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1 N T R o D u e e 1 o N 

Se cuede considerar aue el sinaicalismo organizado en HéKico 

ha carecido de la libertad necesaria para lograr e~ectivag 

reivindicaciones laborales beneficio de los trabajadores~ ya 

oue siguiendo una tendencia corporativa ha convertido al sindicato, 

de intrumento de lucha de clases, en un órgano estatal, imponiendo 

oor este medio una paz social que no responde a la realidad. En 

te conte>eto, hemos padecido corporativismo en el sentido mas 

clásico como régimen que controla y diluye las reivindicaciones la

borales en aras de una conciliación nacional, qu• acaba por privi

le9iar en forma unilateral la eKpansiOn de los grandes caottales. 

La intención fundamental que nos llevo a la realizacion del 

presente trabajo, ha sido el demostrar, a través de planteam1entos 

relacionados con el origen y desarrollo del sindicalismo en HéKico, 

oue las 9randes centrales obreras del oais, han respondido mA& a 

las pollticas •enaladas por el Estado. en alianza con los grandEH 

capitalistas detentadores de los medios de producciOn, qua a una 

verdadera conciencia de clase: lo cual, les hubiese permitido ser 

efectivamente intrumentos de protección y reivindicación de los de

r•chos de los trabaJadores y no organismos de control y sometimien-

to obrero en realidad. Ante lo eKpuesto, consideramos ne-

cesario plantear en esta tesis los si9uientes dos aspectos: en pri

mer lugar detectar las fallas operativas del movimiento sindicalis

ta actual y proponer en segundo término cambios que pudieran permi

tir, junto a una le9islación sustantiva y administrativa adecuada, 

el logro de una verdadera justicia social en favor de los trabaja

dores. 
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En el orimer caoitulo oresentamos un enfoque retrospectivo en-

caminado err or1mer lugar. a reconocer &l corporativismo te-

nomeno genéricamente social y e5pec1ficamente laboral. aat como 

génesis v desarrollo que en primera etapa evolutiva culminó al 

surgir la revoluc10n 1rancesa. Continuamos con un bosaue30 sobre 

los origenes del sindicalismo México y su devenir histórico. 

hasta uu arribo, a principios del presente siglo, con un leve matiz 

coroorativo. 

En el seQundo caottulo. exoonemos el entorno Jurtdtco d• las 

relaciones laborales en nuestro oais. cuya intención es lograr un 

conocimiento mas claro sobre la estructurac10n del sindicato como 

órQano funda..,ntal de representación obrera. 

En el torcer capitulo nos referimos al oeriodo de gestación y 

consolidación de las grandes centrales sindicales. asi como a su 

conformaci6n Jurtdica, el cual. correspondiO al afianzamiento del 

sistema corporativo en nuestro ámbito sindical. 

Finalmente durante el desarrollo del cu~rto y último caottulo, 

trataremos lo relativo al asoecto comoarado. en el cual comentar•-

someramente, el medio sindical imoerante en oaises con d•sarro-

1 lo económico semejante o superior al nuestro: cara anal1~ar poste

riormente, el sur91miento del sindicalismo democrático como antite

sis del corporativismo. ~demás. de la forma en oue la crisis ha 

influido en las interrelaciones de los s•ctores oficial. patronal Y 
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s1na1cal; para llegar, a una eKposic1ón ideológica de lo aue signi

fica el control corporativo nuestro medio, concluyendo con las 

propuesta• mediante las cuales intentamos dar sustento al presente 

trabaJo y una proyección futurista sobre la ubh:ac1ón del sindica

lismo en nuestro pats. 



CAF'ITUL.0 PRIMERO 

ORIGENES DEL CORPORATIVISMO 

Es oo.1et1vo de este caaitulo. ahondar en los origene& 

de la institución conocida coroorativismo. ami como encontrar 

las ratees de las asociaciones laborales surgidas en nuestro pats. 

desae épocas anteriores a la Conou1sta hasta finales del siglo pa-

saco, cara dar una ae11nic16n oue nos permita fijar con m~s clart-

dad la naturaleza del conceoto ortmeramente senalado. 

Por coroorat1v1smo se oueae entender: " El conJunto de asocia-

cienes. llamadas durante tanto tiemoo corooraciones, dll'term1nad•s 

oor la atin1dad del trabajo de orofesión y constituidas cara la 

tutela de los .intereses econOmicos de los trabaJadore!!i ·•. <1) 

Elemento esencial, fundamental, que destaca en la anterior de-

fin1ción. cuyo aniilis15 nos abocaremos a realt:zar a continuación. 

es el ae: asoc1ac16n. 

l. Lev natural de asoc1ac1ón. 

Hablar de asociac16n. es referirse a un conceoto cuyas prime-

man1Testac1ones, se remontan a la aoarición de los gruoos huma-

nos aue en forma ortmigenia habitaron nuestro olaneta. Su signttt-

caca -acción de asocia o asociarse. sociedad corooración- denota 

su 1moortanc1a: a su vez. asociar es un vocablo aue viene de las 

ratees latinas -~~· a, •1 ~~~.!~!· comoaNero- es decir. como•t'rero oue 

<l>FEROCI. Virq1lto. lnst1tuc1ones de derecho sindical v corpora
~!~~! Reus. Esoaha:-19az:-0:7-----------------------------------



ayuaa en a19un cargo o cam1s1on. 

Sin duda, el homare desoe su origen vivió ~n grupos: eB aec1r, 

v1v16 socia1m~n'te. Tal soc1ab1liaaa no tue prueD• ce que se pua1ese 

Dastar a si misma en 1a lucha por la vida, mas bien, Tue re•ultado 

natural de su incapacidad para enfrentarse en Terma a1slaaa a un 

meaio generalmente hostil a él en todos sentidoB. Menos ao~aao Tt-

s1camente que las grandes bestias, m•s débil, menos v19oroso, sin 

una tuerza muscular que le permitiese contender con eMtto frente a 

otro SRres, el holllbre tuvo que apelar a su in9•n10 e in'tel19enc1a 

para pooer alimentarse y sobrevivir. \.2) 

El hecho d~ que el hombre tenga tendencia a asociarse o unirse 

para lograr un objetivo determinaao, fenómeno social que ha estado 

presente a lo largo del devenir humano -y lo se9u1ra estanco en su 

futuro- nos hace aceptar val ido el concepto expues'to por Vir-

gi.lio Feroci, rlt1iipecto a darle la categoria de ley natural a la ma-

nites~ac1ón human•~ aunque no en forma exclus1va, ae la asocia~ion, 

al sei"lalars 

" La ley de la asociac10n es tal vez la m.!s general ae lia.s Que 
regulan el universo, puesto que no solamente se manifiesta en 
las relaciones entre hombres que viven en una soc1eaaa, sino 
también en las que unen los munoos en s19tema solar y la~ mo
léculas y las células en los cuerpos inorganicos y org4n1cos 
organizados, y, en fin, las relaciones lógicas oel pensa
miento. 

La asociacion es, pues, tenomeno constante y necesario, y se 
ouede dacir por tan~a, que es un hecno aue en vano pueae ser 
negaao o deliberaoamente ignoraoo. como mucnas veces se na pre 
tendido en el curso de la h1stor1a. No es pos1bie seguir otro
c:amino que el de estudiarlo y regularlo, como cualquiera oe --

<2> ALVEAR ACEVEDO, Carlos. Manual de Historia ae 1 a cultura. deci
mo sépt1ma edición. Jus.-AéX1C07-T~B77-p;-2¡------------
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los otros Tenomenos sociales ... •:'.J 

-· Coroorac1ones medievales. 

Una vez naciendo es~ablec1do la imoor~anc1a oe la lev natural 

oe asociación como fundamento de las ortnc1oa1es man1Te~tac1ones 

humanas de tioo social: enfocaremos nuestro estudio a determinar el 

or~toen, caracteristicas v evolución de la corooración. como un or-

Qan1smo oroducto del intert?s de los inaivtduos por asaetarse, en el 

asoecto oel trabaJo. cara lograr ccn ello. ceneT1c1as suoertores a 

los obtenidos por una labor realizada en forma inoeoend1ente e 1n-

dlVldlla}. 

Fue en la Edad Media. la época conde las corooractones. como 

manifestaciones asociativas laborales. lograron la CL1lm1nac10n de 

su Ol"'imera etapa evolutiva. con caracterist1cas oroo1a.s: 01fer·entes 

en c:tertos asoectos a las que oresentaron los eistemas coroorat1vos 

oue tuvieron su au9e con oosteriortdad a ese oeriodo. 

De es"t"a ortmera etaoa, encontr~mos 5US .?nteceoentes más remo-

tos en ant19uas c:1v1li::acianes oue oaclaron los =onttnentes eurooeo 

v astático: ast, vemos aue •• ••• en la anticua Ino1a. e-.i:ts"t"ian asa-

ciac:iones, corporac1ones de aor1cul tares castores. banaL1eros y ar-

tesanas: tal ordenac16n coroorat1va se ~untaba a la neta e 1~T!ex1-

ble div1si6n en cas't"as, que Gotamo Buda l •) • es un 

natural aue él cantemoL;,,.,.,¡ ob,1e-.:1vament:e como s1 fuera la subd1v1--

i31 FEROCI. V1rc.1I10. Ins-.=1tuciones ne oerecha s1ndtC.?.l v coroora-
t.t.'!12.• Ob. C i t'. O. 9---------------------------------

( *) Gotama. llamaoo Buda <o sea el 1lum1naao), v1v1ó entr-e el ano 
622 y el 542 a. de C. Tue el tundaoor del Butitsmo. 
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:ton oe tos homores en ra:as o ae olantas en arcenes. Tam1l1as. ge-

:ieros. escec1es y var1eoaaes". •41 

Utro ce los preceoentes ma5 leJanos Que se conocen. respec'Co 

,as ascc1ac1ones oroiestonales se encon"Cró en el 01ges'Co oe Jus-

t:tntano. conde se cita un pasa.Je de una oora del Jurisconsulto Gayo 

Que autor1:aba a las asoc1ac1ones profes1onale!! a est:aolecer su re-

9lamento tnterno, cuya ef1cac1a se reconocia en tanto no se contra-

austera a las leyes de Estaco, como ahora dec1mos al órden pUbl1ca .. 

A oar•t1r Del sur91m1ento de esas primeras asoc1ac1ones oro1e-

51onales cuyos antecedentes guarda la historia, se 'fueron sucea1en-

ao una serte de man1festac1ones corporativas con una s1m1lar es-

true tura, pero, con caracterts'ticas propias aue aiferi.an de acuerdo 

aJ. cai.s y la epoca que operaoan. 

EJemclc ce lo an'terior•, le encontramos los "~" o 

"Corocra Hrtificum" en la Roma lmperial, donde e:tistio una le-

91s1ac:1on corporativa 1mper1al, basada en la Le:c Julia: tal ordena-

.111ento. impuso a las c:orpor·acsones las siguientes c:aracteristicas1 

ccle910 oeberta contar con su propio estatuto. la caJa alimen-

taoa por mease de contr1ouc1ones de los miembros, por multas o es-

aontdneas apor•tactones ce los mismos integrantes o de extral"los; la 

lnsc1·ioc1on en los ~l.~ era facultativa y no obl1gator1a: todas 

1as asoc1ac1ones estacan sometidas a la v191lanc1a de !.a au'tor1dad 

guoer·na t 1 va. 

\ 4) FEROC I. Vi r91 11 o. I,!1_SJ:J~.!'SJ.9.!'.!'.l'--.9~-..si.!!.!'.!'S!l..P __ s..!.!".9..!S..!i'J. _ _y_s9.!:g9..rll= 
~~~~- ob. cit. p. b 
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Fue Ale.1andro Severo \208-2'3'5 d .. oe C.>. ouien ant• 1.a tmoor--

~anc1a siemore creciente de los Colegios de Artesanos. l&• dió un• 

comoleta organización. llvqando a hacer obligatoria inscripción 

en el Colegio. Incluso alaunas de estas asociactone• ll99aron • ••r 
consideradas como de interés pUblico. no pudiendo sus miembros int• 

rrumoir el trabaJo: se ouede se~alar en~re estas Ultimas. a las n~-

viculartt., oue transportaban el Qrano de Sicilia y de Egiotot los 

~· oue elaboraban el pan y los ~· aue llevaban 

Roma y cocian la cal cara la construcción. <'!5) 

Al sobrevenir una oecaaencia abarco del stqlo IV al VIII. 

la corooración medieval. oue no habia desaparecido del todo. tuvo 

un resurgimiento. y asi vemos oue ya o•ra el siqlo XII se encuentra 

completa y sólidamente establecida. 

•• Cada ciudad tuvo sus corooraciones d• las ar"t&s aue a!iumie-

caracteres. e:coresiones y hasta nombres diversos de ciudad en 

en 

S!:.!D.!~ en Sict 1 ia "• ~b) 

Roma. E.2...~~ en Bolon1a. maea,--

Las caracterfsttcas de las corooraciones m~dievales. las dife-

renc1aron de los colleQia romanos, ya aue aouéllas eran oroauc~o de 

nuevas corrientes económicas v sociales. Entre los rasqos comun•s a 

las corcorac1ones medievales resaltan: el juramento aue obliQ• a 

los mtemoros de !a coro~. ·ación-: la obligac10n d~l soccrro mutuo: la 

obeo1enc1a a los .1eTes: las :.:>rác~1cas reliqiosas: asi como la obli 

(~) ibidem. p. 10 
<6) 1bidem. o. 13 
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Qac1on oe la 1nscr1oci6n en un oficio cara todos los aue tenian la 

1ntenc1ón de e.;ercerlo y ta111oil!an la de someter9e • las reqlas y ex

periencias oara obtener la admisión. 

Poco a poco. la 1moortancia da lag corooraciones en esta época 

fue acrecentando1 influencia. ya abarcaba Aspectos politicos .. 

':I llego a conBider'arse aua para tomar oarte en la vida püblica, era 

orec1so ser miembro de corooraciOn .. 

El interés de los miembros de esas asociacton•• de contar cada 

mayor ooder P. influencia oolitica. hicieron aue estos orqa

n1smog se convirtieran en núcleos cerrado5 los cuales restrinqian 

cada ve2 m••• el ingreso para lo• aue no hubiegen aprendido el arte 

de sus 1ntegrantes1 lo anterior trajo como consecuencia una especie 

de monooolio, tanto de los Oficios como de la misma producc10n, en 

abierta contraoosiciOn el interes general, consti tuvendo ade-

mAs. un freno para la introducción de nuevas artes y oficios. 

l-as corporaciones medievales in1ciaron su decadencia victima• 

de su neQativa a reconocer la ley ineludible d• la evolución so-

cial, va que las 1deas y necesidades aceleraron su disolu-

ción. w1endo astas favorecidas por l•s turbulenc1as y conmociones 

sociales. aue en Qran numero brotar"on por e"Sos tiemoos. 

l-as corooraciones fueron definitivamente suprimida• en Francia 

por una ley del 14 de Junio de 1791. llamada "Le Chapelier". ya que 

asi ge aoellidaba el oersona.1e Que La oroouso. Los dos or1meros 

ticulos de la lev sehalaban lo siquientez 
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" Hr'ticulo lo .. S1enoo una las cases Tunoamentalet1 oe la 
Const:1tuc1ón francesa .. el an1au1iam1ento ae cuaiou1er especie 
de corporación de c1uaaoanos del nusmo Est:aoo o or0Tes1on, 
queaa prohibido reestablecerlos de necno oor cua1au1er prete><
to o cualquier forma que sea. 

Articulo 2o .. Los c1udadano5 de un mismo Estaco o pr0Tes1on. 
los empresarios que tienen tienda, los operarios y aoreno1ces 
de cualquier arte., no podrán, cuanoo se encuen'tren Juncos, 
nombrar presidente; secretario ni sJ.na1co., ! levar registro, 
del1oerar o redactar reglamentos acerca de sus pretena1oos in
tereses comunes ". <7> 

Culmina de esta forma no solo una etaoa mas en la evoluc1on ce 

las corporac1ones protes1ona1es, sino aoemas, una epocaf ya aue con 

la revolución francesa en 1789, surgieron nuevos concep~os sociates 

oasaaos en los ideales dea 1 ioert:ad, igualdad y frat:ern1oaa, que 

influyeron notablemente en la evolución económica, poli~1ca y cul-

Concluimos este aspecto, sertalando los princ1p1os oe la revo-

lución francesa que dieron 1in al modelo corpo~a~ivo imperante en 

la época medieval: 

" El Estado debe mantenerse aJeno a las cuscutas de traoaJo y 
no debe eJerc1tar 1.ntervencion, cualau111ra qua !Hta, uoore la 
organización del traba Jo~ que la ley na"Cura1 es 1a oe i.a libre 
concurrencia, y de ani que es~a veoaoa y cons1aeraaa como oe
del1to toda coalición en~re empresarios, operarios. comercian
tes y artesanos ''• <8> 

3. ~nteceoentes en México. 

Habiendo establec1c; ~ las lineas oue anteceaen, la s1tuac10n 

orevalec1ente en los Estados Eurooeos, cuna ae las asoc1ac1ones cor 

<7> ibidem. p. 23 
<8> lbtdem. p4 21 
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oot"at1vas laoora.i.es nast"a oract:icamen-ce fines oel s1gJ.o 1.VlII: nos 

acocaremos a plan"Cear en seguida las cond1c1ones imoerantes resoec-

to a las aqruoac:1ones gremiales entre loa antlQUOS poo!aaot•es oe la 

bran Tenocnt t tl an, ooster 1ormente durante la epoca colon1al, para 

concluar con la del Hé>K1co 1noeoeno1en'Ce .. f'er1000 Que. pensamos., es 

necesario conoc:et" para poder comprenoer mas a Tonoo lo& ac'CuaJ.e11 

mov1mu~ntos s1nd1cales de nuestro pais• de los cuales aqueL1os son 

su 9enes1s .. 

Hun cuanao consideremos ce 1mpor1:anc1a el es"Cuo10 oe las far-

organ1zat1vas del traca Jo en los pueblos que hab1 taren el NéK1-

ca preco.aon1al, tendremos que 11m1tar tal pretens16n .. La causa de 

tal man1Testac1on, no es otra cosa que la falta oe fuentee adecua-

oas a las cuales se pudiese recurrir, a fin de realizar una 1nves-

t19ac10n seria que v1n1ese a iluminar esa parte coscura en nue•'tra 

historia. como es el desconocimiento de la& cona1c1ones laoorale• 

los traoaJadot"es en las ant19uas culturas mex1cas, tlcreciente• 

el perioac precolon1al. 

El úr. L.ucio Mend1eta y Nuf'l'ez sehala en su obra " El Derecho 

Pt•ecolon1a.l ·• aue: " No eenemos not1c:1as eMactas sobre las candi-

c1ones ael trabaJo en la epoca precolon1aJ.. La soc1eo.ao habia al-

can:ado suficiente comoleJ1daO oara otrecer, como oTrecia, (s1c> 

una variada d1v1s1on en las ocuaac1ones " .. t9) 

~demas. puoiendo nacer s100 los Coo1ces un meo10 aoecuaoo para 

19> MENOIETA T NUNEZ. Lucio.. El derecno orec:olon1al. segunaa eai
c ion. un1vet·s1aaa Nac tona 1 ~Ul;CñCñiá-oe-Méi'<17:Ci:-1901. p .. 129 



liegar a conocer asoeci:os normativos es• epoc•. son pocos lo• 

eJemolares en exisi:encia. uno ae el1os. el Menoocino -ac~ualm•n~• 

en O:c1ord- consigna diversos oroemanieni:os laqales. aaemas oe un• 

crOnica de los aztecas aesoe el aNo a• 132~, Juni:o con un rei•i:o 

los tributos debidos al rey azteca, as1 como aetailada bio~raTi• d• 

1'1octezuma .. 

" La escagez de Códices precor'tesianos se Debe al hecho de que 
el clero (inclusive el culto humanista Juan de Zumarra9•l hizo 
quemar muchos documentos paganos ". < 10> 

No obstante lo anterior, abordaremo5 someramente alqunos as-

pectas oue se han llegado conocer, or1nc1.oaimente, por la oora 

del Dr. Lucio Mendieta y Nutlez .. 

" Sahaglln~ en su Historia General de las cosas de la Nueva E15-
paNa, menciona las di1erentes artes y oficios a aua se aeoica
ban los antiguos meKicailos; oficial mecanice, oticial de pluma 
<el Que hacia bordados o mosaicos y trabajos con pluma oe 
ave), plateros, herraras, lapidatario, aloaftil; pintor, canto
res, médicos. hechiceros, bruJos. 5astres. teJedores. alfare
ros, mercadereg, fabricantes de calzado, de armas, etc. " Cll> 

Por la informac10n que se ha logrado obtener. se saoe qua tan-

to los artesanos y obreros en general, se agrupaban gremios .. Al 

parecer cada gremio escogta lugar determinado la c:iuaao para 

establecerse real1.zando sus actividade• b&JO el manoo ae un Jefe 

teniendo una deidad o dios tutelar y realizando sus fe9tiv1daoe5 en 

forma exclus1.va. 
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Se neces1taoa 11cenc1a ae las aut:or1oaoes para eJercer un oti-

Generalmente los MlJOS aprenaian el 0T1c10 ae tSU!I paares 

ae los comerc1ant:es, en realidad la tacultao o oerecno 

ae eJercer el comercio era herea1tar10. 

" Nada sabemos respecto de las horas de traDaJo y de salarios, 
naaa respmcto de las relaciones contractuales entre lo& care
ros y sus p•troneg no obstante, que a cesar de la in9t1t:uc1ón 
de la escla.v1tud. deotó ser frecuente el contrat:o de trabaJo 
con los artesa.nos y obreros liores, pues segl.in reT1ere Cartea 
en sus Carta-.z " En todos los mercados y .iugares oubl1cos de 
esta ciudad, sa ven d1ar1ament& muchos traoaJaoores y oersonas 
maestros de tocos los ofic1os esperance ou1en i.os ocuoe a Jor
nal "• (12> 

3.1. Epoc• Colonial. 

La conquista esoat'lola de pais en el StQlo ~VI, diO 

origen a un sistema de eKplotac1ón de la riqueza nativa y del trA-

oaJo aborigen, que apenas pudo aliviar una legislación real y una 

doc1:r1na de intenciones protectoras, pero la mayoria de las 

nula en la practica. Se establec10 en los patees conquistados un 

regimen 1undado en las relaciones sociales de c•racter semifeudal .. 

. ., contra las leyes protectoras d1ctaaas por monarcas y Tunc1onarios 

ae cieno sistema., organ1::aaos en func1ón de sus intereses ae grupo 

dominante. < 13> 

l-os conquistadores abrieron paso a formas de trabaJo descono-

cidas hasta entonces para los pueblos 1ndi9enas. Implantaron con el 

aoder de la cruz y la esaada., un régimen de eKplotacion servil con 

todas las instituciones sociales y culturales, producto de este 

\l::) io1dem. p. 130 

< 13) Cfr. CUE CANOVAS, Agustin. tl!.!.t9.C!..~-!!'2.S!.i!.:l~-l!S2'lé.'!!.!..S"!._q_l!._t:!.~
!.!.!.S.2• tercera edición. Trillas. México. 1981. p .. 37 
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SlS1:ema. 

La eic1stencia de una gran masa oe inaigenaa cuyo "Crat1aJo poala 

aprovecnarse sin remuneración alguna, represen1:0 un tac1:or a•1:erm1 

nante en la transtormac1ón del conau1s1:aoor., en colono. 

Las formas de trabaJo surg1aas en es1:a or1mera eooca ae¿ r•g1-

men co1on1al estan representadas por el traoaJo 1no19ena esc1ava y 

los servicios personales de 1nd1os encomenoaoo&. 

Fue la institución de la Encomienda la que se conv1r'ClO en ba-

se de la economia de la Nueva EspaNa~ al desaparecer. a meo1aoos 

del s19lo XVI, el traba.JO indígena esclavo. 

La Encom1enoa, al igual que otras 1nst1tuc1ones indígenas, na-

ció en las Antillas. No fue la Encom1enoa., como se aTirma .. una ce-

s1ón de tierras en favor de los conau19taaores~ 5ino un sis~ema por 

el c:ual los c:olonizadores espal'loles contraían eJ. comoromiso de 

cristianizar a los indios que a ellos encomenaaoan, y orote9er-

los a cambio de tributos y servicios de estos últimos en las tia-

rras y minas propiedad ae aquellos. Teoricamente pues. la Encomien-

da estaba inspirada en fines de protecc10n, deTensa y cr1st1an1za-

c:ión ael indigena. <t4> 

Después de haber sino suprimida la Encom1enaa en varias oca-

sienes. siempre continuó eJercténaose en forma ais1mulaoa: lleganao 

<14> 1b1dem. p.60 
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ésta a perm1t:irse nast:a oor quinta 9enerac1on. La aboltc1ón deftn1-

t:1va de ésta· institución ocurrió en 1720. 

En esta fase del régimen colonial, se Dbs•rva cierta 1n1lu1m

c1a, cierto dualismo estructural, ya que, fntnte y a menudo sobre

la vie.Ja economia indi9ena .. e-.-pieza a sur91r un• economia novohis -

oana, mA!I avanzada, que coeKist• con ella. 

Se establecieron nuevas industrias, recurrt•ndo para lograr su 

estabilidad, a las ensehanzas del vteJo continente en lo relativo a 

~u estructuración gremial .. decretandase para tal efecto. la orde

nanza de gremios. 

Desde un principia se detectaron, coexistiendo en esta •poca, 

tres modas da oroducción bien definidos! despotismo tributario, 

feudalismo y capttaltslftO. Sin embargo, dado QU• el sisteMa m~• 

avanzado era el cacitalismo. se convirtió w. el imperant& sobre low 

otros dos, quedando la comunidad indlQena en ese a•oecto. limitada 

a acortar la tan nece9aria mano de obra para lo• espaholes. quienes 

contaban con tierra. cero neces1taban la 'fuerza del hombre para 

trabajarla. 

Económicamente hablando. la corona sólo tuvo interés sobre 

aom1nios de la NuevA Esoañal la obtención de la rioue:a. pro

ducto de la exolotactón de las minas. nece5aria cara el 'financia

miento de los exhorbitantes gastos aue imoonfa el 

Se ha dicho cor muchos autores que la e><plotación de los r!!'-
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cursos na"Curales ae la Nueva EsoaNa, pr1nc1paimeni;e oe oro y piai;a, 

se 'Cr"&n•torm·aoa en capital en pais;•a como tng1aterra y Fr-anc1a, ya 

oue Espaha 109 ut1l1zaba para eou1librar su desfavoraole balanza aa 

oa9os .. 

DeJando • un lado lo• aspectos de carácter econOm1co durant• 

la época colon1al, a que refieren las lineas que anteceoen. Se 

'Ct•a"Car.i a cont1nuac10n de e•bozar algunos a11peci;os relac1onaoos con 

1as cond1c1one• laborales de los traoaJaaot·es en el mismo oerioao. 

úom1nO por esa epoca en la mayoría de los pa1ses oe Europa, un 

s1s"Cema de asoc1ac10n pro1es1onal de tipo corporai;1vo llamaoo gre

mios, dicha forma de or9an1zac10n laboral fue la que los conquista

dores implantaron en la Nueva Espal"fa• siendo en stl af'lo de 1!524, 

cuando surge el prlmer 9rem10 al emitirse la Ordenanza de Herreros, 

a la oue siguieron af'los de9Pués la de Bordadoras. Carpinteros, Al

baf'li les y otros més. 

~as especiales caracter1st1cas que en México enmarcaron el na

c1m1ento oe la cla5e trabaJadora asalariaoa -que ooaemos situar en 

la epoca colonial- fueron aspectos oetrm1nantes en el taraio surg1-

m1ento de una conciencia gremial en nuestro pa1s~ ya que, para la 

existencia de un núcleo obrero numeroso, son necesarias cona1-

c1ones; que el trabaJador haya sido e:<prop1ado de todos los medios 

ae Proaucc1óni y, que é•tos se encuentren concent:raaos en las manos 

de número limitado de propietarios, lo que supone un determinaao 

nivel oe desarrollo. 
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Es"tas cono1c1ones no eK15'tteron 1 a Nueva C::!loana.. C.n mwcnA• 

1•e91ones. 1os tnd1qenas conservaron comuna1es con sus 

tmo1ementos corresoondtentes; en otras. las tierras v1rqenes eran 

tan aounoan'tes y ios instrumentos necesarios "Can rua1mentar1os oue 

loa naturales poc:lian rehuir cualau1er sistema ae e:<oJ.otac1on Daliado 

en la necestaad económica. 

La inmensa mayoría de trabaJaoores estacan en la 

a9r1cultura, ellos se 119aDan al seNor ce J.a encom1enaa cor re.la-

cienes oersona.1.es ce oeaenoenc1a v necesidad tto1cament:e orecao1i::a-

l 1sta. F'ara aue se transTormaran en orole'tar1os tueran necesarios 

s1qios oe oesarrol lo " una serte ae acont:ec1m1eni:os oue tn1'1uveron 

tant:o en su status soctal como en sus cond1c1ones ae tt•aoaJO; las 

cuales alcanzaron su plena man1festac16n~ hac1a Tinaies aei s1qlo 

XIX y en las primeras décadas del s1qlo veint:e. t 15> 

Para cumolir con sus tunc1ones en materia ae t:raoa.10. eJ. oooer 

central durante la Colonia contaba con bast:o aoarat:o ourocrát1ce1 

oue encaoezaoa eJ. virrey, c:uya laoor en ese asoect:o. consist1a en 

c:ontro1ar c:llrec"Camen'te el sun11n1stro ae orazoss aut:or1;:aoa 1os oer-

misas ae reoart1m1ent:o: encomenaaoa v1s1tas oara c:erc1orar-=e •le ia 

s1"Cuac1ón oe las rec1b1an ino106 oaJo ese sistema. 

namorando ademas a los Jueces reoart1oores. 

El 9raao de c:orruac:• ~n 1moerante entre la numerosa ourccrac1" 

v1rreynal et•a tal. 

'15) Cfr. SEMO. Enrique. .t4.!.!.!!?.!:'.!2 __ ,9,!.! __ .f.!9.!.!.!.!.!~!!'9• Era. 11éx ico. 
1980. p. 188 
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eK11;0 sin contar· con su oeneoJ.ac1to v aoovo. ·· Es cor eJ..to 

~t s1stema contr1ouyo aec1s1vamente Tus1onar frecuantemen,;e en 

una· oersona. al Tunc1onar10. el manero, el terrateniente, et emare-

Bario~~ O IJ1.eM este oOten1a O comor"'aOa un pueS'tO 01'1c1al "• tlbJ 

La_ -~noustr1a fLle hasta 1613, de carácter Tam1l1ar • .::en ooraJeB 

en or·1m1t1vos telares ae calo. en donde los traoaJaaores 

rec1bl4'\M una oaqa. pero estaban pract1camente esc:lav1zaoos; por Jo 

cua1. el 9ooarnaoor colon1al ordeno que las puertas oe 01cnos esta-

01ec1m1en'tos se man'tuv1eran aciertas a t1n de av1 tar 

.1ent:es a,1. entrar • fueran Tor::aoos encerraaos v salieran 

.::uanao ,es tuera orec1so. 117) 

Resoecto a la tunc10n or1nc1oal del sistema qrem1a1. oue en 

Eurooa nao1a nacido para la defensa de sus m1emaras c:on"Cra toda 

comaetenc¡.i. Jorr;.e [;lasurto sel'fala: 

"• •• Fer lo aue ataf"le a la Nueva Esoai"fa es secura oue se naya 
aoartado oe ese moaelo. en primer .Lugar poroue en estas tie
r"ras no nace ae las nec:es1oaaes econom1c:as y socia.Les 1moeran
tes .. sino oue son tr•asolantaoos como instrumentos ce ta col i
'Clc:a ce ~a.Corona Esoañola y no tiene 1nQerenc1a a!Quna en la 
v1aa .::ie :.u eooc:a va oue no son •.:Jrqan1smos .Libres ante e.L Esca
:Jo. sino oroduct"o ce és'Ce ·•. 118' 

los craoa 1aoores ;,.n e:;; ta 

:er •:.•.::: l oeaocs sin n l nquneo con:; 1 aera-

tloJ 1b1oem. o. 193 
\l7J Ctr. rlUITRON.Jac:1nto. QrJoenes e htstor1a ael mov1m1enco otlre-

:O:Q-~U-t!€~1~2· i::d l 'Cores -¡:¡;;~1ca~os-üñ1oos:-¡:;e;;-1co:-197b:-o:-1:¡-
' 1t:f, i:.IH~u;;ro. Jar9e. El oroletar1aoo 1naustr1al en México .. U.flol.A.11. 

"léx lCO. 1975. O .. -57---------------------------------
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ron las conc21c1ones oue n1c1aron surgir los or1meros orates 1n-

conTorm1a•a entre los as•lar1•aos. cuyos llaeres corrian el r1•s90 

ae ser reclutados las filas del &Jerc1to oara ser manaaoo9 a so-

tocar las rebeliones oe los 9ruoos al:aaos en el 1nter1or oel oais. 

"En varias ocasiones gruoos or9an1:=:aaos oe traoa.1aoores se re-

belaron contra los oatrones ~ los malos trato9. a11a en 

los :ie,1anos t1emoos de la Colonia " l l9J; s•9Un sena.la L.UlS fira1za, 

citando un articulo del mus1cóqraTO Gabriel Zalo1var. publ1caao en 

la Rev19ta Un1vers1tar1a. ed1c1ón numero l~. tomo tercero oe aor1l 

oe 1937. 

En dicha colaborac1ón. se da cuanta de uno oe los or1meros mo-

v1m1entos laborales en México. al relatar el ano ae 1582, 

un gruoo de 1nd1v1duos s• &nTrentó al cab1 loo de la Cateoral Metro-

ool1tana, abandonanoo sus laceres como or9an1stas y cant:ores. anee 

la pretenc1ón de los 'func:1onar1os ecies1.ts't1cos oe c1sm1nu1rles su 

sueldo, ya de m1seraolei ante esa s1cuac1on. Tue nece&ar1a 

la 1ntervenc1ón 01recta del Señor Mrzoo1soo .. ou1en meo1ante un 

arreglo con los 1nconTormes. evitó oue el mayor temolo rel1:;.1oso oe 

la Nueva Esoa~a, se oueoara s1n mus1cos. 

No 1ue esta una huelga como en't 1enoe en la actual 1dao: pero 

si se presentaron alguno'> oun'tos de semeJan::a: un acuet•co colec1:1vo 

cara abandonar el trabaJO a causa oe los DaJos sa1ar10~! como ero-

testa pasiva para aue estos Tueran aumentaao~. un c1er-:o tiemoo 

1 191 ARAIZA. Luis. His'tor1a del mov1m1ento obrero en 1'1e:nco. 
u.N.A.M. Mex1co:-r975;-p:-r3--------------------------
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tr.-oa.1ar. rest11:uc1ón oel traoa.10 y salarios. aue en stn'Ces1s TUe 

!D oue caso· con los mus1cos ae la Cateara! de México. 

Fue en 17bo. cuando aoarec10 un brote mavor ae aescon'Cen,;o en-

tre 1os ~salariados del oais, cuanoo a consecuencia a1soos1-

cton oua maa111caba los salarios de los obreros oe las mina~ ae 

F'acnuca y del Real del Monte, los traoaJaaore• mi.neros lucnaron y 

se enTrental""on a sus eKplotadores. s1enao masacraoos por manaato 

.:uu virrey Francisco Cro1><, Quien le atr1ouye la s19u1ente 

Trase: " Los sú.bditos estan para obeaecer y call.ar~ no pa,..a 01scu-

tir J.as leyes ". t20> 

Actos de la naturaleza ae los oue acabamos ae constqnar. pocas 

veces se dieron en los trescientos aftas de aom1nac1on esoaNola1 e 

al menos, mtn1mos fu•ron los casos cons1gnaoos en la H1stor1a. 

3'. ::!. Eooca indaaenc11ente 

Intentamos en esta parte, dar panorama ae la a1nam1ca ae 

ciases llevaoa a cabo en el oeriodo aue se in1c1a con el sur•gimien-

to ae México. coma nación indeoend1ente (1821), hasta la decada da 

los set"enta!lii. del mismo siglo )(IX; laoso en el cual .. se crearon la.& 

bases oeJ. actual mDdelo sindicalista de tioo carporatavo surgido a 

or1nc101os ael presente siglo. 

En ortmer lugar. el comerc10 intern.o Tlorec10 reg1ona1ment"e, 

act1v1dad imaor'"taoora y exoortaoora en manos De 9en-

te ouo1ente de la prov1nc1a. y de un gruoo ae comercian-

-----------------....---------
t :l) J ibn::iem. a. 14 
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~es-orastam1stas aue oesae la ruo~ura oel re91men colon1aJ. 1u•ron 

oesarrollanao aoco a aoca 

econo~ta po~tcolon1a1. 

Fue en esa época cuando 010 or1nc1010 la con1ormac1on O• la 

burguesta com•rc1al, que entre 1854 y 1880. 1unq10 como elemento 

d1nam1co de la clase dominante. El control de los c1rcu1tos coM•r

c1ales enr1quec1ó de golpe a los grupos que en~onc•• lo comenzaoan 

a tener. La rápida acumulación de capitales cor meato oe intercao10 

comerc1al, tue la pauta cara oue el comercio se atr1ouvera toca la 

act1v1dad 11nanc1era para s1, ya desee Los or1meros anos oel Mét<LCO 

indeoend1ente. 

Consecuencia inmeo1ata de esa s1tuac1ón. fue aue bten pronto. 

la producción mecanizada de textiles. la m1nerta y la a9ricultura 

re91cnalizada, que 

tes-prestamistas, pasaran 

ses tenia gracias los comercian-

de éstos: adquiriendo ta1nbien ta-

Dricas, bienes raices urbanos. hacienda§;;,. partes ae minas y mas 

tarde, acciones de ferrocarriles, por vta de hipotecas, traspasos y 

embargos sacre sus deudores .. 

Vemos cómo la ouqna por• la construccion aet Estado me:<icano. 

luego del movimiento de inaeoenaencia. oresenc.10 la oar~icioa-

c1on activa de las masas pooulares. ni tomo en cuen~a sus necesioa-

des en les d1seNos de l~ poltt1ca nacional. 

como ccnsecuenc1a ae mar9inac10n ae oue fueron ooJeto las 

clases populares del oais por parte de los hombres ce Es~ado y los 
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'i'tnDl''=:?<s:!rt!:ls en es't'a acc1oen'taoa etaoa oe Mé><tco. no fueron ooc:os 

los aretes de descontento aue sur91eron en laa filas oe asalaria-

aoa. an'te las at'bttrar1edades ce los primeros y la vorac1dao de los 

;;egunooa. 

Anos atras. en 1843, se habia creado la Junta de Fomento da 

Artesanos. 9rac1as a la unión de varias corporac1ones de elite ttpo, 

la t1nal1dad del organismo se centraba en la dafen•a de los produc-

tos nacionales, ante la tnvas1on ae mercanctas extranJeras. pr1nc1-

Dalmente text1 les que comaettan "fuertemente las oel o•1s oor 

su& .::ost:os más baJos v su cal 1dao superior. Se oueoe cons1oerar a 

esta a9ruoac1on como 01onera en la organ1::ac1on laooral de MéK1co, 

la cual tenia como at'ra de sus oreocupactones, la de meJorar e in-

cremenear la produccion. elevar el nivel intelectual da sus 

oros y oromaver el ahorro entre log trabaJadores mediante la crea-

cion ae caJas destinadas a ello. <21J 

La practica realmente etec:tiva de los trabaJadores en la ob-

tencion ce niveles de vida Justos. como Ja susoens1on de labo-

res. tuvo aoco &Jerc1c10 en los arras anteriores a la diceaoura cor-

t1r1ana. uno de esos casos "'º Guac:JalaJara, en el ano ae 

1d5V. cuando los traoa.1~e1ores oe la fabrica " El Torel ", susoen-

::::i1eron las labores corno protesta por la aro1trar1a reoucc1on de los 

suelcios cor aat"te oe los aatrones. 

E.n el mismo año, "·•.se tunda Ja :5oc1edad de Arteganos. y t'reg 

años aesallé5, aoarece la Soc1eoaa Particular de Socorros Mutuos y -

121) C1r. CAROOSO. Ciro. et al. Mé:oco en el s1olo XIX 1621-1910. 
Nueva 1 magen. Méx 1 eo. 1980. p ~-:,!49----------------------------
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una oroani:z:ac1ón !Undical de lo5 traba.1aoores de la• 'fabrtc•• t•K-

tileg " Loreta " y .. La F•ma el Di•trito Federal " <22>. Todas 

es';'.a& orQani:!&Cion•s eran sociedades mutualistas. cuvo objetivo 

ortmordtal residla en el auxilio mutuo de los mtemoros d• dicha• 

hermandades, nunca oostularon una orQ&nizactón aue hiciera frmnte • 

los constantes abusos de los prooietarias de las unidades d• oro-

ducción. 

Dentro de las circunstancias re~er1da5. fue en la ciudad da 

'1éx1co. el !5 de julio de 1853. que se constituyó, cor un gruoo d• 

obreros sombrereros. la Sociedad Particular de Socorros Mu-

tuos "• (23> La sociedad se organizó con 33 socios. lleqando a con-

tar con 120., mes desoue ... 

Fue durante la época del Inmerio de Maximiliano de Habsburqo. 

cuando sa diO un intento por parte del gobierno da m•Jor3r las con-

dicion&s materiales de la clase trabajadora .. Nim;¡ún reQimen ante-

rior se habia detenido considerar los niveles intimes d• vida da 

las clases bajas del pats: surqiendo en el af'ro de 1865 v ba.10 el 

ausotcio del archiduoue. el " Comité- F'rotector de las Clases Menes-

tero!las " 

Dicho Comité fue creado con el fin inmediato ae atender las 

aueJa& de los trabaJadores.. por la actitud hostil de las clases 

ortvile9iadas .. siendo cocos los caso& aue ouao solucionar. La co-

rruoción de las autoridades munic1oales .. aue desemoocaba en la oís-

<22> ibídem. o.2:50 
(23> DIAZ RAMIREZ,. Manuel. Aountes sobre el movimiento obrero v 
~~~~_i!~2!.· seQunda eo1c1cn. Edicionei-a; 
Cultura Pooulat'". Mé-><ico .. 1976. p.52 
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-'!Jr516n de lo!!I in'forines rendidos al comité. desleQittm•ndo las pe-

t"1c1ones labor•les, orooiciO cue este or9antsmo cayera 90 practica• 

buroc:rAtic.as. sin que la condición de l•s cl.as-s trabajadora• c•11-

bi•r• en lo mas mtnimo. 

3.3. El despertar proletario. 

A medida que la propiedad privada •• iba convirtiendo en base 

de la sociedad capitalista y se delimitaban en far•• mA• clara las 

condiciones soctal•s del proletariado frente a la burguasta. los 

trabaJadores buscaron otras formas de asociars• para tener. con la 

coalición, orqanos adecuados para la defensa de sus derechos. 

Esos primer?• intentos de oratasta obrera, si bien no se mani

festaron con una labor propia de sindicali!!lmo, sirvieren en camibto 

de orecedente• para un vigoroso movimiento d• asociación que se·d• 

con posterioridad al reconocimiento definitivo de derecho; 

cu•ndo tal precepto. quedó plasmado l• Constitución de 1837, en 

su articulo noveno, el cual 5•l'lalaba:r " A nadie s• l• pultde coartar 

el derecho de a•ociarse o de reunirse paciftcam.nte con cualqui•r 

obJ•to licito; pero sólo los ciudadanos de la Repllblica podr.in ha-

cerlo cara tomar parte en los asuntos politicog del pais •. (24) 

El interés por lo• estudios •aciales que surgió antre loa ar-

tesanos Y cereros del pais, fue promovido por Plotino C. Rhodaka-

naty. de nacionalidad griega. Del qruoo que se formo en torno a e•-

te aersonaJe fueron tres los integrantes •As destacados• Franci.co 

Zalacosta. estudiante; Santiago Vil lanueva, obrera, y Hermenegildo 

(24) BASURTO, Jorge. El proletariado industrial en México. ob. cit. 
o. 59 



3, 

Villavicencio. estudi&nte. Hil1tan~e• todos. oel conntd•rado ort .. r 

Qrupo 9ocial1sta en México. quienes s• n.charon a cuestas la tarea 

de or9anizar a los obrero• de la Reoublica,. hacia al aho 1864. 

Ast., surgió orimvrarMtnte el mutua.119'90,. tentativa serta ten

dente a coordinar los esfuerzos obreras. Sistema que cese a contar 

con madios de-hiles oara gu dttsarrollo, ad-..as d• ftn•s li~ttado•. 

mostro claramente a los trabajadores,. la tt11CJortancia orActica d• la 

asociación., como una mani featación qu• hacia ..-el avante la sol idart

dad obrera. 

Num.rosas fueron las asociaciones que nacieron sobre las b••es 

dal mutualismo en todo el pats: sin e•bargo,. hemos de manctonar dos 

movimientos qu9 bajo ese sistema lograron destacarse Junto con la 

de mineros, nos reterimO'S l•s asociaciones de la industria teK-

til y la de ferrocarr1leros. 

Con relación a las primeras, varias fueron las fAbricas donde 

los obreros hicieron los ori~eros intentos cara or9anizarse. cu'l.mi

nando su lucha con la creación de la •• Unión de Resistencia de Te-

jedares del Valle de M6Kico (1833>. cuyo Con•eJo Permanente 

formó con deleQadas nombradas por los mismos trabajaoore•. 

Con oosterioridad a la de los teKtileros, se formaron las aso

ciaciones de ferrocarr1leros; una de e1las. la del Distrito Fede

ral, creada en 1874. llevó por nombre "Unión y Concordia ". Siendo 

más consistentes estas orqanizaciones gre~iales. no taroaron en 

convertirse en las de mayor imoortancia de la época. culminando su 
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9••c•c1ón cu•nao en 19Q4 surg10 la " Gran LlQ• Mex1can ae E•o1•aao• 

ae Ferr"'ocar,..1 l ", oasaaa l 1neam1encas s1nd1ca1es mucna Mol• cJa-

ramen1:e def1n1dos, v1n1enda a ser macelo para s1nd1cai:os sur-

Por el •fto de 1El70. a pesar ae qua se habia desarrollado un 1m 

careante mov1m1.ent'o asoc1ac1on1sta mut;ual1sta por 1::000 el aats, 

surge en el medio oorero la iaea oe adopt"ar el stst;•ma cooperar1vo 

y las caJas de ahorro~ como incenco ae encontrar un mea10 mas 

eT1caz oe oro'Cegel'" a la clase traoaJaoora. 

Esca nuevo tipo ae sccteoaae!I tenla una or1entac1on mas comba-

t1va Que tas asoc1ac1ones de ayuaa mucua, pues empezaron a aoarecer 

en sus publ1cac1on•• las ideas relat1vaa al derecho de huelga, no 

contemplado hasta entonces por las mutualistas, las cuales &• en-

centraban influ~nct•das por lo!il puntog de vista d• los arte•anoa, 

qu• na cansaban aun, en forma de pres1on .. 

Resulta ooortuno sel'raJ.ar, Que tanto el mutuaJ.1smo como eJ. ceo-

oerat1v1sma en Náxtco .. eran reileJo ae los mov1m1entos careros oua 

habtan camenzaao a perT1larsa a partir de la segunoa mitad del 111-

glo AIX, en Europa. En Alemanta, los s1nd1catos l 1bres: en lnQlata-

rra. las Trade-Un1ans; en Francia, la Federación Obrera• en los Es-

tados Unidos de Norte Amer1ca, l• Noble Orden de los Cabal le ros del 

TraoaJo; y en Esparra, las Asoc1ac1ones de Res1stenc1a de TeJeaores 

a Mano de Sabaatll, ast como la ae cerraJeros, mecanices, eoan1staB 

tZ5J Cfr. CLARK 1'1ARJQRIE, Ruth. La oroan1zac10n carera en México. 
t•rcera ed ic1ón. Era. Mexi ca.--f9Ef3":-~":--i;f--------------------
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y ~11>ce1 leros aa &iarcalon&. t20> 

Ante la influencia de los mov1m1ant:os sltf'lal•Oos, y el entu-

s1a9mo que despertó el conoc1m1ento de Los Estatutos ae la A9oc1•-

c10n lnternac1on•l de los Trabajadores., •prooaaos en el Congreso de 

G1neora en sept1RtK>re da lBbb, nació en M6x1co la idea de const1-

tu1r, a traves de la unión de todas las soc1aaaaes cereras. Can-

tro Beneral de los Trab•Jaaores Organ1zaaos. con el obJeto d• far-

un ConseJo capaz ae defenoer con m•• e11cac1a los int:et'&!Je• ae 

Dicho ideal se cr1stal1zó cuanao " ••• el lb d• seot1emore da 

1872, en un ensayo de un1 f1cac1ón., los d 1versos nuc~eos careros ar-

gan1zados en céoperat1vas, constituyeron organismo central d• 

carácter nacion.a.1 al que denominaron: .. Circulo o• Obrero& de Méx1-

ca " en él &• fundieron todas la• soc1edades Cooaerat1vae. Mutua-

lista• y h•rn1i11nd .. des ". <27> 

Este primer organismo obrero aueao const1tutdo con tres 08111-

9ados de la• s19u1entets soctedaoe&: •• Unlon1stas de le.1eaore• d•l 

Oi.str1to de Tlalpan ", Mutualistag, de las 1Abrlcas La Colmena " 

y " S.an ldel tonso " Un1on1stas de Contreras ", 

d• Son1brarerta ", "Un1on1stas y de R••1stenc1av de Carolnteros ", 

" Mutua del R•mo de Sastrerta ", " Artiat1co Industrial de Toco-

9rafo5 MeK1canos ", " Cuerpo de Redacción dRl Soclal ist:a ", y l• -

" Sociedad Union1sta da Sombrereros "• 

<2á) Cfr. ARAI ZA, Luis. !f..!-.!"~E.!"..!-..!li __ Ei.!! .. L.PE~..!!'l..!~!'..EE-EE.!".!!.!"E-.!'r'-.tt~lC..!-EE• 
Op. Cl t. p.. 13 

t271 1b1dem. p .. 16 
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La Mesa D1rect1va ele91aa fue la s1gu1ent:ez F·res1aente. S.an-

t1aqo V1llanu•vai V1ce-Prea1aente. Ep1'fan10 Romero: Primer SRcreta-

r10., Juan d1t la Mata Rivera' Segundo Secretario, Benito Castro; 

Tercer Secretario, AleJandro Herrera' Cuarto Secretario. RafaeJ. Pé-

r-ez de Lean y Tesorero. Francisco de P. Gonzii.lez. <28> 

Para pertenecer al Circulo, habia que ser obrero manuaJ o in-

telectual. No importaba que fuera independiente, ni.ngün soc:io podia 

ser miembro de un partido p0Jit1c:o, pero se le d•J•ba en libertad 

ae eJercer el derecho del voto. L..as sociedades adheridas al Circulo 

señaJaoan sus estatutos. s&rtan de res1stenc1a con el obJeto de 

oroteJer el trabaJo, para · 10 cual se declaraba apoyo tl1m11:ado a 

las huel9as; a la lucha por el m&Joram1ento inmediato de los sala 

t•1os y dt!l11unua1ón de las horas de trabajo, sol ic1 taban adem&& 1 la 

exoed1c10n por el Gobierno, de una ley que garantizara el biene•t•r 

del oroletar1ado. 

Ademas propugnaba esta organ1zac10n por la implantac:1ón de 

castigos oor m•dio de multas los p.atrones, que accedieran a 

las Justa& pet1c1ones de los obreros~ as1 difusión por 

contacto la mayoria da los obreros 

del oais, lo que pudo haber stdo un primer paso para la creac1on de 

conc:1enc1.a de clase. 

La s1tuac1on económica de México. al producirse ese primer 

orate laboral organizado, es comentada la obra de Manuel DJ•z 

Ramtre:!:, el cual mediante datos obtenidos en diarios de .aquel la épa 
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ca,. como el "Slti>lD 01mc1nueve" y ''El Soc1•l1at•"• nos aa a 

au• el cap1·t•l inverttoo •n la 1noust'r1a fluctu•o• •ntre ::o y 25 -

m1lloners de p•sos; ocupaban directa o ind1ractam•nte 4.30'.J o•rso-

n•s., ab•rcanao como con11ecuenc1a a cerca de 2:5.000 hab1tant•s c•l -

oais. La mas dasarrollad• de las 1ndustr1as 

que operaba con 150, 000 husos y e.pleaba cerca de De 32, 1.10(1 obr•-

ros. (29) 

Como promed10, sef'lala el mismo autor. los traDaJadores perc1-

btan un salario de 3.19 P••os semanales, siendo ést:a mucno mas baJa 

en el caso de las muJeres .. La Jornada oe traoaJo Tluctuaoa entre 13 

horas en verano y 12 horas con cinco minutos para tomar 

alimentos. En veinte af'los., los obreros habian obten100 menos ce un-

peso da aumentO en su salario semanal, y una d1sm1nuc10n de seis 

horas d• trabAJO en la JOrnada diaria de labor. En tanto los catre-

nes hablan aumentado en m~B del 50 por ciento las 1nvers1ones de su 

cacital y c:as1 cuadruplic.ado el número de obreros que explotaoan. 

Dentro de contexto social, el Circulo inicio ia lucna 

vindicadora de los derechos ooreros en Terma or9an1::.aoa en 11é:cico, 

alentando la idea de conseguir bienestar y meJora no solo oara sus 

miembros, sino para toda la clase trabaJadora. 

fa para 1875, esta organización cont:aba con 28 sucursales 

Vilr'tos estados de la Republic:a y más de 13 mil atsociaoos1 por lo 

cual, con justicia debe considerarse al Circulo de Obreros de l'léx1-

co como la or1mera central dei trabaJadores mexicanos. cor el numero 

(29> tb1dem. p.91) 
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~e careros a11l1aoos a ella. la cant1o•a ae asoc1ac1ones oue J.a 

i::e9rar"on y tas caracteri st 1cas de una Con'feaerac 1on Nac tonal. 

ldeolOg1camente. algunos ce sus l idere!I se contnderaoan socia-

listas, ten1enoo solo nociones de tal doctrina. En realidad. los 

01r19entes de las asoc1ac1ones adheridas al C1rculo da Obreros, 

guian una corriente re1orm1sta, que basaba sus re1v1nd1cac1ones la-

oorale&, mas que en la lucha de claseg, en la promulgac10n de l•Y•• 

":encentes a mejorar condición de trabaJadores. 

51 fue el de mayor importancia, no puede cons1derar9e al 

Circulo como el Un1co mov1m1ento obrero de su época, oues hubo 

ot:r.;is or9an1zac1ones oue surgieron con s1m1lares tendencias de uni-

f1cac1ón y d~fensa de loB trabaJaoores pudiendo sehal•r, entre 

otros. a La Untón de Re!!itstenc1a de TeJedore11 del V•lle de México, 

creaoa el 5 de febrero de 1873; ese mismo arre, el 20 de m.ar:o, 

se instaló el Gran Circulo Reformista: y l• Soctadad Artlstico In-

dustr•tal. Reorgan1:ada por Villanueva, pues Y• anter1ormRnte h•bl• 

e:usttdo. 

Con rel•c16n a la segunda de las orqan1zac1ones seMaladas. co-

men::o Por declarar!le apolit1ca, de sus integrantes, Francisco 

de P. Gonzale:. mantfestO que debla declarars• l• guarra al Gran 

circulo y al Soc1al1sta, que habtan tra1c1onado con sus múlttoles 

comorom1sos con orcotetarios y con el 9oa1erno los 1aeales socia-

l 1stas ". l:::::O> 

l30> 1b1dam. p .. 88 
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acerc•~1ento de lo• lld•res obreros al sector oftc1al. con la fina-

lidad da llegar a tener acceso a la estera aolit1ca. Hmoos elemen-

tos e•enc1ales dentro de la estructura d•l s1d1cal1smo coroorat1vo. 

En el aho de 1876, continuando con la tenaenc1a de loqrar la 

unif1cac1ón de los trabaJadores m1l1tantes el sector carero. s• 

verificó el Primer Congreso Obrero Permanente del Circulo de Obre-

ros de México, concurr1endo delegaaos de los d1ver!5os Estados ce la 

República, con la r&pre•entac10n de ma• de dtez mil trabaJadores 

afiliados a las asoc1ac1on•• integrantes d• eae organismo. Tal es-

fuerzo const1tuyO l• primera reunión en su género de la hlStórta d& 

la• lucha• socíales de México. (::SI> 

Varias fueron las d1v•rgenciaa qua sur91aron en el 5eno del 

Congre•o, motiv•da9 fund•m•ntalemente por la acusación de alguno9 

lideres en el sentido d• que dicho evento estaba 1nfluenc1ado por 

el Presidenta de la República, Sabastian Lerdo ae TeJaaa. no fue 

sino dasaués de declarar sant1ao apolitico, cuando se puo1eron 

iniciar los trabajos. 

Un segundo Congreso Obrero realizo a pr1ncip1os de 188u, 

sumdo Porfirio Dia;:: Pre'liiaente da la República: cargo al cual ha-

bia llegaoo después de pronunciamiento armado contra Lerdo da 

Te Jada. 

<:;1 > Cfr. ARAI ZA, Luis. t;!_!._1!._i;.~':.t'!.--'t'!.!._~~'!.!,.'?!,!,.'!,'1_!,~-'?.~'!,':,'?._l?,'!,_'"!,'!.~!..S~: 
op .. c1 t .. a. lb 
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En los aMos transcurr1oos entre el ortmero y saqunao Conqre90. 

las d1ver9enc1as entre lo• lideres obreros se haDlan ~nonoaao. lo 

motivo que ese ultimo evento d1solv1era el 2U de abril. en 

m9d10 ae orofundas a1senc1one5 internas. 

Tales d1v1s1ones se presentaron t•nto en el terreno material 

como al 1aeoló91ca, en este segunoo caso. se formaron dos gru-

oo•; el que ougnaba por el mutual 1smo, que p0Bter1ormente evoluc10-

no hacia el cooperat1v1smo y la demanda de 1nst1tuc1ones protecto-

ras de o•rte del Gobterno, y por otro, el gruoo que conocia el pan-

de Marx y de Ba.,:un1n. oue sostenla resueltamente el prin-

c1010 de la huelg•, del bo1cot y de la lucha de clase. En el asoec-

to material, la orqan1zac1on obrera deslizó con rapidez hacia ei 

ofic1al1smo abterto, apoyando 1nd1scr1m1nadamence toaas las dec1-

s1ones del gobierno. 

Fu• en este 1n1c10 del mandato del General Olaz, cuanao 

c1p1ó la oeclinac16n de un amrtado Que ab•rcO m.as de 20 arios da un 

mov1m1•nto oDrer-o v19oro!!50 y en la mayor- parte da las ocas1onee ho-

n•sto, pero tamb1en ingenuo. La explicacioOn de e9e deca1m1en'Co la 

la poltt1ca seguida por Diaz, que se caract::er1zo por 

una 1mclacable persecustOn contra todo acto de opos1c10n a su 90-

01erno, y lógicamente contra el mov1m1ento obrero al cual somet10 

Ja mayoría de las veces por la Tuer::a: pero t::amb1en, meo1ant::e el 

recurso de socornar a sus lideres con lo aue el mov1m1enco obrero 

or9an1zaoo oueao meo1at1::ado totalmente. l32> 
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Tal r•ore•1ón tr•Jo co19a cons•cuenc1• li11. d•••aar1c1on, .,, tor-

a•ula.t 1n•, de la• or9an1z•c1on•• d• traoa.1aaor••, un•• a•sa• un 

punto d• vista fi•ico, otras por qu• regresaron al mutualt••o• 1•• 

m•s e1gu1eron la corrt9flta oftc1alist•. Mata R1v•ra y Oiaz GanzA

lez, lag antiguas luchadores, editare• d• "El Socialista" y princ1-

P•l•• animador•• d•l Gran Circulo, entraron d• lleno a l• esfMra 

oficial, y Zalacoata, uno de las pr1nc1o•las lid•r•• 

•• pierde d•spués da ser apr•h1tnd1do en Qu•r•taro. 

El rasur91m1ento del mov1m1ento obrero en M•Ktco s• 010 h••ta 

el oartodo d• la revoluc1ón de 1910 ya en forma de s1na1ca11snto, 

pu•• las ideas emanadas del Congreso d• M•rs•lla en 1079, aond• s• 

habia repudiado el cooperativismo, surg1enda el s1ndic•tc co~o cr-

9an1smc d• claa• pa~a la defensa de los derechas e 1ntere•e• da la 

cl••e trabaJadora, se encontrab•n ,plenamente arra1gaaaa en nuestro 

P•i•. 



CAPITULO S E G U N D O 

MARCO JURIDlCO DE LAS RELACIONES Lk~OkHL~S EN M~AlCO 

1. Con9,.eso Const1 tuyenta oa 1916-1917 

Al comenz.ar el S19lo Veinte, la t11c't•aura de Porfirio Oiaz ya 

orinc1p10 por el Lert11smo~ sus opositores aumen'taban oesoues Cle ca-

aa re11lecc1on. 

En la primera décaoa da1 siglo, los hermanos ,:1ores Magon tue-

J.os .1etes mas viaioliu1, oe la ooosicion. OeBae gu e><1lio en los 

HngeJ.es Cal1tornia. enviaoan orogramas antioorTiristas y eJemo1ares 

de su oer•iodica " Í"(&Qeneracion ", que circulaba clandestinamente en 

la fieatlblica, .el cual se convirtió en la corriente aue alimentaoa 

lo• anhelo9 de los cereros y campesinas cara 109rar cambia so-

c1al que los ayudara a salir de la 

desoués oe treinta a~os de dictadura porf1rista. 

Huoo otros acontec1m1entos que cusieron aun mas ce relieve la 

1mooou1ar1oad ce la diceaaura porTir1stac 1as nue19as careras ae 

Cananea y Rlo Blanco, en los al"los 191)6 y 1907, respect1vamente: su-

cesas conde los ~raoaJaaores Tueron repr1m1aos oar 1os soloaaos~ 

aeJanao como 9alao var105 muertos. El sacrificio de los careros 

caJdos en la lucha cor meJorar sus cana1c1ones l•bora.i.es g1rv10 oa-

ra aumentar el od10 oue las masas oooulares sentlan por loa namores 

ael ooaer oUblico. 

"Para man~ener la tiranla se nablaba tocos los tonos oe la 
caz. Se prea1caoa en ero de la oaz, en los oulp1tos y en las 



cere111on1•• civ1c•ll· L.os perioa1co• a•l dictador enca.i&D•n lo• 
oro9resos loqrados por el D•i• " en treinta .al'lo• d• p•z ". Se 
ouol1caron • gran tAa•No fotoqraTt•• d• Don PorTir10 con ••ta 
1nscrtoc1ón1 " El h•roe d• l• paz "• <33) 

Estando Otaz convencido dal dascon~•nto copular hacia su larqo 

oeriodo. se propuso imponer ~ucesor para las aleccione• preei-

denctales de 1910, siendo fia•On Corral el aleqtdo por el dictador. 

Este hecho deter~1n6 aue muchos mexicanos aun sin tanar una r•cono-

cida personalidad Dolttica, se lanzaran a la lucna, in~en~ando 

conquistar la sobarania del pueblo y gus derecho• en el terreno 

'tamente ae111ocrAtico. 

Ast fue co~o se organizó al Par'tido Antirrelacciontsta. aue 

oroclamaba los P.rincip1os de '' Su'fra910 E+ect1vo y no fieelecc1on ''; 

haciéndose elegido en la Convenc10n de ese partido, realizada Jun-

to con el Partido Nacionalista Oemocrat1co, a Francisco I. Macero 

y al doctor Francisco Vazquez G6mez, como canotoato a la Pre•tden-

y V1cepres1denc1a de la Reoubl1ca, respect1vamence. 

La detanc10n de Madero an~es oe los comicios, y el llamamiento 

que éste ht:o a la poblac10n de$de la Pen1tenc1arta de San ~u1s Po-

tosi, a través del plan que lleva el nombre de esa ctudaa, para que 

el 20 de nov1emcre (1910), a las sets de la tarde, los cutd•oanos 

tomaran las armas para arrOJar ael poder al dtctador, fueron hechos 

que marcaron el 1n1cio de la Revoluc1on Me)(tcana. 

Es preciso set'lalar Que el Plan San Luis, a pesar oe hacer 

Stdo el Detonante que ntzo estallar la coler•a Dei pueolo en contra 

,33) BORQUEZ, DJed. fr~~!~~-~~!-f~~~~!~~~~~~~- Botas. MeY.tCO. 1983. 
P. 13 
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a•i r•qi .. n t1ran1co ae PorT1r10 Di•z. no conceni• un crogr•m• a• 

r•Torma woc1•l·. A•1 fue como li11. revaiuc10n tr1un1antt!' entreqo el 

poder a Francisco t. M•dero par• con't1nuar la adm1n1s1:'rac1on publi

c• aentro d• l• Con•t1tuc16n de 1857, conservandose como el meca

n1s1no adm1n1strativo y f1nanc1ero. 

Na fue sino hasta que s• renovo una parte del Congreso de 1• 

Un1on en l• XXVI ~eg1sli11.tura, cu•ndo se 1n1c16 por el Qrupo renov•

dor,. una 11er1e de 1n1c1at1v•s tendentes a procurar reformas en las 

teyas que beneTict•ron a obreros y campesinos. 

Al su•cttarse la muerte de Madero, perpetrada por el usurpador 

V1ctor1ano Huerta, el gobernador de Coahu1la, Venust1ano Carranz•, 

protestó por el ••ses1nato del Presidente y Vicepresidante de la 

F<•publica y se l•nzo enarbolando el Plan de Guadalupa a una 

lucha arm•d• en contra d• Hu•rta, exigiendo la restitución del or

den constitucional. 

Una vez que el movimiento constituc1onal1sta tr1unTO, se esta

Dlecio, de acuerao •l Plan de Guaaaluce. una Convenc10n de Genera

l•~ con el fin de rest:1t:u1r el orden legal. Reun1aa or1merament:e en 

Mex 1co, s• t:rasladO post:er1ormente 

ae donde tomo su nombre. 

la ciudad ae Aguascal ientes, 

Al sobrev•n1r la ruptura polit1ca entre Carranza y Villa, mo

t1vaaa por irreconc1l1ables puntos de vista que los seguidores de 

ambos Je1es revoluc1onarios hablan presentaoo la Convenc1on 

s•ñalada, don Venust1ano ~• trasladó al puerto de Veracru: en no-
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v1embrtt de 1914, Junto con su 9ab1ne1:•• siendo en esta luQar, donde 

emite un decreto denominado " Ad1c1anea al Plan de Guadalup• " al 

cual se conv1rtiO de•de ese momento el proqra•• pollt1co de -

ta revoluc1on. 

BaJo esas cona1c1ones, al Primer Jefe Const1tuc1onal instruyo 

a la Sección de Legislación Social da su 9obierno, para Que prapa-

raran los proyectos de ley que habrian d• dar cunip.l1m1an'to a l•• 

d1spos1c1ones de ese progr••• de refor•as, que entre varios proyec-

tos importantes contemplaba los relativos Ley oel TraoaJo; Ley 

OR Accidentes; Ley para fijar los salarios min1mog~ Ley obrera de 

prestación de servicios y la Ley de Uniones Pro1es1onales. 

Después da Una serte da en1rentamientos entre las tropas da 

Carranza y Villa, salto victorioso el primero, el cual se tra&l•dó 

nu•v•mente a la capital de la kepUblica, lugar donde expidió 

-septiembre de 19lb- un decreto convocando a elecciones municipales 

en toda la nación y otro convocando la reunión de un Congrewo 

Constituyente a celebrarse la ciudad de Querétaro; expid1éndct5e 

•l mismo tiempo, la correspondiente Ley Electoral. (34> 

Dicha convocatoria hizo reaccionar ne9at1va•ante a los secto-

pudientes de la sociedad, cuyos abogados reaccionarios, afirma-

que nueva Constitución serla ilegal, nula, modlfi-

caba la que estaba vaoor desde 1857, por el lento y tardado 

procedimiento que la 1ijaoa, el cual cons1stia, como lo 

sel'lalaoa su articulo 127, convocar a elecciones generales para 

t.34) Cfr. PALAVICINl. Fel i:-c F. tli.~~Qt:.!.~-9.1L-l!.-~2Q.~!.!.~l;!.i:_!.2.Q._2_~-l~!..°?.• 
Gobierno del Estado de Tabasco. MéK1co. 1980. p. 43 
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aue una vex ~ons~1tu1dos los tres ooderes. el EjRcUtivo oresentara 

a la cons1oerac1on ael Congreso ae la Unión los arovectas de retor-

los cuales. se oodrtan contildet"ar como constitucionalmente v4-

1 ido• , una vez acrobados tanta oor ese ceder como cor las le9i&la-

turas de los Estados. Como se puede apreciar. tal gistema contri-

bula • dificultar todo intento de modi'ficación de l• Constitución .. 

La elección de los reoresentantes pooulares para el Conqreso 

Constttuvante fue una manifestación de democracia y da efectividad 

del su'fra9io. oues s• realizó sin la pret116n de ninQuna fuerza oo-

lit1ca dominante v como consecuenc1a natural, hubo una gama de oai-

niones de los elec~ores. que orodujo la formación da los dos eKtre-

mas ina1soensables en toda asamblea para el justo eauilibrio de las 

re•oluctones aua• acruebe. Hubo izauierdtstas;¡ que ambicionaban radi-

caltsmos violentos; aai como moderados de la derecha QU& se alarma-

ban ante el ael tgro que se tomaran drAsticas medidas. (3!5) 

Podemos seflalar entre los diputados aue f'iqura.ron en el ~ruoo 

ortm•ramente menc1onaoo. a los qenerales Francisco J. MUjica. Esta-

ban B. Calderón. H@riberto Jara. CAndtdo Aquilar. ade~as del licen-

ciado Rafael H.artinez Escobar. el ingeniero Juan d• Dios Bo.10roue%. 

Luis Esatnoza. Froylan ManJarrez y muchos mas; algunos de los cua-

!es, no alcanzaban la edad legal de los 2!5 a~os. 

El ala derecha del Conoreso tuvo como núcleo fundamental a los 

BKdioutaoos renovadores aue habtan laborado en la Secretaria de lns 

•'!;'5) Cf'r. ROUAIX. P:1si;or. ~s de los Articulas 27 v 123 oe la 
Constttucion ae 1917. Ediciones de!-S;;ctor Eléctrico. Méxi
co. 1978. O• 48 
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trucc1on f.'ubl1c.a1 lnQen1ero Fel11< F. Falav1c1n11 L.1cenc:1at10 Josa Na 

t1v1dao Macias, Luus f.:oJas y Al'fonso Gt•av10~0: as1 coma el satlor 

Garza y Ugarte, secretario oar1:"1cular ae C.arranz.a. 

La gran masa da los 01putaaos llego al Congreso libre ae par

tidar1smos. Fue la oue formó la mayoria equ1libradora de los extre-

mas, entre los qua destacaron los L1cenc1ados Enr1aue Colunga, 

Htlar10 H•d1na, Paulina Machorro Narvaez, Jase Truchu~lo y Fernanao 

L.l.zardi; aued.ando también incluidos en grupo, el doctor• Miguel 

Alonso fiomero y otras personalJ.daaes que ourante el Congreso se 

d1st1n9u1eron por su elocuenc1a y serteaad. 

Los trabaJos preparatorios al Congreso in1c1aron el 21 da 

noviembre de 191~, cuando etectuO la Junta inaugural ae a1cno 

evento. Luis M•nuel RoJas, fun9io presidente ael m1smo e hizo 

la declaratoria da apertura del periodo Un1co ae se•1ones. 

2. Analis1s del Articulo 123 Const1tuc1onal. 

La importancia del articulo 123 const1tuc1onai. pr•ecepto 

fundamental regulador de las relaciones laooralas en el amo1to JU

rid1co de nuestro p•is, nog obliga a realizar un astuo10 analtt.u;g 

da dicho ordenamiento, lo cual oermitira conocer su 9enesis y aesa

rrollo: uo1cando al mismo tiempo centro ae su contexto, las 01spo-

relat1vas a las t~elac1ones ae trabaJo. regulaaoraa ce la 

11ber-cad s1na1cal, cuya man1testac1ón coroora-civa reoreeenta su ne-

9a-c1v1dad, al fomentar la conn1venc1a en-ere lideres y patrones en 

oerJu1c10 ae los traoaJadores. 
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Como anteclKlentes del articulo 123. t•nemo9 las articules 4o. 

v 5o. oel orovecto de ConstttuciOn ore•entaao oor don Venusti•no 

Carranza en la seston 1nauqural del ConQreeo Constttuvente de Que-

rétaro. el cual constaba de 132 articules. ademas da 9 transito-

Para efecto de una mayor comorens10n sobre el surq1miento d•l 

actual titulo sexto constttuc1onal. como requlador de las instttu-

fundamentales del derecno mexicano del trabajo. transcribi-

remos inteqramente el texto de los mencionados articules del oro-

·.1ecto Carranc1sta. ast como el ordenamiento 9o .. aue daba las base• 

oara el derecho de a•ociaci6n1 

.. Art. 4o. A ntnouna persona SR le oodr.6 t-.:i.atr que !11!! dedi
au• • la profeston, industria. comercio o tr•baJo qua l• •ca
mada. Siendo licitas. ni DrivarlA de 111U oroctuctas. Sino Dar 
deter11n1naciOn Judicial cuando afecte las derecho• d• los ter
caras. a oar resoluc16n gubernativ•; dict•da en los terminas 
que marque la ley, cuando ofenda las da la saciedad. 

La lay determinar• en cada Estada cuáles son las prafesion•• 
aue necesitan titulo para 9U eJerctcio. y las autoridades ouo 
han d• eMoadirlo .. 

" Art. ~o. N•die padr.t. ser obliqado a pre•t•r trabajo• o•rso 
nales sin la justa retribución y sin su oleno consl!fltinti9f'lto. 
salvo el trabajo imouesto como cena oor la autoridad Judi
cial " 

" En cuanto a los servicias oú.blicos solo podr.tin ••r obliqato 
rios en los t•rm1nos au• astable%c•n las laye<& re!lpectivas. al 
de lag armas. l•s de jurado y los cargos de elección popular. 
v abl igatortos y gratuitos las funciones electorahts. 

El Estado no ouade permitir oua sa ll•ve a et.eta ninqUn con
trato pacto o convenio que tenQa oor objeto el 1Mtfloscabo7 la 
Dérdida o el irrevocable sacr1fic1a de la libertad del hombre .. 
ya sea por causa del trabaJa, eoucaciOn o voto reliqioso. L• 
ley en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede 
oerm1t1r su establec1mienta, cualouiera que sea la denoeina
ciOn con ou• pretenden erigirse .. 
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í•mooco oueoe aom1t1rse conven10 en el aue el namore su 
croscr1oc1on. o aestterro. o en oue renuncie temooral o oerma
nentemen'Ce a eJercer determinada or0Tes1on. 1naustr1a 

El contrato de trab&Jo sólo obl1oara a prestar el serv1c10 
convenido por un periodo que no eXc:eoa ce un ario :• no ooora 
eKtenderse en n1n9un caso a la renuncia oero1oa o menoscaoo ce 
cu•lqu1era de los derecnos oolJticos y c1v1les ''• ~.36> 

Siendo la libertad ae as;,oc1ac1on. derecno const1tuc:iona.1 oe 

pr1moro1al 1mportanc1• para el s1nd1cal1smo, el proyecto de Const1-

tuc1on ce carran:i::a saf'lalaba al respecto en su articulo nueve: 

'1 f'.trt. 9. No se podrá coartar el derecho de asoc1ars• o reu
nirse oacfficamente con cualquier ODJeto lictto; caro solamen
te loa c1ud•d•nos de l• R•pllbl ica podran hacer Lo para tomar 
parte en loa asuntos politices del pais. 

SOlo podra. constderse coma ilegal una reun1on convocada con 
obJ•to ilícita y ser en consecuenc1a. disuelta inmea1atamente 
Por la autoridad cuando en ella se cometieren desordenes que 
alter"en el ardan pllbl 1co por medio de la 'fuerza o violencia 
contra las personas o prop1edades o por amenazas ae cometer 
atentados, qu• puedan ser f4ctlmente seguidos oe eJecuciOn in
ta, o sa caus11 fundamentalmente t;emor o alarma a los n•bitan
tesi o que ge pro'fieran inJurias o amenazas contra la autori
dad o alguno o varios pareiculares, si la persona que oresiae 
unión o los que de ella formen parte no reOuJeran al orcen al 
t'"esoonsaole o lo expulsaran inmediatamente; o cuando hubiere 
en ella ind1v1duos armaaos, si reoueridos por la autoriaaa no 
OeJaren las al""mas a no se ausentar·en de la reun1on. No se con-
15tdet"ar"á i leQal una atiamblea o reunion que tanga por oaJato 
hacer"' una petición a autoridad o presentar una protesta 
por alQlln acto si no so pl""o1'iel""en 1nJur•ia11 contra eJ. la '!11 se 
n1c1ere uso de violencia o amenazas cara intimidarlas u obli
garla a resolver en el sentido que se desea "• (37> 

Con relaciOn al articulo 4o. del proyecto, el dlctamen pl""esen-

to•do Por la com1s1ón dlctaminadot""a supr1mio la locuciOn "• •• ni 

Ol""Jval""la oe sus p,.oductos "• para agregar al final del mismo " Na-

1301 PAL.AVIClNI, Fel ia F. t'.!.~.!::9!:.!~--9!!_.!.:!_i:er!!i1!!.H!S:!2!L9!!_!2!Z· oa. 
cit. c. lb 

\37> 1bidem. p. 162 
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01e aueae ser pr1v•ao ael proaucto a• su tr•b•Jo sino car r11solu

Jua1c1a1 "• sn•ndo en estos terminas COfMJ fu• aoroaaao cor el 

constituyente. e incluido con ese mismo numeral 

const1tuc1on. 

la naciente 

~a d1scus10n del articulo 5o. 1n1c10 el 26 da d1c1embre. 

desoues de haber'l5e pr••entado dos vece• con anter1or1daa y retirado 

a oet1c10n de las diputados para hacerle dtver5•• reformas. La 1m

oortanc1a de ese debate cons15t10 qua la unanimidad de los d1pu

taoos estuvo canform• en a-.parar con preceptos de la Carta Ha9na a 

los traoaJadores. aunque no todos estuvieron de acuerdo en Ja forma 

oe hacerlo; tal fulil la potuc16n del diputaao Li::ara1 al cr1t1car la 

1nclus10n de la fr••e " la Jornada de trabaJo obl1qator1a no exce

der.a de ocho ho11as "• por cons1derar que reqlamentar la JOt"'nada de 

trabaJo en la Constituc1on. le quedaba al articulo eKactamente 

como un par de p1stolas a un santo cristo "• la iaea era que en l• 

Constituc10n no podia establecet•se ningún precepto reglamentario .. 

La afirmación anterior 'fue debatida por el diputado Jara .. •al 

aec1r oue los Jur1stag y tratadistas podian encontrar r1otculo con-

s19nar en Constitución la Jornaoa maxima de traba.Jo. pero el 

oreceoto era necesario, estimando que era mas notable sacr1'fi:::ar 

esa estructura., a sacr1t1car al 1nd1vi.duo y al sector cerero en ge

neral .. 

Fue en esta ses1on aonoe el c1eutaoo ManJarrez .. proouso cue el 

~roe.a.ema laboral se tratara en todo un cae! tul o 'COCO un 'titulo 

oe la norma fundamental, af1rmanoo oue en ello era imeresc1nd1ble, 
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ya aue naaie 0001a asequrar oue ios Conqresos !Ol9u1l!!nt:es a e••• se 

formar1an aor·rev0Juc1onar1os y otor9arian a los careros sus l•gl-

timos aertrchos. (~.a> 

~as discusiones en torno al aroyecto oel articulo 5o. contl-

nu•ron el a.la ~7 y 28 de d1c1emore. siendo en esta ulttm• ses1Cn 

cuanao el 01outado Macias 010 a conocer QUR por encargo aeJ. Primer 

Jefe Const1tuc1onaJ1sta. el LUts Manuel RoJas hablan formulado 

1eyes oel trabaJo. D1cnos aroyectos fueron inspirados en la le91a-

lac1on norteamericana, inglesa, y belga, propontenoo a Pastor 

f\oua1i: cara aue formulara las bases generales del nuevo art:tculo, 

qu1en se acoyo en los documentos menc1onados. 

En torno a a1cha comu:;.1on, reunieron todos los 01putaaos 

qu• aeseaoan una le9i.slac10n ampl 1a en mater1• da traba Jo, pues no 

querian atianoon~r este asunto las leyes organtcas. Revoluciona-

rlas cero ya previsores y orecav1aos, qu1s1eron que queaa<se en la 

Cons't1tuc1on de la Reoubl1ca un capitulo de garantias soc1ale9. 

Cor. este hecno. los constituyen-ces mex1c:ano• de 1917 se ade-

lantaron a toaas las ael .nunoo: nuestra const1tuc10n fue incluyó 

garanttas sociales. 

enero la com1s1on encabe::aaa por el d1outado Rouait<, 

oresento a la asamblea general el provecto de lo Que serla el teKto 

del art1c:t.1lo IV oe la Carta /1agna. Dicho trabaJo se 1n1c1aoa 

una 21mol1~ e::ol1cac1on. seffalanoo la imoot•tanc1a oe contar con una 

~ 381 Ctt•. CARPIZO. Jorge. b.!1!-~Q!l::!.!!!~6!.QQ_i:.!2.!i!.S.':!Q~-Q.l!_!~!.Z.· lnst'l t~ 
ca ce invest11;1ac1ones Jur101caa. U.N.A.M. :'1ex1co. ¡982. o.96 
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leq,1slac~Cn laboral aue Tavorec1era las cona1c1ones de lo• trabaJa-

oerm1~1endo desarrollar una orosoer1dad econ6•ica oara el 

oais .. tal v como habia suceo1do en alqunas otras naciones. 

Dicna orestación mencionaba en uno de sus oarrafos: "La facul-

tad de asociarse estA reconocida derecho natural del hombre 

v·en caso alQuno es mas necesaria la uni6n entre los individuos 

dedicados a trabajar cara atracar un salario, a efecto de unificar 

las condicione9 en oue 9e ha de prestar el servicio y alcanzar una 

redistribución mas eouitat1va .. Uno de los medios para obtener un 

me.1oram1enta sustancial oor los traba.tadores., cuando los oatrones 

no acceaen a sus d•mandas .. e!!S el de cesar en el traba.Jo colectiva-

mente -huelga-. re~onociendo todos los oaises civilizados este de-

recho a los asalBriados., cuando los ejercitan sin violencia .. ". (39) 

El articulo 123 aue el correspondiente al titulo VI, se 

empe~O a discutir y fue aorobado la sesión del di• 23 del mismo 

mes. Su texto definitivo consto de treinta fracciones. aue na obs

tante la imoortancia de conocerlo en su forma original ello rebasá-

ria los limites del presente traba.to. oor lo tanto nos limitaremos 

a sef'talar alQunas 'fracciones del mencionado ordenamiento. tal y 

el texto constituc1onal actual. desoués de varias 

formas oue le han hecho. 

" T !TULO SEXTO 

DEL TRABAJO Y DE LA FREVISION SOCIAL 

Hr. 123.- El ConQreso de la Unión. sin contravenir a las o~ 

('.!.9l Cf1•. PALAVICINI .. Félix F. Historia ce la Constituc1on de 1917. 
ob. cit. o.322 
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¡;es 111c.u1en'tes. oeoera e>Coeo1r leyes aoot•e ai eraoaJo. las cua.11ts 

r~91r.tn1 

A.- Entre obreros, Jornaleros. empleaoos aomest1cos. at•'tesanos 

y oe manera Qeneral, todo contrato de traoaJo: 

1.- La ourac1on ce la Jornaoa max1ma sera de ceno hora9 ••• 

VI.- .•• los s•lar1os mJn1mos generales aeberan ser sutic1enees 

o•ra satisfacer las necesidades normales de un Jefe oe tamtl1a, en 

el oreJen material• soc tal y cultural y para proveer a la eoucacion 

:JOi19ator1a ae lo& hlJDS· ... 

VIII.- El salario mln1mo quedara eKceoruaoo oe emoargo, com-

oensac1on o oescuent:o ••• 

XVI.- Tanto los obreros como empresarios tenoran aerecno cara 

coa! i garse en defensa de sus respect t vos intereses. tormanoo s 1nd i-

catos, asoc1ac1ones protes1onales, etc ••• 

XVlll.- Las huelgas serán licitas cuando tengan por• ooJeto 

c:onsegu1r el equ1 l lbr10 entre los diversos factores de la croduc

c:1ón armon1:ando los oerechos del trabaJO con los dol capital. En 

los servicios pUbl1cos será obl1gator10 para los traaaJaoores aar 

3v1so con diez o1as de ant1c1cac1ón la Junt:a de Conc1liac1on y 

Hro1t:r•.;aJe. de la Tecna señalada cara la susaens1on oe1 craoaJo. Las 

nuel9as seran const•:Jeraoas como 1lic1tas Un1camente cuanoo la mayo

rta de los nuelgu1stas eJerciet•en ac'Cos violentos contra la oersona 

oroo1eoaoe&, º• en caso ae guerra. Cllanoo aoueJ. los oert:enez

~staolec1m1encos oue deoenden del gobierno •• , 

.. x.- Las d1ferenc1as o confl1c:tos entre el capital ~el traoa-

JO 5UJetara.n 3i ta dec:1s1on oe una Jun'ta de Conc:1l1ac1on y Ara1-

Tormaaa oor JQUal número ce reoresent:antes ae los careros y -

.:Je los oatronos, y uno del 9ooierno. 
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AXl.- 51 el oacrono se neQare a someter 

01t:ra.1e o aceotar el lauoo oronunc1aoo 

01Terenc1a• •l ar-

Junt:a. se oar"a 

~emtnaoo el cont:rato colecttvo ae traoaJo y oueaara ool1qaoo a 

oenm1zar al carero con el 1moorte oe tres meses ae saiarto acamas 

de la re5oonsab1 l tdad aue resulte oel confl teto. Esta 01soos1c10n 

sera aoltcAble en los de la9 acciones cons1gnaaas en la 

fracc10n s1gu1ente. Si la negativa fuere de los traoaJadores. 

dar• por terminado el contrato de trabaJo ••• 

AXIX.- Es da utilidad oüblica la Ley del Seguro Social. y ella 

comorendera seguro de 1nval1dez, oe veJez. ae v1oa. ae cesac1on in

"'oluncar1a ciel traba.Jo, De enfermedades y acc1C1entes. ae serv1c1os 

de Quaroeria y cua.Jau1er otro enc::am1naao a la oroteccion y 

tar ae los trab~',1aaores, camoe•1nos no asalariaaos y otr-os sector-es 

sociales y sus familiares. 

B.- Entre los f'oderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Feoeral y sus.trabajadoras ••• 

IV.- Los salarios seran fiJados en los presupuestos reeoecti

s1n oue su cuantía oueaa ser a1sm1nuida Durante la viQenc1a de 

éstos. 

En nin9Un caso los salarios ooaran ser inferiores al m1n1mo 

o ara los traca,1adores en g.eneral en el IJ1stri to Feoera1 y 

ttdaaes oe la Reoública ••• 

la en-

X.-Los trabaJaaores tenoran el oerecno oe asociarse oara la ae 

sus intereses Podran as1m1smo. hacer uso oel ae-

ce nuelga orev10 el cumol1m1ento ae los reou1s1tos aue deter-

mine la ley, respecto de o ~arias aepenaenc1as ae los Poderes 
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~úbl icos. cuarioo ~e violen oe manef'.a aeneral v sístemAt1ca los de-

recnos oue es't'e ar-t !culo les consaora. 

Xl.--Esta Tracc10n da las ba•es minimas conforme a las cuales 

ora•n1:tat"'a la seouridad 1>oc.tal. 

XII.- Los conflictos individuales. colectivos o 1nters1nd1ca-

le• !HtrAn sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación v Arbi-

tr•je. lnteqrado seoún lo prevenido en la Lav Reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la FederaciOn y 5US 

servidores. ser•n resueltos aor el Pleno de la Suorema Corte da 

Justicia de la Nación ". \40) 

Con la anterior transcrioc1ón de alQunas fracciones del artf-

culo 123 Constitucional v19ar. culminamos el oresente incisa. 

cuva exoostción consideramos necegaria a fin de ubica!"' los antece-

dentes v Ol"'oceso da oestación da dicho ordena•iento. a oarttr del 

cual sa Ol"'iginan las Leyea del Tl"'abaJo. que han nol"'mado las l"'ela-

c1ones obrero-oatl"'on•les en nuestro pais: una da ellas. la da 1931 

será el tema del s19uiente inciso. 

3. Ley Federal del Trab•Jo de 1931 

Si bien el articulo 123 de la Constitución da 1917, fiJO las 

bases cara reqtl"' las rel•c1ones obl"'t!ro-patronal•s. comolafM!ntAndos• 

con .1urissol"'udenc1a tanto de la Suol"'ema Corte d• Justicia de la Na-

Ción, como de las Juntas de Conciliación y Arbitr•Je. Estas reqlas,. 

un tanto imprecisas y alQunas veces contradictorias. no oodian !IU-

olir indefinidamente a una lev oue pla$mara en forma esoecifica. 

140> Conse1t:uc1on Pollt1ca de los Estados Unidos Mexicanos. Comen
tada. Instituto de Investioaciones Jurldica!I. U.N.A.M. México. 
1985. o. =t4 . 
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la$ a1soos1c1ones ccnsagraaas por los d1outaoos constituyente• de 

Querétaro cara la protecc1on ae la cl•ge traoaJadora. 

La oeclarac10n de los derechos sociales contenida en la Conw

t1 tuc16n de 1917. 1ortal&c10 el interés ae los trabaJadores oara 

eJerc1tar en forma mas amplia sus re1v1nd1cac1ones lacorales. El 

aesoertar carero reafirmo su conc1enc1a clase. la aue. exten-

dtenaose oor toda la RepUbltca, proo1c1ó la creac1on de stndtc•tos, 

federaciones y confederaciones. 

No obstante lo anterior, la 1ncontorm1daa de los trAbaJadores 

por la diversidad de la& leyes sobre materias de trabaJD ex1stantea 

en la República, 1ba aumento. Los poderes le9iwlat1vos estata-

les, con fundamento en el parrafo introductorio del articulo 123, 

•Mpidiaron un importante conjunto de disposicion•s de ord•n labo

ral, en el lapso que va de 1918 a 1928. 

El 14 de enero de 1910, el Escado de Veracruz exo1dió su Ley 

del TraDaJo, que no solamente la primera de la he0Ubl1ca, sino 

que, salvo d1spos1c1ones de algunas naciones del sur, es la cr1mera 

de nuestro continente. Dicho ordenamiento fue un modelo para l•B 

leyes de las restantes en'tidades federativas: mas aun .. sit·vió como 

un precedente en la elaboración de la Ley Feoeral del Trabajo de 

1931. 

El maestro Mario oe la Cueva hace reTerencia a lo consiqnaoo 

el también maestro Roberto Mutfoz Ramos.. en su obra " Oerecno 

ciel TraoaJo respecto a los conceocos exoresadas oor Vicente Lom-



58 

oarao Toledano en el en el atto de 19~8 con re1.ac1on aJ. 

aent,..o·ael cu.;'1. v1via la le91slac1ón oel traoaJo en nue!n:ro oat& y 

el .alcance real oue tenian los 111versos ordenamientos y a1sco'!!l1c:10-

nes oue la 'formaoan. ante lo cual sel"falaoa aue: ·• Las leyes ael 

traoaJo de las Estados carecian ce técnica ,1urid1ca. ya c:iue se l 1-

mlt:ab•n a definir los pr1nc1pios y derecnos esenciales orot:eg1doso, 

ademas. las legislaturas locales na habian tomaoo en cuenta la le-

g1slac10n común vigente dentro de sus respectivas jur1sd1cc1ones 

las necesidades sociales de la re91on. a pesar ae la a1spos1c1on 

sentido del constituyente y que la mayoria ae las legislaturas 

&a naotan aoartado de la r~eal1aad me:c1cana. trayenoo cons1qo la 

1napl1cab1l1dad en la realidad, ae las d1spos1c1oners re9lament:ar1as 

ael traba Jo em1t1da.s por aauel las. t41 > 

Tal panorama, d••cr1to por Lombardo Toledano, imouso la nece-

siaaa Qe unificar la leg1slac16n del trabajo en toca la. hepubltca 

El primer anteceaent:e concreto en la elaborac10n de la Ley de 

1931,. lo encontramos el " Proyecto del Cóa190 Federal oel Traba-

JO " pr•sentado oor la Secretaria de Gobernac10n a una asamblea 

obrero-patronal, reunida en la ciudad de MéMlCD el 15 de noviembre 

ae 1928. 

•..-a cara finales ce ese at'lo, el goc1erno oaJo la presiaenc1a 

1ni:er1na de Em1l10 Port:es Gil, cenia planeaoa. la re'forma ae los ar-
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"t"iculos 73. fracc1ón X y 123 de la Const1tuc1on. lo cual era 1na1s

oensaole oara.federalizar la exoedic1Cn d• la Ley ael TraDaJoi ~·

ies modif1cac1ones sa concretaron al aprooarse par el Congreso y 

aer publicadas el 6 de septiembre de 1929. 

No eKistiendo ningUn in.pedimento ccnstituc1onal, el presiden~• 

Portes Gil, envtO al Poder Legislativo un proy~to de C0ct190 Fede

ral del TraoaJo, el cual encentro una fuerte opos1c1on en las ca~a

t"a& y en el mov1m1ento obrera, por" establecer el pr1nc1010 de 

s1nc1cac1on ünica ", ya en el mun1cip10 si se trataba a• 91no1catos 

gremiales, ya en la emor•s• para los de este segundo t100. 

Dos aNos despues, la Secretaria de Industria Com•rcto y Traba

Jo, redactó un nuevo proytt<:to, al que y• no se la dio el n~re de 

" código " sino el de " l•y "• Este trabAJO fue dit1cutido en Conse

JO de Ministros y r••itido al Con9r•so de la Untan, donde tu• ••

pl1amrnte debatido y cuya aprobación y prolllUlgac1on se etQctuo el 

18 de agosto de 1931, previas modificaciones hechas al trabaJQ or1-

91nal. 

Inampena1entemente de la imoor"tanc1a da est:a ley, al haber 

1n1c1ado la época oe la 1ederalizac10n de los Dr"eceptos laborales. 

su verdadera trascendencia la encontramos 

tres 1nst1tucione9 laborales de primer orden, 

al v•lor aue dio a 

al el sin-

dicato, b) la contratac10n colectiva~ y, e> el aerecMo da Muelga: 

ya que se convirtieron en el instrumento adecuado para la meJorta 

de los tr"aDaJadores, aunque justo es decirlo, no de tocos, aues el 

hecho ae oue gran parte del sector haya vivido al margen ael sindi 
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ca11smo. o 01en suTran un s1na1cai1smo entre9u15"Ca como or"191no oue 

no Tueran oart=tc1ces ce las meJoras laoorales conau1staaas cor al

gunos s1na1catos 01en or9an1zaaos. como la• rev1s1ones tJ1anuales y 

d1ver11aS1 cona1c1ones oue meJoraban sens1olemente las relac1ones la-

bor•les. 

Lo anteriormente sehalado dió como resultado aue durante la 

v19enc1a de esta or1mera Ley Federal del Traba~o, hubiera orodu-

ctao una a1ferenc1a r.ldical l•• cond1ciones econom1cas aa los 

trao•J•Oores, lo cual se trató de eliminar en la ley promulgada en 

l970. como 10 seNalo en su expos1c1on oe motivos. elevanao a la ca-

t:&Qorfa ae normas Qrem1a1es algunas las aue es tao lec1aron los 

oenet1c1os alcanzaaos ~n contratos colectivos. como el aguinaldo, 

l• crima vacac1onal. y la antiguedad entre otrcs. 

4. L..ey Fed•ral d•l TrabaJo vi9ente 

L..os primeros antecedentes de la v1gente Ley Fed•ral dei TraDa

JO los encontramos desde el aNo de 1960 cuando el Pre61aente Adolfo 

L.óoaz Matees. designo 'una comisión para que prepilrara un antepro

y•cto de l..ey d•l TraDaJo, entre cuyos integrantes e!ltuvieron: el 

Secretario del TrabaJo y Prevision Social, Saloman Gonzalez Blanco¡ 

105 Presioentes de laa Juntas da Conc1liac10n y ArbttraJe, FeoeraJ. 

~ Local del Distrito Federal, l..icenciado• Maria Cr1stina Salmaran 

de ramayo y Ramiro Lozano; ast como el Licenc1aoo Mar10 oa la Cue

va, aestacaoo maestro oe nuestra Facultad de caracho. 

01cna com1'51on, oercatánoo5e de la nec.es1dae1 ele real l :ar re

tormas a diversas fracciones del articulo 123 de la Const1tuc1on, 
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oe someter a la cons1derac1on oel Congreso el Proyecto ae 

r-~ueva L.ey Fedet"'al del Traba.Jo. oresento las enm1ena•s a tal orecea-

to. Las cuales fueron aarobadas en el aho d• 1962 por el poder re-

v1sor de la Constitución, Queaanao d& ~se moco aesoeJaao el camino 

para 1a pt"omuloac10n de un nuevo ordenamiento reQulador ae las re-

lac1ones laoorales. 

aquel entonces Presidente de l• Raouol1ca, de•1QnO una sequnaa 

se ademas. el Licenc1a.ao Alfonso Lope: Ha•r1c10. a ftn de aua ore-

o araran segundo proyecta, el cual quedo conclulao a or1nc101os 

de 1'9b8 y sOllMltido de 1nlft9d1ata la cons1darac10n de tocos los 

sectores 1ntere~J~Íados para que expresaran su op1n10n y tormula.ran 

las observaciones que ccn•idera.ran conven1ent••· C42> 

La cla•• patronal, por conducto de sus organizacione9~ eKternO 

opinion•• contrarias al proyecto de ley aludido <tal y como da•de 

s1emore na acontecido). oponiéndose s1stemÁt1ca•ente a toao lo ~ue 

rapresantara mejorias en las cona1c1ones J.aboraJes da los traoa.Ja-

dores. También los represttntantes de esto9 Ultimas acua1eron a la 

Comisión con sus observactonas y propuestas, las cuaJ.es Tuaron 

esenc1almen~e distinta& a las exoresadas por el sector oatronal, 

partiendo de la tets1s de que si bien la ley de 1931 haDla sido una 

ma9n.ttica aalicac1ón de la idea. de Justu:1a social. acorde a la 

epoca en oue se expidió, las transtormac1ones ooeraaas desee enton-

ces en la vid• nacional e>:igian su adecuac1on a lo'.il tiempos au• sa-

t42) Cfr. 1btdem. p. 37 
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etn:aban v1v1enoo. con la "finAlidad de aeneralizar las conouistas 

obreras v elevar los nivelets de vida oe los traba.1adores. ot:or9o\n-

dales un• oartici.oac1ón m.as Justa 

ctOn v distribución de bienas. 

los resultados de la oroduc-

Entre las reformas QUe s.rralaron los organismos obreros. mere-

destacarse las si9uientess fltderalizaci6n d• la Justicia del 

trabaJa, a fin de evitar la influencia polttic• y económica de los 

Qobiernos e•t•~•l•s. la cual se haci• sentir en las Juntas de Con

ciliación y Arbitraje. Sin ••b•rqo no "fue posible re•lizar dicha• 

rnadific•ciones oor ser neces•ria• unas reformas en el teMto consti

tucional. lo cual no estaba orevisto en asas ma.entos. 

Dicho proyecto de confa,..tdad con al9un•• obsarvacton••· •• 

modificó. entr• otros ••o.ctoa. en el sentido de Qarantizar •As a•

plia-nt• el d•r.cho a la lib•rtad sindical. ••i c~ l• libre con

tratación colectiva y al •Jercicio del der•cha d• hu•lqa. 

Agotados lo• m.canislft0t1 d• anal i11is. el proyecto s• son1•tió a 

la consideración d•l ConQreso de la Unión. auten lo aorobó y auto

rh:O &U vtqencta • partir d•l lo .. d• m•vo de 1980. 

A manera da eoiloQO da este incitso. trascribtremo• •l coaanta

rio oue sobre la Nuava Ley Federal dal TrabaJo, realizo el Maestro 

Mario d• l• Cueva. al cual nos adherimos plenaMente aor considerar 

qua re'fleja en toda ~u ll!xtlin!liOn el valor de dicho ordenamiento Ju

ridico. 
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' La lev nueva no es. n1 au1ere. n1 pueae ser toao et aeracno 
ae1 -erabil.Jo, es solamente tuerz• viva y actuante aue oece 
9u1ar a lo• s1nc:uca1:os en su luch• por m•Jor•r las cono1c1on•• 
ae orestac10n de los serv1c1os, y a los patrones p•ra atemoe
rar la 1nJustu:1a que eKiste sus tabru:as. T•mooco •• una 
obra final. por lo qu• dtfb•r.t. moa1ficarse en la mea1da en que 
10 e~1Ja el proceso creciente del progreso nacional, oara aco
ger los grupos ae tra.bAJadoras aün mar91nados y para superar 
constanteln9f"lte hasta la ~•ta final las cond1c1ones de vida d• 
los hombres sobre cuyos cuerpos esta construida la c1v1l1:a
c1ón ". (43) 

4.1. Concepto de s1nd1cato reau1s1tos para su ccnst1tuc1on 
y re91scro. 

La Ley federal del TrabaJo v19enta da11ne al s1na1cato en su 

" Sind1cat"D es la a•oc1•c1ón de tr•b•J•aor•s o pat"rones. con•
titutaa o•ra el eatua10, meJor•t111ento y d•T.ns• ae su respec-
tivos 1nt"ere••• 

Funaamento del •nteriar concepto lo 

aoartado "A", del articulo 123 constituc1onal. aue cons1c;in• el do-

recno de asoc1ac1ón pro1es1onal. 

Como lo hace notar el Doctor Alberto Trueca Uro1na. en su 

comentaaa ae la Ley que nos ocupa " La asoc1ac1on protes1onal de 

oroTesional ae traoaJadores es un darecno social que tiene cor oo-

Jeto luchar por el meJoramiento las cona1c1ones econom1cas de 

los traoaJadores, y la transTormac1on d•l régimen c.ap1tal l!ilta; 

ran~o aue la asoc1ac10n pro1es1onal oe patrones tiene por obJeto -

ia detensa de 9us derechos patr1~on1ales entre estos el oe oroo1e-

•43> 101oem. p.c:>l 
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dad '' t4"4) 

De la def1n1.::10n de s1no1cato ant:et•1ormente menc1onaoa. se 

oesorenden los fines oue oers1gue toda or9an1::ac1on sindical. g1en-

-:10 ió>l estudio, meJoram1ent'o y defensa oe sus intereses los pr1nc1-

pa.1.es1 es aec11·. debe ocuoarse ce cue<sttones profesionales orop1a-

mente .:11cnets. como .1.as corr·esoono1entes a salarios, durac1on o con-

01c1ones de traoaJo, nue19as. F'uesto que reoresentantes o 01-

rtc.tentE"S coca organ1::ac1on s1na1caJ. deben afirmar su e:<t!Stenct• 

en e.1. orcen social. aso1ranoo adema.5, conse9u1rla en el orden Jurt-

con ccmoteta ooses1on oe las Tacultaoes le9ales comoetentes 

cara presentarse en Ju1c10, eJercer los actos propios de la persona 

c1v1l y aoou1r1r btenes por varios medios que la ley otorga, oa ma-

nera que pueda c:onstitu1r- un pat:rtmonio social. 

Trat:.t.ndose ae oromover aumentos de salarios y maJoras en las 

orest:ac:iones y cond1c:ione!: t:rabaJo, JuSiítas y oermanentes aspira-

cienes ael sector laboral. el sindicato tiene que asumir plenamente 

su oape1 de defensor de los derec:nos de las treabaJadorea cara la 

c:on~ec:uc:1on o meJara. de dtchas re1v1naicac:1anes. 

De lo aicho acerca del s1nd1cato, se desprende qua es una ar-

gan1:ac1cn :1oremen'te constttulda, en atención a un oerecno natural 

ael namore. siendo un organismo eminen'temen'te social, tanto que 

"'ªCe eoarE\ la sociedad y en ella debe con5egu1r su fin al !UH- com -

\4.+1 t..ey Federal oel Traba.Jo. Comentaoa por Alberto Trueca Uroina y 
Jorge Trueba Barrera. Qu1nc:ua9és1monovena edic10n. Porrúa. Mé
:i1co. 1989. 0.174 
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ooneni:-e_ ae una c1asa social. Hs1 el arc1culo 358 ae la L.ey Feaer•l 

~el ·Tt"'abaJo s•t'l•laa " A n•dte puea obligar a 'formar oa.rce d• un 

s1nd1cat:o o a no formar parte ae él " 

En cuanto a la constituc1on y registro del s1na1cato en M•x1-

el conten100 d•l articulo 364 a•l 

oraena•1ento laborala 

'' L.os !IUnd1catos deber.6.n consc1tu1rs• con v•1nce 'tl""ADaJaaores 
an serv1c10 activo o can tres patrones oor la menos. 

Para la det•r•1nac1on del nú ... ro m1n1mo oe traDaJaaores se co
marán en cons1derac1on aouellos cuva relac1on de traoaJo nu
c1a•• s1ao resc1na1aa o dada oor c9r~1naaa centro oel oerloao 
Ca.:Jr9nd1do entre los treinta dtas anteriores a la t•cha de 
or1tSmntac1ón de la solicitud de r191stro del s1nd1caco y la en 
que s• otorQu• ••te " 

d091 •> D• fondo, y b> d• torea. Lo• pr1m11ro• •• •ncu.ntr•n unplf-

" t.- O.O• const1tu1r•• el s1nd1c•to con tr•b•J•oores o 
n••· en un nú .. ro d•t•r•tnado. 

11.- El obJeto d•l s1nd1c•to CtHle S•r •l ••tud10. m•.1oram1•n~o 
y d•'f•n•• d• •u• int•r••e• " 

En cu•nto a requ1s1to• de terma, se encuentran can~en1aos en 

" Los s1nd1catos deben registrarse en l• Secretar.ta d& rra.DaJo 
y Previsión Social en los campos ae comoetenc1a 1aaeral. y en 
la• Juntas de Concil1ac16n y Arb1traJ•• en los d& comce~&nc1a 
local, a cuyo eTecto remittran por aupl1caao: 
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l .. - Copias autorizadas del acta de la asamblea constitutiva: 

11.- Una· lista con el número. nombr•s y domicilios de sus 
miembros v con el nombre v domicilio de los patron•s, em
pr•s•s o ••tablecimi•ntos en los aue se presentan los servi
cios. 

lJJ.- Copia autor"iz•d• d• lo!!!I estatutos1 y 

IV.- Copta autorizada del acta de la asamblea en la que se hu
biese elegido la directiva " 

R-oecto la• for111as de sindicacion. 1• Ley r-.:onoce l•• 

st9utent••• sindicato• orefntales: de empresa: industrial•sc na-

ctonal•• d• industr"ia y los de oficios varios. 

yor colftDrenstOn del r-asoo•• 

lo!ll a•oRC:to• .... esenciales de lag sindicatos mencionados. 

Sindicato 9.-..ntal e• el que se integra oor individuos de un• 

l• st111tlttud de actividades y la senMtJanza d• proble•as, •Un cuando 

la varimdad d• lo• centros d• trabajo oroduzca l• natural dtv•r•i-

Sindicato d• -.:>r•9a e• el tormado por lo• tr.aba.jadore• au• 

emoresa, sin importar qua s•an 

distintas las profesiones. o1ictos especialidad•• d1t •u• •1..-

bros. 

El sindicato industrial. en lugar de aqruoar a los individuo• 

de una sola empresa. t~eune a todas las divergas emorwsas; oero den-

tro de la misma rama industrial. El inconveniente que de hecho s• 

or••enta en esta clase de asociación, 11s el aue hallándos• establ-
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e1aas 1as e~or-esas en a1versas loca11aaaes. las oroo1emas ae cada 

una son a1stintas y el CO•lté Central del s1na1cato oueae ac~uar 

en Terma equ1vocaaa por desconocer es•s oecul1ar1daaes. 

~os sindicatos nac1onal91I da 1ndustr1• estan formados oar tra

baJadores de varias prof-.1ones. of1c1os o ...,:>ecial1dades que ares

tan sus serv1c1os a una •is-. ampr9!1a o a diversas e19Presas ae la 

misma rama industrial establecidas en uno y otro caso, &n dos o mas 

entidades federativas. En este aspecto, se agudizan los 1nconva

n1entes settaladoa en el p~rrafo qu• antec:ed•, pu•a la mayor Difi

cultad para captar los d1st1ntos arable.as d• sus unidades. 

En el sindicato de oficl09 se autoriza el e9taalac1-

que los trabajadores sean del ~as.a gnfflia ni traba~en en la 

misma efftPresa. 

4.~. Cond1c1ones de trabaJo 

Al conJunto de normas que fiJ..n los requisitos para la aeTensa 

de la salud y la vida de los traba~adores en los eutablectmientos y 

lugar•• de trab.a.jo, d•ter11unMlda ad..au, el sueldo qu• deben p•rci

btr car la act1v1dad que desarrollan; se les llama, canaiciones de 

trabaJo. 

La• normas sobre las condiciones de ~rabaJo, uno oe lo9 ele

mentos de lo que denominamos el nOcleo d•l estatuto laboral, son la 

parte esenctal del derecho del trabaJo, su base y su fin, el espt-
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··1::::..i. oue oa ta ••1oa v senc1ao a nuest:ro oraenam1en,;o .1ur1a1co. 

ooroue son las ae1'1n1c1on. a•eguran ae manera 

tnmaatata y a1recta ce la salud y la vida del traDaJador y, ae oro-

porc1onar un ingreso oecoroso ". \45) 

Al indagar sacre las fuente5 donde sur~9e tal normac1v1dad, sa 

not:ara aue corren ligadas a la vida misma ae la masa traoaJadora y 

ex1genc1as, siendo su m1s10n elevar la cond1c1on del namore so-

ore la s1moie ex1stenc1a animal, tmoulsándolo para llegar a alanos 

<auoer1ores ael espirttu y la cultura .. 

L• clas1f1c•c1ón aue hace el maestro De la Cueva. de la• con-

01c1ones ae traoaJo, atienden a las funciones y f1nal1dade1i de las 

norma11 aue las conttenRn. 

Una or1mera categorta, de naturaleza individual, pues sa 

terma con las normas sobre las condiciones que debe aol1car•• a ca-

aa trabaJador, muchas de las cuales diriQen a la areserv~c1on da 

la salua y l• vida, como laso reglas ae la .1ornaoa maK1ma. pero t1e-

nen como final tdaa suprema el aseguram1en<to de un 1ngreso oua le 

oerm1 ta un nivel econom1co decoroao. 

En contrapos1c1on a la primera categorta. l• seQunaa e• de na-

tural•%a colectiva~ teniendo como 00Jet1vo or1moro1al. la aaocciOn 

ae mad1das orevent1vas de las salud y la vida de los craoaJaaores. 
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Ml, igual que la segunday la tercera c:ate9or1a tamo1en es oe natura-

leza colectiva, comprendiendo las orestac1ones llamaoas soc1a1es, 

cuya Ttnalidad consiste en dis1rutar forma ccnJunta de ell•s, 

en el casa de un centro de recreo o as1stenc1al. una D1bl1ote-

ca o cualouier otra 1nstalac1on oue sea para bene'1'1c10 comun. 

Como el mismo término lo se~ala, cond1c1ones min1mas de traca-

JO son los aspec~os mas esenciales. tanto en remuneraciones como en 

orestac1ones1 que los traoaJadores oueden asa1rar ootener en su 

relación contractual con el empleador; en e5te sentido. taJe9 

mas se uo1can en la misma oos1c1on del cerecho oel trabaJo. al cual 

se le puede considerar como el conJunto de norma45 que regulan los 

.derechos minimos de la clase trabaJaaora. 

Es el articulo 5ó de la Ley Federal del TraDaJo., el cue da1un-

damento a la consideración QUe antecede, al seNalar: 

" Las Cdnd1c1ones de trabaJO n1ngUn caso podré.n ser infe
riores a las fijadas en esta ley y Deberán ser proporcionadaB 
a la imoortancia de los servicios e iguales cara traoaJadores 
iguales, s1n Que puedan estaolecerse diferencias oor mo~1vo9 
de raza, nacionalidad, sexo, edad, crece religioso o doctrina 
polit1ca., salvo las modal1daoes e:<presamente cons19nadas en 
esta ley " 

Al considerar como mtn1mas las condiciones de traoaJo baJo la~ 

cuales se establee.e la relación obrero-patronal, se esta aceotando 

imolfc1tamente que dichas c.ondictones pueden y deben ser supet~aaas 

y meJoradas., conv1rt1éndase en una inv1tac16n al mov1m1ento cerero 

que eKtJa. en la eelebración y en la rev1s16n de los con~ra-

tos, la adecuación de tales aspectos a nuevas realtaades que se es-
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-:en v1•11enao .. oesecnanao oor con91Qu1ente. ·aaueilas oue·_na'."'an caico 

en la oosolenc1a. 

Para ia T1Jac1ón ae las ccna1c1ones ce traca.Jo.- e:<tS'ten en 

nuestro oerecno tras sistemas oaslcosi 

uno e• la f1Jac16n especial por acuerao entre el traoaJador y 

el oatrono, cara cada relación ino1v1oual oe traoaJo. 

segunda l'ot•ma se oa los contratos colecttvos .. oonae se 

1c;¡;ualan las fuer-:as del trabaJo y oel cao1tal; de ella puede aec11•-

se aue es una exores1on del espirttu oel articulo 123 .. porque es el 

orocea1m1ento cara que el sector obret•o suoere constantemente las 

con1:Hc1ones de traba.Jo. 

El cerecho mexicano conoce una tercera forma para la moai1'1ca-

ctón ce las cond1c1ones de traba.Jo, siendo ésta a través de resolu-

cion la Junta Cle Conciliación y ArbitraJe. previo el Juicio co-
;.· 

rre&oond1ente. estando esta pos1bi 1 idad contemplada el p.i.rra1o 

pr1me1•0 Clel articulo 57 de la ley laboral. aue sel'1ala: " El traba-

Jaaor oodra 5ol1c1tar de La Junta de Conc1liac10n y HrbitraJe la 

modificac1on de las condJ:ciones de trabaJo, cuando el salario no 

sea remunerador excesiva la jornada ce trabaJo o concurran 

c1rcunstanc1as eccnom1cas oue la Jus1:1fiQuen 
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.... w. Derechos y obl19ac1onets de los traoaJaoores 

Una ve% aue se han del1neaao las cona1c1anes de traDaJo aua sa 

gstaolecen en una relac10n laboral, trataremos en este ounto sacre 

los aerecnos y obl1gac1ones de los factores aue intervienen en d1-

cno enlace. es Decir. trabaJaaores y patrones. 

La necesidad de contemalar tales aspec~os, se aer1va De la im

oortancia de los mismos, tanto por ser JUrid1camente Justos, como 

cor el interés que naturalmente tiene el Estaco en estaolecer rela

= iones armOnicas entre los elementos que intervienen en un nexo la

ooral oue coadyuve a mantener un desarrollo inoustr1al, comercial y 

agricola, relevante, asi como 

c1ón. 

progreso g•naral para la pool.a-

El tema, creemo5, es fundamental. pues 

tanto oatrones y trabaJaClore• encuentren 

1• meo1d• en aue 

la ley e11soos1c1ones 

bien dai'1n1das de derechos y ooligaclones rec1orocas y ,1ust•s 

en su c:umpl imiento. se podr~ dar el ec1u1l1br10 necesario para ia 
oaz social y el progreso económico del pais~ 

En términos generales, la Ley Federal del TrabaJO establece en 

forma reciproca los derechos da una ae la"B cartas oe l.a relac1on 

contractual, como obli9ac1ones oara la contracarta; en tal sentido. 

dicha ley seNala como obli~actones de los patrones. aue a su ve: 

convierten en derecnos para los trabaJadores, los contemolados 

su articulo 123. mismos oue el maestro José Oávalos Moral~s ex-di-

rector de nuestra Facultad, clas1tica. atendiendo a la naturale~a 
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de su ouJeto. en: obliqaciones s1mples y obligaciones comple-

jas •. C4b> 

Las primeras, es decir, l•s obligaciones simples, pueden ser2 

de dar, de hacRr, de no hacer, o bien de tolerar; para efectos del 

pres11nte trab•Jo, nos limitaremos a apuntar solamente algunas 'frac-

c1ones que ejemplifiquen los renglones seftaladas. 

Obligaciones de dara 

Con'forme al articulo 132 de la l•Y que ••tablee• las obliga-

cienes de lo• patrone•, eKistan para éstos oblig•cione• da dar, co-

mo sonz 

Paoar lo• salarios y l•• tndamntzacionas al trabajador. 
confornw a la• norma& vtoentes an 1~ e•prasa. (fracción 11>1 

Prooorctonar oportunamente lo• trabajadora• lo• Uti 1-., 
in&trumento• y materiales n.ce11Ario• para la ejecución del 
trabajo, debiendo d•rlo• de buena calidad, en buen eatado, y 
reponerlos tan pronto dejen de s•r efici.nta•,ai-..pre Que 109 
trabaüadores no ae hayan comprometido a u••r .... propia h•rr•
•ienta .. <f .. III> ..... 

Obl1oaciones d• hacert 

El patro deberA expedir cada quince dias, a •olicitud 
de los trabajadores, un• costancia escrit• del nóm•ro de 
dtas trabajados y del !Salario percibido. (f. VIIL •• 

En caso de existencia de puestos de nueva creaciOn o de vacan
tes definitivas y ttHnPorales qua daban cubrirse, el patrón 
tendr4 qua ponerlos en conocimiento del sindicato titular del 

t4ó) Cfr. DAVALOS, Jos•. Derecho del Trabajo l. •egunda edicton. 
Porraa. M•xtco. 1988. p.238 
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cont:ra'to ae 'tr'aDaJo y ae .1.os 'traoaJaoores ae la cai;e9or1a 1n
med1a'ta interior .. \f. XI> .... 

El catron tiene ooligac1ón de ftJar y a1funa1r las 01spos1c10-
net5 conducentes de los renglones e instructivos de !leQur1dad e 
higiene en lugares donde se presente el tr•baJo .. (f.XVIIU .... 

El patrón a solicitud de los s1nd1catos. debera nacer las de
ducciones de las cuotas s1nd1cales ora1nar1as .. tf.t..XllJ .. 

Obligaciones de no hacer: 

Estas ool1gac1one& 1mpl1can proh1bic1ón para el patron; 

están consignadas en los articulas 132 tracción 11 y 133 de la Ley 

Federal ael TraDaJo, y ~on: 

Se prohibe a los patrones car mal trato de palabra o oe oora a 
sus trab&Jadores. (art. 132.,. f. VI) .. 

Los patrones no podran rechazar a los trabaJadores por ra:On 
de edad o da sa>c:o. lart. 1331 f. ll ••• 

Los patrones no debaran inmiscuirse en la actividad s1nd1cal 
de sus trabajadores, ya sea en el plano d1rectr1:z:. o lnd1v1-
dualmenta para hecerlos afiliarse o retirarse de algún s1nd1-
cato. (f. IV-V> ••• 

S• les prohibe a los patrones reali:!:ar actos oue restrln'Jan 
los derechos otorgados por la ley a los erabaJadores. l t. VII) 

Deben abstenerse los patrones de hacer prooaqanda pol1t1ca o 
religiosa dentro del centro de trabaJO. ~t.Vlll1. 

Ob l 1gac ionet1 de tolerar: 

Estas obl19ac1ones como su nombre lo 1.na1ca. 1mpl1can aue el 

oatrón cebe consentir ciertas situac1c::nes. aeterm1naaas conduct:as 

ae los traoaJadores: se derivan del ar'ticulo 132 y son entre o'tras: 
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Conceder a los traba.1adores el tilHftPO necesario para el eJar
c1c10 del voto en elecciones oooulares y para el cumplimiento 
de las.carqos públicos. cuando estas actividades tenQan Qu• 
cumal1rse dentro de las horas de trabajo,. (f,.IX> 

El patrón debe permitir a sus trabajadores faltar a su trabajo 
oara desemPenar algún carqo stndical o del Estado,. acc1dental 
o oermanent•1 siempre y cuando se le avise con la debida ooor
tunidad y el namero de trabaJadores com1s1onados na saa tal 
aue perJudique la buena marcha del establecimiento. (f.X> 

Al igual que para los patrones. la Ley Federal d•l Trabaja, en 

articulo 134 y 13'5,. contempla las obligaciones a cargo de los 

trabajadores, lo~ cuales se dividen en obligaciones d• dar, de ha-

cer, de no hacer y complejos. 

Dbli9actones de dar: 

Las oot 1gac1ones de dar gon g•neralmente las de restituir al 
oatron tos materiales no usados y conservar en bu•n e•tado loa in•
trum.ntos y Utile5 aue le• hayan proporcionado el patrón para de
sempet'lar su trabaJo. <art. 134, 1. VI> 

Obligaciones de hacer: 

Las 0Dl1qac1ones aue 1~plican una participación. una conducta 

activa por oarte de los trabaJadores, son las siguientess 

El trabajador reali%ara su trabajo con la intenaidad. cuida
do Y esmero apreciados v en la terma, tiempo y lugar conveni
dog. < art.134, f. IV ) 

Obl1oac1ones oe no hacer: 

El articulo 13~ de la ley contempla las obliqactones aue im
olican una abstención. a cargo de los trabajadores: siendo ést••• 
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Suspender las labore• sin autor1zac1on dal oatr"On. C.f.VII> ..... 

Guard•r ascrupulosa•ente los s•cretos t•cn1cos, comerc1aies y 
de fabricac10n d• lo• productos. y los asuntos aam1n1strat1vo• 
d• la empres• .. Cf. XIII) 

aquellas en las oue se reunen 

las de hacer, no hacer, dar o 

tolerar, co•o la• que a continuac1on s•h•lamos: 

Una pri ... ra obligación d• carActer co111Pl&Jo •• la de aue el 
trabaJador d9be cu•plir con las d1spos1ctones da las normaa d• 
trabajo q_ué l• sean aplicables .. <art. 1::S4, f. 1) ••• 

I 
Dtl••RIP•ft•r el trabajo bajo la dirección del patrón o da su re
pr•smitant•. <f .. III> 

D• acu•rdo con las dtspoa1ciones legales Que anteceden .. quaoan 

orec1sado9 los sujetos d• las ralaciones laborales, de donda se d•-

rivan los d•rechos y obligaciones para !os mismos, pu•s las oo~i-

g•ctone• d• lo• patrones originan en favor de los trabaJaaores loa 

derechos laboral•• qu• se consignan en los teKtos rasoecttvos, 1n-

dependtent .. ante de ~u• derechos laborales proteccionistas y tute-

l•r•w• a•t canta de las obligaciones da loe propios trabaJadores, 

también nacen derechos de los patrones que se relacionan con el 

cumplimiento de sus propias obligaciones, por esto en la ley labo-

ral bajo el rubro de derechos y obl19ac1ones de los trabaJaoores y 

de los patrones, solo se consignan obl19ac1ones de unos y otro•. 
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4.4. Relaciones colec::tivag de trabaJo 

ln1c1aremos los comentarios de este tema, haciendo la d1st1n-

c1on entre la da1in1c10n que nos da el aerecho pr1vaoo soore el 

t:erm1no '' contr"'atos ", constder.t.ndolo como un acuerdo de voJ.unta-

aes., es aecu"', en este tipo de contratos or1vados 1moera la volun-

tad de las partes y el concepto que sobre la misma tn•titue1on nos 

oa el derecho tneKicano del trabaJo, Ju::t.gilndolo como una ralaciOn 

donde se inipona el derecho objetivo social, que es base y esencia 

del articulo 123. 

'' Precis.a.mente al referirga al contrato da trabajo, el consti
tuyente ~aciat1, explicó con toda claridad que era un " Contra
to evoluciona.do ", en el que se rompe la autonomta d1t la vo
luntad, p,ues la• relaciones entre el trabaJ•dol'" y el patrón 
deben suj•tal'"se a las normas protaccion1stas y l'"eiv1ndicato
,..ias establecidas en favor d• aquél. Desde que fue pl'"omulgado 
el articulo 123 entl'"arcn en viqor l•• bases d&l mifimo. El con
trato de trabajo es una tnstituctan del derecho social y tlpi
camante d• d•recha del tr•baJo ". (47> 

Por lo qu• sa refiera al contrato colectiva. se le impuso al 

oatrón la obligación d• celebrarlo cuando tuviera trabaJadores a 

s•rv1cto, para crear un derecho autónomo superior a las disposi-

cienes social•• mtn1mas de la ley. 

El contrato colectiva siempre sera instrumento de lucha de l• 

clase obrera, impues~o por la fuerza de la asociación profesional 

da les trabaJadoresi su ObJet1vo b4s1camente, sera el lograr al 

Joram1ento de las condiciones económicas de los trabaJadores y ob-
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~ener ~raouales re1v1nd1cac1ones socta.&es. F-or est:o. el :antran:o ca 

lec"t1vo se eat1enoe a todos los aue orestan serv1c1os en la empresa 

aunoue no sean mtemoros del stnotcato aue 10 nuotere ceteoraoo, co

mo es el caso da los empleaoos ce conT1anza, salvo 01spos1c1ones en 

cont:rar10 cons19nada en el mismo cont:t"at:o coiect:1vo, \art:s. 39b y 

184 de la L.F.T.J 

La reglamentación legal del contrato colect1vo del trabaJo. 

cara los efectos de su celebración obligatoria cor car~e Del pa

trón. asi como del contenido del mismo y ae sus oemas normas rela

cionadas a su vigencta 7 revisión y term1nac1ón. ;;e espec1T1can en 

el titulo séptimo de la Ley Federal oel TrabaJo. dentro de sus ceno 

capitulas. aue abarcan del articulo 354 al 432. de los cuales el 

386, nos d• la definic1on del contra,;o colectivo de ~raoaJo .. 

setlalando: " ..... es el convenio celebrado entre uno o varios patro

nes, o uno o varios sindicatos de patrones. con el OOJe'to de esta

blecer las condiciones segun las cuales debe pres,;arse el trabaJO 

en una o m~s empresas o establec1m1entos 

En forma genérica el contrato colectivo ae trabaJo debe conte

ner : l. Los nombres y domicilios de los contratantes; il. Las em

presas y establecimientos Que abaroue: III. su duración o la eKore

siOn de ser por tiempo inoeterminaao o para obra aeterm1naoa: IV. 

Las jornadas de trabajo: V .. Los dlas oe descanso y vacaciones: VI. 

El monto oe los salarios; VII. Las clau~ulas relativas a la capac1-

tac1on o ao1estram1ento ae los trabaJaoores la emoresa o esta-

olec1m1ento oue comprenda; VIII.. D1soos1c1ones soore lA caoac1,;a

c1ón o ad1estram1ento inicial cue se oeoa impa1•t1r a quienes vayan 
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1nte9rarse oe acuer:io :::on es'ta. ley; ::·_A. L.a!I Oerñas_- es'ttot.llac1ones oue 

:onven9an a las oart"es. 

Ne oroouc:1rC1 eTec'tos :on'trato c:olect"1vo ei conven10 oue ca-

··e.:ca de la de'term1na.:.lon oe los salarios. 51 faltan las e11taou1a-

:~enes sacre ,1ornaoas :Je 't'raoaJo. 01.a.s ce oesc:an9o '! vacac1onee. se 

ao11caran las 01soos1c1ones legales. 

Con ··elac1on a los aui:ores cel cont:rato cclect1vo. e5'Ce oresu-

la e:<1si:enc1a ce uno o ·.1ar1os stndic:at:os careros con oersona-

l 1aaa JUrid1ca, y uno o varios oatrcnes, cuyo concepto lo encontra

mos en el articulo lú. oue settala: " PatrOn es la persona 'fis1ca o 

:::::iue ut;1l1:a ios serv1c1os de Lino o varios tr-aoaJadores ••• "• 

estos su Jetos oe aerechos y obl 1gac1ones a ou1enes se recono

ce como autores oel concrato colec't1vo. 

El oerecno me:(1cano. con oase en la 1oea ce la l1Dertao s1na1c 

ª'• aceoto el or1nc1p10 de la s1noicac1ón olural. cor lo tanto es 

ooss10.i.e. y ademas Trecuent:e. el 1nter1or ce una misma emare-

or9an1cen y ,-e91s'tren s1na1catos. Respecto a cual de 

e¡ los oeoe el 't1tLtlar ce los oerecnos y acciones s1na1caies oue 

se aer1ven cel contr.;1.to cclect1vo de traoaJo. los articulas .:.ea y 

:e9 establecen oue ést:e celi!Drara con el aue tanqa mayor~ numero 

':le -:raoaJaaores centro ce la la aero1da de esa mayorta 

oroauce O\l mismo -:iemoo oue se oteroa la t1tular1dad dli!l contrat:o. 
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Desoues da su nac1m1ento. l• v1aa de los contrato• c:oi&c·t1vo• 

cruza cor tr.eu momentos re9lamentados 

r•ev1s1ón y la term1nac10n. 

a). En la duración o v1genc1a oe loe contratos colectivos 

tran en lucha dos pr1nc1p1os; por lado, la necesidad de un• paz 

social o de un lapso de tranqu1l1dad por lo menos; y ael otro, la 

finalidad fundamental, que es la creación de cona1c1ones ae trab•-

Je. 

b). Con el nombre de rev1s1ón. se conocen los procea1m1entos 

da reestud10 y mod1t1cac1ón de las clausulas ae los contratos co-

J.ect1vos. Es un sistema aue tiene oor ob.1eto conservar- la vida del 

contrato colect1vo, o mmJor dicho, inyectarle nueva v1aa, evitando 

asl su oestrucc10n y desacar1c1ón. 

e>. Las causas, de tarm1nac1ón de los contratos colecttvos de 

~raDaJo se encuentran seftalados en el articulo 401 ae la Ley Feda-

ral del Trabajo. el cual toma como punto de oarttda la voluntad pe 

los trabaJadore9 y patrones, es decir, por mutuo consent1m1ento, o 

bten las causas obJet1vas, pueden la term1nac1ón ae la 

obra y el cierre de la empresa o estaDlec1m1ento. 

4.S. Autoridades del trabaJo y servicios sociales 

En los 1nc:::isos precedentes se ha tratado de oresent:ar una v1-

StOn de la normat1v1dad laooral. JUt'idtco que r&gula 

codas las relaciones obrero-patronales. Ahora 01en, oara concluir 

ESTA 
S~l\R 

n:sts 
BE LA 

M nEIE 
BIBLIOTECA 
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con el oresente caot tu lo. pasaremos cont1nuac1on a nacer el 

senalam1ento·de lo aue la ley cons1oera como autor1oaoes Del traoa

Jo • oue son las encargadas de la aol1cac10n de las normas labora-

las; ameos aspectos, ind1soensaole& nuestro carecer, cara oodar 

uo1ca1• mas claramente el ámbtto donCle se oesenvuelve el s1na1cal1s

mo en nuestro pais y los factores Que han 1nc1d1do en él cara lle

Qar a adoptar una forma corporat1va, que cons1cJeramos no reoaoonde a 

los rgclamos re1v1nd1c:ator1os de los trabaJadore5 y st a un atan 

of1c1al1sta de querer manipular a los lideres s1na1cales. soJu~gan

ao ae es• manera a la clase traoaJadora, con el natural oeneolActto 

De los patrones que ven de esa Terma acrecentaao su oooer -y sus r1-

cuezas. 

El articuio 523 de la Ley Federal del TrabaJo, seMala que la 

apl1cacicn de las norma9 de trabaJo compete, en sus respectivas JU

r1sd1cc1onea , a1 

I. La Secretaria del TrabaJo y F'revis1on Social; 

Il. L~• s•cretartas de Hac1enaa y Cred1to Publico y de Educa

c1ón Públ 1ca; 

III. A las autor1aaaes de las Entidades Feaerat1vas, y 

Direcciones o Oeoartamento5 de Traba.Jo; 

IV. H la Procuraourta de la DeTensa oel TrabaJot 

V. Al Servicio Nacional de Cmoleo, Caoac1tacion y Adiestra-

m1en~o; 

VI. A la InscecciOn del TrabaJo: 

VII. A la Com1s1Cn Nacional de los Salarios Min1mos; 

Vlll. A la Comis1Cn Nacional para la F'art1c1paciOn de los Tra-
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oa.1aaores en las Util1aades de las Emoresas& 

IX .. A l·•• Juntas Feaarales y Locales de Conc1.l1ac1on; 

t.. A la Junta Federal de Concil1ac10n y Arbitra.JIU 

t.l. A las Juntas ~ocales de Conc1l1ac1Qn y Arb1traJ&$ y 

XII. Al Jurado de Responsab1l1dades. 

Un comentario respecto a las autoridades laborale• lo aneen-

tr•mo& en las palabras del maestro Trueca Urb1na, cuanao seNala1 

" Autol"'idades del trabajo son aquel las , aue se encar9an de la 
aol1cac10n de las normas laborales y pueaen ser oe diversas cateqo
rias: autor1dadas adm1n1.strativas, las menc1onaaas en las Traccio
nes 1 a VI; las Comisiones crean un derecho objetivo fiJando sala
rios minimos y porcantaJ•~ de utilidades; las Juntas son autoriaa
des jurisdiccton•les y el Jurado de Rasponsabilidades eJerce Jur1a
dicctón administrativa al imponer sanciones a repr·e~umtantes del 
Cap1 tal y dal ;raba jo ". <48) 

De suma importancia referirnos a la competencia const1tu-

cional de las autoridades del trabajo, a las cuales se refiere el 

Capitulo II del Titulo Once de la ley en estudio, su ar'ttculo 

~27,. el cua.l setlala que la aolicac1Dn de las normas ae tra.oaJo co-

rresponderá. a las autoridades federales. cuanoo el conTl1cto labo-

ral se suscite en alguna de las 21 ramas 1ndustr1ales enumeraoas en 

el nusmo oraena.mtento: entre las cuales apareceni la ae Te:ctt les: 

Eléctrica: Hulera; Azucarera: Minera: M•talürgica y Siaerurgica: 

ademas de la• de Hidrocarburos; Petroauimica: Cementera y varias 

También intervendrán las autor1oaoes feoeralas en la aplica-

ción de las normas ce traba Jo. cuando los conT l ic:tos se Pr&seni:en 

(48) Ley federal del TrabaJo. ob. c1t .. p. 283 
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en emoresas aue sean aam1n1straaas en forma d1recta o oe5cent:ral1-

::aaa oor e1 Gobierno Federal: o aauellas aue actoan en virtud ae 

un concrato o conce~1on 1ederal y las inaustr1as QUe les sean c:one

::as;,. así como en aauel las que aJecuten trat>aJos en ::onas 'federales 

o oue sa encuentren baJO la Jur1sdicc1ón federal: correspondiéndo

les también conocer ae asuntos laboralee que atecten a aos o m.a.s 

¿nt1daaes Federativas como lo dispone la tracción 11 del articulo 

mencionaco. 

F1naltzaremos lo concerniente a este inciso~ aludiendo breve-

autor1dades laborales adm1n1strat1vas. cuya función 

vu.:ne s1enoo pr1mora1almente oe carácter sioc1al. En este rubro en

contramos el " Serv1c10 Nacional de Empleo, Caoac1tac1Dn y Adies

tramiento " deDendiente de la. Secretaria del TrabaJo y Pravis10n 

Social. reglamentado en el articulo 337 de la Ley federal del tra

oaJo y cuyas funciona& se encaminan a atender el oroblema del de

samoleo y a rec;¡lamentar los serv1c1os privados para proporc1onar 

emoJ.eos. debiendo ser en ambos casos, el servicio gratuito. 

Los lnspectores del traoaJo son autor1aades aam1n1strat1vas 

-eaeraJ.es o locales4 que vig1 lan el cumplimiento de los contratos 

.J.? trabaJo. de la ley y sus reglamentos; sus funciones !Se encuen-. 

':ran sef'Taladas los articules del 541) al 550 del ordenamiento la-

coral en vigor. 

Pot• último la Com1s10n Nacional ae Salarios Minimos, a que se 

··eT1erm el Caoitulo VI del Titulo Once ae la Ley Federal del traba

.10 en su articulo 55l. sel"rala las 'funciones de ese or•gan1smo, !nen-
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do la ortnc1aal, el fiJar lo• salarios •inimos en lo 9.ne-

ral. para el campo y protes1onal 9 cuyo funda.-nto se encu1tntra 

cons1Qnado en la fracción VI, apartado A del articulo 123 conati-

tuc1onal; quedando a cargo de la• Junta• d• Conciliac10n y Arbi-

traJa conocer d• loa conflictos que •• suscitWti par 1ncumpli•ittnto 

patronal, cuando no Be paqueo los ealario• o s• paquen en -.nor 

cantidad d• la fijada. (49> 

---------------
C49) ibid ... o.299 
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EL SINDICALISMO CORPORATIVO EN HEXICO 

l. - Origen•• e influ•nctae. 

Antes de ad•ntrarnos a 1 tema que compr90de el pr1H1ente capt tu-

lo, considera.as n.cesario ••bezar los aspectos mae i~portanta• d• 

la corriente doctrinaria lla. .. ada " Corpor•tivtsao .. , ya· que •1 ob-

jettvo fund~nta.1 d•l pre•mnte tra.baja es •1 anAli•i• del oriQ.n,. 

influencia. y proy11cci6n del stndicalis1MJ corpora.tivo en M•xtco, 

Justo es que •• tenoa un• idea del significado de tal concepto. 

Co111&nza,..._,. dando las dc-1'lnicion•• d• lo que doctrinaria...-.te 

ha considerado como corporativismo, a fin de a•t•r en posibili-

dad ... da !Nll"faliAr un concepto propio que nos pu.eta ••rvir de ba••-

para el d .. a.rrollo de la prtnltflta tests. 

P•ra el " Diccionario de Polltica y Administración Ptlbllca "', 

" Corporattvis.a e• la doctrina socio.conO.ica basada en al princi-

pio de la organización d• la• pro'fet1ione.- en corporacione9, en la• 

qua participan todas las categorias sociales, patrono~, a.pl.•ados, 

Teorla elaborada a fines del siglo XIX por las fracciones del 

fltDvi•iento cat1H ico social con Alberto de Pion y al aarqu9s Chafllbly 

de la Charce, en buaca da un orden socia.l cristiano. 

<•B> DICCICWARIO DE POLITICA Y ADMINISTRACION PUBLICA. Mario 11artt
nez Silva, (coordinador>. Colegio d• Lic..,ciado5 _, Cienci•• 
Polltic•• y Admini9traci6n P~bllc• A.C. rtexico. p.321 
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:'e ia. anterior oet1n1c1cn se aesorenoe aue. ~as1c:merit'e el 

::;cr~t'!Vlsmo- es una corrtent'e oue .-,·at:i' oe ?..,fluir en los ..-actores d 

oe 1~ croducc:1on como son oatronos "' ooreros. a 'fin de oue 1nteqren 

.· i'.ctuen en oraan1smos l lamaoos caroorac1ones vienen a recre-

sentar el nivel m~Mimo de su estructura. 

Norberto Bobbto y Nicola Matteucc1.. det1nen en su " D1cc1ana-

ae F'olitic• " al corporat1v1smo. set1alando oue " es un sistema 

oue oroou9na la or9an1zac10n oe la colect1v1oao soore la case de 

las asoc1ac1ones representativas de los intereses v act1v1aaoes 

oroTestonales \corporac1ones>. Esta orocone. Qrac1as a la sol1aar1-

oaa orgénica ae los intereses concretos y a las 1ormu1as oe colaba-

ración aue ae ellas ouedan oer1var. la remoc1on o la neutral12ac1on 

da los eletnentos conflictivos como son: la comoetenc1a en el plano 

económico. la lucha en el plano social y la 01ierenc13c1on ldeolo-

g1ca en lag planos poi iticos ". <49) 

Los conceptos aue resaltan en e$ta segunda detin1cion de cor-

oorat1vismo aue se analiza .. son: esta corriente trata de c:oncili•ar 

intereses oe qruoos ce diversas act1vioades or0Tes1ona1es. los c:ua-

les nan sido y seran traoic1onalmente irreconciliables: ast ~enemas 

oretenoe eliminar la comoetenc1a entre comerciante. la lucna de 

clases entre las sectores cerero v oatronal. afit como las d1teren-

c1as aue necesariamente ceben eK1st1r el alano oolit1ca. s1 es 

oue se vive en un req1men democrat1co. 

Para cucr1r las oretens1ones del oresente traca.to .. creemos ne-

,49) OJCCIONHRlO DE POLITICA. Norberto Bobbio v Nicola Matteucci. 
Stqlo Ve1nt1uno Editores. 5e9unoa eo1c1on. Mex1co. 1984. o.122 
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cesarse dar por nuestra parte. un concepto per~onal de lo que enten 

demos por corporativismo, basándonos en las definicione• que ante

ceden y estando d• e~a forma en condiciones de poder reconocer 

los razqos distintivos d•l fenómeno corporativo, incrustado dll'Sde 

hace vArla~ d•cada• dentro del sindicalislrtO mexicano y detectar su 

nefasta influsmcia sobre el m1tMDo, no obstante la negativa dal Ea-

tado a reconocer tal hecho. 

En esa s•ntido poderaos decir. que corporativismo es la tenden

c ta del E~tado • fomentar la organlzación d• lo• distintos eector99 

sociales, en •Qrupac1one• profeaionale• llamadas corporacione•, con 

el obJ•to de poder concretar alianzas con ello•• eli•inando de tal 

forma los ellHl'lentos conflictivos int11rsectorial•• como:. la ca.p.

t•ncia, la lucha de cla•es y las diferencia• ideológica•,. pre.-nt

•n los planos econó•ico, •oc.ial y politico, r••pectiva.,...,,ta' lo

grando con dicho nwc:anis.a, acrecentar la influencia d•l pod•r .. -

tata! en beneficio de los •e<:tores poderoSI09 como son los du.flos 

del capital, en detrimento d•l sec:tor laboral, qua cuenta con •U 

fuerza de tr-abajo co110 \lnico patrimonio. 

En el capitulo primero,. hicimos r•f•rt1ncia a que fue en Italia 

y Francia donde floreció al si•te ... corporativo, en pl.,a *Pº!=ª ....

dieval, caracteriz4ndose la corporación por no s•r sol.-ant• una 

asociacion de individuos que eJercian la miBma actividad pro'flt9io

nal, la que no solo monopolizaba lau di•tinta• arte• y oficios, li

mitando consecuente11t1tnt• la producción,. al qu.clar tales labores v.

dados a los extranos,. sino que ademas,. detentaba poderes nor•ativos 

en materia .com~•ica, •• decir d•ter•inaba norrtia• d• COl9trrcio y 
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crec1os. constltuvenaose en ocasiones cana1 oblioa~or10 da 

oresentac1on ooiit1ca. 

LA decaoenc1a oel aoarato coroorat1vo medieval va lo co -

mentamos. se 1n1cio la Revoluc1on Francesa. y las leves aue 

surgieron con esta. las cuales reconocian en el ordenamiento carpo-

ratavo. un oostaculo cara el correc'to Tunc1onam1ento de la 

mia de mercado. Al resoecto Adam Sm1th sef'faLO: "Gente ael mismo 

oticto raramente se encuentra Junta aün oor distracc10n o oor dt-

vers1on sin que La conversac10n termine en una conso1rac10n contra 

el oUbl 1c:o o alouna man1oora para aumen"tar los orec1os·•. \5V> 

La5 nuevas termas asoc1at1vas oue surgieron con la Revoluc10n 

lnoustr·ial. se basaron en la conc1l1ac10n de los interese~ de 

las diversas categorías, acumuladas en un orden 1nst1tuc1ona1 orqa-

nico., sino en el contl ict'a entt•e los interese!:!' y en la 1ucha de 

clases, QUe e9 la base del s1na1cal1sma. 

En el modelo sindical .. oor lo tanto. se or1Q1no como una co-

rrien"t:e que se contraoonia al sistema coroorat1vo .. ya aue aauél 01-

ri9ia la con~l1ctualioad suoyacente en la soc1edad 1nau~tr1a!i%ada 

o en viaB oe aesarrollo y la resolverta caaa vez en un olano oe mo-

aerada l"'elae1ón ae Tuerza en"tre traoa.10 y q;11nanc1a .. 

El macelo coroora':"lvo,. oor el con-crar10 .. 1mceoia JUS'ta-

mente la tormac1=n ae ~al elemen~o confl1ctuai. prea1soon1enoo 

orocec1m1entos ae comoos1ción ob.l.1qatorios par13 las cont'rovers1as 

\501 2b1dem. o.1..'.:5 
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colectivas de trabajo .. '' El macelo corporativo 11ostwni• la colaba-

ración entre sus clas•• en el aabito d• 1•• cateqort••· Su inter-

pretac10n de la dialectica social optimista mientras que la 

premisa del mod•lo sindical e9 conflictual y P••imista "• <:51) 

El surgimiento del corporativismo •• di6 en Italia a partir da 

1926, al promulgarse- la "ley Rocco", que establee.ta La• asociacio

nes orofe91onales obreras y patronales bajo la influencia del Par-

tido Popular Italiano, que pugnó por el reconocimiento de los re-

presentantes de las "clases organizadas•, e'!I decir corporativas. 

Con las definiciones que hemos visto y el sef'lalamtento de al-

gunos elementos del corporativismo, no creeMOs haber agotado el 

tud10 de la!a caracteristicas fundamentales d• este ntodalo sindic•lt 

stn embargo, §erA a lo largo del desarrollo del presente capitulo y 

del siguiente, cuando confrontaremos otro• de sus aspectos esanci•-

les con los que caracterizan el sindicalismo •n M9xíco. Por ahor• 

conch.uremos esta Pat"te haciendo referencia a los t'"az9os que di•-

tinquen tas tt""es clases de coroot""ativ1smo t""econacidads por los es-

tud1osos de la materia. dadas a conocer pot" Norbet'"tO Bobb10 y Nico-

! la Mateucc1 en su "Oícc1onar10 de Poi i ttca". 

a) Carporativlsmo Católico.- En esta corriente la corporactOn 

forma a través de asoc1ac1ones separadas t.anto de patrones como 

i1e 't,·aba1$dores. De tal forma que los católicos admiten la existen-

::1a ,"Je la lucha ae clases y aceptan el pr1nc1p10 de una or9aniza-

c1on ~utónoma de tas clase: obreras (sindicatos>, subordinando los 

(!;] • tbidem. o. 43:! 
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tnterese9 de clase al bien común. 

b> Corporativismo dtrigista. Doctrina encarn•da en el corpora-

tivismo "fascista"; las diferencias la corriente que antecede 

9R limitan al carácter ético de la primera <supremacia del bien co

man sobre los intereses particulares>, y el aspecto pol!tico de a•

t:a s&Qunda (supremacta del inter•s nacional). E11te Corporativis..a 

nace como una eKigencia de las clases dirigentes da una sociedad 

que en el proceso de transformación de un e9tadio agrícola 

tadio"de mayor dimensión industrial, tienen necesidad de controlar 

el modo de evoluc10n y de reunir en el fase to <estado>• lau ener

glas del p•is para alcanzar resultados mas eficaces, con m•nos gas

tos de medios, y para competir con los més potentes orvanismo• pro

ductivos extr.i'nj•ros. 

c) Corporativismo tradicional.- Es e•onci•l•ente plurali•ta, 

tiende a una difusión ~•l poder en contraposiciOn al corporativislM> 

fascista que es monista. En el corporativisMD tradicional, la• cor

poraciones se contrapon.., al Estado, mientras que en el fascieta 

las corporacion•s les estAn subordinadas, son prilcticamente Orqano• 

del Estado. 

2. Federaciones y Confederaciones. 

Al ser a nivel de t•deraciones, confederaciones y, en el caso 

da Mexico, del Conqreso del Trabajo, donde el corporativis~o ti..,• 

su principal campa de influencia, consideramos de suma importancia 

el abocarnos al estudio da e•tas situ.acione!I qu• constituyen un 

grado mAs elevado de organizaciOn d• los trabajadores qua pretenden 
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fortalecer d• ••• forma, lucha por obten•r nt&jores condicion .. 

laborales. 

A•i cOnKJ el sindicalismo es el r•9ultado d• la uniOn natural 

de los trabajadoras para la obtención da .. Jaras en sus condicion .. 

de trabajo, con el mismo propówito los sindicatos constituyen fed.-

raciones y éstas • su v•z conf.cteractones. 

A falta de una definición legal, se reconoce a l•• federac10-

nes y confed•racion•s como la• uniones sindicales constituida• para 

el estudia, m&Jora•iento y defensa d• los inter•••• y darechos d• 

Encentra.Os el concepto anterior, la. el~tas ai9utent .. 1 
; 

a) Loa .ÚJ•to• creador.• da la• f.claracton .. y confed•racion .. 

no son trabajadores individual..nta consid•rada., sino la• orQiani-

zaciones sindicales ya formadas. 

b> La finalidad da esta& nu•vas or9anizacione• •• la qua co-

rre9pond• a lo• sindicatos, p•ro llevada cabo, Y• no dentro ~· 

los inter .. es concretos o particulares, sino con el objetivo puesto 

El movimiento obrero nacional ha smguido un ritn.o de unifica-

ción crecient•, que se refleja en la leqi9l•ción y d•l que na puede 

decirse qua ast• concluido. 

En forma ascendente, l•• organiz•cion.. quR antec-1en a la 

form•ción d• las f&deraciones y confederaciones vi1tn1H1 si.ndos •1 
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sind1c•to gre~1al, el de empresa, el lndustri•l y los nacional•• d• 

industria, para colocar posteriormente a los organ1s.os primera ... -

te mencionados. 

La escala ascendente no termina con las organizacione~ en a.

tudio, ya qua como resultado d• convenios entre e&t•• agrupaciones 

a nivel nacional se creo el Congreso del Trabajo, concluyendo a ni

val internacional con la integración d• asociacion•s r.Qional .. y 

mundiales de trabajadores la Organización Internacional de 

Trabajadores CD.I.T.>, entre otras. 

En cada una de las instancia~ •indicale• •ef'laladas, se obser-

van tendencias ca~acterlsticas que constituyan a su v•z, ltfl conjun

to, las finalidades del movimiento obrero en Qeneral; en ol primer 

nivel (aindicato>, la tendencia es 109rar la unid•d da los trabaja

dores en la eft!Presa y en las ramas da la industria y comercio para 

desembocar en el idoal obrero de la unidad nacional de la clase 

trabajadora; en un segundo nivel. se trata de conquistar el princi-

pto d• la igualdad de tratamiento para todos los trabajadores. q~e 

se alcanza a través de los contratos colectivos y los contratos 

ley. Por Ultiao, la tendencia orQAnizativa del sector obrero pugna 

por lograr la unidad para la lucha por un mundo mAs justo en la 

distribución de la riqueza. producida por su fu•rza del trabajo• lo 

cual se pretende lograr a través de gu organización en federaciones 

y confederaciones. 

2.1. Bases Juridicas 

El soporte normativo que autoriza la formación de federacion•• 
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lo tenemos en la fracción XVI d•l articulo 12:S constitucional, al 

sef'lalar "tanto lou obr"eros 

ra coa l i garstt en defensa de 

lo• empregarios tendrAn derecho pa

respactivos intereses, formando 

sindicatos, asoc1aciones profesionales, etc .. "• Disposicton que S• 

trasladó al articulo 381 de la L.F.T. en •• ,dgor, que a la letra di

cer "Los sindicatos puedl!!'n formar federaciones y confed•raciones• .. 

Partiendo del principio consignado en al articulo anterionaen

te seNalado, de que los organismos por él mencionados son uniones 

de sindicatos, podria pensarse que tal disposición rige solamente 

para la formac~ón de federaciones, pero no es asi, ya que la evolu

c10n de nuestro movimiento sindical ha hecho posible que una con'fe

daraciOn sindical se integre tanto con federaciones como con 91ndi

catos nacional.es, que frecuentemente cuentan con un nümero de agre

miados m•yor que el de alguna• federaciones, y sobre todo, con 

fuerza social, económica y politica mA• i•portanta qu• el de las 

federaciones a las que podrtan afiliars•, tal e• el caso del sindi

cato de los trabajadores petroleros o el de los trabaJadore5 de la 

educación, como ejemplos. 

El principio de la libertad sindical que i•per• dentro de los 

s1ndicatas, se encuentra presente también 

r!"'ol lo de las federaciones y confaderaciones1 libertad frente al 

Estado y la empresa, asi como la libertad de los aindicato9 que las 

conforman, para afiliarse o desafiliars•, segón sus particulare• 

tntereses; disposictón que encuentra contenida en el articulo 

382 de la L.F.T .. que te>etualmente sena.las "los miembros de las 'fe

deraciones y confederaciones podran retirar•e de ellas •n cualquier 
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tt .. po, aunqu• exista pacta 1tn contrario•. 

Como requisito• de forMacti:m de lo• organt•IMl• .,, e•tudio, 

mencionare111KJs en primar luQar loa c:Ht tondo, lo• cuales vi1H1•n si..,-, 

do los mismas requeridos para 1oMnar un sindicato~ por lo t.,,to l•• 

fec::leracton .. y con'federacione•, al iQual que los gindicata• deb1trt 

~orawtrse con sindicato• obreras 

pu .. la l•y no ccnte111pla orQanizacion•• •ixt••J ca.a s99undo ..-.qui-

sito ten9tn0s la finalidad qu. s• enfoca a la lucha en d•fensa del 

trabajo, aspecto que talllbi~ es conte.nplado por los sindicatos. 

De lo ant•rior s• d••Prmlde que la dif•r•ncia axistent• entre· 

el sindicato y l_•/f&daraciOn o confEKl•racton de sindicato•, reaid• 

b.tatc.-nt"a en/ la facultad qu• tt..-.a el pri-ro d• exigir, nmqoc:iar 

y calM!rar contrata• col.ctivot1 y contratos ley, ••f C090 .-plazar 

a hu•lQ•I d•Jando ca.a función da las segundas, •l e•tudto d• 109 

probl ... • del trabajo • niv•l g.nural, •l apoyo no sólo .oral sina 

ta.btMl 1teonó•ico, • lo• sindicatos en conflicto• con l• e.pre-

sa, y •l sltftal .. iento d• l•• ••tas poltttco-sindicales por alcap-

El •iQui.nte requisito qu• establece una difRrencia .a. clara, 

.n r.lación a lo• mi91nbros que co~ponen las union•• d• trabaJa-

dores, ya que los sindicatos integran con personas fisicaa, 

tanto las f~eracion•a y ~onfederactones con p•rsonas Juridtcas. 

Co•o requisitos d• for~a tenemos qu• vienen siendo los mis,_,. 

nec•••rioa para la fo.....,ación tanto de un sindicato ca.o d• una f•-

.,.,., _ _.•._ ·.----· '· 
----------------~--



94 

.:3erac16n o con'fed•raci6n. 

Cada sindicato o federación debe ¡a,probar con toda libertad •u 

ingreso a una central obrera, de acuerdo a sus particulares int•re

ses. Por lo tanto, los tr•bajadores, y en su caso, lo• repre•antan

tes da los sindicatos, si e•tá.n debida-nte autorizados d•ben reu-

nirse en asambleas para dRCidir tng,_..o a la federación o la 

confederactón qu• en forma d-.ocr4tica elija la mayorta; la mi-.a 

asamblea o una posterior aprobar& lo• estatutos, cuyos requiai

tos sa comentarán l ineat1 adelante y qu•· est.t.n contenido• en al .artt 

culo 383 d• la lay en estudio, ind9J1Rndlant~t• d• las dt•po•i

ciones aplicables del articulo 371, COflM;J lo saftala el mis•o ord..,a

mtento refer90tes.al contenido de lo• estatutos de lo• sindicato•. 

Respecto a l• estructura de lo• orQ•nis..as en anAltst•., -

considerarAn e.o.o p•r5onas Jurtdtcas cuyos órgan09 sons la As.-bl•a 

y la Directiva. 

El patrtn10nio de las centrales sindicales, forma con las 

•Portaciones de la• federacion•• y ccnfederacion•st los estatutos 

deben fijar l•B cuotats re•pecttvas, la forffta y itpoca de paQo y l•• 

consecuttnci•• qu• produce la falta oportuna d• ••~•· Lo anterior 

significa que los trabajadores miembros de lo• sindicato• no ti.o.o 

qua hacer nin9una aportactOn., ""6s aun, la ley no autoriza loe d••

cuento• en los salarios para el pago de cuotas a e•as organismo• de 

represen tac ton obrera. 
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2.2. Estatutos 

LA importancia de los estatutos. COfnD Y• lo v1•0• •1 ha-

bl•r d• los sindicatos, .. fundalft9fltal. pu••to qu• e• al docu-

.. nto •obre el va a de9c,ansar la or9anizac10n y 

funcion••1ento tanto d• federacion•• de conf9deracion••, 

debiendo contener. ad .. A• de lo• mia.os requisitos s.t'lal&da• 

para los estatutos sindicales, lo• aiout.nt .. r 

I.- Denominación y da.icilio del organis.a y lo• d• sus ,., __ 

bros con•tituy1tnt••· 

II.- Condiciones d• adh .. tón d• nuevo• mt.-bros. 

III.- Ferina en qu. mtelM>ro• .. tar.t.n ,._.,,...1mtado• en la 

directiva y .., l•• •••IMll••• <art. 3B:S>. 

O. toual foraa qu• para un sindicato. •• •MiQ• t..t>t•n el r.-

Qi•tro a las federaciones y canfmderactan .. , el cual por tratar .. 

Trabajo y PrevisiOn Social: la docu...,tactón nec::•••ria para reali-

JI .. Una lista con el nllMero, notM>re• y da.iciltos d• su• n11e.
bros y con el nomltJre y domicilio d• los o•tron••· ...,,..
sas y ••tableci•tentos en los que •• pr .. tan los ••rvi
c:io•' 

III. Copia autorizada de los estatutosi y 

IV. Copia autorizada del acta d• la as..t>l•a .., que s• hubi••• 
ela91do la directiva. Cart. 36:5) 
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J• Formac10n de laa qrandes Centrales Sindical••· 

Estando el d•&arrol lo del corporativismo 

estrec:hamente l 1gado a l• form•ctón de la• grandas c•ntrales 

sindicales en el pats, dado que, como ya h• setralado al inicio 

del oresente capitulo, el sistema corporativo s• baaa fundamental

mente en la acción desplegada por el Estada para fa..nt•r la 

argantzaciOn d• los sector•s, con base asoc1acion .. 

representativa• de los interese• y de las actividades 

profesionales llamadas corporaciones, que pudiendo ser d• tra-

mediante concertac tenes, 

proceso med tan te el cual 

los 

"' 
conflictos tntercorporativoe, 

sector püblica, junto con el 

privado, logran imponer sus condtcton .. 

de•proteJido co'90 •• el labor-al. 

Consecuente ... nte, el orig&rl, d••arrollo • in~lu9f"lcia d• la• 

granees central•• sindicales ccmo organistna• de pr.s1tncia indi•p1tn

sabl• dentro d• la corriente sindical corporativa, serA el t••• qu• 

abordemos en las •19uientes lin••s, precedidas par una breve ,.._ 

s•"• de las cond1cion•• sociales y stndicale• imperant•• 1tn la .,,o- · 

ca 1nlMfdiata anterior, que dio surgimiento a la pri .. ra oran cen

tral de trabajadores en M6xico, la Con~~eración Regional Cl:>r.ra 

M•M1cana c.R.O.H., creada sobre lo• cimiento• deJados por la orga-

nt:z:ación llam.mda "C••• d•l Obrero r1undial'", a la cual 

remos ••• adelante. 

La represión desencadenada por las tuar:i::as armadas del gobier-

los trabajadores. habia lleQado a 
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su ounto mAs critico prim1tr.a y mAs 

importante huelga del naciente siglo. estallada en •n centro 

minara d• C•nanea al norte de Sonora. fue 

sangrientamente por las autoridades del Estado, acción qu• 

reforzada par la participación soldado• 

e•tadoun idens-.; el ,.. .. ultado d• es• brote de rebeldia s1ndt 

cal fue total-.nte d .. favorabl• para los huelguistas, pues 

varios d• ello• perdi•ron 

ca• para los trabajadores 

zona• .,abriles d•l pat•• 

l.a vida esta• Jornada• histOri 

de México. 

una d• ella•. Pu•bla. la• d...,.nda• 

obr•ra• de .. jorar su• condiciones de traba.Jo fueron rechazadas por 

los 1ndustrta19•. los cu.1 .. optaron por cerrar •us fabricas texti

l•• •l Centro y Ortent• de M•xico. con la consecul9flte •xoulsión de 

los obrero•. 

Ant• 

pr••id•nt• 

reformas 

trabajo 

lA P•tición de 

Diaz ~tara 

sustanciales 

t .... pronta ca.o 

sus labores sin .m•rQo, 

futura, se sal ici taba los 

aceptaran •l control de 

nombrado• par •l gobierno, 

las tr.tlajadores para que el 

al cmlfltcto, éste propu,so 

lo• regla.en tos internos d•l 

los hualQuista• r9Qr•saran 

trab.aJadores confl teto, 

p•rtódicos por part• d• •Q9nt•• 

prometiendo ad••••• abstenerse d• 

tomar parte en huelQa• futuras; en otras palabras. '!Ht pr•tandta 

qu• los trabajadoras rttnunciaran al derecho d• -pr•nder una 

actividad sindical independiente .n el futuro. a cafttbio de una 
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ser1e oe reforma• importantes aue mejorarian las condicione• 

1...a. act1 tud asumida por el gobierno, <la cual ha venido siendo 

una oracttca con~tante en lo~ regimanes posrevoluc1onariosJ, trajo 

como con•ecuenc1a un divisionismo entre los grupos sindicales, al-

qunos de los cuale~ optaron por r99re•ar a laborar, si.-ndo lo• 

acuestas a tal acuerdo, loA que amotinaron en Ria Blanco, <Ori-

zaca. •Jeracruz> el 7 di! enero de 190b, intentando incendiar la• fa-

br1cas. liberando a lo• presos y cortando cables de ener-oia el•c-

trtca, lo aue trajo como consacumicta una represton a cargo del 

eJército, misma que produJo en tan sólo cuatro dia~ Que duró el 

conflicto, mA• de cum muer toa entre lo• trabajador.s. 

no, en contra de lo• trabaJadore• de Canan•a y d• Rlo Blanco,. ort-

gtnaron una di.sminuct6n d• la• actividad.s sindic_al•• hasta la cat

d• del gobierno d• Otaz, incluso el mutualismo volvió a s•r la t•n-

c1enc1a dominante en la or9aniz•ciOn obrera. 

La calda del régimen ttr•ntco d• Por~irio Diaz, dtO pa•o a una 

nueva época tH1 la historia maMicana. El lllOVilftiento abrero no pudo 

aj•no a dichos caftlbtos aurgieron nuevas agruoacion•• sindical .. 

QU• el QObt•rno presidido por Francisco I. Madero apoyaba aon bu1H1a 

medida. como ou9d6 plasmado en unas declaraciones hechas por este 

el 22 de mayo de 1911. "frente a una concentración d• trabajador••• 

<S2) Cfr. CARR .. Barry. ~~!miento Obr.ro y la Politica .., t1fll>tico 
1910-\929. s99unda edición. Era. M•xtco. 1982; p. ~7 

/ 
1 
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• Del QObierno no dependw au-entar el ••lario ni disminuir las 
hora• de trabajo, y nosotros qu• enc•rnama• vuestras aspira 
cienes,. no ven1mog a of,..cer tal cosa., por qu• no es l!BO lo 
aue vosotros deseatsc vosotros d••••i• qu• .. os respeten su• 
derechos, que se os permita agruparos an sociedades poderosas, 
a fin de que unidos, pod•ts defender vuestro• derechos ••• vo
sotros no queréis pan, quereis unlca...,te libertad, porque 
la libertad as servirA para conquist•r el pan '"• <'!53> 

Las palabras ant•riores, dejan trasluc1r el ideal d• Madero da 

pert11itir dentro de su Qobierno, sindicato unido y bien or9an1za 

do, como el mejor camino para que los trabaJadore• Pud1esen 109rar 

un recanoctaiento pleno de sus d•rechos laborales, acorde a las 

ce.tdades d• una naciente clase obrera que se ,..ntenta lucha 

encantrilr una identidild propia y un lUQ•r dentro de la soc.1.edad, 

consciente de su indiscutible aport•cion a la creacton de la rtqu•-

z• nacional. 

Fu• hacia el ano de 1912 cuando fo....O l • C.sa d• l Obrero 

t'lundial (C.O.t1. > • la cu•l constituyo con sindicatos u or9ani-

de principio•, sino m•• bien •qlutinO qrupo• de tipo 9r.,..ial. for-

.ados por tip6~r•~o•. carteros, sastre•, intelectuales y otros sec-

tar9P• laborales de la poblaciOn. 

BaJo esa estructura oermilnectO la Casa del Obrero ~undial has-

ta el 8 de febrero de 19159 f.cha en la que se cuastionó fil. ese or-

ganis•o debla dar apoyo al gobierno constitucionaltsta de V1tnu•tia-

no Carranza, o continuar con la ltnea apollttca que se habia traza-

do desde su fundac i6n. 

(:53> GQN,ZALEZ CASANOVA, Pablo. <coordinador>.~t~~~~t~-~~L-~~~~~~~~
Obrero en Amll!trica Latina. Siglo Ve1.ntiuno Editores. MéM1co. 
i994~-p:--r9--------------
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Al disentir algunos sectores del movimiento obrara con •l pac-

to celebrado con Carran:a, lo9 trabajadores s& dividieron, pues mu-

chas de el los qu1g1eron incorporarse a la lucha costitucionalis-

ta atrav•• de los Batal Iones ROJOS. Al respecto Pablo Gonzal•z C.a-

sanova sRnala .. L• colaborac10n de la Casa dl!!l Obrero Mundial con 

el gobierno, fue el pasa fatal que pondria al movimiento obr•ro ••-

xicano bajo la tutela del QObierno: tutela que s• conserva hasta 

nuestro• d.las ". (:54> 

Como un hecho relevante derivado del colaboracioni•mo sindical 

:JUe más. tarde se convertir(• en el corporativis•o sindic.al. pochtmos 

seMalar que gracias a sus buenas relaciones con el carr.nci•MJ• l• 

Casa del Obrero Mundial logro crecer y ser el fund•mento p•ra que 

surQieran nuev•s organizaciones sindicales, multiplic•ndo•e l•• su-

cur5ales da esa organización por todo el pat&~ el alejaaiento •ur-

Qldo entre Carranz• y lo• dirigentes de la c.o.M., po•teriorment• 

mot1v6 que estas sucur11•l•• en el interior del pal• d1tcayeran en 

sus funcion••• lo cual p•rmitiO al mismo tiempo, adquirir un• nueva 

autonomla y aumentar wus vlnculos con otras organizacione• rBQiona-

le&. creando en lo• aftas siquientes numerosas federaciones locales. 

C:l Sl1rg1miento de or9anizac1ones locales en distintas regio--

nes del ':'als, reuniendo trabaJaaores de múltiplas ramas labora-

:e!!, y 1P ur9enc1a de datar a la clase obrera ce instrumentos de 

1:-feng¿, labor.al cada ve:: más amolios. habla convencido a los diri-

c;.en<ces aesde t1emoo atrás de la nece!51dad de crear una agruoaciOn 

nacional. Ideal que en oarte vi6 cumplido. al crearse en el m•• 

(54> tbidem. p. :!1 



101 

de •nero de 1916, l• FltderaciOn de Sindicatos Obreras d•l Di•trito 

F•deral <F.S.O.D.F.> qu• r.unl• a la ~ayor parte d• l•• orQ•niza-

cien•• gra.iale• d• la c~ital .. 

La estructura orqanizattva de l• Federación ar• m~• avanzada y 

t•ndta a dar ••yor autona.ta a su• inteqrantas, aunque •in d.scui-

dar la• procedimiento• para otorgarse mutua solidaridad. La 

F.S.O.D.F. aost.nla la ldealogla da la acción sindical dir.cta, 

contranoBiciOn a la acción mUltiple; en au dltClaraciOn de princt-

ptos, ac•ptaba que qulldaba aMclutda d•l esfuerzo sindical, • toda 

el••• de acción politica, entendill!>ndose por ésta, el hecho d• adh•-

rtrs• aftctal....,te a gobierno, partido o p•r•onalidad que aspir• 

el poder 9ubernat~va " <5:1> 

En de una ~yar ca.prensión da lo que BiQniftca • acción 

di,...ct• " y • acción .Ultiple •, d.ar990• un• br•v• eMplicaciOn, ya 

Quienes propontan la acción direct•, con•id•r•ban que los tra-

ter,..di.acion•• de cualquier tndole; decir partt•n de la b••• d• 

que l.a clase obrera dmbta 9.nar la batalla contra lo• •Mplotadore• 

•l terreno misao donde trab.ajaba, par lo tanto se rech.azaba 

la participación de trabajadores y/o sindicatos, en p•rtidos poli-

tices o en cualquier otro tipo d• organis11K>s de la misma tndole. L• 

-------------~~--·~~~~-
<~5> ibidem .. p .. 23 
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?c=:~n mültiole en cambio. suoone aue la lucha de los trabaJadores 

es una lucha cor el ceder ool 1 t1co el c:ual debe valerse no o;;;olo Je 

sus stnoicatos. sino también de organismos partidarios. 

~.1. Conteaeractón Req1onal Obrera Mexicana. C.R.0.M. 

Como va se menc1onO lineas anteriores, la primera de las 

orandes centrales obreras en ~Mico. La confederación Regional 

Obr@ra Mexicana C.R.0.M •• emerge de la destnte9raci6n da la Ca•• 

del Obrero Mundial. debido orinc1oalmente a aue algunos Qruoos in

tegrantes de esta ultima s1nt1eron la necesidad de formar un nuevo 

oroan1smo aue les oermit1ese formar un frente Or"QAnizado. ante lAB 

constantes aqr~s1ones del sector oatronal aue le9tonaban sus d•ra

chos laborala•; a ast• circunstancia se agre90 la proxi•idad d• 1•• 

elecciones la orestdencta de la ReoUblicat ante lo cual, Alva

ro Obr•g6n sintió la necesidad de contar con •l apoyo de las tra

ba..1adares organi%a.dos., de tal forma que pudiealffl sRrvir para lo• 

fines oolfttcos de su camoana y de su gestión al frente de lo• d••

tinoto del Dais. 

Fue en el ano oe 1918. cuando un gruoo d• diriQ•ntes sindica

les encaoe%ados oor Luis N. Morones. fundaron la C.R.O.M •• siendo 

el aNo siguiente cuando este mismo ltder forma el Partido Labori•t• 

!'1a:<icano., cuvo programa. de trabajo presento al general Alvaro 

ObreQón. por estas Techas candidato a la oresfdencia de la Reollbli

~a. Y el cual aceoto los planteamientos oue se le hicieron, prome

tiendo s.oovarlos a cambio de recibir el rescaldo del Partido Labo

rista v ae la C.F:.O.M. 
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Oficialmente la C.R.D.tt., fundo dur•nta el Congreso r••liz• 

do en S•ltillo, Coahuila el 12 de mayo de 1918, d• cuy• declaración 

de principios destaca lo siguientes 

a). "El reconocimil90to d• la ext•tencia d• dos cl•MP• socia
les; explotador• y explotada, sttuactOn que e& injusta, 

b). El d•.-.cho de la cla•• •xplotada d• astabl.c:er una lucha 
d• cla•as, en busca do un ,...jor••i.nto •c1X1óaico y -=tral 
para obtenar po•tertor--.te, su COfllPl•t• 1 iberal ización1 

e). La organización da la cla .. obrera.., •indicato• y la awo
ctactón d• ••to• en ~9deracion••• 

d). El ••tabl.ci•iento de la dastgualdad cc:mo ba•• de la c911-
tralizactOn de la propiedad a9raria y toda la riqueza so
cial; 

•>· La cla .. desheredada, conclutan, solo podfa encontrar •u 
raiivindicaciOn .n la d911Cl9fltralizactón da la ti•rra y de 
toda la riquaza n•tural, ••i ca.o una equitativa di•trtbu
ctón d• 1• rtqu•z• social 9fltre 109 que cocurren a su cre
ación, pDr "'9dto d•l ••'fu•rzo tnt•liQ1tnt• •. (56) 

El surgi•i1t11to d• la C.R.O.H. vino a ..aditicar d• fondo, alou-

nos concaptom •an•Jadoa durant• 1MJcho ti•mpa ca.o filo.afta d• la• 

Casa del Cl:Jr.:ro Plundial, uno de lDll ••• significativos, fu• el c.ut-

bio d• •acción directa• por •l d• •acctOn m&:llttpl•", para per.ittr 

tnt&Qr.,,tes _.. la polttica nacional. Este 

ca.t>to ttn su acciOn fundaaental fue calificado como "refor~ista• y 

r•sultO ••r 'fu•rt.....,,te criticado por todos los qu• habtan luchado 

bajo lo• principios del anarcoaindtcali990, convirtt•ndo .. a la 

postre en acerri9t0s enemioos de l• C.R.a.~. 

Es d• sobra conocido qu• la d6cada de los veinte. repre•9fltó 

la entrada plena d•l movi•iento obrara .. xicano a la polttica. 

(56) ANGUIANO RODRIGUEZ. 6uillarrao. La• relaciones industrial .. 
te la lnsurQencta Sindical. Trillas. ,..xtco. 1985. p. 27 
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':l.t&noo i:!brsc.cn l leQo 13 ores1oenc1a .. constituvó un Estaao 

'!"uer't'e v central1::ado. aoovado funoamentalmente en dos sectores: el 

e1ereito las organ1zac1ones obreras. mas especificamente la 

i:.R.O.M •• lo oue tra.10 como consecuencia el crecimiento de esta cen 

tr~l al amoaro del Q001erno. mantfestandose con ello uno de loa 

oectos mas c•ractertsticos del sindtcaJ ismo corporativo. como es el 

estreenam1ento de la!I relaciones entre el Estado o oartidos oolitt

cos aobernantes. con las corrientl!'s sindicales mayoritarias, en un 

notorio alano de soqu:zqam1ento de estas Ultim•s hact• el ot"imero .. 

Al estrecharse las relac1ones entre el 9obierno y la C.R.O .. M. 

otras orQan1:zac1ones obreras. entre ellas la Con1ederacidn General 

oe T,..aba.1adores c.G. T. <a la cual nos referiremos más adelante>,. 

encontraron s11rio• tmoedimentos cara desarrollarse; caracterizando 

se ••i a1cho oertodo no 5ólo por el 1'Iortteimiento del 9indicalisnte 

o11c1al. !uno cor habersu~ iniciado también las tácticas d• fr•n•r 

los intento• d•l surgimiento del sindicali•-.o indeoendiente,. repr•

••ntaao en esa ecoca por los anarcosindicali•tas .. 

El colaboracionismo franco y directo establecido entre la 

C.R.O.N. y el oftciialismo gub•rnamental. se evidenció una ve;z: m•• 

cuanao en la rebelión encabezada oor De la Huerta. en contra d•l 

0001erno .. la. C.R.O.M. s• acresto ,a so"focar el movimientoz a lo l.ar

ao de 'tooo el oats, los diriqentes cromist.as mov1lizaron sus con

ting&n'tes cara derrotar a1cno inovtmiento. 

Hacia mediaaos de los af"lots veinte. la C.R.O.H. inició una 

tranca oolttica de oa: v col3boractón de clases: su actividad huel-



• 

105 

9u1sta decaerta notablefttlfnte. después de las decl•raciones d• t'laro-

nes, en el Slffltido de oue no se trataba de destruir el capital, si-

no de consolidarlo armónica.ente con el trabajo para beneficio del 

trabajador. 

Tales afirmaciones eran coincidente•, lo esencial, con lo 

establecido mn el Congreso Conatitutivo del Partida Nacional Fas-

ci•ta Italiano, realizado en el ano de 1921, donde 1H1 una de •u• 

conclusoiones con relación la orgAnizacton sindical, se habla 

afirmado1 " las cor-por•cione& (las cuales 9on mA• QU• agrupa-

cion•s sindicales), ••taran forrRadas en base a dos objetivos funda-

ffWllt•l-t como nt9dio de e>eprestOn de la solidaridad nacional y ca.a 

Medio de desarrollo para la producción ••. (57> 

De lo anterior se deduce que tales dlPClaraciones7 hechas hace 

••tenta aftas, fueron bien aprendid•• por los !19CtOr9s 9ubern.-.ntal 

y privado de '14*xico, puew madiante su aplicación en nuestro tMtdio 

han cons99uida raantener su condición h1tQINt6nic:a y prmponderant_,,-

t• inJusta sobre el proletariado del palsi pue• ant• la cada v.-: 

••• pr.carta situaciOn económica de lo• trabajadores. leJo• de i•-

plantar proor.-.as v•rdaderamente de importancia para -Jorar la si-

tuaci6n econóaica de estos óltimos, 

dad y Crectmimnto Económicoª basados una "Sol tdaridad .. tnt•rsec-

torial, que impone a quien salo cuenta con su tuerza d• trabajo oa-

aspiracion•s económi-

cas, exigiéndole ademas de ya prolongado sacrificio~ un aumento 

<57> REYNA MlftOZ, Manuel. ~!'.!!.2!:~-2!!~~~!C~~--tl!!!2.C~~-~Ci 
1'1ovimiento Obrero. Universidad Autonoma ele Puebla. Mxico. 
1984. p.81 ---
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en la oroductividad como lo proclaman los empresarios e industria

les del pat9, siendo éstos los que a ta po5tr-e resultan mayormente 

beneficiados. 

Retomando el tema que nos ocupa, sertalaremo• que la polit1ca 

de alianzas personales seguida entre la C.R.O.M. y el gobierno, 

creo un terreno propicio para la corrupción, obtención de pu~tos 

públicos y enriquecimiento acelerado de sus prtnctpale9 lideres, 

con Morones a la cabeza, hechos que no pasaron desap•rcibidos •~n 

cara las grand•• masas del pueblo, que se daban cuenta de las os

tantac iones de que haclan c;¡ala los diri9entes obreros. 

Los !Mldios mediante los cuales la C.R.O.M. mantenta su• rela

cion•s co_n et saetar gubttrnamantal., aran prtncipal..-nt• dos¡ uno 

1 lamado el grupo "Acción .. a trav•• del cua.1 •• concertaba toda la 

cooa•r•ciOn con el c¡¡obierno y desde luec¡ao, su reepec:tiva. r•tribu

cton, y un s•9undo grupo, d• ca.racter par•t1tilltar cmiocido conK> "La. 

Pa1'1nca•, que utilizaba la fuerza y la violanci• contra toda fonna 

d• disidencia obrera, acupAndos• principa.lmttnt• d• disolv•r los 

•indica.to• ind.-pandientes. 

Los raSgo~ col•bora.cionista.s d••pl•ga.das por la. C.R.0·"·• s• 

a.•entuaron en ••yor grado al ser nombrado Luis N. Morones, Secreta

rio de Industria, Co~ercio y Traba.Jo, puesto que aprovecho para do

blegar Y reprimir las luchas datnocrAticas de los obrero• m•>eicanos, 

cara darnos una idea. de como s• conduelan la~ r•lacion•• entra los 

trabajadores organizados y los patrones, asl como el grado de inc¡¡.

rencia que t•ni•n en las mismas la. C.R.0.M. y el gobierno, trans-
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cribiremos una "lista de traiciones de la C.R.D.M. al movimiento 

obrero", que hizo del conocimiento ptlblico la Federación Local de 

Monterrey, miembro de la C.G.T. en 1925, a la cual S• refier•-Ro-

cto Guadarrama seftalando que en dicha lista se hablaba de la 

C.R.O.M., del Partido Laborista Mexicana, manejado también por r1o-

rones y d•l gobierno, co•o da '"tres personalidades y en el fondo 

una sola". 

- • La C.R.O.M. vendió ante el gobierno de <:aJreqón la hualga 
ferrocarrilera en el afta de 1921. 

La C.R.O~M., a través de Celestina Gasea. ord.nO la matanz• 
da hilanderas en San Angel, el 29 de noviembre de 1922. 

- La C.R.Q.M. rompió el movimiento de huelga de la Federación 
da Obreros y Empleados de la Compahta de Tranvtas en anero 
de 1923 y envió a las hordas yanquis a atropellar los dere
chos de los elementos de la C.G.T., al primero de febrero de 
1923. 

- La C.R.O.M. despedazó los sindicatos del petróleo en la 
Huasteca, Declarando el movimiento ilegal y organizando un 
Sindicato Untco, con esquiroles. 

La C.R.O.M. declaró ilegal la huelga de mineros de AQUjita y 
Rosita, pretextando que perjudicaba a la induetria carboni
fera. 

- La C.R.Q.M. traicionó la huelga de Puebla a traves de una 
componenda patronal y con el apoyo del gobernador. 

- La C.R.O.M. influyó en los directores del moviNiento cisma
tico a provocar la división de las sociedades qr~iales ~e
rrocarri l•ras, consiguiéndolo en parte y cuando los trabaja
dores prot•staron con una huelga de brazos caldos, s• les 
enviaron ~uerzaa del gobierno a masacrar trabajadores si 
persisttan en su actitud. 

- La C.R.O.M. acordó colaborar con el gobierno de Calles, re
solviendo Que en ca~~ necesario, se pondrtan a disposición 
del gobierno todas las fuerzas materiales. Que los sindica
tos antes de hacer un movimiento, debertan pedir permiso al 
Comité Central, acordando wostener a Morones en •l Ministe
rio de Industria, Comercio y Trabajo ". CSB> 



Asi, para 1924 a la vez oue podemos observar la con9olidación 

de las organizaciones sindicales de la propia C.R.O.M., vemos tam

bién cómo se habian dejado en el trasfondo de la acción sindical 

los intereses de la clase obrera; siendo a partir de ese a~o cuando 

se revitaliza el pacto politice entre el nuevo presidente Plutarco 

Ellas Calles y la C.R.O.H., convirtiendo a ésta en un aliado incon

dicional del gobierno, atribuyéndole nuevas funcion•s que hicieron 

de ella un aparato informal del gobierno. 

Como todo resplandor tiene su ocaso, en el periodo 1924-1928 

las relacione& entre la dirección cromista y Obregón se enfriaron 

fortaleciéndo•e como contrapartida, las del sector oficial con los 

agraristas; la perspectiva d• la reelección de m::iregón, apoyados 

ahora por el Partido Nacional Agrarista P.N.A., inqui•tó a lo• li

deres cromtstas, que vislumbraron perder sus posiciones privile9ia

das con el nu~vo régimen; esta situación tendió a agravarse con el 

asesinato de Obregón poco después de resultar electa presidente; 

con este motivo y como resultado de la denuncia hecha por grupos 

obregonistas acusando a lideres de las C.R.O.M. y del P.L.M., da 

ser instigadores d• la muerte de llder, la retirada de la vida 

pública de los laboristas, que habia anunciado Morones un m8'& an

tes, se vi6 precipitada, siendo el 21 de Julio de 1928 cuando Moro

nes Junto con Celestino Gasea y Eduardo Moneda, presentaron sus re

nuncias como secretario de Industria, Comercio y Trabajo; je1• del 

Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Mi

litares; y director del Departamento de Talleres Gráficos de la Na

ción respectivamente, siendo aceotadas dichas renuncias por el Je~e 

del Ejecutivo. 
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L• crisis de la C.R.O.t1. 1929.. ••rcó P.l fin del D•rfodo 

tormat1vo del·s1ndicalismo mexicana. Durante este periodos• •n••

yaron las modalidades de or9an1zac10n, cuyo• ras9ot1 •••ncial•• ••r

earan el d•sarrollo post•r1or del sindicali•.a corporativo, eata

blectendo los pr1,..ros esl.t>on•s d• la caci.,,a qu• acabó par atar 

definitivamente al movimiento sindical .ae>eic&no al E•t•do. 

Con la C.R.O.t1 .. tuvieron loa trAbajadore• la 

oportunidad de consolidar 

cerlas ext11nsivas a todas 

sus a9rupacion•• sindical .. y ha-

l•s raaas 

ración, .,,ajenaron autona.ta y la d• un proy19eto pollti-

co-.tndical ind~andiente d•l Estado. Las pact09 d• colabor.c:ión 

aue 

y Calles, dieron a los trabajador .. y 

el que buscaban; P•ro al 

estos pacto• fueron 

di•nt• d• la clase obrera que se dart• en "*xtco, d .. d• entone••• 

•Ubordtnado al d••arrollo d• l• burQu••I• y •U• reprewM"lt.,,t•• po-

11ttcow. 

3.2. Confad•rac1ón 6-neral de Tr.abaj•dores, C.G.T. 

Paralelamente al surg1•tento de la c.R.O.H., •• formaron dife

rentes agrup•cion•s poltttcas y stndic•llt9, ca..o el Partido Comu

nista: la Fecter•ción d• Jóvenes CCNM.&nistasi •l Gran Cuerpo Central 

de TrabaJadores y la Federación Ca.aunista d•l Prol•tariado Mexica

no, entre otras, las cuales apoyaban a dif•r•nte• sindicatos. Del 

Primer Congr••D de la última agrupación seftalada, surgió otra d• 

, 
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las Centrale• que llego a tener gran iraportanci• durante su época~ 

la Con~9deraci6n General de Trabajadoreg, C.G.T. 

Tras la lftUerte de Obregon, el primero de septiembre de 1928 -

Emtlio Portes Gil fue designado presidente provisional de la Repó

blica9 por el Congreso de la Unión; este 9obernante, ademas de la 

repre&tOn abiertA cnntr3 la C.R .. O.t1 .. , que se encontraba en plena 

des1nt-oraciOn, utilizo la t6ctica de fortalecer la• organt:zacione• 

comoetidoras del moronis•o para despué~ frenarla• cuando constd•ra

ba que podlan conv•rtir•• en una a~enaza~ parttcularm.nt• favoreci

da re5ult0 la Confederacton General de Trabajadora•, QUe recibió 

buen nümero d• disidllf'lt•• crcuntstas. 

La C.G.T. fundada en 1920, por su corta anarcosindtcalista, •• 

decir, de un sociali•IM> avanzado que predendta llltQ•r a una 9DCi•

dad igualitaria con una completa libertad, sin ntnQll.n pod•r coacti

vo y sin ntngün 9obi•rno, ~u• un organismo opueeto al calli•-=tC du

rante iq23, la C.G.T. fue la principal organización obrera sindical 

funda.entat .. nte en •l .avimiento tranviario. 

Contra l• •Ctividad sindicalista de•pleqada ~or la• tr•b•J•do

r~e• tranviarios, el gobierno de Dbre90n aplico todos los -.ttdtos de 

reore•i6n para d•tenerlai la C.G.T. a su vez, puso en practica di

verwas acciones en deftmsa de su movimiento, desda el sabotaje has

ta la huelga, llegando incluso a armarse para contestar la repre

sión militar, siendo finalmente derrotadai gin elllbar90. su lucha 

fue una batalla tdeol09ica contra la C.R.04M., que confi~antementa 

era d..,unctada co•o una central colaboracion1uta. 



ll.1 

En realidad. la C.G.T. pudo haber sido la verdadera heredera 

<Je C.R.0.11 .. como organización hegemónica del proletariado mexi-

cano, cero lo cierto es que sus lideres no tuvieron la estatura 

oolitica ni ideológica para susl:ituir Morones; su anarauismo 

fue ouramente declaratorio y ni de lejos se puede decir que ha-

yan tenido los imoetus revolucionarios de los anarquistas oue les 

habian antecedido, como oor ejemplo. un Flores Magón, que preconi-

zaba la lucha a muerte contra los explotadores y la revolución uni-

versal • <59> 

Para 1929, la C. G .. T .. habta perdido, al igual que la C. R. O. H .. " 

9ran oarte de sus contingentes; ni el colaboracionismo de esta úl-

tima ni el anarquismo de la primera, convencieron a los trabajado-

Como una medida disciplinaria en contra de los trabajadores 

que militando en sus filas hablan participado en politica. la 

C.G.T. se oronUnció por la aplicación de la "acciOn directa"• me-

d1ante la cual se susoendia al trabajador sus derechos sindica-

les. s1 dicha intervención habia sido forma individual. o bien 

5e reor1mia a toda la organ1zaciOn obrera si habia incurrido en tal 

oráct1ca en Terma colec~1va; de manera la acción directa. oue 

era táctica de lucha s1noical, se convirtió en una represión gangs-

ter11. 

lmoulsados oor las prooi~~ condiciones económicas de los ahos 

ce la crts1s <1929-1932>. que se traduce en desocupación, ba:ios sa-

lartos. alto costo de la vida, asi co190 la reoresión del Estado, 

l59) Cft ... LORDOVA. Arnoldo. La clase Obrera en la Historia de Néxt
EB· Siglo vein~iuno editores. México. 1980. p.63 
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loa obreros S• fueron retirando oe las centrales ex1sten~es; de la 

C.R.O.M., por ·su sindicalisnK> reformista. su c0Jaborac1on1smo poli

t1ca, ademas de su abierto aooyo al callismo: y de la c.G.T., por 

su anarcosindicalis~o, su acción politica y su rechazo a toda neqo

ci•ciOn. 

Sin embargo el hecha que los organismos s1nd1cales pretendta

ran actuar en far.a libre, autonoma, no significaba aue hubiesen 

cobrado conctencta de clase, pues en al9unos casos los obreros se

guian con los principios da la C.R.O.M., aunque rechazando la acti

tud de Morones que sola buscaba su enr1quec1m1ento personal. En 

otro• casos 5Ubsistia al "!Sindicalismo l"'evoluc1onar10" de la 

e.a. T. qua tampoco dejaba de una posic10n burguesa. ya que 

aislaba al obrero de la lucha polttica, imptdiRndole comprender su 

situaciOn frente a la• demAs cla9es y a la historia y por lo tanto, 

su p•p•l da vanguardia en el devenir del pueblo. 

En afecto, la n•cesidad mas apremiante del mov1m1ento obrero. 

a.principios de los ahoa treinta, consistta en adquirir una verda

dera conciencia sindical y de clase, oue no suoieron ni la c.R.O.M. 

ni la C.G.T. aportar, por tal motivo. el movimiento obrero permane

ció controlado idaolOg1camente por la burguesla, ya que el sindíca

lislMJ no varlO, no cobro conciencia de su 1unc10n oolittca. 

COlllo producto de la disgregactOn en la unidad obrera. un grupo 

de militante• da la C.R.O.M. inconformes con la 11nea sequida por 

sus dirigente•. se unto a la C.G.T. y 1und0 1a Federación Sindical 

de Trabajadores del Distrito Federal, ent,.e los aue estaban: Fer

nando Alniloa, JesUs Yurén. Fidel Ve1Azque%. Alfonso Sánchez "ada-
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rtaga y LUlfli Qu1ntero, los famosos cinco "lobttos". 

Al surqir otras or-gan1zac1ones obreras patrocinadas por la 

C.G. T., como la ConfederaciOn da Comunicaciones y Transportesi La 

Confederación Nacion•l de Electricistas y Similares y varios mas, 

se volvió a intentar la unificación de todas ellas en una sola 

agruoaciOn, que ademas diera cabida a la Federación de Sindicatos 

Obreros del Distrito Federal, perteneciente a la C.R.O.M. 

Por lo anterior, el 19 de mayo de 1932 se fundó la camara d•l 

TrabaJo del Distrito Federal, que tuvo una vida efimera, puea en 

abrtl de 1933 la ••yerta de las organi%acionas que la integraban 

decidieron retir-arsa piilra formar, mas daspu•s, la Confederación 

de Obreros y Ca.pe•inos d• t1é:dco, al margen da la C.R.0.11. y de la 

C.G.T •• y cuyas siQlas eran c.G.O.C.M. 

La C.G.o.C.11. fue pr4cticarMtnta un organismo d• tran•1ci6n en

tre dos momentos cruciales d•l movimiento obrero: en el prim•ro la 

degintegraciOn de l•s dos centrales ••• important- emanada• 

da la Casa del Obrero Mundial: La C.R.O.H. y la C.G.T.; y en el 

i;,undo la incorporaciOn d• los trabajadora• al Estado a través de 

una central mAs sol idam.nte constituida., corK> lo ha dttftt09tra.do a lo 

largo de los últtinos cincuenta afies y qu• d• alQuna forma r-ecogiO 

el sentir mayoritario de los trabajadores en aquel fWlomento que fu• 

la necesidad de integrarse en solo frente. Nos referimo9 • la. 

Confederación de Trabajadoras de MéKlco C.T.M., maKitaO eKponente 

del coroorativismo Sindical en la historia del Ml!oxico 1noderno. 
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3.3. L• ConfttderaciOn de Trabajadores de M•xico. 

Nos referi.r~ a la central obrera QU• mA• ha influido en el 

A•bito sindicalista nacional a lo larqo de las ~ltim•• cinco d*<:a

das, la Con~ed•raci6n d• Trabajador•• d• ~•xtco. C .. T.M., cuya fiso-

no•ia d• central cal&boractanista, ajena 

trabajadores y principal ao•tlkt del sindicali•mo corporativo Mé

xico se delin.O de•d• sus origenes, acentu.\ndose ••• estas caract.

rtsticas a la lleqada de quien fuera su •1tgundo s.cr.tarto general 

en el afta de 1941, Fld•l VelAzquez SAnchez, sin duda de lo• ltder .. 

quo m4111s ha contribuido 

r.ineo del p•t•-

el desarrollo del sindicalismo contRMpo-

Se puede s.t'lalar ce.a el antecedente ca&• in~.cltato de la 

C. T.tt., a la c.aLo .. c.11., que como ya lo hablantatJ cONtntado, al 

inciso ant•rior, no fue mAs que otro intento d• unificar al sector 

laboral, tan des.-.brado wn esa 6prx:a, que no obwtant• hab•r inter

venido en su fundación en ~or•a d .. tacada un hombre con alto• in*ri-

tos intelectual•• coMO fue Vicente Loabardo Toledano, no r.prelll!'nto 

un cambio en la conciencia del nK>Vimiento obrero. d• vwrdad•ra i.

portancta, pu•• a pesar que este brillante luchador social tenia 

un conocimiento ••• a..plio sobra los probl•m•• obreros, derivado de 

su preparación acadéaica, no laorO in~luir .., forma substancial so-

bre la C.G.O.C.H. 

Fue al disolverse en febrero de 1936 la Con~ederaciOn Genaral 

de Obreros y Ca111Pesinos d• México, cuando sus miembros más destaca

do& se unieron para fundar la Confederación de Trabajador.,. de .,..._ 

xicoi su primer Co~ité EJecutivo Nacional se int•grO cDl'llO si9ue1 
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Secret•rto Gen•ral, Vic9nte Lombardo Toledano; del Trabajo, y Con

flictos. Juan ·Gutierrez; d• Org.,,tzación y Propaganda, Fidal V•l•z

quez; de Finanzas, Carlos Samaniego; de AcciOn Campa•tna, Pedro A. 

Morales; de Estudios Técnicos, Francisco Zaat0ra; y da EducaciOn, 

M19ue A. Velasco. 

Al decir de dirigentes, esta organización obrera lucharfa 

por una sociedad sin clase• y por la d9Saparici0n del capitalismo; 

t4cttca usaria la huel9a. el boicot, la manifestación p~blica 

y la "acc10n r•volucionaria". S•ria un or"ganiu"'o indap..,di•nta del 

peder póbltco e impedtrta la intromisión en sus filas de elementos 

con pretensiones de arrastrarla a finas polftico•' •u lema ••riar 

" oor una soc1eclad sin clasa• y sa lucharta contra al imp•ria-

lismo y la guerra, por las r•ivindicactonea tnlftediatas da los tra

baJadores CmeJores salario•, reducción da la joMlada, seguridad 

•te.>. buscarta adem•s, la po .. siOn de los medi09 d• producción por 

los obreros. 

En su declaración de principios, la c. T .11. •.tlalaba qua •l 

proletariado lucharta por la abolición dal capitali•..a en lo• tér

minos aue se transcrib.n a continuación: 

•• El proletaria.do de MéKico pr•contza ce.a t•cttca de lucha el 

e.pleo d• la• arma• del stndtcali•mo revolucionario, que consisten 

en la. acción directa da lou trabajadores en sus disputa• economtcas 

con la clase capitalista y en la oposicton constante a toda colaba-

rac1on. para evitar que la sometan los organos del E•tado o lo 

limiten en sus posibilidad•• de elevación económica y de reapato 
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social. La acción directa se entendia como la suor•aiOn de todo in-

t•f""tft9diaris•o ·entre trabajadores y patrones "• (60) 

Our•nt• la estancia de Lontbardo Toledano como s.c:retario gen.-

ral de la C.T.M. s• intentó conducir esta central dentro de lo• li-

n••mientos marcadas por sus principias constitutivos y d• acuerdo a 

los conceptos marxistas, que lo personal nunca habia ocultado, 

como lo reafirmo en su discursa de de•pedida del cargo para el cual 

habla !lido electo cinco atTos atras,. 111isma que pronunció el 27 d• 

f.tlrero de 1941, seftalando ade..6• lo uiguimnte1 

" La C.T.M. ha sido un frente •indica! con un .. ndo llnico, con 

un pror;arama revolucionario que esencialmente consiste an la afirma-

ción d• la lucha•d• clases, dentro de la cual caben todo• lo• tra-

b•J•dore•, d• toda• la• doctrina• y d• toda• l•• ida•• per.anal••I 

no ha sido un partido polittco la C.T •• M. Pero por lo que toca a 

los lin•amientos g91l•r•l•s da su marcha, s• ha orittntado la Confe-

d•r•ciOn de TrabaJadore• de Mexico en la solución d• •u probl-••• 

de acuerdo con los principios general•• del •ocial i..a. Na puede 

ger de otro modo " (61) 

La llegada d• Fid•l VelAzQu•z como tHtCr•tario 99neral de la 

C.T.M., trajo como consecuencia la implantación de plan•• d• traba-

Jo má.• prácticos, •l•jados un tan'eo d• la• corrt.nte• 'filosófi-

co-.indicalista• 1mperant•• en la •poca del 10fabard1srK>. tendi•ndo 

(60> IGLESIAS, Severo. ~t~c:!.!.'=.!l!.!.~~-'l-Ei~C:.!.~!.!.!.l!!.l?._~~!.C.:.~· GriJal
bo. l"litx1co. 1970. p. 74 

(61) SAL.AZAR, Rosenda. La C.•• del Obrero Hundial. Partido Revolu
cionario lnstituci00.~0:l972.--p:312--
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Fidel al fort•lecimiento de l.a central, mediant• l• con•t"itución de 

federaciones ·estatales y raqionales en la• capital•• da loB Esta-

dos y ciudades de importanci• industrial. 

La concepción que Fidel Velázquez t*11a sobre la conducción d• 

pronunció al aeu•ir el encargo, de los cual•• reproduct.as lo• si-

QUientesi 

• Tainbién qu•r"e909 ser bu9na. -xicano• coap•rando leal, since 
ra.ente, abiertament•, d .. int•resada-.nt•, con el gobierno d• 
Q9"•ral Manuel Avil• Ca1Ucho. El gobi.rno d• Avtla C.a.acho de
b• ser para nosotros una garantta mas ca.o lo •• •l compah•ra 
Lombardo TolltdllllD, d• qu. ttexico habr~ de alcanzar niv•l•• su
partores y que el pumblo de nuestro p•ts habr~ da angrand.
c•rs• y d• -jorar con -tCJll hc:mbr••· 

El discursoiqu• el qen•r•l Avila C..acho pronuncio ay•r 1tnt,... 
nosotros, vlen• a can•titutr el triun~o d•l movi•i1tnto ob,..ro, 
...ntira qu• h~ obt9ntdo el triun~a al •i•ta d• juliDJ •Y•r 
abtuvi•os el triunfo de l• lucha pre•idencial. De •lli en ade
l•nte, no podrA la rtt•cción di•tanci•rno• d9 Avtla C....choi l• 
reacción con •u actitud torpe e imbécil, nos h• unido d•fini
tiv..-nt• • Avil• Ca•acha; •...-..O• pu••, bUIN'los "'9Xic•no• AJJO
yando, r••paldando •l gobierno d•l gen•ral Avila c.. .. cha. por
qu• t1H1•.a• la convicción d• qu• Avtla C••acho •• un revolu
cionario •inc•ra y tall'bl*n s•r•lllOB buena• .. xtcanos tr•tando 
d• r••alv•r todas nu••tro• probl-.na• con los gob•rn~t•• d• 
las Estadat1. 

A todo• loa gob•rnador•• d• los Estados nos dirlQimos para pe
dir ca-pr911sión, para p~ir una actitud compren•tva y rttVolu
cian•ria para pedir el r9C:DnOCimiento •Xprtt.a d• tod•• 1.11.• 
conqui•t•• de los trabaJadorew de lo• Estados. Si el lo• no. 
oyen, si •llos nos entiendM'l, si ellos na• ••cuchan y a nu••
tros trabaJado,..s no s• l.. sigue vejando en la• diver••• ,..._ 
gianes del pats, t..,drAn mi la C.T.M. y en el nuevo Co~ité Na
cional, verdad•ras amigos, verdaderos cooperadorea con su la
bor revolucionaria '". <62> 

curso de Fldel Vel4zquez. ~n e•a 11N1.arabl• se•ión del segundo Con~ 

<62) ibidetn. p. 314 
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9reso Nacional de la C.T.M., pero QUe con lo hasta aqui 

seftalado bast~ y sobra para darnos cuenta de que en asa fecha quedñ 

sellado el pacto colaboracionista y entregu1sta del movim1&nto 

obrero con las re9Jm1tnes priistas que se ha sucedido hasta el ac

tual. 

La actitud sumisa y suplicante de VelAzquez, que contra•taba 

totalmente con la palabra fuerte, vigorosa, llena de profundos con

ceptos sindicalistas de Vicente Lombardo Toledano, fue la pauta pa

ra qu• los hombres encumbrados en el oader se dieran cuenta qu• a 

partir de ese momento tenian un nuevo aliado en su lucha tandente 

no a m.Jorar las condiciones de vida de los trabajadores del paf• 

-como la realidad lo ha de11HJstrado-, 9ino rUis bien. para retener 

aün en forma antide•ocr6tica, el gobierno d• la n•ción, que ha ve

nido siendo su principal objetivo. 

Vistos los antecedentau y formación de la C.T.H., estamos en 

posibilidad de establecer la similitud ex1stente entre el surg1-

miento d• la Confaderación Nacional de las Corporac1ones Sindicales 

Fascistas en Italia, en el ano de 1922, y el nacimiento de la Con

federación de Trabajadores de México, catorce anos deepués. 

Podemos apuntar que inicialmente, la de5orientac1ón de las ma-

obreras, la falta de dirección adecuada al mamante y la descon

fianza hacia la5 organizaciones existentes, fueron factores oue in

fluyeron en ambos paises, para h•cer surgir la id•a de uni1icar 

distintas tendencias sindicales sola confederac1on. Si para 

el fascismo el apoyo de las masaa obreras era imprescindible, no 
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fl.1e menos el interés del ganeral Cárdenas,. d• facilit•r el 

oe la clase obrera al poder politice, a traves de su afiliación 

<m1litancta> al Partido Nacional Revcluc1onar10 1 que poco tiempo 

después cambiara su nombre a Partido de la Revolución M•x1cana, •e-

~ualmente el Revolucionario Institucional; al respecto M•nuel Reyna 

Munoz set'Ut. la su articulo " Sindicatos ldeológic09i, Sindicatos 

Unitarios 

" Desde sus primeros anos et fascisnt0 no pudo de•conoc•r la 
gran importancia d•l ~enOm•no sindical y no pudiéndolo supri
mir, lo adopto a sus particularee concepciones politicas, ha
ciendo de la organi~ación 9indical uno de los puntos cardina
les de la administración del Estado "• C63> 

Respecto a los fundamentos de corporativigmo, &e consideran 

tale9 los s~guientes: la realiz•ciOn de la armonta entre el 

capital, el trabajo y la colaboraciOn de las clases, ubicando en un 

plano de igualdad a los patrones y a los trabajadores, tal y coino 

'3ucediO en t19x ico, ya que no sólo cambió d• nombre al partido, 

como ya se menciono, sino que también cambiaron gu• formas ideolO-

91cas y sus tacticas fundadas en los principios de liber•lismo cla-

sico de finale• del siglo pasado, por una estructura de frente po-

pular cimentada en cuatro sectores: obrero, campesino, castrense y 

popular, donde todas las clases sociales tenfan cabida por igual. 

Si orgAnicamente~ en el corporativismo el sindicato se ubicó 

una estancia inferior en relación al partida, en nuestro medio 

la C.T.M., como representante del sector obrero, convirtió en 

uno de los Pilares fundamentales subordinados al, aquel enton-

tó3> REYNA MUNOZ, Manuel. ob. cit. p.82 
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ces. Partido O• la Revo1uc1on Mexicana. actualmente el P.R.I. en 

aspecto mencionaremos oue Luis Ara1::a concluye su obra •• Histo-

del Mov1m1ento Obrero Mexicano "• sel'lal•ndo los Jo9ros en favor 

de las centrales obreras, particularmente de la C.T.M., y no De los 

trabajadores como si esa hubiera sido la meta de la Revoluc1ón Me-

x1cana y de lo& cambios en el s1ndical1smo a partir del general LA-

zara Cárdenas. <64) 

Dentro de ese orden de ideas, la C.T.M. se consol1d•ba como un 

or9an1smo en apariencia. atento a los intereses de los trabajadores 

y al mov1m1ento obrero, que, h•sta antes del surgimiento de esa 

central. no habta encontrado camino claro para su desarrollo. 

Los lideres que durante muchos al'los hablan enarbolado l•s bandera• 

reivindicatorias de los trabajadores, se corromperian tiempo des-

puée, aprovechando l• coyuntura que se abria pdra ocupar posicton•s 

dentro del sistema politice nacional. 

Lo que si es evidente es que siempre se buscó la forma d• dar 

un sooorte al desarrollo capitalista de MéKico. lo cual no t1ane 

que ser considerada necesariamente negativo cuando el desarrollo 

esta acampanado de un mayor beneficio al pueblo. pero esta circuns-

tancia no se presentó, ni se ha presentado, haciendas• cada dia ma-

yor la brecha entre desarrollo y justicia social en nuestro medio. 

Reali::ando un somero c"lnális1s de la declaración de principtos 

de la central obrera oue ocupa, cod•mos consioerar que, tanto 

la lucna por la abolición del capitalismo, como la ut1lizac1ón de 

(ó4> Cfr.ANGUIANO ROORIGUEZ. Guillermo. Las Relaciones Industriales 
~Qt~-t~-~~~~~q~~s.L~-~t~~t~~L· Tr111as:-Méitcc~-rqes:-p:3a-----
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,a i»CClón cs1recta en sus Jucnas la claae capitalista. ha 

aueoaoo sólo en el terreno de las aeclarac1ones. ya oue no ha sido 

aoavaoa con acciones pr~ct1camente. eK1stienao en el fondo 

t1tud ce colaDorac1on1smo tanto con las emoresas nacionales como 

tra;snac1onales Que ooeran en nuestro pats. 

En cuanto a los conceotos de asoc1aciOn sindical y de manifes-

tac10n pübJ1ca. plasmados como ortnc1p1os de la C.T.M •• cabe 

sel"Salar aue es"ta central ha promovJ.do la s1nd1cali::ac1on, mAs con 

T1nes ool1ticos. que con la 1C1ea de proteqer y luchar Por los dere-

enes de los traoa.1adores; resoecto al derecho de manifestación pü-

bl1ca. no solamente se oerm1te. sino que se obliga a los trabajado-

res a concurrir en apoyo d• diversos actos oficiales. y camoatta& oo 

llt1ca9. desde lueQO a favor de candidatos oficiales, adem•s de te-

la obl 19ac10n de as1st1r los trao1c1onales desfile• del Di• 

del TrabaJo. en el que impide la asistencia dal sindicalismo 

lndeoend1ente. con sus Justos r·eclamos de mejoraw salariales. para 

dar caso al stnd1calismo netamente corporativo aue reafirma. con 

.;1.gr•aoec1m1entos a la oolttica laboral oficialtsta.. gus lazos de 

unión y de som•t1m1ento al Estado. 

Al respecto. Jorge Sc\nchez.. l 1der del Sindicato Me>eic::.ano de 

Electr1c1stas, n1:0 el s19utente sel"lalatll'liento1 

" Mas oue dedicarse a representar los intereses de los traba
Jaaores oue representa, Fidel Velazquez cobra ool lttc.amente la 
factura al QOb1erno. Es mas. cuando siente adverso el panorama 
cara su central, se escuda en el movtm1ento v se pone suoues
tamen'te al frente de éste, para volver a dar.l• la escalda una 
'-'E!::' cubiertos sus intereses "• Cb5) 

•o5> tbtdem. p.41) 
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Ejemplos de las contrad1cc1ones existentee entre lo cl•smado 

en sus docum&ntos constitutivos y lo Que ha sido en realidad la 

linea de acc10n de la C.T .. t1., lo9 hay en abundancia; d1n>de el res

paldo que esta central diO al gobierno en el •~o de 1948 apoyando 

al l lder de los ferrocarri l•ros Jesll.s Diaz de LeOn .. al sar este t"e-

pudiado y desconoc1da por las bas•s, un mov1m1ento encabe~ado 

por Luis GOmez z. y Valentln Campa, que ex1qian un aumento de sala

rios, motivo por el cual fueron encarcelados .. 

C•be destacar e.o.a un hecho "folclórico" dentro d•l sindica

lis•o me~icano, que a partir del movimiento antes seNalado. el T•r

mino "charra", tomó carta de naturalizac10n en nuestro meo10 sindi

cal; pu•• con esa palabra se le comenzó a llamar en forma despecti-

quien pert..,eciendo a un grupo sindical, como su diri9ente, se 

vende o traiciona a sus compatferos al surgir un conflicto: lo ante

rior resulta del apodo de ,.el charro .. , que Diaz de León tenla en el 

medio ferrocarrilero, por gustar de la charrerta. 

No obstante que los ferrocarrileros mantuvieron su lucha con

tra llder, é•te con el apoyo del gobierno., logro impon•r una po

littca antidetM>Cr4tica y reaccionaria que en el Tondo 1avorec:ia a 

la empresa, contribuyendo a la subordinación de la clase obrera a 

los intereses oubernamentales, concluyenao de tal forma el primer 

movimiento obrero vendido por el "charro". in1c1ando de hecho una 

nueva modalidad de control mAs grave para el movimiento obrero y de 

consecuencias desastrosas para la historia del proletariado me>:ica-
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Hecnos como el anterior. no han deJado de oresen~arse en form• 

re1teraoa en nuestro ámbito s1nd1cal: basta recordar los mas rec1e

tes intentos desolegados oor corrientes sindicales domocrat1cas co

rno los llevados a cabo oor los trabaJadures de la Cerveceria "Coro

na". la llantera "Tornel 1" y de la planta armadora "Ford", oue han 

desolegado mUlttples acciones a ftn de desprenderse del férreo con

trol oel s1nd1cal1smo burocratico, para transitar por caminos mas 

:Jemocraticos. mag plenos de libertad. que les permitie5e re1vindt-

en Terma m.ts efectiva los derechos de las bases obreras y que 

e1noC1irco han 51do frenados, al menos las primeras dos empresa• 

~eñalaoas. en sus legitimas asp1rac1ones. por la represiva alianza 

0001erno-C. T.M. 

En to ciue respecta defender el pleno goce del derecho de 

huei9a., plasmado también en estatutos pocas veces ha sido uti-

ll::aoo cor la C.T.M., mas bien h• sido una bandera p•ra Ju•tific•r 

de a)1;>l'na forma la reiterativa amenaza de huelga general. En rela

·:.on los salarios. no siempre ha sido esta centr•l la mas agre

en lo cue a porcentaJes por revisiOn de salarios se refiere, 

9eneralmente despué• de hacer declaraciones a los medios de comuni-

~acton anunciando corcentaJes hasta del 30 por ciento de aumento 

!Jalar1al. termina por aceptar un 10 O 12 por ciento cuando mas. 

St 01en los estatutos or1g1nales de la C.T.M. tentan un corte 

<Social 15ta. al grado que su or1mer lema fue " Por una sociedad sin 

·:tases "; ::i.l caso de Jos arras y en la medida oue las alianzas polt

t1c:os con el Qob1erno. iee tiaclan más podero5as. e~ta central tuvo 

<:1ue ="Oecuar sus documentos rectores a las necesidades qu• las poli-



124 

'tic as laborales de loa gobiernos insti tuc1onale• le dictaban; a.c

tualmente la bandera del organismo considera a la patria 

conceoto fundaMental, en torno al cual d&be girar sus acción. CDlltO 

lo seffala su nuevo lema " Por la IHftancipación d• l'1AM1co 

Sl considera.as cual de todos los objetivos propuesto• oor la 

C.T.M. en sus declaracioneB de principios es en dond• esta central 

ha obtenido mayores logros, bien s• puad• s•h•l•r que es en la. 

practica de la acción polltica electoral para la de1ensa de su pro-

9rama y para oponerse a la reacción y al imperialismo, como quedo 

plasmado en las adiciones aprobadas en Segundo Consejo Nacional. 

Destaca en este aspecto que si bien la lucha de esta central 

.,, la polttica •l•ctoral ha sido sobresaliente. l•• mas b.neficia

d•• han sido la• élit•s da low cuadros sindical•s y no l•• b•••• 

p•r• l•• cual•• •• supon• luchan. 

Sin lui~ar a dudas. las condiciones l•borale• d• los trabajado-

qu• incluyen entre las ••• i•oortante•1 ••larto•. prestacion••• 

ee9urtdad social, vivi9flda, capacttaciOn y prev1tnción de r1e•9a•. 

no han sido ni median•mente satisfechas para la 9ran mayorta del 

con9lotM1rado laboral, canta la realidad mis•• nos lo .. ta dtHlostran-

do• antes bien, eKisten raza9os las accion•• tendentes a cubrir 

esos aBpectos, que impiden loQrar una verdadera Juwttcia social, 

la cual oermitiera a los trabajadores mexicanos, salir de las pre 

carias condiciones económicas y de salud en que los mantiene la po-

11 tica laboral del gobierno en complicidad con las c~pulas sindica

les y oatronales. 
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1...os .,ecnos oemuestran lo ,..n'ter1or". las estadist1cas elaoora.das 

e:-<per-t"os asLin'tos econom1cos se/"falan oue las topes salar"ial•• 

1mouee't"as los ult1moe anos oor el QObterno. r..spaldados por las 

~entrales s1nd1cales coroorat1vas y el sector" patronal. han prooi-

ctaco una baJa en los niveles de vida ce los trabaJadores. siendo 

aue una verdad•ra Just1c1a social tenderia a lo contrario. 

Sef'falamos l tneas atrás aue los beneficios por pertenecer a un 

s1nd1cato o a una central sindical no los obtienan en forma Dr"imor-

dtal eJ qrueso de trabajadores oue forman las bas ... sino m•• bien 

sus dirigentes. aue oor pleqarse a las poltticas gubarnam&ntalllHI. 

reciben a cambio cargos dentro de la admini•traciOn pública, o bian 

se les otorgan diputaciones e•t• s•ntido, l• 

C.T.M. ha sido l• central que ha logrado destacar, pu .. de sus fi-

las han sal ido 9obernadores, senadores. diput.ado• y actual111Rnt• 

ha•ta a11amblef~tas por •l Distrito Federal. 

Resoecto a la actuación de estos "representantes d•l s.ctor 

oc,..ero" denl:"ro del Com;1rl!•o d• la Union, han s•bido interoretar la 

oolitica de su partido, eJ Ravolucionario Institucional, no obstan-

te oue en tnnumerables ocasiones sean contrarias a los intereses de 

los traoaJadore•. A mayor abundamiento sobre este hecho. nos p•rmi-

ti~os trascribir oarte da un articulo periodistico firmado por Sara 

Lovera y oubl icaco en el diario ''La Jornada". 

" Ineficiente y limitada ha sido Ja actividi11d leqi•lattva de 
los dirigentes careros en el Con9r•so .. Sin tnfluenci• raal, 
ahora se disoonen a recibir la iniciativa d•l ej-cutivo para 
.,acer una reforma Qlobal a la Ley Federal d•l TrabaJo. 

El an.tl isis d1t archivos. entrevistas y documentos académicos. 
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deja en claro que en los Ulttmos 20 años la Cllmara de Diputa
dos solo aorobO cua~ro in1c1at1vas del sector obrero del PRI: 
dos estan·en reserva y dos con9eJadas .. una en el Senado y la 
Dtl""a "perdida en alguna de los congresds locales", sin qu• 
puedan promulg•rse. 

El resto, mAs de ~.. fu•ron enviadas al •rch1vo muerto por 
••obsoletas" y porque solo "canstitut•n parches" s.qll.n acordó 
la presente legislatura con el aval del sector obrero ". tbb) 

Las iniciativas en reserva a que se re~iere la periodista sons 

la propuesta para crear el 6eguro de desempleo, presentada desde 

hace onc• anot1; la qua fiJarla cacao jornada ~•K1ma laboral la d• 

cuarenta hora• se.anales con pago de 5bc las otras dos 1n1ciativa• 

mencionadas son las r•ferente• a la federalización de las Juntas de 

Conciliacion y ArbitraJa, que •odificartan los articulas 107 y 123 

da la Constitución• siendo la otra iniciativa la que vendria a 

diftcar el articulo 162 de la Ley Federal del Trabajo, para reqla-

fM!fltar el retiro voluntario en concordancia con la jubilación. 

Entre laa ~4• i•portantes iniciativas d• leyes propuestas por 

•l sector obrera <de partidos de epo•iciOn>~ qu• se han con&1d•rado 

obsoletas etltAn1 la que eliminaria la requisa~ la que vendria a ac-

tualizar los cuadros de enfermedades para la incapacidad en la Ley 

d•l Sequro Social y la propuefita para crear guardertas infantil•• 

en f~bricaa. Otras iniciativas que &e han ..andado a la comisión 

respectiva para estudio y por considerarse .. inoparantes", aún 

por la fracción obrera, que no han sido aprobadas son: la que pro-

pone cantbtos para perfeccionar el trabajo informal y a domicilio' 

la que reglamentaria la licencia de lactancia para las madres tra-

(66) LDVERA, Sara. "Legisladores obreros sin fuerza ante la prOKima 
rtt'for•a a la Ley Federal del Traoajo". Periódico ''La Jorn•da" 
Jueves 30 de mayo de 1991. primera colullWla. p.6 
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:1'31aaor!ls v la aue vendría sehalar el host1qamiento s•MUal como 

mo'CtVo ae oesotdo, ya considerado en el COdigo Penal. 

1.Jar1as de la iniciativas en materia de traba.JO presentada& en 

la C.11mara de Diputados para su e'!ltud.to. son propuestas por partidos 

ae opostcton, co~o ya s• mencionó, y que no obstante el beneficio 

aue aoortartan a la clase trabajadora. son anuladas por la mayorta 

ort lsta. entre los cualeg se encuentran los diputado• da la C. T .H. 

"!'otras centrales afines al aparato gubernamental. 

Poortamos seguir sehalando hechos que detnUestran la total ino

oeranc1 a de la C.T.". como dafensora de los derechos de lo9 traba

jadore9, sometida a las polittcas oficiales y R9Pl"e••rial••• pero 

lo extenso de su. contenido rebasarf.a los limites dttl pre•ent• tra-

bajo; por lo tanto, concluiremo!i la s•mblanza d• e•ta c.ntral 

obrera m•nife5t•ndo que, desde nuestro punto de vista~ •n tanto la 

C.T.M. continúe siendo uno de los sectores del Partido Revoluciona

rio Inst1tuc1onal y, en cons•cuencia, parte fundammntal en que de•

cansa nuegtro sistem• polltico de partido de Estado, el sindicalis

mo mll'K1cano continuara transitando por el c•mino d•l corporativi•

mo1 ya que, tan lntportante resulta oara el sector oficial tenar un 

movtmiento obrero controlado qu• le p•rmita implantar politicas l•

bora.les acordes a sus prograinas de de•al"'r"Dllo -qu11 en bu.na medid• 

favorecen m.1ris a la clase emoresarial que a los trabajador••- COMO 

19ualmente beneficiada resulta la cúpula de lideres controlador"e• 

del s1no1calismo, con Fidel Velazquez la cabeza, que a sus 92 

años ae edad. fue reelecto <~arzo de 1992> para un nuevo periodo al 

frente de la C.T.M.: con lo cual garantiza al gobierno la continui-
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oad de !as practicas corrup~as a inJus"Ca5 sobre los trabaJadores 

del pats. 

3.~. Federación de Sindicatos de TrabaJadores al Serv1c10 
del Estado. F.S.T.S.E. 

Larga y encomiable lucha dentro del campo s1nd1c•lis~a meK1ca-

na, han desple9ado los trabaJadores que laboran directamente para 

1a-Adm1n1stración Pública Central. cuyos sindicatos agrupados. far-

man la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es-

tada, central que ha venido actuando habitualmente mAs como puente 

entre el gobierno federal y los d1r1gent•'5 de cada stndtcato aue 

como auténtico frente de trabaJadores Considera~os a esta orQa-

n1zación comd parte alin@ada dentro del corporat1vi$mD sindical. 

const1tuyendo uno de los pilare• sobre el cual el sistema polltico 

imperante basa su continuidad y permanencia. 

Los antecedentes de los primeros brotes de inContormidad. 

enarbolados por lo• trabajadores al servicio del Estado. se reffton-

tan al inicio del periodo independiente da r1éKico en el s1qlo pasa-

do, donde surgen signos de las pugnas d• estos servidores por lo-

9rar organi~ac16n y reconocimiento a su labor. 

No obstante las acciones desplegadas para conseguir su reiv1n-

dicación como trabaJadores y la promulgación en el ano de 1917. de 

la Consti tucton General de la Repllbl ica, articulo 123 coma 

ordenam1ento rector de las t"'elac1ones labot"'ales en nuestro pais. 

los emoleados publicas no loqraron obtener el reconoc1miento e:~pre-

so que su condición de clase laborante ex1gia. 
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En 001n10n del maestro Alberto Trueb• Urb1na (67>. fu• pr•ci-

samen~e en el or19inar10 articulo 123 de la Const1tuciOn vigente 

donde se consigno la primera declaraciOn de derechos 9Dciales de 

los emoleados pUblicog en el mundo. pues ouedaron comorendidos en 

la enunciac10n de los sujetos de derecho del tr•bajo bajo la deno-

mtnac16n genertca de "e.-pleados"., que podfan ••r póbltcos y priva-

dos o comerciales, pues al sehalar dicho texto qu• las leves eKp.-

dida• oor el Congreso da la Unión rttqirian el trabajo de obreros., 

jornaleros • 91Mlleados dom6sticos. arta•anos. y de una manera g•ne-

ral. todo contrato da trabajof los emple•dos baja el mAndo directo 

del Estado. quedaban comorendidos dentro de dispos1ctones 

constttuctonalas, atendiendo a una ri9urosa interpretación juridica 

da las mism•s. 

Desde entonces. s•ftalab• el ~aastro Trueba Urbin•. las relacio-

n•s laborales del empleado püblico dejaron de reqtrse por el d•r•-

cho administrativo, para ubicarse dentro de la legislación social 

normada oor al derecho constitucional del trabaJo. 

Na obstante lo anterior. existen optnion•• contrarias a las 

oel distinouido maestro, como la eMpresada por Manual GermAn Parra. 

eM-secretario General de la F.S.T.S.E., al senalars 

" A partir da la promulqaciOn Con•titucional de 1917, los em
oleados oUblicos se o;1enten al margen da las conqu1•tas legi
timas del articulo 123. y dirigen sus esfuer2os a orqanizars• 
oara reclamar sus derechos "• (68) 

167) Cfr. TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal d&l Traba
jo. segunda edic1on. PorrUa. t'léX-1-¿o:--f973.:--o:-?:M4-------------

c.6Bl G~Rl'1AN PARRA. Manuel. Historia del l"'lovimumto Sindical d• los 
l!:!lE_"!.~!~~..r:.~~-E--:.!._~11_t_~~~~--F:s:-r:s:e::--11e;-1-.;~~--.;--;~-p-.-¡z---------
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i!¡mbas 001n1ones tamen val 1aez, si bien. interpretando 

9ener1camente .el art1cu lo 123. deoiO haberse f'l!!'conocido el car.a.e ter 

o:::Je catran al Estaao. en relaciones laborala!li con sus emoleada• .. 

es~c no ~ccn~ec10 hasta la tenaz lucha de estos se logro •n 

el ~no oe 19:= ~os htstór1cos triunfos par• el •ov1~1ento laboral 

OLU-ocrat 1=0 como culm1nac1ón de la primera huelga de maestros en 

el cuerto de 1Jeracruz. dirigida por Vicente Lombardo Toledano, fun-

dador del S1na1cato oe Maestras Veracru::anos; t•les logros fueront 

aue el Estado reconoc1era carácter de p•trón respecte de loliiii 

servidores oübl ices. y que la huelga .. princip•l arm• de lo• traba-

•a.001·es. .;.umse adootaaa como instrumento de lucha de su 9rem10. 

Como lo con'31gna el maestro Trueba Urbina. l& d..:liaraciCn de 

los dEwec!"'los :;aciales CU! los empleados p!lblicos fue recoQ1da en l&• 

pr1:neras leves reglamentarias del articulo 123 eKpedid•• por la• 

11?91slaturas de los esl:ados. la de Puebla da noviembre de 

19:1; l.J. ce Chthuanua de Julio de 1924: la de Chiaoas de febr•ro de 

1927 y la oe A~uascal1entes de mar~o de 1928. Ordenamientos en los 

•·econocian en forma muy 1 im1 ta.da los d•r&cMos burocraticos. 

citando como eJemolo lo cons1anado en la Ley de TrabaJo del Ultimo 

Est:aoo mencionado: 

" Articulo 138. Las hueloas de emoleados oüblicos en todo caso 
sera.n t l 1c1 ta::: ·; los ou• ·la declaren oerder.in los derechos que 
~en9an aaouir1dos nasta ese momento y serAn castigados con una 
inul ta ae cinct.1enta a quinientos pesos o prisión de un mes a un 
i'tlO "• tb9) 

Con ordenamientos como el anter1or y otros sim1 lares en dlver-

1 691 TRUEE<A UK[<IINA. Alberto. ob. cit. o.584 
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s1derar satisfechas sus demandas laborales, cor ,lo cual continuaron 

orcyanizandose para de ese modo presentar una resistencia mas fuerte 

a la explotac1on que los sometia el Estado. 

Fue L.azaro C.t.rdena!ii el que diO mayor impulso a la formaciOn de 

sindicatos de dependencias gubernamentales. En esta ~poca se reali

zaron la primeras reuniones d1t sindicatos ya estructurcidos, con el 

objeto de orqanizar la Alianza de Orqanizactones de Traba.1adore!i 

del Estado (AOTE>, que surgiO a la luz pública en julio de 1q3~. Al 

a~o siquiente. cuando la mayorta de las agrupaciones ya constitui

das ~dquirieron cierta fuer%a. formo la FederaciOn Nacional de 

Trabajadores al Servicio del Estado. afiliandose desde su inicio 

como organizaciOn fundadora a la C.T.M •• por constituirse. 

Aprobado el Estatuto Juridico de los TrabaJadores al S•rvicio 

del Estado en el ano de 1q37 y con base en el articulo 55 del mis-

mo, aue s•~alaba como obligación la integrac10n d• los sindicatos 

de trabajadores de las Deoendencias Estatales, or9an12ac1ones oue 

una vez con9titu1das y con fundamento en el articulo cuarto tran5i

tor10 de su ordenamiento estatutario, integraron la Federacion de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en noviembre de 

1938. 

La mayor organtzaciOn alcanzada por los trabaJadores del Esta-

do, a través de sus sindicatos. fue for~alec1endo su mov1m1en~o. 

lagr~ndo la tncoroorac10n detallada de derechos en ia Constttu-

ción. mediante la adiciOn constitucional aubl1cada el Oiarto 
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•:•t1c1al de la F~oer"aciOn del 5 oe 01c1emor-e de 196(1. oue comorend• 

el ;coa"tado B del articulo 123. como reglamentario del derecho 

o:an't1vo v orocesal del traba.Jo burocrAtico. en cuya fracc10n X aue

dó olasmaoo el derecho de los traba.1adores de los ooderes de la 

1Jn1on y del Gobierno del D1str1to Federal, para la de1ensa de sus 

aerecnos comunes; oud1endo,. as1m1smc, hacer uso del derecho de 

huelqa. orev10 el cumplim1ento de los recuisitos que la ley deter

mine. t•esoecto de una o varias dependencias de los poderes oUbl icos 

c•..1anoo se violen de maner"a general y s1ste•at1ca los d•rechos aue 

oe1 •ntsmo ordenamiento les consagra. 

Como Or"ganos encargados para resolv11r los con1lictos entre el 

Estado y sus servidores, la fracc10n XII del ordenamiento invocado 

sehala al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Pleno 

de la 5uorema corte de Justicia de la Nación, seQún se trate de 

conflictos entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo y trabaja-

dor"!s, o bten entre el Poder Judicial de la Federación y sus servt

oores resoectivamente .. 

Estas dispos1c1ones identifican otro sector de la estructura 

s1nd1cal de ~éK1co, al crear diferentes tanto para los tra-

ba.1adores a su servicio como para el resto de los asalariados del 

oats .. Esta diferenc1ac1ón se refleJa, por eJemolo., en algunos bene

""ic1os sociales entregados por ol"'ganismos difel"'entes a sus trabaja-

dores, eJemplo oodemos citar al 1.s.s.s.T .. E., I.M.S.S •• Y 

ü.D.F •• deoenaenc1as aonde sus trabaJadores han venido luchando oor 

la homolo9ac1on de sus sueldos. lo oue hasta la fecha ~o han ood1do 

consei;.u1r. 
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La eM1stenc1a de los trabajadores del Estaco, como un sector 

organizado distinto del resto de los trabaJadores. tiene también 

imPlicac1ones politicas importantes, ya que p•rmtte al Estado con-

tar con un canal de acción directa en asuntos laborales a nivel 

nacional, al darle la posibilidad de iniciar politicas en este sec-

tor, para después generaliz•rlas en el resto de la clase trabaJado-

ra del pats. (70> 

Si para los trabajador-es incluidos en el apartada A. del arti-

culo 123 constitucional la lucha por lograr un sindicalismo demo-

crattco que los libere de las cadenas corporativas impuestas por 

la polttica gubernamental, ha sido hasta el momento una labor ardua 

e infructuosa1 para los empleados del sector público las condicio-

nas han sido igualmmenta desfavorables, pues su& movimientos denta-

cratizadores han tenido consecuencia inmediata un frecuente 

enfrentamiento con sus propios dirigentes, ya que la F.S.T.S.E. se 

inclina mas por la defensa de los intereses del qrupo gobernante 

que por la da sus reoresentados. 

Aisladas y carentes de un1dad han sido las caracteristtcaB 

oresentes en los movimientos despleQados por los traba.1adores de 

e•te sector~ dentro de las distintas dependenci•s t•nto estatal•s 

federales. Pugnas por la representación sindical y sobre todo. 

inauietud ante la contr•cción del sector püblico~ que para ellos se 

traduce en amenaza a fuentes de traoajo, son lo• ~spectos mas 

sobresalientes en la problemática que enfrenta la burocrac1a de 

nuestro oafs. 

(70) 
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Estar" regidos cor un aoartC\do distinto del que eKiste oat"a la 

mavoria de los asalariados del pats. no h• stdO obataculo -aunque 

st restl'"'tcctOn '!'recuente-. para Que estos. trabajadores puedan ex-

oresarse. El aoartaoo B del articulo 123 constitucional impone li-

m1tac1ones a los derechos de organización y huelga, pero tal hecho 

puede negar existencia. En cada dependencia gubernamental so-

lo ouede haber sinoicato y únicamente puede estar adherido a la 

F.S.T.S.E. Como se seNala en el mismo aoartado de la ley, la huelga 

sólo puede estallar!Se en casos de violac10n "gener•l y sistem.1.tica• 

de los derechos establecidos la mis~a reglamentacion, de tal 

suerte aue nunca se configuran las causas formales para la susp•n-

s10n leqal de tabores: sin embargo, a lo largo de la exi5tenc1a de 

esta federación, sus agremiados han recurrido a diversas acciones 

de oresión como:· paros, marchas y huelgas de hambre, como las mas 

s1gnificativas, a fin de hacer valer derechos y terminar 

los a tropel los de que son obJeto sus relaciones laborale9 

las deoendenc1as oficiales .. 

La problematica laboral de los trabajadores de este sector, 

cueae resum1r en los puntos senalados en el Primer Foro Nacion•l de 

TrabaJadores Democráticos del aoartado B, realizada en agosto de 

1983, Y aue no obstante los anos trascurridos, consideramos siguen 

tentl'lndo v19encia, estos son: 

" l .. Implantact6n de toces 5alar1ales. 

2. Reajuste5 de personal, congelación de plazas del escala
fón 1 cierr• de centros de trabajo y la automatización en 
los servicios que oos1biltta el desolazamiento d•l perso
nal. 
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3. Restr1cc1ón en el otorga~aento de pre•tac1ones de 9equr1-
dad social. 

4. Incremento ll!n los r1 tmos de traba Jo. , 

5. lmplantac16n de siste•as d• "evaluación", y la disminu
ciOn de las plazas da base. existiendo la tendencia a 
convertirlas en plazas de confianza aun a costa da violar 
lA ley º'• (71) 

Las ~ovilizaciones más importantes entre los trabajadore9 al 

servicio del Estado realizadas los Ultimas diaz aNos han sido 

las de los maestres, los cuales un Sindicato de Trabajadores d• 

la Educación que agrupa millón de trabaJadorew. es al 

sector predo•inante dentro de la F.S.T.S.E. El resto de los afilia-

dos a esta federación• s• encuentra ltf1 cerca de un centenar de 9in-

d1catos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agri-

cultura y R1teurso• Hidr4ulico9 CS.N.T.S.A.R.H.>, con más de 130,úOú 

a9remtados ••, d•spu•s del sindicato de maestros. el segundo sindi-

cato en importancia dentro de la F .. S.T.S.E., de aht la relevancia 

que ha adqu1rido su corriente de1ROcrAtica. <72) 

A cont1nuactón~ referiremos brevemen~e •lgunas acc1on•~ des-

ple9adas por diversas secciones 

S.N.T.S.A.R.H., tendentes a lograr la democratizaciOn sindical que 

les permita tener una verdadera representac10n que luche por mejo-

ras en sus relaciones contractuales con su empleador, el Estado. 

<71) TRE30 OELARBRE. Raól, Crónicas del Sindicali~!!!D~~!l..!!~~1S2 
1976-tq7a. Siglo Veintiuno Editores. México. 1990. P.366 

<72> ibidem. p .. 365 
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LarQos aNos de lucha han mantenido los maestros mexicanos. por 

tratar de meJorar- sus condiciones, tanto de representación sindical 

como salariales y prestaciones diversas; larga tamb111!n es su tradi

ción como agrupación sinaical, pue• sus antecedentes de formación 

datan oel atlo 1q:se. cuando constituyó el Sindicato Nacional de 

TrabaJadores de la Ensetlanza de la RepUblica Mexicana CS.T.E.R.M.>, 

cuyo primer Secretario General, Vicente Lombardo Toledano, supo in

yectat"le el espiritu de luch& que ha caracterizado en su devenir al 

sector magisterial. 

Fue en el aNo de 1941, cuando diversas fraccion9'5 sindicales 

que amena%aban con dividir el gremio, fueron llama.das A la unid.ad 

por el oresidente d• la Repüblica, Manuel Avtla camacho, dando ce.o 

r"esul tado la for-..ación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, teniendo como Secretarto General al profesar Luis Ch•vez 

Orozco .. 

Si bien los brotes de inconformidad por sus condiciones labo

rales no han dejado de presentarse desde su fundación, é11tas han 

tenido la caract•ristt.ca de ser aislados y regional•• Qenerali-

:aaos, debido, a nue~tr"O parecer, al gran número de agremiados y 

diversidad de secciones, con qua cuenta este sindicato por toda la 

R•pllbl tea. 

La llegada en el aho de 1972, de Carlos Jonquitud Barrios a 

los mandos del S.N.T.E., y a la creación del grupo V.anguardia Revo

luc1onaria. sirvieron a las pretensiones del gobi•rno de corporati

vtzar al sector educativo del pats, hechos qua generaron entre loe 
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educadores. una ooosiciOn con mayor organ1zac1on, aparec1endo nace 

paco menos de una dll>cada la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación <C.N.T.E.> COl'ID corriente sindical •ntagontsta a 

La 1 inea representada po,.. las vanQuardistAs. 

Las condiciones d• control y soJuzgamiento impue•tas por el 

vanQuardismo sobre el magisterio, hicieron decaer en forma impor

tante los salarios y prestaciones de maestros y administrativos, 

oblig4ndolos a realizar paros y marchas de protesta, que culminaron 

el a~o de 1989, con la calda d• Jon9uitud Barrios y su ca•artlla 

d• 1ncondtc1onales, que siguiendo la tradiciOn d•l sindicalismo co

rruoto y s•rvil al Estado, cobraron su cuota de poder a éwte, tra

ducida en diputaciones, senaduriag y gob•rnaturas. como la de San 

Luis Potosi que le tocó al ,..ximo ltder vanguardista por hab•r man

tenido largos anos un control sobre sus companaros educadores, los 

cuales sufrieron 

ll'lla familiar 

consecuencia un grave deterioro en su econo-

Las condiciones laborales del ~•gifiterio h&n mejorado un tanto 

la actual oestión de la profesora Elba E5ther Gordillo, al fr~

ta da est• sindicato, que no obstante representar a la claue re•-

pensable del proceso educativo del pais, le ha venido •scati-

mando las justas reivindicaciones laborales a que tiene derecho, 

por las políticas contrarias la &ducac1C'Jn del pueblo. impuest.as 

de la permanencia del grupo politice en el poder. 

Respecto a las acciones desOl1!9adas por los tr&bajador•s de la 

5.A.R.H., con el fin de lograr una representación sindical Que ver-
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'1aderamente defendiera !:US 1nterese5 laborales, dado que, por la 

cantidad de e~pleados de la deoendenc1a, las areae estr•tégicaa en 

las que laboran y por su combatividad, constituyen uno de los sec

tores mas avanzados dentro del movimiento democratizador del sindi

ca.l ismo oficial; diversas y en ocasiones r•dicales han sido suu lu

chas como veremos ha conttnuac10n. 

La huelga de hambre, eee recurso •Mtre~o mediante el cual una 

per"sona protesta, aün a riesgo de su propia vida. por Situaciones 

que considera injustas, han sido de los medios utilizadoe por los 

trabaJadores de eete sector para demandar el reconocimiento y eolu

ción a sus derechos laborales. violados en forma sistem6tica por la 

reprobable alianza que se da entr• la Dependencia y el sindicato., 

originando despidos de trabaJadores por rlt9paldar movi•ientoa da 

protesta, susoensión del pago de viáticos a trabajadores qu• nt9re-

clan tenerlos; oposición la d•mocrattzaci6n sindical; falta d• 

atenciOn a sus de111andas de vivienda~ ast como de9J]idos y reubica

ciones injustificadas de personal, entre otros h•chos. 

Ante la situación descrita~ los trabajadores buscaron d•fen-

derse, formando una corriente democrAtica, la cual surqt6 en el aho 

de 1986, apoyando de inmRdiato las acciones de prot•sta como los 

paros de las secciones XX. XXX, LXV. LXX y LXXI, realizados en el 

af'lo dm 1987; y la participación de empleados. de &'lita Secr•taria 

el desfile del la. de Mayo de ese mismo aNo,'qua llevados por l• 

1ncontormtdad generada por el desmantelamianto de la secctOn LXV, 

de tendencia democrática, marcharon 

frente a Palacio Nacional. 

el toreo desnudo al pasar 
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Ademas da las acciones antas descri~as. la corriente demacra-

ti:adora tuvo.ingerencia en las huelgas de h•abre como la realiz•da 

en el aNo d• 1987, con duración de 33 dias; y !a d• 1988 Que duró 

47, en la cual también tuvieron participación dog trab•J•dora• , 

qua fueron retirada& h•cia la terc•r• sent•na de ayuno, por peligr•r 

su vida; la publicidad en torno de dicha acción, &l r•spaldo d• in-

telectuales y sindicatos independientes , ast como •l haber estado 

el dirigente d• la S.cción LXX Jaim• Ort•ga Cortés, a punto de per-

der la Vida, obli9aron a los dirigant•s del S.N.T.S.A.R.H. a enta 

mocracia y s•rvilis•o al Estado hablan cr•ado. 

Al igual qu• ~ la S.cretarta d• EducaciOn Publica y de AQri-

cultura y fhtcur•ps HidrAulicos, en las demAs depend~ci•• que con

~orman el saetar póblico se han pre5entado brotes de disidencia en 

contra d• sus representaciones sindicales que, agrupad•• d.,..tro de 

la F.S.T.S.E., han dejado a la.do la verdad•ra 'función 'Bindi-

cal, para convertir•• en organizaciones de do•inaciOn pol1tica, al 

servicio d•l gobierno, ya qua mu•stran una docilidad y col•boracio-

nismo con l•• ••~eras oficialew, que bien sab-n cobrar sus ltder••· 

Lo• hechos d1HDUestran lo anteriorf el Estado haciendo uso de 

su calidad d• e111pleador, utiliza a sus trabajadora• como dijera el 

maestro Trueba Urbina, a manera de M ••• rebahos pa5toreados por sus 

lideres " (73), para que, dirigidos por la F.S.T.S .. E., apoyen a 

109 candidatos del partido institucional durante sus campanas poli 

ttcas; de aht que la dtrigencta de e•ta Federación ~tragada no 

<73) TRUEBA URBINA, Alberto. ob. cit. p.597 
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oor e-lecctOn democr.tt1ca, sino oor designación oficial, a los lida

que demues.t:ran mayor servilismo hacia la esfera politica, para 

luego recompensac:los con altos cargos dentro del gobierno fede

ral o bien de los Estados. 

En resumen, cr•emos que mientras la F.S.T.S.E. sea el simbolo 

del corporativismo sindical de los trabajadores al servicio del Es-

tado, las luchas de las bases por que se respeten 

borales consagrados en el apartado B del articulo 123 conuti tucia

nal. continuaran siendo dificiles y arduas, opinando que sólo al 

sustituir el actual siste•• politice imperante en nuewtro pats, con 

la hegemonta da solo partido, el Revolucionario lnutitucion•l, 

por un gobierno donde pudiera darse una alternAncia democratica d• 

partidos, se pod~ian crear las condiciones necesarias p•ra que el -

sindicalismo corporativo llegara a fin, al ser tnopwranta dicho 

mecanismo de control en un México con nuevas realidades politic•s .. 

:;:, .. S. Otras Centrales Obreras 

Después de la formación de la C .. R .. 0.1"1. y la C .. T.l"I .. , surgieron 

otras centrales sindicales qu• en algunos casos tuvieron una exis

tencia 1 iml tada, estando la permanencia de algunas otras, condicio

nada al grado de sometimiento que sus l lderes manifestaran hacia el 

sector gobernante y demostrando con el lo mayor inter6s en la ob~en

ctOn de beneticios personales, que en la de1ensa de Jos derecho• de 

sua representa.dos. 

Dentro de ese contexto de ideas., a continuación realizaremos 

an41isis retrospectivo de las distintas etapas por las que ha 
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tr&nsitaao el mov1m1ento obrero meKtcano. de acuerdo a las relacio-

nas establecidas entre el Estado y las organizaciones m1ndicales a 

aarttr de la fundación de la Casa del Obrero Mund1al 9 •n el afio de 

Juan Felipe Leal utiliza ccnc~tos que nos parece importante 

reproducir, al hablar de las di ferente-s etapas por la.s qua ha atr~ 

v•••do •1 movi•ianta obrero mexícAno atendiendo a su ftliacton sin-

dic.;ali: 

"-Fas• d• tolerancia 1912-1917-

-Fase da reconoci .. t4ft'lto 1918-1938. 

-Fase de burocratización o institucionalizaciOn, de 1939 a la 
fec.ha .. - (741 

Nosotros agregart!'fnos un Ultinta periodo. que marcarla el inicio 

del sindicalismo insurgente a partir de 1973 y que aOn hasta la fa-

cha, su• mant~ .. taciones no han logrado adauirir la fuerza necesa-

ria para conv•rtirs• en el contrapeso del sindicalis.a corporati-

vista que tanto da~o le ha hecna a la clase laborante del pats. 

A continuación presentaretaas las circunstancias que caracteri-

zaron a cada una de la• etaoas mencionada1u 

La fase de tolerancia comprende la eaoca o aertodo en el cual 

los intentos de or9an1zaci6n laboral traves ae sindicatos son 

<74> LEAL~ Juan Felipe. E~tado burocratico y sinaicatos. El 
Caballito. México. 1982. p.141-~-----------~---------
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:-=ng1Qerfo.oos.=cor ei. -_·qco1el'.,:) ::omo '..In ma1 '""!ecesar10. partu:ularmente 

aet::oues- de_ haoer constataao oue 1.1na oe ias causas de la Revolución -'->:··:··:·-'-._ -·.-_::'· :._: , 
;newo c'aríá',_ tLie_---_·¡ a·_-_-'r&ore·s1 6n ae los rnov 1m1entos laboraleg. 

r;a1°"t1c1oa,. en el proceso oo11ttco. le reconoce coma una 'fu•rza 

cae~= 7Je influir '.:::::- .;.luu11..i ,n.:mera en la toma de decisiones del go-

cierno. Los 01r1gentes s1no1cales 1ncurs1onan el terreno poli ti-

co, ocuoanoo oosiciones aentro de la estrategia. aún ing•nua de que 

su acerca.miento a las of1c1ales les permitirla consequir 

oeneT1c1os a sus reoore!:ent:aoos. 

Fase oe burocrat1::ac1ón o institucionalización. Periodo en el 

oue SLlr':Je orootatnente la etaoa del c:oroorativtsmo sindical en nues-

nea10. :!'l <::ua1 ja poco desoués de haberwe c:re•do l• 

C.T.11 •• al adher1rse e~t'.:1 central es'tatutartamente al partido en el 

poder, el Revoluc1onar10 Jns't1tuciona1 y convertirse practica,.ent• 

en aoéndice ael mismo sistema oolittc:o. 

Fase de 1nsurgenc:1a. Se oroduc:en man1testac:iones de inconfor-

~1~ao entre el sector cerero. ~esoues de estar som•tidos durante 3~ 

ahos al control de un sindicalismo ofic1alizado. mas dedicado a la 

obtenc1on o::ie nrert·oqativas 1nd1v1duales cara los dtriqentes, que 

i::onst1t"u1•·ee e.-.. •_1n l"led10 aefensa y participaciOn de la clase 

ob .. era ~::H"l el o:::1eea1·roJ lo col t t1c:o v econom1co de la nac1on. 

Considerando los o::onceotos anteriores, nos parece 1nter-esante 

sel"lalar cuales fuer-en 1 ais centr-ales sindicales dominantes en tHSOS 
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su tendencia. · 
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En la fage de tolerancia. tres tueron las organizaciones obre

mas destacadas: la Casa del Obrero Mundial: la Confederacton 

del TraOaJo de la República Mexicana y el Congreso de Tamo1co, to

das de tendencia anarquista. 

En la fase de reconoc1m1ento, la Conf•deractOn Re91onal Obrera 

Mexican• fue la central dominante. apoyada por el F'ar1;1do Laboral -

Mexicano; destacaron también, la ConfederaciOn General de TrabaJado 

res (C.G.T.>, con una linea anarcosindical: La Confederac10n Nacio

nal del Trabajo, de tendencia catOlica; y la Confederación Sindical 

Unitaria de Mextco, aooyada por el Partido Comunista Mexicano. 

Entre la fase anterior y la de burocratización, se oresentó 

intermedia que abarco del ano 33 al 35. donde la confederac1on 

domin•nte fue la General de Obreros y Campesinos de M&Mico 

<C.G.O.C.M.>, la cual diO origen a la C.T.M., coma Quedó se~alado 

en lineas anteriores; siendo en esta época cu•ndo diversas organi

zaciones como la Cámara Nacional del TrabaJo, la Confeoerac1ón Ge

neral de Obreros y Campesinos de MéMico y el Comité de Defensa Pro

letaria, hicieron los primeros intentos de acercamiento a las esfe

ras oficiales. 

En efecto. fue la C.T.M. la que al surgir en el movimiento 

sindical nacional vino a dar 1nicio a la fase del sinctcalismo tns

ti~ucional a corporativo, siendo a partir del a~o de 1936 cuando se 
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-t.1eron i:reanoo diversas orQani:!ac1ones, oue tenian como caracter1s

t1ca. común. seguir la linea tra:ada por la C.T.H. de somet:imiento a 

las aec1siones oficiales y patronales, entre las cualeg podemos 

mencionar: la Confederación de Obret•os y Campesinos del Estado de 

Mel'1co 1c.o.C.E.M.J. 1942; la Unién General de Obreros y Camoe!ltnos 

de '1e:cico <U.G.o.c.H. >, 1949; la Confeder-ac1ón Revolucionaria de 

Obreros y Camoesinos ,~.R.O.C.>, 1952: el Bloque de la Unidad Ofi

ctal Obrera <e.u.o.>, 195'3~ la Federac10n Obrera Revolucionaria 

•F.O.R.>, 1959; la Central Nacional de TrabaJadores <C.N.T.>, 1960; 

asl -:amo el Conqreso del Traba.Jo IC. T.>. creado 1966. Dentro 

nel contex~o ~e centr~les que forman el bloQue ~tndical cor

porat'ivo. en el cual descansa buena par"te de la estructura politica 

oel E'E!tado. se encuentran .?.demés las siguientes: ConfederaciOn de 

Obreros Revoluc1onarios <C. O. R.); la Confederación Revolucionaria 

de Trabajadores <C.R.T. >, y otras 1nás, qua superan indiscutiblemen

te en número a las centr:t.les independientes surgidas en las Ultimas 

décadas. 

El periodo del sindicalismo independiente. libre o democratt

co, lo inicia en el aNo de 1973 el Sindicato Nacional de Trabajado-

oel Hierro y el Acero tS.N.T.H.I.A.> con una ltnea de autoges

e1on. En el aho de 1974 surgiO el Hov1miento Sindical Revoluciona-

1•10. ce 'tendencia nac1onalis1:a revolucionar13: el Frente Nacional 

::ie Acción Popular se const'ituyo en 1976, aglutinando corrientes de 

1:0L~let"da¡ y el Movimiento de Acción Popular. aue se formo en l99Cr. 

con !nfluenc1a del Partido Socii'lista Unificado de Mét<ico. 

Ante lo expuesto .. se oueoe concluir Que las grandes centrales 
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sindicales, encabezadas por la C.T.M. forman oarte de la burocrAcla 

sindical, llamada de esa forma por pertenecer a la F.S.T.s.E. --

proo1amente, stno porque al igual que ésta orqanizac10n, na eJercen 

un sindicalis.a reiv1ndicator10 de los derechos de sus representa

dos, mas bien ponen en práctica un sindicalismo sumiso a los patra-

Y manipulado por el gobierno, para beneficio de sus parttcula

intereses, utilizando argucias sindicales bien conocidas en •l 

medio obrero, como negociar los contratos colectivos con los patro-

nes; vender las conflictos laborales, bien, fireando "pactos" 

con el gobierno y emaresarios, para mejorar la calidad y elevar la 

productividad, sin que tales acciones hayan sido consultadas pre

v1amente con sus bases, lo cual solamente ha propiciado un mayor 

decaimiento en el nivel de vida de la clase trabajadora d•l pats .. 

4. El Congreso del Trabajo, como or9anismo cUpula. 

El Congreso del Trabajo eB or9an1smo creado el ano de 

1966, como resultado de una iniciativa de var109 sectoret1 de traba

jadores. Dentro del C.T. se encuentran la mayorta da la• or9an1za

c1ones sindicales, tanto a titulo individual como las encuadrada• 

en federaciones y confederaciones. 

El C. T. tiene estatutariamente conao obJet1vo 1 el aglutinar en 

solo organismo a la mayoria de las agrupacione5 sindicales del 

pats para de esa manera 1 discutir la problematica de los trabajado

re61 asi co•o las grandes lineas de acción; al ser una orqan12aciOn 

con partic1pac16n des1qual -de acuerdo a la fuerza sindical de sus 

integrantes- habrá pos1c1ones que definan forma persistente su 

oolttica general, CDfllD es el caso de la C.T.M. 
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En su orJ.oen se le consideró como un oago defin1t1vo para la 

restructurac16n del mov1m1entc obrero nacional: sin embargo, al pa

so de las af"los este orqan1smo se ha venido aleJando cada vez mAs de 

sus obJetivos or191nales, para ouedar exclusivamente como foro de 

discusiOn de 109 diriqentes, los que pueden tener la reoresentaciOn 

Cle s1ndic&'tos nacionales o bien de organizaciones de tipo gremial, 

lo que ha tratdo como Lunsecuencta una pugna entre sectorft!! conser

vadores (en torno a Fidel VelAzquez), y sectores con po9ictones 

m~s avanzada•. que han sido aislado9 de la discusión, prevaleciendo 

finalmente como linea dominante, la impuesta por la C.T.M. 

L.a s1tuac16n sel"falada. ha venido propiciar una mayor 

central1:ac16n del podar por parte de Fidel VelAzquez, quien se 

ha encar9ado de• frenar los principios declarativos del C. T. y 

de maneJarlos apoyo al partido oficial, convirtiendo al 

Congreso del Trabajo en enemigo de cualquier intento de insurgen-

cia sindical. 

De las '::7 organizaciones que firmaron el acta constitutiva del 

C. T ... podemos sena lar como las de mayor importancia las siguientes: 

ConTederacion de Obreros y Campesinos., (C. R. o.e.> i Federación da 

S1nd1catos al Servicio del Estado, <F. S. T. S. E.)' Sindicato de Tra

baJadores Ferrocarrileros de la República Mexicana., <S.T.F.R.M.>' 

C~nfede1~.;1c:ión Reqic:111al Obrera M~xic:ana, <C.R.O.M .. > • ademAs de los 

stndicatos de: TrabaJadores Mineros y Metalúrgico• y Similares de 

la República Mexicana. <S.T.M.M.S.R.M.J; TrabaJadores Electricista•, 

de la Reotíblica Mexicana, <S.T.E.R.M.>; Electricistas d-. la Repü-

bl ica Mexicana, <S .. l't. E.>; asi la Federacion de trabajadores 
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del D.F. <F.T.O.F.); el Sindicato de Trabajadores Petrolero• de la 

R.M. <S.T.P.-R .. M. > y el que se considera el sindicato m•s nufllt!roso 

de la América Latina, el da Educac1on cs.N.T.E.>, entre otras orga-

n1zac1ones més .. 

En su EKpos1ciOn de Motivos, O.claractOn de Principio• y Pro-

grama de Acción, el C.T. proyectaba como un organistM> de BiQni-

ficación relevante, algunos de sus planteamientos fueron: la exts-

tencia de la lucha de clases como 1en6frteno socto-ec:onOmico que d•-

bera ser per~anente hagta la implantación de una verdadera Justicia 

social; el pronunciamiento por alcanzar la unidad real y positiva 

de la clase trabajadora; consolid•c1ón de la alianza de los traba-

Jadores del campo y de la ciudad con los demas sectores del puwblo~ 

aumento d• la Significacton del movimiento sindical en •l conoc1-

miento y resolución de los problemas nacionales con la finalid•d da 

acelerar el desarrollo socio-econO~ico del pats sobr• ba•e• da ju•-

ttcia social; imparttciOn de amplia solidaridad a lo• trabajadores 

que resuelvan organizar•• •indicalmente y la lucha por la total 

s1ndicalizactOn de los trabaJadores., como las mas importantes .. (7:5) 

De las demandas planteadas ori1¡unalmente por el C. T .. , ve.os 

qua aun la actualidad resultan ser alternativa• validas para el 

mov1m1ento obrero1 ahora bien. las desviaciones en el desarrollo de 

las actividades del C. T .. se pueden deber, desde nuestro particular 

punto de vista, a que var1as de las acciones planteadas en su ort-

gen. podrlan quitarle el poder del control a grupos de lideres mas 

<75) Cfr .. STEPHAN OTTO., Erwin. La Asamblea del Congreso del TrabaJo 
"Historia del movimiento obrero" .. Universidad AutOnoma de Pue
bla. Mél<ico. 1984 .. p .. 383 
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-:=inservaoore9 y pr1nc1oalmente a F1del Velilze1uez '! sus incondu:10-

nales. 

De la Prime.r•a Asamblea Nac1on.al del Congreso del Traba.jo. rea

lizada en julio de 1978. se aesorend1eron nuevos olanteamtentos en 

torno a la relación Estado-movimiento obrero. los cuales se convir

t1eron en la linea a1rectriz, que aún a la fecna persiste. En dicha 

reuniOn se acordó proponer a la asamolea del P.R .. l. -próxima a rea

l izarse- la posibilidad de realizar reformas tanto en la estructura 

del aart ido. como en las pal i tica!!i gubernamentales1 aspectos que ya 

oesde entonces eran y han seQuido s1enoo, banoeras dema9óg1cas d&l 

se>eenio en tur-no. 

Otro hecho que merece ser destacado como regultado de esa pri

mera asamblea, lo constituye la toma de conctencta que tuvieron los 

1.tderes integrantes del Congreso del Traba30, da l• función dese•

penada por el sector obrero orqan1zado dentro de la estructura po-

1 t t1ca nacional. como uno de sus pl lares fundamentales; considera.n

ao por el lo, que su presencia en la vtda pol 1 ti ca nacional debta de 

multiplicarse. 

En el marco de la reforma polittca. la burocracia sindical 

reclama más dtputac1ones, senadurias, pres1denc1as mun1c1palet1, 

gubernaturas v hasta Secretarlas de Estado. Se destaco .. 1 

mismo Congreso, el avance de las fuer::as democrat1cas y revolu

ctcnartas dentro del marco oe las reformas. cero el constituir 

una mayoria, ht:!O los grupos 01'1c1alistas. estar segur•os de 

triunfar sobre aquel las corr1entes oue buscaban una efectiva 
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01on1~icac1ón ae la clase oorera. 

En relaciOn a las acctone5 desarrollaoas oor el Congr"eso del -

Trab~Jo. a continuación seNalaremas alqunas la práctica han 

resultado ser la• de mavor aolicaciOn. siendo QUe lo esencial. 

se contraaonen a las plasmadas en sus documentos constitutivas. 

Ast. tenemos que el C.T. esta constituido en la instancia don

de lo9 cuadros suoeriores del sindicalismo coroorativizado ouede. 

9tn oeliqro de la intervención de las bases, dirimir sus diferen

e1a9 internas v más aue nada. mantener sus cuotas de ooder a través 

de concertactones con el Estado. 

El C.T. aCtúa como el marco institucional a oartir del cual 

las fracciones de la burocracia sindical oueden ne9octar las zonas 

de influencia y control obero al mismo tiemoo aue oresentan un 

Tren~e común contra aauellos grupos corrientes sindtcales aue 

permanecen al maroen del Conqreso del Traba.10. 

Este orqanismo representa una olata1arma de apoyo al Es~ado. a 

oartir de la cual ".ie ne9octan v coordinan ooliticas dirigtdae al 

con.1un~o de la clase obrera, oudi.endo ser de indol• <.:1indical. elec

toral o bien económica. 

E~ una instancia oue le permite a la burocracia 91ndical 

i:er un secura control los traba.1adores. oándole ademas 

caoac1dao v tuerza para enfrentar los eJercicios de democratización 

sinoical emorendidos oor ese sector y sus diversos sindicatos. 
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- En- suma·. el :.Congreso ael Traba Jo es .. en term1not!i oe control 

s1nd1cal. ·la forma or9an1zacional mas oesarrollada QUe el Estado 

mexicano. ha- sabtdo imponer a la clase trabaJador-a. En este sentido, 

e·t' c.·T.-,&9·una organización que contribuye a reforzar la explota-

ción -de los trabaJadores mexicanos. 

Durante los veintiseis at'los de su existencia. pocos han sido 

los banefic1os que el C.T. ha obtenido para los trabajadores y mu

chos los perJuictos. Los cinco lustros de su eMistencia se han -

convertido en largos at'los al sarv1cio tanto del Estado como de loa 

patrone5 en contra oe los intereses de los trabaJadores y de la po-

blación en 9eneral. 

Al mismo tiempo que el C.T., de comUn acuerdo con el Estado, 

ha dedicado a reprimir los trabajadores que luchas por dRntO-

crat1z;ar sus sindicatos trecuérdege los casos de la Ford, Torne! y 

la Corona>, se ha empehado en m•ntener un control sobre las deman

aas salariales de los trabajadores dentro de 101> aumentos fi Ja.dos 

por el gobierno .. Por ello puede considerar que el C .. T .. solo ha 

st9n1 ficaao ser, para los trabaJadot'"es,. un órgano m.ts de someti

miento y control gubernamental que únicamente ha venido a frenar 

sus intentos por lograr un sindicalismo de111ocratu:o, Vt!'rda.deramente 

representativo y consciente de la defensa d• los derechos obreros, 

comsti tucionalmente consagrados el articulo 123. 

5. El movimiento sindical metticano en el contexto internacional .. 

Desde t 933, ano que fundó la Confederación General de 

Obreros Y Camcesinos de México <C.G .. O.C.M.>, se planteó la necasi-
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oaa ae crear orc;ian1zac1on oorera lat1noamer1c.ana. Al const1-

tuir-se en 1936 la Contederac10n d• Trabajadores de M~K1C09 

p1•onunc10 en su declaración de principios: .. El prolatart•do da 

Mé>etco reconoce el carácter internacional del mov1m1en~o obrero 

camoes1no y su lucha por el socialismo. En tal virtud, al mismo 

tiempo que establece las aas es~rechas relaciones con el movimiento 

obrero de los demas paises de la tierra y coopera en el desarrollo 

de la mAs amplia y efectiva solidaridad internacional. pondrA todo 

lo que esté de parte para lograr la unidad internacional del 

proletat"'iado " (76> 

De acuerdo con estos objetivos, la C.T.M. se un10 a la Federa-

c1ón Internacional de Sindicatos Obreros, con sede en Amsterdam. 

Holanda, en juilio de 193&. 

Al convertirs• la C.T.M., bajo el régimen cardenista, en un 

organismo obrero-politice, se propuso de1ender todas la• acc1ones 

del gobierno, como la exprop1aciOn petrolera que tuvo lugar el 18 

de marzo de 1938, mis•a que canto con el apoyo entusiasta del 

mien~o obrero organizado baJO esa central; tal fue el origen de la 

propuesta que lanzó la C.T.M. para la creaciOn de una C•ntra.l 

Obrera Latinoamericana, que coaayuvara a defender la oolitica an-

tiimoerialista del Qobierno mexicano y buscara, al mismo tiempo, la 

solidaridad de los paises del continente ante una posible agresion 

a M•xíco por la nacionali=ac1on de su industria petrolera. 
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La proouesta del Pres1oente CArdenas. sobre la un1fica.c10n del 

sector obrero como la meJor ale.1ar los oel igros de la 

querra y continuar por los mismos caminos de paz. fue apoyada por 

lA C.T.M. a la vez que resoaldO la politica e:<ter1or del qob1erno a 

traves oe la Confederac10n de TrabaJadores de America Latina 

tC.T.A.L.>, crooon1endo la unidad continental oara enfrentarse a 

todos los imo~rialismos: en este sent1do, el antt1moer1alismo del 

réqtmen carden1sta se hi:?o eKtenstvo la América Latina, con la 

defensa del pr1nc1010 de no intervencton y el respeto a la sobera

nla de cada pais. La c. T.A.L. defendió estos orincto1os y la un1fi

cac1on de los trabaJadore5 dentro ae sus paises. a nivel continen

tal. lo cual fue la premisa básica oara llevarlos a la. práctica. 

Por otra ·parte, al quedar el sector obrero organizado la 

c. T.M. incorporado al sector o"ficial, través del Partido de la 

Revoluc16n Me><1cana, las luchas y movilizaciones obreras que habian 

devenido en un ascenso en los tres orimeros al'fos del gobierno car

denista y que amenazaban con volverse a desbordar fueron controla

das mediante ne9ociacione9 a través de la burocracia gindical. La 

oolltica obrera de c•rdenas, cons,;ituyo en un eJemolo a seguir 

en America Latina. Em mismo dirigente ele la C.T.M., Vicente Lombar

do Toledano, baJo cuya dirección la central obrera habta logrado 

sus mayores éxitos, se convirtiO en Secretario General de la Con1•

darac16n de TrabaJaaores de América Latina. 

Por lo oue se refiere a la estructura de la C.T.A.L •• se esta

blec16 que se aceptarta únicamente una sola central nacional oor 

cada pata y que ésta serla la que representara a la mayoria de los 
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trabaJaaores·de cada nación; ésto oer-mttió imouls•r..- la. Un1ficaCion 

de las organ1zac1ones obreras a nivel nacional, a la vez que htzo 

mas fac11 la estructuración de la Confederacion, que como pr1ncip10 

es~ablec10 el respeto irreg~rlcto la autono111ta del movimiento 

obrero en caaa pals. 

En la OeclaraciOn de Principios de la C.T.A.L., sa apuntaron 

los lineamientos a seguir por la organizacton, •l sef'lalars " ••• el 

re9tmen social prevaleciente debe ser sustituido por un reg1men de 

.1ust1cia ae cada nación. Para loQrar estos fine9 e!I ur9ente cense-

la un1ficac1on de la clase trabaJadora el seno de cada oais 

y la alianza oermanente indestructible de los trabajadores del 

terr1tor10 de cada reg10n y de cada continente ". <77> 

La C.T.A.L. llegó a constituir una fuerz• ~acial muy importan-

te al grado que los ataqu•s del imperialismo se dirigieron en su 

cont,.a llamandala comunista. por tal motivo el movt•iento sindical 

comenzo a ser repr1m1do en la mayorta da los patees latinoamerica-

nos. En México la C.T.M. que habia propiciado en qran ~edida la 

formac1on de la central latinoamericana. diO olan 

tematice de ataQues contra el diriqente de esta ultima 

tral. Vicente Lombardo Toledano, hecho que diO ortoen la rup-

tura de las relaciones entre la C.T.M. y la C.T.A.L., y a que-

dicha central mexicana se apartara desde entonces. del camino 9e-

Quilla oor el sindicalismo honesto, vertical y unido siempre a la 

causa de los t1~aba.1adores. para alinear'Se sindicalismo 

deshonesta y corructo, mAs atento inter~se~ oersonales 

t77l 1b1dem. p. 184 
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aue la aefensa del sector aue supueo;;:'t:amente reorpsenta. 

Son oarticularmente interesantes para el ~stud10 del mov1--

miento s1nd1cal en México, los comentarios que sobre la C.T.M. hizo 

la C.T.A.L.~ destacando en prtmer lu9ar, que la C.T.M. nabia deJa-

da de ser la central mayor1tar1a en nuestro pats, puesto oue habían 

sal ido de organi:aciOn. las agrupaciones más importantes que la 

conformaban, tales como el Sindicato de Ferrocarrileros de la RepU-

blica Mexicana, el Sindicato de Traba,1adores Mineros v MetalUrqicos 

v Similares de la RepUblica Mexicana, el Sindicato de TrabaJadorea 

Petroler-os de la ReoUblica Mexicana. ademas de la Alianza de Obre-

ros y Camoestnos de México <organizada por Lombardo Toledano) y la 

Con'federacion Unica de Traba.jadores de Mé><ico. 

~a C.T.A.L. tomo importantes reeoluciones en el caso de Méx1-

co. declaranoo oue los procedimientos empleados por los dirigentes 

de la C.T.M •• eran los mismos que usaban los enemigas de la clase 

obrera. del croqresa y de la indeoendencia económica a la aue aspi-

raban .1as naciones de America Latina,. haciendo un llamaoo a todo9 

los traoaJadares de esa central para oue valorizaran la conducta de 

dir1qentes <encabe::ados ya desee ese tiemoo por Fidel VelAz-

oue::1 y apreciaran hasta oué punto se habtan convertido en los 

yoreo; enem19os de la clase trabaJadora. conminándolos a luct1ar por 

la aemocrac1a s1nd1cal y a const1 tutr una argan1zacion oue verdade 

ramente reoresentara la mayoría de los traba.Ja.dores me:nca-

nos. • 78) 

• 78) Cfr. 1bidem. o. 1qq 
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Haciendo un rap1do anal1s1s de la forma en oue ~e oesarrollO 

el s1ndicaltsmo en América Latina ·,¡ la part.1c1pac1on que tuvieron 

~as organ12ac1ones sindicales dentro este con te)( to. diremos que 

Mab1endo sido repr1m1do y sometido el movimiento obrero lat1noame

r1cano en cas1 todos los paf.ses de la 1~eqiOn sur del continente. se 

instituyo a ese nivel lo que puede llamarse un " stndicalismo in9-

titucional "• Evidentemente las condic1ones internas de cada paf.~ 

tueron determinantes para controlar pollticamente a los sindicatos 

durante la segunda Guerra Mundial, oero posteriormente el control 

orqán1co fue determinante para frenar un sindicalismo aue amena23ba 

o cuestionaba el sistema de dom1naci6n interna de cada oats. A lo 

anterior se le alina el hecho de aue al terminar la querra le era 

indispensable al imperialismo controlar el mov1m1ento obrero lati

noamericano como un complemento del control militar y económico so

bre nuestros pueblos con el fin de no ver obstaculizados sus olanes 

de dominación y para garantizar sus inversiones. 

El sometimiento total del proletariado latinoamericano 

cesar10 para que el imcer1alismo ob'tUViera mayores tasas de plusva

lta. además dicho control evitaba aue se consolidaran las organ1:a

c1onee obreras aue lucnaban por un pr·ograma de tioo n.:oc1ori.:1l ista y 

de 1 iberación económica. 

Ante estas condicione-::;. la C.T.A .. L. se constit:uyo en un obst~-

culo los estados can1taltstas del centro v sur oel cnnt1~ente. 

a:.t como par3 el imoer1a11smo norteamericano. ya 

acc1on de esta organ1:ac1on fue esencial par3 desci"!'rt:<H· ""="ntre el 

oroletar1ado latinoamer1cano el deseo de inst.<=1ur::1.r :a .-'!emocrac1a '! 
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l? l1bero:ad s1-no1c3l oues er-;i evtoente que en los olanes oe desa

l"rollo.oe sus.oatses no·fiquraba la 1molan"tac10n de oollt1cas labo

··ale'= -:Jue v1niesen r~almen"te a me,1or3r sus orecar1as cond1c1ones de 

v1o:i. 
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EL SINOICALISt10 CORPORATIVO V SU PROVEC~ION EN EL MUNDO 

l. P~o~lemas sindicales de oatses en de~arrollo. Aeoecto comoarado 

La oretensi6n de la oarte inicial de este cuarto caottulo. ee 

el seMalar alQunos aspectos relativos a la fonna en que surgió y 

ha desarrollado el movimiento obrero organizado en oaises como Ar

gentina. Brasil y Chile. asi como la vinculación con 9U sistema po

litice. para quedar en condiciones de establecer puntos de COfftQara

ciOn entre la realidad mewicana y la imoerante en dichas naciones, 

considerando que dentro de las caracteristicas orop1as de cada una 

de ellas. eKisten dtversog asoectos coincidentes. con la realidad 

meMicana como ser paises en vias de desarrollo. cuyo estudio nos 

ouede oer~ttir• una ubicactOn mAs clara respecto al lugar qu• ocuoa 

nuestro pats dentro del conteKto del sindicalis.o lattno&alericano. 

Continuamos con un bosoueJo de la forma en oue el sindicalts..a 

se ha desenvuelto en los Estados Unidos da Norte•mérica. donde el 

desarrollo industrial ha ido al parejo del progreso y bienestar so

cial. haciendo innecesario. h•sta cierto punto, el surqt~iento de 

la lucha de clase5. lo cual sl aconteció en l"l*Kico. y el resto de 

los oatses latinoamericanos. 

En la segunda mitad de este caoitulo expondre•os algunos 

cectos que aTectan el actual movimiento sindical meMtcano en 

dos corrientes. el coroorattvo u ofic1altsta: y el sindicalismo li

bre o democrático. concluyendo con una exposicton futurista y par 

lo tanto hipotética sobre las condiciones del stnd1caltsmo de 
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nuesl:ro oais en'· _un 'tUturo p,..ótcimo. 

1. 1. Argentina 

En Arqent1na como en todo el con't1nente americano, comenzo el 

movim1en'to social obrero con las mutuales. Asi, tenemos que en Bue-

no• Aires en el aho de 1878 los obreros grAftcos crearon una instt-

tución de caracter mutual y además como qruoo de resistencia que se 

llamo la Unión Tipo9ráf ica Bonaerense. Posteriormente, en 1802, se 

constituyo el Club Vorwarts formado por los trabajadores inmigran-

tes alemanes. con el oropOsito de difundir las ideas socialistas 

proclamaba la democracia social alemana que habta contr1butdo 

buido eftca;;:mente al imoulso creciente del movimiento obrero. <79> 

La forma~16n de este Club Vorwarts diO comienzo a la lucha de 

los trabaJadores argentinos con sentido de clase, aunque va90 e in-

deciso todavta. Ademas marcó de un modo definitivo, una de las ca-

rrientes orientadoras del movimiento s1n1cal por los caminos de un 

social1smo que podrfamos llamar democrAtico, diferenciandasa en es-

to de otros mov1m1entos sindicales del continente. 

En las primeras décadas del s191o, el s1nd1calismo~ al iQual 

sucediO en otros paises, tuvo que casar un periodo de intenaa 

lucha para 109rar su con5ol 1dac10n, lo cual el e.aso de •ste 

oafs, se logro hacia los artes 193(•-1940. epoca que la expansión 

del movimiento sindical fue reconocido por las fuerzas poltticas 

or1ncioalmente de ooosic16n~ in~en~ando conQu1star el apoyo d& los 

179> Ctr. ARCOS. Juan. El Sindicalismo en América Latina. Oficina 
Internacional de lnvesttgaciones Sociales. Ed1tor1al FERES. 
Madrid. 1964. p.25 
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trabajadores, convirtiéndolos en actores directo• d•l proceso d• 

TormaciOn d•l peronismo. 

Existe en esta época. seqün los ••tudiDliloa •rgentino•, una 

aparente contradicton, por una parte, se con•olidar4 una concepción 

gremial de la organi::u•ci6n sindical .. 

los trabajadores en función de l• defensa de sus salarios y candi-

cienes de trabajo. Ello fortaleció la tandencia a la formación de 

organismos r91Jresentativos íanicas. Por otra parte la rel.-.ciOn del 

sindicato con el Estado y con el sist•m• politice adquier~ un pe•o 

decis1vo, ya que .. la concepción g~ial d•l sindtcalisaac s• carpo-

rativiza en la constitucton de la Confad•r•ci6n Gltnaral d•l Trabajo 

<C.G.T.> llevada a cabo en al afio d• 1930 •. <SO> 

La situación anterior suscitó un debate entre las orq.antzacio-

integrantes d• la C.G.T., ante la r.cla••Ción d• alQunas orqa-

n1zacionas d• corte socialista y otras qua fueron denunciad•• CC*O 

colaboradoras en la cre•ciOn de cAmaras corporativas y en proytK:tos 

fa&cista•. 

En eaa debate, la aayorta de las orQanizaciones argumentaron 

que giendo la actividad polttica nacional del dominio de la bur"que-

sta cualquier colaboracton con iniciativas adoptadas por parttdow 

pollticog comportarta el abandono de la independencia de clase y 

seria en consecuencia perjudica! .. 

El régimen de Juan Domingo PerOn <1945-1955), fue el factor 

<BO> lbidem .. p .. 2b 
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mas d•cisivo para la conforma.ción del mov1m1ento obrera de la Ar-

gent1na, el periodo inmediatamente posterior a la Sequnda Guert"'a 

Mundial. El hecho de que el gobierno peronista pretendiese conouis-

tar el apoyo de las masas proletarias mediante propaganda demaqOgi-

ca e imponerles la pasividad con la aplicación de métodos corpora.-

tivos, no imp1diO que los trabaJadot"'es recurr"1eran a la lucha .. 

Un sinümero de qrandes huelgas sur91eron a lo largo del pais 

durante el gobierno peron1sta; todas ellas se in1ciaron en procura 

de aumento de salarios y mejores condic1ones de vtda, ya aue la pa-

littca gubernamental habia provocado un descenso continuo del poder 

adau1s1tivo de los salarios., permitiendo los patrones imoon•r 

nor~mas de super explotación en tod4S las industrias. 

Durante el seoundo periodo dal gobierno p•ronista en mayo de 

1973., PerOn pretendiO conciliar la democracia parla,..ntaria y el 

estado de derecho con el pacto social, decir el acuerdo por •1 

cu•l las organizaciones corporativas de la burguesía y de la etas• 

obrera., como lo eran la Con'federaciOn General EconOm1ca <C.G. E.> y 

la C.G. T., se conorometieron a restringir el grado discresional d• 

sus conducta!5 econOmica!5 reivindicativas y a someter !5U9 di'feren-

cias en torna a salarios y condiciones d•l trabajo al arbitraje Ul-

tima del Estada. (81 > 

A partir del golpe militar de 1976 las cosas cambiaron radi-

calmente. El des•rrollo <la vida politica, social y laboral> del 

<81> Cfr. GONZALES CASANOVA, Pablo .. His'Coria del Movimiento Obrero 
en A1111•r1ca Latina. Instituto de [nvest1gac1ones Soc1al•s. 
U .. N.A.M .. Siglo Veintiuno Editores. MéMico. 1984. p.247 
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~ueolo argentino, cambió a partir de esta f•cha: dentro de esa vi-

s10n transformada de la sociedad argentina. se presto especial 

atenc10n a la esfera obrera-sindical. S• trataba. como destacaba un 

per10dico vinculado al sector empresarial de " destruir la infla-

ciOn y una omnipotencia sindical Que habta llegado al ensoberbi-

miento durante el anterior gobierno (peronista> que afectaba, sin 

duda el desenvolvimiento lógico de la economia " (82) 

Puede afirmarse en términos generales que el ambito de acci6n 

de l~s trabaJadores argentinos en la actualidad, se ha restringido 

severamente pues a pesar del auge durante tos periodos peronista•, 

la tendancia a largo plazo muestra que el poder del sindicalismo es 

cada vez menor para desarrollar acciones que hagan frente al dete-

riere econ6•irio de sus afiliados. 

La transformación del luqar de la clase obrera y d•l sindica-

lismo en el sistema polttico argentino. indica que los grupos dom1-

nantes, encabezados por las fuerzas armadas, tratan de subordinar a 

todo costo el s1ndicali•mo y finiquitar los logros que mantenian 

vivo el proyecto peronista la mente de lo• trabajadores. De eata 

forma. tanto el an•lisis da la trayectoria del conflicto como la 

discusión de sus relaciones con otras variables, mostraron una ima-

gen muy debilitada de lo que alguna vez fuera el poderoso movimien-

to sindical argentino; las condiciones en que se desenvuelve ac-

tualmente no pueden au9ur~r nada mejor a lo que ha tenido lugar Rn 

las últimas dos décadas. <83) 

<82> ibidem. p. 240 
<83> Cfr. ZAPATA, Francisco. El Con1licto Sindical en AmRrica Lati

D~· Colegio de México. México. 1986. p. 91 
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t.=:. Brasil 

Sin orcfuna1zar en los aspectos socio-politices que llevaron 

.al Brasil a un mov1mien1;0 armado el aNo de 1930 encabe%ado por 

Getulio Vargas. misma Que traJo como consecuencia la aprobación de 

una nueva Carta -Cons1;ituc10n- 1937; en1ocaremos este somero 

anali9is a la intluencta de esos acontecimientos en el sector obrl!!!'-

ro y sus organizaciones. Asi pues. diremos oue desde el punto de 

vt~ta de analistas como Roberto Rowland, citado por el maestro Gon-

zalez Casanova (84), el periodo de industrialización del oats, em-

prendido por el Presidente Vargas, se baso en un corporativismo del 

sector obrero y sus organizactones, respondiendo a exigencias poli-

ticas y presiones coyunturales determ1nadasy más atentas a de1ender 

el arden bur"'Ques que a las capas sociales más desprotegidas. 

Las esfuerzas de los trabajadores para un nuevo reagruoamiento 

de su organi.zación iniciaron a partir de l964y pre9ionando para 

que se realizaran elecciones sindicales y esforzAndose por recupe-

algunos de los sintticatos intervenidos por el gobierno. 

El a~o de 1977 significó un salto de calidatt, no sólo porque s 

acentuaron las protestas y demandas obreras, sino que asumieron-

forma multitudinaria y se ligaron con la lucha política gene 

ral eontra el régimen dictatorial. 

Dos importantes movimientos sindicales como fueron la par•liza 

c1ón de las empresas automo'tr1ces y la huelga metaltlrt;lica realiza -

das en 1978 y 1979 resoectivamente, se consideran los parametros 

<84> Cfr. GONZALEZ CASANOVA. Pablo. ob. cit. o.28 
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con los oue se oueoe cao~ar la oroolemat1ca actual oel mov1m1ento 

:>orero v sindical oel Brasil. confirmando lo adelantado oor Taba.res 

de Almetda \85) en el sentido de está frente a un sindica-

11smo ae nuevo ttoo, cuyo eje desolaza efectivamente del 51ndi-

cato hacia las mismas fábricas. apareciendo una de las nualgas CDIMJ 

el embriOn de una forma de enraizamiento del sindicato en la 1Abr1-

ca; las demandas y la organ1zaciOn del moviMiento huelguist1co se 

originaban en los locales mismos de traba~o-

En la otra huelga. lo Que queda es la creencia de aue emerge 

un sindicalismo de demostrando los lid•res sindicales 

tienen una gran caoacidad de movilización. cuando se disponen a de-

mocratt:ar el sindicato y buscar aooyo en las fAbrtcas. 

Asi dtfer"encia esos oar"ámetros Alvaro Hoiséss " Las huelQas d• 

1979 oue por el contrario de las del aho pasado~ vinieron desda 

fuera hacia dentro de las emoresas. tuvieron que apoyarse casi to-

talmente en la capacidad de movilización y dirección de los sindi-

catos y es por eso aue fuer"on huelQas desencadenadas oor los leQi-

timos lideres sindicales. Esto representa una diferencia con rela-

ción a 1978 cuando las huelgas. sororendiendo a empresarios. go-

bierno y a veces, hasta los dirigentes sindicales, vinieron de den-

tro de las emoresas para lueQo exigir la presencia del sindicato 

como instrumento de intermediación en las negociaciones con los pa-

trenes "• lBbl 

<8Sl Cfr. ibidem. p.64 
lBó> idem .. 
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Como conclus10n. podemos decir que una nueva real1da.o se esta 

c;.estando en· los tiemoos actuales dentro del Sino1calismo Brasilel'1o; 

su fundamento lo const1 tuye la voluntad colect1va 11 como tuerza ca-

oa:i: de marcar el seguir en las r-elac1ones de los partic1-

pan tes la vida del trabajo, empresarios, obreros y sindicatos y 

sus neMos con el Estado. 

1.3. Chile 

Constderamos aue el meJor medio para tener una pe!lpectiva res

pecto & las relaciones existentes entre el Estado chileno y sin

dicalismo. sera comentando brevemente la in1luenc1a que los mineros 

de Chuquicamata (mina cuprífera situada al norte de Chile>. han 

e,;ercido dentro del movimiento sindical de pais los Ultimas 

ahos. Este conflicto llamado " presión de las viandas ", pues du

rante el mi&mo y como una medida mas de presión p•ra la empresa los 

mineros se rehusaron tomar alimento alguno durante su trabajo 

oermaneciendo en los comedores sin probar comida. ocurrió entre Ju

lio y septiembre de 1978 y es muy. ilustrativo. 

La importancia del mencionado conflicto, radicó en que ante 

problema obrero patronal suscitado cor el desconocimiento 

de la empresa a una serte de beneficios a lo'!'i cuales t1rnian 

derecho los traoaJadores, de acuerdo su Contrato ese Trabajo y 

desoido inmediato de los lideres del movimiento, los trabajadores 

se mantuvieron firmes en sus demandas. a pesar de la presencia del 

ejército que intervino arrestando 

obr-eros, los cuales 'fueron enviados 

cordtl lera. 

los principale9 dirigentes 

poolaciOn lejana en la 
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Por fin, después oe tres meses de intensa movil1~•ciOn de las 

bases que apoyaron en todo momento a dirigentes locales, recha-

zando incluso la sugerencia del llder de la Confeoerac10n de Trab•-

1aaores del Cobre, C.T.C. que les su91riO abandonar sus ex19enc1as 

en cuanto a la comida en las horas de trabajo y aceptaran negociar 

con el gobierno, lo que propició que lo expulsaran a gritos de la 

sala de asambleas, la compaNla acepto firmar un convenio que 9atis

fizo la mayor parte de las demandas de los mineros. 

Apuntaremos para finali:ar estos comentarios, los aspectos mas 

relevantes que surgieron de este movimiento y marcaron un nuevo 

mino a sequir en el sindicalismo de los trabajadores chJ. lenos. 

Asi tenemos que el primer elemento destacable es la crisis de 

la dir19encia cupular que afectó a los trabaJadores de Chuauicama

ta. Esta ocosici6n lejos de debilitar la situación de los agremia

dos, tuvo un efecto contrar10, pues CDM9nzaron a aparecer dir1gen

tes esoontAneos en diferentes departa.entes de la co~pahia. las 

tacticas desplegadas por la C.T.C., tendentes a beneficiar M•s a 

la erapresa que a los trabaJadores, prop1c1aron el desarrollo de 

una Jefatura paralela que adquirió notables n1veles de legit1midad 

entre los agremiados; a nJ.vel local, los m1s..as trabajadores esco-

91eron una nueva Jefatura aue fue mAs responsable con resoecto a 

los intereses del gremio y asl, poco a poco empezaron a reemplazar 

a la vieJa y politizada cúpula de lideres que hasta entonces habla 

controlado su proceso sindical. 

Enfa~izaremos. por último, que a partir de esa huelga ~inera, 
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las relaciones en~re los d1r1gentes sindicales y los trabaJadores 

eHperimentaron un camo10 imoortante. lo cual fue un ejemolo a se

guir. Los dirigentes se volvieron ma& responsables con sus electo

res y en cuanto al gobierno, tuvo que reconocer l• capacidad orga

nizativa de los trabajadores y actuar en consecuencia dentro d11 

esa nueva real id ad. 

1.4 .. Israel 

En n1ngUn pais del orbe ha desemoeNado el movimiento obrero un 

papel tan importante y aún dominante como en Isra•l. De hecho, po

demos decir que su e><istencia como sociedad y Estado independiente 

le ha 5tdo atribuida por muchas autoridades a su movimiento obrero, 

el Histadrut. Asi tenemos, que el Histadrut es una organización 

obrera sui Qeneris en todos los sentidos. Es simultAneamente un mo

vimiento obrero de fuerte orientaci6n socialista y un gran enpresa

rio y propietario industrial. 

Fue en el aho de 1920, cuando se creo el Histadrut Haklalit 

Shel Poale Eretz, Israel <ConfederaciOn General de Trabajadores Ju

dios de Israel). loqrando la unificación de los obreros judios da 

Palestina en un solo movimiento y ouedando establecidas, como parte 

de eus funciones. las siguientes: 

1.- Fundat· y fomentar granjas colectivas y de otro tipo, asl 

gruoos de trabajadores de la rama indusl:"rial. 

2.- Or-qant%ar centros de contratación y establecer bolsas de 

traoaJo, con obieto de colocar a los miembros del Histadrut. 

_..- Organizar sindicatos sobre una base imparcial. sin tener 
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en-cuenta la a1iliac1on politica o reliQ1.05a. (07> 

Desde la creac10n del Histadrut hasta el surgimiento del Estad 

do de Israel en el aho de 1948, todo el pe90 del control económico, 

oollt,ico y sindical r-ecayO en esa organ1zaciOn obrera, cuya labor -

fue determinante oara organizar las corrientes de inmigrantes que 

llegaron a tierras palestinas desde principios de siglo. 

Una vez que surgiO Israel como nación independiente, el Estado 

asumió su papel como tal, pasando a reali:ar la mayor parte de las 

funciones que detentaba el Hlstadrut, no obstante el lo., la influen-

eta de esta organización s6lo se vió levemente dis~inulda pues con-

ttnu6 junto con.el gobierno compartiendo la responsabilidad de 

ar una nueva fuerza da trabajo moderna. 

Los objetivos y las metaB del Histadrut cubren cuatro campos 

principales de actividades~ sindical, económico, mutualista y cul-

tural. Los organismos directivos del Histadrut son con9tituidos por 

las convenciones y los concejos. La convenctOn es la autoridad su-

prema y se reúne cada cuatro a~os; este 6rqano eliqe el conseJo que 

a su vez celebra reuniones semestrales y constituye la autorid•d 

suprema del Histadrut de una convención a otra. (88) 

El Histadrut no es un partido politice, pero en realidad se 

comoone de miembros de r.uando menos siete grupos politices, cuyos 

cargos dentro del gobierno, se deben al número de votos que obtuvo 

\87) Cfr. GALERSON. Walter. Problemas Laborales de los Paises en 
Desarrollo. LlMUSA-WILEV. México. 1965. p. 225 

í88) Íbidem. o. =37 
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cada partido politice dentro de la inteqrac16n de los orQan1smos 

internos d~ la confederaciOn siendo el llamado Mapai, el que hasta 

ta fecha ha ganado la mayoria de votos en las elecciones. 

De las caracterlsticas del surgimiento y desarrollo de la 

fuerza laboral en Israel y de su forma de orgiln1zación sindt.cal 

mentados hasta aqui, podemos conclusión: que en forma in-

como se presenta el corporativismo en Méi<ico. y otros pai-

particulat"idades y variantes propias en cada uno de 

ellos en el Estado lsrae11, el órgano que ejerce un con"trol en for

ma de corporativ1smo, sobre la clase empresarial y aún sobre el 

mismo gobierno, es el movimiento obrero organizado, reoresentado 

por- el Histadru~. 

En ef•cto, podemos decir que la necesidad que tuvieron las 

primeras corrientes migratorias de levantar un pais prácticamente 

de la nada, los orilló a crear ortmer lugar la tuerza laboral, 

para formar después los sectore~ empresarial y polftico, los cuales 

dada la gran organizaci6n de los trabajadores alcanzada a través de 

su confederación, Histadrut, quedaron baJo la inl'luencia de esta 

última. 

Seria pr.i.cticamente imposible hacer una estimación cuantitati

de la influencia del Histadrut, sobre la evolución de una fuerza 

de trabajo moderna que ya era dominante antes de 1undarse el Estado 

Y que después de la independencia ha ganado en importancia. De tal 

forma, concluiremos sertalando que intercambio con el gobierno, 

como es el hecho que éste último se haga cargo de cada vez un mayor 
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número de funciones de adiestramiento y de toda la responsabilidad 

de organizar la inmigración, ast como la importancia creciente del 

sector ortvado, harán sequramente que el papel predominante del 

Histadrut pase al Estado. (89) 

2. El sindicalismo en las Estados Unidos de NorteAmérica. 

Continuando con la misma tOnica de la parte inicial de este 

cuarto capitulo, pretendemos ahora hacer un estudio comparativo 

tre las caracteristicas del sindicalismo meMicano y sus nexos 

el gobierno, asi las condiciones imoerantes ese aspecto 

dentro de uno de los paises, que junto con el Japón sitó.• a la 

cabeza de las naciones de mayor desarr-ollo industrial del mundo, 

nos refert,.os a los Estados Unidos de Norteamérica. 

La historia del movimiento obrero norteamericano no puede 

tenderse sin considerar brevemente las circunstancias en que se in-

tegro el pala .. Lo extenso de territorio~ ast colllO la forma en 

que se colonizaron sus tierras~ dieron origen a tres fenOmenos que 

por principio, distintos a los que prevalecieron en el Ambito 

mexicano. 

En primer término la facilidad de los primeros pobladores de 

trabajar sus propias tierras convirtiéndose de ese modo en trabaja-

dores independientes, originó que no se despertara el ellos el 

piritu de lucha directa frente a sus empleadores para meJorar 

condiciones económicas; en segundo lugar. el rápido crecimiento in-

dustr1al por todo su territorio oermitiO que los obreros alcanzaran 

<89> Cfr. ibidem. o .. 214 
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oosiciones directivas dentl""O de las fábricas., o bien que pudiel""an 

egtablecer sus propios negocios; por último. la forma en Que se fue 

1nteqrando su poblac10n son inmigrantes de divel""sas nacionalidades., 

no favorec10 el surgimiento de una conciencia de clase y si fomentó 

las diferencias culturales y de ocupac10n vez de promover la 

unificación de los trabajadol""es. 

Esta última caractertstica de integración de la población nor-

teamerícana., fue lo que tal motivo que los primeros intentos 

sindicales 1 levados a cabo en este pais., fueran encabezados por in-

m1grantes recten llegados y que cor esa misma calidad. no tentan 

oostbilidad de ascender a postciones directivas o a cargos politi-

ces, convirtiéndose muchos de el los, en l tdere'5 de movimientos pro-

letartos. 

Esas primaras manifestaciones del sindicalismo norteamericano 

aparecen hacia el aho 1790 en las ciudades de la Costa Este, tra-

tandose de agrupaciones artesanales de carpinteros. zapateros, im-

Pre&ores y sastres que en forma independiente negociaban sus candi-

cienes de trabajo, como salarios y horarios, adoptando ya desde en-

tonces, como medios de defensa de sus intereses gremiales, la hual-

ga y el boicot. (90> 

Fue ast como dos importantes hechos propiciaron la expansión 

industrial en los Estados Unidos, consistentes en el descubrimiento 

del oro en Califot"'nia y la guet"'ra civil" cuya consecuencia oriqinO 

(9t)) Cfr. DE BUEN L., Nestor .. Derecho del Trabajo .. Tomo 1. 3a. Edi
ción. Porrua. Hé-x1co. 1979. p.240 
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el aumento del movimiento obrero y el renacimiento de lo9 sindica-

tos locales .. 

Hasta fines del siglo pasado el sindicato mas importante d• la 

época fue " La Orden de los Cabal leras del Trabajo ", que nació co

mo organización secreta entre un grupo de sastreg' fue en el aho d• 

1900 cuando esta organizaciOn dejó de eMi9tir, al haber enfrentado 

varios fracasas en sus huelgas y resentir la separación de ella de 

los obreros especializados para integrar sindicatos de oficio. 

Como resultado del conflicto entre los artesanos calificado~ 

que trabajaban con herramientas y los obreros no especializados 9 wa 

constituyo en 1801 Ja Federación de Sindicatos Obreros y Oficios 

Organizados, Jia cual se convirtió la American Federation Of La-

bar c.A.F.L.), hacia 1886. (91) 

La A.F.L. se integro con uniones nacionales o internacionales 

<que incluian sindicatos locale5 canadienses> y éstos con sindica-

tos locales que m.ntentan plena autonom{a. Se trataba de sindi-

catos gremiales, can una constitución propia~ reqlas propias para 

su gobierno interno y procedimientos propios para tratar con los 

patrones. 

Bajo las condiciones sef'laladas, transcurrió el sindicalismo en 

los Estados Unidos hasta el ano de 1935, al sobrevenir un ascen90 

en la actividad industrial. Pasada la gran depresiOn económica de 

\91) C1r. PETERSON. Florence. El Sindicalismo en los Estados Uni
dos. Tr. Martha Hercader de s. Bibliográfica Argentina. Buenos 
Aires. 19'59. p. 24 
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19::9, el tradicional s1nd1calismo norteamericano se modificó para 

dar paso a.un sistema de organización laboral ya no por gremios si

no deo tipo industrial, pues las grandes empresas que estaban sur-

giendo, hacian necesaria mantener en solo sindicato a todo 5U 

personal sin tomar en cuenta las distintas especialidades que tu-

Al mostrarse la A.F.L. contraria al mueva tipo de sindicación, 

grupo de seis gremios se separo de esa organización, para dar 

impulso al nuevo sindicalismo, formando el Congreso de Organizacio-

nea Industriales <C .. 1.0. en inglé!I}, pasando a desde entonces, 

junto con la primeramente mencionada, las dos fuerzas principales 

del movimiento obrero norteamericano. 

Respecto la legislación laboral norteamericana, pode~os 

·ser'Salar- que ha sido eminentemente de car-'cter arbitral, dejando en 

la mayoria de los casos que patrones y trabajadores den solución a 

sus problemas dentro del normativo impuesto por el Estado, el 

cual sólo interviene forma di recta cuando el conf l teto rebasa 

determinados limites que pudieran perjudicar la economia nacional o 

un sector importante de la población. 

Acorde con el teMto anterior, tenemos que la Ley Nacional de 

Recuperación Industrial, promulgada junio de 1933, obligaba a 

las empresas a incluir normas minimas de trabajo, previa consulta 

los obreros. En su articulo 7o. se determina que cada código 

nabria de contener una disposición reconociendo el derecho de los 

obreros a organi::arse y negociar colectivamente, mediante represen-
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tantes libremente eleQ1dos sin 1nter1erencta. restricc1on-o coer

c10n oe oar~e de los emoleadores. 

Como consecuencia de la vigencia de esta ley, renaciO al movi

miento sindical, aumentando las or-ganiz•cione& sindicales y la aM

tenciOn de su dominación territorial. Jo cual fue considerado con

trario a las leyes antimonopólicas; este hecho hace evidente el lu

gar oreferente que tiene en la vida de este pueblo, el concepto d• 

libertad, ya se trate en el aspecto sindical, de e111presa o de eM

oresiOn, por se~alar sólo algunos. 

La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935, <Ley Wagner> 

vino a su5tituir a la de Recuperación Indu5tria1, con lo cual se 

despertó una Vez mas la conc1enc1a sindical, que incluyo tanto ~ 

trabajadores del sur, como dm algunas comunidades del norte, alcan

zando incluso a los empleados federales y algunos gobiernos estata

les y locales. 

Lo destacado de esta Ley fue que la ser1e de huelgas. estalla

das en gran número al inicio de su aplicación.disminuyeron hasta el 

grado de resultar practicamente innecesarias, ya que los mecanismos 

se~alados por la misma, como eran las elecciones entre obreros y la 

concertación entre éstos y los patrones para resolver sus conflic

tos. hacian decrecer los brotes de inconformidad entre estos secta-

res. distinguiéndose mas, el papel de mediador desernpet'rada 

oor el gobierno en este tipo de relaciones. 

Cabe aoui hacer mención una vez mas, de la democracia y liber-
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tad ccmo asoectos destacados en la v1da norteamericana. los cuales 

han venido riq1endo las interrelaciones gobterno-empresarios-traba-

jadores a los cuales se refirió el Presidente Roosevelt en su men-

sale al Con~reso del 29 de abril de 1938 al decir: 

" La primera verdad es que la 1 ibertad de una democracia 
halla a salvo si el pueblo tolera el crecimiento 

del poder privado hasta el punto en que adquiere mayor 
fuer:a que el propio Estado democrático. Esto, es en su 
esencia, el fascismo: Apropiación del Gobierno por un indivi
duo, o un grupo, o por otro poder privado que lo domina. La 
segunda verdad es que la libertad de una democracia no s& 
halla a salvo, si su sistema de negocios no proporciona em
pleos, n1 produce y distribuye bienes en forma que asegure un 
nivel de v1da aceptable ". (92) 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial y salir victoriosos los 

E.U., la tendencia del gobierno vuelve claramente imperialista, 

endureciendo su política no sólo en el orden e>eterno. sino también 

en el interno, para lo cual senado republicano aprueba la ley 

Taft-Hart lay, que pone contra la pared al movimiento obrero, otor-

gando al Estado grandes facultades frente al derecho de huelga y a 

la autonomía sindical: como consecuencia de ello, el movimiento 

obrero intento unir sus fuer:zas pero terminó por ceder terreno ante 

la oolitica oficial. 

Un aspecto digno de destacarse. es la clara seoaración de los 

campos de acción tanto del gobierno de los sindicatos al 

s•f"lalar la Ley Ta1t-Hartley, de sus postuladog, la limita-

ción al derecho de los trabajadores de participar económicamente, 

en tanto miembros de una determinada organi:zaciOn, en actividades 

C92) DE &UEN L., Néstor. ob. cit. o. 252 
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Esta medida no tuvo mavor reoercus10n en el funcionam1ento -

oe las arandes or9ani:ac1ones s1nd1calas del oais la A.F.L. y el 

c.1.0 •• que ni al ooerar en tormA independiente o unificada 

traron tendencias pollticas determinadas. por el contrario. en -

esoectal la primera de ellas, Siempre desarrollO una politica no 

oartidista. 

Es imoortante se~alar la tendencia a la un1ftcac10n del sindi

calislhO nortealM!rtcano oue culmino con la fustOn de las dos gran

des centrales en diciembre de 1955 cara constituir el mayor orga

nis .. a sindicalide los E.U., con las siglas de las dos organ12acT.o

nes, A.F.L-.c.1 .. 0., cuya traducciOn se dió lineas atras. A pesar de 

ello la unificac16n del campo sindical este pais no ha sido to-

tal v aún eKisten s1nd1catos independientes. 

La realidad actual del sindicalismo norteamericano sur9e de 

las condiciones descritas lineas atrAs donde vemos oue la lucha de 

clases dentro del ambito laboral se ha transfor~ado en entend1-

miento s1ndicalista-emcresarial de alto nivel, donde la d1recc10n 

tanto emoresar1a1 sindical, hace <suooner y as t 

realidad, la ne9ociaciOn entre dos grandes empresar109. en aonde 

uno de el los tiene como met~cancia la mano de obra. 

EMisten otros factores oue han evitado el sur91m1ento de una 

lucna de clases en esta sociedad y e9 que el obrero norteamerica-
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alcanza niveles salariales muy altos. oor lo oue la explotación 

de aue son ObJeto coar la plusvalla aue siempre e:<1stira en la pro-

o u ce: 1 On de b t •nes de consumo I , 

la'!i Dr"estactones que reciben 

oresenta en forma atenuada por 

las oportunidades de establecer su 

propio negocio o incluso hasta de ser accionista de la propia em

presa donde labora. 

Como colofón a este breve bosoueJo del sindicalismo en los E•

taoos Unidos de Norteamer1ca; haremos hincapié en la• caracteristi-

ca& más sobresalientes de estructura organica y el des•rrollo 

de sus tnterrelactones con los sectores patronal y gubernamental. 

En primer lugar debemos hacer mención del origen gremial d• 

las organizaciones obreras de este pats y su posterior evolución 

hacia el 5indic•lismo industrial. El surgimiento de la A.F.L. y -

la C.I.O. como las dos mas importantes organizaciones Sindicales -

las cuales desde su unificación, hasta los tiempos actuales. se han 

convertido en la columna vertebral del movimiento obrero organiza

ºº• sin descartar la eKistencta de sindicatos independientes. La 

creación de un comité de reglamentos de ética. a ratz de la mencio

nada unificación, para la formulación do Códigos de ética sindical 

que contentan el reconocimiento explicito de los principios mora

le• • seguir por las organizaciones sindicales. El caracter apolí

tico con que actúan estas organizaciones y Ja prohibición de rela-

cionarse económicamente 

aoortaciones económicas. 

los partidos pol l tices a traves de 

Con relación al marco juridico establecido por el Estado para 
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regular las relaciones y conflictos obrero patronales,. oodemos 

cionar oue atendiendo al pr1ncio10 de libertad como uno de los ma

vores postulados del oais,. el gobierno ha
0 

dictado 01versas leyes 

con la finalidad de tratar de mantener el equil1br10 entre ambos 

sectores reafir~ando su posic10n de moderador en esos conflictos. 

Por último,. respecto al !lector patronal norteamericano,. dire-

mas que el gran desarrollo industrial alcanzaao por este pais. se 

ha 109rado parque los etllpresarios han sabido conjugar los pr1nc1pa-

les eleinentos de la producción como son capital y trabaJo: el pr1-

mero con reinversiones adecuadas y el segundo de obra 

bien pagada y capacitada,. que sabe muy bien le redituara produc-

to de mejor calidad 109rando de esta Torma conseguir 1.1na mayor uti-

lidad y al mismo tiempo pagar mejores sueldos, lo cual contribuye a 

mejorar la distribución de la riqueza nacional. 

3. ~a crisis del llKlVi~iento obrero organizado. 

Con anterioridad a estas lineas, concretamente en el inciso 

~.5. al seflalar la for•actón de centrale5 sindicales indeoendientes 

a la C.R.O.t1. y la C.T.M •• comentamos las etaoas oor las QUe 

atravesó el inovimiento obrero me><icano: fue ast oue nos referimos a 

la cuarta fase como la del sindicalismo insurgente. desoues de las 

de tolerancia, reconocirRiento y burocratizaciOn. 

A esta fase de 1nst.1rQencia sindical abocaremos el desarrollo 

dei presente por ser una de las mani1estaciones de la cri-

sis que. alln actualmente. sequ1mos padeciendo y que ha comprendido 

aspectos oolfticos, econ6-icos y necesariamente labor~les. 
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A oartir del sexenio de Luis Echeverria (lq?ú-1976). se in1c10 

el de cambto en el ttpo de relaciones en las estaba 

sustentado el desarrollo economtco del oais. El modelo. fincado en 

una ·oolitica de" sust1tuc10n de 1mportac:1ones ", hizo surgir 

~ector cap1tal1sta dtnAmico, generalmente ligado a la inaustr1a 

nufactur•era, pero al mismo tiempo dicho crectmiento residtO en una 

contención de l.'.1.S l"Eivtndicac1ones económicas de los trabajadores. 

Las relaciones entre los s1nd1catos y el Estado en este perta-

do. se pueden analizar desde dos puntos de vista: 

a>.- La relación de la C.T.H. con el Estado para entender el 
cambio de comoortamiento que tiene la central, durante el ini
cio de la crisis económica, sobre todo en cuanto a la polit1ca 
laboral y salarial que practico el gobierno. 

b).- Las t'"elaciones entre la C.T.M. y la insurgencia sindical 
como ya lo habiamos apuntado- para detectar el conflicto in
tergremial de lucha por el monooolio legitimo del sindicali!lmo 
mexicano. 

En cuanto al primer aspecto~ tuvo su desarrollo dentro de un 

marco caracterizado cor tres imoortantes situaciones: un enfrenta-

miento del Estado con los grandes capitalistas privados, motivado 

la tJaJa invet'"siOn de éstos y la gran disponibilidad de divisas 

del 9otJierno, como oroducto del aumento de precios del petróleo; el 

estancamiento del sistema politice electo1 .. al que reflejaba el ago-

tam1ento de las formas de politice. llevando al estado a 

:)tantear el proyecto de la apertura democrática y por ultimo, 

la cont1nu1dad de las relaciones de la C.T.M. con el Estado, a oe-

sar de los enfrentamientos ideológicos entre Echeverrta ':! Fidel Ve-

lAzquez, respecto de la polltica laboral del sexenio. 
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Al salir los dos primeros aspectos del tema fundamental del 

cresente trabajo continuaremos el enfooue relativo a la pol1ti-

ca democratizadora emprendida por Echeverrta, y sus consecuencias 

centro del corcorat1vismo sindical, defendido férreamente por la 

C. T. H. Esta dinAm1ca se dió en 

lio legitimo del s1ndical1smo~ 

contexto de lucha por el monopo

donde la presencia de un sector 

democratizante del movimiento obrero y los recursos oopulistas del 

discurso presidencial, obliqaron los lideres del sindicalismo 

corporativo, desoués de muchos ahos de pasividad. a in1c1ar una 

rie de tácticas de lucha por aumentos salariales y prestaciones 

ciales. 

En lo referente al segundo punto de análisis. derivado de las 

relaciones entre sindicalismo y Estado, tenemos aue la compleJa 

tuación del movimiento obrero en este periodo y el espac10 de aper

tura propiciado por el sector ofic1al, pos1bilitaron el surgimien

to de una fuerza sind1cal tndeoendiente que lu~hO en la escena po-

litica por reconocimiento legitimo dentro del campo sindical, 

situándose como una cuna entre la relación de la C .. T .. M. con el Es-

tado .. 

Son varias las denominaciones con oue se ha cali1icado a este 

tipo de sindicalismo "indeoend1ente". "insur9ente", "democrati-

co•· .cero en cualquier -forma le designe. la caracterfst1ca 

camUn Que las une es su oposición al sindicalismo sometido al en

grC1:na.1e del estado. c:;ue en t:cntraoo'Eic16n al pr1meramente '3el"rnl.::i.do. 

también se le denomina de Diversas Termas: "-::J11c1al". "organiza

do", 6 "charro"; nosotros lo hemos considerado como coroorativo, 
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por ser el tema en torno al cual q1ra el presente traba.10. 

En forma meramente enunc:1ativa se~alaremos los distintDfi 

movimientos laborales Que dieron orioen a este tipo oe s1nd1cal1s

mo. Ast tenemos aue con este cr1ter10 se pueden agrupar tres tipos 

de 1nsurºencia s1nd1cal: Los electr1c1stas de Rafael Galvan Que pa-

saron del SindtC"Ato Trabajadores Electricistas tS.T.E.R.M.> al 

Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexi-

cana <S.U.T.E.R.M.> y posteriormente la Tendencia Democr.attca 

CT.D.); el s1nd1calismo universitario. reoresentado aor el Sindica

to de Trabajadores y Emoleados de la Universidad. S. T.E.U.N.A.M. 

v el Sindicato de Personal Académico de la U.N.A.M.: y por ~ltimo 

un tercer' grupo formado por conJunto de sindicatos que iniciara 

impol"'tantes movimientos en contra de la buroct"'acia sindical y 

por meJores condiciones de traba.10 como los mineros. el sind1cato 

de la Volkswaqen, Spicer. General Motors, Cinsa-Cifunsa, y alqunos 

sindicatos textiles. 

Indiscutiblemente. todos los movimientos mencionados han sido 

1moortantes en cuanto a las caracteristicas propias que cada uno de 

el los mostró en su momento, 

los electr1cista!iii0, por 

fuer:a a la C.T.M. y 

embargo. lo destacado en el ca5o de 

la organizaciOn que enfrento con mayor 

los controles del aparato QUbernamental 

abriendo ~l camino oara ~l resurQimiento de la insurgencia sindi

cal, asl como el mov1m1ento magisterial desple9ado en el a~o de 

1990. mediante el cual lograron el cerrocam1ento de su lidar vita-

l 1c10. Carlos Jongui tud &arrias. obliga a comentar, asi 

brevemente, lo mas sobresaliente de estos acontecimientos oue lo-
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araron cimbrar l~s estructuras del coroorativ1smo s1nd1cal. 

La trascendencia del movimiento electricista democrat1:ador de 

los orinc1oios de los a~os setenta, radica en que en contrapos1ción 

a los métodos establecidos por la c.T.M •• misma oue se encontraba 

plenamente consolidada como la central obrera dominante del oais. 

los trabajadores electricistas encabezados por Rafael GalvAn. in-

gresan al campo sindical con una estrategia de subversión respecto 

a los mecanismos de control corporativo eJerc1do por aouella cen-

tral. luchando por hacer realidad su proyecto de libertad ~1ndical .. 

El Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Reoública Me-

Kicana <S.T.E .. R.t1 .. ), desde su nacimiento. 1mor1miO a su forma or9a-

ni:ativa un carActer democrático. de tal forma aue lo• estatutos 

contemplaban ras9og, aue eran y continúan siendo. desconoctdos en 

la oroanizaci6n sindical tipo C.T.M. donde la jararauia es centra-

lizada, como lo cedemos constatar en la transcrioción aue a conti -

nuaciOn hacemos de al9unos de los mencionados aspectos: 

" a) que las elecciones fueran autOnomas11 b) oue surgier•n te
niendo vi9encia la particioac10n directa de los traba.1adore5 a 
nivel de asamblea: c> Que las secciones oudieran relacionarse 
entre si directamente sin necesidad de aue interviniera el co
mité nacional ". (93) 

Podemos decir que el oeriodo 1975-1976 1ue el de mayor auge 

en relación a las accione~. emorendidas oor el S.T.E.R.M. tconverti-

do oosteriormente la tenoenc1a democrática. al haber perdido. 

cor una serte De maniobras fraudulentas. la titularidad del contra-

(93> ibioein. p. 170 
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'CO co!ec~ivo de trabaJOI. pues lograron movilizar y aQlutinar 

granees con~ingentes de trabaJadores que adoptaron el programa gal

·1an1 st:a como proo10. De dichos movimientos destacan en particular: 

)a5 marchas que encabezó la T. D. la del lo. de mayo de 1975., 

la oel 15 de noviembre del mismo ano y la del 20 de marzo de 1976. 

El ideal democrático del movimiento obrero hizo patente y mani-

fiesta en estas marchas públicas, loqrando de esta forma captar el 

aoovo de la ooblac1ón en general hacia su movimiento. 

üesoués de una serie de Tuertes enfrentamientos ideológicos y 

tácttcos entre la T.D. electricista y la C .. T .M. Junto con BU ali

do. el S1nd1cato Untco de TraDaJadores Electricistas de la Repübli

ca Mexicana tS.U.T.E.R.M.>, suscitados a partir de 1973, el último 

acont:ecim1ento de la pugna intergremial fue el emplazamiento a 

huelga aue hizo la T.D. contra de la Comisión Federal de Elec:-

tru:1dad <C.F.E .. >, para el 30 de junio de 1976. Con ello el enfren

tamiento de esta corriente sindical con la C. T .M. y el C. T., llegó 

a su max1ma exores1ón. lo cual significó ta.mbién el inicio de la 

derrot:a para los electricistas democl"'Aticos. Ante la amenaza de 

esta huelga funcionaron todos los controles del sistema pol t

t1co. entre ellos, el Pl"'ocurador General de la República y la 

Junta Federal de Conciliación y ArbitraJe, que declararon la fal-

ta de base jurtd1ca para estallar la huelga; a esto 

la toma de instalaciones de la C.F. E. por 

traca jadores del s.u. T.E.R.M. apoyados por miemoros de otras 

orgain 1 z=ic iones enclavadas dentro del corporativismo, tales 

les s1na1catos de mineros. oetrolero9, azucareros. las 

federac i enes estatales de la c .. T .. M .. y del C.T.; acción que 
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también fue aaoyada por el ejército. <94> 

Como podemos ver. fuerte y decidida fue la ooosiciOn oue pre-

sentó la T.D. hacia el sindicalismo antidemocratico, corrupto y so-

metido al Estado, representaao por la c .. T. M .. ; dicha corr1 ente prAc-

ticamente desapareció al surgir otros acontecimientos de vital im-

portanc1a para la vida nacional como fueron: la devaluación de 

nuestra moneda, eMpropiación de grandes extensiones de tierras 

Sonora y los rumores de un golpe de Estado .. 

Lo substancial del movimiento desoleqado por los electricis-

tas, radicó en que tal hecho constituyo un sacud1m1ento oara la 

clase obrera mexicana, pues el avance industrial logrado a partir 

de los ahos cuarenta se habia fincado en base al sometimiento pleno 

de ese sector a las políticas laborales dictadas por el gobierno ~ 

enfocadas en mayor medida al beneficio de la clase e~presarial, de-

Janao rezagadas las reivindicaciones salariales de los trabajadores 

que, justo es decirlo, no mostraron la fuerza combativa del antiguo 

proleta,•iado, pues al la mayorta ca~pesinos recien emigrados a 

la& grandes ciudades, meJoraban notoriamente su nivel de vida, pero 

carecian de interés directo e inmediato en el sinoicalismo ':' la lu-

cha poi i ti ca .. 

En este contexto se desarrolló la lucha de la c .. r.M .. en contra 

del movimiento democrat1:ador de los electricistas, transformado 

posteriormente en l~ T.O •• que al ser derrotada por la C.T.M., per-

miti6 que esta centr•al continuara como el polo dominante dentro del 

<94l ib1dem p.179 
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s1ndical1smo mexicano; con lo cual. aued6 muy claro que el peso po

litice de la est=ructura corpora't1va. que habia funcionaao como muro 

ce cont:"enc16n -trente a una amenaza democratizante, era mois solida 

que la voluntad democratt=adora del propio Presidente de la Repú

b l u:a. 

Respecto al mov1m1ento emprendido por el maqisterio, conside

ramos aue dicho suceso ha quedado inscrito en un lugar destacado, 

dentro del conjunto de luchas que la clase traba.ja.dora del pats ha 

enarbolado con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales, 

lograr la democracia dentro de organizaciones sindicales y 

terminar el férreo control que son sometidos por parte del 

sector ofictal. 

Los motivos que originaron el estallamiento de este movimiento 

de insurgencia sindical fueron las tacticas antidemocráticas des

olegadas cor elementos afines a Carlos Jonguitud Barrios, en aquel 

entonces l tder nacional del magisterio y su gr"upo " Vanguardias Re

volucionarias " para controlar la elecciOn de delegados seccionales 

y delegacionales asistentes al XV Congreso Nacional a celebr"arse en 

tebr•ero de 1989~ en et cual 

nal. 

renovar ta el Comité Ejecutivo Nacio-

Múltiples fueron las maniobras utilizadas por los "VanQuardis

tas" oara someter a los maestros disidentes a su grupo, desde aban

donar el local donde -=:e efectuaba el Congreso, par-a trasladarse a 

otro lugar y nombrar, sin la oresencia de los delegados democr.ttti

cos. el Comité Ejecutivo Nacional: o bien. impidiendo durante las 
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asambleas, el uso de la palabra a maestros aJenos al grupo de Jon--

gu1'tud Barrios mediante la intimidación que.haci•n deleqados "fra

ternos" <golpeadores>; hasta. el desconocim1ento de acuerdos toma-

dos en las megas de trabajo, imponiendo en las reuniones plenarias 

las ceticiones vanguardistas.. (95) 

Ante el cúmulo de maniobras fraudulentas aue antecedieron a la 

celebración del Congreso Nacional -el cual fue inaugurado el dia 9 

del mismo mes por el Presidente Carlos Salinas de Gortari-, y que 

continuaron pr•sentandose a lo largo del desarrollo de este evento; 

los maestro5 de la sección IX, contando con el apoyo del bloque de 

delegados d.mccraticas de la sección XI y por la Asamblea General 

de Representantes, de la sección X, lanzaron un llamado para reali

zar un paro da' 24 horas el dia 13 de febrero .. 

Consolidadas algunas instancias de organ1zación del movimiento 

el Distrito Federal y caordinAndase con otras organizaciones, el 

magisterio democrattco, salió a las calles y dió a conocer su grave 

situación salarial y sus dos demandas fundamentales: cien por cien-

to de aumento salarial y democracia sindical; participando también 

estas acciones, maestros democr6ticos de la prov1nc1a, los 

les realizaron, a su vez, pares en sus respectivas entidades. 

Tal fue el inicio del movimiento magisterial a lo largo del 

cual sucedieron una ser1P. de paros nacionales como el celebrado 

el 7 de marzo, donde los maestros del Oistri to Federal '.I del Val le 

(9~) Cfr. DEBATE. Suplemento de la Revista de Psicologia y Educa
ción. Sin Editorial. México. 1989. p. 5 
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ce r1ex1co susoendieron labore!:i cor =4 ho,..as .. suma.ndose en esa 

c1ón los mae5tros de los Estados de: Oaxaca. Ch1aoa9. Morelos. Ca-

lima. Chihuahua. Guerrero. GuanaJuato, Michoacán, Tamaulipas. Pue-

bla .. Valle de Toluca. San Luis Potosi. Zacatecas. Tlaxcala, Queré-

taro y BaJa California Sur. 

Diversas acciones más se pusieron en práctica por los maestros 

durante su movimiento democrAtica. haciendo resurgir la antigua 

trad1c16n de lucha por derechos laborales y s1nd1cales, tal y 

como el maestr-o Vicente Lomb .. rdo Toledano lo habia h•cho i11ntal"lo 

v que la ant1democrac1a de var1~s décadas. creada oor los funciona-

1•1os escolares y los dirigentes vanguardistas, habtan mantenido en 

un estado de aletargamiento. 

El qrave deterioro de sus ingresos., que alqunos anal is tas con-

sideraron hablan caldo en un :50 por ciento el lapso comprendido 

del a~o de 1973 a 1989., siqni1icó descenso el podar adquisitivo 

de los maestra& hasta prActicamente l• mit•d., en relación el 

aue habian tenido afias atras, decir. que el pariodo en que el 

qruoo vam;1uard1sta habia apoderado del Sindicato Nacional de 

Ti'"aoaJaacres de la Educación., fue suficiente cara convertirlo &n 

ootin para cuantos .JonQUitudistas., avalando las polfticAs 

reores1vas del gobierno. <96) 

Las consiqnas fundamentales del movimiento fueron aumento del 

por ciento y aemocrac1a sindical, como obJet1vos de la lucha 

maq1ster1a1. Sin embarqo. debemos tener presente que los maestro• 

(q6) Cfr. ibídem. p.6 
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se enfrentaron a aes 01lüres fundamentales del regimen gubernamen

tal; al olan de austeridad imoue&to a nuestro pals por el Fondo Mo-

netario Internacional y el charrismo sindical ", reoresentado por 

su l ider nacional y su grupo "Vanguardias Revolucionarias" .. 

La dispostci6n mostrada por los maestros que recogieron la 

tradición de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (C .. N.T.E.>, la cual mejoraron en cuanto a los métodos 

de representación y decisión colectiva; asi como el gran apoyo que 

recibió el movimiento de parte de la ciudadanía. consciente de las 

justas demandas magisteriales, llevaron a un tr1unio un tanto oar

cial a los maestros, pues si bien consiguieron Que Carlos Jonguitud 

renunciara a la Secretaria General del S.N.T.E., quedando disuelto 

al mismo tiemp'o su grupo vanguardista, sus peticiones econOmicas no 

fueron del todo satisfechas, ya que incluso en la actualidad, 

Elba Esther Gordillo al frente de esa organ1zaciOn sindical, se si

guen presentando rezagos en el aspecto salarial. 

Finalmente. debemos set"lalar que e9te movimiento se caracterizó 

por haber sido amolio, representativo y plural; independientemente 

del Estado y los partidos políticos, es decir, fue eminenteml!!nte 

manifestación de corte laboral, ademas de amplio, porque en &l 

participaron maestros de diferentes posiciones políticas e ideoló

gicas, no sólo activistas sino el grueso de los traba.1adores de la 

educación del Distrito Ferleral. Fue democrático porque permitió la 

mAs amplia discusión, tomando decisiones oor el pronunciamiento de 

la mayoria de los participant'es:; y fue olural. porque no se excluyó 

a ntngUn trabajador del movimiento debido a su Tiliación polftica o 
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rel1g1osa: oor lo tanto. oodemos considerar que este mov1m1ento tu

vo el s1gno·dist1nt1vo de una verdadera insurgencia sindical. 

Pacemos ahora -una vez comentaaos dos de los movimientos sin-

dicales más sobresalientes. nuestro juicio, de la insurgencia 

sindical-, realizar el anAlisis del comportamiento de la relación 

Estado-C.T.M., tomando en considerac10n dos factores que son deter-

mtnantes en ese vinculo; uno el que corresponde a historia, a 

la estructuración del modelo de control corporativo y a la dinámica 

dentro del campo tdeolOg1coi y otro, la crisis económica que a par

tir de los orimeros años de la década de los setenta impacta las 

relaciones entre Estado-Traba.Jo y Capital. 

Como bie~ se sabe, cada presidente de la Repüblica en turno 

imorime ra:!gos caracteristicos a gestión. Asl, lo• periodos da 

Lu1~ Echeverria Alvares, José LOpez Portillo y Miguel de la Madrid 

Hurtado, han tenido como eje comün la aparición de elementos nove

dosos que han modelado la relación entre Estado y la C.T.M., de 

forma distinta a como se diO épocas anteriores; éstos han sido 

entre otros: la aparición de la insurgencia sindical organizada y 

alternativa al sindicalismo coroorativo; la formulación de un pro

yecto global para rearticular los intereses entre Estado y C.T.M.; 

y oor Ultimo, el distanciamiento entre ambos por el tipo da politi

ca econOmica estatal para enfrentar la crisis a casta del deterio

ro del sector laboral, respectivamente. 

La relac10n del Estado con la sociedad civil durante las tre!!S 

oecadas del desarrollo estabilizador, se diO dentro de un proceso 
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en el que se fueron cerrando los espacios partic1pat1vos de 1mpor-

tantes sectores organizados por la colectividad. La resoluc1on d• 

los conflictos se inclino m~s hacia respuestas coercitivas, qu• de 

consenso. Al empezar la década da los setenta. estaban presentes 

la memoria histórica de la población la represión del movimiento 

huel9ulstico de las ferrocarrileros, las reacciones violentas en 

contra del movi•iento estudiantil de ano 1968. hechos suficientes 

para considerar al Estado ~xicano en un plano de autoritarismo en 

eeos aftas del principio de la crisis. 

La presencia de una crisis significa ante todo, que el desa-

rrollo da un siste.a de relaciones, que histOricamente habta fun-

cionado bien se ~itda una dinámica de contradicciones entre sus 

tnt99rantes, .in e•te ca•o Estado-Trabajo-Capital, que se hace 

sarta cambiar, permitiendo superar desajustes y controlar los dese-

quilibrios que se manift•stan en forma acentuada. 

" La crisis se presltflta en México como resultado de un modelo 

de desarrollo que pre•Enta signos de agotamiento, baja producttvt-

dad, descapitali%ación en el campo, falta de competit1v1dad en el 

mercado internacional, 9randes desajustes la distribucton del 

ingreso, fuerte proteccionismo a la industria nacional, d•seouili-

bríos fiscales y gasto pfiblico deficitario, estancamiento con in-

flación, entre otros si9nos de desgaste "• C97> 

En los in1cios de los setenta el mlcleo gobernante, encaoe2aao 

<97> AZIZ NASSIF, Alberto .. El Estado me~tcano, estructura corpora
tiva v la crisis econO•ica. Secretaria de Educacton PubilCa. 
cuaderñosaera-ca;ac¡:¡ata:- l'N!xtco .. 1903. p.69 
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:;;or L.UlS Ecneverria., discursa pcl t tico incrementando de 

manera significativa la polé•u:a ideológica entre diversos facto-

El Presidente estableció una pugna con las grupos e•presarta

les, la burocracia sindical se v10 confrontada por el discursa re

novador del gobierno. La lucha intergremial alcanza un tono de 

tuer-te discusión entre posiciones ortodoxas del sindicalis,.o puttSto 

en práctica por la tendencia democrática de los electrici•tas. 

Respecto a este periodo sexenal, podemos concluir que la nece 

stdad de recomponer la hegemonia estatal llevó al poder EJecutivo a 

olantear un discurso democrattzador dentro del sindicalismo. El Es

tado en su táctica de recuperac10n de las demanda• obreras Y las 

lideres s1ndicalea su afán de conservar la legitimidad ante sus-

bases, propiCi'aron una serie de cambios con el objeto de ampliar el 

estado de bienestar social; lo anterior 

lucha oor &l monopolio del sindicalismo, 

dió en un cont•xto de 

donde la presencia d• 

un sector obrero de tendenci•s democráticas y los discursos popu-

listas del Presidente, obligaron los l tderes del sindical i5flK> 

coroorativo a iniciar una serte de tActicas de lucha por aumentos 

de salat•io y prestaciones sociales. 

Al 1n1ciarse el periodo de José LOpez Portillo, se abrieron 

nuevas perspectivas para el desarrollo da la insurgencia sindical y 

el movimiento obrero en su conjunto. La aparición en la po-

11 tica de nuevos partidos de oposición tanto de derecha como de iz

au1erda. como el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Revolucio-

los Trabajadores, plantearon la posibilidad de que éstos 

ex'tendieran su influencia al movimiento obrero, tal y como sucedió, 
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auinent:ando con el lo la tra9mentac10n de organizaciones y la 

contusión ideológica de los trabajadores. 

Por otro lado, la& organizaciones sindicales oficiales agrupa-

das en el Congreso del Trabajo, conscientes del problema antes raen-

cionado y dmbido a las crecientes presiones de las clases trabaja-

doras, cerraron filas dE!Clarándose oficialmente pertenecientes al 

P.R.I.¡ aprobaron un programa politice más avanzado e invitaron 

los sindicatos insurgentes a participar en la Primera Asamblea Na.-

cional Ordinaria de ese organismo. 

Asi fue como en el mes de julio de 1979, se realizó la mencio-

nada asamblea. en la que participaron los sindicatos independientes 

voz p~ro ~in voto. Se aprobó un programa que contenta un anAli

sis critico de la situación del pais y se decidió que el Congr.so 

del Trabajo pasara a constituir el sector obrera del P.R.I., cu,ando 

anteriormente sólo la C.T.H. y otras organizaciones aisladas habi•n 

sido intffo9rantes del partido oficial. 

Lo anterior constituyó una renovación de los nexos corporati-

entre el Estado y el sindicalismo agrupado en torno a la C.T.M. 

y el C.T. después del periodo de desestabilización por el cual ha-

bta pasado durante el seMenio de Echeverrta. 

Ast, bajo un contextP de fuerte malestar económico y politice, 

transcurrió hasta su fin el mandato de L6pez Portillo, cuya tarea 

principal consistió en renovar el pacto social a través de la con-

certación de los sectores del capital y del trabaJo y bajo los 11-
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neam1en>;os di.ctaoos por el Fonao Monetario Internacional CF.M. I.) 

que ante la·per~pectiva del aumento de los ingrEtSos del Estado por 

la venta de petroleo, finalmente trans~ormO en un mayor endeuda-

miento para nuestro pais. 

La nacionalizaciOn de l• banca fue el acto de mayor tra•cen-

dencia que llevo a cabo López Portillo al finalizar •U sexenio en-

el arto de 1982. Sus consecuencias, tanto económicas como poltticas, 

que enfrento MiQuel de la Madrid Hurtado ante una deuda externa que 

habla pasado de 23 mil a 85 mil millones de dolares (98), repercu-

tieron en todos los Amb1tos de la vida nacional, siendo el laboral 

el sector mas perJudicado al tener que soportar mayores restrtccio-

nes salariales, _impuestos durante el mandato de De la Madrid, atan-

diendo al igual que el periodo anterior, las directrices set'laladas 

por el F.M.I. y el Banco Mundial. 

Nuevamente durante este sexenio volvieron a producirse distan-

ciamien~os entre el movimiento obrero, en particular l~ C.T.M .. el 

QObierno de Miguel de la Madrid, ante el rechazo d•l sector laboral 

a lo• olanes gubernamentales para el control de la crisis, baaadas 

fundamentalmente en el llamado Plan Integral de Reordenación EconO-

mica CP .. l.R .. E. >.cuya estrategia se sustento en un conjunto de poli-

ticas, entre las cuales la salarial se enfoco a detener la subida 

del salario de los trabajadores, manteniéndolo deprimido, estable-

ciendo topes salariales Por debajo de la inflación anual. 

C90> Cfr. CASANOVA DIAZ. Ramón .. "El Congreso no aprobó la deuda ex
terna". POR ESTO. junio 15 de 1990. p. 35 
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Consideramos que la situación antes descrita fue par-

te-aguas dentro de las relaciones de tipa coroorativo que por d~ca-

da• se hablan establecido entre el Estado y el sindicalis~o oficia-

lista representado, principal.-nte, por la C.T.M. ya que las candi-

cionew en l•• cuallK basaban su equilibrio, se vieron deterioradas, 

principalmente por los distintos proyectos que cada sector pres.n-

taba para el •anejo de la crisis. 

El di&tanctamiento entre el movimiento corporativo, encabezado 

par la C.T.". y el grupo gobernante, s• fundo en el temor que des-

pertó entra sus lideres la reducción del espacio objetivo oue lws 

habla p•r.itido, hasta .nte• d• la i91plantacton d•l P.1.R.E. la 

ntpulactón y s~ti•iento de qran parte del sector laboral, acorde 

a los dictado"f 9Ub~a.-nt•les. 

Con antertorid•d, la C.T.M. pactaba el Estado y el capi-

tal el precio d• la fuerza de trabajo, tal y coao había sucedido 

durante al periodo del d9Sarrollo estabili%ador cuando la resouesta 

era st1M1pre una negociación. Con la i•plantación del Plan Intagral 

da Reordenación Económica, la parte oficial se i•puso y la otra re-

presentada por los trabajadores, perdió fuerza dado que con el 

P.1.R.E. no existi•ron condicion•s para la negociación. 

De.ostrAOdo su gran capacidad de adaptación al momento da la 

crisis, lo 911..0 que al progra•a itnplantado por el E!itado para 

control y con interes de no perder sus privilegio9 económicos y po-

ltticos C090 trasfondo, lag c~pulas sindicales de la C.T.M. y del 

C.T. presentaron un documento global lla•ado" los trabajadore9 
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•p l., crisis nac1onal; Qpciones par.:-. el desarrollo, "cambiando con 

esta oropue<st .. laa condiciones de pugna, por _una actt tud encaminada 

a ne9oc1ar con el Estado: ajust.t.ndose ·tncluso, a_ las limitaciones 

impuestas por el P. I. R. E. 

Se puede considerar que atendiendo con ten ido, enfocado 

primordialmente a cuatro aspectos que fueronr La •i tuaciOn d• i .. 

economia nacional; consideraciones sobre la polittca gubernamental; 

propOsttos del movimiento obrero; ast como opciones y estrateotas 

cara el dasarrollot este documento vino a modificar el sentido del 

Cftscurso obrE!'ro, constituyéndose la aceptación de Estado bur-

gués modernizado ac&leradamente, cuyo proceso trataba da cambiar 

las formas tradicionales de su t"elación con el movimiento obr•ro 

coroot"a ti vo. 

Asi 1 bajo el contexto referido terminó el mandato de Migu.l d• 

la Madrid Hurtado, en cuyo periodo surgió una nueva concepción ide-

olóq1ca con bame en la cual, el estado dió inicio a intento de 

cambio de las formas tradicionales de su rel•ción con el movimiento 

obrero coroorativo, proceso que ha continuado hasta el actual ge-

bierno de Carlos Salinas de Gortari.. La realidad - que no ha sido 

s11nci l lo desmantelar el sistemA de arreglos, compadrazgos, c•cica.z-

qos· y corporativismo las que ha estada estructurada la relación 

entre el Estado y las clases subalternas en Mttxico. (99) 

Para estar en posibilidad de delinear el perfil de la polttica 

actual desplegada oor el Estado en sus relaciones con las organiza 

t99> Cfr. AZIZ NASSIF, Alberto. El estado mexicano y la cnt. edi
cioneg de la Casa Chata .. S.E.P. ~éxico .. 1989. p. 277 
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cienes s1na1cales tanto de la esTera coroorativa como con los de 

corte democratice, es necesario senalar el concepto dado por el 

presidente Salinas de Gortari SObl"'e lo que el mismo llamó "Sindi-

calismo oe la Hoderntdad" y que resumtO en cena puntos: 

" Un sindicalismo fuerte y represEMltativo con capacid•d de in-

terlocuc1ón; la necesidad de abandonar la estrategia de confronta-

ciOn de principios de siglo; el eetableci•iento de fórmulas de coa-

peración entre los factores de la producción; la preservación de la 

alianza histórica del movimiento obrero con el Estado; el respeto a 

la ~utonomla sindical desde el punto de vista politico gubernaMen-

tal; el perfeccionamiento de las relaciones laborales con obliga-

cienes tanto para. empresas para sindicatos, y la clara com-

prensión y disposición de los obreros para incrementar la producti-

vid ad " ( 100) 

No obstante lo que se manifieste a nivel de discurso o1ic1al1 

la persistencia de una estructura de relaciones basadas en el con-

trol hegemónico del Estado sobre la clase trabaJadora a traves del 

sometim1ento del movim1ento obrero organizado contradice el modelo 

que ha servido de base para la implantación de la política s1nd1cal 

del presente régimen, lo cual trataremos de fundamentar a continua-

ción. 

Si reali:!amos un análisis gobre las cond1c1ones dG desar1·01 lo 

del s1nd1calismo en el oresente régimen. podemos darnos cuenta que 

1 1(11.:» LOVERA, Sara. "El movi,.1ento obrero, determinante parA esta
b1 lizar la economla". LA JORNADA. mayo::? de 1990. p.3 
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o:l nov1m1ento s1noic::al se encuentra ver-daderamente en una 

etapa coyuntural en su devenir histórico. Si durante el régimen de 

Mlguel de la Madrid. las pol 1 tic:as laborales fueron adversos a los 

obreros e incluso a las propias centrales sindicales tanto c:orpora-

t1vas como independientes ya comentadas lineas atrAs, al iniciarse 

el presente sexenio esa tendencias en contra del movimiento obt"ero 

continuaron aplic:imooset incluso, con mayor severidad, sut"qiendo 

nuevamente las prácticas oftcialh;tas c:ontradictor1as de seguir im-

oontenoo un control laboral c:orporativista, por una parte, y por la 

otra tratando de debilitar la fuerza del movimiento obrero organi-

::aoo: lucha en que las bases obreras han llevada la peor parte. 

Lo anterior quedo claro en discurso de Luis Oonaldo Colo-

s10, Pres1oente del Comité EJecuttvo Nacional del P.R. l. -en esa 

época-, expresado ante la 3Ba. Convención Nacional de la Confedera-

c1on Regional Obr-era Mexicana. en la cual aludió al conteKto en el 

que ha de llevarse a cabo la necesaria tr-ansformaciOn del sindica-

l1smo nacional; o;;e'1alando que los obreros serian representados al 

1nter1or del P.R.I. de acuerdo su fuerza real y que empezaban a 

borrarse las diferencias entre obreros y ciudadanos. haciendo énfa-

s1s en oue la lucha de los trabajaaores debe ser por un aumento a 

la proauct1v1dad~ que no se base en la e:<plotac10n del 'trabajo., si-

en en compromiso concertaao entre los a9entes de la producción, 

corque, exol icO a los cromistas~ " La batalla de México es por la 

oroduct1v1dad, encaminada a consolidar lugar en el mundo y 

cond1c1ones de comoetenc1a en los nuevos mercados internacionales, 

en !os blooues econOn1cos que se configuran rápidamente " < 101) 

1101> UREl'\IA.José."CLASE PDLITICA". LA JORNADA. mayo 19 de 199•). p~4 
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Posteriormente a estas oeclarac1ones el Subsecretario de OrgA

n1zac10n del P.R.I. Miguel Garcia Moquel, as1st1~ndo en representa-

c10n del C.E.N. a la asamblea preparatoria cromtsta~ miras a la 

reor9an1zaciOn obrera y la asamolea ~rtista a celebrarse 

en septiembre de 1990, sef1al0s " No es posible negociar con cabezas 

sin liderazgo real, con gente las que las bases no siguen. Hay 

que ir al trato todas las organizaciones reales, auténticas, no 

de membrete " 

Ante estos hechos, queda evidente QUe leJos de las declar•cio-

oresidenciales sobre el respeto a las organ1zac1ones s1nd1cales 

y el deseo de tratar con un s1nd1calismo iuertemente unido, estA 

tratando de dividir el movimiento obrero, con la 11nal1dad de ter

minar con las /cuotas de poder acumuladas por el sindicalismo corpo

rativo a lo largo de las déCadas que lleva de sometimiento al Es~a

do y que ahora se ha convertido en un lastre ante las nuevas condi

ciones impue~tas por la apertura económica impulsada por el régimen 

de Salinas de Gortari, las cuales se tnscriben dentro de un modelo 

de desarrollo social, llamado por él mismo " liberalismo social " 

Sin embargo, la polltica antiobrera del actual régimen ha oue

dado evtdenciada, pues el liberalismo social. aue no es mAs aue un 

neoliberalismo, ha sur9ido como una neces1aad de orese1·var el capi-

taltsmo. Desde el punto de vista teortco, ,1-.,,. neol1beralcs ven al 

sindicalismo como cosa de~ pasado: en 5u iopoloota v Ot'ovec:to eco

n6m1co, no caben ese t:ino de organ1:::ac1ones 1'3Drera.s porque. como lo 

manifiestan, el presente esta creando las cases ccnst1tut1vas de 

una nueva civilización, s1m1lar al tr~nE1t"O que se d16 entre el 

/ 
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el C-tU1.tal1smo; tal es en stntes1g,. el panorama del 

s1ndical1smo meKicano hoy en dia. 

4. El sindical t11mo corporativo y su futuro en Hé)cico 

Daremos fin al presente trabaJo recepcional, abordando en este 

último lnc190 el tema del sindical j smo corporativo y su futuro; en 

el cual, intentaremos inicialmente exponer las actuales caracteris

t1c:as del corporativismo sindical desde un punto de vista ideológi

co, cara conclu1r estableciendo algunas propos1c1ones respecto a 

aeterm1nados aspectos,. que, a nuestro parecer, aquejan el campo 

s1nd1cal mexicano; culminando la presente tesis, con algunas consi

deractones hipotéticas sobre la proyección del sindicalismo meKica

no y su 1·elación con el Estado, en un 1uturo prO>eimo. 

Principiaremos por decir, que para &l movimiento obrero mexi

el régimen corporativo ha significado al mismo tiempo, subor

dinac1on y capacidad de influencia. Al estar formalmente incorpora

do a la estructura del partido oficial y sobre todo, al ser habi

tualmente considerados por el sector o1icial come instrumentos., m•a 

que como interlocutores, los s.ind icatos mexicanos han tenido l imi

tac1ones para defender los intereses de sus representados. 

En este aspecto hemos padecido un corpora.t1vismo en el sentido 

cla.sico, 

e 1 ases en aras de 

fenómeno que controla y disminuye la lucha de 

conciliacion nacional que acaba por privile-

~iar a solo dos de las clases oue intervienen en desigual rela-

c1on1 la oolitica y la empresarial. Al mismo tiempo la adhesión al 

oartido oficial y la frecuente identificación de los dirigentes 
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sindicales con las esferas ot1c1ales. han const1tu1do mecanismos a 

través de los cuales los trabajadores han.expresado su presencia 

polttica y su~ reivindicaciones. 

La relación corporativa ha servido no sólo para que el Estada -

resuelva autoritariamente conflictos graves, sino también para que 

la conciliación se ~antenga forma da arr•glo. Corporativis~o 

ha sido subordinación al E•tado, aunque también ha constituida un 

espacio de influencia y n99ociaci6n p•ra los sindicatos, en los 

que, desde luego, los lideres han sido los mayormente bene+iciados. 

,. No podemos dejar de reconocer la influencia que sobre el ain-

bito sindical ha tenido el medio polltico¡ donde la pobreza moral, 

la corrupción y el tráfico de influencias, han sido signos distin-

tivos del poder público, desde antaho. Sin embargo, dichas costum-

bres han sido adoptadas y reforzadas por algunos lideres sindicales 

que los practican sin ningún recato, al grado de que ya ni siquiera 

se les cuestiona "• ( 102) 

Durante largo tiempo -practicamente en las tres décadas ante-

rieres a 1980-, la situaciOn de los trabaJadores y sus lideres sin-

dicales fue de cierta tranquilidad para los primeros, y del todo 

satis~actor1a para los segundos que a través de sus centrales. lo-

graron consolidar plenamente relaciOn con el Estado; ya que la 

situaciOn económica del pais permitió cubrir algunos aspectos rei-

vindicativos de la clase laboral. 

(102) TREJO DELARBRE, Raúl. CrOn1cas del sindicalismo en Hé~sco. 
~=~~>- Siglo Veintiuno Editores •• Réx1co. p.3ij9 --
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El r:nnorama antes desct"ito cambió drAsticamente en los Ultimas 

doce ahos, durante los cuales los trabaJadores han experimentado la 

s1tuac:1ón mas dificil por la que hayan pasado en varias décadas 

atras; debido, entre otros importantes motivos, a una in"flaciOn m@

d1anamente contt"Olada a últimas fechas que ha mantenido agobiados 

los salarios, una planta productiva abrumada poi"' una despiadada 

apertura c:omerc1al y· una inalterable dec1s1ón de nuestros gobernan

tes de mantener el pago de la deuda externa. 

El beneficio obtenido por las organizaciones sindicaleu duran-

te el oeriodo de estab1l1dad las relaciones con el Estado, se 

v16 1gualmente trastornado con el inicio de la crisis. Lo anterior 

mot1vO que el sindicalismo se situara en la disyuntiva de apoyar al 

gobierno y sus· planes de control de la Cl"'i&ts, apoyados en los to-

pes salar1ale!I o en 

d1caciones obreras. 

compromiso esencial de defender la& reinvi-

Evidentemente, la nueva posición en la que se encontró el sin-

d1calismo o'ficialista motivó debt 1 i tamiento .. El lo cotncidiO con 

un decaimiento internacional la influencia del movimiento obre-

1·0. que como en el mexicano se debió también a un desegperado 

afán de renovación en sus estructuras, las cuales se hab1an forJa

do. al menos en nuestro medio, a fuerza de acciones desordenadas y 

casi siempre esoontaneas hacia los af'los veinte y treinta de nuestro 

s19lo. 

Esto ultimo se tradu.10 

obrera para organizarse y tender 

la tncapactdad de nuestra clase 

la formación de una estructura 
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capaz de concentrar la fuerza de los trabaJadores. Al mismo tiempo, 

como ta•bién •• de sobra conocido, la pas1~idad demostrada por al 

sindcalislftD nacional durante la época del desarrollo econO•ico de 

los ano9 cincuenta a 105 setenta, -motivada por la necesidad de 

consolidación d• la C.T.tt.- se eKpresO en una falta de participa-

ciOn sindical, lo cual propició que la antidemocrac1a arraigaran 

una de sus principales caracter19ticas. 

Otra fuente de debilidad para los sindicatos, surgiO de la 

falta de consenso con sus interlocutores. " Para los dirigentes pa-

tronales el sindicalismo ha sido, sobre todo, 1uente de corrupc10-

nes 9 agitaciones sociales o prevendas ilegitimas constituyéndose, 

asi en un dique_J'.',.ara l.a IKldernización econDmica " <103> 

! 
El que a

1

lgunos sectores del Estado compartan e5te tlltimo punto 

de Vi&ta 1 tal vez sea la explicacion para la intención que han ma-

nifestado las autoridades laboraleg, durante el sexenio pasado y 

los tres Al'fos del presente 1 por considerar a los organismos s1ndi-

cales como siaiples gestores de demandas gremiales y no como los in-

terlocutore• para el di5e~o de la politica econOmtca que tradiciona 

nalmente1 con distintos grados de influencia, habian sido. 

En este sentido, la persistencia de las relaciones corporativa 

vas ha resultado un lastre para el desarrollo económico del pais, 

de acuerdo con la idea qL1.;: el liberali!5mo ha ten1do históricamente-

hacerca del corporativismo, entendiéndose como obstáculo para el co 

rrecl:a functonat11iento de la economta de mercado. Al respecto ya ha-

( 103) ibidetn. p .. 4Q1 
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blamos comentado quP- 1a. F:evoluc1ón Francesa habla propiciado la de

cadencia del corpol"'ativismo medieval. al chocar su9 practicas •ono

pOl icas de las distintas artes y oficios que limitaban la produc

ción, con las nuevas formas asociativas surgidas al amparo de la 

revoluc10n industrial, basadas la libertad del individuo para 

conseguir su plena realizaciOn econOmica~ 

A nuestro parecer, la situacton de enfrenta~iento que sa pre

sento entre el liberalismo y el corporattvi~mo europeos en el siglo 

XVIII y XIX, se estA volviendo a repetir en este último decenio del 

siglo XX, (de acuerdo a loso comentarios suscitados) en circulas 

presariales, gub•rnamentales y a nivel de partido, respecto al pa

pel del sindicalismo en un entorno económico de crisis como el que 

estamos pasando .. 

Ante el orden de ideas seflalado, concluimos que el sindicali•

ha llegado a una •ituaciOn de debilidad en su representatividad 

que se ha reflejado en loa siguientes tres aspectosc 

aJ .- Incapacidad de las dirigencias para reinvindicar plena

mente, es decir, el llevar a niveles de eficacia real, las demandas 

salariales requeridas por los trabajadore11; 

b) .. - La aparición de fisuras, si no definitivas, si muy signi

fica'tivas, en el campo, anteriormente monolitico, del tlindicalismo 

oficíalista; y, 

e>.- Por Ultimo, notorio distanciamiento del sector quber-

namental con la cúpulas sindicales corporativtstas, representadas 

princíoalmente por la C .. T .. 11. 
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Dentro del contexto de juicios expuestos y considerando que no 

tendrta ningón sentido nuestro trabajo si se limitase a pre•entar 

solamente un análisis de la génesis, desarrollo y marco jurtdico 

d•l sindicalismo en l"'léxico., ast como la incidencia del corporati-

vismo en el mismo, hasta llegar a una s•rie de conceptos sobre par-

t• de la problemattca a que s• enfrenta el ~ovimtento obrero erg•-

nizado del pais. Nas proponeMOs a continuación, presentar algunas 

consideraciones da orden propoaittvo, enca•inadas a servir de ayuda 

para dar solución a los aspectos conflictivos seNalados en el pA-

rrafo que antecede; y que si bien pueden no ser novedosas, preten

den aportar un punto de vista distinto que pueda servir al menos 

para dar un paso mas el dificultoso caaino recorrido por el s1n-

dtcalismo mexicano en su intento de lleg•r a estadios ma• democra

tice•, alejad~s de las practicas antisindicales y de sometimiento 

al Estado, lo cual ha sido su caracterlstica has~a los tiempos ac

tuale•. 

Respecto a la incapacidad de las dirigencias para reinvindicar 

plenamente las demandas salariales y prestaciones requeridas por 

los trabajadores, consideraNos que su solución se debe implantar a 

través de varias iniciativas, entre las cuales podemos seNalar las 

siguientes: 

Se debe presionar a los lideres para que respondan a las de-

mandas de la base, cumpliendo con los estatutos de la organizaciOn 

sindical y exigiendo la estricta aplicaciOn de las normas existen

tes en materia de legislac10n laboral. 
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la s1no1c:al • or1nc:1calmente los empla~am1entos a huelga. 

donae los obrero!: deoen ot.u;,nar cor la formación de comités de huel

i;.a y o:::ie ne9oc1ac16n, que refleJen la opin1ón mayoritaria de los 

t"rabaJadores y no solo la aue sus lideres, atendiendo a sus concer

tac1ones !:>rtvadas con los oatrones y autoridades. quieran dar"' a co-

nacer. 

Haciendo ntncap1é en lo anterior. deoemos senalar que es a 

-:ravés oe la oart1c1oacton 

5.tndtcal en la elecc:10n de 

la vida cotidiana de la orqantzación 

organos directivos y Ja discus1on 

ae tas r.lataTormas ideológicas. como 9esta un mayor nivel de 

conc1enc1a obrera, deo1éndose ver la lucha contra el sometimiento y 

control obrero, con miras a una democratización sindical, como 

dio para alcanzar oicna concienc:1a y no un fin en st mismo. 

Lo anterior oebe tenoer hacia la renovación del liderazgo sin

dical, ou9nanoo oor la oesapar1c1ón de los dirigentes c:orr"uotos, 

'=Uborcunados a la clase emot"esarial y al Estado a tr"avés da Teder"a

c1ones y confederac1ones de tipo c:oroorativo; con lo cual no quere-

oec1r que estas ultimas orqanizac1ones sean ne1astas en s1 mi•-

oara el movim1ento carero la tendenc1a que les han dado 

lo-s l tdereg que las encabezan. 

En lo concern1ente ;;i la aoar"1cion de tisura.,; significativ.=i.s en 

~l del s1noic:al1smo ~fic:ialista, !:>revocadas desee nue!!tro 

punt'o de vtsta~ oor la oerf'lanencia casl v1talic1a de los liaeres 

c;irem1ales en los niveles cuoL1lares y las a1sputas inter"nas oue man-
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!:I' i:l"0':'1Cl=ion '=e 1•ee1ecc1on oe los .:.ideres e1r.01ca1es en TOr"ma ~n-

~eT'.!n1oa. oua1enoo en -:ooo •'"ee1eo1r<se 

~a!S. para aar ooor'tun1aaa Cle 'ter"'mtnar sus proor;1.ma!I 'tl"'3Dil.10. 

La orooos1c1on anterior ouede con lo oue mant Ttesi:an 

aeTens;orl!s de la autonomia e1na1ca.l. par't1oar1os oe.l 11ore ma-

~e.10 oei s1naicato v oe la re1?iecc1on 1ndeTtn1oa ce 5U!: '3trtoentes. 

e: i.05 Cl.•aiee oooemoe retutar :ettalanoo oue: Ur"? ::oc1eoao ~eo11 eco-

-iol!ltc:i.menTe. no es mas oue el refla.10 oe un sect:cr DDt"ero oeor1m100 

en =~e cona1c1ones ce v1aa oeneral: ccnsecuenc ta. oe un 11-

dera:go e'terntzaoo el pooer. :tten'to =t oeneT1c1arse en lo 

cer<sonal aue en la aeTensa de los tnt'ereses sus reoresen"tS:oos. 

5tenoo tna1scu'tlble oue ante la Otsvunt:iva ae tener oue escoqer en-

':'re Cl..!iaar los intereses del =ina1c:ai.1smc:o -oue mas :11en reo;:;•.1it:an ce 

sus: lideres- o velar cor 1nt:eres social. se Cleoe ootar ~or e!:!'::! ul-

t:1mo au• reoresenta un valor suoerior al or1mero. 

Ahora oien .. ante el not:orio 01s'tanc1am1en-:o ael sec:t::ir 9uc:oer-

namen"Cal con las cuoulas s1naicales c:oroorativas. reoregen~aoas 

or1nc:u:ialment:e cor la C.T .. 1'1 ... Euc:.er1mos un mov1mien't'o ce reci:9ruoa-

c1:m \•• ·:3e 13.!5 Tuer:as s1naic:ales democratic:as ba.10 un c:'m1~e =o-

oroinaoor de sus acr ! -::-nes • T1n de aorovecrar i a s 1 t1..1ac1on 

:oe :::"'mo10 .:.e:: ~str::t:eo1as ooi~t:tc:a-s1no1ca1es llT·Dl.an>:aoas :1c:-

En mavc oe li'tt: .• se ftrmo un cacto ~e LJn1aao S1ncte:al v ~011oa

, .. 1aao. c:oor un oruoo ae oroan1:cic1cneE s1no1ca1e!5 -:=uva "'C"C1v10C'D 
na s100 or~c:t1camente nula. 
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las rt.•9V~S -:oncnc1ones :mo•.1es'ta5 oor 

~.lctH11l1:l'C!:3M oe la econom1a muna1a!. a las cua1es Me:-:1c:o tra't'a oe 

•acer n•en':e meo1ante 1a :.nm1nen"te firma oel Tra'til.OO oe Llore Co

'"'e•·-::.·:> eon :es E5"t'ado5 un1ao& v Canada • 

..,..,cnoan~o en lo an'Cer1or. 01•'emos aue las 01""ac'C1cas ael cor-oo-

•·oi.-::1v1smo s1nau:al. oonoe nula la oar't1c1oac1on ce las cases 

'710ret·!.'&. enocan con ~a.s "uevas real1oa.oes econom1cas canee se r't!!

::u1e1•e ta concer'tac1on mas directa eni::re emoresar1os v traoa1ado-

1·~=· -:ue 01en oueoe ser a 'trave5 com1s1ones o Cle alqL1n '::lt'r'"O mv-

can1emo. a i'1n ae toc;.rar el aumento en ta orooucc::on .. aunaoo a la 

etevi'lcton ce la cal 1dao ce la asoec'toS aue se casan en la 

:aoac1'tac1on e in1c1at1.Va personal ce los t:r"aba.Jaoores. en Los cua

Jes los i.ideres no tienen nat1a cu~ ver. oor no estar oreparados ca

ra el lo. ou1u; su oapel • nas ta anora. na cons1st1ao un1camen'Ce en 

".'"••ena.r !.as oemanoas econom1cas ae sus r•eoresen'Caaos. con el 1'1n de 

i'avorece1• a los oa'trones ob'ten1endo oene11c:.1os econom1cos v oolit1-

-:::ls el"l :o oer!ional. 

Es cor ello oue orooonemos el rea9ruoam1ent:o oe las 1uar:!as 

s1na1:a1es cemocrat1cas mas reoresentat1vas. como son: los s1nd1ca

r:::>s un1vers1tar1os tS.T.LJ.N.A.M.l v <S.l.T.U.H.M.1: aut:omotr1ces. 

FORP 'f VOU.SWAGEN: elect:r1c1stas. 5.M.E.; la 1noustria me-

t'ai.-mecantca como D1esel Nacional. Constructora Nacional ae Carros 

.::::1e Ferrocar1·11 v S1aerurq1ca rlac1oni!ll. por seM.aJar solo alc;iunos ae 

tos s1no1cat~5 aue ilCTualt'T'ente -::cnT;:irman L•n a1nam1c=i v autent:1co 

=ro1eear1aao 1noustr-lc'1. ;::u·l'a v1&1on no se l 1m1ta a la ae1'en5a de 
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~::is :.n'terE''='e5 ec:mom1c:::is ::ie sus in-reoran1:es • .:•no a c:;uscar un 

::>rc•1ec:t"c :.-'t'ec:u·ai ce scc:u!cao; cara oue asuma+. su ::aoel :::ie lidereg 

aeH m~v1m1enta obrero ineur~en'Ce. Tren"t:e a 1cs retos ::iue olantean 

las nuevas reaJ.1oaoes econom1cas e1el ca1s. aent:"o de un coni:-e:(ta 

mult1nac:1onal. 

F1nalmenl:e. desouew oe nabet" necno reTerenc1a a las orcouestas 

olanteaaas en esta ~ests. solo nos resta c:onclu1r este c:aattulo 

apuntanoo oersoec:t1vas sacre ia s1tuac:10n ael s1no1c:a.i1smo corcara-

e1vo en un tu.:uro oro:c1mo. ~ara .lO c:ua1 sef1a1aremos orevemente al-

c.uno5 comen'tar1os ver'tlOOS a.i. resoecto cor 3.na1 ! :."tae creoc:uoaoos en 

oe~en~ranar La oroo1emat1ca oresen'te y iutura oel mov1m1ento mex1-

cano. 'tras lo cual nos a't"reveremos aoregar nuestra ::io1n1on. 

Hsi 't"enemos oue 01versos nan s1co los ount:"os oe v1s't"a oue se 

nan mane.1aao oara olantear ¡os tuturos escenarios oel s1no1ca11smo 

en nuest:ro oa1s. de proouc1rse de't"erm'lnado:: cono'lC:lcr.es. 

c:uvos result=aoos var1arian. cons1aeranao ~l n1ve1 o sector oonae 

aouel los oud1eran surgir. 

En ei:!'t"e sent1do. Alber-co Hz1z Nass1T \l04J aiuoe a d1versas 

ellas ca"t"astrot13tas. las oue se lnc:11-

nan a pensar en el suro1m1ento oe ac:c:1ones ·11olentas. que podr1an 

oer1var en .,ueva revc!L1c1on =amo result"aoo ne1 aescon"t"en,;o oe-

:::;ue en '>LleST"!"2' c.;::,1n:on. .s.lt:ament:e lmoroo~_c:-1es s•...1ceoer oor 

, 111.i.1 C'tr. ~z1: NASSH". Alberto. oc. cit. o •• •.•8 



208 

::on't1nuac1on sena.Lames 

C.l. <S-ou1l1or1p c:iue se na ·1en100 oanoo ent:re los qruoos ooaet•-

r-.!>nte: ··' ;c;,s ouer::as :!lil"maoas. Trus-car:.an inmeotato cua1ou1er tn-

-:ento·--~e ··~mo1m1en'Co ce1 ~roen soc1aJ por otra oarte. la 

"i'~1s-r.enc:1a de-·,1.,:;¡ @St't"L!C't't.tra coroorat:1va de control del Estado v del 

()art'too c+1c1al. :on blooues oe contenc1on: por lo cual considera-

.no: -<:Jue este ttoo de escenarios c:al:as'tro"t1stas se ubu:an con-

o:-J:J·cr.o ~ue est:a Tuera oe la t"EP&l tdad. 

•Jt'ro !jLtnto ce ·•1sta so:>re ~os cambios que ooor1an oroouc1rse v 

l iev11.rian al s1no1c:aJ.1smo oor rumoos d1st1nt:os a lo!S actua.ies. 

~l aue sustent:a la ·:.aea c:1rcu1ar 1
• c:onst5t:ent:e 001nar oue si 

l;f . ..:..;..ü.1•1. oe Morones su ne9emonia y los cactos orecarde

n1st'as ent~·e el t.st:aoo y e1 mov1m1ento obrero fracasaron: de igual 

man~•-a. la c. T. rl. peoría sucumbir v en su luc;ar emerQer otra cen

':!"!\l oo,.era oua v1n1era verdaoeramen'te a cumol1r con la esencia de 

3U9 7unc:1ones. 

""l!"l'::e 1.;. persoect1va anterior :e arQumenta cue t.J.n'to el Estado 

:c,r":> 1 =?-. i.:. i. 1·1. !i!e nec5!!5! ""ªº rec:icroca.men-ce. no e:ctst:tendo por lo 

crcc.':"c rinouna crc.an1:ac1on a1t:ernat:1•1a cara 9iUst:1tu1r a la cen-cral 

.::ie ~::::et \'elá:o:iue:. l-i\ l'uer::a ae los cetem1st:as va no se oa. tanto 

oor ;u trictoer:::t°' en ~a cotit1ca o en la concert:ac1on cara 

la cr:s1s. :1no cor su oresenc1a cual1t:a't1va v cuant:1tat:1-

.,ov1m1en-co oorer<::' ~11c:1 ai. en et Con~reso oel TraoaJo. en 

•=~ ::s":"¿.c::s v ·"'IL•n:-:::~:os. :o.si como en 10: acara.to'.:! estatales encar

:.:ccs oe •·eso1ver :;•·oolemas oe v1v:enoa. consumo. cred1-cos. etc. 



209 

Otro escenar10 01s~1nto a los anter1ores. oonae se oodrl3 uci-

al mov1m1ento s1nd1cal en un futuro prou1mo. es el oue se- darta 

de oroducirse cambios a nivel cuoular. tal v como sucediO en la 

crtmera C.T.~. carden1sta-lombardista; v la se~unda, fidelis-

ta-aleman1sta. en donde se produJeron reacomodos de liderazgos. te-

niendo esta última un carácter regresivo y acomoaaticio. 

En este sentido, ouede hablar de un cambio de 1 ideraz90. al 

deJar Fidel VelAzquez la dir1genc1a de la C.T.M •• lo cual suoone 

aue no habra persona alguna aue controle y dirija dicna central ca-

mo lo na hecho este lider. pues cons1deranao los oostble herederog 

del control cetemista puede orever que van a sur91r. no uno 

stno varios liderazgos. los cuales al disoersarse oueden lleqar a 

afectar la he9emonia cetemista. 

Para concluir set'lalaremos un novedoso punto de v1sta e>eoresi11.do 

oor Raú.l Treja Delarbre. <105) sobre el futuro del sindicalismo en 

nuestro pals, para lo cual este analista reconoce en primer lugar -

Que las relaciones entre corooraciones ty entre éstos y el poder -

politice) no han sido necesariamente condenables. al contrario. nos 

dice. la única 1orma en que de manera realista puede orqanizarse la 

sociedad meKicana es en corporaciones que la representen. Y la uni-

c:a forma que esas corporaciones pueden hacer valer su representa-

tividad es con formas de relación claras. 1nst1tuc1onales, comoet1-

tivas y sobre todo oúbl1c~s. eouttat1vas y funcionales. El pr1nc1-

oal defecto del s1stema meHtcano no ha sido en s1 el coroorat1v1smo 

sino el habitual abuso del otorqam1en'to de or1v1leq1os en las cuou-

C10Sl Cfr. TREJO DELARBRE. Raúl. ob. cit. o.410 
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.:1 e.e.u. rt•ecuent.:.J.~., ~·1.1-:..erltE::'. i.ucna social. Ce tal forma oue se 

cueae considerar aue la ant1democracia s1nd1cal ha facilitado el 

surq1in1ento del coroorativ1smo. cero no necesar•1amente lo orovocó .. 

Sólo aueremos hacer una última reflexión para dar por termina

do el oresente trabajo, en torno a las condiciones oua inciden 

actualmente en el amb1 to sindical y latinoamericano. los 

cuales tenar.1n 

fu tur•o oró:< i mo. 

influir, necesariamente. en su desarrollo en un 

Las nocivas consecuencias de la crisis económica mundial. son 

ev1áentes: desemoleo, subempleo, miseria, estancamiento y, sobre 

todo. con11ictos ooliticos. En efecto, la crisis económica se ha 

transl'ormado ya,. en muchos casos en una crisis pol f tic: a y social 

cuvo aJemalo ma& destacado lo tenemos el desmembramiento del 

bloque socialista y la problematica que. en esos aaoectos, envu•lva 

a caises sudamericanos como Ar9entina, Venezuela y perú; y a la 

cual. México no oodfa oueciar ajeno .. 

La explosiva situación de la mayor!a de los paises de la Amé

Lat1na. reauiere la activación del movimiento obrero continen

tal. la aetin1c16n de estra~ea1as ast como programas de trabaJO y 

el cesarrol lo ae acciones conduzcan a un cambio positivo de di-

cha realidad en beneficio de los pueblos. de la caz v particular

mente de los traba.1adores, de los e>eplotados y marginados. Por con

s1qu1ente. se necesita cobrar y desarrollar conciencia de oue es 

1na1soensaole poner en marcha nuevo tipo de s1ndicalismo que lu-

che ~l 1nismo tiempo por las reiv1ndicac1ones materiales e los tra-
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oa.1acore<s. ::ior la 1!ist:,:i.ur~c1on de sociedades olenamenl:e oemocrat1-

cas y oor la real1zac1on de camo1os econom1co-soc1ales Que oerm1tan 

suoerar las cono1c1ones oe a'traso. marg1nal1aad y exolotac1on que 

amol1as cacas de la ooolac1on. 

La Qlooal1zac10n econOm1ca y la reforma ae los Est:ados. 

particular la del Estado Mexicano. obliga a iniciar la busQueaa de 

nuevos esoac1os oara la amol1ac1on y fortalec1mien'to de la democra

cia s1nd1cal. no únicamente como oroceso de eJecc10n ce sus d1r1-

Qentes. sino como una restruc'turac1on interna de !as orqan1zac1ones 

obreras y la sociedad misma. 

La reconstrucc1ón de la organ1zac16n sinaicaJ en la olural1dad 

y la democracia~ tiene que darse con la voluntad de todos los tra

bajadores. Necesitamos para e9to una base partictoante. actuante. 

dinámica. exigente. pero también corresoonsaole en la toma ae dec:t 

sienes. Para oue rev1s1on autocrttica del s1ndic•iu1mo oueda 

ser constructiva. es necesario que la base y la dtr1genc1a. en ter

ma conjunta, asuman sus resoect1vas respons~o1l1aades. 

Les af"los 'finales del SiQlO XX y ias expecta~1vas ae 

granaes mod1T1cac1ones oue sufrtra 

al"lo 200•). colocan al sinoical tsmo 

la human1oad partir aeJ 

ante la d1syun~1va 

tual1zar ool i t icas y moaern 1 zar 1 as estructuras de acuerdo 

con las nuevas real10 .. 1aes.. de .11unao c:amo1ante 

la 1nmov1l1zac1on 

oor el 

de lle9ar 

aesaoarecer 

y la 01~oers1on 

el 

c:onsec:uenc:ia 

º" sus 

la Taita de actua11zac1on -

'filas. El s1nd1c:al1smo mexicano 
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encarar los ret:os aue se 

~s~an o~esen~anao en 9s~oa umbrales del s1qlo XXI. 



CONC'_u=:. 

PRIMERA.- Se en'tienae por· coroora=¡ones el con.1un'to ::e asoc¡a

ciones aeterminaoas cor la atin1dao de tra.ba)o o ae oroi'esion y 

constituidas para la tutela y crotecc10n de los intereses economi

ces oe los trabajadores. 

SEGUNDA.- Las corporaciones asocl.acl.ones crcTesionales nan 

.evolucionaao a través de la historia. aesc:1e su Ot"eeeaente mas i.e,1a-

""º 01.1e 5e encontró 

nasta la Edad Media, 

el Digesto oe Jus~iniano '~ntlQUa Grecia>4 

la oue se llego a la culm1nac:icn ce su 

ollera etapa al surgir la revolución -francesa en el ano ce 1789. 

TERCERA • ...; No se cuenta con fuentes ae 1nformac10n adecuaoas 4 

que nos oudieran pet"ml.tir el conoc1miento ae las condiciones labo

t"&les y de organizac1ón de los tt"abaJ3dores en las antiguas cultu

ras mex1c:as. asentadas en el territorio nac1ona:i. nasta an~es ce la 

llegada de los espaholes. 

CUARTA.- La conc1enc1a gremial entre los traoaJaaores ae la 

Nueva Esoaf1a. tuvo un tardio sur~1.n:ien~o al no aarse las cono1cio

ne'lll necesarias para la existencia ae un nucleo coret"o nume1•oso como 

son: cue el traba,1ador haya ;=ido e:<orocuaco ce -:ecos los med1.:Js ce 

¡:iroo~~cc1on y oue éstos, se encuent:ren concentraaos en las manos 

un numero limitado de ~roo1et:arios. 

~UINTA.- Los principios ce la revo.l~tc: ion fran.:::esa. oue 

terminar'on el moaelo co1•oora-civo 1moeran-;e an la eooca 
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meaieval. tueron: 

a) La no intervención del E9tado sobra la organ1zacion del 

trabajo. 

b) La lay natural se baso en la libre concurrencia, da ahi que 

estuvera vedada y considerada como delito toda coaltciOn entre 

Oresarios, op&rartos, comerciantes y artesanos. 

SEXTA.- Luego del movimiento de ind•pendencta, la pugna por la 

construcct6n del Estado mexicano se centro en la naciente burguesta 

comercial, que fungió como elemento dinAmico de la clase dominanta, 

de3ando a un lado la parttctpaci6n de las masas popular•s, stn to

mar en cuenta sus necesidades en los disenos de la politica nacio

nal. 

SEPTIMA.- El surgimiento da las agrupaciones obrerag en México 

aue 1nicialmltflte fueron de carácter mutualista, se remonta al ano 

de 1843 al constituirse la Junta de Fomento de Artesanos. Post•

riormente surgió el corporativ~smo que Junt~ con el mutualismo. ya 

tuvieron un caracter de defensa de sus intereses y derecho•• frente 

a los abusos de los patrones. tendencia que se viO reforzada al 

permitirse el derecho de asociación y reunión en la Constitución 

Politica de 1857. 

OCTAVA.- En el ano de 1876 se verifico el Primer Congreso 

Obrero Permt11nente. convocado por el Circulo da Obreros. da MéKico, 

primera central de caracter nacional en nuestro pais~ Fue en 

esa época cuando comen:o vislumbrarse doble tendencia: por 

oarte9 una intervención gubernamental en asuntas grem1al•s y, 
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cor la otra.- un ..,·C:et•camiento oe Ofi-'_ :_-·,_.--_;_ __ <<':::· -.-<':'>:--_:-:-'"::--.- __ · -, 
cial con la·finalidad de lle9ar a·_.tener acC:es~ al: __ 'mismo.·-.A~ooS ele-

m•ntos esenciales de'ntro de la estr"uctu,..~ :·de{·--~~:~~·ic:~~-i:smO: corpor"a-

t1vo. 

NOVENA.- Durante el mandato de Porfirio Dtaz diO princi?iO la 

declinac10n de un movimiento obrero. qua por m4s de 20 ahos se ha-

bta mantenido v1Qoroso. El resurgimiento de la actividad obrer• 

diO hasta el periodo de la revoluciOn de 1910~ ya •n forma de sin 

d1calismo oues ya para entonces dich• corrient•, emanada del Con-

Qreso de Har9ella de 1879, se encontr"aba plenament• arraigada 

en nuestro pats 

DECIHA.- La manifestación corporativa en el desarrollo sindi-

calista de nuestro pats, ha v&nido a cQnst1tuir una li~itaciOn par• 

la plena libertad de lo& trabajadores en el maneja de sus organiza-

cienes sindicales~ como un derecho consagrado en al articulo 123 

Constitucional y en su ordenamiento reglantentario, la Ley Federal 

del Trabajo. 

OECIMA PRIMERA. Mdltiples son los medios utiliz•dos por el Es-

tado D•ra mantener sometido al sector obr•ro¡ da ellos, el control 

juridico es uno de los mas utilizados en el presente sexenio~ el 

cual consiste en negar el registro <toma de nota> y por'" lo tanto el 

reconac1miento, a una orQanizaciOn sindical, inconveniente a los 

inter"eses oficiales o patronales, atendiendo lo dispuesto por el 

articulo 3ó5 de la L.F.T. aum obliQa a los sindicatos a registrarse 

ante la Secretaria de Trabajo y Previs1on Social. 
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OEClMA SEGUNDA.- Basanaose en la definición generica sobre el 

coroorativ19mo. dada al 1n1cio d• las presente• conclusiones. nues-

tro concepto personal al re•pecto aue se trata de la tendenci• 

del Estado a fomentar la organ1zac1ón de distintos sectores socia

les, en agruaac1ones profesion•les llamadas coroorac1ones. con las 

cuales pueda concretar alianzas, eliminando de tal forma log ele-

mentas conflictivos inter5ector1ales, la compet•ncia, la 

lucha de clases y las diferencias ideol69icas, presentes en lo• 

planos económico-social y politice; logrando con ello acrecentar su 

i~fluencta y la del sector patronal en detri-.ento de la clase labo

ral que cuenta con su fuerza de trabaJo como Unico patr1raonio. 

DEClMA TERCERA.- La crisis de la Confed•rac16n ReQional Obrera 

~eKicana de 1928, marcó al fin .del perido format1vo del sindical is-

mo meMicano. Durante esa época ensayaron las modalidadct11 de or-

9antzact6n, cuyos rasgos esenciales influy•ran en el desarrollo 

posterior del sindicalismo corpo~a~ivo en "*Mico. 

DE.CIMA CUARTA.- El &urgi11iento de la Confederación de TrabaJa

dores da M*Kico <C.T.'1.> dió paso a la central obr•ra da 11ayor in

fluencia an el 4•bito sindical nacional a lo larqo de la• ~lt1mas 

cinco décadas, cuya ~isono11ia de central col•boracionista con el 

gobierno, ajeno a los interes.s de los trabajadores y principal 

sostén del sindicalis~o corporativo en MéKico, se delineó desde sus 

origenes. 

DECIMA QUINTA.- Mientras la Federación de Sindicatos de Traba

jadores al Servicio del Estado <F.S.T .. S.E.>, sea el simbolo del 
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-=6roOra~-Úlis-mO ··sJ.n~-'1·~-a:-c:-tn.J~.-:~é:r.:i~ 1C6: la.e ·: rü.::nas =ie· .. las pas_es cor 

~Lte se r:S~e·:~.en ~-'~-¿~J! __ :bet~~f'~:~-l- ~::~~-e)~-~-~-~\'_~:l-~-~·~-~,-~~-a¡J-~-~--~.::~rL:·-~ 1 · :--~~·á,~l;;;:¡:j 
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>;·· 

arduas • 

. ·.- _·-,_:_(_::'.·<:;'t:-_.· .. ___ :_,'._·-·,. ·:· 

DECIMA~-sEXTA. - ··El ·congreso del Tt•aba.10 eta., en 'termines d~ con-

cro~-:~---~-i-~d-~i~-~-!\.._=.-i~ -- TÓ~ma_ organ1 ::acional ,nas desarrol l-ad-a. oUe e1 C:s-

la c:lase ·l:raoa,1adora. En es-;e 

sen'tido. al C.T. eg una. organi::aciOn que ha contr1buioo a reTor:::ar 

la eKPlotación .de los trabaJadores mexicanos. 

DECIMA SEPTIMA. - En términos Qtimerales. podemos cons1cerar"' oue 

la aplicación de métodos corcorativos como medida de control esta-

tal sobre los movimientos obreros orQanizados, han estado presentes 

en la mayoria de los paises latinoamericanos. con caracteristicas 

especiales, dependiendo de su-a particulares circunstancias. 

DECIMA OCTAVA.- A partir del se1<enio de Luis Echeverria 

<1970-1976> dió inicio la fase de insurgencla s1nd1cal, des'tacanao 

las luchas desple9a.das Por los sindica-ces universitarios y metalUr-

91cos, a.si como el movimiento de los electricistas del S.T.E.P.M. 

entre otros importantes movimientos s1nd1cales de ia época. 

DECIMA NOVENA. - Se puede considerar al mov1m1ento emprencu do 

por e.l magisterio en el afio de 1989, como una acc1on sincuc:al aue 

ha quedado inscrita un luQar destacado dentro del conjunto de 

luchas que la clase trabajadora del pais ha enarboiaoo con la Tina-

lidad de meJorat"' =us c:ondic:1ones lattorales. 
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vIGE.SIHA.- t-·ara eJ mov1m1en't"c cerero mex1c~no. el •·eo1men 

oot":!'tlVO na "519n1t~o:a.oo .'T'tsmo tiemoo 1 subc;ro1na:c1on v caoac1aad 

~e lMfluenc1a a1 es'tar ~orma.1.ment:e incorooraoo ~ ia es't"ructura oel 

oar1:100 0Ttc1a.i y. soore 31 <Eer hao1tualmente cons1aerados 

.1.os s1no1catos mexicanos como instrumentos. mas aue como tn'terlocu-

tares. oor el sect:or ot1c1al: 10 !:ual ha oroo1c1aao oue dichas or

c,.an1:?ac1ones havan tenido l1m1t:ac1ones para deTenaer los intereses 

oe sus reoresent:aaos. 

'JIGESIMA PRIMERA.- !..a oerststencia de reiactones coroorat1vas 

s1na1cales. Ma resultado un last"re oara et oesarro1lo economice oel 

oai9. ae acuerdo con la 1oea el l1beral1smo na tenido n1stor1-

cament:e sobre el coroorat"tvtsmo. entend1énoo10 como un aostaculo 

cara el correc~o Tunc1onam1ento oe la economla oe mercado. 
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