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

Consideramos importante interrogarse sobre la 

problemática que aqueJa actualmente al Sindicato Nacional 

de Trabajadores de 

prob le.nas educ~ ti vos y 

la Educación, 

sindicales 

ya que 

del país 

tanto lo._ 

se presentan 

cada dia de manera más critica. En virtud de que, el pais 

cuent~ actu,;llmente con un gr.an población de trabaja.dore::; 

al servicio de la Educación; trabajadores que no han 

logrado alcanzar los niveles de bienestar económ.ico, 

social y cultural deseado. 

Con la finalidad de que el lector se vaya 

familiari;:ando con el tema de estudio, en el primer 

capitulo de un total de cuatro que conforman el pre9ente 

trabaJo hacemos 

consideramos nos 

referencia a algunos 

serv1ran de base '{ 

términos 

facilitaran 

que 

la 

comprensión de la temática que se aborda en los capítulos 

pos ter ior"'eS. 

En un segundo 

las fuentes históricas con la finalidad de desentrañar el 

•:>rigen de las inst1tuc1ones sindicales en ganeral: a 11n 

de tener una visión més amplia sobre unr1o de las figuras 

de n.~~or import~ncJ~ y trascendencia en 1~ d1;c1pt1na de! 

derecho labor·a1. y cuyo es~ud10 en particular de una de 

el l-?1 nns üL'.UP~ ( SNTC ¡. 



~~.ra poder a.den trarncs en el estudio de ¡.., 

que aqueJa !'~c.lCJ.On~l de 

Tr.:ih.1Jadorei¡. de la Educ.ac ión; en un lercF.r co.pitulo 

iNr"'ta.n.::>5 sobre los antecedentes que dleron or1ger1 ñ esta 

institución asi como ~~ l mo-. l.,...11ento :1enóm1nado de 

Septiembre y al grupo Vangu~rd1a Revolucionaria; ambos 

s\.tc:esos dP. gran importancia y tr3~cendencia en 13 vida 

s1nd1c~l de esta organi:ac1ón. 

La gran cantidad de suce~o~ accntec.imientos 

que conforman la historid de esta institución no pueden 

~b::..rc:~r:se en la brevedi:.d de este e<sb..tdio, por lo quEJi sólo 

inter1tamos d~r una visión g~nc~~l ~obre Ja misma. 

En el cuarto capitulo intent~mos exponer de la manera 

más clara Y sencilla algunos de los aspectos que conforman la 

problematica de este sindicato como: formas de control de la 

vida sindical, la democracia sindical, el charrismo y_ el 

111.fo·ri!i;.:go· sindical; sin que' con esto tratemos· de cubrir la 

totalidad de la misma. Sl. esto se llega a logra':", aun--:-c:uando 

~~a en unñ mínima parte, quedaran satisfechas nuestras 

aspiracionesª 



C A F' T U L O P R l M E R O 

GENERAL:DADES 

En é~•-e c:aoi tul o se pretende ddr Vl.Sl•!Jn 

general acerca de lo que es el sindicc..to en relac.tón con 

Algunos de sus principales elementos como son: obJeto. 

1inez, principios, .etc1 por otra parte tamb1en se har .. ~ 

reft::orencia .:il coricepto formul-:iido por d1stI.ntoli autwr-f:?s '" 

en su caso la Ley respecto de algunas figuras o 

instituciones _jur.í.di.cas que nos serviran de apoyo dur.1nte 

todo esto con el afán de 

propo!'"'·.: ic:i~r al~men los necesarios para comprender con 

claridad el tema central de investig~ción. 

1. Conceoto ~ Sindicato. 

Al tratar de dar un concpto de sindicato nos 

damos c:u~:i~a de q1..1!::?' no es tc:'\c1l, debldo a que cada autor 

nos proporc.inna un et def in1c 1 On propia '/ parcial respecto 

d~ ~sta f1gur2. Par lo que ~os permitimos ~uponRr que 

podemos encontrar definiciones distintas, según el grado 

de autonom.í.a o dependencia quP ~~ Le ~~==no=c~ dl 

sind1r:.::itc en su relación con ~J Est~do :i respactu úe- 1.a 

clase contraria. 

La palabra sindicato proviene d~l gr1ego 

nt.indil.é que:- r:; ... i.gn1fic~ "justicia cOmunit.art.a" o bum "ii:'ea 



: 

de administrac1Cn ') atención de una comunidud". ( 1) 

De acuerdo con su l.at.i.na. la 

sindicato deriva de 11 s1nd1co'', el cual era ''la persona 

que as1stia o representaba a un cliente ante l.tn Tribunal 

de Just1c1a y, por ~~:; ten111ón, qLu.en r-epresen taba y 

defendia los derechos de una ciudad, de una agrupación de 

personas y, on fin, de unco. corporación profesional". ( 2) 

A continuación menc1onarcmo:> algunas definiciones 

Para Guillermo Cabanel las por sindicato se 

entiende 11 toda organi::ación o asocia.ci6n profesional 

compuesta o integrada por personas que ejerciendo el 

mismo of1c10 o profesión u oficios o profesiones 

similares o cone::os, se unen par-a el estudio o proteccion 

de los inter~ses que les son comunes••. ( 3) 

Manuel Alonso García conceptua al 5lndicata como toda 

asociacion de empresarios o de trabaJadores de 

( 1 l GARCIA APELLAN. Jui'.n. IntradL1cción tl ~~ 
Sindic.:11._~Bi b l 1oteca Jur id ice Agui lar. E3p¿:iña. 1961. 
p.46. 

~ ::) BORRAJO DACRUZ, Efren. Intraducc1ón tl Dere-cho 
Español gg,J_ Tr.:lbaJ~tercera ~d1c1ón. Ter.nos. España. 
1971. p.187. 

'?.) BERMUDEZ CISNEROS, MigLH?l. ~ ~iones fill fil 
p8-recho del Trab~j_q. C~rden¿os editor y distr1butdor. 
Mé .. ~co. 1º7A. p.189. 
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r:aracter pro1esional y permanente, constítuida- con fines 

de represen tac ion y defensa de los intereses ,de la 

profesión, ·; singularmente para la regulac:iOn.: Cf'.J.lect_iva 

de las condiciones de trabajo". ( 4) 

En M~>:ico la Ley de Veracruz en su arÍ:icuio 14:: 

inició tendencia según la cual, los sindicatos 1
.• 

tendrian como principal objetivo el estudio, de9arrollo _y_ 

defensa de s1..1s intereses comunes, esta l 1mi tación siguiO 

contemplJ.ndose l?O la:. \'"?','!!".: .::e los Estados y en los 

Portes Gil y de la Secretaria de Industria~ 

este último proyecto establece en su articulo 235 la 

restricción a las finalidades de los sindicatos, quedando 

de la siguiente manera ••sindicato es la asociaciOn de 

trab~Jadores o patrones di';' una rnis1nC1 profesión, of ic10 o 

especial1dad, o de profes1ones, oficios o espec1alid~des 

simJ.lares o conexos. consti tL1id .. ~ para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus interese~ comunes". ( 5) 

en 19.31 en 1.oi o;:::;-=iC1, Jt1l .2t1 de Julio, ta Comisión 

dictaminadora de l~ Cámara. de Diputados substituyó la 

4) ALuNSO GARCIA, Manuel. Curso ~ Der9cho ~ 
T1·C1bciJf1.:.. CLtart;::i ed1ción. Ar1eJ. Esp..iña .197"':..p.186. 

5) DE. LA CUEVA, M":?:-10. GJ. ffi.!~42 Derecho M~x1r.:ano ~1. 
!Eªb..tJo. "SegL-rtd~d social. Derechr:i c.oler~t1 'º del 
Tr~baJa. S1ndical1~~ci6n, Con~cnio colect1vo, 
ContJ~r-tri~ de traba.Jo, la HL1E>lrr3·'. T.II. qL1rnta 
~dt1; ·"ll. C•r,rr :1CJ. ·1~ :if:•:>. !.rJ89, p. :·19. 
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tendencia que había impuesto la Ley de 

Veracru: y se suprimió en el articulo 23: la restricción 

a las finalidades d~ los ~indicatos. quedando de la 

siguiente manera "sindicato es la asociación de 

tr~bajadores o p~tronos de una misma profes10n. oficio o 

especi~lidad, o de profesiones, ofic1os o especialid~des 

similAres o cone:<os, c:onstitu1da para el estudio. 

mejoramiento y defensa de sus intereses comunes". ( 6) 

En la Ley Federal del trabajo vigente en EU 

artículo .156 se establece que "sindicato es la a11ociación 

de trabajadores o patrones. const1 tui da p¿;r.; ;:: l '.:!~ ti..id jo, 

mejoramiento y defensa de sus respectivas intereses''• ( 7) 

Para concluir proporcionamos la siguiente def inic10n d~ 

le que consideramos es el sindicato. 

Sindicato es la a'!iociación~ libre"'ente 

constituida por trabajadore' o por patrones, para la 

defensa y mejoría de sus intereses de clas¿. E5 dificil 

dar una definición exacta de sindico?.to, puesto que cada 

au't.or ttl<:tLi.:.r.;. un.:-. ::'..-'Jp1~ en forma parcial ·1 hastc cierto 

6) ld.,m. 
7) l_ey Feder~l del TrAbajo. ''ComentArios, Pro.ituaric. 

Jurisprudencia y bibliografía''. com~ntada ~ar Alberto 
ir ut>h:. U;-bin.'.l y .Jcirqe True be Barr~ra. ·3e,{aqéc::.1_m~ 

tercer~ adición. Por,·úi'. M~~1·:0. 1990. p.174. -
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punto interesada, sin embargo consideramos que •s posible 

hallar en cada una de el las los valores permanentes e 

l•ltr1nsecos de lo que ~s el sindicato y de aqu! deducir un 

concepto propio. 

El concepto de sLnd1cato lo tratamos en e~te trabajo 

debido a que consideramos necesario contar con una noción 

acerca de lo que es un sindicato, ya Qlte el tema central de 

toda nuestra lnvest1gación gira en torno a un sindicato en 

particular: el Sindicato Nacional de Tr~bajad~reQ de la 

Educ:ac: ión ( SNTE) • 

El objeto que persigue el sindica.to ge 

encuentrci lmplicito en su misma definición, el cual es de 

naturale=:a profesional, o m~s bien dicho, dtt interés 

profesional, pt.1es to que lo profesional no es lo que 

c.:tra.cteri~a al s1ndicato sino mas bien el hecho 

encontrarse formado por personas que desempeñan una misma 

profesión u oficia. 

La finalidad LI objeta del ~indi~~tc ~~ por 

cons19uiente 111a. representación y d~fensa. de loo; 

intereses de la profesión", 

( 8) ALONSO GARCIA,Manuel. 
op. cit. p.186. 

8). E:<c:luyendo tanto a los 

~ ~ Derecho del TrC'baio. 
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fines profei:::.ionales que no integran ve1·daderrJs intereses 

de l~ profesión, como a los fines desintere~ados como son 

fines deportivos. benéficos, culturale~. a1Jn y cuando en 

la práctica algunas uniones de patrones o trabajadores 

que ejercen la misma profesión Lt OftCJ.0 intentan 

reali:arlos, asi también se excluye de la finalidad del 

sindicato a los fines de origen no profesional como son 

los políticos, religiosos, asistenciales. etc; los cuales 

no quiere decir que por esto no pueden aparecer -Como 

obJetivas accesorios o complementarios de la fin .. lidad 

principal del sindicato. 

Lo que acabamos de señalar como objeto del 

sindicato a su ve= acepta una subdivisión consistente en 

poder considerar un objeto inm~d1ato y ~tro mediato. El 

objeto inmediato o efectivo se relaciona directamente con 

las condiciones de trabajo y vida de los obreros, y el 

mediato de corte ideológico se refiere al anhelo de los 

nücleos dirigentes y de la ;nasa de agremiados de luchar 

por 1~ transformación del régimen capitalista. 

ConsidQramos resulta necesario el tratar el objeto del 

sindicato en gener~l debido a que éste también resUita 

C'plic .. ~hle al s1nd1r:ato CL1Yt'J estud.io nos ocupa. 

1.2.- Fine~ p_gj_ S1nd1cato. 

l.r profe~1c~nal de trabaJad~re~·. y de 
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La asociación profemional de trabaJadores y de 

patrones que se constituye con el propósito de cumplir con 

las finalidades e:~presamente determinadas en las l~yes 

sobre org•ni~aciones pro1esionales recibe el car~cter de 

sindicato: por- lo que cualquier otra organización de 

t.rabaJ~dores o de patrones que se forme con el afán de 

real1~ar fines distintos, de ninguna manera, constituiran 

unQ d~ociac1on profesional. 

Las funciones y f1nes de la asociación sindical 

independientemente de su orden jerárquico, pueden 

clasificadas 

principales 

práctica 

exactitud. 

y 

es 

en: especificas 

secundarias O 

muy di Hci J 

- fundamentales, tipic&s 

accesorias •típicas. En 

poder distinguirlas 

Fines Fundamentales son aque 11 os que 

ser-

lü 

con 

"e Los 

encuentran en la existenc1a, 

constituyendo su r~zón d~ ~er. 

1.2.1. Fines Fundamentales. 

Como 

siguientes: 

fines fundamentales, pued~n señalar9e los 

a) determinar y mejorar las condiciones de 

tr•bajo, mediante el contrato colectivo, para todos los 
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trabaJadores de la categoria o profesión representa.dos, 

obJetivo esencial de la organi=ac10n Eindical; 

bl auxiliar " lo• miembros del sindicato, en 

aquel las s 1 luac iones en que estos lo necasiten corno 

pudieran ser: situaciones de desempleo del trabajador o 

en caso de crisis económicas del empre~ario; 

c) defender los inten~ses que 

más que un fin, represen ta la esencia mi~ma del 

sindlcato, y viene a ser el re~uilodo ~ ~int~~i~ fin~l de 

lo~ fines anter·iores. ( 9} 

1.=.2. Fines Accesorio~. 

Los Fines Accesorios son aquellos que no 

definen al sindicato, ni cuya existenci~ o inexiGtancia 

determina su naturaleza. 

Como fines acce5orios. cabe mencionar los aigu1entes: 

al la participación de lo$ trabajadore• en la 

administración de las empresas. con 10 cu~l 1lO ~;t~n d~ 

alguna5 tendencias ideológicas dentro del 

sindic~lismo por considerarlo contrario a lo5 principios 

que integr~n su constitución doctrinal: 

bl la pclrticipac1ón de los trabaJadcres en al 

( 9) ALONSO GARCIA, Manuel. Curso ~Derecho ~ !r~ 
op. cit. p. 10:;:. 
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desempeño rte funciones estatales, como es la inspocción 

de trabajo, la croa.c.ión de cooperativas, la colocación~ 

etc; 

e:) la ejecución de funciones cuasi-

jurisdiccionales, através de un sistema de composición 

paritaria, (10) para lograr la conciliación de intereses 

en el caso de conflictos entre empresarias y 

trabajadores;- (11) 

l.:t t'e-furma o transformación de las 

estructuras económicas y socl.Qles en las que actüa. el 

sindicato, como objetivo último e ideal para que haya un 

mundo de pa:.: y libertad edif1c:ado sobre un¿¡, soc.iedad con 

justicia social. ( 1~) 

e) también suelen cons1derarst? como fine~ 

secundarios o acC:o$Drios las actividades come re la les, 

políticas, religiosas. de diversión o entretenimiento; 

para alguno~ autores los sindicatos deben ev t tar el 

(10) Paritario, ria adj. ''Aplicase a los organ1~mos 

compuestos de igual número de patronos y 
obreros: comité paritario. GARCIA PELAY0 1 i:;·amón ·,..· 
Gro!..ls. D1cc ioniH"10 L.;i.rc;usse di::i .Vi 6.§D™ Es paño i a. 
Larousse. Mé::ico. 1980: p.416. -

(llJ AL'JNSO GARCIA, ManuE'l. Cur:sq Q.~ ~q de! ~~...J..Q· 
oµ. ~it. p. 18:2. 

(1:') ";_a .. ·L•s.tic1¿1 soc:1al bu~ct.l .::i.fc.¡nos,:..1nent:e Lln ~qL1il1br10 y 
una JVS~~ ¿i.t·mon1=ación entre el capital y el traba.1u, 
estando íntimamente v1ncul~do ~1 bien común''. TRUEBA 
URB!NA, Alberto. ~ ~~ Der.<?cho de] Trcobajo. "Teori<J 
!GtEqr-~.t." • .:;eg1Jn•j<.t '!::'dlt:t·~n. F'orn'1:0.Mé:;1co.197';:.p.:25H. 
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incluir estas actividades como fines sindic~les debido a 

los incovenicntes que imp 1 ican; nosotros no estamos 

totalmente de acuerdo en que los sindicatos se c:i;{an con 

estricto apego a esta opinión ya qua si bien deben 

considerarse como fines secundarios, en ocasiones esta.E 

actividades revisten tal J.mportancia que ayudan a mejorar 

PI nivel de vida de los miembros 1 sobre todo trat~ndo&e 

de sindicatos de trabajadores. 

En lo se refiera las activ1dacJeg 

polit1cas y religiosas se preferiría no hallarlas en las 

asociaciones sindicales en cuanto e9capan a 109 objetivos 

'fundamentales de éste y entrañan graves peligros; sin 

embargo, en la práctica es muy dificil evitarlos. 

El autor García Ov1edo señala como fines sindic•les: 

"La defensa de los intereses económicos del gremio o de sus 

individuos, el meJordmiento material de la vida de sus 

componentes, su elevación intelectual o moral, la protección 

cant:"".:i !~~ lrdcrtun1os, cuando no la. reglamentación del ofjcJo 

y la determinación técnica de los trabajos, constituyen, 

Juntos o aislados, los motivos que han llevado a sindicarse a 

ambos factores de la producción". (13) 

(13J CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. 
T.!!. Bibliogr~fica Omeb~. Argentina. 1968.p.154. 
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En resumen. el fin principal, que debe ser meta 

Y norma de cualquier sindicato ~sel profesional. lo cual 

no implica que no pu~da ·¡ deba pretender otras 

finalidades que sean Utiles para sus miembros o que 

fortale::can a la instituc1ón ya que es casi imposible que 

se apegue a una linea profesional estricta y na por esto 

el sindicato profesional deJará de tener el carácter que 

la ley le otorga: pues el primero de los fines será ~l 

primordial y los demás ya serán secundarios o accesorios. 

Debemos hacer una distinción entl""'e sindicatos 

de trabajadores y de patronos: debida a que los primeros 

pretenden meJorar las condiciones de vida y de trabajo de 

los asalariados; 

objetivos propios 

en 

de 

tanto los 

carácter 

segundos 

fiscal, 

comercial, patrimonial, etc. 

El sindicato representa un interés más 

defienden 

económ1co, 

elevado 

al del individuo; el del grupo, ya sea patronal L• obrero. 

Este interés generalmente es superior y busca soluciones 

Que sobrepasan el ámbito de los intereses particulares. 

Resulta ~prop1ado hacer mención de los fines del 

sindicato en general, ya que por el tema motivo del pre~ente 

trabaJo debemos de conocerlos para poder determinar 61 se 

cumple o incumple con ellos en ~l SNTE. 
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Resulta muy difícil el querer tratar las 

figuras de principios y fines s1ndicales con ta clá.ridad 

su 1 ic ienta, para poderlos dist1nguir unos -,de\ 'otros; ya 

que eri alg1.1nas ocasiones se confunden unos con i::>tr:o_s. 

principios pueden como un 

punto de partida o por el ~ontrariO~ una Hnalidad 

intermedia. En tal sentido los _prÍ.nciP,10~ podrian ser, de 

•' ·Jllr,a forma~ propOsi tos o fin es intermedios a llevar a 

cabo, que no tienen valor por s! mlsmos, si~c en l~ 

medida en que puedan reali:ar el fin \.'.1ltimo. 

Para Néstor de Buen los principios sind.i.c:ales 

pueden clasificarse en dos grupos. "El primero abarcará a los 

que son comunes, en ~érm1nos general~s tedas las 

a9rupac1ones ~indical~s: el segundo, supone una doble 

rel~ción,$iendo los té~m1nos d8 la prtmera contradictorios con 

les di:? la segunda". (14) 

1.3.1. Principios~~ t~d~~ ~ corrientes sindicales. 

de Unid.ad. El axioma 11 la union ha.ce 

l~ fwer:a'' puede eApre~ar ~decLiad~men~e este principio. 

(14) DE BUEN L., NE!stor. C"recl'o !!fil ~· "Derecho 
Individual. Derecho colect1vo~·. T.11. Pcrr~a. M'~ico. 

1976. 
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La unión de los trabajadores constituye el principio 

fundamental sobre el cual se funda la vida sindical y as! 

integrar, en base a esto, un in5trument0 capa:: de 

e.en trarrestar la fuer:a del patrón debido a sú mayor 

poder economico. 

Principio de Exclusividad. La euclusiv1dad 

=ir.dicol cuede manifestarse de dos maneras distintas. La 

primera implica la idea de que sólo el sindicato 

mayoritario tiene capacidad para representar lo"' 

intereses profesionales ante la empresa. El segundo, 

puede decirse es consecuencia del primero~ otorga al 

sindicato mayoritario la facultad !jUf iciente paro. 

celebrar el contrato colectivo de trabajo del cual s~r~ 

el titular de acuerdo a la ley o adminiglrador de acuerdo 

a la práctica er1 la vida sindical. 

Lo ,:i.nterior stignifica que el sindicato titular 

tendrá en forma exclusiva la repre$entacion de sus 

miembros ante la empresa, pero además, la de todos los 

trabajadores de la misma profesión si e~ gremial, o de la 

si es solamente ~1 mayoritario~lu 

admin 1stración t""mbién e::c lusiva del in ter es pr'"ofesiona 1. 

f'or regla general la e::c lu11ividad su~le 

derivar'se de la ley. en h~se a la ide~ de sindicato 
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mayor-1tario y se refu~r:a con los contratos colect1~os de 

trab~Jo en lo~ que se obliga al p~trón a tratar sólo con 

el s1nd1cato. sobre los problem~s de c~tácter colectivo y 

también con mucha frecuenc1c1. de los individuales, sin 

emU.:trgo, la le·,.·, confiere a. lus trabajadores la facultad 

tfe impedJ..r la intervencJón del sindir:ato cuando se trate 

de asuntos personales ~-i.rt. 375 L. F. T. ). 

F'rinc1p10 de Autonom.iM. L~ autonomía tiene un 

sign1fic.:1do especial en el lenguaje Jurídico. 

~utodeterminación, es decir la posibilidad de 

Impl1ca 

dictarse 

para si mismo. normas de condllcta, esto es, establecer un 

rég1m~n jurid1co. 

Le. autonomia se e:ipone siempre en 

con los propios 

empresario, con el Estado o con otras 

función 

Cún 

de 

el 

organ1::::c:iciones 

slndicol~s (Federaciones o Confederac1on~s). 

De lo anterior se deduce que la autonomia se 

c:'í11 ... uc;o11lr e1 llgctUct con e1 pr1nc1p10 de un1c1dad sindical, 

es decir, que en la proporc10n en que los sindicatos se 

unan. perder~n autonomía, sin embdrgo, P-Stü trae como 

con~ecuenc1a que a mayor autonom.i.a correspondert. menor 

El prtnc1pio de autonr:imla. lo encontramos 
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consagrado en la Ley Federal d~l TrabaJo al establ~cer en 

su articulo 359 que: ''Los sindicatos tienen derecho a 

redactar sus estatutoG y reglamentos. eleg1r libremente a 

sus representantes, organizar su administración y sus 

actividades y formLllar su programa de acción". 

Principio de Democracia. Nt.•.eostro dt=n~cho 

positivo tiene como base a la idea democrática, sagún sa 

deduce del segundo párrafo d~l apartado VIII rl~l ~~t. ~·~ 

de la Ley Federal del Trabajo vigente que al tratar sobre 

las asambleas establece sin dar opción a pensarse algo 

distinto qLte "las resoluciones deberán adoptarse por el 

cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del 

sindicato o de la sección, por Jo menos". 

En la 

completamente 

realidad 

distinta de 

la 

lo 

vida sindical es 

que es un sist12ma 

democrático, ya que la mayor parte de las veces en que se 

habla de organizaciones pocularPc:;> l;i. '.'clunt•d yttnerat se 

encuentra supeditada a los intereses de un grupo 

oligárquico. 

1.3.2. Los Principios Oiscrepantes. 

Naciondlismo o internacion~J1smo. El nacionalismo 

se manifiesta como una tesis que sin 

dectrl o en forma antt:pone los i!l~men l.o 
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e:.: ternes de su dom1nac:ión v. gr. religión~ himno, 

bandera. idioma, etc: a los intereses de clase. 

En cuanto al internacionalismo proletaria.do los 

esfuer::os ~ncamin~dcs a legrar este fin han sido 

ineficaces por la falta de solidaridad entre los 

tr~bajadores de distintas profesiones en el m1smo pais y 

d" L.tnión 1ratern~l entre las clases obreras de los 

di.verso~ paises en lo~ Qtie ea1ste l'°' sociedad mod~rr.a y 

nuc:e$ita. p~ra su soluc:!~ri de la participación teórica y 

práctica de los paises más desarrollados. 

Unicidad y pluralidad. El término unicidad al 

utili~arlo en relación a los principios sindicales, 

implica la idea de que sólo un sindicato pueda tener la 

r-epresentac:iOn de cteterminado sector de los 

trabcu ador-es. 

García Abel lan ha clasificado los distintos 

s1gnifíc:é\dos del concepto de 

como y señala 

s1ndi~al se aluCe generalmente: 

"1.- A existencía. de sindica fas ún.ic:os por 

c~tegoria profesional; 

2.- A i .. existencia de sindicatos únicos por 

rama~ de la producción; 
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3.- A le1. unific:ac.i.ón bajo entidád"es·/· suPer1ores 

su personalidad jurÍdic:a. '::~,,_~·pt¡~ de unidades y sin perder 

sindicales e~istentes; 

4.- A la atribución a "Ciertas y determinadas 

entidades sindicales de exclusivo derecho de 

representa.e ión ante determinados supuestos: 

5.- A la únion de varias agrupaciones 

sindicales d~ segundo o tercer grado'1
• (15) 

En México hubo algunos intentos card 

el sindicalismo ónice los cuales no madurarón. En la le~ 

de 19.31 como en la vigente se propugna por la tesis del 

pluralismo basada en una autonomía absoluta intersindical. 

Sindicalismo de Gestión, de Cogestión y de 

Autogestión. Estas trc~ tendencias ~on incompatibles 

entre si. El sindir:c.lisma de gestión sostiene el 

principio de que en el conflicto de intereses de clase. 

" los trabajadores solamente les corresponde. el 

intentar mejorar sus condiciones de tr~b~j=, ,~é::'!::>pt:!'ta.ndo 

ld autonomía e1npresarial y el sistema cap1t~!1sta. 

La CogestJ.~n aceptando al 

C 15) DE BUEN L.• Néstor. Oerec;:ho ~ I-.:ib.::.Jo. 11 1.Jerecho 
Inrl1vi~ual. Derecho Colectivo''. T.II. Sépt1m~ ed1c10n. 
Pun""'· !19· ic.::;. 1987. p.641. 
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que sindu:atos y ampresari.os participen de la 

responsabilidad que implica el maneJo de las e~presas v. gr. 

Alcm~ni~ Federal. 

La Aulogesti6n pretende que las uti 1 idades que 

genere la empresa una vez repartidas entre ambos sectores 

de la producción se d~~tincn 1.3 adqL11sic:ión de las 

acciones de la empresi', de acuerdo a las fórmulns 

cap1t~l1stas, par~ lnc; obreros, converl.idos en 

acc1on1~tds. llequen a controlar y a dirigirlas en csu 

propio beneficio (Perú) o bien, que el mando de las 

empr·esas lo detenten los sindicatos, sin oponerse a la 

intervención de repre::.entantes legales; todo esto en una 

economiaa soc:ialJ.sl~ modcr?de v. gr. Yugoslavia. 

Consideramos aprop1~do desarrQllar en el presente 

inciso los que de manera general se consid~ran princtpio~ 

s1nd1c~les, para desp0es en incisos po~teriores referirnos 

sólo a los pri.nc1pi.as 4ut: u<.:· =~-=·~· 0ntr;:in consc:\grados en los 

estatutos del SNTE. 

1.4. ~l¿\s1fice\c.1ón Ue Lq~ s1ni:i~Q§. :i !JJ1Q ~_g_ Z}.!.!.9.il=~ tl 

C!!& R~r' tenece tl filll~-!.. 

En pci i.s e;:1~ten de 

~ind1c~tos deb1do ~ qu2 se const1tuy~n dE acuerdu ~ l~~ 

nece:::.J.J-•d.e!: d? •_,L1.;. .:i::oc1cdns y ''.ie arq;~n.1.:.;\n de .:'Cuerda 
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la forma que meJor convenga a su geografía, 

economia, etc. 

historia, 

t.4.1. Cl~sif 1c:ación ~· 

sindicatos de 

criterio de profesionalidad 

la actividad sino 

trabajadores, 

que no 

también 

toma 

el 

siguiendo un 

en cuenta 

lugar sólo 

que se desarrolla, ésto es, la naturaleza 

en 

de 

!~ :~pras~, c:las1t1ca a los sindicatos de la siguiente 

manera: 

a) Gremiales 

b) De empresa 

e) Industriales 

d) Nacionales de industria 

e) De af .u:io~ varios. 

Los sindicatos patronales también se dividen, 

sólo que el primer criterin dP ~!~~ificoclón, previsto en 

la Frac.e:. del art. 361 de la Ley F"'~deral del Trabajo, 

no establece una denominación especifica. Por lo que se 

hablo de s1nd1catos for-mados par p,;,trones de l1n'"1. a varias 

r~mas de ac:ti·.lidades v dP ~1nrj1c:~.t::=o nacion:iies cuando se 

integran por patrones que rea!1::an s.1J.s acti.v1d.:ides en 

d1ver3as Entid~des Fed~rat1vas. La primer clusificac:ión 

correspcnde a un concept0 local dP 31r1d1cato. 
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Lo que caracteri:a ~ la clasif1c~ción legal es 

que se me:clan tres criterios distintos. en lo que se 

refiere a los sindicatos obreros y ~Olo uno de elles; el 

territorial, por lo que toca a los patronales. Asi se hace 

referencia a l~ actividad del trabajador gremiales y de 

oficios varios} a la de la empresa (de empresü o de 

indL:stria) la comb1nac1ón de dos elemento~; actividad 

territorio (nacionales de industria). 

A esta clasificación debemo~ de agregar las 

diversas denominaciones que ~e han incorporado a la ley 

en relación a los =indicatos universitarios. En términos 

del art. 35~ de la Ley Federal del Trabajo vigente deben 

~ons1d~r~rse l~s siguientes: ~} De per·son~l ~cadémico; bl 

De personal ~dmin1strativo; e) De in:titución. 

. ) Sindicatos Gremiales. Est~blece la Fracc • 

del art. 36(1 de l~ Ley Feder;:il del Tr=-.bajo vigente que 

los sindicato":> gr~miales e;.on "los formados por 

trabajadores de una m1!:tma profesión• oficio o 

'?specialidad". 

L~ es la 

~indical1smo. Con5t1tuy0 l~ unión del sindicato con las 

,,riejas c-structuras de la Edad Media. En .,¡ sindicato 

gremio! lr ¿1cti.,·idad ·=011n.·1n es la qtte l..tn~ a los hombre'::i, 
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sin embargo, en los términos de la ley el concepto supera 

sus limitaciones, oficios o especialidades. 

bl Sindicatos de Empresa. En la Fracc. !! del 

art. 360 de la Ley Federal del Trabajo se encuentran 

contempla.dos 

trabajadores 

empresa". 

Al 

trabajadores 

y se precisa que son los "formados 

que presten sus servicios '=!n una 

constituirse este tipo de sindicato 

en su organización comprenden todas 

por 

misma 

los 

las 

actividades de la empresa a qL!e pertenecen así sean las 

más variadas, puesto que el fa.ctor que se toma en cuenta 

para cono::;tituirse es el h~cho de estar adscritos a una 

misma empresa. Los sindicatos de empresa pueden 

constituir secciones sindicales, con derechos semejante3 

independientemente del número de sus integrantes y fijar 

form~o de dirección sucesiva. 

e) Industrial. A el los se rafiere la Fracc. TII 

del art. 360 de la Ley Federal del Trabajo, señalando que 

son los 

servic.ioa 

"formados por trabajadores qL1e 

en dos o más empresas de la 

presten 

misma 

SL.IS 

rama 

industr.i"'-1" •• 

El sindicato presenta considerables 

ventajas, une\ de ellas, contempla un:l •JnH'•'"' 
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externa que amplia la fuer~a obrera. Por lo que puede 

afirmarse que constituye un verdadero sindicato clasista. 

Pero por otra parte representa el riesgo para los 

trabajadores que ingresen a el de ser gobernados desde el 

exterior, sin tomar en cuenta los intereses reales y 

especificas de una determinada empresa. 

d) Nacionales de industria. Son 11 los formados 

por una o 

· .. ·arias empresas de la misma rama industrial, instalada en 

dos o más Entidades Federativas". 

360 de la L.F.T.J, 

En el sindicato de 

(Fracc, IV del art. 

industria, en vez 

eliistir varios sindicatos gremiales como niveles 

de 

de 

trabajadores especiali=ados haya, funciona una sola 

organi:ación centrali=ada, con el carácter de únic~, en 

la cual están representados por delegados las diferentes 

Méxil:u es-.:e t.ipo de s:.ndicatos 

se encuentran altam~nte centralizados en lo que atañe a 

su dirección; en otros paises en cada centro de trabajo 

de una detsrminada industria fLmciona un sindica.to, que 

sa ~dhier·o;o o une:\ cr-gan.i.::acion superior 1 lamada Federación 

de la Industria, sin perder su autonomla en cuanto a sus 

asuntos internos. 

e) De oficios vario3. En la Fr•cc. V del art. 
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3b0 de la Ley Federal del Trabajo se estipula que son 

"los formadas por trabajadores de dJ.versatÍ profesiones. 

Estos sindicatos sOlo podrán constituirse cuando en el 

municipio de que se trate, el n~mero de trabajadores de 

una misma profesión sea menor de veinte 11 
.. 

Esta clase de sindica.tos nacieron por la 

necesidad de facilitar la creación de or-g•nizaciones 

a los trabajadores de diversas ocupaciones, 

de pequeños poblado~- an dcnda no se alcanxa el mioimo 

legal e~i9ido de trabaJadores de la misma especie para la 

constítuci6n de estos. 

La siguiente e lasi ficac:ión es de acuerdo a la 

tendencia que cada tipo sindical representa. 

Corporativismo y Democracia sindical. 

Lo que caracteri:a al sistema corporativo e5 el 

agrupamiento 'forzoso de los gujetos por activida.des. 

coincidir. dentro de los mismos grupos haciendo 

patrones y t~abajadores 1 bajo el control de cuadros 

elegidos por el Estado. 

La democr¿tcia sindic•l pretende l ti:var a l" 

Pr~cticd lo que se ha dado en llamar libertad s1ndical 1 

autonomía sindical y derecho de afil1~ción sindical; lo 
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cual repre~enta una actitud de respeto a las decisione3 

de las mayor1as y obliga al Estada y a los empresarios a 

mantenerse aledados de la6 organizaciones sindiceti.le6. 

Esto por desoracia, es más teórico que real. 

1.4.:. Clasific~ción Doctrinal. 

Sindicatos Clasistas y Sindicatos Miutos. 

Los sindica.tos clasistas agrupan sólo a 

trabajadores. Por consiguiente el sindicalismo mixto es 

aquel al que concurren t•nto trabajadores como patrones. 

Nuestra Constitución Política en su art. 123 apartado A~ 

Fracc. XVI se refiere evidentemente a los sindicatos de 

clase cuando menciona que se trata del derecho de 

11 c:oligarse en defensa de sus respectivos intereses 11
• 

Adem~s la Ley reglamentaria en SU6 artículos ::;55 

(Coalición) y 356 (Sindicato) plantea, sin lugar a dudas, 

eo.i. 111.1."::t111u si.nci.cato clasl.sta ya sea de trabajadcre<Et o de 

patrones. 

Sindicalismo Unitario y Sindicalismo Plural. 

La sl.nd1c:acl.On única atiende a la formación de 

la oryani=ación, más que a su "ctl.vidad. De e5ta form~ el 

principio de la sindica.c:16n única implica qlle en cada 

región, empresa o indus tri~. no pueda formarse sino 
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solamente un s1nd1cato. 

El sindicalismo plural permite 1 a. formación de 

varJ.os en relación a una misma unidad 

económica empresarial o para una región o industria. En 

relación estrecha con esta forma sindical la ley resalt~ 

la importancia de los sindicatos mayoritarios, 

cuales atribuye el derecho de poder celebrar 

administrar los contratos colectivos de trabajo y 

utili:ar el recurso de la huelqa. 

Sindicatos Politices y Sindicatofi de Gestión. 

El sindicalismo politice propugna porque 

los 

y 

de 

los 

trabaJadores no se limiten al querer logr.ar mejores 

condiciones de trabajo sino que, además, contando con una 

buen~ preparación política ya bien definida y afiliados a 

una organización polit1ca determinada, luchen por 

independientemente de cwal 

sea sr..r. tendencia. Sin embargo, no debe confundirse, al 

sindicalisn10 politice con la orQanización política de los 

trabajadores: ya que la organi;:ación de Lln partido deba.i 

ser Ce : ... :;; gt-n~ro oist1nto a la organí::ot:ión de los 

trabajadores para la. lucha económica. la cual debe ser en 

primer término~ si.ndical • en segundo lo m~s grande 

posible y en tercer lo menos clandestina qu~ se pued~. 
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El sindicalismo de gestión pretend• legrar una 

comprensión entre los organismos sindicales y al sistema 

económico capitalista, con la intención de lograr, dentro 

del si&tema, majares condiciones de trabajo, b~sicamente 

mediante la cogestión. 

En nuestro pais la fórmula del sindicalismo da 

gestión tiene un indudable arraigo, •~n entre lo~ grupas 

sindicales más radicales como el ll&mado sindicalismo 

independiente ya que se trata, en cierta forma, de una 

contraposición de grupos que participan, mA:s o menog en 

la misma medida, hacia un equilibrio con el poder del 

Estado. C 16) 

Sindicatos Blancos o Amarillos y Sindicatog RoJos. 

La costumbre de clasificar a los sindicatos por 

colores tiene cierto origen popular y aún doctrinal; 

mediante los col eres se expresa el control real del 

patrón sobre el sindicato (sindicatos blancos o 

amarillos) o la independencia del grupo sindical en 

relación al empresario (sindicatos rojos), lo cual no 

implica de ninguna forma, una posio;:ión ideológica 

determinada. 

(16J Cfr. DE BUEN L. ,Néstor. ~ ~ TrabaJo. "Derecho 
Individu.al, Derecho colectivo. T.II. Porrúa. Mé:~icc. 
1976. P• 5::;7. 



- 27 -

Respecto a los sindicatos blancc9 dice Baltasar 

Cavazos que "son los que no defienden loS intereses de 

sus agremiados y a nuestro entender constituyen un mal 

nacional, Biendo verdaderas bombas de tiempo, ya que sus 

lideres por no defender adecuadamente SLIS 

representados. primero piden dádivas y después las 

exigen". 117) 

El sindicalismo blanco ha sido y aún es modelo 

a seguir de muchos dirigentes s1nd1cales. Sin embcirgo 

parece avecinarse un gran cambio motivado por <>I 

desarrollo y fuer::a que ha venido adquiriendo el 

sindicalismo independiente (rojo), el cual al irle 

ganando posicjones al sindicalismo tutelado y manipulado 

por el Estado, se ha convert1do en una verdadera 

democracia sindical, la que en algunos casos por lo menos 

ha constreñido tanto a patrones como al Estado a adoptar 

.Mctitud m~s congruP.nte con los intereses de los 

trabajadores. En consecuencia e1 sindicalismo blanco o 

amarillo no es sindicalismo, sino ganster1smo de líderes 

indignos de serlo. 

Sindicatos Mayoritarios y Minoritario~. 

En Mé:~ lCO el que un sindic~to sea mayor1tar10 

(17) Nueva Ley Feder31 del Trabajo. lemati;:ada. C.wa:.:os 
Flores Balta:ar. Trillds. Mé::1cc. l981. p.~:9. 
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es requisito suficiente para su plena operación, pero no 

lo es para su constitución. El sindic:ato mayoritario 

tiene capacidad para celebrar un contrato colectivo de 

trabajo y administrarlo. 

El s1nd1cato minoritario po~ r~gla general es 

un sindicato dependiente el cual siempre tendra la 

posib1 '·id ad que le da el derecho do pod~~ a 

detentar la administración del contrato colectivo si su 

campaña de proselitismo par~ ganar adeptos resulta 

efica~, sin embargo en relación a esto debe ser cauteloso 

ya que tiene la barrera de la cláusula de e:<clusión e 

ingreso. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Ed1..1caci6n SNTE es 1.1n sindicato único ya que de acuerdo 

con el art. 68 de la ley Federal de los trabajüdores al 

=-~.-··i::i:: "'e:"' C:st.ado CLFTSE). "En cada dependencia sólo 

habrá un ~1ndicato. En caso de que concurran varios 

grupos de trabaJadores que pretendan es~ derecho, el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgara el 

--¡¡a;--~c1ón Laboral Bancar1a y Burocratica. Comentada 
por Cava=os Flores Baltasar. segunda edición. Trillas. 
Mé::ico. 1Q89. p.5(1. 
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Para al maestro Mariano Herrán Salva.tti el SNTE 

de acuerdo con sus estatutos 11 se asimila ~ un sindicato 

de industria, ya que actúa en la Secretaria de Educación 

en los sistemas educativos estatales, en órganos 

desconcentradcs de la SEP, como el Instituto Politecnico 

Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Litet""atura, 

el Instituto N~c1onal de Antropologia e Historia y la 

Univer:oi.d.:i..d Pedo?gógica Nacional, habiendo también intervenido 

en organismos descentralizados del sector educativo, tales 

.::o~o !'"' Comi:oiOn Nacional de libros de Te::to Gratuitos y el 

Consejo Nacional de Recursos para la atención de 

Juventud (CREA)." (19) 

El tratar en este inciso algunos de los diferentes 

tipos o cla~es de sindicato que existen tanto doctrinal como 

jurid1camente lo consideramos acorde con nuestro propósito de 

determinar el tipo de sindicato que represent~ el SNTE. 

En la ma'¡oría de los estadas model"'nos los 

acción sindical, que les permiten presionar los 

empn~sarios o al Estado; Mé::icCJ no es 1..4. e:~cepci.On por' lo 

que al desarrollar este punto sólo nos r'='fer1mos a 

aquel lú~ ,-:;cdi~s que de algunc-4 m~n~ra enc•.1en lran 

-------(19) HERRAN SALVATTI, Mariano y Quintana Roldán Carlos F. 
Legislación Burocrática Federal. "Leg1~lac10n 

Ooct~ina - Jurisprudencia''.Porrúa. Mé:•ico.1q86. p.67. 
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contemplados por nllesstro sistema jur.idico laboral. 

Los medios son los instrumentos que se 

necesitan para lograr los propósitos finales efe! 

sindicalismo. Estos medios •c:eptan diversas 

clasificaciones por que o bien son objetivos inmediatos 

que h~rán posible alcanzar el objetivo final, v. gr;: la 

lib~rt~d sind1c::11 como requisito para }."1 tormiliCJ.ón de> 

sindicatos que, a su vez buscará, la desaparición de la 

sociedad efe clases, o por el contrar10 se tr-ata 

med.LOS tácticos part1culari=ados, que 

sirven, en la relación diaria, para alcan~ar determinados 

objetivos~ los cuales son de menor alcance que los 

primeros. (20) 

Los medios de acción directa son infinitos e 

.implican 1 a idea de una conducta agresiva. que puede ser 

dsi acuerdo a la ley o bien sobrepasar sus limitac:.i.ones. 

En ocasiones supone una cond11r:t:i. il~yc.-.l 1 J.a que por ee:-

colectiva, o insufic:ientea .. n sí m.i.sma., no genera. 

sanciones. El legislador intent~ obstaculi~ar este tipo 

do ~onductas si tienen como f1nal1dad, como c:omunmente 

ocurre en los paises de ernncmia ~dpitalist~. 

(:!O) DE BUEN L. ,Néstor. 01.!'recho Q,g_l TrabaJo. ''Derecho 
Individual, Derecho colectivo". T. I I. Porrú¿1,. México. 
1976.p. 548. 
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los intereses patronales, aun dentro de un marco de 

democracia sindical. (21) 

A continuación nos referimos brevemente a los 

medios de acción directa más usuales. 

I) La Huelga. Se encuentra contemplada en 

nuestra Ley Federal del Trabajo en el art. 440 en donde 

se define como ''la suspensión temporal del trabajo 

llevada a cabo por una coalición de trabajadoresº. 

De ta manera como está regulada la huelga 

constituye el ejercicio de un derecho para suspender el 

trabajo, en un~ empresa o establecimiento y no sólo el 

derecho para dejar de trabajar. Esto implica que 1 .. 

huelgB además de ser una condL1cta pasiva sea una conducta 

activa, por lo que se con91dera viola.torio de su eJercicio 

y ofensivo para los derechos de la soc12dad q•.te se trate 

de SLtbsti tu ir o se sub~ti tuya a los huelguisti's '="n el 

trabajo qlle desempeñan, sin haberse resLte 1 to e 1 motl. vo 

confl1cto de la huelga, de ~cuerdo con lo previsto en el 

art.4 de la Ley Federal del Trab~Jo. 

La huelga se ha convertido en L'n proct:dimiento 

adml.nistrat1vo de trascendencia Juri~diccional que en 

(21) lrtem. 
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cierta medida, permite un control estatal. 

La no puede ser declarada n.ada más 

porque si ya que la l~y establece de m•nera especifica, 

sus posibles objetivos los que suponen que siempre está 

en Juego un interés colectivo. Exige el aviso previo 

mediante autoridad y la concesión de ltn pla:o mínimo de 

ee1s a d1ez días según se trate de empresas ordinarims o 

de servicios púb l ices, así también la pri:!sencia 

obligatoria a una audiencia de conciliación. Una ve: que 

ho estallddO la huelga, d petición de parte puede pedirse 

su calificación, para que se precise si cumplió o no con 

los requisitos de fondo, forma y mayoría. La existencia 

de la huell)a al estallar se produce de manera eventual y 

automética, de no ser impugnada en tiempo. La determinación 

de responsabilidad económica del conflicto, ser.i 

origen un procedimiento especial 1 promovido 

necesariam~nte por el sindicato, el que terminará con una 

sentencia colectiva. 

No obstante el haberse convertido la huelga en 

con procedimiento adm1n1strativo y a ¡~ definición 

incondicional que e:rpresa la ley. s61o e::i'ltir.A hu'"'llJ~ 

cuando !je intente en la forma prevista por la ley. De 

otra forma existira una huelga social que no acepte la 

!~y y que incluso podrl~ dar lugar a respons3bil1dad 
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penal para quienes la realizaron. 

!! l La Huelga por Solidaridad. Se da m1.1y 

raramente en nuestro medior la cual tiene como finalidad 

que los trabajadores de una determinada empresa, como 

prueba de su solidar1ddd con los trabajadores huelguistas 

de otra empresa (en huelga existente), suspendan el 

trabajo. 

En relación a este tipo dP huelga la ley se~ala 

pago de 

salarios caídos conforme al párrafo segundo del art. 937 

de la L. F. T. 

III) La Huelga General. "Constituye no sólo una 

tia.e tic a sindical y revolucionaria sino el elemento 

central de la estrategia revolucionaria. Pero no se trata 

de una huelg~ . preconcebida, sino de un fenómeno 

espontáneo, surgido del encadenamiento de circunstancias 

que llevan a los obreros, un poco sin pensarlo, ~ la 

total de labores y como consecuencia. de 

el lo, a lograr 1.1na transformación del sistema pol.i.tico 11
• (22) 

Lil historia nos demuestra que las huelga9 

(22) DE BUEN L. ,Néstor. Derecho Q.g.!_ Traba.10. "Derecho 
Individual, Derecho colectivo". T. I I. Porrúa. Mé;~ico. 
1976.p. 5:11. 



ordenadas con carácter 

- 34 -

politice, 

sistema, pocos resultados obtienen. 

IV) Los Paros. 

para un 

En la Fracc. 

de la Ccnstitucion 

XVII del 

Poli tica 

Apartado 

de los 

A del art. 1Z3 

Estados Unidos 

Me-xicanos 

patronal. 

se 

Sin 

establece 

embargo~ 

qt.1e 

en el 

los paros son un 

lenguaje laboral se 

derecho 

usa la. 

m1smci. dencminacion para aludir a la man1obra de los; 

tra.ba.J adores, coma c:onsecuenc ia de un acuerdo previo. úe 

interrumoir tc~pwrolmente el trabajo, bien en uno o en 

varios departamentos de una empresa o en la totalidad de 

esta. 

El paro represen ta un• 

puede acarrear como e.onsecuenc:ia 

conducta 

una acción 

11 J.ci ta 

patronal 

que 

de 

despido; pero es efica: en cuanto representa una acción 

concertada, de indole colectiva. Cuando afect~ a la 

totalidad de una empresa se le llama "huelga local 11 
.. Es 

sin duda uno de los medios de acción direct~ 

utiliz.:iid~:. en ei que los tr.=obaJadores tienen verdadQr.-, 

concienci~ de clase. 

Vl El Tof"'tug\.lilimo. consiste en 

conscientemente la ~apacidad do producción durante la 

Jornad" la.bori\l, y por lo gener-311 cumpl iendu con 
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instrucciones sindicales dadas con posterioridad a 

conflictos planteados y no resueltos de ácuerdo a las 

pretensiones sindicales. 

En M~:<ico el concepto de tortuguismo surgió 

como consecuencia de las maniobras realizadas por los 

trabajadores ferrocarrileros éste medio constituye una 

conducta. ilí.cita ya Q!..le se incumple con la obligación 

esencial de los trabajadores de "ejecutar el trabajo con 

l.:i in!:!:nsid~d, c11id~do v e~mcro apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos". (art. 134 Fracc. IV de la 

L. F. T.) 

VI) El Ausentismo Colectivo. 

La ausencia colectiva por departamentos o por 

turnos, equiva.le a t.ma falta injustificada al traba.Jo, 

insu f ic ien te para que se impongan castigo!'i estrictos, 

pero de gran eficacia para eapresar una opinión radical 

de los trabajadores. 

El aL•sentismo colectivo puede programarse de 

acuerdo a las circ1.mstancias ya !lea en forma conjunta o 

escalonada, de ta 1 manera Ql1e se ve~n afee ta dos los 

servicios más importantes, sin que los trab~J ador ec; 

corran el riesgo de ser despedidos. 
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Vil) La Negac:iac..ión Colectiva (obrerismo 

organizado). Constituye uno de los medios más eficaces de 

la oi\Ct.:ión 5.ind1cal, a pescir de que en nt.te'3tro medio el 

contrato colectivo es un instrumente pacifico de 

conv.1venc1a entre las partes, que reduce la lucha de 

clases '" 1.1n entendimiento juridico-económico y que es 

capa.:: crear normas de conducta SLISCeptible~ de 

instaura,... el equ1l1br10 obrero-patronal, la huelga sigue 

siendo el instrumento enérgico que sirve para eHigir su 

..:c-lcbru~i.!rf1, 1.:u1l1pliml~nlu o r~vi::iión. 

VIII) Las Comisiones Mixtas. Cuentan con 

el poyo legal, las comisiones obrero-patronales, 

cierto 

qum se 

forman. ."para el cumpl !miento de determinadas 

1uncionc.·s sociales y económicas" •.• (art • ."39~ de la L.F. T.). 

Las comisiones generalmente tienen su 

orLgen en lo5 contratos colect1vas. v. gr; las comisiones 

mi;:las ue- escalafón, las disciplinarias, se 

int~gran ~on miras a la c~pac1taci6n de los trabajadores. 

sin embargo también e:<isten d.ispos1cicnes legales QLle 

obl iqc:l11 las partes constituirl6s. entre las cualeE 

pot.J~mo~ mi:"' ... .lOíldr la~ siguientes: 

3) Com1s10n para formular el cuadro general de 

las ant1güedades de los trabajadores (~rt.1~8 da la L.F.T.). 
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temporal para formular el 

reQlamento interior d~ trabajo (art. 424 Fracc. 

L. F. T.) 

de la 

e:) 

investiga 

Comisión 

las ca.usas 

de 

de 

seguridad e higiene, qu~ 

los accidentes y enfermedades, 

propone medidas para prevenirlos y vigilar que se cL1mplan 

(art. 509 L. F. T.) 

En el 

legi~lador ha dado especial importancia a estos medios 

pacificos de la acción sindical al establecer que sus 

resolL1c1ones 

Conciliación 

ser~n llevadas a cabo por l~s Juntas de 

Arbitraje en los casos en que las partes 

las declaren obligatorias: esta declaraci.ón pc.jr5 hac:cir~e 

desde el momento en que se convenga la integr..tción de la 

comisión y no sólo a rai: de cada resolución particular. 

Con el propó::.1 to de proporcionar una visión general 

sobre alqunos rlP ,,.,~ m~tji~-: O:C' .:.:::::::.~;-. =o1nd..i. .... ~i 1oás comune~ en 

nuestro medio, consideramo-z adecua.do tratarlos en e~te inciso 

ya que con posterioridad nos refer1mos 

particul~r como med10 d~ acció~ del SNTE. 

Lc..l p.;1. l abr~ m.~gisterio d~riva de 

lci hLtelga en 

la vrr:. la;tina 
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magisterium que significa jefatura. magisterio. 

El termino magisterio cuenta con una gran 

variedad de significados; generalmente se utiliza para 

hacer alusión " la actividad del maestro con sus 

discipulos, apesar de que esta actividad se lleva acabo 

en todos los niveles de enseñanz~, ~~ sigua empleando en 

relación a la enseñan~a básica. 

L.l pal.:.bra magisterio se emplea para referirse a: 

11 a) el conjunto de docentes de enseña.n:::a primaria 

o básica de una nación; 

b) los estudios que habilitan para el eJercicio 

de la funci~n docente en el nivel de enseñan:a básica 

primaria 11
• (23) 

En otras fuentes de información se define al 

maQisterio de la siguiente manera: 

"Enseñanza y gobierno eJercido por el ma9stro 

con sus discípulos // cargo o profesión de maestro // 

Conjunto de maestros". c:::4) 

(23) Dic:c:1onario gg 1ª3, Ciencias Qg_ ti F.ducación. Vol.II. 
Sant1llana.Me~icc.!983.p.913. 

(24) DE MIGUEL PALOMAR. Juan. piccionario QA!:.;!. Juristas~ 
ediciones Mayo.Men1co.198l.p.817. 
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11 Enseñan2a que el maestro (v.) da a sus alumnos 

11 Gobierno y dirección eJercidos sobre los discípulos // 

Profesión de maestro // Titulo del mismo // Cargo que 

ejerce 11 Colectividad, cuerpo, conjunto o fuer:a 

constituidos por los maestros de un territorio 11
• (25) 

El e:bord.:-r i:!'l concPpto de mBgisterio lo consideramos 

apropiado si tomamos en cuenta el papel y la parte importante 

y tra&cendontal cuc representa en la vida del SNTE. 

Cons1deramos fundamental el proporcionar lo que 

debe entenderse como trabajador ya que es la figura 

central del ordenamiento laboral. 

En un principio la ley de 1931 egtablecia en su 

art. 3 que: "Trabajador es toda per$ona que preste a otra 

un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en 

Haremos una exposición comparativa entre los 

elementos imperfectos que presenta esta definición y la 

(:::5) CA~Af~ELLAS. Gc11llermo. Okr1nn.,do Enciclop~!l_!_c0 dg 
Derecho Usual. T.IV. J-0. decimocuarta edic1ón. 
Heliastas. Arg~ntina. 1979. p.259. 

('.26) DE LA CUEVA, Mario. rr ~ Qg.!:.2..fh~ Me:L~QQ. del 
TrabM~ "Historia, principios fundamentales. derecho 
individual y trab~Jos especiales''. T.I. octava ed1c1on. 
Porrúa. México. 198:. p.15~. 
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form~ en que han sido corregidos en la ley de 1970 1 para 

conclu!r f 1n~lmente con la defin1c16n integral que nos 

proparc1on~ la mLsma. 

las sigu1entes1 

Las imperfecciones iniciales eran 

1.- No se indicaba si Unicamente la persona 

f isica o también la moral, podian ser ~uJetos de 

relacione~ laborales; 

En la ley de 197•) se subsa.nó esto .. 1 

contemplarse c:iue t:~nicamente la persona fl.sic.•• e::: der:lr. 

el ser humanr:>, pui:de ser ~t.11eto de t.ma !'"elación de 

tr-abaJo; 

-·- Se eKigi~ que la pl'"estaciOn de serviciofi se 

real1~ará en b~se ~ un contrato de trabaJo t~o~cepciOn 

contr~ctualisl~)I 

la ley d" 1970 el sólo hecho de la Cn 

prestación de un trabcJO subordinado da origen a una 

relac10n Jurídica entre el trabaJador y la empresa 

independientemente dí? 1 !\C ti::t ri ca1..1sa que le de origen; 

p,;.ra .;:u/a pers1ster.c1.~ !le e1uge Unicamente la 

del trobaJador. 

vol1Jntad 

3.- Se htiblaba de una prestac1on de servicies 

Se conten1plet sola.1nente el trabi'JCI perf.onal 
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subordinado. 

Finalmente la definición que consagra nuestra 

Ley Federal de Traba; o en su art. B es: .. TrabaJador es la 

person"4 fi5iC'3 que pr~sta a otra, 

traba.Jo personal subordinado 

los efectos de Par-a 

entiande por trabajo toda actividad 

mater.ié\l, independientemente del 

fibica o moral, un 

esta disposición, 

humana, intelectual 

se 

o 

grado de preparación 

tecnica requerid~ por cada profes10n u ofJcio'1
• 

El mencionar algunos conc~ptos sobre la f 1gura Jurídica 

de trabajador lo consideramos fundamental ya que constituye el 

elemento esencial de todo sindicato obrero (SNTE). 

4-5. Concepto Qg Federacion ~ Confeder~c1ón. 

Las federaciones y confederaciones nacier6n como 

c:onsecuer.c1a y necesidad de unificacion del 

mov1m1ento obrero para increm~ntar su fuer=a y 1 para que, 

¿llgún dia. los condu=ca. a la reali=aci6n de una mejor--º 

Justicia social. 

La'> federaciones y con1ederaciones no cuentan 

en 1~ l So~#' una cJefinición 

precisa; además de caracer técnicamente de un s1gn1f1cado 

definido. Al respecto el Art. 381 de 1~ Ley Federal del 
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Tr.:ibajo establece t'.1nicarr.ente que: "los sindica.tos pueden 

formar federaciones y confede1·aciones, las que :;e regirán 

por las d1.;oas1ciones de este capit1.llo, en lo qL1e sean 

aplicables". Por otro lado el art. 382 estipula que "Los 

1111embros de 1~5 f?.der~ciones o confederaciones podrán 

retirar·se do ellas, en cualquier tiempo. d.unque e~(ista 

p~cto er1 contrerio''. 

Mario de l~ Cueva define a las federaciones 

y confederacione~ de l~ siguiente manera ''Una Federación 

es una unión de sindicatos, en tanto que la Conreaeración 

es una tinión de federaciones y sindicatos particularmente 

de sindicatos nacionales". (27) 

Néstor de Buen les considera de la siguiente 

federación es "una unión de sindicatos y 

conf~derc:i.c1on. la unión de federaciones sindicales y 

s1;-idi,:~tos nacian3.les". (~8} 

La finaliddd de las federaciones y confederaciones 

a los sindic3tos 

p~ro c:on objetivas muctio m~s elevados ya que 

no s9 fijan dentro de intereses concretos o particulares 

de los tr~baJ~dores, sino sobre las necesidades o ideales 

DE E-UE:J ..... ~ !'fó-:tor. íl.:iori:;ochn del Ir"tJ.c!..l..Q.· "Oel'"echo 
Ind1vidL1al, Derecho Colect1·.10". T .11. F'orrúa.. Mé:dco. 
1976,p.551. 
Idem. 
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de la clase trabajadora. 

Las federaciones y ccnfederac1ones n~cierón con 

el fin de lograr los objetives antefi t;eñalado~, 

embargo al integrarse varias con distinta ideología y 

estar encau=adas con políticas de diversa tendencia han 

centrado su atención la mayoria de ellas en adqLlir1r al 

dominio de la clase trabajadora como grupo 

por completo para lo cual fuerón creadas; 

olv1dandose 

lo cual no 

quiere decir según el maestro de la Cue~a que sea 

perjudicial su formación para el movimiento obrero. 

Hacemos referenc1~ a los conceptos de Federación y 

Confederación por ser institucicne9 que de una u otra manera 

se encuentr~n rcl3cion3das con los sindicatos; todo ~sto 

aunado al hecho de que como veremos más adel;:inte el SNTE es 

parte integrante de una federación: La FederBci6n de 

Si11dic8tos de TrabaJa.dores al Servicio del Estado (FSTSE). 

6. t.:oncept.o cie tst.~ 

Del Estado no existe un concep~o ~nico, sino 

varios, los CLtales se encuen tra:n · 

relacionados. 

El término Estado es .recien·te, 

surgió con la llegada de la Era Moderna. A partir del 
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siglo XVI, en que se une a la aparición del humanismo y 

al desarrollo del Estado Nacional. 

La palabra Eetado proviene del latín1 Status;, 

de Stare, Estar, es decir• condición de 9er. 

La palabra Estado en su concepción etimológica 

fue utili:ada para aludir a un estado de convivencia en 

un determinado momento. El concepto más qeneral de Estado 

sa usó p~~~ rcfcr•r a la autorioad soberana que se ejerce 

sobre una población y un territorio determinado. 

El autor S~nche~ Agesta define al Estado como 

ºUna comunidad organizada en un territorio definidoJ 

mediante un orden Jurídico servido por un cuerpo de 

funcionarios y definido y organizado por un poder 

Jurídico autónomo y centralizado, que tiende a reali~•r 

el bien común en el ~mbito de una comunidad. (29) 

Para el profesor Héc:tor C3onzali::a'Z Uribci ¡;¡ 

Estado es: 

11 1.- Una sociedad humana, 

2.- Establecida permanentemente en un 

territorio, 

3.- Regida por un poder supremo, 

(29) SERRA ROJAS,Andrés. Ciencia Politica. "Teoria General 
del Estado". octava edición. Porrú~. México.1985.p.=1)2. 
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4.- Bajo un orden Juridico, 

5.- y que tiende a la realizáción de los 

valores individuales y soc:iales de la persona humanaº .. (30) 

Nos inclinamos en favor de definicion 

debido d. que consideramos engloba las caracteri&tii,:as 

esenciales de la~ definiciones sociclOgicas, Juridicas Y 

politicas dadas por distintos autores; 

más a la realid~d-

Resulta apropiado c1tar el concepto de Estado en este 

inciso si tomamos en euenta que en base al tema motivo del 

presente trabajo relativo al análisis jurídico de la acción 

sindical del SNTE; consideramo~ Que en cierta medida esta 

acciOn se ve mermad~ debido a la influencia del Estado sobre 

esta crgani:ación. 

(30) GONZALEZ UR!BE, Héctor. ~ Política. tercera 
ediciOn, Mé•ico. 1980. p.16~. 



CAPITULO S E G U N D D. 

RESE~A H!STORICA SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA SINDICAL. 

En este capitulo ncs referiremos brevemente 

algunas 

surgierón 

de 

en 

manifestaciones 

consideramos 

las c:orporac iones 

la antigUedad 

asociativas de 

necesario e::poner 1 as 

o 

c:on 

los 

asoc:iaciones 

motivo de 

individuos, 

para comprender 

.. 
que 

las 

pues 

al 

sind1cal1smo actual como producto de un largo desarrollo 

rustorico: sin que con esto se pretenda establecer una 

cor.tinu.tdad 

considerarlas 

entre unas 

antecedentes 

y 

del 

otras 

sindicato 

hasta ! legar 

moderno ya 

a 

que 

si bien pudieron haber tomado algunas en consideración 

aspectos de otras también existen profundns 

entre las mismas. 

diferencias 

Desde le\ más r·emota antigüedad el hombre para 

satisfacer sus necesidades no lo hace en form~ aislada o 

ind1v1dual sino como miembros de una colectivtdad. El 

primer vinculo que une al hombre es el de la sangre el 

cual da origen a la familia que seguramente es la 

orgi'nización social más antigüa por ser 

or-9án1ca 

segundo 

surgida de la propia naturale::a 

vinculo conocido es el de la 

µolít1co r~l1giosa que da. vida a los clanes. 

una Ltnidad 

humana. El 

organ1::ac1ón 

El cl~n !2staba compuesto por individuos que 
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un antepa.sBdo ccmün, siendo una familia 

ya que no sol~mente comprende · a una pareJa 

inic:ial 'i sus hijos, sino también a los hijos e: asados y 

a sus descendientes. Otros vincules importantes son los 

idP.olOgicos, artisticos. intelectuales, sociales c¡ue 

agr1Jpan a los individ1_1os para la consecuc.i6n de fines 

El trabajo también es un vinculo muy importante 

y en base a él. el hombre se da cuenta a~ q~c p~rd 

conseguir sus objetivos debe organ1~arse; asi en Roma se 

con$tituyen los colegios romanos, entre los germanes y 

sajones, las guildas y dL1rante el feudalismo o Edad Media 

las c:crporac1cnes de of1cios. 

Aún no se sabe con exactitud si los colegios 

romanos fL1eron fllndados por Numa o por Servio Tulio; sin 

embargo su formali::ación s~ 1 ! e:·:!' .-.cabo durante el 

reína.do de este último: lo cual se demt..iestr.;. por el- hecho_; ___ 

de q1...1e constituyeron una parte importante de la 

constitución Que promulgó, en la que se dividía al puebló-

en clasi:!S y centurias; la cuai tL•·,,·o viqP.ncia hast~. el año 

:41 a. de J.C. 

Las Doce Tablas y;.a reconoc. ian la e:{istenCia de 
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los colegios gremiales, f .. cul tandolo'il que !le 

gobernaran y rigieran como mejor les conviniera; pero sJn 

encambio, e!I hasta la Constitución de Servio T1.1lio en 

dende fiQuran ya oroanizados los colegios de artesanos en 

Roma¡ además de que sólo tres formaban parte de la misma 

y eran los colegios de carpinteros, trabajador~s en cobre 

y bronce y teñedores de flautas y cuerpo, segurnmente por 

su estrecha relación con el sistema militar. (31) 

En un principio los colegios estaban formados 

sclamantA pero con el tiempo, 

fueron admitiéndose libertos y hasta esclavos. 

Algunos colegios romanos contaban con 

prerrogativas de orden político y se consideraban como 

organismos del Estado. Al mismo tiempo existian otros que 

sólo contaban con sus atribuciones profesionales. 

Los colegios, para constituirse necesitaban de 

la autorización estatal, y una vez otorgada no necesitaba 

renovarse; sin encambio e 1 Estado pod i .:a ..-~ 1 10::0::.:i:-! a 

c:ualquier momento. Por otra parte, un colegio no se 

disolvía por el sólo acuerdo de sus miembros¡ i;ino que 

(31} CABHNELLAS, Buillermo. Derecho S1nd1cal ~Corporativo. 
única edición. Bibliográfica Argentina. Argentina.1959. 
p. 24. 
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necesJ.taba la aprobación de:. ·la autoridad. Los est~tutos 

de estas instituciones se discutían libremente entr~ 3U9 

miembros y posteriormente se presentaban a la autorídad 

pMra que los ~probara o no, en -el e.a.so. de ser c:ontral"ios 

al orden públ1co. {'.32) 

Los colegios contaban con autoridades en el 

siguiente ordon j erárquic:o: "a) los funcionarios 

:o; !::loci.1les (cue5tores, 

curadores o sindicas); b) los simpleSi miembros del 

colegio, o colegi~dos; e) los di...,ersos magi~trados qut• 

presidian las deliberac:1ones". (::3) 

Al parecer los colegios contaban con una 

organ1::ac:ión democrát1C:li' ya que las decisiones 

eran tomadas por la asamblea. El coleqio. poseia una casil 

comL1n o schola donde se guardaba et·' arca o· caja , de ·'1~ 

comunidad, se servían las comidas 

d1oses. 

Los coleoios 

tr~baJo debido a que 

romanos estaba compuesta_ 

-------
(~LJ Ib1dem. p.25 
(32} Ib1dem. p.~6. 
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punto reglamentado fue el relativo al salario debido a 

los propios colegiados, en relación a esto, una ordenanza 

del emperador Oiocleciano completa y modifica 

legislación establecida por sus antecesores, fijar 

la 

la 

escala de salarios a la cual debían de sujetarse los 

productores y mercad~res. 

En la época imperial los colegios romanos se 

a1vidian en dos clases: Privados, en los que se agrupaban 

banqueros o prestamistas, vinateros, fabricantes 

mantas, marmolistas. Públicos comprendian a todas 

de 

las 

profesiones necesarias para la subsistencia del pueblo e 

indispensables para la seguridad del Estado (panaderos, 

carniceros, herreros, carpinteros, etc.). 

Los mi~mbros de las profesiones ademas del 

salario al que tenían derecho. contaban con ciertos 

priv¡legios como el estar excluidos de las funciones 

públicas y, principalmcmte de los gravámenes municipales; 

si eran acusados no se les sometía ~ tormento y, a partir 

de Valentiniano se les e:<imió del servicio militar. 

Como consecuencia de estos pr1vilegios se 

sujetaba al colegiado de por vida a su oficio. El oficio 

se transmitía por herencia no sólo a los herederos de 

sangre sino también a los instituidos, e incluso a los 

sucesores de otra índole en los bienes. Todo esto provocó 
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que los artesanos huyeran de las ciudades hacia los 

campos buscando mayor independencia. (33) 

Principalmente los colegios tenían un carácter 

y una finalidad de tipo profesional o religioso 

económico. Con la caída del Imperio Romano desaparecen 

estas asociaciones. 

~. ~ GuiJ..Qfil¡ Germánicas ~ SaJonas. 

Las guildas según la mayoría de los autores 

tienen su origen en una de las m:iis antiguas CO'.ltUmt>res 

germánicas, que consistia en tratar en las comidas los 

asuntos importantes, como la paz y la guerra; cada uno 

de los invitados contraía un compromiso de car.icter moral 

y solidario, que implicaba ayuda reciproca y amparo. 

Existían tres clases de guildas: a) religiosas 

o sociales; b) de artesanos; e) de mercaderes; ninguna de 

éstas guildr.s tenia un carácter profesional tan sólo 

constituían una fusión de intereses y esfuer:os. 

Las guildas germ~n1cas, saJonas y escandinavas, 

cont~ban con sus estatutos; y ten ian una constitución 

de1nocrática, ya que todos sus mi~mbros participaban en las 

a~amblea:.; en la elección de sus d1r1gentes y en 

administración dlrecta de los fondos. 

(c3) lbidem. pp.26-27. 

la 
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En lo referente a la regulación del trabaJo las 

disposiciones se referian a la forma de eJec1Jtarlo y 

los matert.ales que debían 1.1tili::arse, por lo qu~ se 

prohibia mezclar materias primas de buena calidad con 

otros de mala calidad, vender como nuevos objetos ya 

usados y trabajar despUes del toque de queda o antes del 

amanecer. (34) 

Cuando empe::aron proporcionar una formación 

profesion3l 

manera que 

compañeros y maestros~ 

l~boraban en el la: 

clasificación que 

:;iyulent~ 

aprendices, 

encontraremos 

mas adelante en la corporación de oficios, con lo cual no 

se quiere decir que estas tengan su origen en aquellas ya 

que c.i.Ltn se d1SCLltl? .;al r::oo;pecto. 

Las guildas más que constituirse en base a un 

sentioo de carácter gremial, lo hacian respondiendo a un 

principio de solidaridad. Entre sus fines más importantes 

;:::::::r.:c~ ;;..::;;;c:i1Jna.r la <o\!;l.i'l:llenc:ic.'l .:i.. los entermo~, la honra a 

la. memoria de los muertos, educ.:tr a los hijos y dotarlos 

si se daba al caso. 

'3. Las Corporaciones~ Oficios. 

El nacimiento desarrollo de las <:"arporac iones 

('.!.4J Ibídem. pp.::.o-::.i. 
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de otictos en Europa a finales del s1qlo XIX se debió a 

múltiples factores entre los cuales podemos mencionar la 

emigrac: ión de formando 

villas; y el sl1rgimiento de un espi.ritu solidario o 

grupal entre los individuos ~ue desarrollabitn una misma 

iilct.ivid.:iú; pera lC' defensa de SI..\$ intereses. 

Se piensa que las pri:nc;rd.~ corporac:iones f1.1eron 

de comerciantes y en seguid~ las de arte$anos, en las 

cuales encontr~mos un interés religioso y el culto al 

dios del oficio o del barrio. sin embargo el interés 

profesional era el más importante. 

La::i corpor°"ciones se _cons ti t~:Lan el 

prnpOsita de regular todo lo relacionado. __ CC?i:1, ·-. . 

de los oficios, las cuales con el t1empc::> :se :.\coryVi'rtf~roÍi 

en verdaderos monopolios. 
-''",-" ,---; 
:-~:;;'' ,;.;~.,,. , 

'~;::: :' -~.-~ 

Lu!:i miembros de · -':-.C:~1'.""POra=c1o_nes · Pr~estaban 

Jur~mentu obl1gando$e al socorro mutuo, obediencia a los 

jefes., rendir culto a su5 dieses y a defender los 

intereses de sus ~empañaros y de la coleetivided. 

co~por~ción tenia como finalidad Jsegurar los beneficio5 

de sus miembros y controlar ~l mercado pr"cductor. Estf.i 

f';Dntro! lo llevaba acabo de diferPntec:;. maner~s, lo :::u~l 

contribuia a aumentar su monopolio; prohibía el ingreso 



- 54 -

de nuevos miembros, se limitaba la aclivid'°'d econOmica de 

sus integrantes, vigilaba que se cumplieran las norm•s 

de producc:ión para evitar una con1petencl.a desleal entre 

productos de buena y mala calidad. (35) 

Los estatL1tos también determinaban el m'.1maro de 

aprondic:es que podía tener cada maestro y el tiempo de 

duración del aprendi;:aje, que en •lgunas veces era 

sumamente largo. 

En un principio los aprendices después de haber 

cumplido con su periodo de instrucción, podí.an reali;:ar 

la obra maestra que se les e:<igía como requisito para 

ascender a la categoría de maestro después de cumplir con 

la5 utras condiciones señaladas; sin embargo, con el paso 

del tiempo, los maestros con el propósito de que no 

aumentase su nlcmero y evitar la competencia, se cre.1 una 

nueva ca.tegoria. la de los comp~ñeros, que eran aquel los 

aprendices qut> tras de haber cL1mplido con su periodo de 

instrucción y no poder adquirir el grado de maestros se 

Lo más importante de la corporación de oficios 

(35)0E8uEN L.. Néstor. Derecho del TrdboljO. "Derecho 
Indl.vidua.l, Derecho Colect:.ivo". T. I I. F'orrúa. M~:dco. 
1976. p.172. 

(3b) J.FUPRECHT, Alfredo. !2J¡!recho Colecti_:tg_ ~ Traba10. 
U.N.A.M. Mén1co. 1980. pp. 2b-27-28. 
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es el hecho de haber regulado las condiciones de trabajo. 

''La jornada de trabaJo era determinada por el sol: desde 

que salia hasta que se ponía se debia trabajar; de noch~ 

estaba estrictamente 

celosamente que esa 

prohibido hacerlo 

prohib1ciOn se 

y se vigilaba 

cumpliese. Bajo 

severas penas, el domingo debia ser de descanso; las 

festividades reli.giosa5 - qLH~ eran abundantes - también 

eran de paro total, a las qL1e había que agregar las del 

santo patrono de la cofradí~, 

concurría a las festividades 

~si como 

religiosas 

también se 

la Jornada 

disminuía para poder asistir a los of1c1os. También se 

fl.Jaba P.l salario a abonar a cad~ miembro. (37) 

Las 

desaparic.ión 

causas 

de 

que motivaron 

las corporaciones 

la 

de 

decadencia y 

oficios pueden 

dividirse en dos grupos, internas y e::ternas. Entr"e las 

primeras podemos se~alar la dificultad que e:,istia para 

adquirir el grado de maestro de manera legal. la práctica 

est3blecida da venta de las mestrias o de su adquisición 

por casamiento con las hijas del maestro, la disminución 

de las funciones de control y vigilancia de las normas de 

producción; dt>LidY ;; twdc c-::t~ !.:> !:~rpryt"'.:u:-it'ln d~lo de ser 

lo que había sido para transformarse en un sistem~ 

capitalista. 

Como causias e:< ternas podemos mencionar el 

(~7) lb1dem. p.27. 
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desarrollo del maquinismo y del comercio local y nacional 

para convertirse en internacional, lo cual provocó el 

desquebrajamiento del sistema laboral eKistente en 'ª" 
corporaciones. t38) 

4. La RevolL1ción Industrial. 

La Revo 11.lC ión I nd1..1s tri al se finales 

del siglo XVIII y se caracteri~a por la aplicación de las 

m~quinus de vapor a la producción~ lo cual dió como 

resultado la fabricación de gran cantidad de mercancías y 

"' cimplm::; do grupos de trabajadores con el fin d" 

de espec:ia.l i::cirlos en una sola función. El régimen 

trabaJo corporativo es sustituido por la gran industria, 

!él cual es un fenómeno económico social, an ~l que 

participan grandes capitales, se divide el trabajo, se 

centrali::a la producción y se crean nuevas rel--.ciones 

en~re propietarios de las fábricas y sus 

El desarrollo de la gran industria provoca que 

grandes masas de campesinos emigren a las ciudades con el 

afán vivir libres y conseguir trabajo 

fabrica para un sal¿¡r10; esto 

"n 
tra~ 

i:ilguna 

como 

con:iect..tencia que se acumule mano de obra barata en las 

(38) Ib1dem.p.:e. 
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periferias de las fábricas, adem~s de alterar la vida en 

el campo y arruinando en muchos casos a los feudo$. 

Todos estos "fenómenos aunados a los 

descubrimientos geográficos (América, Africa), 

ampliatorios del mundo de la época. los inventas técnicos 

V científicos que revoluc1onaron tanto el modo de vida 

como los métodos o sistemas de producción y la Revolución 

francesa que rearirmo ia~ idea-:, ¿\C:.~rL.d di: lo qui? ,jebl...; 

ser un gobierno democrático fué lo que motivó un cambio 

en la eo;tructura ~conómica política y social de aquella 

époc:a. (39) 

En esta época de grandes cambios el traba.Ja 

corporativo era incapa= de satisfac~r las nuevas demandas 

de la economía moderna debido a su estricto apego a los 

método3 tradicionales de fabricación y a su tendencia. 

monopoli=adora restrictiva; todo esto acarrea la decadencia 

del sistema corporativo. 

La Revolución Industrial acabo con el régimen 

e:<istente de trabaJo, destruyó reglamentaciones, eliminó 

algunos derechos d~ los trabajadores por con5iderarlos 

(39) TEMOCHE BENITES, Ricardo. !U. Sindicato Moderno. 
Publicaciones de la Escuela Sindical. Autónoma de Lima 
s.~. Perl1. s.a.p. p.11. 
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nocivo~ y creó nuevos deberes, dando paso a lo que pronto 

serian las grdndes ciudades industriales.(40} 

Todo esto acarreó grandes y graves 

consecuencias para la clase trabajadora como: la 

inutili~acion de la capacidad productiva de la masf' 

trabajadora, eliminación de diferenc1as de capacidad 

arbl. traried.ad en la 1iJación de los 

salarios, sometidos a la l~y de la oferta y la dem~nda 

desigual posición de las partes en la contratación, 

trabajo de muJeres y niños jornadas agotadoras 

(acabandose con la tradición gremial de no traba.J a.r 

después de la puesta del sol), ausencia de condic~ones de 

higiene y seguridad, creación de núcleos suburbanos de 

trabajadores en condiciones in1rahumanas de vida.(41) 

El régimen corporativa que regulaba las 

C.LJ11úlciones en base a las cu¿iles debía desarrollarse el 

trabaJo, fue abandonado a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX. al declararse },.:¡ libertad de los 

obreros para trabaJ ar y la de los µ-:ti trenes para 

aceptarlos, sin embargo esta pronto se 

(40) CABALCE'NAS. Guillerm..:i. Der-ec:ho S1nd1cal_ ~ CorporMt~~ 
op. cit. ti· 69. 

(41) J. R~PRECHT. Alfredo. O~recb.Q Colectivo~ Traba.Jo. 
op. C.tt. p. :?.(l. 
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transformó ~n un arma de opresión para la clase m~s débil 

la trabajadora, al encon trcu-se indefensos, sin el 

respalda de las reglamentaciones del trabajador 

contenidas en los estatus de los gremios¡ por lo que cabe 

mencionar lo que d1ce Rena.rd que: "Las i::aL1sas que han 

hecho morir a las corporaciones han hecho nacar a los 

sindicatos•·. (42) 

5.1. S1. Floresmagonismo. 

Del congreso liberal celebrado en San LLliS 

Potosí en 1901, convocado por el Club Liberal Ponciano 

Arriaga y- encabezado por el ingeniero Camilo Arriag~, 

surgen los pr1ncipales iniciadores y organi~~dores del 

movimier1to armado de 1q06, como Juan Sarabia. Ricardo y 

Enrique Flores Magón, Librado Rivera, etc:: movimiento que 

eni\rbolaba como bandera el programa del Partido Liberal 

Mer:1cano; import~nte por considerarsele como el pr J.mer 

.nensa,;e- de derecho social del trabajo obreros 

me·~icanos. 

Este plan se propuso: "establecer la jornC\da. de 

tr8bdJO de ocho horas y elevar el standar de vid~ de las 

(4:) CABiiÑELLAS, Guillermo. ~Sindical ~ Corporat1va. 
op. cit. p.99. 
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clases trabajadoras. Reglamentar los servicios domésticos 

·1 el trabaJo a domicilio. Garanti:.ar el tiempo má:timo de 

trabajo y el s~lario minimo. Evitar el trabajo a personas 

menores de catorce años. Obligar a los patrones a crear 

condiciones higiénicas de vida para los trabaJadores y a 

resguardarlos de peligros. Establerer indemnizaciones por 

accidentes de tr"'baJo. Evitar que los patrones pagaran en 

otra forma que no fuera con dinero en efectivo. Suprimir 

las tiendas de raya Prohibir las multas a los 

tr~baj adores, asi como los descuentos a su jornal: o bi@n 

que le fuera retardado el pago de éste por m.is de un• 

semana, o que se le negara el pago inmedi~to de lo 

devengado al que se separara de su trabajo. Obligar a las 

empresas y negoci~c1ones a utili~ar una niayoria de 

me:acanos como empleados. y a ne diferenciar, en el pago 

de sueldos, a los extranjeros de los nacionalesº. (43) 

Debemos mencionar que entre los puntos citados 

con anterioridad no se pretende el derecho de huelga, 

debido a que la dictadura porfirista laq t~ler~b~ ~in 

combatir· su desarrollo; yo. que la mayor.la de las vece-s 

los trabajadar·es hacían uso de la Co3lición y la huelga 

(43) Ml\NC!SIDOR, Jose. Historia Qg !A Revolución Me:dca~ 
trigésima sexta reimpresión. Costa Amic. México. 1979. 
p.54-55. 
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Tanto en la huelga de Cananea como de Ria 

Blanco (1906), el Partido Liberal Mexicano; tuvo cierta 

influencia; movimientos que fueron reprimidos con 

violencia y con crueldad por la dictadura porf irista por 

temor a que pusieren en peligro la estructura y dominio 

del régimen. 

Por el momento, el floresmagonismo sólo se 

1.í.mi t°"ba a pretender algunas reformas burgtiesa.s, basildas 

en una clara posición liberal; sin embargo para 

septiembre de 1911, en piden un man i f !esto <>n e! ::u~l 

expresan de la manera más clara sus po~iciones 

anarquistas que de alguna manera influirían más adelante 

en la Casa del Obrero Mundial (COM>; proclamaban la 

abolición de la propiedad privada, la que conaideraban 

impedia el nacimiento y desarrollo de l« libre inici~tiva 

y la libre asociación de los seres humanos; por lo que 

pensaban que al suprimirsele el gobierno no tenia ya 

ra-;:ón de ser. 

Los Flores Magón pretend.i.an se 

tomara y pertenec1era al pueblo en torm~ ~electiva, ya que 

consideraban que e::ist.í.a 

renacerí.,:1 el zistema cap1tal1sta. 

la propiedad 

Rechazando 

privada 

cualquier 

tipo de autoridad burguesa o revolucionaria .. 

El ·.1~sprec 10 del iloresmagonismr:i hacia todo 
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tipo de autoridad puso a los obreros a merced de la 

burguesia debido a que la fuerza del puebloºcomo grupo se 

desvanecía al pretender que los obreros lucharan en forma 

independiente. 

La tendencia anarcosindicalista (44), por la 

que propugnaba el floresmagonismo es incompatible con el 

movimiento histórico social y económico. Lo cual sin 

embargo se comprende s1 se toma en cuenta el régimen 

represivo del porfirismo, que no permití.a la más mínima 

libertad política e individual. 

Se considera como principal mérito del 

floresmagonismo el haber propiciado que los obreros 

tomáran conciencia de su situación y se lanzaran a la 

lucha con el fin de poder mejorarl~. 

Los anhelos de liberación de las grandes masas 

proletarias del país auguraban la decadencia del sistema 

dictatorial, el que por su parte recurrici a. la violencia 

La Cas.!I del Obrero Mund1al ~!.? fLmdc en 191::, 

(44) Anarquismo m. ''Ooctr1na Pclit1ca y Social que preconi~a 
l!\ complct..J. libert¿;,d ;::el indi ... iduu. lo s1.tpres.ion ce !a 
propiedad privada y la abolición del Estado". GARCIA 
PELAYO ')-' Gross. Picc:ionar10 ~ l¿ Ler:iJll@. Espc.1f.clü. op. 
•:it. p.::9. 
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siendo sus iniciadores Juan Francisco Moncaleno y Eloy 

Armenta adhiriendose con posterioridad algunos otros como 

Rosendo Sala~ar, Antonio Diaz Soto y Gama, Manuel 

Sa.rabia, etc; teniendo como principal objetivo "crear un 

órgano orientador de las masas obreras que comenzaban a 

sindicali~arse y a luchar por el derecho, la formación de 

una verdadera escuela que otorgara un programa de idea~ y 

metodos perfectamente definidos y sistemáticos, y a la 

vez unificar con esos mismos objetivos el movimiento 

obrero". (45) 

Los sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial 

pretend.i.an hacer uso d" la huelga ne tanto para 

obtener sino para conseguir la emancipación del 

proletariado y cambiar el sistema de patrones y obreros. 

Las primeras huelgas que se reali~arón tenian como 

t inal id ad lograr que las empresas reconociPr-"n 

personalidad jurídica de los sindicatos para tratar les 

asuntos labora.les en forma colecti· ... a. 

El gobierno de Victoriano Huerta no veia con 

buenos ojo~ la Cg~a d~l Obrero Mundial, quien termina por 

(45) LOPEZ APARICIO,Alfonso. El Movimiento Obrero ~n México. 
"Antecedentes Desarrollo Y Tendencias":---Tus:- México. 
1952. p.152. 
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clausurarla haciendo uso de la fuerza. el 27 d• mayo de 

1914, después de aprehender a varios de sus dir1gente$ y 

confiscair la. imprenta en q•Je se imprimian lag periodico~ 

obreristas. 

A rai: del Plan de Guadalupe promulgado por 

Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta, la 

Casa del Obrero Mundial reaparece nuevamente modificando 

:.us µo~iciones y desechando toda tesis anarquista. 11
• 

No pal i tic a electoral. pero tampoco antipoliticismo 

gubernamentalista; relaciones armoniosas con el Estado 

Constituc1cnalista; rec.iprcc:as consider•ciones acríticas 

a la altura de las necesidades nacionales, y una buena 

poli tic a c:ldministrat.:.va como condición para una mejor 

t~c:tica obrerista''. (46) 

El Plan de Guadalupe representaba cierto 

adelante en cuanto a las a~p1raciones de lo& obreros ya 

que pretendia instaurar una legislació soci8l. En las 

adiciones a éste plan de fecha 12 de diciembre de 1914 en 

articulo segundo se señalaba la necesidad de 11 una 

legislación para 1neJorar l~s condiciones del peón rur3l, 

del 

(46) 

obrero, del minero, y en general de la clase 

SALAZAR, Rosendo. ~J. Militarismo ª"1 
~~ Re·.,.oluc1ón. L1bro-Mé::ico. Mé:·aco. 

Civ1lism9 §:!. 
1958. p.2~:. 
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proletaria C 47).Esto provocó Que el movimiento obrero 

se adhiriera al carrancismo. 

La caída del gobierno de Victoriano Huerta 

propició qua el movimiento obrero prosiguiera su 

desarrollo; asi el 21 de agosto de 1914 la Casa del 

Obrero Mundial reanudó sus labores con renovados 

alientos. El gobierno de Venustiano Carranza dió toda 

clBse de facilidades a le Casa donándole el edificio del 

Jockey Club de la ciudad de México para que lo utilizara 

como centro de oper~ciones. 

La frágil consistencia de las tácticag, de la 

recién fundada Casa del Obrero Mundial, permito que el 

sindic.:.lismo revoluc1onario oue propugnaba, se 

transformara en un sindicalismo reformista y se 

abandonara la lucha contra la burguegia y se dec1d1era a 

colaborar con ella, asi como con el gobierno en ciertas 

casos, sin Pmbnrgo no estaba de acuerdo en participar 

electoralmente an las campañas politic~s¡ de esta m~ner~ 

redujo su campo de acción al marco económico. 

La Casa del Obrero Mundial en 1915 decide 

r:poyar al gobierno de Cor l'"'d;nzc cclcb:"".J.ndc l''l p.:ict:o r1P 

(47) LOPEZ APARICID,Alfonso. rr Movimiento Obrero !ID !::!9"ic:o. 
op. cit. p. 154. 
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colaboración con las fuerzas armadas de la revolución; 

quedando de esta manera sL1bordinadas las organi:ac1ones 

de trabajadores af 1liadas a esta institución d los plan~s 

poli tic: es de Carranza; el cual por "u parte se 

comprcmetia a dictar leyes a favor de los obreros. 

Después de haberse 1nte1¡1rado les batal lenes 

rojos con obreros voluntarios de la Casa del Obrero e 

inter·¡er11do en alc;1un~s si tuacione'S; lejos de consolidarse 

las relaciones con el gobierno se distanciaron debido a 

que numerosas huelgas comen:aron a estallar en distintas 

partes del pais, las cuales no fueron del agrado de 

Carran:a qu1en comen=O a acosar al movimiento obrero y en 

particular a las aQrupaciones y lidere~ de la COM. 

Poco después ccnf orme fue transcurriendo el 

tiempo se comen=ó a ver con cierto recele y de5confianza 

a lo-:s batallones roJos, lo que aunado a lo e:<pi.1esto con 

Gobernación 

orden-= la tcm~. de posesión del inmueble dest1nado al 

domicilio de la COM. acusandola de propiciar el desorden 

\' la así también se .Jr·resto SU5 

El gener~l del ejército de oriente, Pi1blo 

Gon=ále: encomend~do p~ra repr1mLr a las obreros de la 

"Cesa'', manife:to pl.'.lbl icamen te ante las protestas 

fe rniL• ladi's por los obreros que ''''si l~ revolución ha 
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combatido li' tiranía c~p1talista no puede sancion~r la 

tiranía del proletariado, ya q1.•e este-1 tiranía es .;i. la que 

pretenden 1 legar los obreros. espec1almente los de la 

C.lsa del Obrero Mundi.:il""• • < 4e¡. Poco después, 

Carrar:;,:¿; ordena el 11cenciamiento de los bat~llones y se 

disuelve la COM. 

5.3. 6.2. formación ~ !A Cgnfederac¡ón ~ Obrera 

Me:· ice.na ( CROM) • 

El 13 de diciembre de 1917 !ie reunen las 

crgan1o:aciones obrt?ras de Tampico '>' deciden convocar la 

celebración de un congreso obrero, a las agrupaciones de 

trabajadores que e:~istian en el pais. Congreso celebrado 

el dia primero de mayo de 1918 de cuyo seno surgió la 

CROM, organi:;:ac.10n que por m~s de die;: años marcaría el 

rumbo del movimiento sindical me::1c.ano. 

La CROM se c:on;;ti.tu¡•O en base a la frccc.l.On XVI 

del articulo 123 constitucional como organismo o 

asociación profesional; al frente de cuya direcc.10n se 

encontraban los señores Luis N. Morones, R1co21rdo Treviño 

y Marcos Tr1st~n; bi'sando SI.' t)rgani:-ar:16n interna en la 

división de labores sindicoles mediante secretarias u 

(48) lbidem. p.157, 
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ejecutiva de la institución. 

Resulta dificil el querer determinar la 

id'1ologi~ de ll\ CROM debido a que es muy variable y en 

ciertas ocasiones hasta contradictoria; por otra p•rte 

acción tenemos qLte en cumplimiento a su programa de 

multiple creó en !919 el partido Laborista Ma.;ic~no par~ 

intervenir en forma directa en las contiendas politice-

electorale;;~ 

candidaturas del general Alvaro Obregón y Plutarco Elias 

C~lles par~ la pres1dencia de la República, los que al 

resultar electos volcaron su a~radecimiento y apoyo a los 

lid~res de la CROM, la cual llego a ejercer una 

influencia decisiva en la vida pública del pais y una 

situación de privilegio dentro del movimiento obrero en 

México durante los die" años de su apogeo 1918 a 1928. (49) 

Los iniciadores de lo que se conoce comunmente 

::c:r.c Ít.tt:ir u11 Luis N. 

Morones y Sl.l 1¡1rupo de colaboradores más cercanos como 

Alfredo Pére~ Medina, Samuel O. Yúdico, Celestino Gasea, 

Edl1a.rdo Moneda y algunos otros e:tmi 1 i tan tes de la 

de~apar6~id~ COM; lideri~ma que consi5lia en '1desvirtuar 

el impulso inic:ial y espont~neo del mov1miento obrero en 

(49) lbidem .p.181. 
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la búsqueda de sus legitimes derechos conduciendolo por 

caminos desviados de la meta original: el ;,liderismo" ha 

sido en nuestro medio el aprovecham1ento innoble de la gt·an 

fuer~a virgen de la sindicación para aplicarla al logro 

de los particulares y aviesos fines de los dirigentes 

obreros, por lo general hombres sin escrúpulos ni 

sinceridad, en inconfesable contubernio con las 

autoridades que con ello han asegurado el monoPolio 

ficcioso del poder p.:tblico".(~0) 

Los beneficios que obtuvieron los trabajadores 

de las organi~aciones afiliadas a la CROM fueron casi 

nulos, provocando que su unificación fuera más aparente 

que efectiva; lo cual se debía principalmente a la 

subordinación de la CROM con las gobernantes. 

La CROM con el fin de mantener el monopolio del 

movimiento obrero del país empleo todos los medios 

e:: is ter-. tes v. qr. las d"' 

el cohecho, etc¡ con el fin de conseguir el 

control absoluto de las clases obrer~ y campesina; lo cual 

significó el inició de la época de las nefastas y 

estériles luchas JntPrgremi ~les flW? t.:-nto driño hc"ln hi:icho 

al moY.lffi.LEnto obrero de nuestro p~ís. (51) 

(50) Ib1dem. p.183. 
(51) lb1dem. p.185. 
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Los intentos de 1.1ni f icac ión de organizaciones y 

agrupaciones sindicales contrarias a la CROM, realizados 

por la misma, nunca fueron aceptados. 

5.4. g,i Articulo rn ConstitL1cional. 

La participacion en el movimiento revolucionario, 

sólo de los campesinos sino también de no 

los obreros, provocó que se trci.nsformara en una 

Revolución debido a las m~ltiples aspiraciones 

so~iales que empe~arón a generarse en estas dos clases; 

lo 

convocará a la gran Asamblea Legislativa 

misma, 

de 

se 

la 

Revolución, para incorporar en una nueva Constitución los 

principios sociales conquistados. La idea fue acogida por 

el primer 

depositario 

Jefe del ejército Constitucionalista 

del Peder Ejecutivo de la República, 

y 

Dan 

Venustiano Carran~a, quien por decretos del 14 y 19 de 

septiembre 

elecciones 

de 

para 

1916, 

la 

convocó al 

celebración 

puebla me:<icano .. 
de un Congreso 

Constituyente, que deberia reunirse en 1 A e i•-~de:! 

Querétara el primero de diciembre de 1916. (52) 

En la sesión inaL1gural del Congreso 

Ccnst1tL1yente el presidente Carranza pronunc.i.O 

(5:':) lbidem. p.163. 
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importante discurso y entregó el proyecto de Con~tituci6n 

al Supremo Parl•mento de la Revolución Me:<iCana; proyec:to 

en el que no ve incluian las bases del derecho del 

trabajo, No fue sino hasta que se debatió el art. 5 

cuando surQió la discusión de adicionar la Carta Magn• de 

un capitulo exclusivo en el que se establecieran las 

bases fundamentales del derecho del trabajo. 

Tal importancia revistió la discusiOn sobre el 

dictamen del art. 5, que en la última sesión la Asamblea 

resolvio que este fuera retirado de comisión para que 

volviera a presentarse en la forma de un estudio más 

completo, que abarcara todos los temas tratado6 y todo$ 

los demás que debia contener, tanto el art. 5 como el 

nuevo capitulo que se hiba a estructurar. (53) 

Una ve=: que se concluyo sobre la necesidad de 

tratar en la Carta Mcigna el problema del trabajo con toda 

amplitud y detenimiento se constituyó sin que a este 

respecto hubiera dictado la presidencia del congreso, una 

comisión especial integrada por José N. Macias, José 

Inocente Lugo director de la oficina de TratJaJO de la 

Secretaria de Fomento y Rafael L. de !ns R.i.os, la cual 

(53) TRUEBA URB!N(<, Alberto. g Nuevo Derecho_ !1!l.l. ·rr<>b<ú.Q..,_ 
''Teoría Integral''. Porróa. M~x1co. 1º70. p.11. 
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estab• presidida por el diputado y secretario 

pres.Ldencial Pastor RouaiH; comisión que tuvo como sede 

el local de la dntigua capilla, de la residencia del 

Obispo de Ouerétaro. (54) 

Consideramos importante destacar que en la 

organizcic1ón de esta comisión especial, se hicieron a un 

lado los fo,-mulismo::; que daban estructura a cualquier 

corporación oryani=:ada de esta época, con la finalidad de 

capl.tulo de la Constitltción en el cual se fijaran las 

bases del derecho del trabajo y se resolvieran los 

problemas planteados en la discusión del art. 

constitucional, para que el pueblo me:ucano no tuviera 

qL1e esperca.r los resultados de esa larga y ted1osa tarea 

legislativa, de llevarse ac~bo el procedimiento normal, 

para el análisis aislado de cada una de las reformas, en 

un ir y venir de las Cama.ras Federales a las Legislaturas 

de los Estados y de estás, nuevamente al Congreso de la 

Unión. 

La Comisión concluyó la elaboración del nuevo 

capitulo el dia 13 de enero de 1917, proyecto que fue 

(54) ROUAIX, Pastor. Génes1s de los articl1los ll ~ 1:'!. ~ !,j! 
Constih1c1óp Politic~ 9_g t917. s.e. Mé:aco. 1945. p.88. 
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suscrito por las personas que intervinierón en su 

formación, además de que fué apoyado por 46 'diputados m/1s 

mediante sus firmas. 

El 

fundamental 

trabaJadores 

nuevo articulo formulado tenia como propósito 

proteger específicamente 

independientemente de 

a 

ac:tividad 

los 

qt.te 

desempeñaran, para lo cual se basaba an los postulados 

universalmente reconocidos; en el texto del articulo ~~ 

regulaba entre otras cosas la duración de la jornada 

má:<ima de traba;o 1 consistente en ocho huras, el trabajo 

de mujeres y niños, el establecimiento de un salario 

igual para trabajo igual, sin distincione5, la forma de 

pago del salario, el derecho de trabajadores y patrones 

para coaligarse en la defensa de SU6 res pee ti vos 

intereses, formando s1ndicatos, asociaciones profesionales, 

etc; se reconocia el derecho de huelga y se regulaba 

sobre las condiciones de trabaJo entre otras muchas 

Si bien es cierto que todo lo anterior se habia 

contemplado en el articulo 1:3, aún hacia falta Llnd 

interpretacJ.én más amplia y acorde con nuestr~ r~a!idad. 

Objetivo qL1~ se logro alcan;:ar d~3pués de vencer grandcis 

(55) lbidem. p.96. 
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obstáculos con la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo en 1931. 

5.5. ~ Asoci~ción Profesional 

La tendencia socia ti va del hombre dAta desde la 

mas remota antigUed~d; las primeras formas asociativas ~e 

dieron en un ambiente de absoluta desconfianza; pero 

conforme transcurrio el tiempo el hombre comenzó a darse 

CLtanta de los grandes beneficios que podia obtener a 

tr~avés de su asociación con sus semeJantes: por lo que 

empe:.aron a crearse d~stintas formas de organ1::ación 

entre las cuales encontramos a la asociación profesional. 

Nuestra Constitución Politice.°' ~n dos de sus 

artículos consagra el derecho de asoci~ción. En el ~rt. 9 

que hace referencia al derecho de asoc~.?<clón en 

general y en la Fracc. XVI del apartado 11 A11 del art. 123 

'"" h~ce mención a la asociación profesional al 

estc-blecerst? Q\19; ''tanto los obreros como los empresarios 

tendr~n derecho par~ coal1garse en defensa de SU!I 

re9pectivos intereses, form~ndo sindicatos, asoc:ia.ciones 

profesion.=. les, etc". C '56 l. 

(56) Constitución Política de los Estados Unidos Me·<1ceinos. 
''Con una e~pl1cac1ón sencille de cada articulo pdra su 
meJ or comprensión". E:<pl icaciones y notas Cartas Sosa 
Redol fo. Gon;:ále: Schmal JesúSt y \.'ieyrci. Re;.·es Arturo. 
Séptima edición. Trillas. Mé::ico. 1990. p.1!·1). 
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Mari.o de la Cue·,...a considera que entre estos dos 

derechos e:dsten diferenc1.!s importantes; entre las 

cuales menciona las siguientes: 

a) El derecho general de asociación pertenece a 

todos les hombres. Constituye una q~ranlid individual. 

Por el contrdric. el derecho de asociación profesional 

pertenece a los trabaJadores o a los patrones, p~ra con 

los miembros de su misma clase social. 

b) El derecho de a-.ociaciOn profesional es un 

derecho especial. mientras que el derecho de ascc1ac1on 

es un derecho Qeneral. 

e) El derecho de asociación es un derecho 

frente al Estado. en tanto que el de asociaciOn 

profesional es el derecho de una clase social frente a 

otra, aun cuando también es derecho frente al Estado. De 

otra manera, cons1derv de l~ Cueva el sistema jurídico se 

acerca a los total1tarismos. 

d) El derecho de asociación no seria bastante, 

por s.i mismo. Es prec1so obligar~ los empresa_~ios_ a que 

traten con la~ asociaciones obreras. Esto puede logr~rse 

de dos maneres: mediante la acción directa. a través d~ 

1~ hu?lQ-;1• que es la solución inglesa y francesa, o bien, 

med18nte la Lmposición del orderi JUridlCO ae la 
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ob ligac iOn. • cargo del empresario, de tratar con el 

organismo profesional. Esta es la solución me:<icana. (57) 

De la Cueva concluye diciendo que "el derecho 

establecido en el articulo 9 constitucional es el derecho 

universal del hombre a asociarse con los dem~s mientras 

que el previsto en la fracción XVI del apartado ºA 11 del 

art. 123 es un derecho de clase cuya finalidad es 

conseguir el mejoramiento en las condiciones de vida de 

los trabaJadores''. (58) 

Las c:aracteristicas mencionadas anteriormente 

l'3s vamos a encontrar en la ~sociación profesional sólo 

cuando :ie da por la via síndi.cal ya Que como sabem('~ 

gr, los colegios de abogado~. médicos, ingeniero:, que se 

constJ.tuyen para agrupar, con fines e:;pec:ificos, a 

determinada clase de trabaJadores o proff:'sionales; las 

que -~pes~r de tener también trascendencia social no go;:an 

d" los m1smos pri~·i!egios de una. a.socic_..c.i.ón profe~1onal 

"sindical", por estar esta última constituida bajo el 

amparo de la Fracc. XVI del art. 123 constitucional que 

cuns~gra una garantía de clase. en beneficio d~ la clase 

obrera y patronal y por l~ estrecha relaciór1 que guarda 

( 57) DE BUEN L., Néstor. Oerec:hc.. Q.gJ_ Tr.:ibftl..Q. "Derecho 
Individual, Derecho Colectivo''. T.II. Porrúa. México. 
1976. p.4EJ3. 

(58; ldem. 
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con el fenómeno de la lucha de clases; situación que 

implica que si llegan a entrar en conflicto· los intereses 

individuales de sus miembros con los del grupo~ 

predominará el interés general sobre el individual. (59) 

La Fracc. XVI al contemplar, el derecho tanto 

de los obreros como de los empresar.ios para coaligarse en 

defensa de sus resper.tivos intereses~ permite qL1e lo 

hagan a través de la v1a sindical o que ~implemente 

recL1rran a la asociación profesional, la CL1'3 l 

mantenerse aJena al fenómeno de la lucha d~ clases y 

tener un signific~do diferente al derecho del trabajo. 

6. Aparición Qg 1ª 

Bur-ocr-ático. 

El EstC'dO para poder cumplir con la función 

pública requiere de la partic1paci~n de personas de 

y prof¡;:ai.;;ion.:tl; 

person~s que cuent~n con Llna preperación prof'='sionnl 

hasta personas que simplemente desarrollen labores 

manua.les. como archivistas. secretarias, chofe~es. etc; 

horrtr1os y 

a diversas ml?did?s d1sc1plin~riC's parect.da.s a las d~ los 

tr~baJadores priv~dos en sus r·ela~iones con los patron¿s. 

(59) [hidem. pp.483-484. 
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Para Cw.ntón Moler el término Burocráta deriva 

de la rai: latina, ''tomada del griego, "Burrus 11
, que 

significa un color oblicuro: durante el siglo XVIII en 

Francia las oficinas de los escribanos S9 cubrían con 

una tela obscura, 11 Bure 11
, de donde vino el llamar a las 

mc\s importantes "Bureau". Par&ce ser que algón ministro 

Francés utili=:ó la palabra "bureaucratie 11 para designar a 

las oficinas gubernamentales y desde allí se genera.li:ó 

el uso a 1 mundo en general". ( 60} 

Cantón Moler considera que el término 

burocracia tiene varias acepciones o interpretaciones: 

"se designa a.si a una organi:ación compleja, ya que aun 

en las grandes empresas se habla de su trabajo 

burocrático; también se entiende como traba.Jo 

desarrollado en oficinas o bien para aludir a personas 

que están en el servicio p~blico como un grupo; otra 

interpretación es a un sistema de trabajo racionalizado 

en gran proporción, que si bien puedP lle;~r la 

deshumanización, a la despersonalización de quienes lo 

realizan, a cambio proporc:iona una mayor ef.i.cienc:ia y 

eficAcia en los resultados". (61) 

(60) CANTON MOLER, Miguel. Derecho !l.!l.! Trabajo Bproc;rático. 
pac:. Mé:dc:o. 1988. p. 70, 

(61) fdem. 
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El término burocráta del 

ESTA TESIS 
SALm Ct LP. 

NO UEBE 
BiBUlliEl:A 

que se hiL'.n derivado 

burocracia y burocrAtico, en ocasiones ets uSado en forma 

despectiva, como una critica a lo que se har.e complicado 

o lento; lo cual nos parece erróneo. 

Dura.nte la época colonial la forma •n que se 

rigierón las relaciones entre el Estado y quienes le 

prestaban sus servicios fue a través de la voluntad de 

los soberanos, los cuales se encargaban de selecriona~ a 

los servidores; debido a que tenian que atender a los 

propios intereses de los monarcas; con el paso del tiemoo 

la relación se fué modificando y los servidores públicos 

fueron especiali:andose para tratar de •tender los 

intereses del pueblo. 

En la ciudad de México, mAs o menos durante los 

años veinte o treinta en que se estaba consolidando el 

Estado Mexicano. las personas que prestaban Sl1s servicios 

al Estado estaban sujetos a los imprevistos de la 

política ya que cada nuevo jefe o gobernante elegía a sus 

propios colaboradores 9egón sus obJetivos, 

compromisos. 

En un principio al no e::istir n1ngune-

d1sposiciCn que regulara específicamente las relaciones 

entre el Estado y sus servidores estas se r1q1erón por el 
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derecho administrativo a través de las leyes del servicio 

civil. 

En 1938 siendo presidente de la República el 

General Lázaro Cárdenas, e;<pide el primer Estatuto de los 

trabaja.dore~ o.l Servicio de los F'oaeres d2 la Union, a 

través del cual se pretendia proteger los derechos de los 

empleados públicos; llegando a crear los derechos de 

En 1941 se e:(pide un nuevo estatuto quedando 

abrogado el de 1938. Sin embargo la lucha politica de los 

burocrátas origino que el presidente Lópe: Matees 

iniciara la reforma del art. 123, constitucional con la 

finalidad de incluir dos apartados, el "A" que se referia 

a las relaciones obrero patronales y el "8 11 qLte creaba un 

marce jurídico, compuesto de 14 fracc1ones, en el cual 

quedaban comprendidas las relaciones entre los poderes de 

la Unión, los gobiernos del Distrito Federal y sus 

trabajadores. (63) 

vio 

(6:C) 

(63) 

El esfuer:o de los trabajadores burocráticos se 

coronado cnn la promulgación en 196:. de la Ley 

TRUEBA URBINA. Alberto. El Nuevo Derecho d.!tl_ Traboilg_~ 
"íelJria Integrcll". f'orn.:ca. Mé~ 1970.p.175. 
CANTON MOLER, MJ.guel. Derecho del Traba1q BL1rocrát1co. 
op. cit. p.71 ~· 55. 
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Federal de los Trabajadores al Servic10 del Estado. 

El hombre como amante de la libertad siempre ha 

luchado y sigue luchando porque se respete el principio 

de la libertad sindical. 

La 11 bertad sindical al ser concebida por 

algunos ~1_1tores como un c1,:;:;.r~t:hQ ~olc:::ti·.¡o al mismo tiempo 

que individual provocan que se torne di f ici 1 tanto su 

eJerctcJ.o como SLI estudil'.J. 

La libertad sindical puede ser entendida en 

varios sentidos según el autor Cesarino Junior "Uno, como 

la libertad de organi:ar sindicatos con entera capacidad 

de representación sindical, lo que implica el problema de 

la unidad o pluralidad sindical. Otro~ sic¡inif1ca la 

libart3d del trabajador de sindicali=arse o no; es decir, 

el reconocimiento del derecho de plena autodeterminación 

de los sindicatos o sea, la autonomía sindical''. (64) 

Alfredo J. Ruprech considera la 1 ibercad 

sindjc~l como " el derecho que todo trabaJador o empl~~do 

(64) J. RUPRECHT.Altr~do. D~recho Colectivo ¡lg.!. traba10. op. 
r:i l. f'l• 'l! 
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tiene de asociarse libremente o no hacerla o renunciar a 

la asociación constituida para la defensa de sus derechos 

e intereses profesionales y el ejercicio pleno de l~s 

facultades y acciones necesarias para el cumplimiento de 

dichos fines". (65) 

Desde el punto de vista individual la libertad 

sindical puede manifestarse de tres maneras: "a) libertad 

positiva de ingresar a un sindicatos b) libertad negativa 

de asociarse, es decir de no pertenecer .. ningún 

sindicato; e) libertad de separarse de un sindicato''• (66) 

El derec:ho de poder retirarse de una asociación 

profesional puede darse de dos formasr el retiro 

voluntario y el impuesto por la misma asociación; este 

óltimo debe contar con las suficientes garantías para que 

no se vea vulnerada la libertad del asociado de poder 

permanecer si así lo desea. 

Desde el pL1nto de vista colectivo la libertad 

sindical consiste en la facultad que debe tener todo 

sindicato de poder unirse a otros sindicatos semejantes, 

formando orq~nismo~ dP índole scpcrio~ y e~tos, a ~u vez, 

unirse ~ntre ellos. (67) 

(65)~ p.43 
C661 lb1dem. p.41 
(671 Io1d.,m. p.45 
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El hecho de que también exista libertad para 

poder crear una asociación profesional. no implica que no 

deban de cubrirse una serie de requi5i~os establecidos 

por el Estado; con la finalidad de que no se vean 

afectados los derechos de terceros. 

Uno de los aspectos que más interesan a 

libertad sindical es s1 la sind1cal1zac10n debe ser libre 

o compulsiva (obligatoria). 

Una corriente considera que la sindicali:ación 

debe ser obligatoria para todos los trabajadores, ya que 

piensan es la única forma en que pueden defender real y 

efectivamante sus derechos. (68) 

La sindicali~ación libre constituye uno de los 

aspectos más ímportantes de la libertad sindical; apesar 

de considerarse contraria a lograr la mejor defensa de 

los intereses profesionales, que se piensa serian mejor 

atendidos si todos los trabaJadores se encontr~ran unidos 

en forma obligatoria en una sola asociaciOn profesional. (69) 

La sindicali.zación obliQatoria 

a.e: abo el 

~o;,l~l leciéndoia 

(68) ldem. 
(69) ldem. 

Estado de dos maneras: 

a través de una ley o 

puede llevarla 

directamente. 

indirectamentE-, 
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mediante la creación del s1ndic~to m~s representativo. el 

cual seria el que llevara ac~bo las 1unc1ones principales 

de la asociación stndic~l; otros 

sindicatos estos sola real1:arian funciones accesorias. 

forma en que los trabaJador~s llevan acabo 

la s1ndlC~li:ación compulsiva 

establecimiento de condJ.ciones 

es 

con el 

mediante 

preteNto 

el 

de 

defender la unidad y libertad sindical. Siendo los medios 

mas las clausulas sindicales de ea e h.1sión, 

1ngreso y separación. (70) 

Refjriendonos a la forma en que se encuentra 

contemplando este principio de libertad sindical en 

nuestra legislación diremos q1,.1e, corresponde nuestra 

Constitución Política el honor de hab~rlo J.nr.lLt.i.dc por 

pr1m~ra ve.:: a este nivel ya qLte en su art. 123 frac:c:ión 

). '~· I se otorga e 1 derecho a trabaje? dores y pa trenes de 

constituir sindi;atos para la d~fe11sa de sus respectivos 

inten~ses. 

Por Sll parte, la irabaJO 

t~,mbién reconoce éste principio al ests.blP.Cer en '3l.IS 

articules 357, .'358 y 359 respec:tJ.yamente, el derecho de 

los trab~j~dore~ y p~trones para formar sindicatos sin 

(7•)) !bidem. p.46. 
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previa autori=ación, asi como el de afiliarse o no en su 

caso separarse. de determincdo s1nChca.to; por 

último también se consigna, la 1 i bertad colectiva 

sindical de las agrupaciones profe~ionales para redactar 

sus reglamentos y estatutos, elegir a sus representante~ 

y org~ni:ar su administración y actividades y formular su 

proqr3m;: d~ acción. 

Con el prete:<to de estructurar el 

la 

marco 

vida apropiado sujet:arse Jurídico 

sindical, se establecen una serie de restricciones que 

anulan y deforman la liberlad sindical. EJemplo de esto 

son los arts. 

sindicatos de 

360 y 3b1 de la L.F.T. que clasifican a lag 

trabajadores y patrones respectivamente. 

Impidiendo con esto que -se consti tL1yan otros tipo; de 

sindicatos diferentes a los cit~das. 

Por otr-~ parte también tenemos que 51 bien es 

cierto que eri teoria un trabcjador puede renunctar al 

sindicato al que pertenec~, ~.-; l~ prActica si lo 1 leva 

acabo le aplican la clausula d~ 

ccnsiQl•ie1ite perdida de su trabajo; 

para el patrón. 

~ar Lo dE la Cu~Vil. consiJer3 

exclusión, c:on la 

sin respcnsabilidMd 

an ticonsti tuc1ona \ 

li> cláus•Jla d'? e~'.clusión por separación ya que dice 
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''contraria lo dispuesto por la fracción XVI del art. 123, 

por cuanto tiende a impedir el libre ejercicio de la 

libertad negativa de a!Jociación profesional". (71) 

La lucha que libran 1 os trabaJ adores día con 

dí.a porque sea real y efectivo el principio de la 

libert~d síndica!; es sumamente difícil. debido a que el 

Est:ado valiendase de su poder e influenr:1a interfiere en 

esta lucha r¡ue todo resulte de acuerdo a ::iiLI 

politica: por otra parte también consideraino6 que, como 

todo e~tremo una libertad s1nd1cal absolut~ re su l ti?.r í a 

per.judicial, debido a que contando con la posibilidad de 

poder adherirse o no a un sindicato y salir de él cuando 

se quisiera.; afectaría y disminttiria grandemente el poder 

de la clase trabaJadora organi::ada en varia!I asociaciones 

s1nd i.ca leo:::. 

Lo~ trabaJadores se encontrc-rian organi::ados ~n 

v~ri~~ ~~~~l~t:tnn~~ ~inrlicales o bien no se afiliarian a 

n,;.ngLtna, lo c:ual dismjnu{ria grandi?men-~Ea la fuerza -de - 106 

trabajadores como grupo; además de que el empleador 

tendrí~ l 2- posibi l 1dad de elegir a s1..1 personal entre 

trab~.J .:'.dore~ 

(71) CAVAZOS 
!,,;>..P9.!:,'..l· 

no '3fili'"'dos, por ser más dociles a SLIS 

FLORES, Bal tasal". 3~1 lec e ione;i dt.4 Derecha 
t¿rcera ~·Jición. Tri llits. t1~::it:o. 1983.ri.::5.~ .• 
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ordenes o a les de un sindic~to que convenga a sus 

intereses. 



C A P I T U L O T E R C E R O 

LA CREACION DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACION (SNTE) Y EL MOVIMIENTO 22 DE SEPTIEMBRE. 

1. BgsqueJo Histórico de 1ª creación det SNTE. 

En el pt"'esente capitulo algunos de los puntos 

que se aborda!""an durante su de5._:i,.ri~a! la ei;t.:in encaminados 

presentar un panorama histórico, aunque breve, de 

algunos 

durante 

de los hechos y d.C.üi".t.c::.!mio::Jnto'j qu~ se dier"on 

le> 

consolidación 

El 

import~nte 

esfuerzos y 

lucha por conseguir la formeición y 

del SNTE. 

tratar estos puntos lo consideramos 

y nece!Sario, para poder valorar mejor 

los logres obtenidos por este grupo 

los 

de 

trabajadol""es, asi como algunos de li:is muchos problemas a 

los cuales se enfrenta actualmente este sindicato. 

alQunos miembros del Congre5o Nacional 

de lnslru¡;ci6n PL1bl ica repararon en qu~ la. mayor parte de 

los me:~icanos ·-1ivi.an bajo una degradante injusticia. 

social. que ¡,. riqueza s~ encontr~b~ concentr~da en 

alguno~ pa=cs y que la ens~ña.n;:Cl pllbl tCC' estaba re~er,1a.da 

pci.ra los grL1pos pr1vilegiado1¿, de l.:\5 gr.:.-.ndPs poblaciones 

y ciudades. Todo esto propicio qu~ antes de tn1ciars2 l~ 

RevolL11::;ión de 1910 surgieran en n'...lestro pitis las pr1mer.;\s 
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ideas de una escuela popular ~ través de la cual se penso 

podia llevarse la educación a todo el pais y constituirse 

en un instrumento de lucha contra el estancamiento 

económico~ político, cultural y social. 

Don Porfirio Oia: dur~nte 5'.! gobierno lejos ce 

tomar en et.renta las necesidades reales que e:.-ist.ian en el 

sector educativo, no hi=o otra cosa QUO trdt~r de ~a~b~~· 

los plane~ y programas de Ja escuela 1.1r-bana, con la 

los finalidad de mejorarla, con lo cual benefició a 

grupos privilegiados de la cap1t~l de la República y las 

principales ciudades del país, dejando en el abandono a 

los sectores populares de la población. 

En el 

Me:;1c.~no. del 

Programa y Manifiesto del Partido Liberal 

de Jul10 de 19V6, se l1acia una crítica 

reali~ta de la s1tu~ción que se v1vi~ 

ya que resaltaba entre otras co5as Ql hecho de que la 

instrucción pública favareci~ únicamente a las cl¿¡,ses 

pr1·.·.ilegi.:..di:1~ y med1<:1.3. Sin emburgo lo qL1e se consJ.deraba 

mas importante de este documento ~e; !;'~ =o:;'.:ar.¿,~ Y'-" un 

esbo:u claro de lo que serian los arti~ulos ~, 1~3, 130 y 

buenil parte del 27 de 1~ Constitución que nos rige 
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actualmente. ( 7~) 

Durante la presidencia de AlvClro Obregón y 

estancia de Don Jase Vasconcelos en la Secretaria de educmción 

Pt.:1blica (SEP)se encl1entra el origen de lo que ha.bria de ser 

"la edL1cac ión püb l ica en Méx ice, la lucha contra el 

analfabetismo, la difusión de bibliotecas, la escuela rural. 

la edic16n de libros de textos grDt1..tito:s. el reparto de 

desayunos escolares, el intercambio cultural con el 

e:<tranjero y la investigación cien ti fica''. (731. Vasconcelos 

tras atender la opinión de intelectuales y maestros, inicio 

la federali;:acíón de la enseñanza; sin que esto impidiera 

que los estados fomentaran la educación en todos sus niveles. 

A trav~o;; d~ la Revolución Mcnucana de 191t) los 

sectores débiles de la poblac10n buscarón lograr mejores 

condicJ.on!?s de vida. el reconocimiento de algunos 

derechos que les eran negados, y una verdadera Justicia 

soci~l. Trayendo todo esto como consecuencia el surgimiento de 

las primeras agrupaciones políticas y grem1aleg. 

La CROM fue la primera obrera 

me::icana constituida en 1918, en cuya formación 

(7=) SOLANA, Fernando. Cardiel Reyes Rald y Bolaños f1art.i.ne=: 
Raúl. Historio:i @ .Ll Educación PL1blica fil!. México. SEP. 
Cfe. Mé::ico. 1981. p. 123. 

(73) lb1dem. p.159. 
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intervinieron algunos maestros. A rai:: de la cual surgió 

la Con'federac1ón de Uniones Magisteriales que agrupaba a. 

varios m~estr·os de alguno~ e~tadc~. 

Los 

diferentes 

maestros s1gu1eron creando y agrupándose en 

momento histórico organi~aciones de acuerdo al 

y i\ las demandas e inquietudes que tenian; organi:aciones 

entre las cL1ales podemos señalar: 

11 La Unión de Directores e Inspectores Federales 

de Educación. 

La Confederación Mexicana de Maestros. 

La Internacional de Trabajadores de la 

Enseña.n=a. 

El Frente Unico Nacional de Trabajadores de la 

EnseF\an:a. 

La Confederación Nacional de Trabajadores de la 

Enseñan:a. 

La Federación de los Trabajadores de la 

Enseñan~a. a fines de 1936. 

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñan:a de 

la Rep~blica Me::ic~na. 

El Frente Me::icano de Mestrog. apéndice de la 

Confederación Naional Campesina. 

Sindicato de Hestros y trabajadores de la 
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Enseñan=au. (74) 

L.os movimientos reformistas del México Moderno 

hic1eron patente la necesidad de intentar integrar como 

nación al pueblo mexicano, acabando con las diferencias 

existentes como idioma, grado de cultura etc. El gobierno 

meHicano, en su intento de fortalecer y consolidar la 

llnidad nt:icJ.onal, emprende a mediados de los años 3ú, una 

política nacional, encaminada, en el sector edL•cati·.10, a 

intent~r ~=~trYlar la educación a través de la SEP. 

El gobierno pretendía llevar acabo esto debido 

a que no tenia del todo la educaciOn en sus manos, por 

las siguiente ra=ones: ''a) gran parte de las escuelas 

perteneci~n al clero, b) los ~st~dos de la 1ederaci6n 

9o::aban de suticiente libertad en materia educativa y c) 

las discrepancias existentes entre maestros federales y 

estatales, rur.:i les y urbanos (en todo orden: 1ormaci6n 

profesional, posición ideol69ic~. diferencias ~~l~~i~l~hi 

c~:1l!r.vctfl a la desun1ón entre .ello5". (75) 

L.a SEP en su intento por controlar la 

edl•C ac .l. ón , emprende una nueva política llamada 

(74) SNTE. Sección 27. Crcnalogia ~ SNTE ~Historia rut 
Vanguardia Revolllcionaria • Benito Júare=:.México. 1982. 
p.26. 

(75) SDL.ANA,Fernando, Cardiel Reyes Ralll y Bolaños Martinez 
Ralll. Historia !l.@. la Educ:ac:iOn Pública !fil Hé:pc:o. op. 
cit. p,170, 
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federali::aci6n (centrali::ac1ón), durante la cual se topa 

con varios problemas relacionados con los maestros. Esto 

debido ~ que mediante esta polilica. "se restaba libertad 

a los gobiernos de los estados en materia educativa (en 

todo orden: administrativo, técnico y 11nanciero), se 

acentLi.~b~ l~ concentración de lo9 recursos financieros en 

la federación (lo cual se reflejaba en las des1gualdade~ 

s;a.ld.rl.ales que existian entre los maestros estatales o 

municipales y federales, y en el escaso nómero de pla::~s 

estatales que creaban los gobiernos de los estado$)". (76) 

Para poder llevar acabo esta palit1ca 1 mediante 

la cual se intentaba darle una orientación determin~da a 

la educación, 

maestros, por 

necesidad de 

internas que 

p.:t:--~ ~~! fiMrlPr 

era nada fácil 

otro de orden 

se necesitaba de la cola.bor·ación de lo~ 

lo que, para lograrla, la SEP se vio en la 

intentar terminar con las d1vis1ones 

e:dstian entre los gremios magi9teria.les, 

"gruoarlos en un solo organismo. Esto no 

por dos motivos uno de orden interno y 

e;( terno: 11 a) interno la aposic:ión de los 

lideres magisteriales que no querían ver rele·.tada. su 

pcsic:i~r. a setJ•.inrtn o tercer término, b) e;<terno la pugna 

por la .!.n1luenc:1a que sobre el nuevo sindic:~to deseaban 

ejercer organismos tales como la Confederactón de trabaJadore~ 

(76) lbidem. p.174. 
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de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC)", 

(77). 

Cárdenas en su afán de reunir en un Sólo 

organismo sindical a los trabajadores de la educación, 

envia al gen~ral M~qic~ ~ tratar de unificar a la 

Confederación l"le!u.cana df:f Maestros con el trente Unico 

Nacional dG y otros 

sindicatos menores. dando como resultado la creación en 

febr~ro de 1937 da la Federación Mexicana de Trabajadores 

de la Enseñan::a (F!1TE} ¡.· con pr.ster1or1ci.:od a raí;: de und 

convención celebrada entre la FMTE y la CTl1, '3e cr"'ea el 

Sindic~to de TrabaJadores de Ja Enseñan=ü Ge la República 

11e::icana. A pesar de todos los esfuer;:os reali~.Jdos por 

el presidente Cárdenas durante su mandato no fue posible 

la unificación de los m .. 1estros en un solo organismo. 

Durante el periorfo p:--::=!.dcrn: • .ial de ManuoJ Avila. 

Ca.macho, 

Educación 

encontr~ndose al frente de la Secretaria de 

el señor VéJar Vá:quez los 

magisteriales no sólo continuarón, sino que 

nuevos grupos y se ~r~ntuaron ld5 01sputas 

injerencias de las centrales obrero campesinas. 

conflictos 

surg1erón 

por las 

de los 

partidos politices y la Federación de Sindicatos de 

(77) Ibidem. P.176. 



- 95 -

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSEl. 

Con la fin a lid ad solventar e9tos problemas 

VéJ~r Vá=q1..1ez, haciendo ca.so omiso del Estatuto Juridico, 

cesó m.e\estros, así como a. alguno-; directores en los 

Estados, argumentando 1 que no tenian titulo profes1onal, 

aunq1 . .1e si una antigüedad de varios c3ños de servicio, q1.1e 

databa de la época de la Escuela Rural. Todo es'tO pr·ovu._ú 

un clima de terror y persecución en el medio docente, 

fracas~nda por consigu1en te, toda posibilidad 

unific¿ación de- los distintos grupos magi~teriales. (78) 

Ant~ ~ctos hechos fu~ necesaria la intervención 

del propio presidente Avila Camacho 1 quien por medio 

del Partido de la Revolución Mexicana hi:o un llamado a 

l~ Ltnidad magisterial, hecho que propició l"' renuncia de 

Octav10 Véjar Vá=que: el 21 de diciembre de 1943. 

Aceptanúo la invitación d .. 1 presidente AvilM. 

Camacho para efectuar el Congreso de la Unidad, este se 

inaugura el 24 de diciembre de 1943, en el Palacio de 

Bellas Artes. Eba mar.~~~ tom!b~ po•esi6n de la SEP Jaime 

Torres Bodet. 

El Congreso en cuestión fue presidido por Luis 

(78) Ibid,.m. p,316. 
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Alvare: Barret y al f inali=ar el 30 de diciembre de l943, 

nacti el SNTE, siendo su pr1mer secretario Luis Cháve:.: 

Oro:co. El 15 de mar=o dn 1944, SP. expide un decret~ 

pres1denc:1al en el cual se reconocía L~mo el un1co 

organismo repreisentativo de todo el magisterio nac1onAl. 

Este hecho se da den tr-.:i de todo un proceso de 

inst1tu~ional1:ac1~~. ya que algunos aRos antes, en 1Y~8 

SP. había c.reado la FSTSE a la cual se incorpora 

a st.1 ve~ la FSTSE 1 la fedc-ración mayorit<'lria dentro de la 

CNOP (Con'feder~c:ion Nacional Obrera y Popular), 

perten•;oc.iente al P¿1:rlido fievoluc1onari.o lnst1tuc1on<1l. De 

todo esto se deriva que el SNTE presente la~ mismas 

s.i11dic"" tus 

nue3tra pais en lo que ~P refiere a falta de autonomía y 

SLI rtependenc:ia respecto al gobierno. (79) 

movimumto Septiembre ~ É1!§. principios 

Algunos de los hechos que propicia.ron que la 

base mag is ter ia l tomara la dec is ion unánime de empr-ende1-

L1n rnov1m1ento de liberación sindical que les permitiera 

dcmocrdt1cament~ el instrumento de sus lucha~ 

pr (Jf,•":o · vn~ 1 es. para sa tisf act.•r sus m~s legitimas 
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intere5.es fL1eran les siguicmtes. 

Dur .. "'ntC" la gestión de Luis Cha~u::: Oro:co como 

dirigente del primer comité ejecutivo nacional del SNTE 

se practico una política tend1ente a robustecür el ego de 

un hcmbr~ p~rscn.:i! !.-::ta~ .:il :;':..!e no le l.mport.:tba incumplir 

con el urden interno de la organi~~ción y pasar por alto 

legrar la 

satisfacción de sus aspiraciones personales. 

Con Olmos Sánc:ho::: como secretario general del 

SNTE, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

perdierón todo derecho de opinión; convirtiendose dicho 

comité en porta ve;,: de un sola hombre. ocasionando que se 

lo::; probl~mas y demandas magisteriales sin 

darle'~ solución o bien que sean tratados de manera 

indiferente por parte del dirigente sindical. (80) 

lntert:'!ses de los maestros y donde no se l.~ d-iO·· ·cabida 
,• !.' 

al EstatL1to: por lo c¡ue ~1 SNTE le.tos ~.e· ··é:On5rd8-rars9le 

como un sindicato de clase se le tOmo:,'. como ·un grupo 

eliti~ta y aburguesado. 

Futo? dSÍ como la mayoria de:' secret~rios del 

Coml.té EJec:utivo Nacional,. después de deliberar 

<8•.>) Cfr. lbide.n. pp.356 a 359. 
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decídierón acabar con est.::i s1tuac10n tan denigrante para 

el magistPrio nacional, por lo que se acordó relegar de 

sus funcio1ies 31 secretario gen~ral, Carlos Oln1os S~nche: 

y consignarlo al Comité Nacional de Vigilancia, asumiendo 

temporalmente el cargo el profesor Eloy Bena.·ide~ Salinas 

qua OCl.tPaba el e: argo de secretdr10 de frabajo y 

Confl ictas. 

Al desconocerse Carlos Olmos Sánchez como 

secret~r10 general del CEN, se c~nvocó a ConseJo Nac1on~l 

EKtraord1nar10, el cual se celebró los díes 26 y 27 de 

septiembre de 1972 en la ciudad de MéH1co, donde el 

profesor Elcy Benav1de:: e:(puso las ra;:ones por las que 

los sec r·e tar .ios del comité antes citado acordaron 

suspender de su cargo a Carlos Olmos, pidiendo al Comité 

de V1g1lanc1a su actitud enérgica. pC\ra la suspensión, 

:alvagu:\rdando, de esta manera la unidad y autonom.i." del 

1rú~mu, c1.si como La legit1m1dad del magisterio nacional. (81) 

El ·-' de septiembr~ de 1972, el profesor Eloy 

Benav1de5 salinas tomo poses1on de la Sría. General del 

CEN ·1el SNTE, y el dia ~9 del mismo ~es v a~o. PI 

Tribunal Federa 1 de Crmc L l 1aciOn ',' Arbi traJe lo reconor:~ 

(BJ) JONGUITUD BARRIOS, Carlos, 1.§or ia L. 
MC>:1co. lQ7!.. 

Acción 
p.71. 
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como nuevo secretario general del SNTE. 

Con el mov1m1ento de septiembre comienza 

una nueva etapa parB el SNTE¡ la importancia de este 

movimiento radica en que contaba con el apoyo de la base 

magisterial, siendo la mejor demostr~ción de su 

descontento c:on las cosas negativas QL1e imperaban en su 

sindicato. 

"El Movimiento 22 de septiembre. término con el 

antiguo líder, con el awenturismo pol it1ca, con la falsa 

actitud redentora, con la falacia publicitaria, con el 

bur-ocratismo sindical y r:spec1almente con un~ camarilla 

aristoc.r~ticos ~eudohL1rgueses. que encabe;?a.dos por 

Ca!'"' los Olmos Sánche= pretendieron entregdr a nuestro 

-sindicato a intereses aJenos a Cñmbio de migajas de 

representación política". (8:!) 

En la (.;1t.1d::tJ de l.:\ P;:o:: fl,;;i,j r& Cali fornla Sur se 

elaboró un documento 

en cual se resum1an los principios rectores ... : que 

impulsa.ron al movimiento sindical reinvidicacio'~ ~·~~ .. c·22 .. de 

septiembre de 1972. 

Estos principios tienen como los propio'i' 

(82) lbidem. p.7b. 
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postulados que dan forma al movimiento soci~l mexicano, 

encantrandose 

Folit1c~. 

su origen en le misma Constitución 

A través del Movimiento de septiembre se 

buscaba la reivindicación del quehacer sindical, mediante 

una c.:onducta 

in teres"l!S de 

sindical 

los trabajadores 

a los 

al serv1c:i.o 

edu¡;:~ción, recha=ando lntrirvención de 

elemento e:~traAo a la organi:ac1ón. con el fin 

libre p~rtic1paciOn de sus agremi~dos en 

activa del pais y del propia sindicato. 

Basaba se• ra:.On de ser en tres 

legitimes 

de la 

cualquier 

de lograr 

la vida 

principios: 

unidad, democracia y autoc.teter-minación~ mismos que l\yudan 

este sindicato a refcr=~r el significado de su lealtad 

ideolOgica, reafirmar su derecho a la autodeterminación y 

a la pr~ctica plen~ de una ~ida democrática interna. 

"Unidad no i;ignifica uniformidad y mucho menos 

incondicionalidad. debemos 

mayoritariamente admitido 

entender como unidad, 

como resultante de 

co1ncidenci.;1 ideológica l1bl""emente alcan:ada. Es 

lo 

la 

el 

consenso de la comunidad sindical la persuasión 

r·a;!c.nada y ra:onable de SL~S dirigentes en favor de una 
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iniciativa. de un programa de actividades, de un objetivo 

concreto que siempre será para elevar nuestra condición 

de trabajadores". (83) 

La unidad es un aspecto en el que coinciden 

trabajadores y lideres oficiales; tanto unos como otros 

desean que e:tista la mayor fraternidad e identificación, 

el menor númern de discrepancias. Solo que la unidad que 

persiguen trabajadores y lideres es dis~Lnto. La unid~d 

de los trabaJadores es arma y escudo en la lucha por 

lograr mejores condiciones de ·1ida y trabajo; sin ella, 

resultaría dificil en la solución de los 

problemas económicos y profe~1onales. La unidad qLte 

necesitan los lideres oficiales es lo conti-ario de l~ 

unidad que necesitan los trabajadores, la uni.dad que 

imponen, gobierno y lideres ofic1ales, es ~on el afán de 

mantener inermes a los trabajadores ante la problemática 

que se da en s1.1 ~ü .. ~.l.:.:;.t=. !94) 

Medi~nte una unidad sustentada en la práctica 

de un sindic.:ilismo nacional revoluctonMrio. el SNTE busca 

lograr Llna verdader~ conc1encia de clase entre sus 

agremi~dos que le pErmita alcen:ar los objetivos que se h~ 

(83) lbidem. p.9::. 
(84) Cfr. ONTIVEROS BALCAZAR,Manuel. MRM. ~ aFlo5 Q§. Lucha 

contr~ el S1nd1cal1smo Domesticado. em. edic1ones 
mo·."im1enta. t1é.:i.co. 1986. pp. 119-121). 
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2.2. Qgjnpcracia Sindical. 

Entendemos por democracia, "el sistema que 

propicia la participación de todos y la suma de las 

minorías a los acuerdos de las mayorías". (85) 

Mediante éste principio se pretendí.a realizar 

una estricta democratizac10n en la dirección del gobierno 

sindical en la que sus dirigentes basandose en los 

pr!nc1p10~ de la Constitución sirvieran sin distinción de 

ninguna especie ~ todos y cada uno de los trab¿ii.jadores 

de la educación; unificando voluntades, no e:<istiendo 

Jerarqt.1ias sindi.c:ales y siendo lideres de tiempo completo 

ajenos a todo burocratismo. 

:.'3. Autodeterminación. 

La autodeterminación consiste en 11 la intolerancia 

da presiones tendientes a violar la independencia 

•1nr1iceles. impidiendo así que 

el sindicato se convierta en foro de litigios ideolóQicos 

que separan a SLl5 miembros de los objetivos generales ... (86) 

La autonomía es saber distinguir lo Que es la 

(85) JONGU!TUD BARRIOS, Carlos. 
Sind1c~l1smo. op. cit. p.92. 

(136) tt>,d-.m.p.93, 
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rel•ción con las autoridades y lo que seria una •ntre9a 

J.nc:ondic:ional. 

Los principios rectores QUI> impulsaran el 

Movimiento 22 de Septiembre de 1972, podemos resumirlos 

de la siguiente manera: observ~ncia y aplicación estricta 

de sus estatutos; práctica constante de una vordadera 

democracia sindical, basada en el ej erc:ic:io la 

libertad que la declaración de principio~ c=~5~gr• para todos 

~u:a m1embrcs, que pueden profesar la i.deolog.ia. y militancia 

politic:a que mejor a.c:omode a su conciencia, asi coma e;{presar 

sus opiniones y argumentos, respaldándolos con su ·.¡oto, sin 

otra l1mitaciOn que el acatamiento al acuerdo mayoritario y el 

respeto a los ordenamientos que norman su vida institucional; 

rospeto absoluto a. la autodeterminac-ión de 109 trabajadores de 

la. erJucat:ión; lucha per'ma.nente por la no intervención d~ 

intereses e!<tra.ños a la orqani:ac:ión; fortalecim1ento del 

sindica.to en los niveles Delega.cíonales,, Seccional y N¿11icion-=-l 

Los principios rectores del Sindicato Nacional de 

Tr~be,jadores de l.g EQucacJ.ón.. tJnidaO, democracia y a.utonomia 

constituyen la filosofiai de la· luchac p~rr-::.:in¿.1·1le que mi\ntienen 

(87) Cfr. SNTE. ~moria Q.!U. ! Congresq ¡!;>J. ~~. Benito 
Júare=. Nédc:o. 1974. pp. ::4-::~. 
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miles de trab~Jadores por alcan;:ar mejores metas. 

El SNTE. basandose en los estatutos que rigen su vida 

interna es el ünl.co que debe decidir, el camino que ha de 

seguirse ante las carencias. necesidades o cualquier reclamo 

del magisterio nacional. 

-·• ~~ QQ los Delego:'\dos Efectivo~ tl ~ Cgngreso 

~~ Ord1n~rio. 

El ~1 de Enero de 1974, se inicia el Conoreso 

Nacional Ordinario eri la Pa;: 1 B. C .• De este evento surge un 

documento denominado "OeclaraciOn de la Pa;:º en el cual se 

resu.Tl..i.an los pr1nc1pios rectores QLIC impulsaron el movimiento 

sindical :2 de Septiembre de 197=. 

Los deleg .. ,dos efectivos a éste congreso de!ipués de 

n~fle.:ionar sobre la<;:; circunstancias históricas y efectivas en 

que se desarr·ol lé:iba tanto el pa.is como el SNTE, consideraron 

\iue mt?d.iantc el movimiento 2:2 de Septiembre se logró correqir 

el rumbo del sindicato de las desviaciones aburguesadas de 

~lgt1nos lideres. se rescato la confianza de sus agremiados, en 

su c~liUad de orgün1smLJ defensor de sus intereses, y se 

recupe~o el lugar de vangu~rdia que le corre~ponde en el 

1~ovim1ento h1storico y s1nd1cal de Mé::1co. 

En base a las consideracione~ anteriores los delegados 
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efectivos a este congreso emitieron algunos puntos 

resolutivos, destacandose de entre su contenido lo sJ.glliente: 

Se reconocía pleno valor legal al Movimiento 22 de 

Septiembre de 1972, así como su valide= sindical permanente, 

en consecuencia se determinaba que sus principios y objetivos 

se incorporaran a la declaración de principios y programa de 

acción del SNTE para tratar de organi=ar a los trabaJadores de 

la educación que se identificaron con ellos en un Frente 

Nacional Unificador que contribuyera a fortalecer la unidad 

revolucion3.ria del sindicato, se hacia pc?.tente la solidaridad 

de éste congreso a le?. politica revolucionaria del presidente 

de la República; además de sclidarisarse con las democracias 

revolucionarias del mundo y con la Carta de los Deberes y 

Derechos Económicoss de los Estados débiles. Dada en el salón 

de sesiones del X CongrP.so Nacl.ana.l Ordinar-io del SNTE, en la 

Ciudad de la. Pa=, B.C., a los 4 días de Febrero de 1974. (88) 

Mediante éste documento histórico en la vida 

orqanizativa del SNTE, fue como el movimiento 22 de 

Septiembre, alcan=o el reconocimiento estatutario_ de · 1os_o_-

Organo~ de Gobierno Sindical. 

(88) 

Es c:·.m e~te documento corno se instif:ucionaliza el 

Cfr. SNTE. 
pp. ::1 y 55 

""'··'~ •• r:· ~~·;··, 

Memoria del x Congresci·'d~1,SNTE; 'op •. cit. 
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Movimiento Reiv1ndicador del ~2 de Septiembre de 1972, al 

estimarse que constituye un patrimon10 histórico, doctrinario 

y politice, v~lioso para la vida futura del sindicato, 

recomendando al Comité Ejecutivo Nacional electo la difusión 

de sus principios y objetivos. 

4. U Surgimiento ~ Va.nguar-dia Revolucigna.ri!, ~ oarte 

!!.!U. SN íE. 

El Comité EJecut1vo Nacional presidio por Carlos 

Jcnguitud, r~unido en el centro VQCaciandl de Popo P~r~ en 

~~vz.lo ce 1974 dió origen al surgimiento de Vanguardia 

Revolucionar·ia como respuesta al mandato de difundir y 

mantener vigentes los principios y objetivos del movimiento :2 

de Septiembr~. 

Vanguardia Rev0Iuc1onaria se crea y organi~a dentro del 

mismo sindicato, como parte suya·' pero no es ni debe 

confundirse con el sindicato. 

La finalidad de Vangunrdia como PArte del SNTE, "es la 

de constituirs~ en instrumento politice del sindicato, 

deGtir.ado a prove~r d@ id~a~, CUci•1ros. iniciativas, tActicas, 

estrategias y medios de organL~ac10n, a efecto de qua cumpla 

oe mejor manera su función de instrur.iento de lucha y defensa 
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de los intereses de los afiliados. Vanguardia, es 

fundamentalmente instrumenta deliberativo, de' análisis y de 

discusión; su función operativa requiere de 1~ coordinación 

con la función ejecutiva del sindicato". (89) 

Vanguardia cuenta con ~us propios órganos de dirección 

que funcionan de acuerdo a la ideología de la corriente y 

trab~JQ.n par·a el cumplimiento de sus objetivos. 

La formación de los órganos de gobierno de Vanguardia, 

asi. como sus funciones, la selección de sus responsables y la 

duración de su ejercicio, se lleva acabo por ordenamientos 

propios y distintos de las normas estatuarias del SNTE. 

El desempeño de una función directiva dentro de 

Vanguardia no se encuentra reñida ni se opone al trabajo de 

un fLtncion~l"io <suindical, ~dem.As rte quP no !:te requiere que 

coincidan, sin embargo. puede suceder: no ob~tante, Vanguardi~ 

constituye sus órganos de gobierno con sus "mejores miembros" 

independientemente de que sean o no funcionarios sindical~s. 

coinc.tdern:ia ideológica con los afi~l-='dos c.d SNTE, por su 

condic.tón de trabajadores de la educación. la afiliación a 

(89) SNTE. Sección 27. Cronología~ SNTE ~Historia ~ 
~ª-.f'l9..!:!..2.rdia fürvolL~cionariª-. op. c::it, p.:?8. 



- 108 -

Vanguardia e-s selectiva y voluntaria. E'l ingreso al sindicato 

es m~sivo y obedece a una disposición legal. Vanguardia es una 

corriente sindJ.cal 1ormada por trabajadores de la educación 

con identidades doctrinarias; el sindic.:i:to es un .:i.mplio frente 

que agrup~ a los trabajadores de la educación sin d4stinciOn 

de sus ideas politicas, religiosas o filosóficas. Vangllardir.1 

es una corriente homogénea; el sindicato as un~ oroanlo:ac.iOn 

heter~géc1t:!d". (9t)) 

VanguardJ.a Revoh.1cior•::>r.:.~ i\::»µira a integrar la. mayoría 

;:l.:antitat1va del sindic-ato y, por lo tanto, a darle a la 

dirección del mismo el contenido de sus princi.pl.os y tesis. no 

obstante. conviene no confundir la estructura de Vanguardia 

c:cn la del sind..i.cato. tanto en 5L.lS funciones como en '!ius 

Org~nos de gobierno. 

4.2. Doctrin~. 

La doctrinc1 qLte enarbola Vanguardia. Revoluciona.ria 

podemos resumi~la en los siguientes puntos: 

a) Vanguc?<rdi.:l Revolucionaria del SNTE, es un 

movimiento nacionalista, polit1co y social. 

b) ~m~na de una il"'stituc1ón revoluciona.ries que no 

pwcd;¡,¡ ~i.::eptar- el estatismo, sino una. educación permanente para 

C90) Ibtde~. p.30. 



buscar nuevos logros. 

e) es acción renovadora y dinámica en contra del 

burocratismo sindical. 

d) sostiene los principios y objetivos del movimiento 

22 de Septiembre de 1972, que reencauza la vida del sindicato 

hac:i~ lñ ruta revolucionaria de su declaración de principios. 

e) 

sindical. 

expresa la convicción de autodeterminación 

f) mantiene la fortale:a ideológica· y doctrinaria. del 

SNTE. 

g) se pronuncia por el e!itclblecimi~11tó de,.- _Una 

educación popular al servicio del pueblo. 

h) se pronuncia por la elevación cultural de los 

trabajadores de la educación, a través de la Universidad 

Pedagógica. 

i) conocedora del origen popular y revolucionario del 

SNTE~ se pronuncia porque sea la vanguardia efectiva del 

sindicalismo me~1cano. 

j) se posll1 la porque la bane magisterial, que es donde 

verdaderamente> se involucran las necesidades reales de la 
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planteamientos educativos del país. 

k) se inclina porque en la.s organizaciones sindicales 

se adquiera conciencia de clase, buscando una integridad 

nacional; así. también como una educación nacionalista 

colectiva, para evitar los indiviriualismoli estériles. (91) 

4.3. Objetivos. 

Los principios de Vanguardia Revolucionaria tienen un 

pr6posito, lograr que los objeti.vos de postulados en la teoría 

se lleven a la prácticd. 

De entre los objetivos de Vanguardia con5ider~mo~ 

importante señalar los sigL•ientes: 

a) la formación ideológica de sus miembro9 es una 

necesidad permanente que debe 5atisfacerse con intervención de 

los órganos de gobie~no en eventos, simposios. seminarios, 

para formar generaciones de cuadr·os pal i tic: os que garanticen 

la estabilidad de nuestro sindicato. 

b) los canales de comunicación de los representante~ 

con lo& representados jamás deben cerrarse; éstos deben 

buia.c:arse en forma reciproca, µu¿.5 t:.nt."-'. i:Jbl 11Jnción de entablar 

comunicación la tienen los Organo& de gobierno, como la base 

sindical. 

e) para asegurar la integridad de la organización 

(91) Ibideem pp. 31 a 35. 
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sind1c:al, los órganos de gobierno elaborarán tácticas 

en las diferente~ actividades de orden sindicál. 

d) con intransigencia deberá lucharse en forma 

permanentemente para que el art. 3 constitucional, que es 

garantía de los precepto& revolucionarios, no pierda su 

vigencia. 

e) 

cultural 

la 

de 

permanente. (92) 

independencia económica, 

Mé:<ico, requiere del m~estro 

política y 

una lucha 

5. Normas Típicas del Derecho Sindical Interno Estatuto 

Reglamento. 

5.1. El Estatuto Sind~ 

El origen de e3te término lo encontramos en la 

Edad Media, se utili;:aba para nombrar los ordenamientos 

que regulaban a al9unas ciudades y reinos de esa época. 

Estos ordenamiento~ e~tnban integrados por costumbres 

locales o leyes, en con trandose vigente¡¡ en forma 

simultánea con el derecho romano bi;:ant1no, lo cual dio 

origen a numerosos problemas, ya que este último era 

considerado C.:J1no derecho camUn. de apl icacion general, a. 

(92) Cfr. lbidem. pp. 36 a 39. 
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consecuencia de la superioridad que se le reconocía por 

su perfección técnica, su vinculación reÍigiosa y su 

tendencia universal; mientras que los esta.tu tos solo 

tenian valide;: y aplicación en el territorio para el cual 

erdn creados. 

Por otra parte tenemos que se denomina e.statuto 

"al conJ un lo de di5pc~acion~s relatL".laS " la 

organi;:ación, dirección, distribución de 1unc1ones. 

asociación profesional p~r~ el meJor dcs~rrollo de sug 

actividades gremiales, y para la defen~a y protección de 

sus intereses comunes. La doctrina los con~idera como 

grupo de normas que regulan la vida y desarrollo de los 

organismos constituidos por trabajadores de unr profesión 

o espec1al1dad, e integr~n a l~ vez ltn siste1na impositivo 

de derechos y obligaciones para los asociados" ••• (93) 

La capacidad estatutaria de las personas juridícas 

de cara.ct:er r.,,..f'."nnoc1da comúnmente 

por la doctrina como el resultado de la relación 

que se da entre la autonomía y potestad que se les atribuye. 

LO'> estattttos contienen lo que se ha dado cm 

(93 l Diccionario Juridico Mexicano. O-H. segLmda E'dicí6n. 
PorrOa. Inst. lnv. Jurid. UNAM. MeKico. 1987. p.1353. 
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l la.nar derecho común sindical; es decir el conjunto de 

normas que regulan la relación del sindicato con SltS 

miembros, de éstos entre si, y ddl sindicato con diversas 

entidades. Los estatutos constituyen la norma fundamental 

que rige la vida de un sindicato. 

El art. 371 de 1~ L.F.T., en su afán de que se 

cumpla con las disposiciones t~nto del convenio 87 de la 

OIT. ~omo dal art.359 de la misma ley, que facultan a los 

sindicatos para el~borar sus estatutos y reglamentos s1n 

la ley de 1931, que estipulaba: "los estatutos deberán 

expresar", lo cual atentaba ¿n contra de la idea de la 

11bertad sindical. 

Por su parte el art. 371 de la L.F.T., se 

concreta a establecer en su pá1rafo inicial que 11 los 

est~tutos de los sindicatos contendran" ..• , lo cual no es 

de ningunc;1 manera una enumeración limitativa ya que al 

respecto e:< presa en su fracción final que ''podrán 

Mario de la Cuev~ considera dificil lograr hacer 

una clasificc:tción perfectB de las normas 

en el cilddo pr~cepto, 

siguiente intento: 

por lo que solo 

contenidas 

presenta el 
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"a) Normas específicas de las personas jur id1cas: 

denominación que la distinga de los demás sind1catos 

y dom1cil10. b) Periodo de duración, pero si fa l t~ 

su fijación, dice la fracción IV se en tendera 

const1tui.do por tiempo in de ter-minado. e:) AdmisiOn, 

e:<pulslón, derechos y obligaciones de las miembro5 del 

sindic:\to. d) la estructura órganica las normas de 

funcionamiento de los órganos sindicales. e) Formación y 

administración del patrimonio sindical''. (94) 

El estattito es elaborado íntegramente por el 

sindicato, sin que intervenga ninguna voluntad e:<traña a 

la entidad, ni siquiera la est"tal, ya que su 

participación consiste solo en ver1f 1car que el contenido 

del estatuto ya elaborcdo no contravenga las 

disposiciones que la ley contenga al respecto¡ en caso de 

ser así lo remitira al sindiccto pera SLI rectif.ic ... ~ción o 

nueva elaboración si es necesario. 

Inicialmente los estatutos sindicales emanan de 

la voluntad común de todos los miembros que integran la 

entidad en eJ. momt=nto de ~l.l cun~LitL11-ión, ya. q;,,o.:; ::en el 

tiempo al ingresar y qL•edar afiliados nuevos 

(94) DE LA CUEVA, Maria. Q ~ Derec.Mo Me:~icaQ_Q del 
TrabaJo. T.11. quinta edición. F'arrL1a. Mé:·ico. ¡r.199. 
p. "'.-52. 
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trabajadores, la modificación de los que se encuentren 

v1gentes sera llevada acabo por una comisión u órgano 

sindical creada(a) al efecto. Se presume que las normas 

estatutarias emanan de la voluntad de todos los miembros 

aun de aquellos que se opusieron en todo o en parte a 

ellos, debido a que todos coinciden en la obtención de un 

mismo fin común. 

En lo que sa refier"e a los estatutos sindicales 

del SNTE en su art. :;:.;7 ~.:: eo:=t!p1_11ca que: "El Congreso 

Nacional del SNTE, como Organo Supremo de Gobierno del 

Sindicato, es al ónice facultado para adicionar o 

reform.:ir los Estatutos". (95) 

Por su parte el art. 350 establece que "El 

Consejo Nacional del Sindicato podr~ adicionar o 1~eformar 

los Estatutos, •n cumplimiento de autorización eKpresa 

del Congreso Nacional''. 

En 6LI art. 351 SE! El Comité 

Ejecutivo Nacional del SNTE. está facultado p"ra adecuar 

organ1=ación y funcionamiento del Sindicato, a los 

ordenaimientos contenidos en los Estatutos". Asi también 

(95) Estettutos SNTE. "Declaración de Principios. Reglamento 
Genar~l de Asambleas 11

• Bcinito .Júare;::. Mé::icc. 1988. p.180. 
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art. 356 ••• 11 para registrar los Estatutos y Reglamentos 

del SNTE ante las autoridades competentes". 

Suele atribuirse a los estatutos sindicales en 

general el carácter de ley fundamental debido a qLle en SL• 

mayoría consagr.:in disposiciones de carácter general y 

abstracto; y solo en una pP.QLteña proporción incluye 

algunas disposiciones particulares; resultando su parte 

norm~tiv~ poco o::tensa, reducid~ al articulo que indica 

c:ual es su fin general y el resto un 

disposicione-a 

ese fin. 

5.2. Objeto Q.tl SNTE. 

conjunto de 

reali::ar 

El objeto del SNTE lo encontramos consagrado en 

el art. 8 de sus est~tutos. 

"El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación tiene por objeto fundamental: 

intereses sociales, económicos 

y profesionale~ de sus miembros. 

11~- Mantener 

del propio sindicato. 

integrd~ la independencia y autonomía 

I Ir. - Colaborar per-manentemente en lc.t rea 1 i=ac1ón del 
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esfuer:.?o educativo nacional, conforme a los ideales de 

Revolución Me><icana 11
• 

El objetivo principal que persigue el SNTE se 

haya implicito en la definición que se da en el art. 3~6 

de la L.F.T. sobro lo que e~ el sindicato en gener~J. 

Como podemos observar la finalidad u objeto que 

persigue todo sindicato es en esencia identico; variando 

en algunas ocasiones algunos elementos que se incluyen 

dentro de este, como es el caso del objeto del SNTE, 

elementos que podríamos considerar hasta cierto punto 

secundarios o accesorios, sin que con esto pretendamos 

restarles importancia ya que en un momento dado también 

en la reali=ación del objeto común de todo 

sindicato. 

5.~. Principios. 

La e::pos1c16n que se hace de los principios del 

SNTE en sus estatutos es en cierta forma rebuscad-='. y 

dificil de entender; lo cual nos lleva a resumirlos de la 

s1gu1ente manera: 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, tiene como base los postulados que estructuran 

el movimiento social mexicano y que se encuentran 
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consagrados en la Constitución Política de los E$tados 

Unidcs Mex1cancs; además acepta el ccmpromiso de luchar 

en forma per-manenlo para mantener inextinguibles los 

ideales de la Revolución Me~icana, reitera su fe en el 

régimen jurídico institucional establecido por la 

Revolución Mexicana, recha=a toda injerencia de factores 

e:<traños en su organi=ación. 

Postula el respeto a los 

de 

principios de 

y autodeterminación los organismos asociac1ón 

sindicales, propugna por una unidad sindical entre 

dirigidos y dirigentes, ratifica su compromiso de velar 

por la viQencia inalterable del art. 3 constitucional, se 

identifica y solidariza con la causa de los obreros y 

campesinos, se pronuncia por la plena vigencia del art. 

27 constitucional. se con~tituye en un frente amplio para 

la defensa de los intereses económicos. sociales y 

profesionales de SLIS agremiados. dentro del cual 

participan c:on igualdad de derechos y obligaciones 

c:la.¡¡writl'.J:. de;o Lodr;1~ l 111s corr .ientes ideologica.s, pal i ticas 

o r~ligiosas, reclamando solamente de cada uno de ellos, 

disciplina y acatamiento a las decisiones de la mayoría y a 

los ac:ue1-dos de los 6rQcJ.nos de gobierno legítimamente 

invt?=tidos. 

Confirma el derecho del pueblo mexicano al 
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acceso libre y gratuito a todos los ciclos y grados de la 

educación 

solidarias, 

nacional, propone mantener relacioneii 

culturales o sociales con orQani=aciones de 

otros países, con la finalidad de reafirmar y fomentar 

los principios que son comunes en la obra de 

educador, m.;i.ni f iestt" el propósito de elevar el 

todo 

nivel 

material y profesional 

t~~e~ d~ m~ntcncr el 

de sus agremiados y 

amor a la patria y 

acepta la 

la lucha 

permanente que garontice su independencia económica. 

En relación a la declaración de principios antes 

mencionada cabe destacar que en estos se encuentra 

plasmada la orientación ideológica filosófica y política 

que rige la vida del sindicato y, que al mismo tiempo 

representa los pilares fund~mentales que sirven de base o 

guia a este sindicato en su lucha diaria por alcan=ar l~ 

realización de sus más al tos 'I nobles idea.les en 

beneficio del yremio de trabaJadores al cual representa. 

Para Au1-ora Layo Brambila el SNTE mediante 

declaración da principios "m;:m1fl.esta s1.i compromiso con 

el credo re ... 1 olucionar10 y con le:\ permanencia de las 

instituciones vigentes a tr~vés de la 1mpnsict.ón de una 

sola 1deologi~~ l~ oficial, y una sola práct.ic.._:i: en lo 
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politice, apoyo irrestricto al gobierno en turno 11
• (96) 

A partir del estatuto cardenista. de 1938 se les 

reconoce a los trabajadores al servicio de los Poderes de 

la Unión, el derecho de hLtelga, der-ech~ qua más tarde es 

elevado a la categoría de norma constituc1anal al 

contemplarse en la fr~cción X riel acart;u1o "E'" dc:l drt. 

123 Consti tucioncd. 

La L.F.T. en su art. 440 define a la huelga 

como "la. suspensión temporal del trabajo ! levada acabo 

por una coalic:iOn de trabaJadore'i". 

El derecho de ht.1elga en materia laboral burocrática 

encuentra su fw1damento en la fracción X del apartado 

"B" del art. 1~~ Constitucional, establec1endo que 

"Los trabaJadores tendrán el derecho de c?soc:iarse para 

l.a dcf:::-::;.¡ u~ sus i.ntereses comunes. Podrán, asimismo, 

hac:cir uso del derecho de huelga previo el cumpl.tml.ento de 

los requisitos que determine l~ ley. respecto cte una o 

varias dependencias de los poderes públicos, cuando se 

(96) LOYO BRAMEHLA, Aurora. U Movimiento m~g1sterial 
!tg 1958 §.O. Mé::ico. Er~ (colección problem~s de 
México). Mé•ico.1979.pp.112-ll:. 
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violen de manera general y sistem~tica, los derechos que 

este articulo consagra". 

En la reglamentación que se hace del derecho de huelga 

en la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del 

Estado 

huelga 

CLFTSE), se distingue entre d~c:laración de 

93 y la huelga dicha. Art. 

11 Declaración de huelga es la manifestación de I~ vo!t:n~.;.d 

ae la mayoría de los trabaja.dores de Ltna dependencia 

de suspender las labores de acuerdo con los requisitos 

que establece esta Ley, s1 el titular de la misma no 

accede a sus demandas". Y la huelga en si art. 92 "es la 

suspensión 

coalición 

temporal del trabajo como resultado de 

de trabajadores, decretada en la forma 

una 

y 

términos que esta ley establece". 

En los estatutos de los traba.Ja.dores al servicio de 

la t=íl re.ta.ción al derecho de:- huelga se 

establece que: 1'El Sindicato Nacional de trabaJadores 

de la Educación usará el Derecho de huelga~ como re,ic1.1rsa 

supremo, en defensa d~l interés colectivo de su~ miembros, 

cuando J~s ~cp~nJ~ncias del Poder EJecut1vo Federal violen 

consagra al 

( art. ::41)). 

general 

apart.3.dO 

y sistemática, 

5 del Articulo 

los derecho:.:; que 

123 constitucional" 
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Tanto en la fracción X del apartado B del articula 

123 ConstitL1c:1onal, como en los estatutos del SNTE, se 

expresa que para que los trabaJadores puedan hacer uso 

de este derecho se requiere que, sus derechos sean 

violados de manera general y sistemática, lo cual implica 

que si sus derechos no son violadus en forma general 

y sistemática, la huelga sera improcedente; por lo que 

podemos concluir que si en esto~ ordenamientos se concede ~1 

derecho de huelga a los trabajadores buroc:rát1cos a la ve:: se 

anula con est~ d1spusic1on. 

que: 

Por 

"El 

l~do tenemos que el art. 341 establece 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación usara el Derecho de huelga. cuando la Secretaria 

de Educación Pt.'.lblica no acceda a las demandas del Sindicato, 

en 

al 

términos de la Ley Federal de los Trabajadores 

Servicio del estado 11
• Y que eJercera este derecho 

"con case en Ja Oec:larac:ión de Principios y 

de acción, en defensa. del interé~ educativo del pueblo 

de Mé::ico" (ar t. 342). 

fanto "El congreso como el Consejo Nacional son 

competentes p3.ra declarar la huelgca gi:mer"al o parcial de 

los miembro;¡ que prestan servicios al Gobierno Federal, 

prevt:l cumplimiento de lo est.;iblec.tdo .:n t=-1 art. 99 de la 
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LFTSE" (art.:43); mismo se fac:ul ta al Com1té 

Ejecutivo Nacional del Sindicato para la 

Declaración de huelga de lil.~ SeccJ.cnes y Delegaciones del 

SNTE, en un plazo de 30 días, pard que en caso de que se 

haya cumplido c:cn los requisitos legales establecidos la. 

~t1torice; e\Lttorización sin la cu~l ne podru ser declarada 

la h1..1elga" (arts. 344, 345, 346). Como se puede observar 

e;.ciste una clara dependenci?o d<> secciones y 

d!!l:=go...:.iones en este y otros mL1c:hos aspectos respecto al 

Comit~ E;ec:utivo Nac:1onal del SNTE. 

Ya p~ra conclll.lr, diremos que, en la LFTSE se 

establece que l« 

suspensión de las actividades laborales" (art.96) y que 

Uni\ ve::: egtal lada '1 sólo suspende los efectos de los 

nombramientos dtai los trabajadores por- el tiempo que dure, 

pero sin terminar o extinguir l~s efectos del propio 

nombram1ento'1 (art.95) 

6. SJ_ RPgl~mento Sindical. 

Desde el pt.mtc de vl.sta administratl.vo el r~qla.mento 

esencialmente 

Toda norma general implica la posibilidad de 

poder adecuarla a las condiciones pe}rtic:ulares i.!e 
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personas a l~s que va dirigida. En este sentido, la 

facultad reglam'=nlaria se encuentra implícita en la 

11orma de s1.1perior jararquia constituye la posibilidad 

de poder actuar dentro de las limitaciones generales de 

esta norma. 

Se considera que el fund~menlo de l? facultad 

se haya en el ~ltimo inciso del art.371 d~ la LFT que 

establee::?, que se podrán incluir en los estatutos "las 

dem~s normas q1..1e apr1.1ebe la asamblea••. 

El reglamento no interviene en el acto de creación 

del sindicato, 5ln embargo, constituye la manifestación 

de un acto de autoridad administrativa de lo; órganos 

encargados de la dirección del Sindicato previa 

compi-obación de que su contenido se ajusta a las normas 

y espíritu del estatuto. (971 

disposición que lo requiera podrá ser 

reglamentad,, siempre y cuando el órgano competente se 

someta a los lineamientos establecidos en los estatutos. 

6.1. Condiciones ~ ~ 

Las condiciones de validez d~l rE>glamento 

(97) GARC!A ABELLAN, Juan. Introducción i!J.. Derecho Sindical. 
op. cit. p. 215. 
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encontramos en el estatuto al preveerlo; así como en la 

atribución que se otorga a los órganos enc~rgados de su 

elaboración, previa c05ervanci.:i de los requisitos 

ccntun1dos en los mismos estatutos para su aprobación. (98) 

Mario de la Clleva basando~e en que genaralmente 

suele no e5tar requlada la publicidad formal del 

reglamento egpresa que: "el reglamento carecer·á de poder 

vinculante cu.=-.ndo ~probado en forma no sea publicado por 

los órganos corre~pondientes para conoc1m1ento de los 

afectados por le' norma interior, quienes a diferencia de 

los interesados en el estatuto se reducen a los rniembros 

del ~indícalo a~¡j como a los servidores del mismo". (99¡ 

6.~. Contenido. 

Impuesta la necesid~d de qu~ el reglamento se 

ajuste a las prescripciones del estatuto regulándolos con 

y pr'"'ci~ión. su contenido se reduce a. la 

reali=ación de los propósitos estatutarios en lo relativo 

al orden sindical interno. 

L~s m~terias normalemente tratddas se reducen a 

(98) lbiJem. p.21ó. 
(99) DE LA CUEVA, Mario. ~~ Derecho 1ª.l_ TrabaJo. Porrúa. 

Méuico. 1978. p .• 392. 



- 126 -

normas de c:arac:tér f1nanc:iP.ro y ec:onómic:o del personal 

que presta servicios a la entidad y D la realizac1ón 

material de la actividad sindicci.l. ClQ(l) 

6.3. Obligatoriedad ggJ_ Reglamento. 

IndependientementQ de que se le atribuye un rango 

inferior al reglamento respeLto del estatuto, ya sea 

por no c:ond1c:ionar el acto de const1t.uc1on o 

fundación del ente, o por ser su prcmL1lgación 

sindicato; se le atr1buye fuer::a vinculante en relación 

al sindicato y los sujetos a quienes se refiere, en base 

a su aprobación y promulgación ya que es, considerado una 

emanación de la potestad de autonomía sindical. (101) 

Todo lo anterior provoca qL1e los reglamentos 

posean dentr-O de SL\ .é:mbito de aplicac16n coerc:ibilidad 

inc:uestion~ble, pudiendo ser invo~ados como normds de 

derecho sindical. Con más el reglamento contiene normas 

para i~ ap!1cac1on aei conten1ac estatutario. 

(lt)t)) lbid"m. p.394. 
( 101) GARCIA ABELLAN, Juan. Introduce iOn ª1. Derecho Sindic? ! . 

op. cit. p.217. 



C A P T U L O C U A R T O. 

INFLUENCIA DEL ESTADO SOBRE EL S. N, T. E. 

1. ~ ¡!!!.Control 11!1. la Vida Sinóii;al. 

La temática que se incluye en este capitulo e!I con 

el afán de mostrar v hacer comprensibles algunos de 

los muchos aspectos que conforman la problemática del 

Sindic.-.tc N.::.::ic,1,ái. oe rrabajadores de la Educación; el 

desarrollo de los incisos que lo componen Ge hara 

basandose en la e:;posic ión de algunos hechos 

acontecimientos que han tenido lugar, a lo largo de la 

historia de este sindicato. 

Para Juan García Aballan por Control sindical debemc9 

entender "la supervisión, por parte de un órgano o sujeto 

superior, de la actividad de órganos o sujetos inferiores, 

dirigido a constatar la adec:L1ación de aquella acti~idad 

µreea1stentes y t in es detemin¿;dos. Referida 

esta. noción al control sindical. cabe decir que 

consiste en la vigilancia producida por el Estado sobre 

la entidad s1nd1cal en mérito a la actividad de los 

ó:-g.;..10.:, sino1cale-s, tanto respocto de l.J composición de 

éstos como de los .::i.ctos producidos por ellos". (107.) 

(10=) GARCIA ABELLAN,Juan. Introducció~ QL ~ Sindical. 
op. cit.p.324. 
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El control sobre los actos sindicales se reali~a 

mediante intervención jurídica o admini~trativa. 

y se denomina, al primero, control de legitimidad, y al 

segundo, 

afee: ta 

control de vigilancia. Mientras al primero no 

la autcnomia del ente, el segundo 

grandemente 

sindicato. 

la libre determinación de la voluntad 

ejercicio de una actividad contraria a 

limita 

del 

las El 

legalmente permit1d~s al sindicato, puede dar lugar al 

ejercicio del 

administrativo 

control de legitimid•d; 

recae sobre los órganos del 

el control 

Estado que 

sean competentes y esten facultados por la ley. (103) 

Los miembros del SNTE no ingresan voluntariamente; 

al firmar sus nombrameintos como trabaj•doreg 

al servicio del Estado, automáticamente pasan a form•r 

da las con5ultas~ no cbst3.nte de q1_1e el a.3p1rc:ntc a! 

empleo con tal de obtenerlo, ar.eptaría ese ingreso sin 

ninouna objeción; práctica que las autoridades apoyan mediante 

El est.ado para 'facilitar el control de los 

(1031 Cfr. ldem. 
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tra. ba.j ~dores impuso a través de la Ley Federal del 

Trabajo Burocrática y del Reglamento de c:ondicionee 

General~s de Trabajo de la SEP (expedido por Manuel Avila 

Cama.cho en 1946 y que permanece intocado y polvoriento), 

reglamento c:1..\ya existencia es desc:onoc.:ida pal'"'a la gran 

mayoria de lo~ maF?stros; mecanismos de control 

administrativo y de represión permanentemente usados en 

~~r.tr~ d~ 1~ ~i~idencia. Siendo tales el reporte, al acta 

administrativa. la disponibilidad, el cambici de 

adscr1pc1ón y el cese laboral. 

La forma en que el Estado controla al SNI~ no 

es mediante recursos inm~teriales, sino utili=ando un 

dispositivo concreto ba3ado en un equipo de empleadas de 

confianla cuya incondicionalidad y na tur~ 1 e::c., 110 

necesitan discusión; en el pasado este grupo d~ empleados 

se autonombro ''Frac:c16n Revolucionaria'~; 11 Fr-ente 

Revolucionario" y hoy "Vanguardii\ Revolucianar1a 1
'; los 

medios de que s~ \.:alen estos empleados pera cumplir con 

su tarer'l son la simulación y la violencia. (104) 

f'or otro lildC\ cabe ~eF.alar que el control que a 

su vaz ejerce ~l SNTE sobre s1..•s agremiados; con el objeto 

de mantenerlos pasivos y cal ladas ante lc:t gra.n cc:i.nt1dad 

comien:a desde a~djo, .,n SLI 

mismo cent~o de trabaJo: la escuela. 

(11)4) ONTI\/EROS BALCAZAR. Manuel. MRM, 1Q. ~~de Luc:ha 
~ tl ~ind1c..a~~ QQ~-f..-ª&9.· op. cit. p.1:-:.1. 
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Luis Hernánde;:, investigador del INAH, e~plica: 

Los directores generales y los inspectores de ;:ona 

ocupan, por lo general. esos cargos gracias al favor 

dei Vanguardia Revolucionaria. Son pequeños funcionarios 

con cierto poder burocrático y simultáneamente, elementos 

al servicio de los dirigentes sindicales. El director es 

la autoridad máxima dent1·0 de una escuela. El puede, 

Junto c:on .. 1 inspec ter, sancionar a los disidentes o 

estimular· a los institucionales''. ( 11)5) 

La dualidad de estos cargos se debe a que en 

las condiciones generale!i de trabajo de la SEP se les 

considera. come pucsto;i de base, que por vi.a 

escalafona.ria propone el SNTE. 

o .. esta manera se da el absurdo de que gran parte 

de los directores e inspectores, sean también secretarios 

de las delegaciones sindicales; representando a la ve;: 

consigLtieritc en Jue;: ·¡ p.;1-tc al mismo tiempc. 

Los elementocs promovidos por Vanguardia para 

ocupar cargos superior-es manifiestan 5ll servilismo 

( 105) CAMF'A, Homero. "Un tni l lón 9..§. Maestros fi'll tl puño ~ 
JonquJ.tL1d". En Proc:eso. No. 6.39. quincenal. 31) de Enero 
de 1989. Mé:cico.,O.F. p.6. 
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mediante la aplicación de algunos mecanismos de control 

administrativo sobre los trabajadores de la educación 

como: el registro de hora de y salida, 

tramitación de permisos con goce y sin goce de sueldo, 

di as labaral~s económicos, próstamc~, casa".!!. rop"' de 

trabajo, el otorgamiento de dobles y triples pla:as a lo~ 

elementos que colaboran con ellos, lo cual les va creando 

una base enlr~ tos peore~ elemento~ del 

También tienen en sus manos la represión administril.tiva 

~dmini~trati~a~. 

actas de abandono de empleo, orden de disponibilidad, 

cese laboral, las amena;:as, a veces encubiertas, a veces 

descaradas, que casi siempre ge hacen efectivas en los 

casos. de los maestros que no nacieron para callar V 

obedecer. ( 106) 

Adem~s del control administrativo el SNTE tolera 

el control meramente sindical a través de sus estatutos 

los cueles permiten el control vertical de sus órganos 

jer~rqu1co través de la representación quEc SE 

atribuye a los órganos de gobierno sindical, órgano~ que 

se encuentran enumerados de le siguiente 

(106) Cfr. ONTIVEROS BALCAZAR. Manuel. t:!..R!i•_ ~ eños ~ LL•Cha 
Q2!l_tra tl Sl.nc.hc.:-lismo [1omest1c~do. op. ci.t. p.116. 
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"Conoreso Nacional, Congreso Nacional de Tri'bajo, Consejo 

Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, Comité Nacional de 

Vigilancia, Congreso Seccion•l, Pleno de Representante& 

de Comités Ejecutivos Oelegacionales, Comité Ejecutivo 

Delegacional y el Representante de escuela 11
• (art. 36). 

Del estudio y análisis de los articulo qLte contemplan 

las atribuciones y obliQacionus del Comité Ejecutivo 

Nacional del SNTE Cart. 86 y SS), podemos concluir 

trayendo como 

la~ decisiones 

consecuencia que una gran parte de 

importantes dependan de éste comité y del 

secretario genl'ilral; entre algunas de sus muchas facultades 

podemos mencionar sus 'facultades para COO'./OCar y 

sancionar reuniones de los órgsno~ de rcpro~ent~ción ne 

avalar o vetar ~sambleas, congreEOS permanentes; 

secciona les y a los propios Comités EJacut1vos de lafi 

secciones; sancionar discrecionalmente a los miembros dsl 

sindicato; reoular la tr~mitación de las prestacicnes y 

procesos burocráticos; posee la capacidad para 

influenciar la facultad Qestora de l~s secciones en 109 

asuntos c~calafona.rios de sus miembros ante las 

~utoridades competentes, debido a que los representantes 

del sindicato ante ld com1s16n mixt~ de Escalafón, que es 

la que se encarga de estos asuntos, son nombrcidos 
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directamente por el CEN. Por lo que basta que el CEN asi 

lo decida para bloquear, a.un que tempor ~ 1 emen te, los 

ascensos de determinados miembros; por último cabe 

mencionar el central que tiene sabre el ejercicio del 

derecho de huelga como principal instrum9nto de lucha de 

10'5 trabajadores de la ed\..lcación, pues sólo el CEN tiene 

prerrogativas para declararla ( art.344 y 55). (107) 

La centrali~ación de la gestoria en el Comité 

EJecutivo Nacional (CEN) del SNTE representa otra 'forma 

de control; fOr"!::? ~1..u=~ en s1..t momento t::iupo utili:ar Carlos 

Jonguitud ya que sólo a través del CEN es como se 

distibuyen a las secciones las cuotas sindicales las 

plaza$ de nueva creación. que en un 50% corresponden al 

sindicato (lo que provoca corruptelas). Los préstamos a 

cot·to plazo v los pr'"'~st~mos hipotecarios. 

Como consecl.1encia. de la c:risis y de las resultadog 

de la política econOmica gubernamental las burocracias 

del movimiento s.Lndical oficia.lista se h~¡·an 

ante un A significativa de su consenso y 

cr~dibi.lidad por lo que el actual goblerno, en el marc:o 

de la Reforma del Est.:1ido est~".\ impt.tlsa.ndo un nt.1evo 

\107) Cfr:--LOYO BRAMB!LA, Aurora. 5.1 Movimiento Mag1sterial 
Q.!< 1958 !ln Mé:<1cq.op. cJt. pp.114-115. 
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proyecto de control y de dominación de los trabajadores 

(neocharrismo). 

Dicho proyecto se basa en alounas de las siguientes 

consideraciones El régimen permite concesiones tácticas 

para que !iU estrategia se implante con el mwnor 

nú.mero de di1icultades políticas; la búsqued~ de la 

recuperación del consenso y legitimidad perdidas, a 

través de la renovación de los personiaJes poi i tico-

sindicales cuya reputación se encuentre en antredicho con 

la finalidad de evitar rupturas masivas (Ejemplo. 

Hern4ndez. Galic:ia alia'i la "Ouina", Venus Rey, Carlos 

Jonoui tud 1; adhe•ión de las burocracias reestructuradas 

al Programa Nacional de Solidaridad CPRONASOL,PECE); asi 

como otra9 iniciativas de meJoras indirectas al 

salario; cesión de poder y espacios políticos, 

reconociendo el avance del enemigo, sin conceder en lo 

fundamental y el menor uso de l.a represi6n, sin 

abandcnarlc1. del todo; además de implementar 

simult.lneamente un discurso teórico pra.c:tic:o ante sus 

enemigos y la sociedad la concertación med1ante la cual 

pretende desconcertar a SI.IS enemigog, recuper•r 

credibilidad y dividir a la di~idencia. (108) 

(108) Cfr. BEJARANO MART!NEZ, 
~ ~ Estrategia 
Magisterial. Sección 10. 
PP• 11-12. 

René y Mellado Al:•gd Arturo. 
Q.g_,l Movimiento Democrático 
SesiOn del 4 de Sept. de 1990. 
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2. f¡.l_ ~ ~ li!. democracia sindical. 

"La democracia es un sistema da vida y gobierno de los 

pueblos, que permite desenvolver a los sindicatos 

cooperativas, sociedades mutualistas, recrP.Ativas, 

culturales, ate., con el menor númarc de inccvenientes. 

Gar~ntiza la libertad de organizaci6n, de pal~bra, de 

reunión, contrataciOn colectiva y huelga y ello coloca a 

los sind1catcs en po&ición favorable para su desenvolvimiento 

u!twrior. 

Dentro de la democracia les trabajadores pueden 

alc~n:ar ~us aspiraciones econOmicas con la herramienta 

•indica! y con su acción política pueden transformar 

sus partidos politices hasta la estructura migma 

da! Estado". C 109) 

L• pal•bra damocracia der·iva del Qriego 11 de1nos, pu•blo 

fuerza, poder, at.t ter id ad. Ooc trina po 1 i ti ca 

la cual la soberanía pertenece al rnrij1.1n-f:n 

de los ciudadanos. régimen político caracteri:ado 

por la participación de los ciudadanos en !~ organización 

del poder público y en :;u ejercic10".(110) 

(109) TEMOCHE BENITES, Ricardo. ~ Sindicato ~. cp. 
cit. p.179. 

(110) Diccionario Juridico Mexicano. 0-H. op.c1t. p.892. 
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Basandonos en este concepto nos atrevemos a considerar 

la democracia sindical como la participación real, 

directa 

sindical 

y 

por 

efectiva qua debe e~istir en toda entidad 

parte de &US miembros, tanto en su 

organización coma en el ejercicio de las facultades qu~ 

le competen ~orno ldl. 

l.a lucha que libra el SNTE por lograr gu 

democracia e independencia tiene lugar tanto dentro como 

fuera de las estructuras oficiales crec3das por el E$tado 

y a cuyo cargo se encuentran los lideres oficialcli 

au&piciados por el mismo. De esta lucha podemo:1 

percc\tarnos lo mismo cuando se recupera una delegación o 

sección por el grupo denominado di~idiente o dqmocrAtico 

que cuando se formula una demanda como contraposición 

sindical por parte del SNTE o ante su ejercicio en contra 

de los intereses del gremio de traba.j ador"es al cual 

repregent.a. 

A continuación haremos refer"encia a algunos 

sucesus y acontecimientos que han tenido lugar en éste 

sindicato y que esperamos ilustren de alguna manera las 

pr-ác ticas antis.tndica les y antidemocr~ticas que se 

desarrollan en el mi3mo. 

En 1956 surge en la sección IX del D.F. el movimiantc 
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magisterial que m.ls tarde habr.l..a de transformars• 

en el Movimiento Revolucionario del Magiste1·10 

(MRM). En St.IS inicios éste movimiento propuso 

alcanzar meJOri's económicas para los maestros a 

través de la lucha colectiv~ y abierta, asl como, l.:1 

depuración del sindicato. Tiempo después al percatarse el 

aparato charro de cual~s ~ran las intencionas d• éste 

movimiento desconoce sus d~mandas y haciendo uso de 

y procedimientos asambleas 

congresos; además de que se persigue y se golpea a los 

maestros disidientes. 

Para 19~8 a consecuencia de Ja devaluación que 

como su frian 

resultado 

presentes 

los 

de 

las 

salarias reales de los trabajadores 

la crisi económica, vuelven a hacerse 

demandas maQisteriales; el magisterio 

encabezado por el MRM se l~nza a las calles en donde ~s 

reprimido y en respu•sta declara un paro indefinido 

seguido dP t'"'~ ;u::.:-Oia pl:!'rmanente en les p•tics de la 

SEP. Después de 46 dia• de paro y guardia en la SEP el 

gobierno termina autori:ando un aumento salarial. 

No obGtante haber loQrado esta conauigt~ le ~cción 

magisterial prosiguio y término por la 

dirección de la sección IX del SNTE; acto seguido se 

de~drrollaron mitines y manifestaciones p3r~ ex~g11 91? 
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convocara a aleccione&; demanda a la que sa negaron 

acceder los funcionarios charros; por Sll parte el 

gobierno de Ruiz Cortinas, trüs prometer hac~r justicia a 

los maestros inicia una violenta ola de represión 

encanlra de estos. 

El dia 6 de septiembre del mismo año es reprimida 

por la policia Ltn& manifesta.cl.On de maestras 

persiguiendalos desde el Monumento a la Revolución hasta 

el Zócalo; como re!=iul tado ele la misio~ ~=- ap:-~t-;c:idid::: el 

profesor Othón Sala:ar al igual que tres diri;entes mds y 

centenares de compañeros, los que despues de haber ~ido 

procesados hubieron de permanecer tres meses en prisión. 

Los hechos ocurridos lejos de amedrentar a los 

maestrus e i~fluir de alguna forma en 5U ánimo pdrc que 

desistieran de sus demandas, por 
su descontento y el gobierno se 

el contrario, 
vio oblig.ido 

aumentaron 
ordenar a 

los p~eudo-funcionarios magisteriales. a que convocaren a 

un ~on~r~~n d~ masas. en el cual se eligiria mediante una 

slecci6n directa y secreta a los dirigmntes de la sección 

IX; elección en la que los mae~tros se imponen 

avasallador~mente en favor de la dirección revalucicnaria 

(~i~ de <J846 VQtO~ contra 36). (111) 

( 111) Cfr. F'ELAEZ, Gerardo. El Movimjento Obrero :;. Sindic...i_. 
"Tntrnducción. DocL1m~rito;;. Gráffc¿¡s."ediciones de 
cultura popul~r.Méx1co.1975.pp.l5··~6. 
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No contento con los resultados obtenidos en el 

Congreso, el gobierno junto con los 

del comité nacional del SNTE, se 

sección democrática IX. 

violatorias del estatuto 

Mediante 

sindic:i\l, 

funcio~arios charros 

propuso derrocar la 

maniobras ilegalew, 

es desconocida la 

sección IX y e:<pulsados sus dirigentes por la policia. En 

respu~sta el magisterio tncabezado por el MRM declara un 

paro indefinido. el cual logra mentenerse por más de 87 

a centenares de maestros y finalmente se levanta el paro. 

Durante los años de 1960 y 1965 el MRM continúo 

impulsando la lucha independiente de las m~estros como 

medio para lograr alcanzar sus demandas económicas y 

profesionales; asi como, en contra del c:harrismo que en 

ese tiempo se ha.bia aduePiado de la vida :;indical de la 

sección IX mediante la substitución de los congresos y 

los órganos de dirección electos por comisiones 

~Jecut1vas nombraaas aesae arTib~1. 

En la eliminaciOn del MRM de los puestos de 

dirección fué trascendetal el rechazo y denuncia pública 

que formularon los miernbr-os del MRM en el Comité N~cional 

contra el apoyo del ~Nlé a la c~noidatura de 

Echeverria a la prus1dencia de la República.(112) 

(112) Cfr. Ibidem.pp.36-:7. 
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Al amparo del se::enio dR Luis Echeverria pudo 

consolidarse en forma por d~mas impositiva el de 

septiembre 

Jonguitud 

en¡¡•ndró 

de 

como 

la 

197~. v~n9u~rdia Revolucionaria y Carlos 

Jerarca y líder del SNTE: hecho que 

implementación de casi di•cisiete pesados 

a~os de prdcti~as antidemocr~ticas por el vanguardismo. 

En 

económica 

a tras 

presidente 

gobierno 

1976 al estallar estrepitosamente la crisis 

que habia venido incubándo'-5e ya dElsde 

anunciaba en e 1 di se ursa expresi\do por 

Echeverría durante su ultimo infarmlf 

s~ inicio el principio del fin no sólo 

años 

el 

de 

del 

vanguardismo sino da una peculiar forma de relación entre 

el gobierno y los sindic•tos. Hecho que se vio acentuado 

durante el gobierno de José Lópe= Portillo •l implantür 

su política de austerid•d con la que se vieron seriamente 

aiectaoas 

sindicales 

las posibilidades de 

ofici•listas 

gestión de los líderes 

del p•ulñtino deterioro 

que sufrieron en ~u consenso y legitimid•d por parte de 

&us bases. 

Todo esto ha propiciado que durante el actual 

gobierno Carlos Salínas Gortari intente 

recomponer· la dominación y el control oficial an el SNTE, 

mediante la renovación de la burocracia Jongu1tud1sta por 
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otra modernizada encabe~ada por Elba Esther Gordillo.(113) 

El sabado 22 de abril de 1989 al reunirse en la 

oficina presidencial el presidente Salinas con 6US 

~ecretarios de educación M•nuel Bmrtlett y de 9obern•ci6n 

Fernando Gutiérre~ Barrios acordaron llevar •cabo un 

operativo; el cual habria de demostrar su ef icienci~ al 

ponerse a funcionar al dia siguiente con la oblic;¡ada 

renuncia en los Pinog de Carlos Janguitud y let 11 elección" 

1 .. madrugada siguiente de Elba Esther Gordillo como 

secretaria general de la oroanizaci6n gindical más grande 

de América Latina. 

La noticia sobre la r~nunc1a de Carlos Jonguitud 

fue recibida entre los maestros c:on muestras de 

Jóbilo y alegría, aunque por otro lado sa mostraron 

descontentos por el apresurado nombramiento de la nueva 

secretaria. Elba Esther Gordillo la cu~l era recordada 

como la secretaria de la sección 36 cuando fue asesinado 

Mi~ael NúRez Acosta, el lider democr~tico del movimiento 

80-81. El movimiento ne dejaba de mostrar su d@sacuerdo 

con que haya sirte en los pinos donde se haya elegido (con 

un sólo voto) a sus dirigentes 9fn¿1~ales, ya que lo 

(113) Cfr. BEJARANO MARTINEZ, René y Medalla Alz~ga Arturo. 
Tácticj1_ ~ Estr,"tegia 9..2.l tl.9.Y..Lmierit:q º--emocrát1c9. 
Mdqisturial. op. cit. pp.7 a q. 
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consideraban como una clara muestra de conti;"'uac:ión de la 

antidemocrdcla. (114) 

"Cuando el lunes :~ de enero de 1990 los delegados 

al primer Congr~o;o Nacional Ex tt·aordina.r io del 

SNTE rclt1ficar.:in Elba Esther Bordillo como su 

cqcretaria general se cumplió con el principal objetivo 

del evento sindical: cu~rir ~on el manlo d~ l~ legalidad 

institucional una imposición. Convertir '=l voto del 

de 

quinientos delegados. Ahora si - se diJeron a si mismos y 

al mundo - los gordillistas, nadie podrá impugnar a la 

secretaria general, nadie podra hablar de ilegitimidad". (115) 

Uno de los princ1pa.les obstáculos para la política 

de los el bis tas lo consti tu)•e sin dudas 

el movimiento democráti=:ador acuerpado en la Coordinadora 

Nacional de los Trabajadores de l.;i Educación (CNTE), ln. 

cual sL1rge .,¡ 18 de Diciembre de 1999 como una 

organi~ac.ion cie mascts, trGr.LiiiJ a.don: ü 

democrB.ticcs de la educaciOn que luchan por lograr la 

reivindicac i1~11 de todos los trabajadoreo; dEJ la educa.c:iOn 

(114) Cfr. CAMPOS.Juan Lui~. Cano Arturo. Hernánde~ Luis y 
otros. Qg 1ª.§. Aulas~ l~s C~llws. Información Obrera. 
Mé:<ico. 19'>(•. pp. 96-97. 

Cl15) Ib.ide1n. µ.137. 
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y democ:rati=~ción del SNTE, con la finalidad de que sirva 

a los intereses de las b•ses y no a 1ntereses ajenos. 

Gerardo Peláe::! al estar reglamentada 

estructura actu"l del SNTE par un cuerpo estatutario 

piramidal se impide toda acción 1 i bre v comba ti va de 

lo~ maestros se p~rm~te ld no convocatoria a asambleas 

que imponen la elección indirecta de dirigentes h4ciando 

más fác::.Ll el fraude electoral ya que los m .. u~stros delegan 

su derecho a elegir a personas que serán prmsionada.s ·¡ 

muchas cohechadas po~ el aparato charrista que 

aceplen sus planillas preestablecidas. En el caso de 109 

congresos nac:jonales la elección es doblemente 

indirecta, ya que los maestros nombran delegados que a su 

ve• nombrarán (en congreso$ seccionc:lles) .. otros 

deleg~dos que finalmente convalidarán la imposición".(116) 

Algunos de los preceptos asta.tutarios del SNTE 

reflejan su estructura piramidal: favoreciendo el 

centralismo y autoritarismo por parte de algunos de sus 

órganos sindicales CEJemplo:Comité E.tec11t j va N,l:lcionet); 

lo cual se traduce en una c:lar~ muestra de =inticfemocrar:ia. 

Con el ánimo de ilustrar lo anteriormente dicho 

(116) PELAEZ, Gerardo. [!.Movimiento Qi;!.!::_~!:Q ~ ~ndic~_J_. op. 
cit. p.40. 
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.. continuación exponemos algunos 

estaturarios que consideramos 

dP.mocraci~ sindical. 

hechos 

atentan 

y preceptos 

contra la 

a.- Las asambleas delegacionales sólo pueden 

reali~arse legalmente si las convoca el comité seccional, 

al igual que los congresos en las secciones sólo tendrán 

validez si las convoca y preside el comité nacional 

( art.189) 

b.- El pla~o paru elegir comités en cada delegación 

es de dos años, sin embargo si ésto no conviene 

al oficialismo no se lleva acabo aunque la mayoría de los 

miembros de la dalegación lo solicite, é~tob no pueden 

convocar a la asamblea y si lo hacen carece de validez 

oficial y sus acuerdos no tendran legalidad (art.191) 

c.- la votación universal y directa sólo funciona 

para 

lil 

la 

la 

eleccJ.on 

asamblea 

mayoritariamente, pero 

ae ias com1t:es oetegac1ona!es 

respectiva asi lo 

no para las demás instancias 

sindicales, además de que no encontramos en donde se diga 

que deba ser secre~a. El sist:ema o~ elecc1on 1no1recta y 

de mayoría simple impide la participación de las minor1~s 

en los órganos del gobierno sindical y nuli11c.:1i la 

proporcionalidad. 
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llegara a dar el caso de 

asamblea fuera contrario 

que 

.. 
el 

los 

intereses de la burocracia sindical entonces las personas 

que la presiden comisionadas para ello por los charros, 

se retiran aduciendo falta de condiciones adecuadas para 

celebrarla y anulan o impiden prepotentemente los 

acuerdos. 

e.- Otro hecho que consideramos digno de mencionar 

es que en algunas 

asambleas ,. congreso\3 no 

de 

se 

las convocatorias 

indi.c:a. el 1L1gar 

a 

de 

c:eleorac1on lo que facilita que el evento se lleve a cabo 

en forma sorpresiva \¿> participación de los 

representantes 

del sindicato. 

f.- En 

inconformes o contrarios a la 

los congresos al ser manejado el 

dirección 

padrón 

por los l.nstitucionales se da la e:<istenc:ia de dos tipos 

de delegados: efectivos (electos) y fratenarles 

(designados). Estos últimos tienen el encargo de provocar 

al magisterio independiente e incluso hacer uso de la 

violencia física si lo consider~n necesario. Lo curioso 

del caso es que he) llegado a suceder que en algunos 

congresu.;. e:'.1st~n más delegadas frater-nales que efer:t ivos .. 

g.- Sólo el comité nacional t.iene facul t<Jd de 



- 146 -

convocar a un congreso seccional, o;in importar que 

estuvieran solicitando su reali::ación la mayoria de las 

delegac1ones y¡ 

h.- La dirección nacional tiene facultades para 

desconocer a un comité seccional y ~ustituirlo por un• 

comisión ejecutiva cuando lo considere conveniente 

(art.90 fracc. XII!). (117) 

A manera de introducción del tema que nos ocupa 

hemos de referirnos inicialemnte a algunos aspectos y 

acon tec imien tos históricos relacionados con la 

participación de los organismos sindicales en la. vida 

política nacional. 

En la primera Ley federal del Trabaja promulCJ.~ 

el 18 de agosto de 19.31, en su fracción se contemplaba 

la pri1hibici6n a los sindicdt0':3 de "intt:rvenir en asuntos 

religtosos o politicos 11
• La prohibición de intervenir en 

asuntos religiosos se e:,plica. en base a que Mé::ico 

~cababa de vivir, entre 19:6 y 19:8 la Querr~ cristera a 

consec:LH.~nc:ia de la cual se rompieron r~lt-ciones antre el 

(117) Cfr. bEJllRA~JO MARTINEZ, F:ené ·¡Mellado Al=ag• Arturo. 
Tár:t.LC.l 'i. Ec;tre.lte?ala. del Mov_imientc: Dernocr~ti.;J.l 

~:·g1stgr~· op. cit. pp.: 7-38. 
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Estado nac1~0 Je lJ Revolución y la Iglesia, f~rme aliada 

de grupos :...onservadores, Q\..te intentaban conservar 

priYJleg10~ y desviar la atenciOn de las ideas liberaleg 

que gLtiaron en sus inicios a la lucha armada y a su 

po~terior institucion~li:aci6n. La segunda prohición 

• inc:ulaba. a los sindicato~ nacientes, así fuese en forma 

con las organi:acionLJ~ politicas o con el 

Estado misma. 

"Dictamen del Consejo Nacional de la CROM sobre acción 

polític~", en lds reesoluc1ones se señalabo la necesid~d 

de que 10:3 trabajadores reali=aran acción política. En la 

seí't-lñba lo siyuiente: "El ConseJO NC1cional de 

1 • CR!JM qL\e de loo; 

tr-abaJadar2~ 1·.o está en pugr1a ~on los principios de la 

dar. trina nl. con los inter-ese~ m~tP.ri.:iles de la clase 

as.:.lar1ada siempre que esa acción 'Se re¿:ilice por conducto 

de ur1 partido de clase quo responda estrictamente e los 

postulados e intereses del proletdriado organ1~ado 11 • (118) 

Como resultado de ello. el Can~ejci nacional de la CROM 

lo" otro 

(119) DE BUEN L., tJéstor. Orgar11;:ac:ión ~ Funcio~ Qg 
lo;; SinQ!.f..f_t;.Q.'.i. SegLmda edición. Porrúa. t1é:dco. 1':'86. 
pp. =~-:¿,. 
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partido que no fuera el Partido Laborista MeHicano el 

~ual tenia como base la misma declaración de principios 

de la CROM. 

La Confederación de trabajadores de Mé•ico 

(CTM) se :rea en 1936 b~Jo l~ influencia del presid~ntQ 

Cárdenas, con la finalidad de despla~ar a la CROM que 

habia sido con Calles la principal fuer:a sindical de su 

pcd~r pe l i ti.::: o !nclu:io 1 para. que pudie1-a canstituirsa, 

inició la modificación de la Ley para suprimir del art. 

249-I le prohibición a lo~ 9i~dic~tos d~ int~rv~nir 

en poli tic a. 

En los estatutos de la CTM que entrarón en 

vigor el 8 de noviembre de 1967 se plantea en el capitulo 

denominado T~.ctica de lucha "la acción legal, la acción 

politica. y la acción sindical como instrumento de lucha, 

además de que en e 1 ca pi b .. 1 lo X X denominado Militancii' 

polit1ca en el art. 106 se establece la pertenencia de la 

Central al Partido y en el 107 se determina quet Sus 

c;ompo11~n t~~ 

c.olec.:tivo, lo son asimismo di>I citado insti tLlto 

pol1tico, con las obligsc1ones y derechos que les impone 

su prop10 estatuto'1
• (119) En el propio F'art1do Revolucionario 

( 119) I bidem. p. 26. 
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Institucional (PR!) la CTM integra con otro& organismos 

paralelos CFTSE) el denominado sector obrero cuya acción 

política no puede ponerse en duda. 

Por ~u parte en el Estatuto de trabajadores al 

servicio del Estado, aprobado el 6 de septiembre de 1939, 

3 los maestro~ el derecho a afil1arse a 

organi~ac:iones obreras o campesinas e integraba 

al servicio del Estado, creada por este mismo reglamento. 

La obra se vio terminada cuando esta federación pasó a 

formar parte del PC1.rtido de la Revolución Me:ücana CPRM). 

(120) 

Actualmente el Partido Revolucionario Instituc1onal 

CPRI), se c:onstituyei como un partido de sectores 

y no de individuos. De esta manera se encuentra 

integrado con los obreros, campesinos y el llamado sector 

pi:i~·~!l!\r ::;:..:<::: Ct~I uµd protr:is1onalef;, comerr.iantes. 

artesan~s " indL1striales Lo curioso del caso es que tanto 

los asociados a agrupaciones afines como estas en si 

pasan a ser miembros del PRI en for1HC1. c-utnmtit:1ca. 

El hecho antes menc1onc:id·.J también ti en a c~bida 

en el SNTE ya que en los arts. 3 y 4 de sus estatutos se 

~1:1)) LOYO BRAMBILA.Aurora. ti Movimiento Milgisterial qg, 1950 
!i:ll Ménico. op. cit. p.16. 
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establece respectivamente que: "El Sindicato Nacion,¡al de 

Trab.:.j..adores de la. Educaici6n es parte intic:grainte 

de la Federac16n de Sindicatos de TrabaJador~s al 

Servicio del Estc.'ldo ·r del Congreso del Tra.bi?ojo". Lo cual 

no es ot~a co~~ Que uni' forma de lntegrac1ón autom~t1c~ e 

del magisterio al PRI a través de 

organismos. 

Desde qL•e fue designado Carlas Jongu1tud secret•rio 

general del SNTE en enero de 1974 dec1d10 el rumbo 

del grac1as un• estructura 

sindical que le permit10 tener un control aidmin1strat1vo 

y poli.tico sobre este c:p-emio de trabcJJadores. 

ComrJ h1Jn·br"'e del s1stem.:1, Jongu1tl•d no escatimC\bi' 

hL1manos y rr.ateriales para apoyar campañas 

politici's del PRI. incluyendo las presidenciales. 

En correspondenc1a, consegl.•i.i dirigentes 

y del Comité EJecut1vo Nacional del SMTE, 

senarJ1..1ri~s, diputaciones locales y federales._'( presidencii\s 

mun ic ipa les. ( 121) 

Can base en su poder sindical Jonguit...1d logro 

(1~11 Cfr·. CAMPA, Homero. ••un m.Ulº1:!. !1g Maestr.Q.:á. ~ tl ~ 
~ Jonguituct".En Proc"3'~o. op. cit. p.7. 
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dominio a otros ámbitos: ºtenia 

SEP, que 

gobierno; 

podian influir en 

tenia dos escañes en 

la 

el 

pues tes 

polit1ca 

Sen.a.do; 

uno para el y otro para el secretario general del SNTE, 

Antonio Jaimes Aguilar, adem~s de 16 diputacios fedc~~les, 

42 diputados locales y unos ~00 presidenles municipales. 

En materia aconómica. maneja.ba al mes 3,500 mil lenes de 

pesos por concepto de cuotas sindicales. También tenia 

~=brQ la administraciOn de tiendas sindica leo, control 

hoteles~ balnec:1:rios, centros vac:ac:1ona.le.-, cines, 

el l.nicas y funerarias del sindicato". C 122) 

Le ~nterior no nos hace más que corroborar Que 

gracias al férreo control que mantienen los lidere& 

oficiales sobre sus representados son tan generosamente 

recompen:;üdos por el sistema que 1 legan a acumular un 

considera.ble poder econom1cc. Enriql1ec imiento 

inevitablemente genera un poder politice qu? llega a ser 

de tal may1d.t:.::! 'l'-'e se les olvida que fueron nombra.dos 

para servir a <;;:l'i:; r'epresentados y por lo tanto st::t ::;i::o~ti:::i,n 

con derecho a. ingres~r al Selecto grupo que di~ige ~) 

país. (Jonguitud aspirando ~ secretario de Educación 

Púb l ic:a). 

1122) lbidem. p.6. 
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La importancia del magisterio en lo~ proceso~ 

electorales es tan grande que los lideres, conscientes de 

tal importancia.. no pueden dejar escapar estali 

oportunidade~ p~ra exiQir más y mejores puestos en el 

aparato gubernalmental; desgraciadamente núnca el número 

de puestos sera igual al nU.mero de aspirilntes y eli muy 

posiblQ que los equipos de lideres con e::periencia y 

fogueo, conocedores de su oficio, sean obJeto de la 

codicia, la competencia y el regateo, siendo entonces, 

cL1ando los rencores y resentimientos hacen stt aparición 

entre los mismos miembros de la "familia 

revolucionaria''• De todas maneras na deja de ser 

considerable el nl'.'tmero de lideres oficiales del SNTE, que 

son al mismo tiempo fltncionarios del gobierno. ( 1:!3) 

La sustitución que se hizo rec ien temen te del 

titular de la secretaria Qeneral del SNTE por la señora 

Elba Esther Gordillo de ninguna manera implica la 

independenci~ del SNTE con respecto al partido oficial, 

ni que éste deje de utili~ar la estructura sindical para 

gara.nt!..:::ar SLI dominio en muchos de la 

Repltblica,pues mientras siga vigente el sistema de 

partido de Estado consideramos que seguir~n 

(123) ONTIVEROS BALCAZAR., Manuel. MRM, Zi. ~ños de~-Lucha 
c;_ontra tl Sindicalismq_ Domesticado. op. cit. p.1,._ .• 
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manifestandose las malas costumbres dP. los líderes 

adictos al of icialismo. 

Para Néstor· de euen. "Entender a la vida sindical al 

margen de la vida pclitica es imposible. En el fondo el 

sindicalismo es lucha política. aunque no sea necesariamente 

partidista''.(1=4) 

En el mismo sentido Amauri Mascaro Nascimiento 

ha dicho que: ''Seria, inclusive, inviable, una absoluta 

separación, toda ve= que el sindicato no deja de ser, en 

el sentido amplio de la expresión. un ser politico''.(125) 

Por nuestra parte nos atrevemos a decir que si 

bien el sindicato no es una organi;:ación politica si es 

una organización social que debe hacer política a todos 

sus niveles en función de las causas del bienestar de la 

mayoría. 

4. º-ª ~ manera ~ sirve ~ repercute ~ gJ_ Sistema 

Educativo Nacional la influencia ™ e1erce tl Estado 

La educación es un hecho social cuya importancia 

si no~ pc:.in~mos a ver qui> 

todos los seres humanos, en todos los momentos de su 

(124) DE BUEN L.,Néstor. Orqani:~ción ~Funcionamiento de l.9.á. 
Sindicatos. op. cit. p.138. 

(125) lbidem. p.139. 
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vida, están sujetos a ella, ya sea en al seno de la 

familia ya en la comunidad, en la& actividade9 sociales, 

o en aquellas en que intervienen las 1nst1 tuc:iones 

educativas. 

La educación constituye uno de los elementos 

más importante de toda sociedad, íntimamente rel-icionado 

con las características y problemas de cada grupo y 

época; además de que cuenta con una gran capacidad para 

modelar a los hombres y para influir en la estructura 

general de la sociedad. 

El fenómeno educativo ha preocupado a todos los 

grupos humancs,particularmente a los Esta.dos que han 

comprendido que a través de la educ~ción pueden preparar 

hombres capaces que actll.en como agentes del progreso 

social. De esta manera ha ido gestandose una nueva 

la educación que, "por considerarse un 

fenómeno social con una poderosa funciOn orient.adora, 

debe formar parte de la organización del Estado, de modo 

que refleje la mentalidad f1lcsOf1ca. del gobierno qua 

tiene i:r su~ manow. los dest1nos nacionales". (126) 

La historia de la educación en México podemos 

(126) SOLANA, Fernando. Cardiel Reyes Raúl y BolaRos Martinez 
Raúl. Histpria !l.it !.!. Educ.ociOn Fúblic"' m Mé•ico. op. 
cit. p.12. 
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esqu~mati::arla de la siguiente manera": Durante la colonia 

cultura religiosa, escolástica y tr.adicional se 

lmponia en todas las insit1tuciones docentes. Estos eran 

instrumentos 

desarrollo. 

mon.a.rqu1cos, 

dóciles y eficaces para su permanencia y 

Formar un hombre pi adoso, de sentimientos 

rt:ospetuuso de las tradiciones y las 

autoridades de la época. 

En 

favorecer 

el periodo d., la Independencia tendia a 

el desarrollo de una personalidad individual, 

enérgica, r¿)_c.:..onalista, que no hubiese ccrd1de !~ ft:::" en 

las ideas universales, como eran la libertad, la igualdad 

y el progreso, sino que por el contrario luchase por 

ellos. En la época porfiriana, social 'f popular, de la 

Revolución a nuestros dias. Cada etapa de su historia es 

reflejo de las luchas poli ticas y los obj et.._ vos 

nacionales que, en su momento. se consideraban esenciales 

y prioritarios. (127} 

En México durante el gobierno de Don Béni to 

Juáre;: se buscó establecer un control c;eobrc u ecucación 

por parte del Estado y utilizarla para transm1t.ir la 

filosofía del nuevo Estado Mexicano, lograndose 

estalJlec:~r .. 1 marce JUrid.lCO dentro del cual debía 
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desenvolverse la educación pública. Por todo esto se 

consider~ que es apartir de este momento cu~ndo puede 

hablarse del establecimiento de una educación pública en 

México. 

Los preceptos constitucionales que actualmente 

se refieren a la función C?ducativ..:'. son les ::oiguientcs: 

A la educación se refiere, en primer lugar, 

el articulo 3 al señalar las condiciones a que deberá 

sujetars~ la educación primaria del país, y el tipo de 

enseñan=a que pueden impartir los particulares con las 

restricciones que el mismo articulo especifica. 

Asimismo, de manera indirecta se relaciona con l~ 

materia la fracción I I I del articulo 27, q•Je previene: 

"Las instituciones que tengan por objeto la difusión de 

la enseñan:::a, podrán adquirir para ello, los bienes 

raices indispensables''. 

Por otra lado, el art.í.C\..\lO 31, en su fracc. I, impone 

la obligación "a todos los me:<icanos, de hacer que 

sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran a la~ 

escuelas públicas o priv~d~~, p~r~ cbt~n~r l~ ~du~~c10n 

primaril\ y la militar, durante el tiempo que marque la 

ley d~ instrucción públic~ de cada Est~do''., y en su 

fraccª !l los obliga ~ ••asistir, los di¿ls y hora~ 
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designa.dos por el Ayuntamiento del lugar e1. que residan, 

para recibir instrL1cción civica y milita1·". 

Igualmente, la fracL ión XXV del articulo 73, 

confiere 

organi;:ar 

al 

y 

Curiqreso facultad 

sostener 

"Para establecer, 

República escuelas 

rurales elementales, 

en toda la 

superiores, secundarias y 

profesionales, de investigación c1entif1c~, de bellas 

artes y de enseñan:a técnica; escuelas prácticas de 

agricultura y de minería de artes y ofici~~, mu~~us 

bibljotecas, observatorio:; y demás insti t1.1tos 

concernientes a la cultura general de los habitantes de 

la Nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre monumentos 

arqueológicos. artísticos e históricos. cuy~ conservación 

sea de interés socidl; así como para dictar las leyes 

encaminadas a distribuir convenientemente entre la 

Federación, los estados y los munlcipios el ejerciLio de 

la función educ:ativa y las aportaciones económicas 

ese servicio publico, buscc-:ndo 

unificar 1¡ coordinar la educación en toda la Repllblica. 

Los títulos que se e:<pidan por los establecimientos de 

que se trata surtirAn sus efectos en toda la República". 

El artículo 12::., ql1e en su fracción XII, 

previene que 11 en toda negociación agrícola, industrial, 
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minera o de cualquier otra clase de trabaJo, situados 

fuera de l~s poblaciones tendrán la obligac:ión de 

establecer escuelas''. 

El articulo 130, que indica que: 

"Por ningún motivo se revalidara , otorgará dispamsa 

o se determinara cualquier otro tráml te que tenga 

por fin dar validez en los cun¡os oficiales a estudios hechos 

en los establecimientos destinados a la ense?ianz:"' 

profesional de los ministros de los cultos (parr~fo 12)'1
• 

Mediante el estudio de estos preceptos legales 

podemos constatar que se permite al Estado controlar la 

y vigilar que las in;ti tL1ciones educ.ativas edL1cación 

of ic:ial~s y particulares cumplan con el e5piritu y la 

letra de las disposiciones educativas. 

Con el .:'lfán de hacer· plena la gratuidad de la 

enseña.n;:a prima.ria impartida por el Estado el gobierno de 

LOpe~ Mateas promulga un decreto con techa 1: de febrero 

de 1959. medi~nte el cual 5e crea la Comisión Nacional de 

Libros de Tente Gratuitos. Una medidct m1?d1ante la cu~l c;e 

lim1t.:.ba la libertad de enseñanz~ no podi~ pasar 

desdpercib1d~ por le; que. se su~c1t.:-ron di vers¿;.; 

protestas por parte de: los integrantes de la Sociedt'td 

Me. ici'na de Au lores d" Libros E3c.rJ l dre·~ A.C.• la Unitin 
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NAc:ional de P~dres de Familia y el vocero del Partido 

AcciOn Nacional, Adolfo Christlieb lbarroln, que publicó 

el folleto Monopolio Educativo o Unidad Nacional, un 

problema de México. "La Barra Me:<icana de Abogados hi.=o 

un dictamen que fue dado a conocer el 29 de Julio de 

1961). Con:.ideraba que el decreto era un acto 

antjconstitucional, ileg¿al y ccntrad1c.tor10 c:on las 

prácticas culttirales vigentes en Mé::ico. Por la Unión 

Nacional de Padres de Fam1li~, el l 1c;enc1ado f(amon 

Sánche= Meda! aplaudia la dec.isión de distribuir 

gratuitamente los libros de texto, pero protestaba por el 

hecho de haberse con~ertido en únicos y obligatcr-ios, 

medida que consideraba antipedagOgicili, antiJuridic:a, y 

sobre todo ant1democrát1ca. ya que sólo permite la 

ensefian~~ y el aprendizaje de la ''verdad of1cial 1
' como 

en los paises totalitarios:' (128) 

Para algunas autores entre los que podemo9 citar 

a Aurora Lo yo Brambila el control que detenta el 

Estado sobre la función educativa le ha servido para 

transmitir ·¡ la ideologia del sistem~ de 

dominación vigente. Puesto que considera q1.1e 1'1 ensePian::.:ii 

(1:8) CORTES LOFEZ, ldulio. Domjngue:: Al~r·cnn ~dolfo f otro~. 

ll Congreso N.:1cional Popul.u:. de lg_ Educacion. "t-1emor-ia 
Documentos Básicos''. V.ti. Benito Juáre:. México. 198~. 

pp. :!9:;.-294. 
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primaria. por su carácter bá~1co element~l aparte de 

br1ndar conocimientos permite modelar 31 educando de 

acuer·do a las pautc:is y valore= de la 1deolagia dominante. (12:9) 

La. influencia de los secretarios de Edut.aci611 F'úblic:a 

sobre el sistema. eduat1vc nacional ~e ha traducido 

últimamente (cabri.;l dec_irse se:<enal111enla) 1 en 

una cor.stante modificación de loi:, planes y programes da 

estudia; modificPción en la que se ha limitado o anuladO 

por completo l~ part1c1p~c1ó,·1 d~i 111dqi~tar1c; 1mpid!cndc 

con el lo la aportación de e::periencias val lOlias. En la 

inteliQenc1a que cualquier cambio o reformas a planes y 

program~s, Ge pongan en práctica después de haberlos 

e:~ per irnen tado el tiempo suficiente y evaluado 

c::orrec tamen te la in tormac.:.ión d~ los re!iul tados; todo esto 

respons~ble de la reali=ación de los mismos. l130) 

La constate modificar.ión de pl~nes y progr·amar. 

de est:udio ha traido como c::onsecuencia que lo~ 4ut"1 ilti 

encuentran vigentes care=can de continuidad y no 

reospondan las nt;.-..:esidaades SOCl~les, poli tic:a~, 

(1:::9i Cfr. LOYO BRAMBILA, AL1rori\. U ~e..D.S.Q M¡iqio;ileric1l 
1.€_ 19~8 gn Mé::íco. op. cit. ¡i. 1: .. 

(130) CORTEZ LOPEZ, ldul10. Domingue= At.:.rcon Adol1o y otros. 
lJ \;.flngreso ~!;_Jonal_ f..91J_ul.:.ir: QQ !.E. Educación. op. cit. 
pp. i11·:-:--t44. 
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económicC1is y culturales que ~e requ1~ran; lo cu¿i.I aunado 

a l~ falta de plimes y programas serios de capac1t11ci.óri, 

a.:tL1a!1..::ac1ón y 1neJLlr~m1.,.nto profesional de les maestro!J, 

así como de materiales y apO)'OS didácticos, talleres, 

laborator1os y mobilario adecuado, impiden la realización 

de .actividades lograr los objetJ.vo~ 

propuestos en planeb y programas.(131) 

En el sistema de ~ducación media básic.J es 

f,.ec:.1ente que las recomendaciones se tradu::can en órdenes 

o disposic1on~s de las autoridades en las que no se 

ofrecen alternativas, tra')'·endo como consecut:?nc1C1i que el 

proceso en~eñon.:a aprendi:aJe que debe set est1mulant-e, 

reno·1ddor e interesan te~ para todos lo;; que en él 

p,_~rtj c1p~n, se desC1irrolle en forma rutinaria, 

conservaCo:-:i y t-:d1osa, en la qve el m<:\tP.r1al de apoyo "5 

generalmente el gis y el pi=arrón. (1~2) 

En la <:onsul ta popular sobre la educación ha la 

q1..~e ha .::on·.·ocado el aobierno _en mi le~·, '.,d~. po_ñ~nci~~_.:, a 

todos los reclamo 

repetido ~abr·a l~ falt~ de recursos, la de~n~triciOn de 
- .- -

los nifios (alumnos) y la insuficiehcia d~l salarlo del 

fl::Oll Cfr. ldem. 
(1"3~) Cfr. Ibidem. p.115. 
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parte los secretarios de Educación Pública han hecho caso 

omiso a estas dem~ndas y se han dedicado hd aumentar el 

número de SLIS operaciones, el ahorro presupuestal y a 

mantener el control rigido sobre los profeaores a quienes 

la bur-ocracia del SNTE presiona y exige adhesión 

incondicion~l> servicio político (o incluso) acción de 

fuerzas de choque. (133) 

A lo; profesores, ljGmeral, 

la SEP los somete al pesado criterio de los se~~en1os. 

Cada secr·etario desconoce primero y critica con furi.a en 

forma inmediata, lo que lo antecede. La frase 

"modernización educativa" nos obliga a recordar otra 

acuñada hace seis años en los inicios del se>:enio 

anterior, cuando el secretario Reyes Heroles enarbolaba 

unp "revolución educativa", que no revoluciono nada y qL•e 

en cambio conservó prácticamente intacto el control de 

Francisco Pére~ Arce opina que par~ que los 

maestros asuman una función creativa en la educación "se 

debe partir de reconocerles su dignidad profmsional. 

Permitir que sean maestros de tiempo camplet~ 

(133) Cfr. CAMPOS, Ju~n Lui5. Cano Arturo. Hernándc2 Luis y 
otros. tm, !A§. Auld~ e~ Calle$. np. cit.. pp. 13-91. 
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Allegarles los recursos necesarios para el cumplimiento 

»atisfactorio de su trabajo. Tienen qt.te recobrar 6U 

libertad de organi::ación y e~presión sindical. Sin esto 

no puede venir lo demás: frases como "revolución 

educativaº o "modern1;::ación edllcativa" vivirán su corto 

verano en la retórica oficial, y morirán sin pena ni 

glorl.a. 11
• (134) 

5. Charrismo :t. lidera;::go sindical ~ tl SNTE. 

El movimiento Revolucionaria del Ma9igt~rio CMRM) 

define al charrismo magisterial como"una capa de 

burócratas al servicio del Estado y de la burguesia. 

Constituyen una mafia con intereses propios nacidos del 

pélp~l que ocupan de mediati::adores del movimiento 

sindical revolucionario''. (135) 

Para la coordinadora Nacional de los Trabajadores 

de la Educación, el charrismo no lo contituyen 

de prácticas sindica.les que involucran a los dirigentes, 

a las bast?s, a los patrones y al gobierno". ( 136) 

(13.;) Ib1dam. p.9! .. 
( 135) PELAEZ. Gerardo. s..l Movimiento Obrero :t. Sindical. op. 

cit. p. :::e. 
(136) PEREZ ARCE, Francisco. Abardia Francisco y otros. c.tilE. 

Testimonios 3. CNTE - EDIPSA (cticadernos educativos). 
Me·:ico. 1987. - p. •1. 
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Toda acciór1 contrc:l el c.harr.i.sm~ repercut~ a la 

·.Je~ en los métodos de control del Estado. 

Para. el MRM el sustento y base princ1pal del 

charrismo es el aparato estatal la legislaf:'.ión 

corporrttiva. La ley Federal de Trabajadores ,al Servicio 

del Estado impone la e:<istencia de un solo sindicato por 

cada secretarla deo Estado (~rt .68} que .Jdemás debe C:1Jnto;t1· 

con el registro oficial a través del Tribunal··Fed~ de C y 

A; cui\ndo un tra.ba.j ador in gros.a d l 

au tom.t; t ic:amen te a formar parte del sindicato 

corporativo y se le empiezan a descontar sus cuotas 

~indicalt?s. Cabe decir al respecto que esta es una 

cuestión a la qui:.>, individualmente, el maestro no concede 

mucha importancia, pues comparativamente cuota 

sindic~l no t>S una cantid ... ~d muy con'iiiderable; se debe 

pensar sin embargo, en el enorme numero d~ miembros que 

t-.üme el SNTE" pAra tener 1..1r1c. idea de la magnitud de la 

cantidad de ::hnero que por· este concepto recib~ y maneja 

el SNTE. L.:. coti::ac:ión ,,s.i. recal.ldada es parte importante 

de l.:. paga que reciben los líderes charros por mantener 

dóciles ~· soc~ulment~ inv1s1bles ~ los m~estr~~. {137) 

(1:.7)~r~TIVEROS &ALCAZAR. ManL~el. MRM. 1Q .:.ñas de Lt..1ch~ 
~ontr3 ~ Sindj~~11~mq DomestJ<-ado. ou. cit. pp.127-
1::'.8. 
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Por otra parte tenemos que sólo se puede deJar 

de ser miembro del s1ni:u.cato si se ~~ e;;pulsildo del m.isrno 

y sin qL1e PL1eda unirse con otros trabajadores qua ¿,qJ Jo 

qui.eran paira formar otro. Lo cual es absolutamente 

imposible ya que para poder aspirar a. que el Tribunal de 

ConcJ.liación le otorgue el reconccimiento oficial a otr~ 

agrL1p,~-.:1ón C:t:bt::' llegar a tener más miembros que el SNTE. 

La ve= We hacer más 

Tuertes a los trab~jadores los hac~ má~ débiles frente ~ 

Jos lideres enriquecidos y todo poderosos que 

con los r-i:cursos económicos y ~l podar administrativo y 

politice para imponer su control. 

El SNTE, c1erta.mente, nacio bajo los auspicios 

del gobierno de Marwel Avila Cama.cho en 1943, y su primer 

Secretario General Luis Ororc:o es impuesto 

directamente por el gobierno. Sin embargo, la vinculación 

lcJeológica., política y or~~ni~~ d~l SNfE al partido 

oficial no impidió QU~ en lo~ años de gestión de este 

dirigente la vida 

activa 

sindical transcurriera con e ierta 

par tic ip:ación de l~ ba~e en discusión y 

tratamiento de los rsuntos dP su ~r.t~r~~. 

La destitución de LUJ.S Chc!ve~ Oro~co de su 

c:arqo como secr~tario genere<.! del StJTE a s6lo un ar.o de 
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fundada la crgani=:ación y la. imposi·:ión en su lugar de 

Gaudencio Peraza Esquiliano constituyó l" instauración 

del charrismo como mecanismo de control. (138) 

L<> dominación caciquil en el SNTE se reprodujo 

con un al to grado de legitimidad funddda en la gestión 

que los dirigentes en turno (Jesús Roblas Martinez, 

Manuel Sánchez Vite, Carlos Olmos Sánchez), reali:aban 

sobre- si\larios, prestaciones '{ ascensos entre otras cosas 

'>'' que capitalizaban politicame;ante. La act.Jtud pasiva de 

la mayoría del gremio hacia los lideres les redituó 

hegemonía y eficacia. (139) 

El control rígido que lleaa a ejerce Vanguardiü 

revolucionaria sobre el magisterio, tenia como base el 

apo·yo de su "asesor vitalicio 11 Carlos Jonguitud. su 

fuerza radicaba en la posibilidad que tenia de obtener 

del Estado concesiones para los mdestros. 

Para el que se "alineaba" el SNTE tenia recompensa& 

ya que Vanguardia manejaba a discreción los puestos 

intermedios como las direcciones de las escuelas 

y las in3pecciones. 

(138) Cfr. PELAEZ, Gerardo. Histor1~ Qgl Sindicato Nacional 
~ TrabaJadores Q.§. !ft EdL1cació11. Ediciones de Cultura 
Popular. Mé:dco. 1984. p. '!3. 

(139) Cfr. BEJARANO MARTINEZ, René y Mellada Alzaga Arturo. 
T~ctica ~ Estrategia Qg_!. Movimiento Oe~gcrático 
Maaisterial. op. cit. pp.6-7. 
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"Jonglti tud Barrios llego ;,l lidera::go sLndical 

el de septiembre de 197~. mediante un ~olpe de fuerza. 

El y un grupo no mayar de 30 personi:ls se pose~ionaron, 

metralleta en mano, del edificio sindical, desconocieron 

al entonces secretario general, Carlos Olmos, proclararcn 

secretario interino a Eloy Senav1des, incondic.ional de 

Jonguitud. La acción tuvo é,.:ito porque contó con el apoyo 

del pres1oen~e Luis Echeverria cuyo gobierno no tardo en 

avalar púb lic:amen te a la nueva diri9enc1a". ( 141)) 

La destituc:iOn de Carlos Olmos representó, en 

real id.ad, la caída de los hasta entonces caciques 

magis;teriales Jes!ls Robles Martine= y Manuel Sánche:: 

Vite. enemigos políticos de Echeverria. 

En la actualidad el régimen h.:i impulsado lln 

reordenamiento corporativo de las sindicatos; esto es, 

está adecuándolos a su política moderni;:adora despla:ando ~ 

viejos lideres por otro~. sobrP. todo ~ los que h~n 

perdido consenso y legitimidad de las masas o porque 

representan un serio obstáculo para la realización de GU 

proye.•cto moderni::ador· en t:ol terrenc1 económico, <1or:1aJ y 

pol ¡ti.:. o, manteniendo en lo esenc.iill !~. estructura 

( 140) CAMPA, Homer·o. ~ !.!L.i l l 6n Qg ~es trn~ !?...U tl pl•í1o de 
Jonguitud ... En Proceso. op. cit. ~.6. 
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Actualmente con la caída de Carlos Jongui tud 

Barrios no 3e logra romper totalmente con l• estructura 

de Vanguardia Revoluc1onariil. ya que s1gue e::i!lti.~ndo con 

fuerza en algunas secciones del País y t•n sólo han 

cambiado de nombre llamándose institucionales para entrar 

a la modernidad salinista en el SNTE con Elba 

Gordillo. 

Esther 

Francisco Pére:: Arce el sustento de Para 

cac1ca=gos es "el dominio territorial, el control 

los 

de 

actividades estratégicas, el manejo de una ampli~ red de 

compromisos 

e:-:trajuridica. 

legali::an,no 

personales y el ejercicio de 

Los la=:os con el peder 

lo fundamentan. Pero los 

una fuerza 

formal: lo 

cacicazgos 

sindicales dependen de su !"'elación con el poder formal, 

con mayor razón tratándose de un gremio CU)O patrón es el 

gob1erno 

intermed1a.c10n 

lados, sólo 

Cuando el gestor pierde 

y sus "rep1-esen ta.dos" 1 o 

su capacid~d de 

rebasan por todos 

puede conservar su puesta mediante ¡,. 

represión: pero si el gobierno no está dlspuesto a jugar 

e;;a c~rta, se nec~s1ta Lln relevo. S1n el apO")"O 

guber·n~menta.l, la leAltad y d1scipl1nci de sus cuadros 

desdparece. No hay poder qt.te valga. Los dyer coraJt1do;; 

defensores de Jongu1tud, entusiastas correl1g1onar1os, 

v~nguard1stas de convicción, hoy reniegan de '.jt.I pas•do 
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inmediato. El supuesto consenso del que gozaba el viejo 

líder. se derrumba al poder Je un voto: el del 

presidente''. (141) 

Los nuevos lideres charros impedidos de gestionar 

como en los viejos tiempos prestaciones económicas 

y laborales buscan garanti :ar con estabilid~r:t 

la implement"ción de las decisiones gubernc;i.mentales. Para 

hacerlo conservan su ant.1d1::>mu...:r ó.ti.::.: 

oi-gani:at1va y jurídica y simL1l tánecml?nte han 

imp 1 emen tad':l un d1scursu práctico ante SLtS 

enemigos y la sociedad: la concertación. 

(141) CAMPOS, Juan Luis. Cano Arturo. Hernánde: Luis y otros. 
!2g_ las Aulasª las Calles. op. cit. pp.93-94. 
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e o N e L u 5 r o N E s. 

1. En los Estatutos del SNTE tanto en su declaración de 

principios como en su practic:c1 e::iste- cierta tendencia de 

respaldo hacia la politica Estatal y con su estructura 

verttca 1 y piram1ddl limita la partic1paci6n de las bases en 

la toma de decisiones. 

2. Una de le-e; causas que ha contribuido -a. que se de el 

lamentable estac.Ja actual t~nto de l~. educación come do Ja;; 

condiciones laborales y de vid~ de los trabajadores al 

servicio de la educac1on es el control jurid1co que se ejerce 

scbr·e el los a través de la Secr·etaría de Educación Póblica y 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTEJ. 

..... En los mecanismos de decl~J.(~11 y elt:.1cc:ión e:;istentes 

debe establecer el voto universal. d1r~cto y secreto para las 

elecciones a todos los n1v~les, supervisada~ por órganos 

colegi-'3dos impi'rci.;1:les controlados por miembros de la:. partes 

con tendiente.is: evitando 

proceso recaiga en un~ sola de l~s partes la que actuaria como 

jue:: y parte al mismo tiempo. 

o. La elección mediante planillas 

(confeccionadas entre los charros) de los c:oml.lés secc:ional ;· 

nacional permite QLte la voluntad de los maestr-us seet enaJendda 

yil que al elagir delegados en su ;:ona no sabe porqué 



candidatos está votando para loSc puestos seccioncl.les 

o nacionales. 

5. En la celebr~ción d~ elecciones pi:'ra ocupar algón 

puesto de representación sindical es conveniente favorecer la 

in Legración de planillas independientes con tos mejores 

elementos. ccn el propósito de que los votantes, sepan 

concretamt:?nt¿ a quién respaldarán c:on su ·1oto y al mismo 

Licmp~ 1 ~r. ~~nrlldatos queden comprometidos con la base en 

general. 

6. La realidad nos ha permitido comprobar que quienes han 

sido promovidos por organismos sindicales para ocupar puestos 

de representación o politices, salvo raras e:<cepc1ones, han 

trc!c..iona.do a su clase y pocos benéficios han lagr~dr.> para 

ella. 

7. Los burócratas sindicales deben ser desterrados para 

abr'ir paso a la dirección efica= que con 'locación de servicio 

y s1n caer sólo en el ect1vism1J d~sgastc-nte; pru1111..1.;·,.:.; L:i 

participación de las masas, promueva la consL1lta el consenso y 

la y h~c i.endo verd.::1idera política busque 

perm.anenb3mer1te el meJm-.:\.miento de tas coriúic1anes de vida y 

trah""J o de c¡,us represen ta.dos. 

8. Si se de::.;,oan alcan:=ai- re~ultados efectivos €:!n i:l 

propósito de SL•perar la calidad de la educación nacion~l. es 



imprescindible que ningl.'.1n plan de reforma técnico - pedagógica 

se pong~ en práctica, si no ha pasado por la tace experimental 

que nos demuestre que realmente ofrece venlaJas sobre los que 

est~n en uso; además de qLte debe tener como base la superación 

del magisterio y contar con su participación consciente, 

aceptdda y efectiv~ en este empeño. 

9. El SNfE al con5t1tu1rse bajo l~ guia y p~troc1nio de! 

Estado, provoca su limitada independencia y at1tonomia respecto 

incorpore al ~p~rtado '' B '' del art. 123 constitucional que 

implica la anulación, en los hechos, del derecho de huelga; la 

e~istencia de un sindicato ónice; la afiliación for:osa, y la 

corporativi=ación al partido oficial a través de la Federación 

de Sindi~atos ~~ TrdbaJadores al Servicio del Est~do (FSTSE). 

Esta c.:onclusión nos lleva a proponer l~ siguiente 

reforma al articulo 3 de los Estatutos del SNTE, en cuya 

primer parte ~e señala que: 

Articulo El Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación es parte integrante 

de ld Federac..J.ón de Sindicatos de rt·ub~jadore::. al 

Servicio del Est•do. 

Retorm~: 

Articulo 3. El Sindicato Nacional de Trabajadores 



de la Educación es libre para dec1d1r SLI 

integración o no a la Fed~ración de Sindicatos de 

Trabajadores al Ser~icio del Estado. 

Mediante esta reforma se pretende que sea realmente el 

SNTE quien deci.da en base a sus conv1cciones y objetivos su 

integración o no a esla organL:ación, y no en virtud de 

mandato e.<preso del ordenamiento lEgal. 

10. los ejemplares de los estatutos del SNTE no se editan 

r1i dislribuy~n masivamente lo que ocasiona. su desconocimiento 

por la mayoría de los s1ndicalizddos y facilita su 

manipulación en las asambleas y otros eventos sindicales; los 

estatutos son complicados y voluminosos pues tienen más de 450 

articulas, 55 de los cuales c11entan con entre 10 y 12 

fracciones cada uno, lo que hace dificil su lectura y más adn 

SU maneJO. 

En es te aspee to a reserva de que proponemos qLte se 

elabore un nuevo proyecto de estatutos hacemos la.s siguienntes 

cons1deraciones1 

a) Los nL1evos estatutos deberán ser sencillos de fácil 

comprensión y divulgación masivamente; 

b) La democrac1a entendida como el mandato de la mayoría y 

el respeto a las opiniones de la minoria, asi como el 



ejercicio p12no de la. libertad de expresión deberá ser la bdse 

sabre la cual g1ren el resta de sus dispasianes: 

c) La independencia de la argan1~ac1ón sindical con 

respecto al gobierno y todos los partidos políticos, 

respetando en lo individual el derecho que compete a cualquier 

sindical1~ado de pertenecer o no a la organi=ación política de 

su prefer-onciu. 

d) El recha=o al centralismo de las instancias sindicales 

por- dar oi~ ,_;ii! !:t::-a.:rc:tl.ismo y en su lugar pugnar por la. 

autonomía financiera y de gestoría de las instc1ncias 

inferiores con respecto a las superiores. 
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