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IN'l'RODUCCION 

Con este trabajo se trata de demostrar, la 

estructura y funcionamiento del Sindicato del Sistema de 

Transporte Colectivo (Metro), analizando sus Estatutos, 

Reglamentos y Condiciones Generales de Trabajo. 

Este tema lo considero de gran importancia, ya 

que en la actualidad el transporte en la ciudad de México es 

muy necesario y por lo tanto, las relaciones entre los 

trabajadores y la empresa toman un papel preponderante, para 

que el servicio que se presta sea eficiente y seguro. 

Eleg1 este tema a desarrollar, debido a que 

trabajo en el Sistema de Transporte Colectivo desde el año 

de 1984 a la fecha, y me he percatado de que el sindicato 

requiere de algunos cambios que a mi parecer servirían para 

un mejor funcionamiento. 
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Para tal efecto, presentaré primeramente el 

desarrollo histórico de los sindj.catos tanto en Europa como 

en México; con sus antecedentes respectivos desde el Origen 

del Hombre y del Trabajo, hasta la Epoca Contemporánea. 

Estableceremos una visi6n general de los conceptos básicos 

sobre la materia laboral en relación especifica de los 

sindicatos. 

Mencionaré los antecedentes del Sindicato del 

Metro, su creación, su constitución y sus actividades más 

importantes en su desarrollo histórico, aunado al análisis 

de los Estatutos y reglamentos que rigen su vida sindical 

actual. 
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CAPITULO PRZKBRO 

.IUITECBDE!ITEB BZNDZCALEB 

El presente capitulo nos hablará sobre cómo, el 

ser humano, fué desarrollando 

cómo se originaron éstas, 

contemporánea. 

A) BD Buropa 

sus relaciones laborales y 

hasta ! legar a la época 

1) Oriqen del Rollbre y del Trabajo. 

Aunque el Sindicalismo no tiene nacionalidad nada 

existe tan universal y tan antiguo como las luchas sociales; 

el esfuerzo y el trabajo de los pobres se transforma en la 

fortuna de los ricos, de ah1 el antagonismo irreductible del 

débil contra el fuerte. 
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Por la defensa de la libertad y una vida más justa. 

1a sangre ha corrido en muchas etapas. SegO.n Federico 

Engels, hace muchos centenares de miles de afias, en una 

época aO.n no establecida que los geólogos denominan 

Tercearia vivla en algO.n lugar de la zona tropical, una raza 

de seres antropomorfos extraordinariamente desarrollada. 

Luis Araiza al citar a Darwin nos da una 

descripción aproximada y aún no comprobada de estos seres; 

que eran como monos, peludos y viv1an en los árboles 

formando manadas comunitarias. seguramente hubieron de pasar 

centenares de miles de anos antes de que la sociedad humana 

surgiese de aquéllas manadas de monos que trepaban por los 

árboles. Pero, al fin y al cabo surgió y volvemos a 

encontrar como signo distintivo entre la manada de monos y 

la sociedad humana, El Trabaio(l>. 

En las sociedades del mundo antiguo, las 

condiciones a que viv!an sujetos los esclavos eran 

inhumanas, pues se les consideraba como seres inferiores y 

despreciables. 

Después de las cruentas luchas de diversas tribus 

que primitivamente poblaron el Mundo; Semitas, Hititas, 

(1) OARWIN, citado por ARAIZA, Luis. Historia del Movimiento Obrero en 
~' Segunda Edición, Casa del Obrero Mundial. 1975, p.6 



Fenicios, Helenos, Iranios, etc., el dominio· de unos sobre 

otros, di6 origen a la Propiedad Privada y con ello nació la 

esclavitud, y la explotaci6n del hombre sobre el hombre. 

A este respecto PlaO.to dec1a: "Es necesario que el esclavo 

tema siempre y aunque su conducta sea irreprochable, debe 

maltratársele para que no olvide que éste es un derecho que 

el amo tiene sobre el esclavo 11 (2). 

Los malos tratos y la explotación embrutecedora a 

que estaban sometidos los esclavos de manera constante, no 

extinguieron jamás, en éstos los sentimientos enérgicos del 

hombre que aspira a ser libre y as1 surgieron las primeras 

rebeliones de las grandes masas de esclavos en contra de la 

casta de privilegiados que los oprim1a y explotaba. 

2) Origen de la Libertad. 

La explotación del suelo fue la base de la vida 

económica hasta que surgió en Grecia y Roma la Economía 

Monetaria y el desarrollo de la propiedad privada, lo que 

provocó cambios en las costumbres, quebrantando la vida 

social hasta sus cimientos, originando as1, sublevaciones y 

matanzas por la desigualdad; más pobreza y más riqueza. Con 

la Toma de la Bastilla, en Paris, comenzó la Revolución 

(2) PLAUTO. citado por ARAIZA, Luis. Ob. cit. p.10. 



Francesa y con esto la primera victoria del Pueblo el día 14 

de julio de 1789. 

La Revoluci6n Francesa, sacudió al mundo en su 

orden social y es un acontecimiento trascendental del 

movimiento de transformaci6n de las grandes masas, sin dejar 

atrás las enconadas luchas de las tribus guerreras, la 

Rebe1i6n de los Esclavos y la lucha contra el Feudalismo. 

Era necesario que la Revolución sostuviera una 

lucha y saliera triunfante; que el pueblo probara su fuerza 

para imponerse a sus enemigos; esta gloriosa batalla 

consagra a París y lo inmortaliza como la cuna donde nació 

la libertad para todo el Universo, la Francia Revolucionaria 

debla ser invencible y su victoria era la señal de la 

emancipación de todo el proletariado europeo, 

El pueblo de Par!s comienza la emancipación de los 

trabajadores eligiendo un Consejo comunal o Municipal 

compuesto en su mayoría por obreros que reciben la misión de 

comenzar las reformas económicas en favor del proletariado; 

el consejo de la cornmuna reparte los di versos ramos de la 

administración en diferentes comisiones, instituye una 

Comisión del Trabajo encargada de estudiar y preparar la 

ejecución de los proyectos concernientes a la satisfacción 

de los intereses obreros. La Commune de Par Is será el punto 
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de partida de la Revoluci6n social y el reino de la 

bur9ues1a habrá terminado, lueqo como consecuencia, es 

necesario a toda costa detener el movimiento comunalista. 

La supresión a que fue sometido el pueblo parisino 

pas6 a la historia como la inmolaci6n del proletariado en 

holocausto a la libertad del trabajador(l). 

3) origen del Movimiento obrero y de su Primera 

:Internacional. 

El proletariado se diferencia de otras clases 

explotadas y oprimidas no tanto en la medida en que se le 

explota, como en la forma que asume esa explotación. 

Proletario es el hombre que no dispone de má.s 

medios de vida que la venta de su fuerza de trabajo. El 

proletariado es un producto de la gran industria, su 

contingente aumenta a medida que la gran industria se 

extiende. La propiedad privada, forma la base de la Sociedad 

Capitalista. Bajo la acción de las leyes que rigen el 

desarrollo del capitalismo esta propiedad privada fue 

transformándose gradualmente en propiedad capitalista, 

dependiendo su existencia del número, Cada vez mayor de 

(J) ARAIZA, Luia. Ob. cit. p.lJ 



personas que se iban quedando desnudas de toda propiedad 

privada. Una vez centradas las condiciones sociales del 

proletariado frente a la burgues!a, es lógico suponer que 

los trabajadores se vieran obligados a buscar la forma de 

asociarse para obtener con la coalisión los órganos 

apropiados para la defensa de sus intereses y derechos. 

Con el progreso del maquinismo se modernizaron los 

transportes y las fábricas convirtiendo al artesano y 

trabajador en proletariado, suscitándose los bajos salarios, 

el hambre y la miseria. 

En el lapso comprendido de 1848 a 1851, el 

proletariado toma conciencia de que su emancipación 

solamente podrá. conseguirla con su propio esfuerzo y se 

entabla la lucha que arroja como resultado una serie de 

huelgas. Más adelante, se realizó el Congreso de Marsella, 

en esta reunión se analizó el panorama de la cuestión social 

del momento, se afinaron las metas y se discutió el sistema 

de lucha a seguir; como resultado, el cooperativismo fue 

repudiado como inerme y tras un debate apasionado surgió el 

Sindicato como organismo de clase para defensa de los 

derechos e intereses de la clase trabajadora. 

El movimiento obrero comienza a perfilarse, en el 

horizonte hasta ayer obscuro, aparece la aurora de un nuevo 
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d1a· lleno de esperanzas para el bienestar del proletariado. 

En Alemania, los sindicatos libres, en Inglaterra las Trade

Unions, en Francia la Federación Obrera, en Estados Unidos 

de NorteamArica la Orden de los Caballeros del Trabajo y en 

Espana las Asociaciones de Resistencia. 

Todas estas organizaciones no dejaban de ser casos 

aislados ya que no llegaban a una completa solidaridad. La 

estrategia de los sociólogos y la astucia del proletariado 

se amalgamaron por dar cima un anhelo, La Unidad 

Proletaria, as! en Londres 

varios paises para celebrar 

proletaria(4). 

4) La Primera Internacional. 

se congregaron delegados de 

el primer mitin de unidad 

En Saint Martina Hall, Londres, se declaró 

constituida la "Asociaci6n Internacional de Trabajadores", 

la Asamblea nombr6 un consejo genera1 y la redacción de 

estatutos y reglamentos a un subcomité. 

Con la concurrencia de obreros de Gran Bretaña, 

Francia, Italia y de Alemania, y en presencia del fracaso 

del movimiento revolucionario de 1848 hubo una especie de 

(4) ARAIZA, Luie, ob. c:it. p.15. 



colapso en la vida pol1tica europea, acrecentándose una. 

reacción desenfrenada en contra de cualquier intento de la 

clase trabajadora, se organiza La Primera Internacional. 

simultáneamente, a mediados del siglo XIX Europa 

Occidental camina por el sendero de una prosperidad sin 

precedentes. Este desarrollo no se contrae exclusivamente a 

- los paises cHisicos como Inglaterra y Francia, sino que el 

sistema Capitalista invade a ciertas naciones rezagadas, 

impone sus sistemas de producción arruinando a la pequeña 

burgues1a de las ciudades con una industria creciente. El 

Sistema capitalista se desboca, por decir as1 y tiende a 

cubrir a toda Europa y América y por tanto, la clase obrera 

despierta del golpe sufrido y va formando su conciencia en 

defensa de sus propios intereses. 

El fracaso de la Revolución de 1848, quebrantó 

también el esfuerzo del movimiento obrero alemán. 

"En 1862 se creó un Leipzig, un comité central 

para convocar a un congreso obrero de toda Alemania. Este 

comité se comunicó con Lasalle por su prestigio como 

pol1tico de ideas radicales, dicho comité le pidió su 

consejo el cual respondió con la Carta Abierta en la que 

habla de un deslindamiento de campos entre los obreros con 

ideas pequen.o burguesas y los obreros progresistas, 



llegandose a constituir el 23 de mayo de l.863 una Liga 

General Obrera Alemana presidida por Lasalle y formada por 

proletarios independientes11 (5). 

Si bien Lasalle con esta acta impulsó el 

movimiento obrero alemán, sus doctrinas de sentido 

cientifico, más bien reformistas, pequefio burguesas 

escencialmente, perjudicaron al movimiento obrero alemán. 

Lasalle creyó que Bismark otorgar1a a los obreros 

muchas concesiones a cambio del apoyo de éstos, de ah1 los 

ataques certeros de Carlos Marx en contra de la pol1tica de 

Lasalle acusándolo de traidor de la causa del proletariado. 

El pol1tico Lasalle fue un idealista y como tal 

tenia que resolver el problema obrero dentro· y acorde a su 

concepci6n filos6fica sin el sentido cientlf ico que posee el 

socialismo predicado por Carlos Marx. 

Durante el año de 1863, se percibe cierto ascenso 

del movimiento obrero en Inglaterra y Francia y es de 1863 a 

1864, con la participación de delegados obreros ingleses, 

franceses, italianos y alemanes como se organiza una central 

internacional. Se comisiona a Marx para redactar lo que se 

(5) ESTRELLA CAMPOS, Juan. Principios de Derecho del Trabaio, U.H.A.H., 
H6xlco 1988, p.30 
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llama la Comunicaci6n Xnagural, as1 como los estatutos. Los 

puntos de vista de Carlos Marx pueden sintetizarse de la 

siguiente forma: 

- Organizaci6n del proletariado en partido de clase; 

- Lucha para conseguir una justa legislación social; 

- creación de cooperativas obreras; 

- Lucha contra la diplomacia; 

- Unión de los proletariados de todos los pa!ses; 

- Derrocamiento del Sistema de Dominación de Clases; y 

- Liberación econ6mica de la clase trabajadora(6). 

B) Bll Kl!XXCO 

1) La Colonia. 

La etapa de la Colonia es muy importante en 

nuestro pa1s, ya que ésta abarc6 muchos aftas. Con la llegada 

de los espafioles a México comienza una etapa muy larga y 

trizte para los pueblos antiguos ya que los espai\oles se 

encargaron de destruir y cambiar toda tradición que pudiera 

afectarles para lograr el control total del pais. 

Utilizaron a los indigenas para hacer trabajos muy 

pesados y casi siempre sin retribuci6n alguna. 

{6) ESTRELLA CAMPOS, Juan. Ob. cit. p. 31. 
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Los espan.oles por medio del Cabildo de la Ciudad 

de México, trajeron sus instituciones pQblicas, las cuales 

empezaron a dar las primeras leyes del trabajo. 

Existían agrupaciones obligatorias en las que se 

clasificaba a los artesanos segtln su oficio, 11.amadas 

Ordenanzas Gremiales. Los indlgenas eran tratados con saña y 

se les vela como lo má.s bajo y humillante; por su parte los 

espafioles sacaban el mayor provecho de los trabajos que 

hac1an los ind!genas, dando jornadas de trabajo desde que 

amanecía hasta que obscurec!a, motivando con esto algunas 

rebeliones que no maduraban ya que los indígenas eran 

asesinados y torturadosPJ. 

El pala al ser conquistado por los espai'loles es 

someti,do por la Corona Espaf'iola ¡ en la etapa de la Colonia 

en nuestro pal'.s, Es pafia emi ti6 varias Ordenes y leyes entre 

ellas una de las más importantes y sublimes fueron las Leyes 

de Indias, ya que son el antecedente más firme que se 

encuentra por sus disposiciones de carácter proteccionista 

hacia los indiosC8). 

(7) LOMBARDO TOLEDANO, Vicente. Libertad Sindical en Héxicg, Ed. Alfare 
slquelroB, México, 1974, p.28 
(8) ESQUIVEL OBREGON, T. Apuntee do la Historia del Derecho Mexicano, 
Tomo I, Segunda Ed.ic:i6n, Ed. Porrúa, México, 1984, p. 34 
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La forma de trabajo que se utilizaba era la 

servidumbre en donde los ind1genas eran los encargados de la 

mano de obra en condiciones muy deplorables e inadecuadas. 

Espafta al emitir leyes proteccionistas mencionaba 

que las Leyes de Indias luchar1an por dar a los ind1genas 

libertad de trabajo. 

Las Leyes de Indias dispon!an jornadas de trabajo 

de ocho horas y con descansos de domingos y se fijaba ya un 

salario en retribución del trabajo realizado. 

A pesar de que las leyes proteg1an de alguna 

manera a los indígenas, exist1a mucha desigualdad entre 

conquistadores y naturales, ya que la realidad era que el 

ind!gena era forzado a trabajos duros con jornadas de muchas 

horas y además mal pagadas. En esta etapa no podemos hablar 

de que se hayan unidos los pueblos para defenderse ya que no 

hab1a organismos bien definidos y por .lo tanto no pod!an 

asociarse ( 9 > • 

(9) GRAHAM FERNANDEZ, Leonardo, Los Sindicatos en M6xico Ed, 
Atla.mllh.tli. H6xlco, 1960. p.29. 
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2) La Xn4ependencia. 

La etapa de la Independencia comprende de 1810 a 

1821: en esta etapa la situaci6n del trabajador es muy 

dificil, porque era muy mal pagado y exist1a mucha 

desigualdad. El objetivo principal, de ésta era lograr una 

libertad y as1 poder acabar con los conquistadores y sobre 

todo con la tutela que se imponía desde España. 

La esclavitud predominaba, ya que se les vela a 

los esclavos como seres en quienes se desconocia toda 

calidad humana, y por lo tanto, no habla forma de luchar por 

derechos que nunca hablan tenido. 

El 19 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo y 

Costilla decreta la abolici6n de la esclavitud y con ello se 

levantan rebeliones y comienzan las primeras asociaciones en 

pro de la libertad. 

Por su parte, en 1813 José Maria Morelos y Pav6n 

expone en Chilpancingo, "Los sentimientos de la Naci6n 11 en 

donde se habla de que se aumente el salario del pobre, que 

se mejoren sus costumbres, se aleje de la ignorancia y se le 

dé una mejor vida. 
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Las ideas de Morelos desgraciadamente no 

florecieron como él hubiera querido, pero fue un documento 

importante para que se encaminaran hacia una nueva etapa. La 

consolidaci6n ·de la independencia se logra hasta el ano de 

1821 en donde México adquiri6 la personalidad de Naci6n 

libre(lOJ. 

3) La Reforma. 

La independencia de México fue un movimiento 

importante de liberación, pero la situación laboral continOo 

en la obscuridad. De 1824 a 1847 se promulgaron diversos 

documentos en donde en ninguno de ellos, se habló del 

problema del trabajo, s6lo entrando a la etapa de la Reforma 

que fue en el ano de 1857, surgieron realmente disposiciones 

de carácter social en protección de los trabajadores. 

Se habló de que nadie podla ser ob1igado a prestar 

sus servicios personales sin la justa retribución. 

En el año de 1859 Benito Juárez expidió sus 11Leyes 

de Reforma", las cuales suprim!an toda orden religiosa que 

existiera, as! como toda hermandad o cofrad!a. 

(10) DAVALOS, José. perecho del Trabaio, México, Ed. Porrúa 1985, p.SS. 
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En la etapa de La Reforma, hubo muchas 

disposiciones con las cuales el pa1s tenia ordenamientos 

supremos con derechos que protegian a los trabajadores, pero 

exist1an otras disposiciones que contraven1an, y es el caso 

del C6digo Penal del Distrito Federal de l.872 que ordenaba 

que se impondr1a de ocho dias a tres meses de cArcel y una 

multa de 25 a 500 pesos, al que creara tumulto o revuelta 

con el objeto de aumentar o disminuir los salarios<ll). 

En l.87 4 los mineros de Pachuca y Real del Monte 

iniciaron una huelga que tuvo un éxito rotundo, debido a que 

en cinco meses lograron un triunfo y vieron coronados sus 

esfuerzos: pues se firmó un convenio en donde se lograron 

las primeras prestaciones del trabajador mexicano, como 1o 

fue la desaparici6n de las tiendas de raya; la reducción de 

la jornada de trabajo, y la abolición del trabajo nocturno. 

De 1874 a 1906, se observan las primeras 

organizaciones de artesanos, y la prohibici6n del 

sindicalismo; el auge en el proceso de industrialización 

hacia la mitad del siglo XIX trajo consigo la formación de 

un incipiente proletariado industrial que lentamente comenz6 

a organizarse. Aqu1 se encuentran los or1genes del 

movimiento obrero mexicano. 

(11) CLARK, Ruth H. La Organización Obrera en Htxico, Tercera Edici6n, 
México, Ed, Era, 1983, p.16. 
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La econom!a de1 pals era aün esencia !mente 

agrlcola, pero el proceso de crecimiento en áreas como la 

industria textil, la miner.1a y la expansión de las vías de 

comunicaci6n, especialmente ferroviarias ayudaron al 

movimiento obrero. Esta fase del crecimiento económico en 

México estaba regulada por los esquemas del desarrollo 

capitalista liberal (12). 

4) La Ravoluci6n. 

Es habitual dar como fecha de iniciación del 

movimiento obrero organizado en México, el dia 12 de octubre 

de 1910 en que Francisco I. Madero comenzó la Revolución 

contra Don Porfirio Olaz Mori, presidente y dictador desde 

1876 y hacer coincidir el desarrollo del movimiento obrero 

con la revolución. Siendo esto parcialmente cierto, los 

orígenes del movimiento obrero anteceden realmente en 

algunos afias a la Revolución Polltica y Social de 1910. 

En el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos se 

estaban formulando todo tipo de teor1as anarquistas, 

socialistas y comunistas, sin que los trabajadores mexicanos 

tuvieran conocimiento de estas nuevas ideas. 

(12) ARAIZA, Luis. ob. cit. p.16. 
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En dicha época México era un pa1s aislado del 

resto del. mundo y carecia de comunicaciones, estaba 

industrial.mente subdesarrollado, las masas eran analfabetas, 

la iglesia cat6lica con su tremendo dominio sobre la gente, 

vigilaba y obstaculizaba la entrada al pa1s de cualquier 

teor1a que pudiera trasformar el nivel tradicional de las 

clases bajas. La Iglesia y el Estado coincidian totalmente 

en estos puntos. 

La poblaci6n ind1gena mexicana estaba compuesta 

por muchos grupos, cada uno de ellos con una lengua o 

dialecto diferente y por lo tanto no habia comunicaci6n 

entre el.los. En los ültimos afies del siglo XIX Don Porfirio 

Diaz el dictador, se preocup6 por la industrializaci6n del 

pa1s; se aceleró la construcción del ferrrocarril, surgieron 

fábricas, con lo que se obtuvo cierto avance en el 

desarrol.l.o del pa1s; pero tratando de que el obrero 

continuara en el bajo lugar que tenia desde muchos af\os 

atrás(l3). 

En México el sindicalismo era prácticamente 

desconocido; pero las clases trabajadoras trataban de lograr 

desesperadamente algl1n tipo de organización, y se formaron 

{13} GONZl\LEZ CASANOVA, Pablo • Historia del Hoyimlento Obrero en 
Amárica LatiM, Inst. de Inveotigacioneo Sociales, U.H.A.M., Ed. Si9lo 
XXI, 1984, p.15 
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sociedades mutualistas ya que era el primer recurso para la 

protecci6n personal del trabajador. 

Asi el peri6dico "El socialista" publica el 

"Manifiesto Comunista" de Carlos Marx y Federico Engels. 

Las Leyes de este tiempo, lejos de reconocer los 

derechos de la clase obrera, eran una fortificación 

implacable contra cualquier agitación legal encaminada al 

mejoramiento de la condición económica de los obreros; 

declaraban sanciones y multas al que creara tumultos o 

revueltas con el objeto de obtener incremento salarial. 

Es notable que apenas en 1878, es creado un 

Partido Comunista Mexicano, el cual aunque no prospera 

revela la inquietud por transitar de las formas de 

organización a las más claramente politicas. 

A partir de 1885 el movimiento obrero y artesano 

cae en una larga etapa de receso, Porfirio Diaz aplica su 

estilo de 11 Poca política y mucha administraci6n11 y después 

de una intensa represión detiene los movimientos que los 

trabajadores y sus nuevas organizaciones realizaron por 

obtener mejores condiciones laborales. 
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Entre los primeros intentos de sociedad 

mutualista, el más importante fue el de 1os ferrocarrileros. 

En 1888 se form6 la Orden Suprema de Empleados 

Ferrocarrileros Mexicanos, bajo la dirección de Nicasio 

Idar, quien vivi6 en Estados Unidos y tuvo mucha influencia 

de ése pa!s para el desempeflo de su cargo directivo. 

En 1901 Ponciano Arriaga y los Hermanos Flores 

Mag6n, al frente de un grupo de intelectuales forman el 

"Partido Liberal Mexicano", el cual ser1a de suma 

importancia en el movimiento de liberación durante los 

íiltimos afies del porfiriato, realizándose 250 huelgas el 

mayor nümero de las cuales ocurre en la industria text11, 

ferrocarriles, minería y la industria cigarrera. 

Los más importantes movimientos sindicales 

contaban con la presencia de los militantes o simpatizantes 

del Partido Liberal Mexicano, as1 sucedió en la población 

minera de Cananea, en sonora donde en junio de 1906 los 

trabajadores suspenden sus labores en protesta por las 

condiciones a que estaban sujetos y por la discriminación 

que sufrlan respecto de los trabajadores norteamericanos en 

ese lugar. 
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sometidos a diversas provocaciones los mineros _ 

sostienen la huelga hasta que el Gobierno ordena 

reprimirlos. Dos centenares de Rangers norteamericanos 

participan en el asesinato de varios trabajadores, durante 

las balaceras contra toda la población y en el 

encarcelamiento de los principales dirigentes. Esta 

represi6n indicaba parad6j icamente, el ocaso del régimen 

porfirista. La crisis del porfirismo la tuvieron que pagar 

los trabajadores violentamente obligados a dejar sus 

demandas reivindicativas como los mineros de Cananea. 

También los obreros textiles de R1o Blanco en 

Veracruz, deciden no tolerar más las precarias condiciones a 

que estaban sometidos. En primer término los patrones y más 

tarde el Gobierno de Porfirio Oiaz ven el conflicto como un 

problema cardinal, pues someterse a las demandas de los 

trabajadores impl.icaba aceptar la legitimidad de todo el 

sistema l.aboral. 

Una vez más, se buscó resolver el asunto por la 

v1a de la fuerza armada. En enero de 1907 los trabajadores 

textiles cansados por el silencio ante sus demandas, inician 

un movimiento que se extiende a todo el prueblo, arrojando 

un considerable saldo sangriento. 
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Las acciones de fuerza contra los trabajadores y 

sus huelgas en Cananea y Rio Blanco con todo y su extrema 

violencia, no bastaron para detener las acciones de 

inconformidad obrera pues de 1910 a 1917 nacen las primeras 

organizaciones sindicales. 

El movimiento armado de 1910 que destituye a Don 

Profirio Dlaz Mori del poder, inicia con una nueva era en la 

historia de México. Primeramente el nuevo Gobierno presidido 

por Francisco I. Madero debe aceptar la existencia de muchas 

agrupaciones sindicales ya que aunque la resolución hab1a 

sido predominantemente campesina, en ella participaron 

destacadamente obreros; baste considerar la actuación de los 

ferrocarrileros en una resolución que en gran medida se hizo 

a bordo de los trenes. Madero en una declaraci6n en 1911, 

menciona que del Gobierno no dependia aumentar salario ni 

disminuir horas de trabajo, sino que el pueblo deseaba 

libertad para unirse y poder defender sus derechos y que con 

esto podr1an comer y vivir mejor. (14) 

Las ideas sindicalistas y socialistas seguir1an 

teniendo eco en la creación de organismos obreros. Una 

corriente distinta a la de los Flores Mag6n encabeza en 1912 

la formaci6n de la Casa del Obrero Mundial, concebida 

inicialmente como un centro de discusiones f ilos6ficas, esta 

(14) GONZALEZ CASANOVA, Pablo. Ob. cit. p.18. 
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organización 1lega a convertirse en un embrión de federación 

obrera. 

Durante el régimen de Madero, la clase obrera en 

México se comport6 de manera pasiva y neutral; durante la 

lucha de Huerta estaba amargada y resentida, en tiempos de 

Carranza consciente y organizada y con un plan de acci6n 

bastante definido. 

Don Venustiano Carranza comand6 un ejército contra 

Huerta y publicó su Plan de Guadalupe en marzo de 191.3 en 

donde no hizo ninguna proposici6n de apoyo a la clase 

trabajadora. La casa del Obrero Mundial decide apoyar al 

Carrancisma en su lucha contra los ejércitos campesinos de 

Francisco Villa y Emiliano Zapata; el lugarteniente Alvaro 

Obregón con más visión po11tica, concerta un pacto en la 

Casa del Obrero Mundial, de esta manera la Casa decide 

suspender la organizaci6n sindical y desarrollar una 

distinta actividad en vista de la necesidad de impulsar e 

intensificar la revolución. 

La Casa del Obrero Mundial designa un comité 

revo1ucionario que establece una alianza por medio de la 

cual. carranza se compromete a expedir leyes a favor de los 

trabaj~dores, lo cual nunca cumplió; a su vez la casa 

organiza militarmente a casi diez mil trabajadores en seis 
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"Batallones Rojos" para apoyar al Gobierno 

Constitucionalista, de esta manera se vivi6 una confusión 

total ya que el proletariado representado por la casa del 

Obrero Mundial qued6 en total estado de indef ensi6n ya que 

el Batallón Rojo atacaba a sus propios hermanos campesinos 

que se hablan levantado contra carranza. 

La colaboración de la casa del Obrero Mundial con 

el gobierno fue un paso fatal que pondr1a al movimiento 

obrero mexicano bajo la tutela del gobierno, tutela que se 

conserva hasta nuestros d1as. 

5) La Constituoi6n de 1917. 

El 31 de julio de 1916 feri:ocarrileros y 

electricistas encabezan una huelga general que paraliza la 

Ciudad de México, por tres d1as. Carranza declara la Ley 

Marcial y anuncia penas de muerte y encarcelamientos. En 

1917 mientras los lideres obreros más destacados siguen en 

prisión el Congreso encargado de redactar la Constituci6n 

incluye en los articules 27 y 123 algunas de las más 

importantes demandas de los trabajadores. La nueva 

constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos recoge 

aspectos como el reconocimiento de los sindicatos y los 

derechos de huelga y organización a un salar lo decoroso, a 
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jornadas reglamentadas a tener prestaciones y servicioP 

sociales. 

Era importante, en términos sindicales, la 

existencia de principios generales que normaran las 

relaciones laborales en el ámbito nacional. Hasta entonces, 

solamente hablan existido intentos aislados por crear 

códigos locales o regionales. El Articulo 123 de la 

Constitución satisfac1a demandas que aparec1an desde el 

programa del Partido Liberal de 1906 y que hab1an sido 

levantadas también por diversos núcleos obreros. 

En 1918 se dá el cambio de la acción directa a la 

acción múltiple; con el surgimiento de organizaciones 

locales de todo el pa1s reuniendo a trabajadores de todas 

las ramas y la objetiva necesidad de dotar a la clase obrera 

de instrumentos de defensa laboral cada vez más amplios y 

sólidos, se hab1a convencido a los dirigentes de la 

necesidad de crear una agrupaci6n nacional, y en enero de 

1918 se integra la Federación de Sindicatos Obreros del 

Distrito Federal que reun1a a la mayor parte de las 

organizaciones generales de la capital(lSJ. 

(15) GONZALEZ CASANOVA, Pablo. Ob. cit. p.20. 
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6) La Epoca Contaapor6naa. 

La Federaci6n de Sindicatos Obreros del Distrito 

Federal sosten1a la ideolog1a de la acci6n directa Y en su 

declaración exclu1a del esfuerzo sindical toda clase de 

acci6n pol1tica, entendiéndose por ésta el derecho de 

adherirse oficialmente a un gobierno, partido o personalidad 

que aspira al poder gobernativo. Se dec1a también que los 

obreros deb1an luchar directamente con sus patrones. 

Por otra parte la acci6n mO.ltiple supone que la 

lucha de los trabajadores es una lucha por el poder politice 

en la cual deber1an valerse no s6lo de sus sindicatos sino 

también de organismos partidarios. 

En 1918 se reO.ne un nuevo Congreso Obrero con la 

necesidad de fortalecer los vincules orgánicos entre las 

diferentes organizaciones gremiales mexicanas; despul!:s de 

largas discusiones y de numerosos compromisos entre las 

diferentes corrientes nace la 11 confed~raci6n Regional Obrera 

Mexicana11. 

La Confederación Regional. Obrera Mexicana y sus 

dirigentes llegan a tener un destacado papel en la historia 

política mexicana, en virtud del fuerte bloque que 
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constituyen en una fase de relativa anarqu1a y desigual 

concentraci6n del poder en el pa1s. 

El establecimiento de la Legislaci6n Laboral 

incluido en la constituci6n de 191. 7 y el surgimiento de 

nuevas organizaciones como la CROM, indicaban una 

participaci6n mAs deliberada, compleja y eficaz de los 

trabajadores; y no s6lo en asuntos gremiales y estrictamente 

sindicales, se trataba para 1a clase obrera de constituir un 

espacio social y pol1tico que garantizara la convivencia y 

la expansión de sus agrupaciones. Este espacio, s6lo se 

abrirla cubriéndolo con las alianzas que los obreros 

organizados forjaran con la coalici6n po11tico militar 

vencedora. 

Esta fue la raz6n por la que el proceso de 

agrupación de los trabajadores en sindicatos, federaciones y 

confederaciones, y sus primeros proyectos politices 

estuvieran señalados por el carácter de las alianzas. 

De esta manera y paulativamente se abandona un 

sindicalismo que hasta entonces se habia desarrollado al 

má.rgen del Estado y que tenia aspiraciones sociales y 

proletarias. (16) 

(16) GUADARRAKA, Roela. Loa Sindlcatos y la oolitica en Ml!xiso, 
Ediciones E.R.A., S .. A., México 1981, p.44 
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En febrero de 1921 se reüne una convenci6n 

Nacional Roja, convocada por dirigentes que hab1an 

renunciado a la CROM y que funda la Confederaci6n General de 

Trabajadores la cual en sus primeros ai\os encabeza huelgas 

text!les y ferrocarrileras; y cuando ObregOn aplasta varios 

movimientos obreros, en especial las huelgas de tranviarios 

de 1923 la Confederaci6n General de trabajadores aumenta su 

oposici6n al Gobierno. 

citemos por ejemplo: la huelga encabezada en 

Veracruz por la Federaci6n Nacional de Maestros. Este 

movimiento, originado por el retraso en los pagos a los 

profesores de pri•aria, tuvo una amplia solidaridad en 

Veracruz y otros estados. y en su sostenimiento, tuvo gran 

importancia l.a presencia del diriqente de ·la Federaci6n, 

Vicente Lollbardo Toledano. 

Lombardo es uno de los personajes claves en el 

movimiento sindical mexicano; en 1920 funda la Liga de 

Profesores del Distrito Federal. A1 ano siguiente, asiste a 

la Tercera Convenci6n de la CROM, ya como miembro de esta 

CentraL 

En los primeros af\os de la decada funge como 

dirigente del Partido Laborista, Oficial Mayor del Gobierno 
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d~l Distrito Federal y Gobernador del Estado de Puebla 

durante algunos meses. 

En l.923 es elegido Secretario de Educaci6n de la 

CROM y, por tanto, miembro del Comitá Central de esta 

Orqanizaci6n. En 1927 habla formado la Fedoraci6n Nacional 

de Maestros, donde lo asignaron Secretario General. 

Lombardo era fil6sofo y polemista, periodista 

prolltico y te6rico del movimiento obrero; sus obras se 

cuentan por docenas, sus art1culos por millares. 

Muchas de las acciones sindicales de la CROM en 

esta década son resultado de las iniciativas de Toledano. 

En 1927 nacen las Juntas de conciliaci6n y 

Arbitraje, en torno a las cuales funciona el sistema de 

Soluci6n de Conflictos Laborales en México. 

La Ley Federal del Trabajo tenla la virtud de 

establecer en el plano nacional, las caracteristicas de 

arbitraje laboral y garantias sociales que antes s6lo 

existian en algunos estados de la RepO.blica. Ya en 

exposici6n de motivos de la Ley se sei\alaba con certeza que 

en el contrato colectivo de trabajo, reside la qarant1a del 

orden, de la disciplina y de la armon!a de las relaciones 
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entre el capital y el trabajo; as1 como el sindicalismo hace 

ni.As arm6nicas y justas las relaciones entre los trabajadores 

y empresarios permitiendo elaborar con ei contrato colectivo 

una fórmula permanente de paz entre las clases. 

Cárdenas toma posesión en diciembre de 1934, pero 

para que el. pa1s avanzara, pensaba que era necesario que 

mejorase la situacl6n de los trabajadores. Para 1935 se 

desata una ola de huelqas en un gran movimiento por aumento 

de salario; los patronos no tardan en expresar su 

preocupacilln por la felxibilidad del Presidente C4rdenas 

para con 1os trabajadores y 1e exigen que los reprima pero 

él se niega. 

"La fundaci6n de 1a CTM que desde entonces hasta 

nuestros dtas seria la central obrera más lmportante, era 

consecuencia tambi~n del paulatino, aunque firme proceso 

organizativo que se hab1a desarrollado entre importantes 

sectores del proletariado industrial al crearse grandes 

sindicatos nacionales de industria"(l7) .. 

En 1933 hab1a nacido el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la Repi1blica Mexicana¡ en 1934 el 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metaldrgicos de 

(111 FIOST, Ela& C., 11 Traba1o y 101 Traba1adores en la Hlatoria do 
ttfil!.ls;.g,. Colegio de Mfixico, 1979, piq. 21. 
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la Repdblica Mexicana y en agosto de 1935, 18 sindicatos de 

empresa se fusionan para formar el sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la RepQblica Mexicana. 

La creación de sindicatos nacionales tiene lugar 

en México, cuando las propias luchas de los trabajadores los 

convencen de la necesidad de arribar a fases organizativas 

mSs avanzadas. Los sindicatos nacionales eran resultado 

también de la concentraci6n del proceso de crecimiento 

industrial que obligaba a los trabajadores a contar con 

organismos más homog~neos ante los intereses 

indiscutiblemente de los patrones. 

Estos sindicatos nacionales se incorporan a la CTM 

desde el Congreso constitutivo; es decir la CTM estaba 

integrada tanto por sindicatos de industria o verticales 

(como los ya sef\alados de mineros, petroleros, etc.) como 

por organizaciones reqionales u horizontales, por ejemplo: 

agrupaciones de estados como Jalisco, Michoacán y del 

Distrito Federa1. Esta composición mixta obedece al 

prop6sito de reunir a la mayor!a de las agrupaciones 

obreras. 

Al frente de la CTM, en el cargo de Secretario 

Genera.1:-, fue elegido por amplia mayoría Vicente Lombardo 

Toledano y de secretario de Organización y propaganda al 
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joven Fidel Veltizques, de esta manera Fidel Velázques fue 

encumbrado a uno de los principales cargos de la CTM. 

La confederaci6n de Trabajadores de México, habrla 

de constituir el frente más importante en la historia del 

pals, al ser el punto de apoyo fundamental del Gobierno 

Cardenista y al sintetizar los avances organizativos que 

hasta entonces hablan logrado los trabajadores mexicanos. 

Tendrlan que transcurrir varios afias aün, para que 

las divisiones hicieran crisis dentro de la CTM; éste era el 

frente obrero más sólido que recordaba la historia del país, 

y cumplía un eficaz papel de apoyo al Gobierno, la 

movilización de masas con motivo de la expropiación 

petrolera en 1938 fue prueba de ello. 

La huelga petrolera contó con la colaboración de 

1a CTM, en primer lugar de Lombardo Toledano y, a través de 

éste, del Presidente Cárdenas. En febrero de 1939, el 

consejo Nacional Extraordinario de la CTM apoya la 

candidatura del General Manuel Avila Camacho para el 

siguiente periódo presidencial de seis aHos. 

Los cambios empezar1an en la Dirección misma de la 

CTM como resultado del aislamiento a que fue sometido 

Lombardo Toledano; en 1941 es desplazado de la Secretarla 
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General. El 27 de febrero de ése mismo afto, el Sequndo 

Congreso General Ordinario de la Central más grande del pats 

decide que Fidel Velazques sea su sucesor. 

Avila Camacho comienza a modificar los marcos de 

las relaciones obrero-patronales con objeto de limitar la 

acci6n militar. En enero de 1946 el partido en el poder 

transita por una nueva fase; el PRM (Partido Revolucionario 

Mexicano) realiza su Qltima convención para que el 18 de 

enero fuera creado el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) , 

Aunque la participaci6n de l.os sindicatos en el 

PRr no es forzosa, en la práctica ocurre que la mayor la de 

los organismos obreros nacionales están adheridos a este 

partido y en ocasiones los trabajadores sin haberse afiliado 

voluntariamente 

destacar que 

tienen que pagar cuotas 

hay sindicatos que han 

regulares; cabe 

reiterado su 

independencia org&nica del PRI, por ejemplo: el Mexicano de 

Electricistas. 

Una de las pr !meras acciones del nuevo PRI es · 

llevar a la presidencia del pala a Miguel Alemán Valdes y 

aqu! se enmarca una etapa de represión y "charrismo" ya que 

en jun~o de 1948 mas de 2000 mineros son despedidos por 
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realizar paros en la planta siderGrqica de Altos Hornos de 

México en Monclova, coahuila. 

En octubre de 1948 el Secretario General del 

Sindicato Ferrocarrilero, JesO.s Diaz ·de León es destituido 

por 28 secciones del Sindicato debido a su mala 

administración; pero Dlaz de León solicita la intervención 

del Gobierno, y acompafiado por policias toma por asalto las 

oficinas de la Ciudad de México con lujo de violencia e 

iniciando sin saberlo con esta acción, una amplia fase en la 

historia del movimiento obrero mexicano. A Jasas D1az de 

León le apodaban "el charro" porque se dedicaba a ése 

pasatiempo; como se convirtió en prototipo de la corrupción 

sindical que se impondria también a otros sindicatos, a este 

fenómeno se le conoci6 desde entonces como "charrismo'', que 

es una modalidad de control sindical que se implanta por la 

fuerza y, habitualmente en oposici6n a la voluntad de los 

trabajadores. (lBJ 

Más adelante en el Gobierno del Presidente L6pez 

Mateas; se realizaron varias reformas al Articulo 123 de la 

Cosntituci6n a propuesta del Primer Mandatario. En noviembre 

de 1962 entran en vigor las reformas estableciendo una 

reglamentación para el reparto de utilidades que cada 

empresa debe hacer a sus trabajadores, se ordenó el salario 

(18) GOKllLEZ CASANOVA, Pablo. Ob. cit. p.so. 
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minimo, el trabajo nocturno y el de menores de edad. Los 

empresarios al principio lo rechazaron pero después con una 

buena aplicaci6n de estas rerormas habr1a armon1a entre el 

capital y el trabajo. 

El primero de diciembre de 1964 el candidato del 

PRI Gustavo D!az Ordaz, toma posesión del gobierno y ya para 

entonces existia la aspiración permanente del movimiento 

obrero de crear una organizaci6n que agrupara ~ todos los 

sindicatos y centrales del pa1s. De esta manera, el 16 de 

f'ebrero de 1966 tiene lugar la Asamblea Nacional 

Revolucionaria del Proletariado Mexicano, auspiciada por 

todas las centrales y sindicatos nacionales y avalada por el 

Gobierno Federal. Ah1 el Bloque de Unidad Obrera y la 

Central Nacional de Trabajadores, acuerdan disolverse para 

crear una nueva or9anizaci6n que incluyera a sus respectivos 

integrantes y al resto de las agrupaciones obreras. 

As1 el 18 de febrero de 1966 nace el Congreso del 

Trabajo para los sectores m6.s conservadores de la burocracia 

sindical, representados especialmente por la CTM y Fidel 

Vel6.zques, la existencia del congreso del Trabajo era una 

oportunidad para afirmar su hegemon1a. El estado y la 

burocracia pol1tica que lo preside, requer1an ajustar sus 

reform~s de control y sus proyectos de desarrollo debido a 

los descontentos en la población, como lo fue en 1968ª 
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El encargado de emprender este esfuerzo reformista 

seria Luis Echeverr1a Alvarez, que gobierna al pa1s entre 

1970 y 1976. El gobierno de Echeverr1a desarroll6 una amplia 

pol1tica de prestaciones sociales que buscaban detener los 

reclamos obreros. Destacan la creaci6n de organismos para la 

contrucci6n de viviendas, ofreciendo créditos a los 

trabajadores. La mayor parte de estas medidas no tiene el 

éxito esperado, debido al burocratismo de los organismos que 

debieron impulsar y ayudar, y por otra parte la ausencia del 

capital suficiente o porque no se le destinaron todos los 

recursos necesarios. De esta manera la pol1tica econ6mica y 

de reformas sociales de Echeverr1a, impulsada en muchas 

ocasiones con matices y actitudes populistas, s6lo se 

desarrolla a medias. Su fracaso lo seftalan los ajustes de 

emergencia que se tuvieron que realizar •al final del 

sexenio, entre los que destaca la devaluaci6n de 1976. 

As1 se encontraba la situaci6n del pa1s del 

movimiento obrero cuando José L6pez Portillo lleg6 a la 

Presidencia de la Repüblica el primero de diciembre de 1976. 

Se buscaba impulsar el crecimiento econ6mico en beneficio de 

los empresarios y sus aliados pero se requer1a de la 

participación de los trabajadores y para lograr esa 

participaci6n y su consentimiento, el desarrollo econ6mico 

di6 concesiones sociales a los trabajadores, limitadas, 
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aunque siempre presentes. •El Estado nunca ha dejado de 

apoyarse en las aasas, aunque sea para subordinarlas"(19J. 

Al despuntar la década de los ochentas, la aquda 

crisis econ6•ica que estaban padeciendo los trabajadores 

•exicanos provoc6 nuevas acciones obreras; la mayor parte de 

ellas, fue contra los topes salariales, impuestos por el 

gobierno. 

Entre electricistas, petroleros y ferrocarrileros, 

las burocracias sindicales mantuvieron su dominación a base 

de conceder prestaciones y privilegios, pero también, 

acudiendo a la coerción cuando se enfrentaban con grupos 

disidentes de presencia significativa. 

LOs trabajadores bancarios que eran más de 120 

•il, habían estado impedidos de far.ar sindicatos, pero a 

ra1z de .la nacionalización de los bancos pudieron 

organizarse y foraar varios organis•os. 

El. nuevo gobierno del Presidente Miguel de la 

lladrid Hurtado quien toll6 poses16n el primero de diciembre 

de 1982, reconoció y otorgó el registro legal, a la mayor1a 

de los sindicatos bancarios antideaocráticos¡ (creados a 

a4rgen.de la decisi6n de los trabajadores). 

(19) 00.SALBZ CA&AaWA, Pablo .. Ob .. cit. p .. 70 .. 
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Pero ya en estos tiempos era indispensable que el 

sindical.ismo se JaOdernizara ya que demostraba cada vez m4s 

su ineficacia para resolver o siquiera atenuar 1as demandas 

laborales. Contra el sindicato se levantaron centenares de 

•ovimientos en sindicatos de todos los tamatios durante los 

dlti•os anos. 

El Gobierno del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari, se enfrentrará a diversas necesidades laborales en 

donde se haqa un reordenamiento en las relaciones pol1ticas 

y en la democracia sindical .. 

El destino de los movimientos sindicales, sobre 

todo los a6.s avanzados, depende en buena medida del márgen 

de acci6n que ganen ante el. Estado. Pero en una relación de 

mutua influencia, el destino del propio Estado mexicano 

depende también de su capacidad para seguir apoyándose en 

los trabajadores organizados y de su decisión para atender 

las deaandas que éstos presenten; pero ni los obreros, ni 

los ca•pesinos han conseguido a6n una organizaci6n social y 

pol1tica que aaterialice su alianza y les permita ofrecerse 

a la sociedad como poder alternativo. (20) 

(20) GCJMQLEZ CASJJIOVA, Pablo. Ob. cit. p. 75-76. 
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"Las experiencias recientes de los trabajadores 

mexicanos, seftalan que s6lo en la medida en que logren 

construir organizaciones amplias y representativas, la clase 

obrera podrA tener un papel definitivo en la reorientaci6n 

del pa1s. Hoy como ayer en las luchas obreras están en juego 

los intereses de diversos nO.cleos de mexicanos que buscan 

mejores condiciones de vida, pero también está en juego la 

posibilidad de construir una Naci6n cabalmente democrática, 

donde los trabajadores mexicanos, cumplan el compromiso que 

tienen con su historia, con la historia del pais".(21) 

La Historia de las luchas obreras,. fue dificil y 

hubieron que pasar muchos aftas para que se tuviera un 

ordenamiento que, adn no es suficiente, pero que con el 

esfue.rzo de todos los seres humanos se podr:i lograr m:is 

derechos para el trabajador. 

(21) TR&JO DBLARBB, Ra61. Lo1 Traba1adorea Ante la Crlala de Méxlco. 
Pondo de cultur#\ Bcon&.lca. K6.Jr:lco, 1981. p.23 
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CAPJ:TDLO BBGDJIDO 

El siquiente capitulo nos indicará los conceptos 

aás importantes que debe tener un sindicato para 

constituirse y estar legalmente registrado. 

1) concepto de s~n4icato. 

Los sindicatos de nuestro tiempo difieren en gran 

aed.ida, de las asociaciones laborales del pasado. 

El sindicalismo del siglo XIX y XX, posee una 

fisono•la distinta ya que la revoluci6n francesa suprimi6 

1os viejos privilegios de la nobleza; en cambio, lentamente 

se iapuso el dominio politico y econ6mico de la burgues!a. 
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A partir de ese momento, la sociedad se escindi6 

en dos sectores los cuales fueron: Trabajo y Capital, con lo 

cual la lucha de clases tom6 un rumbo nuevo. Sin duda, con 

la aaociaci6n de campaneros se propuso el mejoramiento 

inmediato de las condiciones de trabajo y de la vida, pero 

le falto la conciencia de constituir una clase social 

opuesta a otra u otras; ademlls, nunca tuvo la visi6n de un 

mundo nuevo, por lo que no se le planteo la posibilidad de 

una ravoluci6n social que destruyera las estructuras 

econ6micas, pol1ticas y jur1dicas. 

En la misma Revoluci6n Francesa y ante el 

desarollo colosal del maquinismo, l.os trabajadores tomaron 

conciencia de que formaban una clase social realmente nueva, 

oprimida y explotada, y de que su rendición tendria que 

venir de ella misma. 

Por otra parte, la burgues1a duei\a de los 

instrumentos de producci6n se hab1a adueftado del Estado, lo 

que permitió y di6 por resultado que los trabajadores 

tuvieran desde ese instante un solo enemigo; la burgues1a y 

su estado. 

Fue as1 como nacieron las dos finalidades del 

sindic~lismo: El mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

de la vida y la creaci6n de la repfiblica del trabajo. 
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En este hecho conciencia de la unidad de la clase 

trabajadora y en su decisi6n de luchar por la realidad de la 

justicia social para el trabajo, elevado a la categor1a de 

valor supremo de la vida social radica la esencia del 

sindicalismo. 

As1 nos habla el maestro Mario de la cueva 

diciendo: "Por encima de las definiciones legales puede 

buscarse otra que exprese la idea del Derecho del Trabajo 

y la naturaleza y finalidades del movimineto obrero y 

sindicalista; partiendo de esta posibilidad diremos que el 

sindicato es la expresi6n de la Unidad de las Comunidades 

Obreras y de su decisión de luchar por una aplicaci6n cada 

d1a mA.s amplia de la Justicia Social a las condiciones de 

prestaci6n de los servicios y por la creación de una 

sociedad futura en la que el trabajo sea el valor supremo y 

la base de las estructuras políticas y jur1dicas0 <22). 

El Licenciado Leonardo Graham F. en su obra "Los 

Sindicatos en México" nos menciona que: "La asociación 

Profesional que se encuentra integrada por trabajadores de 

una misma profesión, similar o conexa recibe el nombre de 

sindicato. 

(22) DE LA CUEVA., Kario. El Nue;yo Derecho Mexicano del Traba.jo, Ed. 
Porrúa S.A., tomo II., cuarta Edición, México 1986 pAg. 283 
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Solo los trabajadores cuando se reOnen con 6.nimo 

permanente y que tienen ciertos caracteres que lo 

identifican, serAn los ünicos que puedan formar sindicatos, 

acogidos por el Derecho del Trabajo y regulados por la ley 

Federal del Trabajo. 

El sindicato tiene como particularidad el que sus 

inteqrantes ostenten entre s1 un caracter homogéneo, de 

amalqama. Las finalidades de los sindicatos se pueden 

clasiticar en principales y accesorias. La finalidad 

principal de los sindicatos es el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus interese comunes; la finalidad accesoria 

pueden ser muchas y muy variadas, como por ejemplo de 

naturaleza cientlflca, cultural, recreativa, depotiva, etc. 

Nunca se llama con el nombre de sindicato en 

nuestro Derecho Positivo a una asociación de Trabajadores 

que persigan solamente finalidad de las que hemos llamado 

accsesoria.s"(23). 

El concepto de sindicato de acuerdo al maestro 

N6stor de Buen L. seftala que: "Sindicato es la persona 

(23) CRAHAM ftkNAHDEE, Leonardo .. Loe sindi.ca.toa en M6xlco, Mxtco Atlaml. 
Liatll. 1969, pAc¡ .. 59 
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social libremente constituida por trabajadores o por 

patrones para la defensa de sus intereses de clase. 

El sindicato es la persona social ya que nuestro 

régimen jurldico atribuye al sindicat'o la naturaleza de una 

persona jur1dica. As1 lo dispone el Articulo 25 Fracci6n IV 

del C6d.igo Civil vigente para el Distrito Federal. 

La libre constituci6n de los sindicatos estS 

amparada por el Articulo 357 del ordenamiento legal citado, 

en donde se expresa que se pueden constituir sindicatos sin 

nececidad de autorizacl6n previa. 

También es importante mencionar si el sindicato 

será de trabajadores o de patrones ya que nuestra 

legislaci6n no requla ni reconoce a los sindicatos mixtos. 

Hablando sobre la defensa de sus intereses de 

clase diremos que, el sindicato en México es clasista y por 

lo tanto debe haber homogeneidad de intereses comunes. 

Estima•os que el concepto de "defensa" es suficientemente 

a•p1io y expresivo, y que comprende cualquier actividad que 

tienda a favorecer a la c1ase en pugna (24). 

(24) DB BUEN L., M6stor, ~o del Trabaio, Tomo II, Ed. Porrúa, S.A., 
Kéxlco 1976, ¡>Ag. 579. 
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El maestro Francisco Santoro-Passarelli, 

oatedr&tico de la Universidad de Roma nos da otra 

detinici6n y concepto de los sindicatos, y nos dice que: 

"Los sindicatos son asociaciones de trabajadores o dadores 

de trabajo constituidos por la tutela de intereses 

profaaionales colectivos. 

Interés colectivo es el interés de una pluralidad 

de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad 

comdn. No es la suma de intereses individuales, sino su 

combinaci6n" (25). 

Las opiniones que hemos expuesto sobre el concepto 

de sindicato nos muestran puntos de vista muy parecidos en 

cuanto a que son Asociaciones de Trabajadores o Patrones con 

un fin comdn y que buscan el bienestar de sus agremiados. 

La def inici6n en la que nosotros nos apoyamos es 

la que nos da la Ley Federal del Trabajo positiva y vigente 

en su Articulo 356 en donde dice: "Sindicato es la 

asociaci6n de trabajadores o patrones constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses" .. 

(25) SAlft'ORO, Paaaarelli F .. , Mocionea de Derecho del Trabaio, 
Catorceava Edición Italiana, Madrid 1963, pAg. 20 
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Los prille.ros sindicatos surqieron en el mundo 

moderno como coaliciones obreras de ayuda y defensa mutua 

constituidos desde el principio con el fin de regular la 

competencia entre los trabajadores, eliminando los 

obst.lcul.os que se oponlan a la J.ibre d.i.sposici6n del trabajo 

por parte de los obreros y de corregir de esa manera la 

condici6n de inferioridad econ6•ica de los mismos frente a 

los que daba el trabajo; as1 hablaremos ahora de lo que 

trataban esas coaliciones y sus conceptos. 

2) Coa1:1.ci.6n. 

La coalici6n de trabajadores tiene una estrecha 

relaci6n con el Derecho Colectivo. En la Ley Federal del 

Trabajo de 1931 el Articulo 258 la definia en su primer 

~afo COJIO: •el acuerdo de un qrupo de trabajadores o de 

patrones para la defensa de sus intereses comunes", sin 

eabargo en el Artí.culo 441 de la Ley Laboral vigente 1e da 

un nuevo significado a1 sefialar que: "el sindicato de 

trabajadores es una coalici6n peraanente" expresando as1 ya 

no el acuerdo sino el 6rgano surgido del acuerdo. 

La coa1ici6n es un acto colectivo, esto es, un 

convenio celebrado por una pluralidad de personas. 
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Los Art1culos 354 y 355 de la Ley Federal del 

Trabajo vigente seftalan que: •x.a ley reconoce la libertad de 

coalici6n de los trabajadores y patrones, coalici6n es el 

acuerdo tempora1 de un qrupo de trabajadores o de patrones 

para la defensa de sus intereses comunes" 

Al observar los conceptos de coalición y de 

sindicato ya mencionados nos podemos percatar que el 

sindicato y la coalici6n son muy parecidos, s6lo que los 

sindicatos surgieron primero como coaliciones, esto es coao 

acuerdos o convenios temporales para ciertos problemas y con 

el tiempo esos actos colectivos se asociaron y foraaron 

sindicatos mns formales y con un fin comün; "la coalici6n es 

temporal y puede formarse inclusive por trabajadores con un 

fin comO.n también" (26J. 

3) A•ooiaci6n. 

La asociaci6n, como fenómeno conciente es el 

resultado de ia convivencia din~mica. I•pl.ica un 

intercambio, la transferencia del "yo" al •tn•, la 

comunicaci6n, la mutua dependencia. El hollbre busca 

asociarse para que al suaar sus fuerzas a las de sus 

se11ejantes, queden a su a1cance aquéllos objetivos que 

escapaban de su acción individual. 

(26) DB BUEll L., 16ator, Ob. cit., p.l.9. 540 
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La asociaci6n tiene estrecha relaci6n con el 

derecho de reuni6n el cual aparece consagrado en el Art. 9 

constitucional .. 

La constituci6n autoriza las reuniones pacificas 

con cualquier objeto l.1cito y condiciona su licitud, cuando 

tiene por objeto hacer una petición o presentar una protesta 

por algtln acto de autoridad, a que no se profieran injurias 

contra ésta, ni se haga uso de violencias o amenazas para 

intiaidarla u obligarla a resolver en el sentido que se 

desee. Como afirma ol profesor De la cueva 11 la reunión es al 

derecho de asociaci6n l.o que la coalici6n al derecho de 

asociaci6n Profesional"(27). 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, contiene en dos de sus • disposiciones 

f.'.und.amentales, la referencia a la asociaci6n en general y a 

la asociación profesional. En el Articulo gg que antes 

invocamos, se consagra e1 primero. En la fracción XVI del 

apartado •A• del Art. 1.23 se menciona el segundo al sen.alar 

que: •Tanto los obreros como los empresarios tienen derecho 

de co1igarse en defensa de sus respectivos intereses, 

:formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 11 La 

(27) DB LA CUSVA. Mario. Ob. ci.t., plg. 316 
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pregunta seria si uno es consecuencia del otro; observemos 

que tienen diferencias especificas como son: 

a) El derecho general de asociaci6n pertenece a 

todos los hombres como garant1a individual. Por el 

contrario el derecho de asociación profesional es 

de los trabajadores o de los patrones. 

b) El derecho de asociaci6n es un derecho frente 

al Estado en tanto que la asociaci6n profesional 

es un derecho de una clase social frente a la 

otra. 

e) El derecho de asociación es un derecho 

119eneral 11 y el de asociaci6n profesional es un 

derecho "especial". 

La asociaci6n profesional y el sindicatro no son 

términos aná.logos aún cuando se utilicen como tales. El 

articulo 123 Consitucional no s6lo habla de derechos 

laborales, sino, de otros derechos en donde interviene 1a 

asociaci6n como son: la fracción XXVIII que plantea 1a 

constitución del patrimonio familiar y la fracción XXX que 

permite la constitución de Sociedades cooperativas. 
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Asl podemos decir que la asociación profesional 

constituye en realidad, el género próximo y el sindicato, su 

diferencia especifica. Esto es, puede manifestarse la 

asociaci6n en el Sindicato, pero puede expresarse también de 

otras maneras que también tienen trascendencia social. 

Entendemos entonces en el articulo 356 de la Ley Laboral 

que define al sindicato, precisamente, como una 

"asociaci6n" (28). 

4) Requisitos de existencia del sindicato 

Después de ver la definición de Sindicato, 

hablaremos de los requisitos que deben reunir para su 

existencia y vigencia. Para ello haremos la distinción entre 

los requisitos de fondo y de forma. 

Los requisitos de .fQ.ru!Q: son aquéllos por los 

cuales se puede hablar de un sindicato legalmente 

constituido, esto es, que la carencia de alguno de dichos 

requisitos afecta de nulidad, y estos requisitos son: el 

objeto del sindicato, el número de personas fijado por la 

ley, y la organización interna. 

a) Objeto: Del texto constitucional que faculta la 

asociación ºpara defensa de sus intereses" y de la redacción 

(28) DE BUEN L., N6stor, Ob. cit., pl9. 512 
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del articulo relativo de la Ley Federal del Trabajo que _ 

describe al sindicato como la asociaci6n de trabajadores o 

patrones formada para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus intereses comunes; es de desprenderse cual es el objetom 

que como requisito de fondo es exigible para la existencia 

sindical; esto es que tenqa por finalidad sólo la defensa y 

mejoramiento de sus miembros. Y esto es comün que lo busquen 

a través de una contrataci6n colectiva y de una programaci6n 

de acci6n social o pol1tica. 

b) Nümero de personas fijado por la Ley: Es este 

otro de los requisitos de forma para la existencia del 

sindicato; la Ley Federal del Trabajo en su Articulo 364 

establece como requisito en cuanto al número de trabajadores 

necesario para la integración de un sindicato el de 20 

trabajadores. 

Requiere además el legislador que dichos 20 

trabaj.adores estén en servicio activo y para garantizar la 

seguridad en el empleo de los trabajadores solicitantes del 

registro del sindicato, establece que se tomarán también en 

cuenta aquéllos cuya relación de trabajo hubiese sido 

rescindida o dada por terminada dentro del periodo 

comprendido entre los JO d1as anteriores al de la fecha de 

presen~aci6n de la solicitud del registro del sindicato y la 

de otorgamiento de este. 



51 

Los trabajadores de confianza de acuerdo con el 

Art. 363 de la Ley no pueden lnqresar en los sindicatos de 

los de.más trabajadores. 

e) Organizaci6n interna de los sindicatos: Esta 

organizaci6n es muy importante ya que de ella depender4. el 

buen funcionamiento del sindicato; los requisitos de fondo 

son necesarios porque se considera que un sindicato no esta 

en aptitud de real.izar los fines legales sino cuenta con un 

mínimo de organización, como puede ser: que se relacione el 

sindicato jurldicamente con toda clase de personas, que 

tenga un nombre, una directiva sindical, un domicilio propio 

para el sindicato. 

La Ley Federal del Trabajo en su Ar;t!culo 376 nos 

dice que la representaci6n del sindicato se ejercerá por su 

secretario Genera1.. También es necesario que tenga 

reglamentos internos referentes a los derechos y 

obligaciones de los miembros del sindicato, lo relativo a 

las cuotas, a las asambleas y a los acuerdos sindicales; y 

esto en realidad se constituye en la esencia misma del 

sindicato, ya que una organización en que no se normara esto 

en su interior, serta en realidad una organización amorfa, 

en la que reinara el caos y la arbitrariedad y que de 

ninguna manera cumpliaentar1a los fines para la que fue 
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creada. La Ley Federal del Trabajo al respecto establece 

que• 

- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus 

estatutos y reglamentos, 

- Eleqir libremente a sus representantes, 

- Organizar su administración, 

- Organizar sus actividades, y 

- Formular su programa de acci6n(29). 

Los requisitos de .t.QDM para la existencia del 

sindicato son aquéllos que representan el procedimiento y 

las :formalidades necesarias para la legal organización de 

los sindicatos. Como esta clase de requisitos debemos de 

comprender a la Asamblea Constitutiva o sea el acto mediante 

el cual los trabajadores, se reúnen por vez primera a 

comunicarse la intención de integrarse al sindicato; de 

dicho acto se levantará. el acta correspondiente, ya que 

posteriormente se requerirá. ésta para el registro del 

sindicato en la que deberá constar c0.a1 es la finalidad y 

objetivo de dicha reunión y si en ella se afirma la 

conclusión de la integración sindical y se elige alli a los 

representantes de la misma. 

(29) BERHUDBZ CISNEROS, Miqual. Laa obl'-9acionea en el Derecho del 
~, Bd. Cl.rdenas, Héxico 1978, pAg. 192 
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Otro requisito de forma viene a constituirlo los 

estatutos del sindicato, que se convierten en la ley interna 

del aismo y a los cuales el legislador exige cierto 

contenido inexcusable y esto se hace patente en el articulo 

371 de la Ley Federal del Trabajo que establece que los 

estatutos de los sindicatos contendrán: 

I. Denominaci6n que le distinga de los demás, 

II. Domicilio, 

.III. Objeto, 

IV. Duraci6n; faltando esta disposición 

se entenderá constituido por tiempo 

indeterminado, 

V. Condiciones de admisi6n de miembros, 

VI. Derechos y Obligaciones de los asociados, 

VXJ:. Motivos y procedimientos de expulsión y 

correcciones disciplinarias, 

VIII. Formas de conocer o convocar a asamblea, 

época de celebracion de 

extraordinarias y quorum 

las ordinarias y 

requerido para 

sancionar; las resoluciones debcr~n adoptarse 

por e1 51\: del total de los miembros del 

sindicato o de la sección por lo menos, 

XX. Procedimiento para la elección de la 

directiva y ndmero de sus miembros, 

X. Periodo de duración de la directiva, 
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XI. Normas para la administraci6n, adquisición y 

diaposici6n de los bienes patrimonio del 

sindicato, 

XII. Forma de pago y 

sindicales. 

monto de 

XIII.Epoca de presentación de cuentas 

las cuotas 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio 

sindical; y 

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

La Legislación Laboral en nuestro pa1s estí'! .... lcce 

facultades y prohibiciones en donde dice que los sindicatos 

legalmente constituidos son personas morales con capacidad 

para adquirir bienes muebles o inmuebles y que queda 

prohibido a los sidicatos ejercer la profesión de 

comerciantes con ánimo de lucro. (Articulo 378). Además la 

Ley fija a los sindicatos las siguientes obligaciones: 

a) Proporcionar los informes que le soliciten las 

autoridades del trabajo siempre que se refieran 

exclusivamente a su actuaci6n como sindicatos. 

b) Comunicar a la autoridad ante la que estan 

registrados, dentro de un término de 10 días 

los cambios de su directiva y las 

modificaciones de los estatus, acompafiando por 
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duplicado copia autorizada de las actas 

respectivas .. 

a) Ynforaar a la lDisma autoridad cada tres meses 

por lo aenos de las ~lta& y bajas de sus 

mieabros(lOJ. 

S) Poraas 4• •indicaci6n. 

La Ley reconoce 5 formas de sindicaci6n: 

- Sindicatos Gremiales, 

- sindicatos de Empresa, 

- Sindicatos Industriales, 

- Sindicatos Nacionales de Industria, y 

- sindicatos de oficios varios. 

Sindicatos Gremiales: Son los que se integran por 

individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. 

Sus mieabros se aCJrtlpan por la similitud de actividades y la 

semejanza de problemas, aOn cuando la variedad de los 

centros de trabajo produzcan 1a natural diversidad de 

caracteristicas. Esta forma de sindicatos aunque paret:e la: 

m6s natutral, ha sido combatida porque se le acusa de crear 

divlsi6n entre los trabajadores. Cada especialidad de 

obreros se preocupa por sus problemas particulares sin 

importarles l.as del resto. Trata de lograr las mejores 

(30) BBRKUOEZ CISJIEROS, Kiq:uel. Ob. cit .. pág. 195 
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condiciones para los compaf\eros de la misma labor y, en 

ocasiones se llega a antagonizar con los trabajadores de 

otro gremio, pues resalta la importancia del trabajo que 

realizan comparAndolo con el de otros. 

Sindicato de Empresa: es el formado por los 

trabajadores que laboran al servicio de una misma empresa, 

sin imprortar que sean distintas las profesiones, oficios o 

especialidades de sus miembros. En este tipo de sindicato, 

ocurre el fenómeno precisamente opuesto al del sindicato 

gremial, pues da lugar a que los grupos minoritarios de 

alguna profesi6n u oficio se vean postergados ante la fuerza 

de las mayor1as que por lo mismo se apoderan de la direcci6n 

del sindicato. 

Es frecuente observar que en estos sindicatos, 

habiéndo agremiados que son empleados de oficina y otros que 

son obreros manuales, las mayores prestaciones las obtiene 

el grupo que detenta el poder y esto va creando un 

antagonismo inconveniente. 

El Sindicato Industrial: en lugar de agrupar a los 

individuos de una misma empresa, reo.ne a todos los de 

diversas empresas, pero dentro de la misma rama industrial; 

por ej~mplo si se tratara de un sindicato de todos los 

trabajadores intelectuales y manua~es de empresas textiles, 
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se fundar1a el sindicato de la rama industrial textil. 

Podr1an agruparse trabajadores de dos o más empresas, pero 

todos dentro de la misma actividad; el inconveniente que 

puede presentarse de hecho en esta clase de asociación es, 

que hallándose establecidas las empresas en diversas 

localidades, los problemas de cada una son muy distintos y 

el comité central del sindicato puede actuar en forma 

equivocada por desconocer esas peculiaridades. 

Los Sindicatos Nacionales de Industria: están 

formados por trabajadores de varias profesiones, oficios o 

especialidades que prestan sus servicios a una misma empresa 

o a diversas empresas de la misma rama industrial 

establecidas, en uno y otro caso, en dos o más entidades 

federativas. en este caso se agudizan los incovenientes 

senalados anteriormente, pues la mayor parte·del territorio 

que abarcan, crea 16gicamente una mayor dificultad para 

captar los distintos problemas de sus unidades. 

Los Sindicatos de Oficios Varios: en ellos se 

autoriza el establecimiento de asociaciones profesionales en 

localidades reducidas aunque los trabajadores no sean del 

mismo gremio ni trabajen en la•misma empresa. El fomento del 

sindicalismo llevó al legislador a idear esta clase de 

sindicato, pues ocurre que en pequef'i.as poblaciones puede 

haber un corto nümero de trabajadores de distinta profesión, 
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oficio o especialidad, que no sea menos de 20; las empresas 

existentes pueden ser también pequeftas, dando ocupaci6n a un 

ndmero limitado de obreroslll). 

Redactados y aprobados los estatutos, deberá 

levantarse un acta de la Asamblea Constitutiva autorizada 

por la Mesa Directiva y solicitar a la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n social, (en los casos de competencia 

federal) y a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje (en los 

casos de competencia local) el registro del. sindicato. Para 

este fin adem&s de l.a copia del acta de la asamblea deberá 

enviarse una lista con el na.mero, nombres y domicilios de 

sus miembros y con e1 nombre y domicilio de sus patrones as1 

como enpresa o establecimiento en los que se prestan los 

servicios y la copia autorizada de los estatutos. 

Se ha discutido la naturaleza de registro de los 

sindicatos, indicando algunos que es un mero requisito 

formal y otros considerándolo como de fondo. Actualmente la 

Ley ha can.biado e1 sistema contenido en el ordenamiento 

anterior pues ahora dispone, que no podrá negarse el 

registro del sindicato sino en el caso que no constituya 

(31) &CJQERIO GUERRJtllO. H. Manual del Derecho del Traba1o, Onceava 
Ed1c16n, Zd. Porr6a S.A., Khico 1980, pAg. 293 
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para la finalidad prevista por el Articulo 356 de 1a Ley 

Laboral, o sea el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

intereses, constituirse con el n1lm.ero de miembros fijado que 

será de 20 trabajadores al servicio activo y que se exiban 

los documentos a que se refiere el Articulo 365 del cual 

hablaremos más adelante. 

Antes de mencionar el registro de los sindicatos 

en forma amplia haremos un análisis pequeno sobre su 

problemática. La naturaleza del registro de los sindicatos 

contituye uno de los puntos obscuros del Derecho Laboral, en 

realidad no s6lo de éste, sino del Derecho en general, en 

cuanto a que la intervención del Estado en el nacimiento o 

control de las personas jur!dicas en general ha sido uno de 

los motivos de polémica m6s inquietantes. 

En el contexto de la Ley Laboral, la autoridad no 

se limita a transcribir o extractar los datos que ponen en 

su conocimiento quienes constituyen un sindicato, por el 

contrario, la autoridad ejerce el derecho de critica ya que 

puede negar el registro si se producen las hipótesis del 

Art.1culo 366 de la Ley Laboral que habla de las causas en 

que puede negarse el registro! 
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I. Si el sindicato no se propone la finalidad 

prevista en el Art1.culo 356 el cual dice que: 

" ••• para el estudio, defensa y mejoramiento 

de los intereses respectivos." 

II. Sino se constituy6 con el nümero de miembros 

fijados en el Articulo 364 el cual será de 20 

miembros al servicio activo. 

III. Si no se exhiben los documentos a que se 

refiere el Articulo 365. 

Por otro lado, la autoridad carece de una facultad 

discresional respecto del registro, de tal manera que la 

propia Ley seftala que "Satisfechos los requisitos que se 

establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de 

las autoeridades correspondientes podrá negarlo" (Art. 366, 

párrafo 20). 

Se complican también las cosas, desde otro ángulo 

con el hecho de que el registro puede otorgarse bien por un 

organismo administrativo como es 1a Secretaria de1 Trabajo y 

Previsi6n Socia1 en su competencia federal o bien por un 

organis•o jurisdicciona1 como son 1as Juntas de Conciliación 

y Arbitraje en su competencia loca1. 
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Del reqistro depende la capacidad de obrar de los 

sindicatos y su personalidad jur1dica<32l. 

As1 para el registro de l.os sindicatos tendrAn que 

reaitir por duplicado como lo indica el Articulo 365 de la 

Ley Federal del. Trabajo y el Art. 72 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado: 

i:. Copia autorizada del acta de la Asamblea 

Constitutiva. 

II. Una lista con el número, nombre y domicilios de 

sus miembros y con el nombre y domicilios de 

1os patrones, empresas o establecimientos en 

donde se prestan los servicios. 

III. Copia autorizada de los estatutos, y 

VI. Copia autorizada del acta de la asamblea en que 

se hubiese elegido a la directiva. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para 

el registro de los Sindicatos, ninguna de l.as autoridades 

correspondientes podrá negarl.o. 

(32) DB BUEN L •• "6•tor, Ob. cit., p6.9. 614 
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Si la autoridad ante la que se presentó la 

solicit~d de reqistro no resuelve dentro de un t~rmino de 60 

d1as los solicitantes podrán requerirla para que dicte 

resoluci6n, y si no lo hace dentro de los 3 dtas siguientes 

a la presentaci6n de la soluci6n, se tendrá por hecho el 

registro para todos los efectos legales, quedando obligada 

la autoridad, dentro de los tres d1as siquientes a expedir 

la constancia respectiva; aqu1 se observa que tiende a ser 

efectiva la libertad sindical, ya que transcurridos los 

t6:rminos de 60 d1as para resolver sobre el reqistro y los 

tres del requerimiento para que las autoridades dicten la 

resoluci6n automáticamente se tiene por registrado el 

sindicato y desde ese momento goza de personalidad jurídica 

para actuar~ Las autoridades deberán expedir la constancia 

respectiva y en caso de no hacerlo incurren en 

responsabilidad, pudiendo suplirse la constancia con otros 

medios de prueba. 

La personalidad de este caso se podrá comprobar 

con las copias selladas de la solicitud y requerimientos 

respectivos. cuando las autoridades nieguen el registro del 

sindicato 1 los que aparezcan como representantes de: este 

podr6n recurrir al juicio de amparo indirecto ante el juez 

de distrito competente, como lo dispone la Ley de Amparo. 
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En los casos de cancelaci6n, ésta podrá. surtir 

efectos: 

a) En ca.so de disoluci6n, y 

b) Por dejar de cubrir los requisitos legales. 

La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá. 

acerca de la cancelación del registro. El Articulo 370 nos 

dice que los sindicatos no están sujetos a disolución, 

suspensión o cancelación de su registro por v1a 

administratival3l). 

La obligación de otorgar el registro constituye, 

sin embargo, un reto. En ocasiones las autoridades cercadas 

por las exigencias de la Ley tienen que inventar pretextos 

que las necesidades "po11ticas" del momento reviste de muy 

dudosa legalidad. Las dltimas negativas que se han dado, nos 

dan un punto de vista en el que observamos que el registro 

adquiere una importancia excesiva en la colusión de las 

autoridades registrales y de los tribunales de garantlas, 

que en sumisa obediencia al mandato superior, lo transforman 

en 1a llave de1 Mundo Sindical. 

Es obvio que tales medidas s6lo serán váilidas si 

1a fuerza de los sindicatos, anterior y superior del acto de 

(33) RAMOS, Euaeblo. Derecho Sindlcal Mexicano y he tnatituclonea sue 
~' Tercera Edlci6n, Ed. Porrúa, S.A., Héxico 1986, p.5.g .. 61 



64 

autoridad se somete a su mandato, pero carecerAn de 

eficacia, si los sindicatos toman conciencia de que su 

fuerza social es de mayor jerarqu1a que el simple requisito 

del req istro. (34 l 

El Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo y 

sus relaciones laborales son regidas por el Apartado "B" del 

Articulo 123 Constitucional en todas sus Fracciones; para 

lograr su registro, el Sindicato del Metro tuvo que cumplir 

con los requisitos que marca el Articulo 365 de la Ley 

Federal del Trabajo, loa cuales son• Acta de Asamblea 

Constitutiva, Lista de los Miembros y Estatutos. 

Posteriormente se registr6 en la Federaci6n de 

sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado y después 

fue autorizado legalmente por el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje con el acta de registro de fecha 4 de septiembre 

de 1970. 

(34) IGLESIAS, Savero4 Slndlcaliamo y soclallamo en Mflxlco, Editorial 
Grijalbo, México, 1970, p473. 
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CAPJ:TULO TERCERO 

BJ:llDJ:CATO DE TRABAJADORBB 

DBL BJ:BTBICA DE 'l'RAJIBPORTE COLECTXVO 

El presente capitulo, nos dará un enfoque de c6mo 

se fueron dando los acontecimientos más importantes, hasta 

llegar a las normas que rigen al Sindicato actualmente. 

1) Antecedentes 

El Sindicato de Trabajadores del Sistema de 

Transporte Colectivo, nace dentro del marco jur1dico 

instituido ya en M6xico y en la cuna de las normas 

constitucionales establecidas, heredando los avances 

adquiridos por el movimiento sindicalista mexicano, tanto de 

manera general, como el de los trabajadores al servicio del 

Estado; as1, en la sola legalizaci6n de su creaci6n, recibe 
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martirios, 

beneficios 

pol1tlcos, sociales, jur1dicos y econ6micos adquiridos, 

adapt&ndose a sus estructuras principales y a sus mecanismos 

9enarales para su función como organizaci6n de trabajadores, 

para de ah1 partir, solo o en conjunto, hacia nuevos 

horizontes e 

El sindicalismo en M6.xico posee ralees muy 

profundas y bases firmes forjadas a trav~s de muchos afias, 

movimientos sociales, luchas, ideas, hombres, ast como 

incrustaciones de carActer universal que ha sabido digerir y 

asimilar; por lo que en la actualidad, podemos aseverar que 

es claro y de su prActica democrática; fiel cancerbero de 

nuestras libertades, pese a su tard1a conformaci6n y 

desarrollo; con sus virtudes y defectos, pero con plena 

identificaci6n nacional; por lo que consideramos 

indispensable dar un ligero repaso histórico del movimiento 

sindicalista de México antes de la década de los setentas, 

es decir, e1 punto de partida del Sindicato del Metro. 

Se dice que el movimiento obrero surge a la par 

que la industria, por lo tanto se da en los paises cuna de 

los parios industriales y con gran antelación que en México, 

ya que. nuestra Patria, en esos tiempos, se debatia por 

consolidar su independencia y, posteriormente, en la época 
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de la Reforma, por la intervención extranjera, en tanto que 

en los pa1ses europeos, los trabajadores consolidaban sus 

organizaciones obréras como condici6n esencial para lograr 

objetivos, tales como la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida ante la explotaci6n del incipiente 

capitalismo; tales organizaciones y uniones se manifestaron 

en un principio a través de las sociedades mutualistas, 

clubes y cooperativas, hasta llegar a las formas más amplias 

de organizaci6n que permitiera la participación de todos los 

trabajadores en la defensa de sus intereses comunes y 

elementales y su emancipaci6n social. Surgen as1 nuevas 

filosof1as que, por su universalidad, llegan a México antes 

que la industrialización, pero que son asimiladas, 

comprendidas y acepatadas, plasmando su fuerza y contenido 

en nuestra Constituci6n Política de 1917. 

Este hecho, parte sustantiva de la Revoluci6n 

Mexicana que marca un cambio profundo en la evolución de 

nuestro Pa1s, nos determina prácticamente el inicio para el 

movimiento organizado de los trabajadores, sin olvidar que 

con anterioridad se dieron luchas y movimientos 

trascendentales, dentro de una estructura calificada de 

anarcosindicalistA, y de los cuales sobresalen y han sido 

más difundidos, los hechos de Cananea y Rio Blanco, por sus 

cruentas caracter1sticas de represión y martirio. 
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Después del movimiento armado y a consecuencia del 

mismo, vino la paz social y la reconstrucción del Pals, as1 

como la organización obrera, influida por las ideas de los 

hermanos Flores Mag6n, quienes pregonaron el 

anarcosindicalismo. Se depusieron las armas y las teor!as 

radicales para entrar en un periodo de fomento de conciencia 

de clase entre los trabajadores, como tarea primordial para 

la organización y movilización obrera, dentro de una nueva 

época constitucionalista y democrática, que da margen al 

sindicalismo contemporaneo, tomando fuerza y proyección en 

el ejercicio presidencial del General Lázaro Cárdenas del 

R1o, con la participación de lideres como, entre otros: Luis 

N. Morones, Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, 

Demetrio Vallejo, Valentin campa, etcétera, sin faltar, asI 

mismo, lideres negativos, sobresaliendo "El Charro" O!az de 

Le6n, cuya trascendencia radica en haberse tomado de su 

apodo el calificativo de 11 charrismo" a la práctica sindical 

considerada venal. 

Es también en este periodo cuando se forman las 

grandes centrales obreras conocidas hasta la fecha, y cuando 

se decreta la Ley Federal del Trabajo y el 11 Estatuto 

Jurídico", que di6 vida al sindicalismo de los Trabajadores 

al Servicio del Estado; en fin, en dicha época se da la 

plataforma del sindicalismo organizado contemporáneo en 

México, con sus caracter 1sticas propias, sus programas y 
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tácticas de lucha, asl como las evoluciones que ha sufrido 

en sus estructuras pero, sobre todo, en sus ideologias. 

Asi, siendo el sindicato del Metro una 

organizaci6n que naci6 en el seno · de la Federaci6n de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a la que 

está afiliado, es conveniente también conocer los rasgos mAs 

sobresalientes en la conformaci6n de su Central. 

Los antecedentes son muy remotos y abundantes, ya 

que han sido permanentes las inquietudes sindicalistas entre 

los servidores pQblicos, por lo que partiremos del afio 1917, 

por ser la fecha que nos marca la nueva etapa de México. 

En los primeros Gobiernos Revolucionarlos, 

prevalecia entre Trabajadores al Servicio d,el Estado, la 

angustia por la inestabilidad e inseguridad en su trabajo, 

con bajos salarios que, generalmente, no se les pagaban a 

tiempo; constantemente se daban ceses en masa, sobre todo en 

los cambios de administración; por lo que surge la necesidad 

imperativa de unirse, organizarse y luchar por mejores 

condiciones de trabajo(3S). 

(35) ZAVALA SUCIO. Manuel. Apuntes Personales Tomados en Sesionee. 
Secretarlo de Prensa del STSTC. Viernes 20 da septiembre de 1991 1 11 
a.m. 
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Los primeros en unirse fueron los maestros y los 

trabajadores de Limpia de la Ciudad de México, as! como los 

empleados de Aguas Potables; posteriormente, en 1935, se 

reorganiza y toma fuerza el Sindicato de Trabajadores de 

Limpia y Transporte del Departamento Central, con gran éxito 

que de inmediato toman forma y organización otras 

Dependencias como: Aguas y saneamiento, Panteones, Parques y 

Jardines, Tesorer1a del Departamento Central, Salubridad, 

Comunicaciones y Obras POblicas. 

Estas manifestaciones, movimientos y justas 

inquietudes, provocan que durante el gobierno de Abelardo L. 

Rodrlguez, se expidiera un "Reglamento Administrativo", que 

tenla por objeto evitar algunos problemas menores que 

padec1an los trabajadores, pero que no remediaban las 

injusticias en lo esencial, por lo que continO.an los 

movimientos y los intentos de uni6n de los gremios laborales 

de las diversas Dependencias Gubernamentales, constituyendo 

la "Alianza de Trabajadores del Estado", que logra reunir a 

todos los sindicatos en su primer Congreso, en el afio de 

1936, donde toma el nombre de Federaci6n Nacional de 

Trabajadores del Estado" (F.N.T.E.), eligiendo al c. Joaquín 

Barrios, del Sindicato de la Industria Militar, como su 

primer Secretario General, adoptando el lema "POR UNA 

SOCIEDAJ? SIN CLASES•, y se afilian a la Confederación de 

Trabajadores de México, C.T.K. 



71 

La década de los aftos treintas fue decisiva en la 

lucha sindical de los servidores pUblicos¡ una lucha 

intensa, ardua de grandes méritos para los campaneros 

sindicalistas de aquélla época y a la que muy pocas, casi 

nulas 11neas, le han dedicado los historiadores y ensayistas 

sindicales, políticos y sindicales. 

Organizar a todos los Trabajadores al servicio de 

Estado a nivel nacional, concientizarlos, motivarlos, 

unificar criterios, ideas, metas aspiraciones, fue una tarea 

titánica que llev6 varios aftas realizarla, ya que desde su 

inicio existian profundas divergencias; as!, unos se 

pronunciaban por militar en la C.T.M. ¡ otros aspiraban por 

la Ley de Servicio Civil al igual que la regia en Francia; 

otros se conformaban con una Ley que les diera estabilidad 

en el empleo y limitara los actos de poder de, los jefes; en 

suma, se genero una controversia por los encontrados puntos 

de vista de los diversos grupos, hasta llegar a correrse el 

riesgo de no alcanzar normas jurídicas que garantizaran los 

derechos de los trabajadores. 

Por fortuna triunf6 la raz6n, el derecho y la 

justicia, y bajo los auspicios y la politica revolucionaria 

del gran estadista michoacano, Presidente de la RepO.blica, 

Genera1 Lázaro Cárdenas del R1o, fué promulgado el "Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 
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la Uni6n11 , cuya aprobaci6n en la Legislatura, requirió de 

más esfuerzos en una lucha tenaz contra los agoreros de la 

desconfianza, los temerosos y los que no diger1an aO.n los 

grandes alcances de la Revolución Mexicana, quienes 

esgrim1an conceptos, entre otros, como 11 ••• esa Ley es un 

barril de pólvora contra el Gobierno y la esclavitud para 

sus empleados"; as1 mismo, la calificaban de 

anticonstitucional y de peligrosa para el Estado. 

Pese a todo, esta Ley promulgada el 5 de diciembre 

de 1948, fue aceptada por la Cámara Legislativa, 

terminándose una etapa de inquietudes, pugnas, zozobras e 

injusticias entre los servidores públicos; constituyéndose 

la actual Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado, (F.S.T.S.E.), misma que acogi6 en sus 

filas hered6 sus luchas, sus conquistas y sus marcos 

jur1dicos, al Sindicato de Trabajadores del Sistema de 

Transporte Colectivo, (Metro). 

Posteriormente, vinieron las gestiones para 

constitucionalizar el Estatuto Jur1dico, lo cual se da al 

expedirse y aprobarse la Ley Reglamentaria de la Fracción 

11B", del Articulo 123 Constitucional, en el afio de 1962, 

durante el gobierno del Presidente Adolfo L6pez Mateos.(36) 

(36) ZAVALA BUCIO, Manuel. Apuntes Personales Tgmndoe en Sesiones. 
Secretario de Prensa del STSTC. Lunes 7 de octubre de 1991, 12 a.m. 
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2) creaci6n del sindicato d.el Sistema de Transporte 

Colaotivo. 

El sistema de transporte cOlectivo, Metro, es un 

Organismo Público Descentralizado, con personalidad jur1dica 

y patrimonio propio, constituido principalmente del subsidio 

federal, y prácticamente nace el d1a de la publicación del 

Decreto Presidencial que lo constituye, siendo áste el 29 de 

abril de 1967, fungiendo como Presidente de la República, el 

Lic. Gustavo D!az Ordaz, y como Jefe del Departamento del 

Distrito Federal y promotor de esta obra, el Gral. Alfonso 

Corona del Rosal. 

Se nombra como Director General del organismo, al 

Lic. Leopoldo González Sáenz, y el 19 de .junio, en las 

calles que convergen: Avenida Chapultepec, Bucareli, Avenida 

cuauhtémoc y Dr. Rio de la Loza, el c. Alfonso Corona del 

Rosal, encabeza el protocolo de la iniciación de las obras, 

y simultáneamente, por la Calzada Ignacio Zaragoza, se 

inician las excavaciones para la construcci6n del tO.nel 

correspondiente a la Linea 1. Asi mismo, se procede a la 

contratación del personal. 

Tanto la construcción como la instalaci6n de los 

equipos fijos, se realizaron a través de I.C.A., (Ingenieros 
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Civiles Asociados) y compañ1as contratistas, 

correspondiéndole a 1 sis tema, la superv isi6n de dichos 

trabajos, (en la actualidad estas labores dependen de la 

Secretaria General del Transporte del D.D.F.), de ah1 que el 

grueso del personal que se contrató, se hizo para dicha 

función, por lo que su calidad laboral se estableció como 

"temporal 11 , en tanto se concl.uian las obras; asi mismo, 

durante dicho periodo, de 1967 y principios de 1968, se 

reclut6 un buen grupo de profesionistas y técnicos, a 

quienes se capacitó, tanto en Francia como en Canadá, para 

la explotaci6n y mantenimiento al servicio. 

Asi llegamos a la fecha histórica del de 

septiembre de l.969, en la que se protocoliza la iniciaci6n 

del servicio, en su primera fase, de la estación Zaragoza a 

la estaci6n Chapultepec, dAndose formalmente inicio a la 

operación del Sistema de Transporte Colectivo(37). 

3) Primeras inquietudes sindicales. 

como toda una novedad, inicia sus operaciones el 

Metro, calificado, por su avanzada tecnolog1a y sus 

arquitectónicas, modernas y funcionales estaciones, como la 

solución del transporte urbano de la gran metrópoli, capital 

de la ~epO.blica Mexicana, Y. para esas fechas, contaba el 

(37) ZIWALA SUCIO, Manuel.~. 
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Sistema con cerca de dos millares de trabajadores, entre 

funcionarios, empleados de base y cerca de 600 compan.eros 

temporales, a quienes en ese entonces, empezaban a despedir 

o a reubicar en el área operativa. 

Naturalmente que el Sistema, en materia de 

derechos laborales para con sus trabajadores, restring1a 

lo estipulado en la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado; siendo las relaciones empresa

trabajador de carácter personal, sobresaliendo dnicamente 

como digno de mencionar, el hecho de que el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (I.s.s.s.T.E), en lo que hace a los servicios 

m6dicos, se vi6 imposibilitado para incluir a los 

trabajadores del Metro, de ah1 que el Sistema optara, como 

ha permanecido hasta la fecha, por contratar el servicio de 

particulares e instalar policl1nicas propias. 

Ahora bien, como se mencionaba lineas arriba, 

conforme se entregaban las obras e instalaciones, se 

desped1a o reubicaba al personal encargado de la supervisión 

de las mismas, temporales adscritos a la Gerencia de Obras, 

por lo que, ante la fatalidad del desempleo, surge entre ese 

grupo la inquietud de sindicalizarse, motivados, 

lógicamente, por establecer su inamovilidad en preservación 

de su empleo y, por ende, carente totalmente de principios 
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sindicalistas e ideales clasistas, asi como de pl.ataforma . 

pol1tica como para instituir y proyectar una incipiente 

Organizaci6n Sindical, de ahi que no fructificara ni 

trascendiera ese primer intento de sindicalizaci6n de los 

trabajadores del Metro, y que más bien sirviera de trampol!n 

o pasaporte de los que liderearon el movimiento, para, 

inclusive algunos traicionándolo, pasarse al área operativa 

a ocupar plazas altas de base. 

Pero ese intento fallido de sindicalizaci6n no fue 

del todo en vano, ya que trascendió su iniciativa a los 

trabajadores de base del área operativa, inquietó a los 

funcionarios del Sistema, quienes posiblemente no hablan 

reparado en ese derecho constitucional de sus trabajadores, 

pese a que hablan transcurrido cerca de dos afias de la 

creación del Sistema, en los que los trabajadores se 

mostraban inmersos y preocupados en capacitarse y asimilar 

esa moderna y avanzada tecnolog!a que se les conf!a. 

Ahora bien, los efectos y lecciones que emanaron 

del movimiento social de julio-octubre de 1968, sin duda nos 

inculcaron a las juventudes de México, un nuevo concepto 

sobre la vida política y el devenir histórico de la clase 

obrera, as1 como la concientizaci6n y entereza de modificar 

las estructuras organizativas de los trabajadores, 

transformando la praxis de sus organizaciones sindicales, 
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para que éstas dejaran de ser instrumentos de control, 

gubernamental y pol1tico, y cumplieran con los objetivos de 

lucha por reivindicaciones sociales, económicas y laborales. 

Dentro de esas nuevas espectativas de política 

sindical, no hubo dificultad alguna para que se difundiera y 

se penetrara, en todos los ámbitos del sistema, la f~rrea, 

firme y contundente actividad de los trabajadores de base, 

(aproximadamente 800 a principios de 1970), para la 

sindicalizaci6n, con la conciente y expresa voluntad de 

formar un sindicalismo nuevo, democrático y participativo, 

en donde se resumieran y aplicaran las ensef'\anzas, 

experiencias y nuevos conceptos que hab~a dejado el 

histórico movimiento pol1tlco del 68. 

Pero, aún con esas convicciones y propósitos, con 

el dinamismo y la pujanza, producto de la juventud y la 

preparación que prevalec!a, pues no olvidemos que el 

trabajador del Metro, desda su contratación, debe demostrar 

una preparación intelectual de nivel medio superior, la 

tarea que se emprendió no resultó fácil ni acorde a las 

metas establecidas, por lo menos en cuanto a la elecci6n de 

la primera Representación, ya que la parte patronal también 

estaba conciente del problema que le presentarla, de no 

intervenir en el proceso de creación de nuestro Sindicato 
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que se estaba gestando y que ya era imposible detener, 

difundir o alargar(38). 

4) constituci6n del sindicato de trabajadores del S.T.c. 

Para fortuna de los trabajadores, contaron con la 

participación, el apoyo, respaldo y orientación de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado, esencialmente de su líder en esa t!poca, el Prof. 

Edgar Robledo Santiago, destacado sindicalista, hombre de 

profundas convicciones y arraigados ideales en la lucha por 

la emancipaci6n obrera y la defensa de los derechos de los 

trabajadores, quien con sus revolucionarias directrices, fue 

un factor elemental para que se creara el 24 de julio de 

1970, el sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo, propiciando la elección libre y democrática, a 

través del voto secreto, directo y universal, de los 

Delegados al Congreso Constituyente; efectuando y avalando 

las elecciones y, posteriormente, encargándose de la 

realización del Congreso y del regrlstro respectivo de la 

Organización Sindical, ante el Tribunal Federal de 

conciliación y Arbitraje. Asl el sindicato del Metro se 

adhirió a la FSTSE por el derecho otorgado por el Art. 78 de 

la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado que a 

la letra dice: 11 Los Sindicatos podrán adherirse a la 

(38) ZAVALA BUCIO, Manuel. 21h....sJ..t.. 
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Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado O.nica central reconocida por el Estado 11 • 

La mayor parte de los trabajadores, pioneros del 

Organismo y fundadores de1 sindicato, ingresaron al Sistema 

entre el segundo semestre de 1969 y el primer trimestre de 

1970 y, por el. corto tiempo, estar repartidos y muy 

dispersos en todas las áreas, en cuatro o tres turnos, en 

ese tiempo, siempre rolados semanalmente, as1 como porque 

para la gran mayor1a era quizá su primer empleo formal, por 

tanto, adolec1an de experiencia en la participaci6n 

sindical, una de las dificultades a vencer, fue la de 

conjuntar lideres o representantes afines a los ideales 

mayoritarios y equitativamente confrontados en todas las 

áreas del sistema. 

De ah1 que surgieran dos grupos: uno que se 

identificó con el color 11Rojo 11 y el membrete de 11 LAZARO 

CARDENAS" encabezado por el c. Jorge Betancourt; y otro, 

identificado por el color 11Verde 11 , promovido indirectamente 

por los funcionarios del Sistema, a través del grupo de 

trabajadores de base que fueron capacitados técnicamente en 

el extranjero, circunstancia que los ayud6 a conocerse, 

identificarse y agruparse, encabezándolos: el c. Manuel 

Pérez González, a la sazón, sobrino del entonces Director 

General del S. T. C. , Leopoldo González Sáenz. 
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Ahora bien, con el. apoyo tActico, moral y 

econ6mico del sistema; con mayor organizaci6n, producto de 

su previo agrupamiento e identidad; as1 como por ocupar 

plazas de mando medio (Sobrestantes y Reguladores) y haber 

sido Capacitadores o Instructores a su regreso del 

extranjero, aqu1 en México, lógica e indiscutiblemente, su 

planil.l.a de Delegados al Congreso Constituyente, fue la 

triunfadora de las elecciones previas al mismo. 

Dicho Congreso Constituyente del Sindicato de 

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se 

desarrolló durante los d1as 24 y 25 de julio de l.970, y en 

cuya ceremonia protocolaria de inauguración estuvieron 

presentes, el Lic. Al.fonso Corona del Rosal, Jefe del 

O.O.F. i el Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo, Lic. Leopoldo González Sáenz, y el Secretario 

General de la F.S.T.S.E., el Prof. y Dip. Edgar Robledo 

Santiago. 

En dicho Congreso, además, claro está, de 

constituirse el Sindicato, se eligió el primer comité 

Ejecutivo General, para el trienio l.970-1973, quedando 

Qnicamente por realizar el registro oficial ante el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, gestión hecha por 

la F.s.T.S.E., el 4 de septiembre de l.970, exactamente al 
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ano de que se iniciara el servicio del Sistema de Transporte 

Colectivo, Metro. 

Por considerarlo de trascendencia, se reprodujo 

1ntegramente el Acta de Registro ante el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, del Sindicato de Trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo, Metro, en cuyo texto estaba 

incluida la integraci6n del primer Comité Ejecutivo General, 

y como puntos más importantes, el acta de registro 

mencionaba que en esta cd. de México, el d1a 4 septiembre 

de 1.970; se resolvieron los asuntos del expediente del 

registro sindical del sindicato de Trabajadores del Sistema 

de Transporte Colectivo, "Metro", en donde se observaron y 

analizaron algunos puntos en los cuales resultar1an las 

pruebas y requisitos para el registro. 

En el primer punto del acta del registro del 

Sindicato mencionaba que el d1a 2 de septiembre de 1970 los 

sen.oras Diputados Prof. Edgar Robledo santiago y Gilberto 

Aceves Alcacer en su calidad respectivamente de Secretario 

General y de Organización del comité EjecutivO Nacional de 

la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado, personalidad que acreditaron y reconcieron ante el 

Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje para que los 

trabajadores al servicio del Estado y por el Presidium del 

Congreso Constituyente del sindicato de Trabajadores del 
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Sistema de Transporte Colectivo, "Metro" y en su calidad de 

presidente el C. Licenciado Jacobo Jarami l lo G. ; como 

Secretario el c. Ramón Mendoza Machado y como Escrutadores: 

Martha Patricia Islas B. y José Luis Esparza Jaramillo, 

solicitando al Tribunal el registro sindical del Sindicato 

de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, 11 Metro11 

para lo cual acompai'iaron en cumplimiento a lo preceptuado 

por los Art1culos 71 y 72 de la citada Ley Federal de los 

Trabajadores al servicio del Estado; documentaci6n 

consistente en: dos tantos del boletin informativo de la 

Federación de Sindicaton de Trabajadores al Servicio del 

Estado; dos tantos Asamblea Constitutiva que abarca los dias 

de trabajo del Congreso Constituyente; dos tantos de los 

Estatutos del Sindicato con su declaración de principios; 

dos tantos de la Asamblea en que fue designado el Comité 

Ejecutivo que regirla los destinos del Sindicato en el 

periodo de mil novecientos setenta a mil novecientos setenta 

y tres y que es parte de Acta de los trabajos desarrollados, 

por la Asamblea en el último d!a del Congreso Constituyente; 

dos tantos de la lista de miembros que integran el sindicato 

hasta esa fecha y por último dos cuadernos que contenlan las 

solicitudes de los trabajadores para constituir el Sindicato 

en cuestión. 

fecha 

El segundo punto mencionaba que por resolución de 

de septiembre de 1970 se mandó practicar la 
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investigación ordenada por el Articulo 72 de la Ley en 

consulta 

sindical 

a fin de 

en la 

determinar si 

Dependencia 

existía otra 

del Organismo 

agrupación 

PG.blico 

Descentralizado denominado del Sindicato de Trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo, "Metio", as1 como de que si 

el sindicato peticionario contaba con la mayoría de los 

Trabajadores de base de la citada Unidad Burocrática y 

consecuentemente representaba el mayor interés profesional 

dentro de esa Dependencia y por 61timo, si tal Dependencia 

ya sostenla relaciones Obrero-Patronles con la Organizaci6n 

Sindical solicitante. 

El tercer punto indicaba que practicada la 

investigación por el c. Actuario desisgnado por el Tribunal 

designado para tal efecto, resultó de la investigación que 

el del Sindicato de Trabajadores del sistema . de Transporte 

Colectivo, 11Metro" era la única agrupación sindical 

existente en la Unidad Burocrática y que tenia la totalidad 

de los trabajadores de base al servicio de dicha Dependencia 

Gubernamental asi como de que sostenla relaciones Obrero

Patronales con los trabajadores miembros d.el sindicato 

mencionado, y por lo tanto se consideraba que: 

Habiéndose reunido los requisitos de forma y de 

fondo que exigen los Articulos 67, 68, 69, 71, 72 Fracc. I, 

II, III, IV de la Ley Federal de los Trabajadores al 
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servicio del Estado para la constitución de un sindicato y 

apareciendo de la investigación practicada por el c. 

Actuario de ese Tribunal con fecha 2 de febrero de 1970 que 

el solicitante reunió en su totalidad tales requisitos y se 

resolvi6 favorablemente. 

Se concedió la titularidad del Registro Sindical, 

al Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo, 11Metro". 

Y no existiendo disposiciones contrarias a 

derecho en los Estatutos del Sindicato que se registr6 se 

aprobaron los mismos y se tuvieron los Estatutos por 

depositados para todos los efectos legales consiguientes. 

Se tom6 nota de que era comité Ejecutivo del 

Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo, "Metro" los siguientes: Secretario General, 

Manuel L6pez González; Secretario de Trabajo y conflictos: 

Luis Gustavo Mart1nez Bello; Secretario de Organización y 

Estadistica: Héctor L6pez Torres; Secretario de Previsión 

social: Gerardo carriles de Alba; Secretario de Finanzas: 

Vicente Cabaf\as Castat'ieda; secretario de Prensa y 

Propaganda; Félix Ramón Mendoza Machado; Secretaria de 

Acción Femenil: Enriqueta Landa Uribe; Secretario de Acción 

Juvenil: Rolando Rasete L6pez; Seceretario de Acción Social, 
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Actas y Acuerdos: Luis Rabiela Escobar, COMISIONES 

AUXILIARES.-

Comisi6n de Acci6n Pol1tica: Presidente: Enrique 

Flores L6pez; Comisión de Acción oeportiva.- Presidente: 

Rafael Ram1rez Martinez. COMISIONES AUTONOMAS.- Comisi6n de 

Honor y Justicia.- Presidente: Ramón Graciano; Suplente: 

Carlos Ahedo; Secretario: Rodiber Brindis Figueroa; 

Suplente: Martha Patricia Islas Bustamante; Secretario: 

Daniel Sol6rzano Rodríguez; Suplente: Antonio G. García. 

Comisión de Vigilancia.- Presidente: Jorge Carlos Aznar 

Blee; Suplente: RaOl Villarreal Canta; Secretario: Jos6 Luis 

Lobato; Suplente: Juan Cabaf\as Castaf\eda; Secretario¡ 

Cutberto Arita Bernal; Suplente: Ram6n Leal Moreno. Comisión 

Mixta de Escalafón.- Presidente: Fernando R. Montiel Olmos; 

Secretario: Antonio Briseno Martinez. De Legados al consejo 

de la F.S.T.S.E.- Manuel Pérez González, Héctor L6pez 

Torres, Fernando R. Montiel Olmos para, el periodo del que 

fue electo el citado Comité Ejecutivo el cual se reconoci6 

por esa resolución y que abarcarla de la segunda quincena de 

julio de mil novecientos setenta a la segunda quincena de 

julio de mil novecientos setenta y tres. 

Se le dijo al Comité Ejecutivo reconocido que en 

lo sucesivo tendria la obligación de informar a ese Tribunal 
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los datos que se le solicitarán en l.os términos de Ley y 

comunicará dentro de los diez d1as siguientes al acto de la 

elecci6n los cambios que hubiere en su Directiva o Comité 

Ejecutivo; las modificaciones que sufrieran sus Estatutos 

as1 como las altas y bajas de sus miembros. 

Se· hizo del conocimiento al c. Tribunal del 

Organismo Püblico Descentralizado denominado Sistema de 

Transporte Colectivo "Metroº del Registro del Sindicato de 

Trabajadores para los efectos de las relaciones Obrero

Patronales y para la orden del descuento de los trabajadores 

de la cuota sindical a fin de que fueran entregadas dichas 

cuotas al Comité Ejecutivo reconocido, a través del 

Secretario General y del Secretario de Finanzas de acuerdo 

con los Estatutos aprobados. Fue notificada igualmente esa 

resoluci6n a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado para los efectos de las relaciones 

inter-sindicales, as1 mismo al comit6 Ejecutivo del 

sindicato resgistrado para los efectos legales de su 

representaci6n jur1dica sindical y como lo pidieron los 

interesados fueron expedidos a su costa las diez copias 

certificadas de la resoluci6n que otorgaba su registro. - Lo 

proveyeron y firmaron los e.e. Magistrados que integraban el 
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Tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje y dieron fA con 

fecha 7 de septiembre de 1970<39). 

5) Evoluci6n Sindical 

Al quedar constituido el Sindicato del Sistema de 

Transporte Colectivo (Metro) se tomó en cuenta desde el 

momento mismo de su operación, cual ser.ia la manera de 

establecer las relaciones laborales seguramente considerando 

la importancia que tendr1a em el Transporte Urbano, por lo 

cual el gobierno impuso que tales relaciones se 

detcrminar1an por el régimen del apartado B del articulo 123 

constitucional que a la fecha nos dice: 11 Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente Util; al efecto, se 

promoverén la creación de empleos y la or9anizaci6n social 

para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, 

sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes 

sobre el Trabajo, las cuales regirán. Apartado B. Entre los 

Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores •••. n. 

Asi de esa manera se constituyó una estructura 

sindical encabezada por un Comité Ejecutivo General y cinco 

seccionales que eran: 

(39) ZAVALA BUCIO, Manuel. Apuntes Personales Tomadob en Sesiones. 
Secretario de Prensa del STSTC. Lunes 11 de noviembre de 1991, 12 a.m. 
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I. V1as y Estructuras, 

II. Material Rodante, 

III. Transportaci6n, 

IV. Administrativo, y 

v. Electromecánica. 

Con esta medida lo que se generó fue un 

reagrupamiento más directo con las bases sindicales y con 

ello se facilitó la organizaci6n más compacta a través de 

los centros y áreas de trabajo. 

En el afio de 1971 se realiza la celebración del 

Primer Congreso General Extraordinario en donde se 

contemplaron puntos muy importantes para la vida del 

Sindicato y es nombrado Secretario General a Gustavo Bello 

Mart1nez. 

En enero 10, 11 y 12 do 1974 se celebra el Segundo 

Congreso General Extaordinario en el cual se nombra una 

Comisión de 38 personas para elaborar el proyecto del 

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. 

En agosto de ese mismo ano surgió por primera vez 

un Bole:t1n sindical llamado ºTrinchera" el cual es un órgano 

informativo del Sindicato del Sistema de Transporte 
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Colectivo, y es en donde se expresa todo lo relacionado con 

la protecci6n al trabajador y la actividad sindical; para 

llevar a cabo este 6rgano se creó la Comisión de Prensa y 

Propaganda que era la responsable de la publicaci6n de dicho 

Bolet1n. 

En marzo de l.975 se celebró el Primer congreso 

General Ordinario, donde fueron destituidos algunos 

representantes, se reformaron estatutos y se crearon nuevas 

carteras para que ah1 mismo se cubrieran. 

El 20 de marzo de ese ario, entró en vigor el nuevo 

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo; y el más 

reciente es de 1991. 

En noviembre de 1975 el Sindicato otroga la 

basificaci6n a las Taquilleras y para el ai\o siguiente en 

marzo logra que la empresa cumpla con el Cap1.tulo XXIII de 

las Condiciones Generales de Trabajo, correspondiente a 

estimules y recompensas. 

En febrero de 1977 se celebr6 el Tercer congreso 

G~neral Ordinario en donde se vieron También puntos 

importantes, destacando uno de el los con 

primer comedor para los trabajadores 

funcionamiento a partir del primero de 

la apertura del 

que inici6 su 

agosto en los 
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talleres Taxquena. También se iniciaron las pláticas para la 

reglamentación de la Guarder1a Infantil. 

En el afio de 1981 el Comité Ejecutivo General 

precisa puntos importantes como el pago inmediato del 15% de 

sobresueldo, el establecimiento del Reglamento de seguridad 

e Higiene, Reglamento de Escalafón y, horarios fijos para 

los trabajadores de Material Rodante. 

En febrero de 1983 se realizó el VI Congreso 

General Ordinario y como punto sobresaliente la revisión del 

Pliego petitorio en donde la empresa se comprometió a fijar 

las áreas y compensaciones que procedieran a Seguridad e 

Hiegiene. 

El VII Congreso General Ordinario fue en 1984 y se 

llevó a efecto en el Estado de Tlaxcala, en donde el 

Director General Ing. Ferrando Bravo, deconoce la 

basificaci6n del personal de confianza. 

En septiembre de ese mismo afio, Sindicato y 

empresa realizaron fiestas para celebrar el d1a del 

trabajador del Metro (4 de septiembre) (40). 

(40) LOPEZ LAREDO, Gustavo. Ln pemocrnci.a Sindical en el Metro, México, 
1987, Talleres SITUAK, p.67. 
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La evolución del sindicato del Metro, ha sido de 

luchas intensas para lograr que el trabajador tenga y 

disfrute de sus derechos; el transporte público en esta 

ciudad ha llegado a una necesidad prioritaria por lo que es 

importante que el Sindicato del Metro siga luchando por el 

bienestar de sus trabajadores y logre mejores situaciones de 

vida tomando en cuenta que el Metro se ha convertido en la 

columna vertebral del transporte. 
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CAPJ:TULO CUARTO 

ESTRUCTURA Y FUNCJ:ONAMJ:ENTO 

En este que es el Q.ltimo capitulo, mencionaremos 

como está estructurado actualmente el sindicato del sistema 

de Transporte Colectivo y c6mo funciona en sus aspectos más 

importantes, trataremos de hacer un análisis de su 

estructura y funcionamiento en donde propondremos algunos 

cambios que a nuestro parecer pudieran ser benéficos para la 

evoluci6n del Sindicato; tomándo en cuenta que trabajamos, 

como ya lo mencionamos, desde 1984 en el Sistema y que en 

ese tiempo, nos hemos percatado de la necesidad de algunos 

cambios que ayudarian al mejor funcionamiento del servico 

tan importante que presta a nuestra Ciudad y que en cierta 

medida eso depende de que haya una buena relación entre 

empres~ y trabajador, regulada por el Sindicato. 
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1) Estatutos. 

Los Estatutos representan la norma jurídica de los 

agremiados al sindicato; de su conformaci6n y estructura 

dependerá el tipo de democracia que deberá existir entre 

representados y representantes. 

Los primeros Estatutos del Metro tuvieron muchas 

incógnitas ya que como era un Sindicato nuevo, habla que 

hacerles muchos cambios a su estructura, as1 en 1974 fueron 

sustitu.1dos por otros de mayor participación de los 

trabajadores donde aparec1a ya como máximo órgano de 

gobierno, el Congreso General y como subsiguiente el Consejo 

General de Delegados, con ámbito de participación 

representativa. Continuaba el Comité Ejecutivo General, 

quien paralelamente tenia a las Comisiones de Honor y 

Justicia y Vigilancia, como encargadas de hacer cumplir lo 

normado por la conformaci6n estatutaria. 

Finalmente cerraban el organigrama las 

representaciones seccionales, constituidas para éste, 

entonces seis de ellas y que eran las encargadas de atender 

directamente las necesidades y problemas de los 

trabajadores. (Cfr. anexo pág.168). Desde 1976 los 

Estatutos vinieron sufriendo una serie de cambios tendientes 
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a enriquecer la estructura sindical y lograr una 

participaci6n democrática, se presentó una estructura mucho 

m6.s desarrollada donde el congreso General qued6 como 

6rgano máximo de gobierno (Cfr. anexo 2 pág.169). 

Continuaba as1 el Consejo General de Delegados el 

cual después del Congreso representaba el máximo poder de 

decisi6n, ventilAndose ah1 las acciones del Comité Ejecutivo 

General o de las Comisiones de Honor y Justicia y 

Vigilancia. En el siguiente nivel se encontraba el Comité 

Ejecutivo General, quien paralelamente tenia a las dos 

Comisiones, quienes cuidaban y resguardaban las acciones 

ejecutadas por el comité Ejecutivo General y en caso de 

desviaciones o malos manejos en la representación, 

sancionaban. La Asamblea Secciona1 actuaba como órgano 

supremo en cada una de las secciones, siendo ah1 donde se 

tomaban determinaciones y procedimientos sobre la manera de 

afrontar los problemas que en cada una de ellas se 

presentara, as1 en el afio de 1984 los estatutos llegaron a 

su máximo desarrollo en donde se modificaron sustancialmente 

las estructuras y el contenido, que actualmente rigen al 

Sindicatol4ll (Cfr. anexo 3 p6g.170). 

(41) ~ S.T.S.T.C. (Metro), VII Congreso General Ordinario, 
Febrero 1984. 
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As1 quedan como 6rganos del sindicato el congreso, 

el Consejo General, el Comité Ejecutivo General y el comité 

de Vigilancia. 

Primeramente el Congreso es dividido en Ordinario 

y Extraordinario desarrollándose cada uno al ai'i.o siguiente 

del otro, repitiéndose cada 3 anos, pero s6lo el Congreso 

General es quien tiene posibilidades de modificar Estatutos, 

las acciones aqu1 emprendidas, tienen que ser aprobadas por 

el Comité de Vigilancia por lo que aparece colateralmente 

teniendo corresponsabilidad; asi continüa el congreso 

General de Delegados donde Vigilancia también regula asi 

como también al comité Ejecutivo General. (42) 

Los estatutos más actuales son los de 1984 

modificados en el VII Congreso General ordinario. El Primer 

Capitulo de los Estatutos corresponde a los fines del 

Sindicato, en donde menciona que se luchará por el respeto 

del Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo, por lo 

estipulado por la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado; menciona que se desarrollará una labor 

educativa tendiente a robustecer la conciencia de clases 

entre sus integrantes, y que se construirá un edificio que 

(42) OSORIO OCHOA, Eduardo. El Sindicato del Metro, Hblco 1987, 
TAlleroe SITUAM. P• 66 
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sea propiedad del Sindicato para lograr fines que sean 

propios de la organización. 

Otro fin importante es la cooperaci6n amplia y 

decidida con todos los sindicatos afiliados a la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en su 

lucha permanente por el mejoramiento de los servicios 

pQblicos. 

El segundo Capitulo de los Estatutos sef\ala el 

nombre del Sindicato el cual es: 1tsindicato de Trabajadores 

del Sistema de Transporte Colectivo 11 y el lema del sindicato 

es ttonidad y Servicio11 • 

Los miembros del sindicato, con sus facultades y 

obligaciones los establece el Tercer Capitulo y menciona que 

todos los trabajadores que ocupan una plaza sindicalizada 

serán los miembros del Sindicato, con facultades y 

obligaciones, las cuales serán según el cargo que se les 

asigne y tendrán que asistir con puntualid a las citas que 

les hagan los representantes sindicales. 

Consideramos que el capitulo Tercero Bis, es 

importante ya que trata de la soboran1a del Sindicato; la 

cual se ejerce a través de sus órganos de Gobierno los 

cuales se mencionan en el Articulo 12 de los Estatutos. 
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Art1cu10·12: Los 6rganos de gobierno del Sindicato 

Primero - Congresos. 

Segundo - Consejo General de Delegados. 

Tercero - Comité Ejecutivo General. 

cuarto - Comité General de Vigilancia. 

El Capitulo cuarto dispone en forma más detallada 

los Congresos; y nos dice que podrán ser: 

1. Generales 

2. Ordinarios 

J. Extraordinarios. 

El congreso General es la expresión Suprema del 

Gobierno del sindicato y se realizará cada 3 anos; el 

Congreso ordinario se constituye con los Delegados de las 

Secciones sindicales, en proporción de un Delegado en 

representación de un m1nimo de 50 trabajadores. El Congreso 

Ordinario se celebrará durante los primeros 15 d1as del mes 

de febrero de cada ano; cuando éste coincida con la 

celebración del Congreso General as1 se considerará. 
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El Congreso General y el Ordinario serán 

convocados por el comité Ejecutivo General, cuando menos con 

un mes de anticipaci6n. 

Los Congresos Extraordinarios se realizarán cuando 

se considere que haya asunto grave que lo amerite y 

consecuentemente s61o será objeto de tratar el mismo, y 

serán convocados cuando menos con e d1as de anticipaci6n a 

la fecha de su celebraci6n. 

El Art. 20 de los Estatutos establece las 

facultades del congreso General que son: 

I. conocer el informe que rinda el Comité 

Ejecutivo General y el de Vigilancia, sobre 

las labores realizadas durante su ejercicio y 

actividades del Consejo General de Delegados. 

II. Elaborar el Pliego Petitorio, reformas y 

adiciones al Reglamento de condiciones 

Generales de Trabajo. 

III. Reformar estatutos. 
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IV. Encargar la resolución de acuerdos tomados en 

el mismo congreso al Consejo General de 

Delegados. 

v. Resolver en ültima instancia por la comisi6n 

Autónoma de Honor y Justicia; para su validez 

deberán emitir su voto las dos terceras 

partes de los delegados presentes. 

VI. Conocer los resultados del proceso electoral 

llevado a cabo con el voto secreto y directo 

de todos los trabajadores para la renovación 

del C.E.G. y demás puestos sindicales 

tomándoles la protesta de ley. 

El Art. 22 estatutario menciona las facultades del 

Congreso Ordinario y nos dice que es competente 

exclusivamente, para conocer el informe anual de actividades 

del Comité Ejecutivo General, del de Vigilancia y demás 

Comisiones, formular el Pliego Petitorio y las reformas y 

adiciones al Reglamento de Condiciones Generales. 

Consideramos, a nuestro parecer que debe 

agregarse a este Art. 22 que: también tenga el Congreso 

ordinario la facultad de reformar estatutos, ya que se 

realiza cada año y en cambio ésa facultad la tiene el 
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congreso General el cual es cada 3 años por lo que 

consideramos que es mucho tiempo y las necesidades son cada 

vez mAs fuertes y requieren de un estudio y un cambio en la 

estructura estatutaria. 

Los Delegados a los Congresos los refiere el 

Capitulo Quinto, indica que para ser Delegado se deben 

llenar los siguientes requisitos. 

I. Ser miembro activo de la organizaci6n con una 

militancia mínima de un ano. 

II. Haberse 

sindical. 

distinguido por su actividad 

III. Haber demostrado consistencia y desición en 

la defensa 

trabajadores. 

de los derechos de los 

IV. No tener antecedentes antisindicales. 

El Capitulo Sexto de los Estatutos establece que, 

el Consejo General de Delegados se formará con los 

integrantes del Comité Ejecutivo General, el Comité General 

de Vigilancia, la comisi6n de Honor y Justicia, los 

Secretarios Generales y los de Trabajo y Conflictos de cada 

Comité Ejecutivo Seccional, por el Presidente y los dos 

Secretarios del Presidium de cada Consejo Seccional de 

Delegados. 
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El Consejo General de Delegados se reunirá. cuando 

menos cada 4 meses y sus facultades son: 

I. conocer los problema$ que le hayan sido 

delegados por los Congresos en general, 

apoyando a los representantes correspon

dientes para la debida solución. 

Ir. conocer y resolver renuncias y licencias 

presentadas por 

organización y 

cualquier 

en su 

miembro de la 

caso designar 

provisionalmente la suplencia con la protesta 

respectiva. 

III. conocer y resolver en apelación los 

dictámenes de la Comisión de Honor y 

Justicia. 

IV. Las resoluciones del Consejo tendrán validez 

siempre y cuando sean votadas por las dos 

terceras partes de sus integrantes. 

V. Las resoluciones del Consejo deberán ser 

ratificadas 

inmediato. 

por el Congreso General 

Aqu1, cabe mencionar que se incluya en esta quinta 

fracción que: ••. deberán ser ratificadas por el congreso 

General u Ordinario inmediato. Esto es importante pues se 
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corre el riesgo de que tenga poco de celebrado el Congreso 

General y se tenga que esperar casi años para la 

ratificación de la resoluci6n del Consejo de Delegados. 

El Art. 28 de los Estatutos dispone que los 

acuerdos del Consejo General de Delegados serán válidos por 

el voto mayoritario de sus asistentes. 

Consideramos que no es explicito ya que a nuestro 

parecer debe decir: ••. por el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes. Esto es importante ya que hay 

verdadera participación mayoritaria en los acuerdos. 

El Comité Ejecutivo General y su estructura es 

mencionado en el Capitulo Séptimo, y es el órgano de gobier

no sindical que se encarga de ejecutar los acuerdos emanados 

del congreso General y del Consejo General de Delegados. 

El Art. 30 Estatutario cita que el c. E.G. será 

electo a través del voto secreto de todos los trabajadores 

sindicalizados; su ejercicio durará J afies y está integrado 

por 16 Secretarias y J Comisiones: 

- secretaria General 

- Secretaria de Trabajo y conflictos 

- Secretaria de Organización 
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- Secretaria de Fina zas 

- Secretarla de Prensa 

- secretarla de Previsión Social 

- Secretarla de Prestaciones Sociales y Econ6micas 

- Secretarla de Vivienda 

- Secretarla de Acción Polltica 

- Secretarla de Relaciones PQblicas 

- Secretarla de Acción Femenil 

- Secretarla de Deporte 

- Secretarla de Promoción Cultural 

- Secretarla de Actas y Acuerdos 

- Secretarla de Capacitaci6n 

- Secretarla de Cooperativismo 

- Comisión de Propaganda 

- Comisi6n de Acción Deportiva 

- comisi6n de Escalafón 

El Art. 31 de los Estatutos enumera los requisitos 

para ser miembro del Comité Ejecutivo General: 

:r. Ser miembro activo de la ·organización 

sindical con antiguedad mínima de 3 anos. 

II. Tener antecedentes de lucha sindical. 

III. Haber desempenado satisfactoriamente algQn 

cargo dentro de los Comités Generales, 

Seccionales o Comisiones de Honor y Justicia. 
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Iv.· Ser electo por el voto secreto y directo de 

los trabajadores sindicalizados. 

Aqu1 es posible mencionar que en las fracciones II 

y III a nuestro parecer se impide que el 90\ de los 

trabajadores aspiren a ocupar una representación en el 

Comité Ejecutivo General, ya que tener antecedentes de lucha 

sindical es muy dificil debido a que sólo estando en un 

puesto sindical se podría lograr; además otro requisito 

menciona que debe haber desempeflado algún cargo dentro de 

los Comités Generales Seccionales, pero observamos que el 

Art. 78 Estatutario dice que: "Para renovar Comisiones o 

Comités se deben integrar planillas que se registrarán si 

cumplen con lo~ requisitos del Art. 31"; y precisamente es 

el Articulo que acabamos de ver el que presenta muchas 

restricciones. As1 observarnos que un trabajador aunque dé 

sus aportaciones sindicales, no puede ingresar a una 

planilla y poder concursar para obtener puestos sindicales 

ya que tendr1a que cumplir con todos los requisitos del Art. 

31. 

Esto a nuestro parecer no coincide; es necesario 

dar más oportunidades a los trabajadores para que puedan 

concursar con planillas de elección con el simple hecho de 

ser miembros del sindicato por el pago de sus aportaciones. 
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Las facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo 

General son mencionadas en el Articulo 32 de los Estatutos y 

las más importantes son: ejercer la representación de la 

organización, hacer cumplir los estatutos, intervenir ante 

la empresa para el cumplimiento de laá Condiciones Generales 

de Trabajo, presentar informes a los Congresos y resolver lo 

no previsto en los estatutos. 

En este 1lltimo punto del Articulo consideramos, 

que ésta facultad debería estar sujeta a un órgano más 

amplio ya que lo "no previsto en los estatutos'' puede ser en 

cierto momento algo de suma importancia, por lo que 

proponemos que se convoque a un Consejo General de Delegados 

para que ah! se resulevan y asi, la participación de los 

trabajadores sea más completa. 

El Capitulo Octavo de los Estatutos indica las 

facultades y obligaciones de los integrantes del Comité 

Ejecutivo General. Cabe mencionar que en este mismo capitulo 

el Art. 38 de los Estatutos nos habla de las facultades y 

obligaciones del Secretario de Previsión Social y en su 

fracci6n III dice a la letra: "Vigilar la existencia de 

botiquines con sus respectivos implementos, para casos de 

emergencia en todos los centros de trabajo". 
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En esta fracción sugerimos agregar un párrafo más: 

••• si esto no se cumple entonces se recurrirá a una 

autoridad laboral como es un Inspector Federal, para que 

haga válida esa petición. (Esto lo menciona el Articulo 511 

de la Ley Federal del Trabajo), 

El Capitulo Octavo Bis denota las actividades del 

Comité General de Vigilancia, quien como 6rgano de Gobierno 

del Sindicato estará integrado por un Presidente y dos 

Secretarios, su periodo durará 3 aftas. En su Art. 55 

Estatutario especifica las obligaciones de este comité de 

vigilancia y en la fracción IV nos dice que "El Presidente 

del Comité General de Vigilancia deberá sustituir al 

Secretario General en las ausencias temporales de este". 

Consideramos, a nuestro parecer que esta funci6n 

se le debe dar a un cargo elegido por el Consejo de 

Delegados previamente, ya que el Presidente de Vigilancia 

además de que debe ser imparcial, su puesto es de mucha 

actividad pues debe vigilar todo lo gestionado en el 

Sindicato. 

El Cap1tulo Noveno de los Estatutos determina las 

Secciones sindicales y su estructura, de la siguiente forma: 

Secci6n I. Vias 
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Sección II. Material Rodante 

Sección III. Transportes y Estaciones 

Sección IV. Administrativo 

Secci6n v. Electromecánica y Electrónica 

Sección VI. Gerencia de obras 

sección VII. Taquillas 

Sección VIII. Estructuras 

El Art. 58 Estatutario afirma que las Asambleas 

seccionales son el medio de expresi6n de la voluntad 

mayoritaria de los miembros que integran la seccional; 

tambiAn seftala este capitulo que al frente de las Secciones 

sindicales estará un Comité Ejecutivo Seccional, el cual 

durará en funciones tres afies y estará integrado en cada 

sección por 1 Secretarias y 3 Comisiones; cada secretaria y 

Comisión tendrán facultades y obligaciones. acatando los 

Estatutos y lo que acuerden los Organos de Gobierno. 

El Capitulo Décimo menciona la actividad de la 

Comisión de Honor y Justicia, la cual está integrada por un 

Presidente y dos Secretarios; su periodo durara J afias y 

esta Comisi6n es competente para conocer y dictaminar sobre 

las consignaciones que hagan los Organos de Gobierno, sobre 

omisiones o faltas en que incurran los miembros que integren 

la Representaci6n Sindical o los agremiados en general. Las 

resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia serán 
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apelables ante el Consejo General de Delegados, cabe 

mencionar que, la Comisi6n de Honor y Justicia es órgano del 

Sindicato, la que en su régimen interno es autónoma y cuyas 

funciones se ajustarán a lo que mencionen los Estatutos; 

(Art. 53) y que una de ellas es rendir informe de su 

actuación al Congreso General de Delegados. 

El Proceso Electoral lo dispone el Capitulo Décimo 

Primero en su Articulo 78 Estatutario y nos dice que para 

renovar Comités y Comisiones se hará emitiendo una 

Convocatoria con 15 d!as de anticipación en donde se den las 

bases y plazos para recepción de solicitudes. El registro de 

planillas se entregará por triplicado con nombres y firmas 

de los integrantes y tendrá que estar avalada por lo menos 

por el 10% del total de los trabajadores sindicalizados, 

para el Comité Ejecutivo General, y para el Comit~ 

Seccional será el mismo porcentaje. En este Articulo en su 

fracci6n IV dice a la letra "Para integrar una planilla se 

requiere cumplir con lo establecido en el Articulo 31 de los 

Estatutos en todas sus fracciones", recordemos que el 

Articulo 31 impide que el 90% de los trabajadores aspiren a 

ocupar un puesto de representación en el Comité Ejecutivo 

General; se menciona también que en el proceso electoral que 

los representantes del registro de planilla, firmarán la 

propaganda como medida mutua de protecci6n; la votaci6n se 

hará por medio de cédulas que proporcionará. el c. E.G y se 
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entregarán en cada centro de trabajo. En este mismo Articulo 

en su fraccion rx cita: " .... las casillas electorales se 

instalán en cada centro de trabajo, y estarán integradas por 

un representante de cada planilla, uno del C.E.G. uno de la 

F.S.T.S.E., y uno del Comité General de Vigilancia". 

Cabe mencionar que se faculta al comité General de 

Vigilancia a intervenir casi en todos los actos sindicales, 

al grado de otorgarle funciones que a nuestro parecer no 

podrá resolver ya que este Comité está formado por 3 

personas y en ocasiones existen muchas casillas impidiendo 

cumplir con esta fracción, ser!n mejor que sólo vigilara en 

forma general y resolviera en especifico algOn problema que 

se presentará. 

Los Estatutos sefia1an también, que las elecciones 

para comités o Comisiones se efectuarán cada tres af\os. Asl 

el personal de la casilla al finalizar las votaciones, 

levantará un acta de clausura y se trasladará a las oficinas 

del Sindicato en donde se hará el escrutinio en presencia 

del personal que integra las casillas. El c.E.G. dará a 

conocer el resultado y lo comunicará al H. Tribunal Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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El Capitulo Décimo Segundo establece la Formalidad 

y solemnidad de los actos de transmisión y poderes 

sindicales. 

El pago de cuotas sindicales lo dispone el 

Capitulo Décimo Tercero de los Estatutos y menciona que los 

trabajadores miembros de la organización sindical estan 

obligados a aportar cuotas ordinarias y extraordinarias. Los 

Articulas 82 y 84 estatutarios explican que: Cuotas 

Ordinarias son aquéllas que se deducen quincenalmente para 

gastos de administración Sindical y será del 2% sobre el 

sueldo nominal de cada miembro y sólo aumentará previo 

acuerdo de la mayor1a de los trabajadores. 

Las cuotas extraordinarias serán decretadas por 

los Congresos Generales o de Delegados y no excederán del 2% 

tampoco. 

El Capitulo Décimo Cuarto indica que el patrimonio 

del sindicato estarA formado por los bienes muebles e 

inmuebles que actualmente posea. 

Las normas disciplinarias y las sanciones que se 

aplicarán por desobediencia a los Estatutos y a otras 

disposi~iones legales, son indicadas por el Capitulo Décimo 

Quinto; éstas consistirán en: 
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1. Amonestaciones 

2. Suspensión en sus derechos sindicales. 

3. Destituci6n del cargo 

4. Explusi6n del Sindicato 

El capitulo Décimo Sexto menciona que la 

disolución del sindicato se lograrA cuando lo acuerden las 

cuatro quintas partes de los miembros que lo integren a 

través del Congreso. 

El Capitulo Décimo Séptimo y Clltimo capitulo de 

estos Estatutos de 1984 sef\ala las prevenciones generales, 

indicando cuatro art1culos que en forma general rios dicen 

los cuidados que deberán tener los miembros del sindicato 

para el mejor desempef\o de sus funciones y mencionan: " ••• 

el pleno del comité Ejecutivo General, conjuntamente con el 

de Vigilancia en cualquier momento tomarán medidas de salud 

sindical para evitar provocaciones o desorganización en las 

filas del Sindicato •.. 11. 

Estos estatutos entraron en vigor a partir del mes 

de febrero de 1984; momento en que fueron aprobados por el 

Congreso General y a la fecha están vigentes. 
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2) Condiciones Generales de Trabajo 

El Reglamento de condiciones Generales de Trabajo 

del Sistema de Transporte Colectivo, es de observancia 

obligatoria para dicho sistema, sus trabajadores y el 

sindicato; ya que regula en forma directa la relación entre 

los trabajadores y la representación patronal que dirige el 

STC (Metro). (Art. 87 Ley Federal de Trabajadores al 

Servicio del Estado). En el Segundo congreso General 

Extraordinario se nombr6 una comisión de 38 personas para 

que elaboraran un proyecto de Reglamento de condiciones 

Generales de Trabajo quedando finalmente en vigencia a 

partir del 20 de marzo de 1975(43), este documento está 

actualizado al ano de 1991(44), por ello es importante 

conocerle con precisión; a continuación mencionaremos lo 

conceptos que contempla en su capitulado. 

El capitulo Primero del Reglamento establece las 

disposiciones generales, en donde nos menciona que la 

relación jurídica de trabajo entre el sistema y sus 

trabajadores de base se regirá por el apartado 11 B" del 

Articulo 123 Constitucional, la Ley Federal de Trabajadores 

al Servicio del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y 

(43J LOPEZ LAREDO, Guetavo. Lo Demgcncia Sindical en el Metro. T6llores 
SITUAH., K6xieo 1989. p.60 
{44J REQLAH.E.NTO DE Ll!,S CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, STSTC. Comit6 
Ejecutivo General, 1991. 
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Servicios Social.es de los Trabajadores del Estado, la Ley 

Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos 

civiles as1 como las leyes del orden comíin; y nos menciona 

este capitulo como ser~n designados sus 6rganos. 

Consideramos que en estas condiciones generales es 

necesario af\adir algunos puntos importantes en donde el. 

trabajador puede tener una mayor visi6n de sus derechos; as1 

podr1amos agregar, en su Articulo 2g La Irrenunciabilidad de 

los perechos del Trabaiador, en donde mencione que l.os 

derechos que a favor de los trabajadores se establezcan en 

el Contrato Colectivo de Trabajo; la constituci6n Pol1tica 

de los Estados Unidos Mexicanos; La Ley Federal del Trabajo 

y los usos y costumbres establecidos, son irrenunciables. 

As1 la Ley Federal del Trabajo nos resuelve en su Articulo 

5g que a la letra dice: "Las disposiciones de esta Ley son 

de orden ptlblico por lo que no producirá efecto legal, ni 

impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita 

o verbal, la estipulación que establezca: 

Fracción XIII. Renuncia por parte del trabajador 

de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en 

las normas de trabajo". 
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Dicha irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador también es mencionada por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado en el Articulo 10. As1 

observamos que podr!a incluirse también a nuestro parecer 

en el RCGT la Obligatoriedad de lo Pactada en donde se 

explique que s6lo obligarán a las partes sindicales 

convenios o acuerdos que se hagan constar por escrito y 

firmados por sus representantes debidamente autorizados, 

siempre y cuando sean acordes a la ley y lo más favorable a 

los trabajadores (Art!culos 18 y 24 de la Ley Laboral). 

Nos mencionan las condiciones Generales de Trabajo 

en este capitulo que el. Comité Ejecutivo General del 

Sindicato acreditará su personalidad ante el Sistema con la 

copia del Acta de Elección debidamente sancionada y 

certificada por el Tribunal; los comités Ejecutivos de las 

Secciones acreditarán su personalidad por oficio del comité 

Ejecutivo General o por la copia del Acta de Elección 

sancionada por el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

El Capitulo Segundo Articulo 012 (RCGT) señala la 

clasificación de los trabajadores que será. de base y de 

confianza. Nos menciona que los trabajadores de confianza 

serán: directores, gerentes, auditores, jefes de 

departamento, cajeros pagadores, vigilancia y seguridad, 
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pero consideramos que debe mencionar primeramente la 

definición de trabajador: "Trabajador es la persona f!sica 

que presta su servicio en forma personal y subordinada a la 

institución". 

El Capitulo Tercero (RCGT) explica que el Director 

General expedirá los nombramientos dentro de los 15 dias 

siguientes a la fecha de iniciación de la prestación de 

servicios, entregándo el original al trabajador y copia al 

sindicato. El carácter de nombramiento podrá ser: 

Definitivo, Interno, provisional, por tiempo fijo o por obra 

determinada. Menciona también en el caso de trabajadores 

temporales, si prestan sus servicios por más de seis meses, 

la plaza que ocupan se considerará automáticamente como 

definitiva y se incluirá en el próximo presupuesto de 

egresos. 

La suspensión de los efectos del nombramiento está 

contemplada en el capitulo Cuarto de este reglamento, la 

suspensión no significa el cese del mismo y procede en 

algunos casos como son: enfermedad de peligro, prisión 

preventiva seguida de sentencia absolutoria a menos que el 

Tribunal decida el cese del trabajador. En estos casos la 

suspensión tendrá efectos anicamente mientras el trabajador, 

por estar privado de la libertad, esta f!sicamente 
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imposibilitado para concurrir a sus labores, al obtener la . 

libertad el sistema lo reinstalará de inmediato. 

El Capitulo Quinto (RCGT) establece la Terminación 

de los efectos de nombramiento lo cual será sin 

responsabilidad para el sistema cuando haya renuncia del 

trabajador o abandono del empleo, por muerte o por 

incapacidad permanente del trabajador, que le impida el 

desempefto de sus labores. Por resoluci6n del Tribunal 

Federal de conciliaci6n y Arbitraje en los siguientes casos: 

a) Faltas de probidad u honradez, actos de 

violencia, etc. 

b) Faltar al Trabajo por más de 

consecutivos sin justificación. 

tres d1as 

e) Por destruir instalaciones o maquinaria. 

d) Por negligencia que comprometa la seguridad. 

e) Por desobedecer reiteradamente 6rdenes de 

superiores. 

f) Por prisión que sea e1 resultado de una 

sentencia ejecutoria. 

Las jornadas de trabajo y el salario están 

contenidas en el Capitulo Sexto de este Reglamento de 

Condiciones Generales del Trabajo; dichas jornadas serán: 

diurna que comprende entre las 6 y las 20 horas; nocturna de 
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20 a 6 horas del d1a siguiente, y la mixta que comprende 

fracciones de las dos jornadas diurna y nocturna, siempre 

que el periodo nocturno sea inferior a tres horas y media 

pues de ser superior se computará como jornada nocturna. 

Las Condiciones mencionan también, que la duración 

máxima de la jornada diurna no será mayor de 8 horas, la 

nocturna de siete horas y la mixta de 7 horas y media. Los 

trabajadores podrán tomar media hora de alimentos en su 

jornada de trabajo. 

El Articulo 28 de las condiciones sef\ala que en 

d1as festivos a los trabajadores que laboren se les cubrirá 

un doscientos porciento adicional a sus salarios básicos. 

El Articulo 32 de este mismo . Capitulo del 

Reglamento de Condiciones Generales, establece el tiempo 

extraordinario el cual se prestará en circunstancias 

especiales después de la jornada de traba jo; éste no podrá 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas 

en una semana (Art. 26 de la Ley Federal de los Trabajadores 

al servicio del Estado). En este Articulo consideramos que 

no se cumple on su totalidad, ya que en áreas estratégicas 

del Metro como es la de Transportación (Conducción de 

trenes) y la de Vlas (Arreglo de las vías), en ocasiones muy 

frecuentes es necesario que el trabajador por propia 
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voluntad tenga que trabajar después de su jornada, otra 

jornada más y a veces en una semana hasta en cuatro 

ocasiones, debido a la necesidad que impera el servicio en 

el STC; por lo que consideramos que este Articulo debe 

modificarse de la siguiente manera: 

..• Tiempo extraordinario es el que por 

circunstancias especiales deberán prestar los trabajadores 

después de su jornada; éste no podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas en una semana seglin 

nuestra Ley Laboral, pero debido al. servicio que se presta 

en áreas estratégicas del sistema, s6lo podrá. exceder en 

casos de extrema urgencia y bajo un control estricto donde 

el trabajador por voluntad y criterio propio, exprese su 

deseo y su capacidad fisica y menta1 para poder desarrollar 

esa actividad por m~s horas. 

El Articulo 33 de este Reglamento menciona, que 

cuando por necesidades especiales el trabajador labore por 

más de tres horas estraordinarias por dla, se le pagará a 

raz6n de un doscientos por ciento. 

En comparaci6n de este Articulo 33 con el 32 

consideramos que es necesario el cambio en el articulo 32 

pues es importante observar si el trabajador esta física y 

mentalmente disponible para trabajar, ya que en ocasiones, 
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aunque el trabajador esté muy cansado, labora por necesidad 

econ6mica y eso es muy peligroso en el área de 

transportación. 

El Reglamento de condicioneS Generales de Trabajo 

especifica que las horas extraordinarias se pagarán con un 

cien porciento más de sueldo básico ~y si excede de ésas 

horas se pagarán a raz6n de un docientos por ciento; en d1as 

festivos el tiempo extraordinario se pagará a razón de un 

doscientos porciento y si excede de tres horas será de un 

trescientos porciento. 

En este Cap!tulo Sexto consideramos también el 

aumentar más art!culos que se adecuen a lo que actualmente 

se vive en nuestra ciudad; y esto es lo que proponemos: 

r. cuando en el invierno, los hijos de los 

trabajadores entren una hora más tarde a las escuelas, por 

determinaci6n de las autoridades escolares debido a las 

inversiones térmicas causadas por la contaminaci6n, el 

S.T.C. de conformidad con las necesidades de cada área 

laboral, otorgará las facilidades necesarias para que los 

trabajadores con hijos en edad escolar atiendan esta 

necesidad sin afectar el servicio y adecuando la jornada de 

trabajo a las personas que lo necesiten, previo estudio 

social. 
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II. El s.T.C. se obliga a adecuar las jornadas de 

labores a los horarios de clase de los trabajadores que 

estudien, para que asistan a sus escuelas en términos de 

equidad; para hacer uso de este derecho el trabajador deberá 

acreditar con la constancia de la institución en la que esté 

inscito y lo solicitará con un m1nirno de 20 dlas de 

anticipaci6n. 

Las vacaciones, licencias y· asistencias están 

enmarcadas por el Capitulo Séptimo de este Reglamento, nos 

indica que, los trabajadores que tengan más de seis meses 

laborando disfrutarán de dos periodos anuales de diez d1as 

hábiles cada uno; los que tengan más de diez af\os 

disfrutarán de dos periodos anuales de once d1as cada uno, y 

los que tengan veinte afias disfrutarán de dos periodos 

anuales de doce y trece dlas cada uno respectivamente. 

Se darán dos tipos de licencias: sin goce y con 

goce de sueldo. Con goce de sueldo no excederá de diez dlas 

por af'lo, y sin goce será por el desempeño de una funci6n 

sindical o por razones de carácter particular hasta por seis 

meses en un ano. 
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El capitulo Octavo de las condiciones Generales 

denota la intensidad y calidad del trabajo y senala en su 

Articulo 48: 

Los trabajadores del sistema desempefiarán sus 

actividades de trabajo con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiado sujetándose a la dirección de sus jefes y a las 

leyes y reglamentos respectivos. 

El salario, sueldo y sobresuledo, los establece el 

Capitulo Noveno de este Reglamento, manifiesta que: Salario 

es la retribución que debe pagar el sistema al trabajador 

por los servicios prestados de acuerdo con la designaci6n 

del nombramiento. (Articulo 32 de la Ley Federal de 

Trabajadores al Servicio del Estado) Para los efectos del 

reglamento se tendrá como salario básic.o el sueldo 

presupuesta!, sobresueldo y la compensación que se quiera 

otorgar. 

También cita que los trabajadores tendrán derecho 

a un aguinaldo anual cuyo monto será materia de acuerdo 

Presidencial. 

Los derechos que por ley debe gozar todo 

trabajador, asl como las obligaciones que debe tener en el 

desempef'lo de sus funciones, son enumerados por el Capitulo 
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Décimo de este Reglamento de Condiciones Generales de 

Trabajo. 

El cap1tulo Décimo Primero de este Reglamento, 

describe las obligaciones y facultades del titular (S.T.c.); 

entre las obligaciones más importantes destacan en su 

Art1culo 63 Fracción XII: 

La empresa se obliga a cubrir beneficios y dar 

seguridad social, as1 mismo otorgará una ayuda mensual de 

renta, incluyendo los siguientes conceptos: 

A) Atención médica, quirürgica, farmaceútica, 

hospitalaria, maternidad y aparatos 

ortopédicos en policlinicas del sistema y 

hospitales privados. 

B) Indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con base en lo 

sei'ialado por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado (Articulo 

110), la Ley Federal del Trabajo (Articulo 

483) y la Ley del ISSSTE (Articulo 33). 

C) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o 

muerte en los términos de la Ley del 

I.S.S.S.T.E. (Articulo 60, 67, 73). 

D) Establecimiento de centros para vacacionar. 
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E) Establecimiento de Escuelas de Especializaci6n 

y, Administración en las que se impartan 

cursos para que los trabajadores puedan 

obtener ascensos conforme al escalaf6n 

(Instituto de capacitación y Desarrollo o 

INCADE). 

F) constituci6n de dépositos en favor de los 

trabajadores con aportaciones sobre su sueldo 

básico para integrar un Fondo de la Vivienda, 

y estas aportaciones serán entregadas al 

FOVISSSTE, en términos de ley. 

Fracción XXVI.- Se obligará también a cubrir a los 

deudos de los trabajadores que fallezcan por concepto de 

pago de defunción, cuatro meses de salario mismos que se 

pagarán a la brevedad. 

Fracción XXXII.- se obligará a otorgar al 

principio y al fin de las jornadas de trabajo, 

transportación con veh1culos apropiados a los domicilios de 

los trabajadores. 

Fracción XXXVI. - El sistema otorgará a aquellos 

trabajadores que obtengan su titulo profesional, la cantidad 

de $ 250 000.00, como pago O.nico en reconocimiento a su 

dedicación. 
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Los cambios de adscripción, permutas y escalafón 

están determinados por el capitulo Décimo Segundo de las 

Condiciones Generales, y define que "cambio de adscripción 

es 1a remoción que se hace del trabajador a oficina, unidad 

o centro de trabajo distinto a aquel en el que se 

encontraba" . 

También indica que ningún trabajador podrá ser 

obligado a desempenar otra función en el momento del cambio, 

los cambios se harán por necesidades del servicio o por 

extinción del centro o unidad de trabajo. Por otro lado 

estos cambios pueden ser por permuta en los términos 

escalafonar ios ya que puede estar en peligro la salud o la 

vida de el trabajador. 

El Articulo 72 de este Reglamento senala que 

11 escalaf6n es el procedimiento organizado del Sistema, 

conforme a las bases estab1ecidas para efectuar promociones 

de ascenso a los trabajadores y autorizar las permutas". 

En este D6cimo segundo capitulo del Reglamento de 

Condiciones Generales de Trabajo, consideramos importante 

mencionar 

Articulo 

lo que significa 

63 Fracción XXIV 

Capacitación, ya que en el 

nos habla del centro de 

Capacitación pero no menciona una definición la cual 
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ayudaría al mejor entendimiento del reglamento; por lo que 

mencionaremos una definición que a lo largo de nuestra 

experiencia creemos que es la más adecuada: 

Capacitaci6n: son los cursos que desarrollan los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores 

preparándolos para ingresar a laborar en el S. T. e. o para 

desempeftar un puesto de trabajo superior o diferente al que 

ocupa. 

El Capitulo D~cimo Tercero de este Reglamento, 

determina los riesgos profesionales que serán calificados 

por la Comisi6n Mixta de seguridad e Higiene, la cual se 

ajustará a la Ley del ISSSTE (Articulo 33), la citada 

Comisión se ayudará con asesores profesionales para 

calificar el accidente y en caso de inco~formidad del 

trabajador se ajustará lo dispuesto por el Articulo 36 de la 

Ley del l:SSSTE, el cual le da una oportunidad al trabajador 

de que otros peritos dictaminen el riesgo profesional. 

El Articulo 79 del Reglamento de Condiciones 

Generales del Trabajo, menciona que serán consideradas 

enfermedades profesionales en el Sistema las enunciadas en 

la Ley Federal del Trabajo (Articulo 513). 
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El Articulo 80 de este Reglamento indica que en 

los casos de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, el trabajador tendrá derecho a las 

prestaciones seftaladas por la Ley del ISSSTE (Articulo 3). 

Las prestaciones de que gozará el trabajador en 

caso de enfermedades no profesionales las dispone el 

Capitulo Décimo cuarto de las condiciones Generales de 

Trabajo, a continuaci6n mencionaremos algunas de ellas: 

A) Asistencia médica, quirúrgica, farmaceútica y 

hospital aria. 

B) Cuando un trabajador esté incapacitado por 

La 

contempladas 

enfermedad tendrá derecho a l.as licencias que 

prescribe el Articulo 111 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y el 

Articulo 23 de la Ley del ISSSTE. 

prevención, seguridad e 

en el Capitulo Décimo 

hiegiene están 

Quinto de este 

Reglamento, la cual será a traves de una Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el Articulo 43 Fracción II de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, y por los Articules 509 

y 510 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Cabe sefi.alar que el Articulo 89 Fracción IV de 

este Reglamento precisa que l.a Cornisi6n Mixta de Seguridad e 

Higiene vigilará. el buen uso de los botiquines, as1 como de 

que éstos cuenten siempre con los implementos necesarios 

para primeros auxilios, pero nos damos cuenta de que esto no 

se cumple, ya que en las estaciones y terminales de 

cualquier linea del. Metro, no hay botiquines ni para los 

propios trabajadores, por lo tanto agregariamos a esta 

Fracci6n IV: ••• y en caso de no haberlos o que faltara 

equipo de primeros auxilios, la jefatura de linea o la 

Comisión de Seguridad podrá. pedir por escrito se cumpla ese 

requisito, y en caso de no acatarse a los diez d1as de 

haberse mandado la petición se recurrirá a un inspector del 

trabajo para que haga válida esa petición; esto ea 

mencionado por el Art.1culo 511. y 540 Fracción III de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Este Reglamento en su Capitulo Décimo Sexto hace 

referencia a exámenes médicos y nos menciona en su Articulo 

62 Fracción IX, que los trabajadores se someterán a exámenes 

médicos peri6dicos y previos a ascensos escalafonarios o 

cuando se presuma que tenga una enfermedad contagiosa. 

El Capitulo Décimo Séptimo (RCGT) especifica las 

correcciones disciplinarias y sanciones, las cuales se harAn 

por la falta del. cumplimiento de los reglamentos; éstas se 
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harán en presencia del jefe inmediato superior y el 

representante sindical, con la presencia del trabajador 

sancionado. Se le citará con ocho dias de anticipaci6n y si 

no recurre a la cita el Sistema aplicará la sanción 

correspondiente con apego al reglamento, algunas sanciones 

son: 

I. Amonestaci6n escrita. 

II. Nota de demérito. 

III. Suspensi6n en sueldos y funciones. 

IV. Remoción a centro de trabajo distinto. 

V. Cese o baja. 

Las recompensas y estimules que serán otorgados a 

aquéllos trabajadores puntuales y con buena conducta en 

el decempefio de sus funciones, son contempladas por el 

Capitulo Décimo Octavo de este Reglamento. 

El Articulo 107 del reglamento dispone que se 

otorgará una nota de mérito y un dla de descanso o pago del 

d!a, al trabajador que en un mes no registre falta de 

asistencia ni retardo alguno. 

El Articulo 110 (RCGT) especifica que al 

trabajador que por encima de sus obligaciones, terminadas 

sus labores o dentro de ellas apoye en forma espontánea y 
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oportuna una necesidad de trabajo se le recompensará con dos 

d1as de salario y una nota de mérito. 

El Capitulo Décimo Noveno (RCGT) se refiere a las 

prestaciones sociales y económicas, donde algunas de las más 

importantes son: 

A) Servicio médico, 

B) servicio 

inválidos, 

de reeducación y readaptación de 

C) Servicio de ambulancias, 

D) Atención médica domiciliaria, 

E) Atención médica foránea, 

F) Servicio de centros de desarrollo infantil, 

G) Protección jur1dica, 

H) Servicio de biblioteca, 

I) Ayuda de útiles escolares de ensef\anza 

primaria, 

J) Seguro de vida, 

K) Ayuda de anteojos cada año ( $ 240 000.00) 

L) Ayuda de lunch, 

M) Ayuda de renta, 

N) Vale de despensa. 

Menciona también el Articulo 122 de este 

Reglamento que el Sistema se obliga a contratar los 
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servicios foráneos de ISSSTE o de la institución médica que 

estime adecuada para el caso de que el trabajador o sus 

familiares derechohabientes enfermen fuera del Distrito 

Federal. 

En el Articulo 131 {RCGT) señ.ala que Sistema y 

Sindicato convienen en el establecimiento de un Fondo de 

Ahorros con la aportación de un 18. 0% del salario mensual 

por parte del trabajador y un 26.5% por parte del sistema. 

Este fondo está administrado paralelamente por el Sistema y 

el Sindicato. 

Los rendimientos y productos en general que se 

obtengan del manejo de este patrimonio de los trabajadores 

serán entregados a J.os mismos en el momento de la 

liquidación, la cual será anual, tarnbión con esta prestación 

los trabajadores podrán pedir préstamos en el transcurso del 

afio y será descontado proporcionalmente a su liquidación. 

El Articulo J.32 de las Condiciones Generales de 

Trabajo dispone que se integrará una Comisión de Becas, con 

el objeto de estimular la capacitación y desarrollo de los 

trabajadores con un fondo anual máximo de 180 millones de 

pesos que aportará el Sistema para ayudas económicas con 

fines educativos para los trabajadores o hijos de éstos. 
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con respecto a este Articulo 132 proponemos se 

incluya el siguiente texto: 

.•• ayuda a profesionistas para que habiendo 

concluido los estudios y aO.n no se hayan titulado, puedan 

hacerlo: 

l) Otorgando licencias con goce de sueldo para 

la elaboración de tesis por un tiempo que no 

exceda de 4 meses. 

2) Otorgando previa comprobación, ayuda para la 

impresión de tesis a los trabajadores que se 

encuentran en esa etapa a razón de medio 

sueldo mensual. 

Cabe mencionar que el Articulo 63 de este 

Reglamento otorga una cantidad a los profeslonistas de 

$250,000, pero menciona que dicha ayuda ser& otorgada cuando 

el trabajador se haya titulado¡ por lo que se considera que 

esta ayuda debe ser antes de la titulación, debido a la 

serie de gastos que se originan de la tesis y exámen 

profesional. 

El Reglamento de las condiciones Generales de 

Trabajo al final, nos menciona un articulo transitorio que a 

la letra dice: "Cada afio se revisará el presente Reglamento 

a petici6n del Sistema o del Sindicato; en caso de oposici6n 
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por alguna de las partes, la otra podrá ocurrir ante el 

Tribunal de Conciliaci6n para que decida. si ninguna de las 

partes solicita revisión, se entenderá prorrogada la 

vigencia del Reglamento para el af\o siguiente". 

3) Reglamento del servicio Médico 

El Reglamento tiene como pr6posito establecer las normas que 

deberán observarse con el objeto de proporcionar una 

atención médica integral a los usuarios del servicio médico. 

Este Reglamento se ajusta al Apartado 11 B11 del 

Artículo 123 Constitucional, a la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley del ISSSTE y a 

la Ley General de salud. 

El Capítulo Primero de este Reglamento del 

servicio Médico, menciona las disposiciones Generales, y el 

Articulo 4 indica: "El Reglamento del Servicio Médico podrá 

ser actualizado una vez por ano con posterioridad a la 

revisi6n de las Condiciones Generales de Trabajo". 

El Capitulo Segundo (RSM) enumera las 

Disposiciones Administrativas y el Articulo 5 las atenciones 

que proporcionar! el Servicio Médico: 



I. Consulta Externa, 

rr. Visita Domiciliaria, 

III. Consulta de Especialistas, 

IV. Atenci6n hospitalaria, 

v. servicio de auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, 

vr. Exámenes de admisión y revisión peri6dica, 

VII. servicio m6dico foráneo (Art.122 R.C.G.T), 

VIII.Servicio de ambulancia, 

IX. Medicina preventiva, 

x. Medicina Laboral, 

xr. Educación para la salud; y 

X. Rehabilitaci6n. 
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El Articulo 9 (RSM) sef'iala que el trabajador que 

disfrute de una licencia sin goce de sueldo ~or un periodo 

mayor de tres meses, anicamente conservarán vigentes sus 

derechos al Servicio Médico para él y sus dependientes 

durante los tres primeros meses de licencia. 

Este capitulo en su Articulo 11 (RSM) menciona que 

al trabajador que tenga menos de quince afias de servicio y 

le sea declarada invalidez definitiva o muerte por causas 

ajenas al trabajo, sus beneficiarios tendrán derecho a que 

se les siga proporcionando servicio médico: 
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I. Durante 3 meses, cuando el trabajador tenga 

menos de cinco afies de servicio. 

I'I. Durante 6 meses, cuando el trabajador tenga 

más de cinco y menos de 10 afies de servicio. 

III. Durante un afio, cuando el trabajador tenga 

más de diez y menos de 15 afies de servicio. 

Si se observa a contrario sensu el Articulo 11, 

(RSM) podemos entender que un trabajador que sufra un riesgo 

de trabajo en el desempefto de sus funciones se le 

indemnizará conforme a lo previsto en la Ley. (Art. 63-XII 

R.C.G.T). As1 vemos que el Articulo 110 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado dice a la letra 11 Los 

riesgos profesionales, que sufran los trabajadores se 

regirán por las disposiciones de la Ley del ISSSTE y de la 

Ley Federal del Trabajo en su caso". 

La Ley Federal del Trabajo en su Articulo 487 

menciona qu los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo 

tendrAn derecho a: 

I. Asistencia Médica y quirürjica, 

II. Rehabilitaci6n, 

III. Hospitalización, 

IV. Medicamentos, 

v. Aparatos ortopédicos, 

VI. Indemnización fijada por la Ley. 
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El Articulo 485 de la Ley Federal del Trabajo nos 

dice: 11 Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad 

permanente total la indemnizaci6n consistirá en una cantidad 

equivalente al importe de 1095 d1as de salario11 • 

El Articulo 499 de la Ley Federal del Trabajo 

sen.ala que 11 Si un trabajador victima de un riesgo no puede 

desempef\ar su trabajo, pero si algi1n otro, el patr6n está 

obligado a reubicarlo en otro puesto, sin detrimento de su 

sueldo anterior". 

El Articulo 500 (L.F.T.) indica que cuando el 

riesgo traiga como consecuencia la muerte la indemnizaci6n 

comprenderá: 

I. Dos meses de salario por concepto de gastos 

funerarios. 

II. El pago de la cantidad equivalente a 730 d1as 

de salario (a los familiares que exprese la 

Ley) sin deducir la indemnización que 

percibió el trabajador durante el tiempo que 

estuvo con incapacidad temporal o total. 
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Consideramos que estos Articulas deberían 

incluirse en el Reglamento de Servicio Médico, pues el 

trabajador desconoce sus derechos por falta de informaci6n y 

es obligación del Sindicato proporcionarla; asl también 

deber1a incluirse que: 

En el caso de que el trabajador haya cotizado más 

de 14 afias, meses, un dia al ISSSTE, las pensiones o 

indemnizaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley del 

ISSSTE. As1 el Articulo 40 (ISSSTE) menciona que en caso de 

riesgo de trabajo, el trabajador tendrá derecho a licencia 

con goce de sueldo integro cuando el accidente incapacite al 

trabajador. El pago del sueldo básico se hará desde el 

primer dia de incapacidad y será cubierto por la Dependencia 

hasta que temine la incapacidad, cuando ésta sea temporal, o 

bien hasta que se declare la incapacidad permanente del 

trabajador. Se harán exámenes m~dicos trimestrales para 

poder declarar incapacidad permanente total, la cual no 

excederá de un ano para poderla dictaminar. 

Al ser declarada una incapacidad total permanente 

se concederá al incapacitado una pensión igual al sueldo 

básico que venia disfrutando el trabajador al presentarse el 

riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en 

funciones. 



137 

Articulo 36 (ISSSTE) Procede conceder pensi6n por 

invalidez al trabajador que se inhabilite f1sica o 

mentalmente por causas ajenas al trabajo y tenga un m1nimo 

de 15 anos de servicio y de cotizaciones al ISSSTE. 

El Articulo 111 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado menciona que los 

trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, 

tendrán derecho a que se les concedan licencias para dejar 

de concurrir a sus labores, previo dictamen. Este articulo 

lo analizaremos más adelante en el Articulo 135 de este 

Reglamento del Servicio Médico en el Capitulo de las 

Incapacidades. 

Volviendo al capitulo Segundo de este Reglamento 

del Servicio Médico, refiere en su Art. 21 que el STC 

reintegrarA parcial o totalmente un gasto por atención 

m~dica cuando: 

a) El derechohabiente acuda a un servicio médico 

particular por una urgencia que le impida 

recurrir al servicio médico del sistema. 

b) En el interior de la RepQblica, por una 

urgencia tenga necesidad de atención y no 

haya sido posible acudir a los servicios 

médicos del ISSSTE. 
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e) El servicio médico del STC no tenga 

contratado el servicio requerido. 

d) El trabajador o sus derechohabientes 

demuestren haber hecho alguna erogación para 

su atención médica por causas inherentes o 

imputables al servicio médico del STC. 

En estas fracciones se propone agregar el 

siguiente parra fo: e) •.. el servicio m6dico del STC no sea 

capaz para atender una enfermedad con los especialistas 

contratados y el trabajador busque a otro especialista para 

que lo atienda .••• Es importante ya que en caso de que el 

Sistema no cuente con el especialista adecuado, el 

trabajador pueda acudir a otro en el caso de quo su 

enfermedad lo amerite. 

Las obligaciones de los usuarios del servicio 

médico, son enumeradas por el Capitulo Tercero (RSM) , 

algunas de las más importantes son: 

a) conocer las prestaciones que otorga el 

Reglamento del Servicio Médico. 

b) Mantener actualizada su comprobación de 

vigencia al derecho del servicio médico. 
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e) Presentar la credencial de prestaciones o un 

pase provisional del Departamento de Personal 

del STC para recibir atención médica. 

d) El trabajador está obligado a firmar la hoja 

de responsabilidad en los casos de atenci6n 

médica urgente, impostergable y no puedan en 

ese momento comprobar la derecho-habiencia al 

servicio médico. 

Proponemos agregar un párrafo más: . • • en el caso 

de gravidez que impida al trabajador actualizar su 

credencial o pedir el pase provisional, será presentando 

credencial y G.ltimo tal6n de pago y posteriormente, si as1 

lo requiere actualizar su credencial. Esto es posible ya que 

de acuerdo con el Articulo 10 de este reglamento el 

trabajador que cause baja o renuncia por cualquier otra 

causa, tendrán derecho al servicio m~dico tanto él como sus 

dependientes durante 3 meses contados a partir de la fecha 

de baja. 

El Capitulo Cuarto expresa las obligaciones y 

restricciones para el personal médico y en su Articulo 27 

lista los requisitos que deben reunir: 

I. Ser médico cirujano titulado, con 2 aftos de 

ejercicio profesional. 
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I:I:. Aprobar el exámen de criterio médico. 

I:I:I. Presentar ante la Jefatura de Servicios 

Médicos: 

-currriculum Vitae 

-Titulo Médico 

-Cédula Profesional 

-R.F.C. 

La explicaci6n de la atención y servicios médicos 

la encontramos en el capítulo Quinto de este reglamento, 

esta atenci6n esta dada en tres niveles: 

Primer Nivel.- Este servicio se da en clínicas, 

consultorios, tálleres o en el domicilio 

del trabajador para enfermedades de salud 

simple. 

Segundo Nivel. - Esto es para enfermedades y 

problemas de salud poco frecuentes 

espec!ficos y complejos y se lleva a cabo 

en consultorios médicos y/o hospitales. 

Tercer Nivel.- corresponde a este nivel la 

atención a pacientes con padecimientos 

complicados y con tratamientos costosos. La 

atención en este nivel se lleva a cabo en 

hospitales subrogados. 
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La organizaci6n funcional de la Cl!nica es 

referida por el Capitulo Sexto de este reglamento, en donde 

la responsabilidad recae en el Jefe de Clinica apoyado por 

dos secciones la Administrativa y la Médica. 

El capitulo Séptimo (RSM) cita la atención en las 

clinicas y explica en su Articulo 36 que "Es requisito 

indispensable para el dorechohabiente acreditarse como tal 

ante el servicio Médico del STC mediante su credencial 

actualizada. Mencionamos anteriormente una propuesta en la 

que por causas de fuerza mayor el trabajador pueda presentar 

su credencial vencida junto con su tlltimo talón de pago y 

posteriormente actiualizarla. 

El Capitulo octavo (RSM) sefiala que la visita 

médica a domicilio será otorgada a los trabajadores que por 

incapacidad fisica no puedan acudir a su clínica. 

Las consultas con médicos especialistas segün 

expresa el Capitulo Noveno (RSM) , sólo podrán ser otorgadas 

por instrucciones del Médico General mediante la expedición 

de pase especiales; el Articulo 75 de este reglamento dice a 

la letra "Cuando el criterio del paciente no concuerde con 

el del médico general en lo referente a la necesidad de ser 

enviado con un especialista deberá acudir ante el Jefe de la 
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Clinica correspor1ülente, quien aplicará la solución más 

adecuada al caso". 

El Capitulo Décimo (RSM), manifiesta la atenc!On 

en hospitales y en su Articulo 87 indica que la 

hospitalización de pacientes será solicitada por el médico 

tratante y autorizada por el Jefe de la Cl1nica s6l.o los 

casos de urgencia médica o quirürjuca. 

El capitulo de las Incapacidades es el 06cimo 

primero de este reglamento expresa que, Qnicamente el Jefe y 

Subjefe médico están facultados para extender incapacidades 

retroactivas, 

reglamento son: 

los Articules más importantes de este 

Articulo 27 (RSM) indica que el médico 

tratante tiene la obligación ineludible de 

extender los 90 dias de incapacidad por 

maternidad precisamente al octavo mes de 

embarazo. 

Articulo 132 (RSM) menciona que los 

trabajadores que durante el periodo 

vacacional estén incapacitados por enfermedad 

tendrán derecho a que se les repongan los 

d1as de 

incapacidad 

incapacidad. Será 

que extienda una 

válida la 

insti tuci6n 
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oficial si el trabajador fue atendido fuera 

del área metropolitana. 

Articulo 135 (RSM) explica las incapacidades 

que otorga la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado en su Articulo 111 que 

a la letra dice "Los trabájadores que sufran 

enfermedades no profesionales, tendrán 

derecho a que se les concedan licencias para 

dejar de concurrir a sus labores, previo 

dictamen y la consecuente vigilancia médica 

en los siguientes términos: 

I:. A los empleados con un af\o de servicios, 

se les concederá licencia por enf ermodad 

no profesional hasta 15 d!as con goce de 

sueldo integro y 15 d1as. más con medio 

sueldo. 

II. A los que tengan de uno a cinco ai'ios, 

hasta 30 d1as con goce de sueldo y 

hasta 30 más con medio sueldo. 

III. A los que tengan diez anos de servicios 

en adelante hasta 60 dlas con goce de 

sueldo y 60 dias más con medio sueldo". 

Estas son las incapacidades no profesionales que 

brinda la Ley, pero a nuestro parecer estas incapacidades se 
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deberian otorgar no en atención a la antiguedad del 

trabajador, sino en consideración a la gravedad de la 

enfermedad. 

La atención médica dentro del horario de trabajo, 

es regida por el capitulo Décimo Segundo de este reglamento, 

en donde explica que esta atención sólo será concedida a 

aquél trabajador que al estar laborando enfermara 

repentinamente y lo expresara a su jefe inmediato superior 

para que éste, a su vez le otorge la forma de autorización 

del STC en donde se justifica su retiro; dicha forma le 

servirá de pase al servicio médico. 

El capitulo Décimo Tercero (RSM) se refiere a los 

medicamentos en donde la expedición de recetas está a cargo 

de los médicos autorizados por el Servicio Médico del STC 

quienes prescribirán los medicamentos con el fin de procurar 

la pronta recuperación de la salud del paciente. 

Tanto las canastillas como la despensa infantil 

están contempladas en el 

reglamento. 

Capitulo Décimo Cuarto de este 

El servicio de ambulancias está considerado en el 

Capitu~o Décimo Quinto (RSM) , que indica que para la 

prestaci6n de este servicio es necesario comunicarse a la 
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Clínica correspondiente o a la Jefatura de Servicios 

Médicos del STC. Este servicio se solicitará en forma 

directa al Hospital contratado s6lo en casos de urgencia. 

El Articulo 160 (R.S.M.) a la letra dice ºCuando 

el servicio médico se vea impedido para proporcionar el 

servicio de ambulancia al derechohabiente, éste quedará en 

opción de utilizar el que le convenga, corriendo los gastos 

a cargo del sistema" 

El servicio médico foráneo es aquel en donde el 

STC se obliga a contratar los servicios foráneos del ISSSTE 

o de otra institución médica, para el caso en que el 

trabajador o sus familiares derechohabientes enfermen fuera 

del Distrito Federal. Esta prestación es regulada por el 

Cap1tulo Décimo Sexto (RSM). 

El Capitulo Décimo Séptimo (RSM) menciona el Area 

de medicina preventiva. Las acciones de medicina preventiva 

se normarán, programarán, ejecutarán, supervisarán y 

evaluarán de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Sector Salud. Dentro de ésta área se llevarán a cabo 

programas de Vacunación, enfermedades transmisibles, 

Nutrición de menores de edad, etc. 
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capitulo Décimo Octavo, Articulo 173 (RSM): "El 

STC debe contar con un área de Medicina Laboral, cuyas 

funciones estarán normadas en el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del STC", cabe mencionar que el STC no cuenta con un 

Reglamento de Seguridad e Higiene y sólo a la fecha, en el 

sindicato se tiene uno que está firmado por todos l.os 

integrantes correspondientes del sindicato, este reglamento 

fue enviado a las autoridades del sistema para su aprobación 

y firma; por otro lado, es importante señalar que sin este 

reglamento los trabajadores se encuentran aplazados en sus 

derechos pues deben ser marcadas las áreas insalubres o 

peligrosas y dar una compensación o sobresuel.do a 1os 

trabajadores que laboren en dichas áreas. Proponemos cuando 

menos un 30\ de incremento en el sueldo base. 

El área de educación para la salud esta 

determinada por el capitulo Décimo Noveno (RSM). En esta 

área se capacitará, orientarA e informará a los trabajadores 

del STC a través de cursos, pláticas, etc. que les permitan 

obtener conocimientos sobre el proceso de la salud, la 

importancia de no perderla y conservarla a través de su 

participación activa. 
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4) Reglamento de Escalafón. 

El Reglamento de Escalaf6n del Sistema de 

Transporte Colectivo es reformado y actualizado por el 

Consejo General de Delegados en 1984 y a la fecha está. 

vigente. (45) 

Este Reglamento determina las bases y trámites que 

deben satisfacerse para efectuar todo movimiento 

escalafonario o permuta, en aplicación de las normas de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 

su Tercer Titulo, reglamentario del Apartado B fracción VIII 

del Articulo 123 Constitucional, que a la letra dice: "Los 

trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que 

los ascensos se otorguen en función de los. conocimientos, 

aptitudes y antiguedad. En igualdad de condiciones, tendrán 

prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su 

familia 11
• También se ajusta al Reglamento de Condiciones 

Generales de Trabajo que rige el STC. 

El Capitulo Primero del Reglamento de Escalafón, 

determina las disposiciones generales, dando definiciones de 

escalafón, categorla, grupo, subgrupo y promoción. En su 

Articulo menciona que las resoluciones definitivas 

(45) REGLMENTO DE ESCP,Ii\FON, STC, Consejo General de Delogados, 1984. 
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dictaminadas por la Comisión de Escalafón no podrán 

modificarse ni por el Sistema, ni por el sindicato, sino 

1lnicamente por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

El Articulo 5 de este Reglamento indica que 

conforme al Articulo 48 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, el derecho del ascenso 

corresponde al trabajador con un rn1nirno de seis meses en la 

categor1a inmediata anterior a la plaza vacante. 

El Capitulo Segundo del presente Reglamento 

dispone que para integrar el escalafón, la Comisión Mixta 

contará con: 

A) La información de la plantilla de personal 

autorizada y actualizada, y con el 

presupuesto de egresos del ano respectivo, 

B) Con el tabulador de sueldos, y 

C) La informaci6n del cátalogo de puestos. 

Este Reglamento de Escalafón además sefiala que los 

aspirantes a los ascensos deberán cumplir y acreditar 

previamente al concurso, los requisitos establecidos en las 

convocatorias respectivas. 
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Las promociones y derechos escalafonarios, las 

establece el Capitulo Tercero del Reglamento de Escalaf6n; 

las promociones serAn por concurso cerrado y abierto. 

Concurso cerrado.- Participará el trabajador que 

ocupe plaza de la categorla inmediata inferior a la vacante, 

que tenga un m1nimo de 6 meses en dicha plaza y pertenezca a 

la rama escalafonaria donde ocurre la vacante. 

Concurso Abierto.- Se abrir& a la categor1a 

inmediata inferior a la vacante mediante convocatoria para 

todos los trabajadores que cumplan los requisitos 

especificas para dicha plaza, con preferencia al trabajador 

que ostente el nivel inmediato inferior a la vacante en 

concurso. 

La Comisión Mixta de Escalafón del STC, es un 

órgano colegiado, constituido de conformidad con el Articulo 

54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, donde explica que en cada Dependencia funcionará una 

cornisi6n Mixta de Escalafón que se encargará. de cumplir y 

vigilar la aplicación de las disposiciones contenidas en 

este Reglamento. Lo anterior está determinado en el Capitulo 

Cuarto del presente Reglamento. 
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La Comisión Mixta de Escalafón se integra por dos 

representantes del sistema y dos del Sindicato; unos y otros 

tendrán voz y voto en el ejercicio de sus funciones. 

El Articulo 24 de este Reglamento de Escalafón, 

sen.ala que los representantes de la comisión de Escalafón 

designarán de comün acuerdo, un arbitro que actuará en casos 

de discrepancia; y si no hay arreglo, el asunto será 

sometido al Tribunal Federal de conciliaci6 y Arbitraje. 

El Procedimiento de Escalafón está contemplado en 

el Capitulo Sexto de este Reglamento, manifiesta que las 

plazas vacantes o de nueva creación, sujetas a riguroso 

escalafón las podrán solicitar los trabajadores, los 

representantes sindicales o los funcionarios responsables 

del área. El Departamento de Personal del STC será el que 

dará a conocer dicha vacante dentro de los 10 días en que se 

dicte el aviso de baja. Procederá a emitir convocatoria con 

todos los datos de la plaza a ocupar y la fecha de los 

exámenes teóricos y prácticos. El trabajador contará con un 

plazo de cinco d1as hábiles a partir del día siguiente a la 

emisión de la convocatoria para presentar su solicitud de 

inscripción ante la Comisión Mixta de Escalafón, con copia a 

la Jefatura del Area de Adscripción • Recibida la solicitud 

le será devuelta una copia sellada, como constancia. Sólo 
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tendrán derecho a participar 1os trabajadores que cumplan 

con los requisitos de la convocatoria. 

Los resultados de los exámenes practicados al 

trabajador en concurso se eviarán a la Comisión , la cual en 

base al Reglamento emitirá los dictámenes respectivos. 

El trabajador que considere afectados sus derechos 

escalafonarios podrá presentar el Recurso de Revisión a la 

Comisi6n. 

El Recurso de Revisión es considerado por el 

Articulo 77 del Reglamento de Escalafón; y es en donde el 

trabajador presenta un escrito a la Comisión dentro de los J 

d1as hábiles a aquél en que se publicó la resolución 

impugnada; dicho documento deberá contener el acto que 

impugna, los agravios que le cauce al trabajador asi como 

las pruebas y los hechos contravenidos de que se trate. 

Una vez interpuesto el Recurso de Revisión, la 

Comisión Mixta en un término que no excederá de 15 dias 

hábiles deberá pronunciar la resolución definitiva. 

si el trabajador no estuviese conforme con la 

resolución emitida por la Comisión quedan a salvo sus 
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derechos para deducirlos ante el Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje, 

En los Cap1tulos Séptimo y Octavo del presente 

Reglamento consideramos que son muy importantes, pues en 

ellos se tratan los factores escalafonarios previstos por el 

Articulo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Articulo 50 (LFTSE) 0 son factores escalafonarios: 

I. Los conocimientos, 

II. La aptitud, 

III. La antiguedad, y 

IV. La disciplina y puntualidad. 

se entiende: 

a) Por conocimientos: La posesión de los 

principios teóricos y prácticos que se 

requieren para el descmpeno de una plaza. 

b) Por aptitud: La suma de facultades f1sicas y 

mentales, la iniciativa, laboriosidad y la 

eficiencia para llevar a cabo una actividad 

determinada. 

e) Por antiguedad: Tiempo de servicios prestados 

por el trabajador. Para efectos 

escalafonarios la antiguedad empezará. a 
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contar a partir de la fehca en se haya dado 

de alta el primer nombramiento de Base" 

Estos puntos son establecidos por la Ley y están 

muy bien delineados, sin embargo, en el Sistema de 

Transporte Colectivo no se toman en cuenta las áreas 

insalubres, peligrosas y sobre todos aquéllas que desgastan 

f1sicamente al trabajador. 

En seguida describiremos como se lleva a cabo la 

evaluación de los factores escalafonarios de acuerdo con 

este Reglamento de Escalafón del STC; 

El factor conocimientos será calificado mediante 

los exámenes que mande practicar la Comisión Mixta a través 

del INCADE (Instituto de Capacitación y Oesa~rollo) los que 

se sujetarán a los temarios que se elaboren para las 

categor1as en concurso. Una vez calificados los exámenes de 

conocimientos, serán seleccionados aquéllos concursantes que 

obtuvieron resultados aprobatorios, procediendo a ordenarlos 

y darles una puntuación de mayor a menor. 

La valoración del factor aptitud, estará. apegada 

en los exAmenes médicos que mande practicar la Comisión 

Mixta al trabajador, para ocupar aquéllas vacantes en las 
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que'se requiera de aptitudes físicas y mentales en raz6n del 

servicio que presta. 

Aqu1 cabe mencionar que se limita a los 

trabajadores a poder ascender, ya que examininarse 

medicarnente en las pollclinicas del Metro, puede suceder que 

no esté apto para el nuevo puesto, pues su la vista o algGn 

6rgano de su cuerpo 

incurable. 

podrlan padecer alguna desviación 

Dicho problema podr1a presentarse en el STC debido 

a que existen áreas en donde el trabajador como resultado de 

la naturaleza de su trabajo, con el tiempo se va afectando 

física y mentalmente. Un ejemplo claro de asto se cumple en 

el área de transportación, especlf icamente con los 

Conductores quienes desempeflan esta actividad hasta por 10 

aftas, obteniendo como resultado la afección de la vista y en 

muchos casos de los pulmones. 

Por lo anterior proponemos que en áreas donde se 

corran riesgos, el trabajador ascienda después de un tiempo 

considerable evaluado por la Comisión de Seguridad e Higiéne 

y por peritos expertos en materia de salud. Es importante 

mencionar que la categoría inmediata superior de un 

conduc~or, es la de Jefe de Estación en donde de acuerdo a 

la responsabilidad y actividad propia de esta plaza, el 
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trabajador tendría la oportunidad de mejorar la salud 

perdida a consecuencia del trabajo. 

El factor disciplina en el Reglamento de 

Escalafón, está determinado por la ma.yor puntuación que el 

trabajador obtenga más níimero de notas de m6rito y menor de 

sanciones administrativas. 

El Reglamento de Escalafón explica que para 

contabilizar la calificación final de competencia en una 

misma plaza de ascenso, se sumarán los resultados numéricos 

de cada uno de los factores (conocimientos, aptitud, 

antiguedad, disciplina y puntualidad). En caso de empate se 

apegará a lo citado por el Articulo 51 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado que a la letra dice: 

11 Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de 1a 

categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos 

en 1a valoración y calificaci6n de los factores 

escalafonarios. En igualdad de condiciones tendrá prioridad 

e1 trabajador que acredite ser 1a ünica fuente de ingresos 

de su familia o cuando existan varios en esta situación, se 

preferirá al que denuestre mayor tiempo de servicios 

prestados dentro de la misma unidad burocrática". 
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El presente Reglamento fué firmado el 26 de enero 

de 1984 por la Representaci6n Sindical y la del Sistema y se 

envi6 un ejemplar al H. tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje para su registro. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, es un Organismo Püblico 

Descentralizado, con personalidad juridica y 

patrimonio propio, constituido principalmente del 

subsidio federal. Nace por Decreto Presidencial el 

29 de abril de 1967. 

SEGUNDA. El Gobierno impuso que la 

relación jur1dica de trabajo entre el Sistema y 

sus trabajadores de base fuese regulado por el 

Apartado "B" del Articulo 123 Constitucional, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales y el 

Código Federal de Procedimientos civiles, as1 como 

las leyes del orden coman. 

TERCERA. El Congreso que constituye al 

Sindicato de Trabajadores del Sistema de 

Transporte Colectivo se desarrolló el 25 de julio 

de 1970, con la presencia del Jefe del 
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Departamento del Distrito Federal y el Secretario 

General de la FSTSE, central a la que 

posteriormente se adhirió el Sindicato del STC por 

el derecho otorgado en el Articulo 78 de la Ley 

F_ederal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. El Sindicato quedó registrado ante el 

Tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje con 

el Acta de Registro de fecha 4 de septiembre de 

1970. 

CUARTA. Los Estatutos expresan que: 

entre los Organos de Gobierno del sindicato, están 

1os Congresos: Generales, ordinarios y 

Extraordinarios; los Generales celebrados cada 3 

anos con facultad para reformar los Estatutos, los 

Ordinarios no tienen dicha facultad y son cada afio 

por lo que proponemos que este tipo de congresos 

tengan albedrio para modificar los Estatutos 

debido a que afios es mucho tiempo y las 

necesidades de cambio pueden presentarse antes. 

(Articulo 22 Estatutario). 

QUINTA. El Articulo 31 de los 

Estatutos sef'iala cuatro requisitos para ser 

miembro del comité Ejecutivo General, de los 

cuales el primero y el tercero restringen la 
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participaci6n, ya que un 90% de los trabajadores 

sindicalizados no pueden ocupar ése tipo de 

puestos: 

I. Tener antecedentes de lucha Sindical. 

II. Haber desempefiado un cargo en los 

Comités seccionales. 

SEXTA. El Articulo 78 de los Estatutos 

establece que los comités General y Secciona! 

serán renovados mediante un Proceso Electoral, y 

entre los requisitos para integrar una planilla se 

requiere cumplir las condiciones del Articulo 31 

Estatutario; por lo tanto un trabajador sin 

antecedentes de lucha o cargo sindical no puede 

ingresar a los Comités del Sindicato, por lo que 

la propuesta es que con el simple hecho de aportar 

cuotas al Sindicato se tenga derecho a participar. 

SEPTIMA. Los Estatutos en su Articulo 

32 senalan las Obligaciones y Facultades del 

Comité Ejecutivo General entre las que mencionan 

en la Fracción XIII: "Resol ver lo no previsto en 

los Estatutos", consideramos que esta facultad 

debe restringirse al Consejo General de 

Delegados, donde existe mayor participación. 
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OCTAVA. El Articulo 55 de los 

Estatutos establece las obligaciones del Comité de 

Vigilancia y en su Fracción IV expresa: 11 El 

Presidente del Comité General de Vigilancia deberá 

sustituir al Secretario General en las ausencias 

temporales de éste". Consideramos que esta función 

debe asignarse a una persona electa por el consejo 

General de Delegados ya que el Presidente de 

Vigilancia, desarrolla muchas actividades y su 

actuación debe ser imparcial. 

NOVENA. El Articulo 78 de los 

Estatutos establece el Proceso Electoral e indica 

en la Fracción IX que cada casilla electoral 

tendrá un representante de cada planilla uno del 

CEG, uno de la FSTSE y otro de Vigilancia. Cabe 

mencionar que se faculta al Comité de Vigilancia a 

intervenir en casi todos los actos sindicales al 

grado de otorgarle funciones que no podrá resolver 

debido a que esta conformado de tres personas; 

proponemos que s6lo se vigile en forma general y 

en todo caso se resuelva en particular los 

problemas que se presenten, en las elecciones. 
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DECIMA. El Capitulo Primero del 

Reglamento de las condiciones Generales de Trabajo 

sef\ala las Disposiciones Generales, donde indica 

la relación jurídica del trabajador con el Siste

ma, la cual se regirá por e1 Articulo 123 Consti

tucional, Apartado 11 8"; sin embargo, no menciona 

algo tan importante como la 11 Irrenunciabilidad de 

los Derechos del Trabajador" concepto que incluyen 

tanto la Ley Federal del Trabajo en su Articulo 5, 

fracci6n XIII, as1 como la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado en el Articulo 10. 

DECIMA PRIMERA. El Articulo 32 de el 

RCGT indica que el tiempo extraordinario de Ley, 

no excederá de horas diarias ni veces 

consecutivas en una semana, (Art. 26 LFTSE y Art. 

66 LFT) pero ésto no se cumple en su totalidad en 

áreas estratégicas del Metro, como la de 

Transportación por lo que consideramos que debe 

haber una modificación en el Articulo: 

11 Tiempo extraordinario es el que por 

circunstancias especiales deberán prestar los 

trabajadores después de su jornada; éste no podrá 

exceder de horas diarias ni tres veces 

consecutivas por semana, pero debido al servicio 
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que se presta en áreas estratégicas del sistema, 

s6lo excederá en casos de extrema urgencia y bajo 

control estricto, donde el trabajador por propia 

voluntad, exprese su deseo y capacidad fisica para 

desarrollar esa actividad por más horas". 

Seguridad 

Capitulo 

OECIMA SEGUNDA. La prevención de la 

Higiene esta 

Décimo Quinto del 

contemplada 

Reglamento 

en 

de 

el 

las 

Condiciones Generales del Trabajo, y el Articulo 

89 Fracción IV establece que la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene se encargará del buen uso de 

los botiquines; pero esto no se cumple en el STC 

ya que no hay botiquines y si los hay están 

incompletos. Proponernos se pidan por escrito por 

medio de la Comisión de Seguridad e Higiene hacia 

las autoridades del Sistema, y si en diez d1as no 

hay respuesta se recurrirá a las autoridades 

laborales solicitando un Inspector Federal del 

Trabajo y se dé solución al problema. (Arts. 511 y 

540 Fracción III de la Ley Federal del Trabajo y 

Art. 43 Fracción II de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado) . 



163 

DECIMA TERCERA. Las prestaciones 

sociales y econ6micas las enmarca el Capitulo 

DAcimo Noveno del Reglamento de l.as condiciones 

Generales del Trabajo. El Articulo 132 senala las 

ayudas econ6micas que dará el STC con fines 

educativos. Proponemos se agrega lo siguiente: 

11 ••• Ayuda profesionistas para que habiendo 

concluido sus estudios y no se hayan titulado 

puedan hacerlo: 

1. Otorgando licencias con goce de 

sueldo para la elaboración de tesis por un tiempo 

que no exceda de 4 meses. 

2. otorgando previa comprobaci6n, 

ayuda para la impresión de tesis a razón de medio 

sueldo mensual. 

cabe mencionar que el Articulo 63 

Fracción XXXVI del RGCT concede una cantidad de 

256 mil pesos ·al trabajador ya titulado; 

considerarnos que el pago debe incrementarse y 

otorgarse antes de la titulación. 

DECIMA CUARTA. El Reglamento del 

Servicio Médico establece en el Articulo 11 los 

Riesgos no Profesionales y el tiempo que podrá 

gozar el trabajador, del servicio médico segQn su 
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antiguedad; pero no contempla en forma amplia los 

riesgos profesionales y corno se aplicarán de 

acuerdo a la Ley. 

El Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo menciona en el Articulo 63 

Fracci6n XIII: 11 ••• las indemnizaciones por 

accidente de trabajo se harán como lo sef\ala la 

Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISSSTE 11 • 

Consideramos que esto es obscuro para el 

trabajador por lo dificil que resulta la 

interpretación de la Ley, proponernos se mencione 

en forma amplia en este Reglamento del Servicio 

Médico las indeminizaciones profesionales y no 

profesionales ya que las Condiciones Generales las 

senalan en forma limitada. 

DECIMA QUINTA. El Artículo 25 

Reglamento del Servicio Médico seflala 

del 

los 

requisitos y obligaciones que debe cumplir el 

trabajador y en el inciso 11 ! 11 indica que debe 

presentarse la credencial actualizada, o un pase 

Qnico provisional otorgado por el Departamento de 

Personal para recibir atención médica. 

Consideramos que debe modificarse de la siguiente 

forma: la credencial aunque no esté 
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actualizada podrá acompaftarse del Qltimo recibo de 

pago fechado como máximo durante el periodo 

comprendido en el trimestre inmediato anterior"; 

lo anterior se propone debido a que en casos 

urgentes no se tiene la disposición ni el tiempo 

para actualizar la credencial y el Servicio 

Médico del STC no quiere atender, ni tampoco en la 

hospitalización en donde hasta se obliga al 

trabajador a firmar una responsiva que lo 

compromete económicamente hasta no demostrar su 

vigencia. 

DECIMA SEXTA. El Articulo 135 del 

Reglamento del Servicio Médico explica las 

incapacidades no profesionales que concede la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

en su Articulo 111; pero a nuestro parecer estas 

incapacidades deberian otorgarse, al menos en el 

STC, no en atención a la antiguedad del trabajador 

sino en consideración a la gravedad de la 

enfermedad debido al alto riesgo que se corre 

laborando en el Metro. 

DECIMA SEPTIMA. El Articulo 173 del 

Reglamento del Servicio Médico señala que habrá un 

área de Medicina Laboral normada por el Reglamento 
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de Seguridad e Higiene del STC, cabe mencionar que 

el Sistema carece de este Reglamento y a la fecha 

sólo se tiene firmado por el Sindicato en espera 

de resolución por parte de las Autoridades del 

Sistema; sin este reglamento el trabajador esta 

minado de sus derechos laborales, es necesario y 

urgente demarcar zonas insalubres y peligrosas con 

el fin de otorgar compensaciones y sobresueldos 

que a nuestro parecer sean de un 30% de incremento 

en el sueldo base de los trabajadores que se 

encuadren en esta situación. 

DECIMA OCTAVA. El Capitulo Octavo del 

Reglamento de Escalafón establece la evaluación de 

los elementos escalafonarios que por Ley se debe 

seguir (Art. 50 LFTSE) pero como ya observamos en 

el STC no se toma en cuenta las áreas insalubres y 

peligrosas en donde un trabajador tiene desgastes 

f1sicos que pueden llegar a afectar el desempeflo 

de sus labores; los factores escalafonarios son: 

a) conocimientos, 

b) Aptitud, 

e) llntiguedad 

d) Disciplina y puntualidad. 
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Nos avocamos a la aptitud en donde 

el trabajador para ascender tiene que presentar un 

exámen médico y estar f1sica y mentalmente 

disponible; por lo que proponemos que aquéllos 

trabajadores que desempef\en actividades en áreas 

insalubres o peligrosas sean promovidos al puesto 

inmediato superior después del tiempo que se 

considere pertinente con el fin de cuidar tanto la 

salud del trabajador como los objetivos del 

Sistema. 
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