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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene el propósito de mostrar el

devenir de la transición del movimiento obrero, asl como el de -

analizar un caso de sindicalismo en nuestro pals desde el punto

de vista del trabajador social. 

Partiendo de una breve reseña de como se ha dado la relación 

de trabajo y de Quienes lo realizan desde tiempos prehisp~nicos

hasta nuestros dlas. El primer capitulo abarca los antecedentes

históricos y el marco jur!d1co de los movimientos laborales y a

su vez se proporciona una rese~a de los mov1~ientos obreros des

de la época prehisp~nica hasta los principios de la constitución 

de 1917, también se señala el surgimiento de la Casa del Obrero

Mundial y el nacimiento del articulo 123, integr;ndo como prime

ra instancia algunos ~ovimientos laborales de principios de si-· 

g lo. 

Dentro del capitulo dos se plantéan los procedimientos para 

la formación y registro legal de un sindicato, aoul se menciona· 

ran los movimientos a partir de la década de los 20's a los años 

SO's, tambiln se analizarlo la Ley Fed•ral del Trabajo de 1933 y 

la Ley de 1970, descr1biendose por otra parte el sur1imiento de

la Confederacibn de trabajadores de México y de los sindicatos . 

oficiales e independientes. 



Algunos profesionales comentan que los sindicatos sólo pue

den "Ser manejados y observados por lideres naturales y profesi~ 

nales en Derecho", olvidandose que el trabajador social, también 

puede ser un sujeto activo y participante dentro de los sindica

tos, es por esto que la presente investigación plantéa al traba

jador social como una alternativa pol!tica ya que cuenta con las 

bases necesarias para poder ser un ag¿nte de cambio dentro de -

los mismos. 

La Investigación documental da a conocer como se Inicia la

organización y asociación de los individuos para poder formar -

sindicatos, y su desenvolvimiento dentro de estos. El movimiento 

obrero siempre ha sido restringido y aunque en nuestros dlas se

le han estado dando mayor importancia y reconocimiento,estos aún 

se encuentran manejados con un fin diferente por el cual han si

do impulsados. 

Dentro del capitulo tres se habla de que la nodernlzac1ón -

busca remediar y mediatizar la movilización con la inserción de

propuestas que tiendan a una democratización en beneficio de los 

trabajadores y la productividad del pals. Por lo QU? se estudian 

las propuestas, planteamientos y alcances pollt1cos, económicos, 

social y laboral del actual sexenio, haciendo mención de como se 

genera la problemAtlca externo e inter sindical. 

La investigación de campo constituyó el punto central para-



poder determinar la partlcipaci6n del trabajador social, apoyan

dose en fuentes bibliograficas, hemerograficas, técnicas de en-

trevista (formales e informales), manejandose la observaci6n y -

un instrumento de medici6n (cuestionario). En este capitulo se -

investigo, analiz6 y diagnostic6 una problematica de tipo social 

y laboral del sindicato: Federaci6n de Trabajadores del Estado -

de México (F.T.E.M.) 4 1 Secci6n de la CTM, teniendo en cuenta -

que el estudio de esta tesis se fundamentarA en ta teorta estruc 

tural funcionalista. entendiendose que s1 bien no es un sindica

to excelente s1 cuenta con un número considerable de prestacio-

nes para sus trabajadores. 

En el capitulo cinco se da 1, propuesta de la participacl6n 

del trabajo social como una alternativa polltica dentro del sin

dicato (F.T.E.M. ), con el prop6sito de crear nuevas formas de in 

tegracl6n a nivel social y laboral de los trabajadores. 

Por último se darAn las conclusiones y suger~ncias de las -

posibles alternativas de soluci6n de los problemas detectados en 

el sindicato antes mencionados. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. EPOCA PREHISPANICA Y COLONIAL 

llARCO JURIDICO 

En México durante el periodo prehlspAnico se encuentran -

grandes culturas lndlgenas, como fueron entre otras: La Tolteca, 

Chichimeca, Otoml, Maya, Tepaneca y la Azteca; todas ellas con-

una unidad nacional poderosa basada en su férrea estructura de-

carActer teocrAtico, as! con una fé mlstica avasalladora. 

En estas culturas prehlspAnicas el trabajo tuvo gran impo~ 

tancia pués las obra.s grandiosas que ahora provocan la admira-

ci6n del mundo, no son producto d: una sola persona, sino de --

una gran organizacibn en el desempeno de las labores y de una -

gran cantidad d~ hombres dedicados al trabajo manual, encentra~ 

denos de ésta manera las diferentes pir~mides que se encuentran 

en la Repüblica Mexicana tales co~o las de: TeotihuacAn, Cholu-

la, Uxmal, etc. 

La forma de organización l3borJl de nuestras culturas indt 

genas se basa en la célula productiva del " Calpulli "(a) funda 

da en el trabajo cooperativo de todos. 

(a) CONCEPTO " Cal pul 1 i "· Comunidad de personas que vivlan Juntas y podlan 
incluir a todos los de un pueblo. 
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Por otro Jado se considera que las culturas; Maya, Tolteca 

Azteca, fueron tan grandes. ya Que su constante evolución a -

través de Jos siglos de esfuerzo de trabajo y de lntellgencia,-

dedicados a Ja creact6n a la tnvesttgact6n de lo desconocido, 

fueron la base de su gran avance y superaci6n frente a otras -

culturas. 

La ci•ilizaci6n Maya inicia desde el año 300 a.c., y para

d año 1441 habla alcanzado un alto grado de clvillzad6n, se -

agrupaban en ciudades-estados; bajo el mando de un "Halach Vi-

•lc", y de otros jefes inferiores a los cuales el jueblo pro--

vet~ de cuanto les era necesario. 

"La norma del trabajo era colectivo, y al d9clr de Roberto 

1e la C•r1a Silva pescaban y cazaban en grupos d• cincuenta pe~ 

Sl'Jíld S se repart!an equitativamente los productos de pesca y -

1e oaza as! como las artesanlas que elaboraban". (1) 

~ealizaban el traba¡o según la direcci6n que sus jefes su

periores decid1an pensando siempre en los intereses de la camu

n i dad. 

"La cultura Azteca fué un pue~lo con un avance !norme en -

( 1) Chorlies Gibson. Los aztecas ba¡o el dominio Espa'iol. op. 97 



el aspecto jur!dico, ya que pose!an instituciones de caracter -

civil y penal. Hubo distinción entre el derecho públ ice, priva

do y en sus relaciones con otros pueblos hicieron necesarios la 

creación del derecho internacional, el cual se referla sobre as 

pectes al derecho de guerra•. (2) 

El trabajo se organizaba bajo la for~a de oficios; alfare

ros, plu~arios, Plateros, etc, que se transntttan generalrr.ente

de padres a hijos. El trabaJo agrlcola fue una responsabilldad

prtmaria de los grupos ind!genas y todo el trabajo se realizaba 

de manera colectiva y en forma de contribución su capital; la -

gran Tenochtitlan se dividia en cuatro calpullis o barrios pr1~ 

clpales y cada barrio principal en veinte calpullls menores, la 

mayor parte de las tierras eran propiedad del Estado. 

En la sociedad ALteca tenf an una organización basada en la 

diferencia de clase y dentro de esta el '' Hayeque 11 era ta~bién 

el '' Macehual '' o clase inferior éste tenfa un derecho innato -

sobre el producto de su trabajo, es decir, el problema de la 

explotación, si bien no estaba eliminado, no era tan cr11do 

como en las etapas posteriores a 115 prehispdnicas ya que Id es 

clav12ac16n se daba por el Estado y sus representant2s religio

sos. 

(2) lbide~ pp. 119 



Cuando llegaron los españoles, los pue~\os ind!genas; bas! 

ban su economta en una agricultura sedentaria. tentan un régi-

men colectivo de propiedad de la tierra, pero en las zonas de -

do~inio ~zteca, los Tarascos, Tlaxcaltecas y los Mayas, no 2ran 

ya colectlvidades primitivas; a6n cuando no estaba desarrollada 

la propiedad de la tierra existla ya la explotación. El produc

to e~ced~nte adoptaba la forma de tributo y que iba a parar a -

manos del óstado y sus representantes; cada ca\pulli deberla de 

dar su tributo y ninguna co~unid~d est3ba excenta de este deber; 

cada puebl0 y comunidad tributaban de acuerdo coi el producto -

e~cedente con el cual contaban. 

Durante la conquista de los pueblos indlgenas eran demand! 

dos por los españoles para mano de obra. Hern~n Cortés y otros

es~añoles manipulaban facilmente a los pueblos. Ast como los in 

di~enas perdieron su participación jubilosa y adoptJron una ac

titud d~ resignaci6n. 

Desde "ediados del siglo ~•I el trabajo tendió as! a sali~ 

se 1e las categorias sociales, morales y espirituales en las -

QU'= habian situado a los indios para entrar en las teortas eco

nómicas a f\sic~~ de Europa; la esclavitud se derivo de la exp~ 

rie~cia español~ con sociedades de otros tipas. Aunque se po·-

drta mostrar que los indlgenas ocupaban una situaciOn de escla

vitud. 
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Las Instituciones indlgenas fueron absorbidas por la "Enco 

mlenda" que resulto ser la instltuclOn mas Importante. En la -

practica tanto la Encomienda como la esclavitud tenlan una con

siderable flexibilidad. porque los trabajadores bajo cualquiera 

de tos dos sistenas podlan ser vendidos o alquilados a otros pl 

trenes y utilizados en far.na legal. 

"En el trabajo, corno en los tributos. un efecto de Enco--

mienda y je otros tipos de control español primitiy~ fue desee~_ 

tral lzu la organizaclOn Imperial Azte:a. E_ri tasocl_edad tndlg~ 

na la obl igaciOn laboral de un sujeto, _constltula tina ,re_lac\On

fundamentatmente reconocida por todos y se adpoto _universalmen

te a los usos españoles". (3) 

En el siglo XVI la Corona Española trat6 de crear una fuer 

za de trabJJO q1Je tuvierj libertad de escoger sus propias ta--

reas y fuera adecuadam~nte recompensada en sus salariJs; esta -

fuerza nunca surgió durante la colonia, coma primer paso la co

lo~ia resolvió eliminar el trabajo no reco~pensadJ de las lis-

tas de tributos as1 propusieron un siste~a rotativo 1e ' 1~~~ 

r::o11 trabaja ~Q~~i:_E_~ distancias limitadas de obraJe y sal1r1os. 

Las leyes ten1an que aplicarse tanto en la EncJrnienda co~o 

en ?l Corregimiento esto irnp\ te aba que los ind1genas podian tra 

(3) Charl ies Gibson. Los aztecas bajo el dominio espa~ol. pp. 226. 



bajar voluntariamente si se ap,rtaba un salario suficiente. Pa

ra 1549 la le<islaci6n laboral en los momentos m~s crlticos en

la proporci6n variable de la poblaci6n de blancos e indios la m~ 

n' de obra empez6 a escasear. En el siglo XVll las deficiencias 

evidentes del repartimiento dieron como resultado los tntentos-

1e refor~ar toda la estructura del trabajo :olonial. La orden -

real en 15D1 prohibib la coercibn en el reclutamiento de traba

jadores y esta~leci~ que el repartimiento debla lle1ar a su fin, 

\Js ~ndios deber1an escoger a sus patron~s y a su vez a desapa

recer el juez repatidor, sin embargo la ley fué desentendida y

las tierras siguieron cultlvandose y distribuyendose de acuerdo 

c:1 las c'stumores pr~hisp~nicas. también aparecieron nuevas -

institu:iones comunales. tal es el caso je las "Cajas de Comunt 

dades'' cuyos fondos se formaban con el producto de explotacio-

nes t~lectivas y pJr medio de donaciones. 

La lucha por la tierra, agua y derech)s de todo tipo contt 

nuaron J?O~iendose entre st, s6lo que ahora los conflictos se -

d?rimian no por medio de las armas, sino del marco legal esta-

blecldo. 

Como apunta José Miranda; ''el factor principal en la defe~ 

s• de la propiedad indlgen•, no fueron las armas legales ni la

pol ttica protectora de la Corona1 sino los mismJs in1ios a tra· 

v~s de sus comunidades •.• si la recia unidad provenient~ de su· 

anti<O' constituci6n y sin el 1eci1i1o y enér11co oroo~s1t" co-
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lectivo de conservar la propia tierra ••• sin-esa fuerz_a y_esa-

decisiOn de los naturales nada hubiera contenido el ~vanee de -

la marea 

Epoca Colonial 

En los primeros a~os de la colonia la,lucria de los indios

por preservar sus comunidades, constltuyén 'el priridplo embrio

nario de los movimientos campesinos en -~éxi'co y hacia el siglo

XVll continuaron los levantamientos en Marzo de 1660, se produ

jo el gran movimiento de los indios de _Tehuaotepec que abarco -

a m~s de 200 poblados de la regiOn. 

Durante la Colonia encontramos las leyes de Indias que PrE_

tegen a la población aborigen y junto a una y otras, las insti

tuciones de trabajo forzado, es decir la esclavitud y la servi

dumbre. Es conveniente mencionar que los ideales de justicia de 

las Leyes de Indias con su enorme contenido humano, fueron pro

ducto en gran parte por el esfuerzo de los frailes que co:na; M2_ 

tol!nla, Benavente y Fray aartolomé de las Casas pugnaban por -

una mayor dignidad, 1 ibertad y bienestar para los indios. 

Con la dominación esoanol~ ~éxi:o sufrió la influencia --

europea en todos los campos, el trabajo organizado que desde el 

siglo XV hasta el siglo XVI, se habla caracterizado por el gre

mial ism:::i, tuvo la misma forma tle constituci61 en la Nueva Espa

~a. Los ]reTiios de la Nueva Espa~a estaban formados por un nQ~e 



ro de oficiales laborantes y aprendices que no estaban sujetos

al maestro por capricho, sino mediante de un contrato de la or

denanza respectiva. 
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Las Ordenanzas por oficio: carpinteros, herreros. silleros, 

etc. constitulan las medidas que el gobierno tomaba para regu-

lar la vida de los habitantes de la ciudad y aunque muchas de -

ellas son verdaderas ''ordenanzas de gremiosN. la ciudad misma -

tenla una reglamentación: salarios, jornadas de trabajo, etc. -

Los oficios y su ejercicio dentro de los gremios, no existla p~ 

sibilidad de que los indios alcanzaran la maestr!a. 

''El mismo Hern~n Cortés una vez realizada ta conquista dif 

t6 algunas ordenanzas entre ellas la de los herreros para la ºI 
ganizaci6n gremial, posteriormente surgen otras =orno la de los

carpinteros y albañiles en 1575" (4). 

Sin embargo la situaci6n de los obreros artesanos y sir--

vientes aún agrupados en gremios na tentan las mismas ventajas

que Jos gremios europeos en sus primeras décadas de existencia. 

Por otra parte las Leyes de Indias. dictada por los Reyes

Cat6llcos fueron tambi~n incapaces de e<itar el abuso. aün cuan 

(4) Araiza Luis; Historia del Movimiento Obrero Me.icono. Vol. JI. pp. 12. 
México, 1975. 
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do fueron expedidas expresamente contra la violencia y la vera

cidad del cacique mineros encomendaderos y detentadores del po

der. 

Sin embargo contiene la leglslaci6n de indias avances inn! 

gables en materia laboral as! como un esp!r!tu admirable para -

la época en que se promulgaron por ejemplo se puede citar que 

ya se implantaba jornada de ocho horas diarias de los obreros 

en las Fabricas en 1593, as! los establece el libro tercero Ti

tulo Vl hoja nDmero 31 ley VI expedida por Felipe ll. 

Es digno de encomio esta legislaci6n de indias, que vino a 

ser un avance revolucionario en la f ijacibn de nuevos derechos

en la prestación de servicios, basandcse en el concepto humant~ 

ta, de que el trabajador es ante todo y sobre todo un hombre. y 

aún cuando por diversas circunstancias histórica~ y soci1les de 

la época, las mismas no fueron cumplidas y respetadas debemos -

manifestdr para quienes las dictaron nuestra admiración y resp~ 

to. 



11 

1.2. EPOCA INDEPENDIENTE 

Durante esta época la dlvisi6n de la poblaci6n en castas -

conduce a hacer mas dificil la organizaci6n social la lucha en

tre criollos y peninsulares y la fuerza creciente que fueron 

adquiriendo los mestizos. Todos ellos en pugna por obtener o 

conservar una situaci6n privilegiada que rayaba en el lujo, --

mientras tanto el ind1gena era casi una bestia dedicado al tra

bajo rudo que poco a poco lo iba aniquilando. 

Esta situaci6n hizo posible predecir la llegada de la pri

mera gran revoluci6n de nuestra patria la de 1810 iniciada por

Don Hi1uel Hidalgo y Costilla y Oon José Maria Morelos y Pav6n, 

que señalaron con su grito libertario la pauta a seguir para o~ 

tener relvindicaciones sociales. pero la voz proletaria conti-

nuaba ahogada en la garganta de los desposeldos. 

Al fundarse la República, surge con ella una gran cantidad 

de problemas para el naciente Estado Mexicano. Los problemas de 

organizacibn polttlca reclaman salucibn inmediata ast vemos co

mo desde la Constituci6n de 1824, y las siete Leyes constitucl~ 

nales de 1836. s61o son expresiones jurldicas de una misma ide~ 

logia polltlca. el problema del proletariado en nuestr' patria

seg~a ignorado y 16gicamente el "Oerecho de Asociaci6n Profeslo 

nal sobre todo porque en esa época el individualismo era el pe~ 

samiento que se aplicaba en todos los organos sociales de la Na 

ci6n Me~ica~a. 
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En el año de 1853 se funda la Sociedad Particular de Soco

rros Mutuos. En el año de 1857 se da otro gran movimiento mexi

cano de importancia trascendental en la vida posterior de la R~ 

pública, el movimiento de la Reforma, en donde se deja escuchar 

la voz de un gran patriota, que si fue eco de la clase proleta

ria, y fue Don Ponciano Arriaga, que decia con tremenda visi6n

del problema: "Es tan grande como asombrosa la diversidad de -

combinaciones creada par3 explotar y sacrificar a los obreros,

ª los peones, a los sirvientes y arrendatarios de los gr~njeros 

inmorales y las especulaciones vergonzosas con el fruto de su -

trabajo" (5). 

Para estas fechas el avance industrial se deja sentir en -

el pats con el establecimiento de fAbricas y por lo tanto con -

la concentración de nücleos de poblaci6o obrera muy importantes 

Que necesariamente s1enten el impulso asociativo~ lo que lo 11~ 

va a la Const1tuc16n de mutualidades, que como se ha visto son-

1a primera mdnifestJción de agrupación obrera en todo el mundo. 

Posteriormente el 16 de Septiembre de 1872 apareció el C!rculo

Obrero de México. (6) 

Con et advenimiento de la dictadura del General Porfirio -

O!az a partir del a~o de 1884 el movimiento sindical que apenas 

(5) Oe la Cerda Silva Roberto ob. cit. pp. 15. 

{6) Guerrero López Euquerio. ob. cit. pp. 282. 
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se esbozaba; desaparece casi por completo, al aplicarse con --

gran celo el articulo 925 del Código Penal de 1872, y que se -

gula estando vigente en esa época, no obstante hay algunos In-

lentos asociativos entre los obreros ferrocarrileros y textiles, 

pero que desgraciadamente no fructifican por la misma represión 

a la Que estaban sujetos. Ya para entonces las grandes corrien

tes socialistas inspiraban el espiritu de asociación obrera, -

por un lado la doctrina social católica por medio de la encicl! 

ca ''Rerum Novarum'', y por otro las ideas de Carlos Marx expues

tas a los obreros en el manifiesto comunista publicada en 1848, 

pués aOn cuando sus procedimientos difieren enormemente; ambas

doctrinas coinciden en la necesidad del establcc1m1ento de un -

derecho normativo de las relacion~s obrero patronales. 

En estas condiciones el asociamiento a principios de este

siglo, toma dos impulsos siendo uno de el los el sindicalismo r~ 

volucionario y el otro el sindicalismo catOl!co, mientras cont! 

nuan constituyendose las sociefades de tipo mutualista y coope

rativo. 
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1.3. EPOCA CONTEMPORANEA 

Al comenzar el presente siglo se inicia también la gran ªl 
borada del movimiento obrero mexicano; a partir del plan de la--

Noria el sentimiento revolucionario del proletariado mexicano -

no pararla en su marcha incontenible hasta llegar al de Febre 

ro de 1917, a obtener el reconocimiento Constitucional de sus -

derechos mlnimos e indispensables y dentro de ello el derecho -

de asociact6n espectficamente senalada para evitar interpreta--

cienes eQuivocadas como habta ocurrido en otros tiempos. 

El Movimiento Obrero Mexicano estaba ya en marcha y al co~ 

memorarse en Cananea la batalla del 5 de Mayo de 1862, los m1em 

bros de la Uni6n Liberal Humanidad aprovecharon la reuni6n para 

expresar en discursos patrióticos, las condiciones de desigual-

dad en et trabajo entre los obreros mexicanos y los obreros ex

tranjeros, con la invitación a fortalecer la citada unión. Indu 

dablemente que el fermento de esJ conmemoración empieza a dar -

frutos para preparar el movimiento de huelga que estalla el pr! 

mero de Julio de 1906 es una lucha obrera con todas las caracte 

rlsticas de los conflictos de huelga y formula sus principios y 

peticiones que son senalados en tas pláticas concil1atorias a d~ 

cir: implantaci6n de la jornada de ocho horas, a trabajo 1gu•l; 

igual salario. imitación de trabajadores extranjeros y derecho

de ascenso. Para apoyar sus peticiones se realiza una previa m! 

nifestaci6n se desarrollan los hechos sangrientos ampliamente -

conocidos los dla> primero y dos de Junio, siendo condenable la 
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fuerza armada mexicana al ver real izado la agresión, pero lo -

que es imperdonable es que el Gobierno Federal y Estatal aprov~ 

charan fuerzas y elementos norteamericanos para la masacre. 

"Este movimiento acallado con la sangre de los trabajado--

res, puede decirse, que surgió de agrupaciones clasistas como--

fueron la Unión Liberal Humanidad fundada el 16 de Enero de ---

1906 y el club Liberal de Cananea, por lo que vemos que a pesar 

de la prohibición existente, las organizaciones sindicales dej~ 

ron sentir su fuerza y poder" (7). 

Aún hablan sido silenciados los sangrientos sucesos de Ca-

nanea cuando surgen otros sangrientos mo~imientos obreros en -

R!o Blanco, Santa Rósa Nogales en Veracruz en donde los obreros 

pagaron también con su sangre la osadta de reclamar lo Que en -

justicia era de ellos. ''En el afio de 1907 aparece una agrupa---

clón obrera de tipo gremial que se denominó; Circulo de Obreros 

Libres del Estado de Veracruz'' y que lucha abiertamente contra-

los patrones, por la obtención de mejoras en la prestación de -

los servicios. ocasionando una tremenda huelga en los estados 

de Puebla y Veracruz, que concluye con el laudo del Presidente

Porfirio Dtaz. donde se reconoce el derecho de asociación prof~ 

sional para los trdOajadores, ast ccmo tJ:nt.16r. de huclgJ" (8). 

(7) De la Cerda Silva Roberto. Ob. cit. pp. 101. 

(8) Cepeda Vil lareal Rodal fo. Segundo curso del derecho del trabajo. México-
1961 pp. 35 y36, 



16 

Llega al fin la Revolución Mexicana Inicialmente sin un -

programa definido sino sólo con el convencimiento de la necesi

dad de enmendar la estructura social del pals; por uno mas jus

to y equitativo, por eso se afirma que cuando no se clama en un 

principio por reinvindicacíones obrerast st tiene un contenido

social Innegable que posteriormente llega hasta revolucionar -

tamblén el orden jur!dlco mundial con la creación del art!culo-

123 de la Constitución de 1917. As! a partir de la calda de Po~ 

flrio D!az en Mayo di 1911 el movimiento obrero organizado ini

cia un periodo de gran actividad que consolida su paso definit~ 

vo, de !as antiguas agrupaciones mutualistas y cooperativas a -

organizaciones sindicales dispuestas a luchar por los trabajad~ 

res. 

Las experiencias adquiridas en los primeros años de este -

siglo, unidos al proceso revolucionario, dan como resultado un

proletariado heterogéneo e ideológicamente indefinido, donde -

predominan las ideas anarquistas que se venfdn gestando desde ~ 

mediados del siglo pasado la acción directa, el abstencionisma

polltico y la organización sindical como centro de reststencla

seran las bases de su plan de acción. En ese mismo año se cons

tituyen entre otras la: Confederación Tipogr~fica de Mfx1co, La 

Unión de Canteros del Distrito Federal. La Unión Minera Mexica

na en Torreón Coahutla. la :cnfederacihn del trabajo en Vera--

cruz, la Confederación de Sindicatos Obreros en la RepQblica M~ 

xtcdna, etc. Oe todas las agrupaciones anteriores la mas impar-
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tante fué la Casa del Obrero Mundial (inició en el a~o de 1876-

y se restableció en el a~o de 1912) (9). 

Posteriormente se unifica la legislación laboral al promul 

garse la Ley Federal del Trabajo en donde se establece un clima 

de libertad para la agrupación sindical a partir de entonces se 

empiezan a agrupar gran número de sindicatos y centrales obre-

ras, como procedente tenemos la Confederación Regional Obrera -

Mexicana (CROM) que llega a tener gran importancia en la activl 

dad poi !tica del pa!s; para la cual se crea para su apéndice el 

Partido Laborista Mexicano. 

"La CROM apoyada por ei Estado, adquiere una fuerza inusi-

tada, sus agrupaciones filiales aumentan considerablemente, en-

1920 contaba con diez mil miembros y crecieron hasta un millón

quinientos mil en 1925" (10). 

La vinculación que exist!a con ei régimen de Alvaro Obre-

gón. primero y de Plutarco Eiias Calles después, la trajeron -

desprestigio entre la clase trabajadora, ya que carec!a de un -

programa definido; éste variaba según el rumbo que adoptaba Ia

pol !tica del pals, que en su época era sumamente variable. Sin

embargo la CROM se orienta en un sentido nacionalista y as! io-

(9) Salazar Rosendo. La Casa del Obrero Mundial. Ed. PRI CNM 1972. pp. 20. 
( 10) Yernegro Roberto. Libertad Sindical y relaciones de trabajo en América

Latina O.I.T. 1979. pp. 10. 
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hace saber en la quinta reuni6n o convenci6n, celebrada en Gua

dalajara en 1923. A pesar de la existencia de esta poderosa ce~ 

tral, el movimiento obrero mexicano no se hallaba unificado, e~ 

tre las mismas agrupaciones integradas de la CROM habla pugnas

y la ambicl6n de sus lideres los conjuro a olvidar la verdadera 

razón de existencia de dicha central obrera, por lo que cada -

vez fué perdiendo la importancia que logro en sus principios. 

Junto con la CROM, como indiscutible principal central obrera -

mexicana en la segunda década del siglo, debe de citarse a la -

Confederaci6n General de trabajadores (CGT), nacida a impulsos

de la Federaci6n Comunista del proletariado mexicano el dla 22-

de Febrero de 1921, el contingente de esta central obrera esta

ba integrado por los grupos de car~cter radical, pero su volú-

men no llega a ser muy numeroso. debido a la cerrada hostilidad 

de la CROM y aún del gobierno que vela un peligro en la propag~ 

ci6n de l~s ideas anarco sindicales las que no eran compatibles 

con la estructura jurldico pol1tica del Estado Mexicano. 

Al llegar L&zaro C&rdenas a la presidencia se inicia una -

etapa importante del movimiento obrero organizado de México, -

cuando nace en 1936 la Confederaci6n de trabajadores de México

(CTM) que cubre toda una etapa del sindicalismo mexicano. El 

amor de C&rdenas por la unidad obrera dice el maestro Nestor de 

Buen, ''Lo lleva a crear un organismo que habr[a que representar 

después los mas negativos en el Movimiento Obrero Mexicano, ni

Lombardo Tole1ano expulsado de la CTM en 1947, ni Fidel Vel~z--
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quez han logrado lo que sin duda habr!a querido CArdenas" (11). 

La CTM es un frente nacional dentro de la lucha de ciases-

al servicio del proletariado mexicano*, su congreso constitu-· 

yente quizo garantizar la unificaci6n de los diversos grupos de 

la clase trabajadores, excluyendo los sectarismos y atejandose

de los inconvenientes de la tActica cerrada y de la disciplina-

ciega. contrarios a la democracia sindical. Estableci6 como no~ 

ma suprema de su conducta la lucha contra la estructura semife~ 

dal del pa!s y contra la intervenci6n de las fuerzas imperial 1~ 

tas en la econom!a y en ta independencia pol!tica de la naci6n-

mexicana. 

• La CTH en sus inicios era considerada un frente nacional al servicio del
proletartado, aunque en la actualidad se entiende que la CTll es un tnstru 
mento del Estado. 

(11) Vernego Roberto. Ob. cit. pp. 23. 
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Los trabajadores de la industria apenas podlan sobrevivir, 

trabajando doce o m~s horas diarias, recibiendo salarios lnfi-

mos y adem~s eran sometidos a toda clase de vejaciones y estaba 

desprovistos de toda protecc16n jurfdica. Comparados con los -

trabajadores extranjeros, la situación de los trabajadores me~i 

canos eran exasperantes, pués los técnicos y operarios de 

otras nacionalidades gozaban de mejores satario5 y viviendas e~ 

peciales. Por lo tanto las protestas de los mexicanos iba cada-

vez en aumento muchas huelgas tuvieron su origen en estas d1s 

criminaciones. 

Cuando entre los trabajadores mexicanos empezó a despertar 

se el deseo de mejorar el nivel de vida y de trabajo esto can -

el influjo de las ideas sociales que llegaban del e<tranjero al 

pats, por medio de revistas y folletos comenzaron a propagarse~ 

por un grupo de activos lideres obreristas, el rencor hacta los 

extranjeros siguió creciendo especialmente contra los norteame

ricanos, pues fueron éstos quienes se opusieron al nacimíento -

del sindicalismo mexicano. 

Ejemplo de ello fué el sector ferroviario, cuya primera -

asociación surgió en Nuevo Laredo Tamaullpas en 1667, pero, los 
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sindicatos Norteamericanos de su categorta lo hicieron fracasar, 

Igual cosa sucedió con las agrupaciones de trabajadores ferroc~ 

rrlleros organizados en San Luis Potosi y en Monterrey en 1889. 

Una vez Que la doctrina revolucionaria cre6 la conciencia

obrera de los mexicanos los trabajadores se percataron de Que -

frente al derecho individual podlan hacer valer el "Derecho so

cial". Y con tal fin en casi todas las zonas fabriles de la Re

pública se crearon 11 centros obreros 1
' para hacer efectivas sus -

demandas. 

Hov1m1entos Laborales De Principios De Siglo 

Dos grandes movimientos obreros ocurridos en ese tiempo, -

uno en Cananea Sonora (1906), otro en Rto Blanco Veracruz (1907) 

pusieron de manifiesto la fuerza que iban adquiriendo las orga

nizaciones de trabajadores, como ya se mencionó anteriormente. 

En 1906 los mineros de fundición de cobre de Cananea reali 

zaron un movimiento de protesta, porque eran obligados a traba

jar en condiciones desfavorables para su salud y sus intereses

econ6micos, respecto de los trabajadores norteamericanos. Esta

injusta situaci6n hizo Que los mineros mexicanos reclamaran a -

la "Cananea Cosalidated Cooper Company" la jornada de ocho no-

ras y salarlos Iguales a los Que perciblan los empleados yan--

quis, trato humanitario y derecho de ascensos, al igual Que los 

extranjeros. 
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La gerencia de la compa~la rechazo \as demandas y cuando -

los trabajadores mexicanos organizaron una manifestación de pr~ 

testa, fueron recibidos a balazos por ios empleados am~ricanos

apostados en las oficinas, en tanto que los soldados enviados -

por el gobierno de Sonora y otros tantos soldados yanquis (Los-

''rangers~) de Arizona acudlan a someter a sangre y fuego a los

trabajadores mexicanos, cuyos dirigentes: Manuel H. Oi~guez, Es 

taban B. Calderón y otros fueron aprendidos y enviados a las 

mazmorras de San Juan de Ulúa. 

La Huelga De R!o Blanco 

En 1907, veinte mil obreros de la fabrica de hilados de Rlo 

Blanco Orizaba, se lanzaron a la huelga en apoyo de los obreros 

de Puebla y Tlaxcala. quienes sus patrones pretendieron imponer 

un reglamento de trabajo que prohib!a toda organización obrera. 

Ese reglamento de trabajo motiv6 que un grupo de trabajadores -

de las fabricas de Hilados y Te¡ idos de Atlixco y Puebla se de

clararan en huelga, siendo apoyados por los trabajadores de R!o 

Blanco, Nogales y Santa Rosa. Veracruz ••• de la región de Oriza 

ba quienes efectuaron un ''paro'' para plantear sus propias dema! 

das que consisttan en un aumento de salarios y la reducción de-

la jornada de trabajo. 

A Instancias de los patrones, el Presidente Porfirio D!az-

fué nombrado ••arbitro'' para resolver el conflicto: pero el Hla~ 

do" que dictó fu~ favorable a los industriales y ordenaba a los 
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obreros reanudar inmediatamente sus labores. Este fallo injusto 

hizo que ta huelga tomara caracteres francamente rebeldes y el-

7 de Enero de 1907, al dirigirse los obreros a la f~brica fue-

ron brutalmente recibidos a balazos por los soldados enviados -

por Olaz Ordaz matando a niños, hombres y mujeres indefensos. 

Lo que el gobierno pretendla con esta actitud era la de --

amedentrar al proletario mexicano, cuyo despertar y crecimiento 

se anunciaba, pero sus resultados fueron contraproducentes por-

que enardecieron los ~nimos de los trabajadores, quienes conti

nuaron con m~s decisiOn su lucha contra las dictaduras y sus e~ 

plotadores. 

La OposiciOn: El Pa~tido Liberal Mexicano 

Los precursores 

En el año de 1900 apareciO una invitaciOn al Partido Libe

ral suscrita por el Ingeniero Camilo Arriaga y algunos intelec

tuales de San Luis Potosi en la cual se invitaba a los ciudad•-

nos mexicanos a constituir ''clubes liberalestt para combatir los 

prejuicios y analizar los problemas pollticos del pals. 

Fl 5 de Febrero de 1901, recordando el aniversario de la -

Constituc!On de 1857 Camilo Arrlaga y sus partidarios oraganiz~ 

ron en San Luis Potosi el primer Congreso Liberal Mexicano con

el f In de constituir el "Partido Liberal Mexicano" que trataba

de levantar Ja bandera polltica del "Liberalismo" sostenida por 



los hombres de la Reforma, pero incluyendo otras demandas socia 

les y económicas, en este congreso figuraban los Hermanos Flo-

res Hag6n, Librado Ribera, Juan Sarabia, Antonio Otaz Soto y G! 

ma en ese entonces se tomaron acuerdos tan avanzadas para la 

época; como la revolución del problema agrario en favor de los

campesinos, y pidiendo por los trabajadores de la ciudad el de

recho de nuelga y la jornada de ocho horas. 

La junta se propuso dos objetivos: minar el prestigio y el 

poder de Porfirio O!az mediante una Intensa campaña perlod!stl

ca y preparar la destrucción de rlgimen mediante la labor del -

Partido Liberal. As! se organizó una cadena para la dlstribu--

clón clandestina en todo Mlxico del periódica "Regeneración", -

se procuro hacer circular entre los trabajadores las consignas-

provocadoras de la re~oluci6n. 

El Programa del Partido Liberal. 

Cuando la semilla socialista habla prendido en Mlxlco la -

junta presidida por Ricardo Flores Magón publicó en Julio de 

1906 el programa del Partido Liberal, Que estaba dividido en 

dos partes: el manifiesto o exposición de las motivos Que insp~ 

raban la lucl1d contra ~l porfiriato y el programa propiamente -

dicho. 

Este programa se presentaba ideológicamente con la base P! 
ra la implantación de un sistema de gobierno verdaderamente de-
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mocr~tico, por lo tanto se preocupaba de trazar los llneamlen-

tos de una estructura polltlca libre y garantizada, pero tam--

blén proponta mejoras efectivas en la situación social. 

En el plano de las reformas constitucionales pedla la re-

ducclón del mandato presidencial a cuatro años y la prohibición 

de la reelección para el presidente de la Repübl lea y para los

gobernadores de los Estados, la supresión del servicio social-

obligatorio, pero con la posibilidad de un ejercito permanente

mente voluntario, la libertad de palabra y de prensa, también-

propugnaba la enseñanza obligatoria hasta los catorce anos y la 

enseñanza latca en toda clase de escuelas. 

Era de suma importancia en el programa los puntos que se -

referlan a las relaciones entre el capital, el trabajo y el prg 

blema de la tierra. 

Respecto al primer tema se ped!a una jornada de ocho horas 

y un salario mtnimo de un ''peso'', absoluta prohibición de em--

plear en el trabajo a muchachos menores de catorce años. condi

ciones higiénicas en f~bricas y talleres, garantlas para la vi

da del trabajador, destdnso docinical, lndemnización por acci-

dente de trabajo. V respecto a los campesinos nulidad de la de~ 

da contraída con sus patrones, supresión de tas tiendas de ''ra

ya", prohlbición de las multas impuestas a los trabajadores y -

de los descuentos en los jornales, igualdad de condiciones de 
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trabajo y de salarios entre los obreros mexicanos y extranje-

ros. 

A pesar de su caracter revolucionario avanzado, el Progra

ma del Partido Liberal Mexicano estaba matizado de principios -

l Ibera les democraticos-burgueses concediendo especia! importan

cia a las reformas de tipo legislativo y constitucional, otor-

gando una importancia menor a las reformas de carActer económi

co y social. 

No obstante, cabe afirmar que representó un programa avan

zado para las cond1ciones históricas en que vivia nuestro pats, 

y sirvió de poderoso estimulo para la clase trabajadora, ya -

que al año siguiente en casi todas las zonas fabriles de la Re

pública se crearon '1 centros obreros'' basados en el manifiesto -

de los Flores Magón que mas tarde sirvió de base para la elabo

ra~ ión de varios arttcutos de nuestra Constitución de 1917. Pro 

curando hacer circular entre los trabajadores las consignas pr~ 

vocadoras de la revolución. 
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l.S. CASA DEL OBRERO MUNDIAL Y LA CONST!TUC!DN DE 1917. 

Fundación de la Casa del Obrero Mundial 

Desde 1909 venlan trabajando con singular entusiasmo dive~ 

sos organismos proletarios entre los cuales destacaban: la ---

Unión de Linotipistas Mexicanos Fundada el 21 de Marzo de ese -

año ppr José E. Campos, Rosendo Guerrero, Carlos L. Gracidas, -

adem~s de otros directivos del gremio; la Unión de Canteros Me

xicanos Fundada el t• de Julio de 1911 con estos luchadores a -

la cabeza: Agapito León S~nchez, Alfonso Arteaga y Rafael Igle

sias. Las organizaciones antes mencior.adas, entre muchas otras

se formaron en la jurisdicción de la ciudad de México es justo

consignar que en varios Estados de la República, como Veracruz, 

Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, etc., al unisono sur 

gíeron también diversos grupos culturales y no pocas agrupacio

nes de resistencia. 

La hora de educar al estilo racionalista al pueblo, hab!a

pasado, ahora se vivta el momento desiclvo de crear una institu

ción defensora de los perseguidos, que tuviera casa con puertas 

abiertas de par en par, iQue mejor que el local de Matamoros --

105! Y que este puñado de humildes trabajadores se dió a la ta

rea de asearlo y hermosearlo con estandartes de varias orgdnil! 

clones oposicionistas para inaugurarla solemnemente como ucasa

del Obrero", el 17 de Septiembre se reunieron los miembros del

grupo anarquista 1'LUZ 11
, con los representantes de Unión de Can-
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teros, Textiles de la fAbrica Linera, Sastres y conductores de

carruajes; después de la discusión, decidieron destinar el lo-

cal de Matamoros para establecer la Casa del Obrero Mundial de

terminando abrir sus puertas con un míttn de orientaci6n liber

taria el Domingo 22 el que a la postre resultó un éxito rotundo 

y profundo, tanto por lo copioso de la concurrencía de los tra

bajadores como por la calidad doctrinaria de sus oradores. Asl

fue corno el 22 de Septiembre de 1912; la Casa del Obrero Mun--

dial inici6 su gloriosa trayectoria. La Casa del Obrero Mundial 

nació sin fé de bautismo. Nació del corazOn de sus fundadores -

y de sus simpatizadores. En su primer respiro vital no tuvo ni

declaracibn óe pr1nc1p1os, ni estatutos, ni credenciales, ni -

acta notarial, ni blasono de ser federación, sindicato, central, 

o confederación. Su origen fué humilde, pues simplemente se ca~ 

cret6 a ser un "centra de divulgación doctrinaria de ideas avan 

zadas". 

la Casa del Obrera Mundial, al nacer na era mundial ese C'!_ 

lificativo se le agregarla posteriormente. Fué en las constantes 

reuniones que se celebrabdn en esos df as, en la Que los miem--

bros de la casa nutrieron su pensamiento en el ideario de los -

ttHartires de Ch1cago". 

Ellos pensaron ast: Augusto Spies 1'Podeis pues sentenciar

me, pero el menos Que sepa Que lllinois ocho hombres fueron se~ 

tenclddos 3 muP.rte por pensar en un bienestar futuro. por no --
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perder la esperanz• en el Gltimo triunfo de la libertad y la -

justicia"; Jorge Engel: "Vuestras leyes estln en oposición con

la naturaleza, y medi•nte ellos roba!s a las masas el derecho -

de vida a la libertad"; es as! que cada uno de los martires de

Chlcago expresó lo que sentfan; y la Casa del Obrero Mundial, -

al amparo de las ideas de estos nombres que cayeron en el veci

no pa!s del Norte, la Casa del Obrero como se llamaba en sus -

Inicios cambio de nombre y a partir de Febrero de 1913 se deno

minó: "Casa del Obrero Mundial". 

La Casa del Obrero Mundial en sus comienzos logra presen-

tar un frente de lucha que hace ver con temor su movillz~ción. 

Francisco !. Madero habla demostrado su incapacidad par• -

establecer las alianzas con tos sectores que emergieron~de la -

lucha revoluc1onaria, Emil1ano Zapata no acepta las proposicio

nes del Presidente Francisco l. Madero y lo acusa de dejar en -

píe la mayor!a de los poderes gobernativos y elementos corro~Pl 

dos de opresión del gobienro dictatorial de Porfirio O!az, le-· 

vantandose en armas con el Plan de Ayala y los Hermanos Flores

Mag6n a través del Partido Liberal Mexicano exigiendo como pro

grama mtnimo el cuinp!i~le"to de los principios estipulados en -

el manifiesto de 1906 que Francisco t. Madero consideraba de -

excesivamente liberal. Ahora bien dentro de @ste context~ ''la -

Casa del Obrero Mundial" surg16 como un• necesidad que podla -

amenazar la ya de por sl la precaria estabtllddd del nuevo go--
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bierno, aún cuando en sus declaraciones la Casa del Obrero Mun

dial pone de manifiesto, el principio de la no participación p~ 

lltica. 

Sus dirigentes nacionales son encarcelados y los extranje

ros expulsados del pals. La ruptura entre Francisco l. Madero y 

la Casa del Obrero Mundial queda definida. as! como Madero pre

tende crear la gran Liga Obrera en 1913 a través del departa-

mento de trabajo que habla organizado a fines de 1911, se en--

cuentra con la oposición abierta de la Casa del Obrero Mundial. 

Rosendo Salazar- "Otee "La Casa del Obrero Mundial tuvo -

que reconocer el reformismo impulsado por los procesos revolu-

cionarlos, que estiban prec1pitandose en el ~rea de la polltic• 

liberal constitucionalista, ni anarquismo, ni socialismo de Es

tado, simplemente sind1:3\ismo con el agregado de revoluciona-

ria. Emp~zaba el tiempo de formacibn de la conciencia nacional. 

Aqul el deseo de solidaridad fulgura como la estrello" (12) 

En comentarios anteriores quedo claro que las organizacio

nes sindicales constitutan un paso hac1a adelante en relación -

con el viejo mutualismo y la estt:ri l J.c:16n tjir~r:ta. 

La Casa del Obrero Mundial es un baluarte de la redención 

(12) Rosendo Salazar. La Casa del Obrero Mundial pp. 44. 
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de los oprimidos, por lo que la Casa del Obrero Mundial exhorta 

a todas las organizaciones o grupos que no se han sumido a la -

lucha por los trabajadores a que camblén de nombre de agrupa--

ci6n por un esp!ritu de lucha y esp!ritu combativo, para lograr 

las metas trazadas en el campo de la aspiración proletaria. 

LA CONSTlTUCION DE 1917 

La Constitución de 1824 fué la primera en regir la vida i! 

dependiente de México pues la noble ley inspirada por Don José

Mar!a Morelos y Pavón no alcanzó la vigencia practica que desea 

ba, pero proclamó ademas de la forma de Gobierno Republicano y

Federal el principio de la soberan!a popular y a su vez establ~ 

ció la división de poderes. 

La Constitución de 1857 no se ajustaba a la~ nuevas refor

mas, por que la vida superaba algunos de sus principios basicos 

y el derecho que debe normar la existencia real de los hombres. 

As! como la sagaz v1si6n del presente y del futuro donde surge

la idea de convocar a un Congreso Constituyente que reformara -

la ley suprema y la pusiera acorde con el nuevo México. 

Los liberales, bajo la Presidencia y dirección de Benito -

Juarez los cuales lucharon sin peri6dos de paz desde 1858 hasta 

1867. Es durante la guerra de tres anos que el Presidente Beni

to Juarez expidió la mayor parte de las leyes de Reforma mas -

tarde incorporadas a la Constitución de 1857, esta Constituc16n 
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habla cedido su vigencia a la dictadura de un hombre y el pue-

blo de México para alcanzar la Democracia. La justicia empuno -

las armas en lo que puede llamarse Ja primera Revoluci6n Social 

del Siglo XX. Resultado de est~ lucha fué la Constitucl6n pro-

mulgada el 5 de Febrero de \9\7 que recogi6 Jo mejor de la tra

dici6n nacional, combin6 el lndlvidualismo con nuevas ideas so

ciales consignando en su texto la primera declaraci6n de los -· 

''Derechos Sociales". 

Don Venustiano Carranza tuvo la indudable certeza de com--

prender esa necesidad nacional y el \4 de Septiembre de \906 ex 

pldi6 su decreto en el que convocaba elecciones para el Congre-

so Constituyente. La nueva asamblea que deb1a de dar a conocer 

y discutir el proyecto de reformas presentada por el Jefe del · 

Ejecutivo Constitucionalista. en l~ asamblea estuvieron repre-

sentadas por las tendencias poltticas de la nación ya que a los 

progresistas o radlcales: ~teriberto Jara, General Francisco J.
• Mújica, Profr. Luis G. Monz6n, Esteban Baca Calder6n, C~ndido -

A~uilar, Mart!nez de Escobar y tantos otros a los que se debe· 

en gran medida innovaciones Constituc1ona1es. 

La Canst1tuci6n Mexicana de Querétaro de \917 fuft para su-

époc~ instrumento original y renovador. Durante los años poste

riores a su aplicación a un pueblo que surgta de los avatares -

de una gran Revolución Social, pol!tica y econ5mica que ha con~ 

titutdo el esquema bAs1co para ordenar una vida institucional -

pacifica y de progreso para los mexicanos. 
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El proyecto de Don venustiano Carranza sufri6 importanti-

simas modificaciones de tal modo que la Constitución que promul 

g6 el de Febrero de 1917 fué m~s allá que la promulgada en --

1857 ya que esta nueva Constituci6n tiene formas únicas de los

derechos del hombre, porque en ellas se heredan principios bási 

cos como: Divisi6n de poderes, forma de gobierno, soberanta po

pular y derechos individuales recog16 en sus preceptos los ide! 

tes revolucionarias del pueblo mexicano, les dib forma y creo 

instituciones que Jos realizará en la vida futura del pals. 

1'La Constitución Mexicana es la primera en el mundo en de

clarar y proteger lo que después serla llamado "Garantlas Soci! 

les''1 es decir, el ~erecho que tienen todos los hombres para --

1 levar una existencia digna y el deber del Estado de asegurar -

que ast sea; mientras '1 Garanttas individuales'' exigen el Estado 

una actitud de respeto para las libertades humanas, pues ésta -

forma un campo donde el poder estatal no debe penetrar. Las ga

ranttas sociales por el contrario, imponen a los gobernantes la 

obligaci6n de asegurar el bienestar de todas las clases inte--

grantes de la comunidad'. (13) 

La Constituc16n que nos rige no fue obra de un s6lo hombre 

se le debe a Don Venustiano Carranza el haber puesto Ja victo~iA 

que le otorgaron las armas, al servicio del derecho y el permi-

( 13) Emilio Rabasa. Nuestra Constitución. pp. 17-18. 
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tir que libremente la asamblea dlscuttra y modificara el proye~ 

to que suscribió. 

La Constitución fué el resultado de los esfuerzos, de las

luchas y de los pesares del pueblo mexicano de miles de hombres 

anónimos que generosamente vivieron los azares de una cruel gu~ 

rra con la esperanza de constituir una patria mejor. 

''La Revolución Mexicana reconoce los valores de los dere-

chos del hombre y de las clases sociales. Por eso la Constitu-

cl6n de 1917 extiende tod,1s las "garantias individuales" a todos 

los habitantes de la República; prohibe la esclavitud, no admi

te títulos ni perrogativas noviliarias y desconoce toda clase -

de leyes tribunales ~speciales, protege la dignidad de todos -

los hombres prohibiendo las penas infamantes, afirma la igual-

dad comercial condenando los monopolios y prohibiendo "protec-

ciones o eKenciones tributarias" proclama la l tbertad de traba

jo, Ja libertad e ideas y de pensamiento, la libertad de pet1-

ci6n y de asociación, la libertad de transito y la l 1bertad de· 

religión" (14). 

En cuanto a las Reformas Sociales, j'declar6 que la tierra, 

el agua, y otros recursos naturales son propiedad de la nación.

y que los particulares sólo pueden explortarlos mediante la autp_ 

rización del Estado, e inició Ja elaboración de un código de --

(14) El Oramatico Siglo XX Angel M. Basurto pp. 334. 
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trabajo en el que se reglamenta los salarios, las condiciones -

de vida de los trabajadores y las jornadas• (15). 

La nueva Constitución da al Estado la intervenci6n directa 

para defender los intereses del pueblo mexicano. 

''Sin embargo, el car~cter reformista de Carranza. se puede 

observ~r de una manera más clar3 en el decreto del ejercito 

constituctonalista del 12 de Diciembre de 1914 en el Que se 

plant~d~a efectuar las reformas necesarias para establecer un -

''ré1i~en de 1gu1ldd1'' entre los mexicanos. con leyes agrarias 

~ue fav~recieran a la peque~• propiedad y con una legislación -

Que me1or~ra las condiciones de la clase proletaria'1
.• 

• Arteaga Basurto Carlos. Movimiento Obrero y Trabajo Social en México. Te
sts Profesional. UNAM-ENTS. 1976. pag. 65. 

( 15) lbide-n pp. 335 
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1.6. ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL DE 1917 

El articulo 123 no nace por generación espontanea es el -

producto de toda una tradición jurldlca, cultural, social, pero, 

principalmente surge de las carencias económicas de una clase:

La de los asalariados del campo y de la ciudad. 

"El primero de Mayo de 1913 varios millares de trabajado-

res se hablan acercado al bloque renovador de la CAmara de Dip~ 

tados pidiendo la e•pedición de ieyes protectoras del obrero -

desde entonces se nombro una comisión que presidia el C. José -

ttatividad Macias para que se encargase de elaborar este proyec-

to, en ese entonces los obreros sufr1an muchas persecusiones, -

ya no fue posible iniciar el proyecto" (16). 

NJ fu~ sino hasta el 12 de Diciembre de 1914 que de entre-

las pro~esas de D0n Venust1ano Carranza que en ese momento est~ 

ba durante el per16do de lucha en donde todas las leyes que su

gieran debertan de estar encaminadas a redimir a la clase obre

ra, de acuerdo con estas promesas el Señor Don Venustiano Ca---

rranza se entreg6 al estudio de las modificaciones que debta s~ 

frir la Constitución de 1857. Para que fuera factible la Impla~ 

taci6n de los nue~os propósitos y tuvieran sólida garantfa los-

derechos de los ciudadanos, de la sociedad y de la nación que -

( 16) Pastor Roua• Génesis de los Art!culos 123 y 27 de la Const1 tución de --
1917 pp. 74. 
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iban a prescribirse, el iglO como colaboradores a los licencia-

dos José Natividad Macias y Luis Manuel Rojas que hablan inici~ 

do los estudios preliminares en Veracruz, tenlendose de conoci

miento que fueron ellos los que dieron la redacciOn final al 

proyecto de ConstituciOn Polltica que deberla ser presentada en 

un congreso futuro. 

Don Venustíano Carranza comisionó al J icenciado Luis Ma--

nuel Rojas para que formularA un proyecto o leyes o todos los -

proye~tos que fueran necesarios, en los que se tratase el pro-

blema obrero en sus diversas manifestaciones, esto con el propó

sito de que fueran implatadas en la Constituci6n, el proyecto -

quedo formulado en los primeros dlas del mes de Enero de 1917 -

posteriormente y pa~a a la legislación que se proyectaba el ap~ 

yo de una experiencia ya adqu1r1da, el primer jefe lo co~ision5 

pard que fuera a los Estados Unid)S, con el fin de que estudia

ra la legislación obrera y observar~ personalmente el funciona

miento de los grandes centros fabriles de aquel pa[s. 

ttAI regresar a Veracruz el Senor Venust1ano Carranza y el

Lic. José N. Macias convinieron en los puntos cardinales sobre~ 

los cuales se hab[d de funddr la legislaciOn obrera, tomdda de

la legislación de los Estados Unidos, de la leg1slaciOn Inglesa 

y de la legisldc1ón Belga que son las m~s adelantadas en lama

teria, todo cuanto fuera adaptable como justo; como permanente. 
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como enteramente clentlf ico y racional a las necesidades de Mé

xico• (17) 

Posteriormente se presentó el proyecto que se habla formu

lado y que mereció la aprobación del Supremo Jefe de la Revolu-

ci6n Mexicana Don Venustiano Carranza cuyos lineamientos gener! 

les paso a explicar, leyendo Jos articulas de dicho proyecto,--

el cual comenzaba por definir lo que ~ebta de entenderse por --

trabajo y los elementos constitutivos del contrato de trabajo,-

la protección de los trabajadores y la fijación de sus ob\1ga-

c1ones; y sobre este punto manifestó el Lic. José Natividad Ma-

cias: "Ni las leyes Americanas, ni las leyes Inglesas, ni las 

leyes Belgas conceden a los trabajadores de aquellas naciones -

lo que este proyecto de ley concede a los obreros me~icanos, 

jguales oportunidades en el trabajo. vivir libremente'' (18). 

El proyecto del articulo 123 Constitucional; fué para to--

dos un proyecto Que buscaba la necesidad de federal izar las le

yes de trabajo en las cuales se 1mplanta~tJn todas las institu-

clones del progreso social en favor de la clase trabajadora y -

de todos los trabajadores; con la limitación del número de ha--

ras y de trabajo, de manera que el operario no agote sus ener--

glas, st tenga tiempo para el descanso y el solar. También se 

buscaba que el articulo \23 formulara las bases generales de la 

( 17) lbidem 76 Génesis de los arts. 27 y123. 
(18) lb1de<n 78 Génesis de los arts. 27 y 123. 
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legislaci6n del trabajo para que estuviera bien cimentado y se

colocara en la Constituct6n,pero, que este articulo no se incl~ 

yera dentro de las Individuales, esto para obligar a tos Esta-

dos a que legislen sobre el particular, por que de lo contra-

río st se mutila el pensamiento van a destrozarlo y la clase -

obrera no quedar~ debidamente protegida. 

El 13 de Enero de 1917 Pastor Rouaix comenta ante los que

apoyaron y ayudaron a las reformas del articulo 123; "tal fu~ -

la obra que realizamos en donde se incluyeron todos los precep

tos P•r' que quedaran debidamente establecidas, las bases que -

de~tan ~~r~6r la le~islaci6n del futuro, en materia tan tmpor-

~a~te, :~n la cual tuv~ nuestra patria la honra de haber sido -

la ~ri~era en el mundo 1ue colocara en su Constitución polttica 

las ~ar~ntlas y los derechos del proletariado trabajador. Que -

por Siglos habla pugnado por afianzarse en un plano de igualdad 

ant~ el :apital1s~o predominante ante los gobiernos de todos -

los P•lses" (19). 

El artl~ulo 123 nace de las necesidades mismas del prolet~ 

ria1o 1u~ ~arti:tpa y lucha en la revoluciOn iniciada en 1910 -

Dor la injusticia y la e~plot~ci~n: los lideres revolucionari~s 

respondieron con medidas tendientes a resolver los problemas 

del trabajador mexicano, independientemente de la fracc16n o co 

( 19) Ibídem 81 Génesis de los arts. 27 y 123. 
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rriente polltica a la que pertenezcan; y que el objeto de este

no es otro que la protección de la clase trabajadora en general 

y de los trabajadores individualmente considerados. 

El Constituyente de Querétaro, pretendió asegurar, por una 

parte un mlnimo de derechos del trabajador mexicano individual

mente considerado; como el descanso senanal. el salario mínimo. 

la participación de las utilidades en las empresas, etc. Por lo 

Que el articulo 123 Constitucional determina "las condiciones -

de trabajo y la previsión social". En primer lugar establece el 

derecho de los obreros a asociarse en defensa de sus intereses, 

ya sea en forma de sindicatos o de asociaciones profesionales.

Implanta la "jornada mAxima de ocho horas": prohibe a !as muJ! 

res y a los niños participar en labores insalubres y peligrosas; 

establece que por cada seis ctias de trabajo el obrero debe dis

frutar de un jSa de descanso; los tra~aJadores tendr~n seguri-

dad social escuela, enfermerfa y de las demas serv1cios necesa

rios a la co~uniddd; los empresaríos serjn responsables de tos

accidentes de trabaJO y las enfermedades profes1onal~s. Se recJ 

nacen como un derecho '1 las huelgas y los paros'' y adem~s se 

crean las Juntas de Concil ldCi6n y Arbitraje. para resolver los 

conflictos entre trabajadores 1 patrones. 

- Este articulo sintetiza la cto:t~ina socíal de la revolu

ción, consagrado tres principios básicos: a) Iguales oportunida 

des para todos las ciudadanos, para que en el trabajo todo ser-
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humano encuentre las condícíones que le permitan vivir libre Y· 

plenamente: b) La exigencia de un derecho moral y de un trabajo 

útil a la sociedad: y e) La seguridad de una vida de acuerdo·· 

con la dignidad de la persona humana. 

Es decir el articulo 123 Constitucional esta comprendido • 

en dos partes: La primera: (A) donde se reglamentan las relaclQ 

nes laborales entre tos trabaj1dores y patrones; la segunda sev 

refiere a esas mismas relaciones cuando se establecen entre los 

Poderes de la Uni6n o el gobierno del Distrito Federal y los -· 

servicios públicos. La ley reglamentaria del inciso (A) es prí!!_ 

cípalmente la Ley Federal del Trabajo y la del apartado (8) La· 

Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado. 

El articulo 123 reconoce el derecho de Igualdad entre el • 

que da y el que recibe el traba10 siendo una necesidad de la -· 

justicia imponlendose no sólo el aseguramiento d~ las condicio-

nes humanas de trabajo, sino también toma en cuenta las de sal~ 

bridad cte locales, preservact6n moral. descanso Dominical, sal! 

rio justo gar~ntfa para los riesgos que amenacen al obrero en 

el ejercito de su empleo (20). 

El jefe supremo Don Venustiano Carranza coment• "nos sati! 

face cumplir con un elevado deber como éste, aunque estemos •• 

(20) en relación con los trabaJadores el dictamen reconootó como tales no só 
lo a los obreras, sino en general a todos los prestadores de servicios:-
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convencidos de nuestra insuficiencia, porque esperamos Que la -

ilustración de esta honorable asamblea perfeccionara magistral

mente el proyecto del articulo 123 y consignara atinadamente en 

la Constitución Pol!tica de la República las bases para la le-

gislaci6n del trabajo, que ha de reivindicar los derechos del -

proletariado y as! asegurar el porvenir de nuestra Patria" (21). 

Por último, se puede decir que la Revolución Mexicana te~ 

drá el orgullo legitimo de mostrar al mundo, que es la primera

en consignar en una constitución los derechos de los trabajado

res mexicdnos. 

(21) P.!. Stuka, la Función revolucionaria del Derecho y del Estado. pp. 36. 



CAPITULO 11 

EL MOVIMIENTO OBRERO A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1917 



A partir de la Constitución de 1917 el movimiento obrero tiene 

significativos c~mbios y empiezan a crearse nuevas organizaci~ 

nes obreras, es por ello que se considera en primera instancia 

mencian'r el procedimiento para la formación y registro legal

de un sindicato. Posteriormente proseguir con los movimientos

generados por oganizaciones obreras. 
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CAPITULO 11 

EL MOVIMIENTO OBRERO A PARTIR OE LA CONSTITUCION DE 1917 

2.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACION Y REGISTRO LEGAL OE UN -
SINDICATO. 

Ha de tenerse en cuenta que dentro de un sindicato debe -

existir siempre tres momentos fundamentales. 

1) La formación o creación del sindicato. 

2) Su vida interna que integra la organizacion, entendien

dose primeramente la decisión y renovación de las bases 

constitutivas, el número y las funciones de los órganos 

sindicales y los derechos y deberes de los sindicatos y 

en segundo t~rmlno la acción social y cultural del sin-

dicato en beneficio de sus asociados y de sus familias. 

3) La acción externa. cuyo objeto primero es la lucha para 

la consecusión de condiciones justas de trabajo, y des-

pués, la ejecución de los mAs diversos actos, tales co

mo la integración de organismos estatales, las juntas -

de conc1l1ac16n y Arbitraje, las com1s1ones de los sala 

rios mlnimos y de la part1c1pación en las ut1l1dades, -

el seguro social, etc. 

Se puede decir que la actividad social, cultural, jurldlca 

económica de los sindicatos es la amplitud de las tareas que

le corresponde cumplir, a los que cabe aclarar no se pueden ma~ 
car limites: 1) Estudio y preparación de dict~menes y proyectos 
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para la lucha por el mejoramiento de las r,ondiciones de presta

ción de los servicios, tales como acopio de datos para la cele

bración o reforma de los contratos c0lectivos; estudio de los -

proyectos o leyes nuevas y de las ~edidas administrativas que -

puedan afectar al trabajo; y far•ulaci6n de iniciativas ante to 

das las autoridades. 2) un seg•ndo grupo abarca \as acciones P! 

ra fomentar, difundir y ampli 1r :a Instrucción y cultura de los 

trabajadores, becas para sus hijos ~ aDn para ellos mismos; or

ganización de cursos, confer•rncias. actívidades teatrales. uti

lización de pel!culas cinematogr~ficas, uso del radio y la tel~ 

visión; creación y mejorami·!nto permanente de bibliotecas: vig! 

lancia y superación de las escueids pririarias de enseñanza 

abíerta para los trabajaaort:s al igua! que la secundaria, capa

citación o formación profesiona! . 3) Actividades llamadas ge

neralmente sociales: creación de centros recreativos, de espar

cimiento y vacacionales, deport1vns u otros semejantes. 

Estos pocos ejemplos nos muestran la importancia Que pueda 

tener el Trabajo Social para toda esta misión ya que con ello 

se constituye a ayudar a preparar a los hombres para el mejor -

trabajo, elevar el esp!ritu y proporcionar ale9r!a al vivir y 

trabajar. 

Las relaciones de los patrones con los trabajadores en sus 

inicios hace muchos años, era fundamentalmente de caracterlstl

cas individuales y se reglan ademas por circunstdncias especia

les de necesidad, de amistad pero que desembocaban en muchas --
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ocasiones en actos inmorales, en abusos y en aspectos inhumanos, 

que casi siempre redundeaban en prejuicio del económicamente d~ 

bil que obviamente era el obrero. Este tenla siempre su empleo

y, por tanto, sus medios de vida a merced de su patrón, que re

gia a voluntad la duración del trabajo, las condiciones de éste, 

el salario, el despido, etc.; para defenderse de tales abusos -

nacieron les sindicatos. 

As! vemos como el dinamismo sindical sobre todo el obrero, 

ha sido definitivo para el buen funcionamiento de la producción, 

dentro del campo económico y para lograr una mejor situación P! 

ra la clase obrera, constituida por la mayor parte de la produE 

clón mundial. 

El sindicato es la asociacl6n de trabajadores o patrones.

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus res

pectivos intereses. sustentandose este enunciado en el articulo 

356 de la Ley Federal del Trabajo, (L.F.T.). 

El art, 458 de Ja LFT dice que nadie se puede obligar a -

formar parte o no de un sindicato. Los sindicatos tienen dere-

cho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente -

sus representantes, organizar su administración y sus activida

des y formular su programa de acción. Para la clasificación de

los sindicatos en la Ley Federal del Trabajo ver Anexo l. 
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Durante Ja década de los 20's se considera que estaban si~ 

dicalisados dentro de Jos sectores de la actividad industrial -

la mineria, la industria de alimentos. Jos ferrocarriles y la -

industria textil. Pero a mediados de Ja misma el j6ven proleta

riado vivia momentos importantes de agitación -los petroleros -

en Tampico, los electricistas en Aguascalientes, obreros de Ia

industria textil en Puebla y el D.F., mineros en Zacatecas, en

tre otros, marcaban la primera fase del movimiento obrero comba 

tivo de los años 20's. 

El sindicato independiente apoyado por Ja mayoria de los -

trabajadores responde con firmeza siguiendo adelante con los mo 

vimientos de huelga que se suscitaban. Es as! como se llega a Ja 

huelga de Tranviarios en Febrero y Marzo de 1925 que por no es

tar ligados a la Confederación Regional Obrera Me•icana (CROM), 

perdia todo derecho y reconocimiento ya que Ja CROM, contaba -

con el apoyo del Gobernador del D.F. y el mismo Presidente de -

Ja Rep6blica. A pesar de las protestas del sindicato indepen--

diente de electricistas y Ja Confederación de sociedades Ferro

carrileras, la compaília de tranvlas cedió, reconociendo como -

Gnico al nuevo sindicato m1noritar10. 

Pero para 1926 la huelga ferrocarrilera era el grupo m~s-

numeroso de trabajadores que logro mantenerse independientes a-
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la CROM, aunque en 1925 ésta ya habla establecido la Federaci6n 

Nacional de ferrocarrileros, dirigida por Samuel Yudica, para -

tratar de quitarles miembros a la poderosa Confederación Nacio

nal de Saciedades Ferrocarrileras. 

Esta federación ferrocarrilera cromista, sin embargo, tuvo 

poca éxito, par ella la CROM adapto a partir de entonces la ti~ 

tica que emplearía durante toda la década para destruir el pod~ 

rio de los ferrocarrileros. Morones recurrio a todo su poder ml 
nisterial para declarar ilegales los actos de los trabajadores

Y para llamar al Ejercito Federal a sofocar las huelgas. 

Por su parte la CROM Hizo un llamamiento a todos sus sindl 

catos afiliadas pari que trataran por todos los medios de sofo

car la huelga, can el resultada de que ocurrieron choques san-

grientos, con varios muertos, y de que algunas personas fueran

encarceladas entre ellas el lider de los ferrocarrileras, Her-

nin Laborde. 

La CROM no sólo obtuvo una victoria decisiva sabre los fe

rrocarrileros sino que en octubre de 1927 dió el tira de gracia 

a sus sindicatos independientes al obtener un falla en la Junta 

Federal de Conciliación y arbitraje que ratificaba una resolu-

cl6n anterior de Morones, can la cual este habla declarado ile

gal la huelga. 

Par su parte las sindicatos petroleras en Junio de 1924 y-
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la compafila "El Aguila" rechazaron una oferta de Morones de ac

tuar como mediador en un conflicto, inmediatamente la CROM acu

só a sus dirigentes de estar con los lideres rojos que en el -

D.F. se esforzaban por poner al gobierno en situación dificil.

Los obreros del ''El Aguila'' argumentaron Que e\ contrato nego-

ciado por la CROH con la empresa contenla concesiones inacepta

bles y que era violatorio de varias disposiciones de la Consti

tución de 1917. 

Dos meses mAs tarde la Confederación General de Trabajado

res (CGT) dirigió con éxito una huelga contra la empresa petrole

ra la Huasteca, derrotando as! las tentativas de la CROM de fo~ 

mar un sindicato rival con un apoyo minoritario. Pero para Sep

tiembre la situacibñ empeoro en Tampico y culmino con un viole~ 

to encuentro entre trabajadores del Golfo un destacamento de

tropas federales. En protesta por este acto los sindicatos ind~ 

pendientes de la ciudad, o sea los electricistas, ferrocarrile

ros, y los obreros portuarios declararon una huelga general --

coordinada con un movimiento nacional de protesta dirigido par

la CGT. 

Pero no todo quedaria aht puesto que para 1927, la Alianza 

Minera se afilió a la CROM al ser tratada como ilegal su huelga 

y no teniendo otra salida, pero en ese mismo año sube a gobern~ 

ción del D.F. Margarita Rámirez enemigo de la CROH, el cual de~ 

pacho unos destacamentos de la milicia del Estado para impedir-
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que las tropas federales hicieran cumplir por la fuerza las ór

denes ministeriales y una cuenta de los mineros del Amparo de-

mostró que el sindicato comunista era apoyado por la mayor!a de 

ellos. Entonces fue oficialmente reconocido, y asf empezaron a

cesar los malos manejos de la CROM. 

2.2.1. CROM Y OTROS 

La CROM en el periodo 1924-1928 disfruto de gran influen-

cia ya que los lideres sindicales fueron gobernadores de los es 

tados Jos diputados laboristas llenaban el Congreso de Ja ---

Unión Luis Harones. para entonces ministro. ejercla una in---

fluencia solamente comparable a la del mismo Presidente de la -

República. 

La CROM ayudo al r~gimen de Calles en la lucha contra el-

caciquismo, el regionalismo y contra la autoridad extra-re! igí~ 

sa de la iglesia, al mismo tiempo movilizo la fuerza sindical -

para ayudar al gobierno en sus esfuerzos por crear en la opi--

nión extranjera la confianza en la estabíl idad de México y en -

su capacidad d~ co~tear su propio desarrollo, a cambio Cal les 

suprimio cualquier amenaza contra el dominio de ta CROM, sobre

el movimiento obrero haciéndose de la vista gorda ante la co--

rrupctón polltica y económica que caracterizaba a los lideres -

sindicales. 

La CROM constitufa en 1924 un formidable aparato burocr~t! 
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ca incorporado al Estado y el liderazgo despótico burocrático -

moronista constituyó una poderosa palanca para quebrar el espi

nazo al movimiento obrero independiente. Ya que Morones se mos

tró siempre orgulloso de la enorme disminución del número de -

huelgas y de huelguistas durante su periodo en que fue secreta

rio de lndu>tria, Comercio y Trabajo, pero la realidad era que

daba por ilegal una huelga cuando escapaban del control de la -

CROM. Los obreros despedidos y los rompe huelgas moronistas oc~ 

Pdban la empresa con el apoyo del ejercito en caso necesario. 

El despótismo burocrático y el 1 iderazgo sindical de Moro

nistas, caer!a hacia 1928, pero durante el perlado de Calles de 

movilización independiente del proletariado se manifiesta con -

fuerza, en numerosos conflictos huelguistas, que st bien lama

yor parte del tiempo adquieren un carActer retvind1cat1vo, con

frecuenci J plantean una decidida oposlc16n al encuadramiento -

sindical de la CROM sin duda alguna, es la acumulación de expe

riencias en la lucha del movimiento obrero independiente y de 

oposición la que permitirA años mas tarde, la unificación del 

movimiento obrero mexicano. 

Pero a mediados de la d~cada de los ZO's dos corrientes --

ideológicas se desarrollaron en los medios obreros de la oposi

ción una el anarco-sindicalismo y la otra dirigida por el Part! 

do Comunista. De tal manera que la oposición obrera durante la~ 

segunda mitad de los años ZO's, se desarrolla con grandes difi-



52 

cultades en sectores industriales m~s Importantes, en contraste 

con la base social caracter!stica de la CROM, la oposición obr~ 

ra tiende a Florecer en los sectores industriales m!s avanzados 

en las, actividades económicas de ~enJr car!cter y tradición a~ 

tesanal, asf ejerce una importante influencia en la industria -

petrolera del Golfo de México, entre los ferrocarrileros, tele-

fonistas, los transviarios, en Jalisco Ourango la oposición -

obrera controla algunas organizaciones mineras, en Veracruz --

ejerce influencia en la industrla eléctrica y los transportes.

pero también se enfrenta a la CROM en el sector manufacturero,

la industria textil del Centro de México(Puebla, D.F.; Estado -

de México). 

La CGT por su parte plantea la lucha de clases como prlnc! 

pio fundamental de la organización obrera y como objetivo supr~ 

mo del movimiento proletario, el comunis~o libertario. En su -

programa, la CGT declara que sostendrfa las tendencias comunis

tas a nivel internacional con el objetivo de establecer una so

ciedad comunista y apoya la dictadura del proletariado, peros~ 

nala que ésta no puede ser ejercida por un pJr~ldo polit1co si

no por e) propio prvletariado organizado en consejos obreros, -

de campesinos y de soldados. La CGT, propone la acción directa

por medio de la huelga general, excluye todo tipo de acción p~ 

l!ttca en los sindicatos. 

En poco tiempo la CGT logra desarrollar una enorme influe~ 

cia en la industria textil, petrolera, en los ferrocarriles y -
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en el medio tranviario, as! como en algunos sectores del campe

sinado. 

Contrariamente a la pérdida de Influencia de la CGT, entre 

las masas obreras del pa!s el Partido Comunista (P.C.) desarro

lla su campo de acci6o en el medio sindical, organiza grupos en 

ferrocarriles obtiene una fuerte Implantación ~n este sector-

para ~ediados de 1925, el PC emprende una campa~a por el "Fren

te Unico" con el objetivo de desarrollar un trabajo unitario eg 

tre las masas obreras y campesinas y de llevar una '1 polttica' 1 
-

de ofensiva y defensiva frente a la CROM. 
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2,3. ALGUNOS MOVIMIENTOS LABORALES OE 1930 a 1980 

Para 1929 el 1• de Diciembre el ingeniero Pascual Ortlz R!!_ 

blo result6 electo Presidente de la República y aunque el régi

men de Portes Gil di6 el golpe de gracia al movimiento obrero.

por un lado esgrimi6 una polltica laboral ambigüa que Je per~i-

ti6 acabar con los restos del movimiento :orrompido Que repre--

sent•ba el moronismo. Este corto periodo de libertad tuvo su -

origen en dos hechos im~ortantes, uno de car~cter polltico-la -

derrota del moronismo-y el otru de car~cter econ6mica-las repe! 

cusiones de la crisis económica en el movimiento obreroª 

En estas condiciones subi6 a la presidencia el ingeniero -

Pascual Ortl z Rubio .• su gabinete conserv6 a Jos. personaj.es c.a--

11 i stas, por Jo que tuvo que seguir los pasos de los gobernan--

tes anteriores. 

Portes Gi i desde gobernacl6n, sigui6 dictando Ja poJ!tica-

interna anticomunista, de represión y encarcelamiento de obre--

ros esta polltica antiobrera slguio enmascarandose en Jo único

que el régimen pod!a ofrecer: Ja posible aprobaci6n de una Jey

reglamentaria del articulo 123 que desde el •ño de 1919 venia -

proponiendose y cuyos proyectos no pasaban de Jos archivos de 

las camaras legislativas. 

A los pocos d!as de haber sido aprobada Ja Ley del trabajo. 

el Presidente de Ja República. ingeniero Pascual Ortlz Rubio, -
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presento su renuncia ante el Congreso de la UniOn. Esta era una 

prueba mAs del dominio pol!tico extra legal ejercido por el Ge

neral Calles. 

El cambio de gobierno (Portes Gil entre el poder al nuevo

presidente, Pascual Ort!z Rubio en Febrero de 1930) dilata va-

ríos meses la aprobaciOn de la Ley, Que finalmente entra en vi

gor el 28 de Agosto de 1931. El propOsito de la Ley, era insti

tucionalizar la funciOn del gobierno como Arbitro de las rela-

ciones laborales. 

Para 1932 la constante crisis econOmica lleva a los traba

jadores a realizar huelgas durante estos años; entre Octubre de 

1933 y Diciembre de 1934, pueden nencionarse los de los trabaj~ 

dores del cemento en Puebla, de trabajadores electricistas, de

tranviarios de la ciudad de México, de textiles en Veracruz, -

etc. En 1934, mientras Que México estaba a punto de entrar en -

el m~s importante pertodo de reorganización de los gobiernos r~ 

volucionarios. Los principales puntos de apoyo del régimen (so

bre todo el movimiento obrero) se hablan debilitado. Los traba

jadores divididos organicamente, podfan llegar a m3yores enfren 

tamientos con el E~tado ~ino se restaLle~l~n l0s ldlus de al 1an 

za con él. Reconstruir, reorganizar, recubrir, llevar a cabu el 

proceso de institucíonalizaci6n comenzado en 1929; tales serian 

las tareas que tendrla a su cargo el general michoacano LAzaro

CArdenzas del R!o, postulado por el PNR para la preslden:ia del 

pa ! s. 
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Para L!zaro C~rdenas, los trabajadores deblan desempe~ar -

una función cardinal e ineludible en el desarrollo pol!tico y -

econOmico del pals, consideraba que no se pod!a gobernar sin su 

participación o, al menos, sin su aceptación, propon!a que los

trabajadores ampliaran y consolidaran sus sindicatos. 

En 1934 tienen lugar 202 huelgas; C~rdenas toma posesión -

en Diciembre 1e 1934, para 193S, las huelgas suman 612, en un -

gran movimiento proaumento de salarios. Las principales organi

zaciones sindicales manifiestan que los movimientos de huelga-

''obedecen a un malestar colectivo y a un estado de injusticia -

social" y advierten que pueden declarar la huelga general "como 

único medio de defensa contra la posible implantación de un ré

gimen fascista en México. 

En Febrero de 1936, los trabajadores de la vidriera de Mo~ 

terrey emplaza o huelga; la junta de conciliación declara exis

tente el movimiento y los patrones organizan una manifestaci6n

en protesta y declaran una huelga patronal que er1 un claro de

safio al gohierno. 

Para el 20 de Febrero de 1936 hay un congreso "Jar~ decla--

rar disuelta la formací6n de una nueva centra I, 1 a cual habrta-

de nacer en un congreso obrero~camoesino convocado por el Coml-

té Nacional de defensa Proletaria, a este acto asisten mAs de -
cuatro mi 1 delegados, en representación de 6DO m1 i trabajadores. 
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-" , ~ 

El dla 24 se acuerda Constituir la Confe.deracl6n .de ,t.rab.a-
.:.': ,··:·.- ·:··· 

jadores de México, (CTM) compuesta por las organfiaciones. obre-

ras mas numerosas e importantes del pals. 

Durante 1936 tienen lugar 674 huelgas y en 1937 576, las -

huelgas promovidas casi todas por sindicatos de la CTM, no exc! 

d1an el "marco de la ley". Entra las huelgas mas Importantes de 

esta fase se encuentran la de ferrocarrileros en Mayo de 1936,

que es apoyada por un paro nacional de la CTM, la huelga en la

fabrtca de papel, que duro seis meses, los electricistas reali

zan una huelga nacional contra la compañia de luz. 

En Junio de 1937 los miembros de la-cTM pertenecientes al

partido Comunista Mexicano, se separaron de la centrai o·brera. 

El 28 de Mayo de 1937, el sindicato de trabajadores petro

leros de la República Mexicana (STPRM) estallan una huelga con-

tra las compañtas norteamericanas que monopolizaban esa indus--

tria en nuestro pa1s. El 16 de Marzo el sindicato de trabajad~ 

res petroleros da por terminado los contratos de trabajo con --

las compail1as petroleras, la noche del dla 18 de Marzo, el Pre-

sidente l~zaro Cirdenas dirige un nensa3e a ta nación. en el -

cual anuncia la expropiación de los bienes de las 16 compail1as

petroieras extranjeras, en beneficio de la utilidad pública y -

de los intereses del pa!s. 
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Otra de las medidas que en el Cardenismo involucraron a -

los trabajadores, fue la pro~ulgación, el 5 de Diciembre de 

1938, del Estatuto Jur!dico de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. Desde hacia varios a~os, habla proliferado la formación 

de sindicatos en jistintas oficinas de gobierno, una de las di~ 

posiciones del Estatuto de 1938 prohib!a la afiliación a cual-

quier central, excepto a la Federación de Sindicatos de Trabaj~ 

dor•s al Servicio del Estado (FSTSE), se restringla el derecho

de huelga. 

El Gobierno de Manuel Avila Camacho comienza a modificar -

los marcos de las relaciones obrero-patronales, con objeto de -

limitar la acción sindical. En Febrero je 1941 presenta un plan 

de reformas legales que establecian nuevos requisitos para cail 

ficar el estallamiento de una huelga, en Septiembre de 1941, un 

grupo de trabajadores de la industria de materiales de guerra -

que habla obtenido audiencia con el presidente, es atacado por

tropas federales. con un sald3 de nueve obreros muertos. 

En 1942 en Tlaxcala la F!brica textil la trinidad, habla -

m3ntenido una huelga de 23 me~es en dPmanda de respeto al con-

trato colectivo de trabajo, reinstalacl61 de trabajadores desp! 

dldos y en repudio a un sindicato blanco. El apoyo del Consejo

Nacional Obrero obligo al gobierno a solucionar fa~orablemente

las peticiones sindicales y a incautar la empresa en Julio de -

1944, pero se suscita una huelga ferrocarrilera en Noviembre de 
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ese mismo ano otra petrolera en Junio del siguiente y una m!s,

de la industria textil. 

A fines de 1943 nace el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educaci6n SNTE. Los Gltimos meses de gobierno de Manuel -

Avila Camacho registrarla un leve pero significativo incremento 

en la acci6n obrera. En Diciembre de 1945 la Compan!a de tran-

vtas de México estallan un nuevo movimiento. Por su parte 1 el -

sindicato de trabajadores petroleros emprenden en Septiembre de 

1946 una serie de huelgas parciales por aumentos de salarios. 

Una de las primeras acciones del Nuevo PRI es llevar a la

presidencia del pa!s a Miguel Aleman Valdés, estrechamente ide~ 

tificado con la pol!tica de Avila Camacho; Aleman tomo poseciOn 

en Diciembre de 1946 y de inmediato se enfrenta a los proble~as 

laborales Que ocasionaba una fase de gran 1nf lac;6n ~oneta~ia -

de pauperizaci6n de los salarios. El sindicato petrolero real 1-

za nuevas huelgas parciales. el gobierno ordena la ocupación ~~ 

litar de los campos donde ocurria y son encarcelados cerca de -

cincuenta dirigentes obreros, en Junio de 1948 mAs de 2 mil mini: 

ros son despedidos por realizar u~a serie de paros en la planta 

siderúrgica de altos hornos de Mé~ico en Monclova, Coahuila. -

también son despedidos los dirigentes de la secciOn Aguascalie~ 

tes del sindicato de trabajadores ferrocarrileros, que promue-

ven paros por ~ejores condiciones laborales. 
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"Otras acciones de la CTM en esa época fue la organlzaci6n 

de los trabajadores del Estado por el reconocimiento a su condl 

ción de trabajadores, que culminó con la creaci6n del Estatuto-

-Jur!dlco para ellos, el Congreso Internacional en contra de !a

guerra y el fascismo sugerido por cardenas al Congreso Nacional 

de la CTM, as! como la convocatoria, a todas las organiiaclones 

sindicales de América Latina para un Congreso, que se realizó -

en Septiembre de 1938 y del cual surgi6 la ConfederaclOn de Tra 

baladores de América Latina (CTAL)" • 

'En 1942, b•Jo la dirección de Alfredo Navarrete surge tac 

Confederación Nacional Proletaria (C.N.P.), que orilla a Avlla-

Camacno bajo el lema de "Unidad Nacional" a llamar a esta C.N.P. 

a que "aceptaran" su polltica laboral planteada en el Congreso

Nacional Obrero, consistente sobre todo en conciliar a obreros-

y burguesla, y que tuvo su mas clara ••presión en el pacto Obr~ 

ro Industrial de 1945, en el que se planteaba que tanto patrones 

como obreros o como una sola buscartan la autonomta económica de 

la naci6n, pero sin romper con el imperialismo, ya que según -

marcaba el mismo pacto, era necesario buscar la cooperación fi-

nanciera y t~cnlca de los Estados Unidos. Este pacto fue signado 

ínmediatament~ por la CTM. Jo que ocasíonb que dentro de su seno 

se dieran grdndes divis1one~ QJC :utminaron en 1946, siendo ya

presidente Miguel Aleman, con el abandono del Sindicato Ferroca 

rrilero a la CTM debido a que Valentln Campos, Secre~ario de -

Educación del Sindicato Ferrocarrilero !~pulsaba a Luis G6mez z. 
• Arteaga Basurto Carlos. Movimiento Obrero y Trabajo Social en México. Tesis 

Profesional. UNAM-EllTS. 197&. pp. 83. 
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Secretario General del mismo, para Secrltario General de ·la CTM, 

mientras que por el otro lado se encontraba el grupo de Fldel • 

Vel~zquez, que finalmente triunfo, por l~ que Campa y GOmez z.
forman la ConfederaciOn Unlca d~ Trabaj~doré~· (C,U.T.) ¿amo un

Organo de defensa obrera en contra de ras Intereses extranjeros 

en el año de 1948 • 

Otras huelgas durante el alemanlsmo fueron la de los mine

ros de Nueva Rosita¡ Palau y Cloete, del estado de Coahuila que 

en Septiembre y Octubre de 1950 luchan por el reconocimiento de 

sus dirigentes locales; respecto a sus contratos colectivos re

lnstalac!On·de despedidos y entrega de las cuotas sindicales -

que la dlrecclOn nacional retenta. 

En 1952, toma poseslOn como Presidente de la República Adol 

fo Ruiz Cortines. La Pol!tica alemanista habla sido de tal man! 

ra Intransigente, que Ruiz Cortines se verla obligado a atenuar 

las tensiones sociales que dicho estilo acarreaba, por eso, ---

adoptarla una mayor flexibilidad en el campo laboral, pero para 

el 12 de Julio de 1954, ia mayor parte de ias centrales y slnd~ 

catos nacionales lla~an a una huelga general por aumento de sa

larios, el mov1m1ento se pospone cuando el gobierno ofrece tJ~dr 

medidas Que atenúen el alza de los precios. En diferentes ramas 

y empresas se otorgan aumentos salariales. 

En el año de 1958 es de insurgencia obrera en distintas ra 

• lbldern PP. 86-87. 
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mas y sitios del pals, desde los primeros meses, un mov\miento

por la democratización sindical entre los telegrafistas señala

la Inquietud que comienza a desarrollarse dentro del movimiento 

obrero por designar direcciones capaces de levantar las deman-

das reivindicativas de los trabajadores, a las demandas de los

telegrafistas el gobierno responde con despidos y sanciones eco 

nómicas. 

Pocas semanas después en Abril, un mitin del movimiento r! 

voluclonario del Magisterio (HRM), los profesores, es disuelto

violenta~ente por la policia, los profesores demandan aumentos

salarlales, y durante varias semanas sostienen una huelga. Tam

bién tiene lugar otro movimiento de ferrocarrileros durante la

revisión de salarlos de este año hay 740 huelgas. 

Al subir L6pez Mateos en Oiciembre de 1958 a la presiden--

cia resuelve un conflicto ferrocarrilero por la fuerza, durante 

los dos primeros meses de 1959, el sindicato ferrocarrilero In· 

slste en la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema-

ferroviario del pals; el 25 de Marzo estalla la huelga en los -

ferrocarriles Mexicanos y die pacifico, y al mismo tiempo se-· 

inician paros solid•rios en el resto del sistema ferroviario, -

pero el dta 28 por Ja noche el ejorcito ocupa las instalaciones 

y son despedidos los trabajadores. 

La experiencia ferroviari• de 1958-1959 fue el mismo tiem

po uno de los momentos de mayor movilización y conciencia en un 
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sector del movimiento obrero y de mas aguda represión guberna-

mental pero no todo queda ah! en Enero de 1959 el sindicato de

telefonlstas de la República Mexicana (STRH) emplaza a huelga -

por aumento de salarlos en contra de la voluntad de su direc--

ción charra. 

El 6 de Abril de 1960 emplaza a huelga el Sindicato Mexic! 

no de Electricistas, en 1961 los telegrafistas sostienen otra -

·huelga por aumento de salarios. 

Las medidas antisindicales cambiadas con una polltica so-

cial que buscaba reaucir las protestas obreras, contlnuarian d! 

rante el sexenio de López Hateas. En 1961 la pollcla acaba con

una huelga de telegrafistas, los trabajadores de la aviación y

trabajadores de tierra, realizan varias huelgas cuya eficacia -

es limitada por las requisas. 

Ourante los dos últimos a~os de López Mateas. se reducen-

sensiblemente los conflictos laborales: nuevas huelgas en el 

sector de la aviación (frenadas otra vez por las requisas) y 

violencia contra los trabajadores que se insubordinaban ante 

las direcciones obreras trad1c1on3les (como los trabajadores de 

Petróleos Mexicanos que solicitaban puestos de base y son desa

lojados por el ejercito en 1963): La burocracia sindical por su 

parte, dedica su atención a la campa~a presidencial <ue desarr~ 

!la durante 1964 el candidato del PR! Gustavo Olaz Ordaz. 



A penas iniciados el gobierno de D!az Ordaz comienza el -

confl lcto laboral de los médicos de instituciones públicas. De~ 

pués del despido de unos doscientos médicos de hospitales del -

Distrito Federal que habla e•igido mejores condiciones labora--

les. se desarrolla un amplio movimiento en este gremio; que ll~ 

va a la creaciOn de la AsociaciOn Mé•icana de Médicos Residen--

tes e internos (AMMRI) y luego, de la Alianza de Médicos Me•ic! 

nos (AMM): durante los meses de Marzo y Abril de \965, la AMMRI 

efectuaba varios paros y manifestaciones para demandar la titu

laridad de la contrataciOn colectiva de internos y residentes.

apoyada por la AMM. El conflicto se agudizaba pués los médicos

m~s activos mantienen sus demandas en tanto que las represalias 

van debilitando su movimiento. 

Aparte del movimiento médico en Los inicios del se•enio de 

Dlaz Ordaz pocos fueron Los movimientos sindicales de importan

cia en este periodo, m~s que nada estos años se distinguieron -

por la negociaciOn previa a la huelga y la contenciOn de las d~ 

mandas obreras y las e•presiones democr~ticas a través del far-

talecimiento de la burocracia sindical, en ese mismo ano se ---

crea el Congreso del Trabajo (CT). 

Los sectores avanzados, representados especial~ente por la 

CNT y el sindicato de trabajadores electricistas STE1M, estaban 

de acuerdo en que con la organizaciOn m~s amplia, sus postula-
dos tendr1an mayores repercusiones. 
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En 1917, al agudizarse el conflicto gremial entre los ele~ 

trlcistas, el CT decide "expulsar" de su seno al STERM. 

La explosi6n de descontento de 1968 ubicada especialmente

en la llamada clase media habla ofrecido un significativo y --

alarmante indicador de las posibilidades para que la inconform~ 

dad social se manifieste en otras capas, en particular en el --

proletariado. A estas alturas el Estado y la burocracia polltica 

que preside, requerían ajustar sus formas de control y sus pro-

yectos de desarrollo. El encargado de emprender este esfuerzo -

reformista serla Luis Echeverrla Alvarez; Echeverr!a se propone 

revitalizar el papel del Estado con arbitro de los problemas s~ 

ciales, una de sus primeras medidas es la creaci6n de la Coml-

si6n Nacional Tripartita, en Mayo de 1971, organismo de consul-

t3 que agrupa a representaciones sindicales de los patrones y -

del gobierno. La tripartita tiene el fin de estudiar y proponer 

soluciones a problemas de productividad, desempleo, carest!a, -

vivienda y otros. 

Ante las restricciones del ''desarrolla estab1lizador' 1 de -

los a~os sesenta, el gobierno de Echeverrfa propon1a un ''desa-

rrollo compartido'' 1ue sin embargo, por nu~erosas limitaciones, 

no era suficiente para s~tisfacer las demandas de l~s trabajad~ 

res. Estas se expresan por multiples v!as y abundan las huelgas, 

las manifestaciones y pronunciamientos públicos. la creac1bn de 

alianzas al margen de la burocracia sindical a tos organismos -
carentes de ella, las luchas sindicales democr~ticas prosiguen-
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durante mas de 5 a~os. Fundamentalmente se desarrollan dos ti-· 

pos de movimientos contra el charrismo, uno, dentro de las agr! 

paclones controladas por lideres espurios, el otro en la crea-

c!ón de sindicatos independientes, fuera de !as centrales y ar-

ganizaciones nacionales. 

Los electricistas llegan a encabezar las manifestaciones -

independientes mas numerosas desde 1968. El 15 de Noviembre de· 

1975 150 mil personas levantan las banderas de la Tendencia De-

mocrat!ca del SUTERM. 

En los esfuerzos por la democracia sindical, también partl 

ciparon los ferrocarrileros que durante 1972 promueve la ocupa

ción de locales sindicales en varias ciudades, en 1973 el movi

miento sindical ferroviario MSF participa en las elecciones pa-

ra ferrocarrileros democratices sufren persecusiones administr! 

tivas y violencia f!sica y la burocracia del sindicato Impone a 

uno de los suyos a la cabeza del nuevo comite ejecutivo. 

Junto con los electricistas y ferrocarrileros nuevos sect~ 

res se suman a la insurgencia sindical. Los trabajadores Banca

rios, protesionistas como los médicos y los profesores universl 

tarios y técnicos de diferentes empresas buscan como resultados 

diversos construir organizaciones sindicales democr~ticas. El -

caso mas importante por la ubicación de su centro de trabajo y

por las repercusiones Que tienen en el ambito nacional es el de 

los universitarios. La huelga que sostuvo y el contrato colectl 
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vo que consiguió el sindicato de Trabajadores y Empleados de la 

Universidad Autónoma de México entre lloviembre de 1972 y Enero

de 1973 abrieron la puerta para el surgimiento de organizacio-

nes similares de trabajadores Manuales y Administrativos, en -

otros centros de Educación Superior del pals. 

El STUNAM sostuvo entre Junio y Julio de 1977 una huelga-

de 19 dlas durante la cual se realizaron movilizaciones hasta -

de 200 mil personas. 

Aparte del nacimiento de nuevris slridlcátoi ent~e 1970 y --

1976 se experimento una generalización de las luchas obreras. -

Pueden señalarse por ejemplo, movimientos en sectores de la In

dustria automotriz (Automex, Volkwagen, Nlssan); entre los min~ 

ros-metalúrgicos (fundidora de Monterrey, Siderúrgica Lazare --

C~rdenas, Cinsa); en el sector te:r.ti 1 (R1vertx, Ayotla) 1 en la

industria de la transformación (Vidrio, plano, morganite), y en 

otras ramas de la economta todos estos esfuerzos estuvieron se-

ñalados por la intención de preservar o conquistar la demacra--

cia sindical al mismo tiempo, por lograr mejores condiciones-

laborales. 

Durante el gobierno de José López Portll lo entre 1977 y --

1978, se da uno de los movimientos mas interesantes del sindica 

lismo mexicano al oponerse a una iniciativa de Ley que. por una 

parte permitid la intervención extranjera en el aprovechamiento 

del Uranio que es un recurso natural Que, de acuerdo con la ---
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Constitución, forma parte del patrimonio de la nación. Por otro 

lado, ese proyecto coartaba los derechos sindicales de los tra

bajadores de este sector. Los miembros de Sindicatos Unico del

lnstltuto Nacional de Energ!a Nuclear (pertenecientes a la ten

dencia democr~tica de Electricistas) desarrollaron una intensa-

campaña de prensa junto con manifestaciones públicas con el -

apoyo de otros sectores y una discusión en todos los niveles,-

desde la asamblea sindicales hasta la C~mara de Diputadas: 

Por su parte los Elettricistas Democr~ticos se instalaron-

frente a los Pinos, a~os m~s tarde los maestros de Daxaca y --

Chiapas hartan plantones en diversos sitios del centro de la -

ciudad de México y sus propios Estados de origen, los trabajad~ 

res de Refrescos Pascual se ''plantaron" en la Secretarla del --

Trabajo, mientras que tos ferrocarrileros democraticos eran sa-

cados a la Fuerza de los locales sindicales, por otro lado el -

conflicto sindical Universit~r10 ll~g~ a su punto culminante y-

estalla la huelga el 20 de Junio de 1977, pero para el 29 de Ju 

nio y el 6 de Julio, emprende Rectoria una campaña para debili-

tar el sindicato STUNAM y amenaza con despidos y ofrecimientos

para contratar nuevo personal estalla en huelga también Altos -

Hornos de Santa Clara y Tlalnepantla, en el Edo. d: México. 

En 1978 tuvo lugar la Primera Asamblea Nacional del Congr! 

so del Trabajo, su importancia no se debió al hecho de que se-

sionaran juntos los principale5 dirl1entes nacion~les y lacales 
del movimiento obrero, sino al proyecto de reformas ecan6m1cas-



69 

y sociales que surgio de ese evento. La mayorla de ellas fueron 

proposiciones de la Confederación de Trabajadores de México, e

Incluyen demandas como la reorientaci6n del sistema productivo, 

el mejoramiento de los mecanismos de abasto y comercialización, 

etc. 

En 1979 entre Enero y Marzo, el sindicato de Trabajadores

Admlni strati vos de la Universidad Autónoma del Estado de México 

mantiene una huelga de casi 70 d!as, pero tres meses después un 

fallo de las autoridades laborales le quita el reconocimiento -

como organización mayoritaria. 

En 1980 la planta principal de metalúrgicos de Monclova e~ 

tuvo paralizada durante 31 dlas, por exigencias salariales, en 

Junio, los trabajadores de la planta 2 de Altos Hornos, quienes 

meses antes hablan estado en huelga durante 20 d!as, vuelven a

estallar en nuegla, junto con la sección 147 en ~onclov1, por -

un aumento salarial del 25\ y un mes después terminaron por ••. 

aceptar la proposición de la empresa por un aumento menor al -· 

que pedlan. 

Para el periodo presidencial de Miguel de la Hadrld Hutado 

1982-1988, lo• movimientos fueron: 

El 7 de Febrero de 1983 el Sindicato Nacional Independien

te de Trabajadores de Dina estalla una huelga, que incluye a .• 

Renault, por un aumento del 60l, la empresa busca dividir a los 
trabaJadores de ambas empresas y son despedidos 2500 trabajado-
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res y el 4 de Marzo, la Junta de concll'iacÍOn declara lnex\ste~ 

te la huelga en Dina Motors, Olna Camlones.'y Din~' Aútoboses; 

" En 1985 estalla en huelga los trabaja.dores défa·'Cervecerta 

Moctesuma, y en 1987 varias secciones del sindicato de la Secre

tarla de Agricultura y Recuras Hldraullcos se van a varios paros. 

El 30 de Junio de \987 Inicia una huelga el sindicato de --

Volkswagen por la revlsiOn normal de salarlos, especialmente -

ante el intento de la empresa para reducir las remuneraciones, -

el movimiento de huelga gano amplia solidaridad en el Estado de

Puebla y después de 57 dlas el sindicato conslguiO aumento sala

rial del 78\; pago de salarios caldos por un 50\ y que la empre

sa abandonara los intentos de despedir a 700 trabajadores. 

En este mismo año estalla en huelga el Sinjicato Mexicano-

de Electricistas por demanda de aumento salariales, el conflicto 

se volciO mas dificil en las empresas paraestatales. debido a --

las limitaciones presupuestales Que padecta el Gobierno Federal, 

pero mas tard~ la Junta FEderal declara inexistente la huelga, -

pero el 31 de Marzo el SME obtuvo un aumento del 38\, el 8 de F~ 

brero de 1988, los 900 trabajadores de Ford en Chihuahua estall! 

ron una huelga en demanda de semana laboral de 40 horas. 

Sin duda las acciones sindicales mas destacadas en los años 

recientes han sido las protagonizadas por los trabajadores de -

la ensenanza en el enorme Sindicato ttacional de Trabajadores de-
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la EducaclOn. Las demandas de, los·, maestros han s.ido fundámental

mente económicas. 

,:, ,; 

Con menos cohesión pero también en ~l ma~co de un fuerte 

sindicato nacioanl cuya burocracia a menudo se enfrentan, han 

sido las acciones de los mineros-metalúrgicos, han abundado huel 

gas, paros y movilizaciones, podemos mencionar algunas de ellas, 

la de Fundidora Monterrey, Altos Hornos de México en Monclova, -

Coahuila, donde ademAs los mejores salarios los trabajadores han 

demandado, mejores condiciones de seguridad e higiéne y reduc--

c!On de la jornada laboral. 

Este breve recuento de la situación sindical que prevalecí• 

hasta 1988 en las principales ramas de actividad damos cuenta de 

una constante aunque dlf!cil serie de protestas y acciones obre

ras contra la carest!a y, en ocasiones también. por la depura--

ción y recuperación de los sindicatos para trabajadores. 
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2.4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

México no pod1a quedarse a la zaga de los problemas socia

les previos a Ja conflagración mundial de la segunda década de

este siglo. Es cierto que nuestra lndustriallzacl6n apenas se -

bosquejaba y que no pod!amos partir todab!a de la existencia de 

grandes centros fabriles o de numerosas concentraciones obreras 

para presumir la creación de un orden jur!dico normativo de las 

relaciones obrero patronales. Pero México tuvo por su parte un

problema social propio que desemboco en realizaciones de este ti 

po: tanto por el de ideas que prevalecfan entonces. como por la 

necesidad de actuar para un futuro próximo en el que se planteó 

la podbllidad de que esos problemas que habla surgido entre las 

grandes naciones industrializadas, o las grandes sociedades ca

pital islas, tarde o temprano se presentarfan entre nosotros. 

Fue asl como el constituyente de 1917, al especular sobre

el reglamento del trabajo humano en la discusión de los art!cu

!os 1• y 5• de la nueva constitución proyectada, dió una magni

fica solución a tan palpitantes cuestiones adelantandose a esas 

naciones e Incluyendo en nuestra Carta Magna las que han dado -

en llamarse "garanttas sociales•• para oponerlas a las tradicio

nales ugaranttas individuales''. 

En efecto dentro de la Constitución de 1917 surgió el deb~ 

te relativo a una necesaria solución de los problemas derivados 

del ejercicio de! trabajo humano y de la previsión social que,-
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repetimos, fue con los que se habla inicialmente especulado en

esta materia. Se trato en el seno de la constituyente de incluir 

en las garant!as individuales una serie de cuestiones tendien-

tes a proteger espec!f lcamente a los trabajadores de cualquier

orden, en sus diversas actividades y en sus variadas relaciones 

con los llamados "empleadores", sólo que fueron tantas y de tal 

importancia las cuestiones discutidas que ello llevó a la crea

ción de un nuevo tipo de discusión que se alejo de la terminal~ 

g!a legal comGnmente empleada y trajo la aparición de un nuevo

capitulo de garant!as elaboradas exprofeso para la clase labo-

rante. As! nació el art. 123 Constitucional. 

Sin embargo todavla se camino un largo trecho para llegar

a una completa reglamentación de las cuestiones que entranaban

las relaciones obrero-patronales, pues si bien es cierto; que -

)os principios relacionados con el contrato colectivo del traba 

jo, el salario, la protección al trabajador, los riesgos profe

sionales, el derecho colectivo, la previsión social y las auto

ridades del trabajo se hablan bosquejado en el art. 123, falta

ba una interpretación mas amplia y acorde con nuestra reaiidad

social. 

Por esta razón no fue sino hasta 1931 que vió la luz la -

Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el citado precepto de -

nuestra Constitución Polltica que vino a resolver la exigencia 

de poner en vigor, interpretandolas con un justo sentido de ---
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eQuillbrlo social, las diversas fracciones en Que se hubo divi

dido el art. 123 para comprender los problemas derivados, vuel

ve a repetirse, del concepto arcafco ya en desuso, de ••que et 

trabajo era como una mercanc!a' cuando es la m~s noble de las -

funciones humanas en las sociedades modernas. 

La Ley Federal del Trabajo promulgada en 1931, cubrió una

etapa importante de la vida económica mexicana, al ser el ~nlco 

eslabón jurldico entre trabajadores y enpr~sarios para buscar -

por un lado su acercamiento y por el otro dirimir las contien-

das Que surgieron en los a~os posteriores a su promulgación. 

Ligeras reformas fueron Impuestas a la legislación a 1931-

siendo las de mayor trascendencia las promulgadas al surgir de~ 

pués de la Segunda Guerra Mundial un fuerte impulso Industrial

en nuestro pa1s. ya Que se encontraron Jos elementos que const! 

tulan los factores de la producción, el capital y el trabajo 

con el grave problema de Que las disposiciones no respondlan en 

muchos casos a las necesidades reales de trabajadores y patro-

nes. Por otro lado, Jos contratos colectivos ampliaron las con

diciones de trabaJo en beneficio de los primeros, con el consi

guiente avance de las normas contractuales, que proteg!an aisl! 

damente a los trabajadores sindical izados, en detrimento de la

gran mayorla que quedo desprotegida, al no progresar sus rela-

ciones obrero-patronales en igual medida. Al mismo tiempo. la -

jurisprudencia de H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
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Interpretar varias disposiciones de dudosa aplicación, cambio -

raalcalmente la conceptuación jur!dlca y de hecho vino creando

nuevas normas de trato laboral, que fue lo que obligarla los r~ 

glmenes ya indicados, a poner al d!a varios art!culos de la Ley. 

Sin embargo, no era esta la solución total del problema por cu

ya razón, las centrales obreras propiciaron la elaboración de -

una nueva Ley. cuyo estudio no se concluyó en el a~o de 1968. 

La Ley Federal del Trabajo tenla la virtud de establecer -

en el pleno nacional, las caiacter!sticas de arbitraje laboral

y garant!as sociales que antes sólo existlan en algunos Estados 

de la Repfibl !ca. 
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El Comité Nacional de Defensa Proletaria es el antecedente 

Inmediato de la CTM. Cuando se creó este comité en 1935 los 

miembros se comprometieron a crear una central que uniera a to-

dos los trabajadores, este comité estaba integrado por el Sindi 

cato Mexicano de Electricistas, ta Confederación General de --

Obreros y Campesinos de México, la Alianza de Obreros y Emplea

dos de la Compa~la de Tranvlas de México, el Sindicato lndus--

trial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la -

República Mexicana, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes 

GrAficas, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Re 

pública Mexicana, la CAmara Nacional de Trabajadores de la Re--

pública Mexicana el Partido Comunista su Organización Laboral, 

la Confederación Sindical Unitaria de México. 

Estas echa grandes organizaciones sindicales constitufan -

en ese momento lo m~s representativo del movimiento obrero erg~ 

nlzado. Faltaban la Confederación General de Trabajadores que -

rehusó la invitación y la CROM de Morones, aliada a la reacción. 

Lo que pactaron estas ocho organizaciones fundadoras fué: 

1.- Actuar de manera comprometida y mancomunada frente a -

los problemas obreros. 

2.- Apoyar la polltica obrerista del Presidente CArdenas y 

manifestar su repudto a la reacción representada por -

el capitalismo. 
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3.- No lanzarse ataques lntergremlales. 

4.- Respetar absolutamente la autonomla de las organlzaci~ 

nes. 

5.- Solidaridad moral para presionar en los conflictos por 

soluciones r~pldas y favorables a los trabajadores. 

6.- Reconocimiento de la contradicción entre los intereses 

de la clase explotadora y los interéses del proietari! 

do. 

7.- Proseguir los trabajos de unificación a través de la -

promulgación de un manifiesto. de la realización de un 

Congreso de Unificación y de elaboración de estatutos

Y dem~s reglamentos para la nueva central. 

Entonces diremos que los principales frutos del Comité Na

cional de Defensa Proletaria figura el haber realizado un fren

te único moral de agrupaciones m~s importantes, contrarrestand0 

asf las actividades reaccionarias, el haber dado término a los

conflictos intergremiales entre las agrupaciones pactantes, el

haber conseguido la solución favorable a diversos conflictos -

obreros patronales. y el haber sentado las bases de la unifica

ción a través del acercamiento entre los representantes de las

diversas agrupaciones. 

Se lleva a cabo el Congreso de Unificación en donde el pr~ 

letariado se hizo presente a través de los delegados de las or

ganizaciones que respondieron al llamado. Los delegados repre--
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sentan la leglmldad, la democracia y la confianza de sus repre

sentados. Se estima Que para este Congreso de Unificación asis

ten cuatro mil delegados, representando a un total aproximado -

de seis cientos mil trabajadores. 

Con base en esto surge el 24 de Febrero de 1936 la Confed~ 

ración de Trabajadores de México {CTM), el primer comité Ejecu

tivo Quedo integrado de la siguiente forma: 

1.- Vicente Lombardo Toledano como Secretario General. 

2.- Juan Gutiérrez como Secretaria de Trabajo y Conflictos. 

3.- Fidel Vel~zQuez como Secretario de Organización, Prop~ 

gandas y acuerdos. 

4.- Carlos Samanlego como Secretario de Finanzas. 

5.- Pedro A. Morales como Secretarjo de acción Campesina. 

6.- Francisco Zamora como Secretario de Estudios T~cnfcos. 

7.- Miguel Angel Velasco como Secretario de Educación y --

Problemas Culturales. 

CONSTITUCION DE LA CTH. 

La Confederación de Trabajadores de México es una central

Nacional Proletaria Autónoma integrada por hombres y mujeres de

la clase trabajadora Que estan de acuerdo con los principios -

Que esta sustenta, la CTH es el pilar fundamental del régimen -

en su relación con el movimiento obrero, cuenta con una afilia

ción obrera QUe se sitúa entre los dos o los tres mil Iones de -
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trabajadores, es decir que pr~ctlcamente cuenta con el soi de -

los trabajadores pertene~ientes al Congreso de Trabajo, que --

agrupa a la pr~ctlca totalidad de los trabajadores sindical iza

dos~ Sus principio~ parten d~ un reconocimiento de la universa

l !dad de la lucha de clases que se vincula con los postulados -

de la Revolución Mexicana y con las aspiraciones de empleo, ed~ 

caclOn y bienestar social. 

En su programa defiende la unidad nacional del movimiento

obrero, a la libre asociación sindical, a la unidad internacio

nal del proletariado, a la observancia del art. 123 Constituc12 

na!, a la solidaridad clasista, y al perfeccionamiento legal de 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las -

empresas. 

La naturaleza poi ltica de la CTM se basa en 1• sus funcio

nes depend~n de las neccsidd<les de otras Instituciones a veces

competitivas, ya sean gubernamentales o no. En segundo lugar, 

sus funcJones han ido variando de acuerdo con las necesidades 

de una clase trabajadora que ha tenido que enfrentar real ida-

des socioeconómicas cambiantes. Por último se relaciona con el

gobierno interno de la Confederación, que por un lado es compl~ 

jo y plural y por otro responde a un equilibrio sofisticado de

fuerzas externas e internas. 

En la actualidad la Confederación ha Incorporado sindica-

tos nacionales poderosos que le dan mayor fuerza propia, como -
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son el propio Sindicato Un!co de Trabajadores Electricistas de· 

la Rep6blica Mexicana (SUTERM), el Sindicato de Trabajadores P~ 

toleres de la República Mexicana (STPRM) y algunos de la indus

tria muy din~micos como el caso de Petroqufmica, Industria .••• 

financiera, azucarera, o sindícatos de empresas grandes como ~

Chysler, etc. 

Lombardo Toledano y Fidel Vellzquez son el Prototipo de la 

ideologfa y la polftica del sistema mexicano, ambos imprimieron 

a la Confederación su sello personal y acondicionaron su desa-

rrollo organizativo. La concepción Inicial son de Lombardo Tol~ 

dano la realidad Polltica llevada a los extremos es de Vellz-·· 

quez. 

Vellzquez fue un buen candidato para la precldencia de la

Confederaci6n pues era el único que contaba con la experiencia

de haber participado en el movimiento revolucionario , gozaba -

de una autonomla que le permitió aislarse de los proyectos es·· 

trictamente gubernamentales, creo la Clmara Nacional del Trabajo 

para sustituir a la CROM, el Comité Nacional de Defensa Prolet~ 

ria en apoyo al Presidente Clrdenas frente a la posición del •• 

general Calles. 01ficilmente un dirigente actual podrla ascen·· 

der con el apoyo de ün grupo compacto como lo fueron los ''cinco 

lobltos" (YelAzquez, Alfonso SAnchez Madarlaga, Jesüs Yurln, •• 

Fernando Amllpa y luis Quintero) por ültimo la astucia de YelA~ 

quez no es nada comGn. no cualquiera sabe ceder poder cuando -

as! lo exigen las necesidades de un presidente de I• República· 
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como ocurrio en 1959-1971, no cualquiera hace de momentos tan -

criticas como los de 1947, 1954, 1959, 1968, 1975, momentos de

fortalecimiento para la Confederación y para si mismo. Tampoco

es casual que durante décadas el régimen no haya encontrado me

jor sustituto. 

La Confederación cuenta con patrimonio e ingresos corrien-

tes que provienen de algunas aportaciones donativos que le 

dan la estabilidad financiera, cuenta con su propia prensa y 

editorial ha creado su instituto de Educación obrera que desa-

rrol la funciones de capacitación polltica técnica, cuenta con -

apoyo y asesoría técnica. 
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2.6. LEY FEDERAL DEL TRABAJO OE 1970. 

Como se ha comentado en pAglnas anteriores la elaboracl6n

de la nueva ley habla concluido su estudio en el año de 1968, -

envlandose el proyecto al Congreso, para su dlscusl6n a flnes -

de Noviembre de ese año. no slendo posible en el periodo normal 

de sesiones dlscutlrlo y menos aún aprobarlo. 

Por ello se abrió en los meses de Marzo a Julio de 1969 un 

amplio debate en el que intervinieron representaciones de gru--

pos patronales centrales de organizaciones de trabajadores, -

quienes dieron sus puntos de vista y llegaron a presentar hasta 

siete contraproyectos. Una mensurada y amplia discusión permi-

ti6 en el periodo de sesiones de este último ano, la aprobación 

final de la nueva ley, que empezo a regir a partir del primero

de Mayo de 1970 una vez que dieron su aprobación las legislatu

ras de los Estados. 

La nueva legislación laboral supera la de 1931, pues esta

blece prestaciones superiores a ésta, perfeccionando la técnica 

legislativa de la mlsma pero sln apartarse del ideario de la -

ley anterior en cuanto a que los derechos sociales que reglame~ 

ta son exclusivamente aquellos que tienen por objeto proteger -

la prestación de servicios en benef ício de los trabajadores. ya 

que ninguna de las dos leyes consignan derechos auténticamente

reivindicatorios en función de lograr un mejor reparto equitatl 

vo de los bienes de produccibn hasta alcanzar la socialización

de los mlsmos. 
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La nueva Ley Federal del Trabajo, aparte que ha recogido -

las experiencias de los últimos 40 años en materia de relacio-

nes laborales, tiene la virtud de una mejor sistematizacl6n, la 

lntroducci6n de un gran capitulo de contratos especiales, como

el de Jos empleados de confianza, de las tripulaciones aeronau

ticas, del traba¡o en autotransporte; de maniobristas o estiba

dores, de trabajadores del campo, de los agentes de comercio y

vendedores, de los deportistas profesionales; de los actores y

musicos, del trabajo a domicilio y los trabajadores de hoteles

y restaurantes, aparte de una completa modif icaci6n al trabajo

marltimo y ferrocarrilero y un nuevo enfoque, de gran proyec--

ci~n social, al trabajo domóst1co. 

Esto es, no solo se han comprendido actividades que antes

no habtan sido analizadas y mucha menos incluidas como corres-

pond1a, sino que se habla buscado dar cabidad al mayor número -

de actividades humanas que no eran objeto de soluciones legales 

pera tas cuales resultaban imprescindibles en la vida moder~a.

Adem!s se ha dejado abierta la puerta para que. si mañana se re 

quiere la inciusi6n de otras m~s como la de los choferes de --

automovi les de alquiler, los profesionales que prestan servi--

cios a cambio de un salario, otros transportistas, algunos peo

nes y varios trabajos calificados, que todavta no encuentran r~ 

glamentación, puedan quedar comprendidos en lds dispo~lcione~ -

de esta nueva legislaci6n. 



CONGRESO DEL TRABAJO 

El Congreso del Trabajo, surge de la asamblea Nacional Revoluci~ 

naria del Proletariado convocada por el bloque de Unidad Dbrera

la Central Nacional de Trabajadores en 1966, Por sus or!genes

conf iguraci6n se convirtió en la organización que vincularla • 

pollticamente a las cúpulas de las principales fuerzas del pals. 

Desde su fundación el Congreso del Trabajo a tenido capacidad a~ 

ticuladora, sobre todo en el terreno polltico, pero escasa fuer

za frente a las principales organizaciones que la componen. 
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2.7. SINDICATOS OFICIALES E INDEPENDIENTES 

Dentro de las organizaciones sindicales de México tenemos

en consideración como un sindicato oficial: 

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado (FSTSE), esta organización después de la CTM,es el 

otro pilar del Congreso del Trabajo y del PRI, sus sindicatos -

agrupan a los empleados y trabajadores del Gobierno Federal. Se 

trata de organizaciones antiguas, bastante estructuradas, con -

amplios recursos de control y con fuerza frente a las autorida

des de las Secretarla y Departamentos del Estado. 

Por otro lado consideramos que Sindicatos Independientes -

pero pertenecientes al Congreso del Trabajo a las siguientes: 

La Confederación de Trabajadores de México, que se ha con

siderado que es el centro estratégico de las representaciones -

sociales, aunque no es la única organización ni domina al con-

junto de la economla. 

La Confederación Revolucionaria de obreros y campesinos -

(CROC) es otra confederación que cuenta con federaciones estata 

les en casi todos los Estados de la República, El sindicato m~s 

fuerte afiliado a la CROC es el de Automotriz General Motors, -

el otro es el Nacional Monte de Piedad, es una organización con 

muy poca disciplina si se le compara con la CTM. 
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La Confederacl6n Regional Obrera Mexicana (CROM) quien ti~ 

ne su mayor fuerza en la Industria textil, sobre todo en puebla, 

Tlaxcala y Veracruz agrupa a otros Sindicatos como: el Nacional 

de Choferes, cobradores y similares. Avón y Aga, as! como a co

merciantes y la Industria de la Construcción. 

La Confederación Obrera Revolucionaria (COR) es una organl 

zación de menos tamano que la CROM, uno de sus fuertes es la l~ 

dustria refresquera, su estructura de mando es de tipo familiar. 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República M~ 

xlcana (STPRM) agrupa a los trabajadores de Petroleas Mexicanos. 

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Repnbll 

ca Mexicana (STfRM) agrupa a los trabajadores de Ferrocarriles

Nacionales de México. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, Agrupa a Jos trab~ 

jadores de la Compan!a de Luz y Fuerza del centro. 

El Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Re

pública Mexicana SUTERM agrupa a los trabajadores de la comisión 

federal de electricistas y empresas de manufacturas eléctricas. 

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, --

agrupa a los trabajadores y empleados de teléfonos de M~xico -

S.A. 
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el-

SNTE, a los maestros del sistema federal de educación y algunos 

del sistema estatal. 

El Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Re

pública Mexicana y SME estan ligados al sector productivo del -

que depende no sólo la producción, sino también la seguridad -

urbana. 

Las organizaciones que se consideran independientes y fue

ra del congreso del trabajo son las. siguientes: 

Las organizaciones con mayor número de trabajadores e im-

pacto industria! es la Unidad Obrera Independiente (UOI), los -

sindicatos que ia componen se encuentran los de Volkswagen, Nt

ssan. Dina. Renault, Aeroméxlco. Euzkadi. Rivetex, Across, Sin

ger, Babcokwilcox, Qu!mica hoechst, Panan, Highlife, Mexicana -

de aviación, etc. 

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) agrupa al 

sector del magisterio y de los trabajadores universitarios, --

otros sindicatos universitarios agrupados en la Federación de -

sindicatos universitJrios agrupaj~s en la Federación de sindica 

tos de trabajadores universitarios (FSTU), esta 'grupa a 39 si~ 

dicatos de trabajadores. empleados y profesores de universida-

des distribuidas a lo largo de la República. 
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El Sindicato Unico de Trabajadores d ela Industria Nuclear 

(SUTIN) es un sindicato con menor fuerza inmediata, ya que sus-

1417 miembros se ubican en Areas de investigación, producción -

de insumos. 

El Movimiento ~indica! Revolucionario MSR, se formó a par

tir de la tendencia OemocrAtica_del SUTERM, que constituyó en -

los últimos a~os el efe de la oposición a la directiva de la 

CTM. 

La Federación Nacional de SINDICATOS Independientes de Nu~ 

vo León constituye un bloque de sindicatos que abarcan a buena-_ 

parte de las principales industrias de los grupos d~ Monterrey.-

Por último se menciona que los Sindicatos nacionales de la 

Industria de los organismos decentralizados y principales empr~ 

sas paraestatales tienen cada uno su fuerza propia. 



CAPITULO 111 

EL SIHDlCATO Y LA MOOERNIZACION ECONOMICA 



cogido el cambio de la modernización nacionalista 

Esa es la me¡or defensa de la soberan!a de México 

popular. 

el medio 

90 

m!s rlpido para elevar el bienestar del pueblo mexicano, México 

tiene con que hacerlo, una revolución social nos dló origen, ·

principio y una sólida configuración institucional que nos per

mitió enfrentar can éxito los mas dif!ciles momentos. Ese es •· 

nuestro principal recurso pol!tico nada mls a¡eno a los ideales 

de la Re1e!lución Mexicana que el inmovilismo ante lo mucho que-

debemos hacer. 

La Modernización es el medio para que los hechos se cum--

~! an: ca~biamos porque querenos hacer realidad la revolución no 

hay nada mas revolucionario que hacer mAs fuerte y respetado a-

México en el mundo; hacer mls democrAtica la convivencia pol!t! 

ca, sostener una base permanente a la oportunidad de empleo y a 

la posibilidad de una mejor calidad de vida para los mexica----

nos" (23). 

"Las prioridades de la Modernización son las que definen -

nuestra historia; el interés general por encima de los intere--

ses particulares dar m~s a quienes menos tienen, fundar la uni-

dad en los acuerdos razonadas, en el ejercicio de la ley y de -

)a libertad esta es la estrategia d~ cambio pprdurar y para ser 

mas fuerte la estrategia de la HoderniZJcibn. Por eso se afirma 

(23) Carlos Salinas de Gortari; Clasificación temlt1ca, Primer Informe de G~ 
bierno 1989. cm PR! plg. 29. 
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que la modernización es dar. dirección y profundidad al ca! 

bio" ( 24). 

"La Modernización entraña una actitud nueva: la de enfren

tar con optimismo, con oportunidad y con tesón las condiciones

cambiantes del presente. Es una disposición para crear, innovar, 

ímaginar, modífícar lo que detiene o desvfa nuestro avance, la-

Modernización nos exige ser m~s eficases. 

Para Modernizar a México propuse a la nación tres acuerdos 

nacionales: para ampliaclbn de nuestra vida democrática, para -

la recuperacíón económica, con estabilidad de precios y para el 

mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Es-

tos acuerdos estr.ucturan el plan nacional de desarrollo 1989---

1994 son la manera de organizar la acción del Estada y de la s~ 

ciedad para modernizar a México'' (25). 

Después de haber dado una reseña de lo que es Moderniza--

ci6n se puede decir que la Modernización para Carlos Salinas de 

Gortari es elevar los niveles de vida de la población e incre-

mentar la productividad y bienestar en todo el pa!s. 

Pero esta nueva forma de modernización esta originando cd~ 

bias dentro de todos los sectores del pals, por lo cual se con-

(24) lbidem pp. 17. 
(25) Carlos Sal lnas de Gortarl; Primer Informe de Gobierno 1989, Talleres -

Gr~ficos de la Nación p~g. 11. 
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sldera que el Trabajador Social puede y debe integrarse dentro· 

de estos cambios para que sus capacidades sirvan de apoyo a Ías 

metas que tienen fijadas la modernización. 

En referencia al tema, la modernizaciOn significa recupe·· 

rar la capacidad de crecimiento con el sector obrero del pa!s,· 

afirmandose que no puede haber un proyecto de modernización ec~ 

nómica noble, sin la participación decidida de tos trabajadores 

de México. La concertación con el sector obrero es condición ·· 

indispensable para dar fuerza de ejecución y permanencia al pr~ 

yecto de modernización que de alguna manera busca recuperar el· 

crecimiento sobre bases sol idas concretando Que Ja modern1za--

ción deber~ hacerse con los trabajadores de México que con su • 

alianza poctra defender sus derechos de libertad de trabajo, de· 

asociación y de acceso a empleos suficientes y retribuidos con

justicíJ. la modernización esta requiriendo nuevas relaclones ~ 

entre los traba¡adores y la empresa. Dandole su enfoque en el . 

Plan Nacional de Desarrollo. 
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3.1. PROPUESTA OE CARLOS SALINAS DE GORTARI 

En el actual sexenio uno de los principales objetivos del

gobierno es la de buscar nuevas rutas que encaminen al pals a -

un mejor desarrollo, para ello se han dado diferentes propues-

tas en materia polltica, econ6mico y social el Presidente Car-

lso Salinas de Gortari a establecido una serie de propuestas p~ 

raque el pals tenga y llegue a una Democratizaci6n, pero, para 

este estudio se ha tomado la propuesta en cuento en materia la

boral se refiere esto con el prop6slto de encaminar las ideas -

de Carlos Salinas de Gortari hacia el objetivo de este estudio. 

El señala que uno de sus compromisos es hacia un sindica-

lismo nuevo y fortalecido en el cual propone ••respetar de mane

ra inrrestricta los derechos a la libertad del trabajo de aso 

ciac1bn, como lo marcan los arttculos s~ 69 de nuestra Consti 

tucl6n,qespetar por parte de todos a las autoridades, partldos

pollticos patrones y particulares las decisiones, el régimen l~ 

terina de los sindicatos que las organizaciones gremiales gara~ 

tlcen la legalidad de las organizaciones obreras y apegarnos a

los que manda el articulo 123 Constitucional y la Ley Federal -

del Trabajo donde se hace valer y respetar el derecho de huelga, 

como medio legitimo de defensa de la clase trabajadorea" (26). 

Uno de los aspectos mas importantes dentro de las propues-

(26) Carlos Salinas de Gortarl. Compromisos IEPES; CEPES. pp. 164. 
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tas de Carlos Salinas de Gortari ha sido en materia la moral p~ 

ro no menospreciar otras propuestas, en donde es el trabajador

uno de los principales actores de la productividad del pa!s que 

con su esfuerzo dentro de su trabajo beneficia al pa!s y simul

tanéamente a su familia. 

Por otra parte Carlos Salinas de Gortari en sus compromisos 

senala que se respeten todos los derechos a los que esta sujeto 

el trabajador dentro de los articulas S•, 6•, 123 de la Carta -

Magna que busca una democratización sindical y si se observa -

que la democratización es una de sus principales propuestas ya

que con ello se podra realizar un sindicalismo mas homogéno y -

de mayor iniciativa. 

Carlos Salinas de Gortari en su campaña pol!tica defendió

los derechos de los trabajadores mexicanos, siendo uno de los -

principales promotores de las legitimas demandas de nuestros 

trabajadores: su recla~o es ~ue se respete la dependencia de 

tas organizaciones, su exigencia que se haga valer el derecho -

de huelga, el reclamo de ios jóvenes ei cumplirles con empleo-

y capacitación. 

En uno de sus comprom1sos ha ver1ido señalando a lo largo -

de sus campañas con los trabajadores de México: Empeño mi volu~ 

tad y esfuerzo para defender las conquistas de los obreros y -

crear condiciones materiales que permitan elevar su bienestar y 

garantizar m~jnres niveles de vida. 
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Soy un convencido de las necesidades ·de un slndlcalismo -

nuevo, mi compromiso es respetar ~ defender la autonomta sindi

cal, la libertad de asociarse, el derecho de huelga y a la con

trataciOn colectiva• (27). 

En relación a lo antes mencionado se observa que en reali

dad aOn le falta mucho al sindicalismo para que este pueda for

talecerse; ya que se entiende que se ha respetado la libertad -

de asociarse y la contratacl6n colectiva, pero, no se ha tomado 

en cuenta los derechos de huelga y la autonomla sindical, sien

do que hdsta la fecha aOn e~isten gran mayor1a de movimientos -

laborales los cuales exigen mejores salarios, que les respeten

y hagan valer sus peticiones, siendo de alguna manera todos es

tos aspectos obst~culos para el fortalecimiento del sindical is-

mo. 

"En cuanto a justicia laboral describe en el Plan Nacional 

de Desarrollo que la vigilancia del cumplimiento de la legtsla

ción es objeto de atención prioritaria para lograr que las rel~ 

ciones entre los trabajadores y patrones se desarrollen con li

bertad y justicia; que se fortalezcan los mecanismos de conci-

l iación para orientar a las partes y reducir tiempos, eliminar

litlgios en materia de capacitación y productividad en busca de 

consolidar experiencias de anos recientes y sumar nuev~s accio

nes para responder a la modernización econbmica y social del ~-

(27) lbidem pp. 164. 



pals" {28). 

Por otro lado en el Plan .. Naciona_l _de_Oesarrol.lo. propone 

los siguientes lineamientos· p_ara·mejorar_ el nivel de vida de 

los trabajadores: 

- Respetar las nuev~s formas de organlz•cl6ri socia!, 
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- Abrir las puertas a la particlpaéi6n d.e lo·s t~-aliaj~do_res -

en el capl tal, 

- una justicia laboral, 
' . ,:,·. 

- creación abundante de empleos bien remu'n~rado_s-, ptote:c--
,,, ... ·- - . 

clón, aumento del poder adquisitivo del_os sa_la~los y --

del bienestar a los trabajadores, ·entre Ótraii"". - e 

Se entiende que el presidente Carlos Salinas de ~ortari -

propone lineamientos que tiene que ver con mejoras salariales y 

el respeto a las formas de organización sindical, pero no espe-

ctfica claramente lineamientos para mejorar su familia, su des~ 

rrollo individual y colectivo dentro de su trabajo observandose 

que en estos aspectos el trabajador social el que puede interv~ 

nir activamente en el los. En razón de que éste profesionista --

tiene conocim1ento teórico y pr~cticos de bienestar y educací6n 

social para que el fortalecimiento del trabajador sea mas acti

vo el trabajador social puede Insertarse en el desenvolvimiento 

(281 Plan llacional de Desarrollo, informe de ejecución 1989. Poder E¡ecutivo 
Federal. pp. 88-89. 
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y mejora. En lo que respecta a la creación de empleos producti

vos y protección del nivel de vida de los trabajadores, "Se ha

necesi tado de la pol!tlca económica y socia! para que el forta

lecimiento de la creación de empleos y el aumento de los sala-

rios reales se produzca sobre las bases de la estabilidad econ~ 

mica, de una creciente inversi6n ampliadora de la oferta de em

pleos, de los avances de la productividad y la del estimulo a -

ta participacibn de los trabajadores en el proceso de cambio -

económico. El objeto de la estrategia económica para alcanzar -

la estabilidad, tiene también una profundidad en al justifica-

clón social, al igual que el objetivo de desarrollo. 

Para promover empleos suficientes y bien remunerados a una 

poblaclón económicamente activa que aumenta a un ritmo anual s~ 

perior al tres por cie"to, es preciso recuperar as! sea gradua! 

mente al dinamismo de la actividad económica la falta de creci

miento no puede ser ni ser~ el futuro de la econom1a mexica---

na" ( 29). 

''En este contexto, es de ~special importancia alentar y -

apoyar a las organizaciones representativas de tos trabajadores 

para fortalecer su participación en los procesos de cambio

económico y social. En los resultados de la concentración en-

tre los sectores productivos, ha quedado amplia constancia de -

(29) Plan llacionai de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejecutivo Federal. 
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la solidaridad, responsabilidad e iniciativa de los trabajado-

res, su capacidad de diAlogo y concertación resultara un valua

ble en el Impulso a Ja capacitación y al cambio tecnol6gico, -

que requiere la transformación económica y social hacia Jos ni

veles de productividad y salarlos reales mas elevados, los cua

l~s coadyubaran a que todos participen activamente• (30). 

"Lineas de polltica•: 

''A partir de reconocimiento de que la solución de los pro

blemas económicos no garantizan automAticamente el mayor avance 

posible en el mejormiento social de los trabajadores, as! como

en consideración de los plazos requeridos para la solución de -

dichos problemas, la estrategia de mejoramiento del nivel de •! 
da busca impulsar el aumento de las remuneraciones y de su po-

der adquisitivo y proteger el bienestar social mediante acclo-

nes directas e indirectas, de acuerdo con las siguientes lineas 

de polltica: 

- Aumentar el empleo y los salarios reales sobre las bases 

de crecimiento de la demanda de trabajo que sera propi-

cl ada por el crecimiento económico, del aumento de la -

productividad y de la reducción de transferencia al exte 

rlor: 

... mejorar ampliar la educación y fortalecer la capacita-

ción y la productividad para promover el aumento de las-

remuneraciones real~s; 

(30) lb1dem. pp. 91. 
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- consolidar la polltica tributarla Que propicie una mejor 

distrlbucl6n del ingreso, alivie a la carga relativa so

bre los ingresos del trabajo,y contribuya de manera lm"

portante al financiamiento de las actividades del Estado, 

las Que tendrAn como eje fundamental una marcada orlent! 

c!On social; 

- impulsar una polltica de subsidios mAs selectivo y tran~ 

parente Que fortalezca al poder adquisitivo de los gru-

pos mAs necesitados eliminado desviaciones que benefi--

cten a quienes no lo necesitan; 

- asegurar la vigencia de una pollttca laboral -Que -atienda

la satisfacciOn de los der~cr.Js de los trabajadores; y 

- apoyar una particlpaci6n amplia y decidida del movimien

to obrero y de los campesinos en la concertaci6n ~e la -

polltica econ6mica social junto con los demAs se:tores 

productivos y con el gobierno" (31). 

En relaci6n a las lineas de polltica como ya se menciono -

anteriormente en los lineamientos que propone Carlos Salinas de 

Gortarl, el trabajador social puede ser un profesional de Apoyo 

en los aspectos sociales. Es a ralz de este estudio que se ha -

observado que ~e le da m~s prlorida~ a lo económico y se ha de

jado atras el aspecto social, se entiende que se necesita tener 

un nivel econ6mlco bien retribuido para tener una calidad de v~ 

da mejor. Pudiendose equilibrar ambas cosas, Quiza esto parezca 

(31) lbidem pA9. 99. 
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un tanto Idealista pero ya es el momento en que se debe empezar 

por tomar en cuenta todos los aspectos ya sean de tipo econ6m!-. 

co, social o laboral, pero conjuntamente no por separados sr se 

trabaja multldisc!pl!nariamente con otros profeslon!stas, abog~ 

dos, psicologos, trabajadores sociales, se puede alcanzar una -

balanza equilibrada entre trabajador, empresa, familia y socie

dad. 



OP!N!ON DE ALGUNAS CENTRALES OBRERAS, SOBRE LA 

PROPUESTA DE CARLOS SALINAS DE GDRTARI. 
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Mientras que la propuesta del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari sobre los sindicatos es fortalecer la organización sin

dical, terminar con la corrupción, modernizar y llevar acabo 

una democracia algunas centrales opinan sobre esta propuesta 

que: 

La Confederación Obrera Revolucionarla senala: el gobierne 

de la República habla de Ja democratización del sistema pollti

oo, d~ respeto a Ja tegaliaad constitucionalista y a los dere-

ch6s humanos pero acciones golpistas como las relacionadas en -

el movimiento sindical, por parte de la Secretaria del Trabaja, 

cuestionan de ra!z todos sus planteamientos, la foerte calda del 

s~lario, lJ inflación qu~ se nantiene con todo y pacto y la to

ma de conciencia democr~tica que se 3brit entre los trdbajado-

res, tratan de organizar la lucha de los trabajadores, quienes

han decidido avanzar rompiendo para11sts del sindicalismo trad1 

cional ha tratado de mantener. 

El sindicalismo mexicano lo que necesita es r~vitalizarse, 

actualizar sus métodos de lucha, renovar sus programas y estru~ 

turas; en realidad lo que se hace en la actualidad por les sin

dical izados no ésta dirigido a quienes en verdad pugnan por -

una verdadera de~ocratización de las organizocion~s s1nd1cales-
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del pals,;, por el contrario parece que tiene como destinatario -

a quienes estan •mpenados en que la situación del movimiento -

obrero no cambie. 

La, Confederación Obrerá Revolucionaria ha sido una de las

central~s of lciales que se ha mostrado mas activa en la defensa 

de los derechós laborales de los trabajadores aunque sea mlnlm! 

mente y en ocasiones teniendo roces con otras centrales, es por 

-eso que ha pu;nado por la creación del Frente Nacional para la

defensa de los derechos sindicales en México. 

Lo importante serta que se tomara en cuenta a los trabaja

dores, sus propuestas y sus decisiones, para poder tener estra

tegias a seguir y poder enfrentar de manera adecuada las necesl 

dadas de los mismos, que se h• dado como resultado de la s!tua

cif,n económica que atraviesa el pats. 

La Confederación Revolucionarla de Obreros y Campesinos -

(CROC) dice que los obreros afiliados a esta central ya forman

parte del cambio menciona que los obreros y campesinos siguen -

siendo sacrificados al continuar su poder adquisitivo por abajo 

del costo de ta vida, y que ello no frenara su adhesión al pro

ceso de modernización del pa!s. 

"Los integrantes de la CROC tenemos la responsabilidad de

aceptar !l término general la modernización d~ tricolor y esta-
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postura la han aceptado los campaneros ademas de ver como una -

medida positiva las propuestas del Partid~ Re~oluclonarlo (PR!) 

para fortalecer la militancia dijo el senor Roberto Castellanos 

Tovar: Llder de la Confederación Revolucionarla de Obreros y -

Campesinos; en el Distrito Federal". 

Por su parte "Ramos Sustamante aclaró: las cromlstas se han 

adelantado a la circunstancia actual de modernlza~!ón con un l! 
1erazgo limpio y democr~tico. añadió que las bases. se desen--

vuelven en un marco de ley, por ello, ya estamos ~armando parte, 

del cambio" (32). 

Por otro lado la Confederación de Trabajadores de México -

la CTM, menciona que esta organización es la voz de la nueva -

cultura industrial y el eje b~•lco para conducir el cambio par

ios causes de la justicia social. La autonomla sindical y la -

prate~ción efectiva de los legitimas intereses del traba¡ador -

es la manera de avanzar en el cambio, una modernización contra

ria al interés de los trabajadores, ni serla nacionalista y nos 

legarla de objetivos de la modernización mtsma. 

Los trabaj~dores organLzado; de ~~~i~0 han demostrado irre 

f~table~ente que est~n a \a van~uardta 1el cambio su casa, la-

CTM esta ! !amada a mantener la unidad militante de los trabaja

dores a organizar sus aportaciones a la solidaridad nacianal en 

(32) El Sol de Mé<ICO, Secc. A. p~g. 1), 23 de Abri 1 de 1990. 
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rlos deberlan modernizarse y establecer sistemas de formaclOn -

profesional de los trabajadores. 

Oespu~s de haber estudiado las opiniones de alg~nas:centr! 

les obreras sobre lo Que esta viviendo México en su lucha por -

un cambio, cabe mencionar que si por lo menos no estan en con-

tra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, si le hace falta 

avanzar a una democrat\zacl6n total de las organizaciones obre

ras, equilibrar el salarle con respecto a la crisis econOmica -

y pugnar por un bienestar para el trabajador y su familia, por

Que sOlo as! avanzara México, en su lucha por una modernizaciOn 

en todos los sentidos. 



3.2. PLANTEAMIEllTO POLITICO, LABORAL.Y: EC.ONOMICO,DEL ACTUAL 

SEXENIO 1988-1994. 
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Planteamiento Pol!tico: "En ~l amb!to Pol!tl~o·todOS tene-

mosque contribuir a mantener la paz social, no se trata de --

coartar libertades sino por el contrario afirmarlas y extender

las en la responsabilidad de su ejercicio. En un régimen de li

bertades, los intereses particulares valen y merecen respeto, -

pero hay un Interés por encima de todos que es el de la Nación, 

el interés que hace posible todas las libertades. 

El gobierno de la RepUblica ha procurado que la lucha par

la justicia y por el mantenimiento de la legalidad que reclaman 

los m~xicanos llegue sin distinción a todos los rincones de la-

patria" (34). 

Dentro oel ambito pol!tico la participación del Trabajador 

Social ayJda a tratar de llevar una organización y una partici

pación mas abierta de la poblac16n o de las comunidades con las 

que s~ trabaja. se sabe que para poder tener una seguridad en -

nuestra sociedad se deben evitar problemas tales coma el alcoh~ 

Jismo. drogadiCGlón. prostitución, el abandono de menores y el-

maltrato, entre otros, se puede participar con la familia ya --

Que esta es la base de la sociedad en la cual <:;e g~n~ra"t ~n 11-

mayorla de las veces los problemas antes mencionados. 

(34) Segundo Infor:ne de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, Tal !eres Grafi
cos de la flaci6n, pag. 2, 1990. 
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Desde los núcleos familiares se trata de contribuir a la-

libertad de sus:miembroi y al mismo tle~po se les han dado der! 

ches y obligaciones c~n .esto se comienza po~ der!otar a la co-

rrupci6n' y a su ·vez se podra lograr 'una }odedad' 1 lbre y.'sln -

problema.s. 
. . 

••, •· L 

_, '.,_ -·· ,_., . .,,;.,·. ' . 
-La par.tlcipaí:l6~ilé'tod.ii lá población esimportánte para -

que se ~~ed~ Iog~ar la solución~ lo;'p/obl~mas, y que para po

der exigir hiy·~~e dar todo lo q~e ejte"de_g~estra parte, pro-

mulgado as! ,por.una. democracia plena.y total. 

Es el. Trabajo Social una de las disciplinas que se incerta 

y trata de aportar alternativas de solucl6n las cuales el indi

viduo analiza y toma las que mejor les convenga para su desarr~ 

llo; El Trabajador Social propone propuestas para una mejor ed~ 

cación, organización y busca la igualdad de derechos y obliga-

clones tanto para el hombre y la mujer respetando sus ideas y -

cultura, promueve la superación en todas sus ramas tanto produ~ 

tivas, pol!ticas, sociales, etc. 

Planteamiento Laboral: 

"Para los obreros y los trabajadores modernización signif! 

ca la posibilidad de lograr m!s capacitaci~n y conocimiento, me 

jores empleos y salarios, participación en la conducción del 

cambio tecnológico y respeto d sus organizaciones sindicales Y· 

a sus derechos laborales" (35). 

(35) Clasificación tem~tica, Primer informe de Gobierno 1989,Cen,PR!.p.40. 



108 

"En cuanto a la previsión y seguridad laboral es objeto de 

atención prioritaria, la Inspección del trabajo se ha intensifi 

cado y fortalecido las clausulas y programas relativos a capaci 

taclón y adiestramiento, se ha dado un nuevo impulso al servl-

clo nacional de empleo, los salarios contractuales tendrAn en -

general, una evolución mas favorable, ello refleja la conten--

clón de la calda de los salarios reales, asociada la mayor est~ 

bilidad de precios. 

El crecimiento de la producción y de la productividad, en

un contexto de inflación baja, permitirA aumento gradual, pero

general y firme, del poder adquisitivo de los trabajadores. 

En las revisiones contractuales ha prevalecido la llbart•d 

de Jos factores de la producción, apegandose por la v!a de la'~ 

concertación al esp!ritu del p-acto. 

Los movimientos de los obreros se resolveran en el--marco -

legal de la ley, reduciendo subsidios y a-satisfacción de-la 

parte obrera se fortalecera la organización _sindical" (36). 

En el Amblto laboral la participación del Trabajador Social 

no esta bien desarrollada, y aunque debiera ser necesario toda-

vta es limitada su parttcípación, serta conveniente lograr un -

acercamiento con los trabajadores, ya Que esto le permitirla_--

( 36) Ibídem. pp, 44. 
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abrirse nuevas puertas a esta acción para la profesión que des! 

rrolla el Trabajo Social, se tiene en cuenta que dentro de las

organizaciones sindicales el campo de trabajo es basto y arduo, 

ya que la voz del obrero para hacer valer sus derechos labora-

les y sociales es algunas veces insuficientes, se cree que aún

! alta mucho por hacer por los trabajadores y sus organizaciones. 

Se considera que el Trabajo Social es una alternativa pol!tica

para apoyar y fortalecer a los trabajadores. 

La modernizaciOn se considera como un cambio que debe per

mitirle la participación de los trabajadores como una unidad -

que tiene ~ucho que dar a su sociedad, y mucho que pedirle; se

les deben de dar a conocer sus derechos y desarrollar bien sus

obligaciones, abrir mas fuentes de traba¡o y que los salarios -

logren un poder adquisitivo mejor. 

Por otro la1~ se tienen Que respetar sus movimientos y or

ganizaciones sindicales tratando de darles un Impulso y-un~ me

jor democracia a su conflicto que las leyes se cumplan y respe

ten para que el obrero quede satisfecho con la solución. 

Planteamiento Económico: 

"La modernización económica es requÚ-lt·o--ln-dYsiferis-aote·pa-

ra lograr tos objetivos nacionales. Ourante 1989 la estrategia

lmpl icó modificaciones sustantivas al funcionamiento del siste

ma econó~ico del pats. p~ra atender las demandas de infraestruc 



110 

tura económlca y social del desarrollo, se llevaran acabo accio 

nes dirigldas ha avanzar en el propósito de soberanla alimenta

rla; se adaptaran medidas para utlllzar de manera racional los

escasos recursos a fin de asegurar la viavllldad del proyecto -

económlco, as! como para fomentar la eficiencia y competitivi-

dad del aparato productivo, y promover la inverslón que apoye -

los objetlvos def desarrollo naclonal. 

Ast·mlsmo se.tmpuls'á la adecuación del marce regulatorio-

con el ·objet~de alentar la actlvidad oroductiva y se fomenta -

el desarrollo de la ciencia y la tecnolog!a para enfrentar con

oportunldad y eflcacif, las condiciones competitivas que exige

el mercado internacional a empresas, Industrias y paises" (37). 

la modernlzacióo económica implico un bienestar para todos 

los mexicanos busca que haya suf lcien:es fuente de trabajo, bu~ 

nos salarios, que la cantidad de productos fabrlcados en México 

pueda competir en cualquler parte del mundo que la superación -

del campo e industrializaclón sea lgualitaria al de la ciudad.

que se de impulso a la pequena industria y al mismo tiempo gen! 

re empleos, que se de un abastecimlento de productos basicos a

precios rasonables para que puedan ser adquiridos por todos los 

trabdjadores de escascs recursos. 

(37) Plan Naclonal de Desarrollo, Informe de Ejecución 19sg, Poder Ejecutlvo 
Federal, pp. 49. 
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Por otra parte, si tenemos una poblac!6n ·.sana. y blen._al !-

mentada se es tara logrando un cambio sattsfac;:orlp_· y .estci. s6lo

si existe buena atención en todos los.ser_vicio's dli. salud-, una -

educac i6n actualiza da que tenga acceso a· todos:: los m-~~'\canos ---
. - - . 

que se goce de una vivienda digna que -cuente_,cón __ servicios de_ -

agua, luz, drenaje, etc. 

Es as! como de esta manera la modernizaiión económica im-

pl ica un cambio total y el mexicano es el beneficiado ~n este -

cambio y el Trabajador Social contempla un campo de acción mas

amp l i o. 
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3.3. PROBLEMATICA EXTERNO E INTERNO SINDICAL 

El siguiente punto tiene el prop6slto de indicar como se -

han dado las tranformaclones externo e ínter-sindicales que se

presentan en este sexenio es a partir de Ja modernlzaci6n econ6 

mica que se pudo observar que esta empez6 a dar sus frutos den

tro de los sindicatos, tanto en el Interior de los mismos co~o

fuera de ellos. 

Se observó que hÜbo gr.ari dlvej'stdád de problemas, para --

el lo se tornoron en .cuenta. t'a ~p.lnión ·de diferentes fuentes hem~ 

rogrHlcas las cual.es mues~{an unpanorama mas ampl lo respecto

ª como se ha tomadocla ~od~~nlzac!On (Ja). 

Las noticias señalan que los problemas se han agudizado --

aún cuandj la mayorla de las propuestas mencionadas anteriorme~ 

te van encaminadas al mejoramiento del trabajador, se observa -

~ue Oltimamente el sindicalismo va perdiendo poderlo esto se de 

be a que la clase trabajadord estd su~amente descontenta con 

sus dirigentes sindicales; el lo es expl !cable ya que la mayor!a 

de las ocasiones. estos actúan con superioridad y muchas veces

estos actos son injustos para el trabaj3dor lo cual hace que el 

sindicalismo se debilite. 

(38) La muestra se extrajo :le las periódicos la Jornada, El Nacional, ovacl!!. 
nes 2 ed., Excelsior. El Ola, El Universal, El Heraldo y llovedades. 
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Pero es en realidad que no se ha podido dar una alianza e~ 

tre gobierno y sindicato a pesar de que la modernización esta -

surcando nuevos, campos al sindicalismo. 

La organización obrera siempre ha buscado la defensa de -

sus trabajadores donde diferentes or~anlzac!ones, corrientes, -

sindicatos de diferentes ramas de la "reducción y los diferen-

tes servicios que llev!n una r~!a:l:n con el sindicalismo expo

nen sos pr0ble~as particulares :en l~ seguridad de encontrar S! 

mejanzas. caractertsticds co~ónes o identificación con las con

diciones con los dem!s trab~jadores. 

Actualmente los acontecimientos que registran al interior

del movimiento obrero del pals se orientan hacia la moderniza-

c!ón, pero otras parecen francamente slntomas de descomposlcl6n 

de íos aspectos laborales y politices de las organizaciones si~ 

dicales. 

Uno de los dirigentes sindicales CJauhtémoc 0 aleta se~al6-

"Que la modernización productiva no debe limitarse exc!uslvamen 

te a la capacitación de los obreros pués esta debe comprender 

también a los empresarios quienes tendr~n que ser los 11deres 

del cambio y actualizarse según las demandas en este sentido d~ 

jo es necesario también proporcionar salarios remunerados a los 

trabajadores y reconocer su capacidad asl como aprovechar en to 
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d3 lo que vale. su creatividad" (39). 

El cambio de los dirigentes obreros es basico en la moder

nización del stndlcalis~o mexicano ya que esto ayudara a que no 

haya desbordamiento del sector obrero, que han vivido muchas dé 

cadas brincando de una posición polltica a otra y al mismo tie~ 

po como simulando :o~prender y defender los intereses de los -

trabajadores, como se~al6 "Jorge S~nchez Garcla. que en el mov! 

miento ~brero mexicano se lnici~ una reco~poslci6n de fuerzas -

por que haya agruµaclones y dirigentes de conciencia social de

que ya no pueden seguir mezcladas las ambiciones polltlcas y -

econ6~1cas con la auténtica lucha sindical" (40). 

Por otro lado la crisis y el proyecto de modernlzaclón de

la polltica laboral cubrió por igual ambos sectores de la clase 

obrera me~icana lo cual Implica hoy una nueva estructura y otras 

reglas. primero la econonta mexicana se ha vuelto mas campetit! 

va; generando nuevos e~pleos, también se afirma Que las candi--

clones actuales del pals le dan al sindicalismo pautas para ter 

minar la vta de confrontacl6n con los patrones; esto es que ta-

mando la opinión del se~or Alberto Arlz ~asis que dice que el -

gobierno'' sera respetuoso de ta autonomta s1nd1cal y este pide-

un tipo de trabajador mas productivo, para el nuevo perfil del-

(39) Ovaciones 2ed. 26 de Abril de 1990. pag. 5 Pedro Garcla. 
(40) E•celsior 23 de Abril ~e 1990. pag. 4 Humberto Aranda. 
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sindicalismo moderno se deberla de empezar~por_-camblai::'.las rel! 

clones contractuales, se pide ún perfll-'obrerci" con métodos de -

trabajo desarrollado, pero con 

cla" (41). 
,~<~. -

Por lo que respecta a las relaclrines-~bréro-patr6nales en

México el presente sexenio a planteado desde su Inicio la nece-

sldad de revisar actualizar las norma jur!dlcas que rigen di-

cha relaciOn con el fin de contar con una leglslaciOn moderna -

que permita identificar varios aspectos, por un lado, cual se-

r!a la visiOn de cada una de las partes Interesadas (Patrones-

trabajadJres-Estado). Por otro las Confederaciones y Federacio

nes ha coincidido en proponer ciertas reformas que respeten la

ley actual y que no se toquen los derechos ya conquistados par

ios rabajadores como la prima de antlguedad, el reparto de utl-

1 idades o bien proponiendo algunas nuevas modalidades co~o la -

reduccibn de la jornada cuarenta horas de pago de cincuenta y -

seis, la creaclbn de un seguro de empleo, etc. 

Ahora bien la modernizaci6n del sindicalismo ante la nueva 

Ley Federal del Trabajo significar~ fuertes cambios en las ·--

al lanzas del gobierno con el sector obrero en las relaciones In 

ternas de los sindicatos con sus trabajadores y el papel pol!tl 

ca de los grandes sindicatos, aunque otroj piens~n \o contrario 

(41) La Jornada 25 de Mayo de 1990. 
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. . .. 
"Que el movimiento obrero muestrá .slnto~as de debilitamiento y-. ·. -: .. . .. 

. · ''· 
sus estructuras se tambalean ya que han perdido·eri gran parte -

- e•- •'• •_• •,-", -• ' 

el control de sus agremiados que empiezan a .,rebasar./ sus i i.d.e-

res" (42). 

Hoy en dla es necesario aumentar un slndicállsmo honesto y 

combativo que acabe con las condiciones deficientes de los tra

bajadores y que Juche por el fórtaleci~iento de la lnstltuclo-

nes nacionales. Los contratos colectivos de Trabajo deben ade-

cuarse a las necesidades de los obrero•, por que son ellos las

que producen para el pa!s. Es obli,eci'·n de todos los lideres -

y funcionarios laborales cumplir con los intereses de la clase

trabajadora. 

Dentro de la ~o~ernlzaclón tamblln se han encoritrado re---

soltados negati~os en relación :on el desempleo, fenómeno que -

lejos de disminuir se ha incrementado en los últimos años. 

Los sindicatos auguran por su parte que las fabricas estan 

ya playadas de trabajadores y que la incapacidad del aparato -

productivo para integrar plenamente al millón de trabajadores -

mexicanos que cada ano se suman a la fuerza de trabajo es alar~ 

mante. "El resago acumulado durante la última década de acuerdo 

con la :amara Nacional de la Industria y Transformación, hay --

(42) Excelsior 7 de Junio de 1990, pag. 5 Carlos Reynoso Castillo. 
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de 8 millones de subempleados del pals y la polltlca de liquid~ 

ción, privatización, fusión o transferencia de empresas públi--

cas acentúan un problema que derivá en mayor pobreza y margina-

clón" (43). 

Es de considerarse que ante la posibilidad del ingreso al

Tratado de Libre Comercio se generaran ~~s fuentes de trabajo -

elevandose la productividad creando mejores productos naclona--

les, pard el equilibrio comercial con los pa{ses relacionados -

con este tratado. SI el trabajador no tiene las condiciones ad~ 

cuadas para la producción; aún teniendose el tratado del l lbre-

comercio ~ste no lograrla sus objetivos 

generara serta baja y de mala calidad. 

la producción que se-

"Se advierte tanto en el sector gubernamental como en el -

polit1co que eAiste preocupación ~~1· la capJcita~iOn y la pro--

ductividad que ya es impostergable Que el trabajador debe ser 

adecuado y capacitado; lo primero desde antes Que se incorpore-

a la fuerza laboral y lo segundo cuando ya se encuentra dentro

de esta, labor que es tanto para el patrón como para el gobier-

no" ( 44). 

Respecto a la problem~tica externo e inter sindical se pu~ 

(43) El Universal 9 de Abril de 1991. Editoriales p~g. 8. 
(44) El Heraldo 14 de Abril Glaflra Osario. p~g. 6A-C. 
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de hacer notar que la mayorla de los comentaristas en el tema-

de slndicallsmo y modernidad opinan que ya es necesario un cam

bio; dentro de Jos sindicatos ya que la corrupción y envileci-

mlento de los mismos ha llegado a su limite y que esto deterio

ra la imagen del pa!s y que estos estan de acuerdo en que Ja m~ 

dernización del sindicalismo tendra que pasar por muchos obst!

culos para fortalecer el movimiento obrero mexicano y al modelo 

sindical y que para ello se necesitara del esfuerzo de todos. 

A las organizaciones sindicales les es dificil 1 legar a -

una unificación, esto debido a qu~ algunos sindicatos so11 ~as -

fuertes que otros y esto repercute crudamente a las organizaci~ 

nes a pesar de que los ~ovlmlentos laborales han estado dandose 

con mayor frecuencia integrandose sindicatos grandes y pequeños 

pero que hasta la fecha no han podido llegar a ser homog~neos -

por lo que se propone para ello que se debe d~r pauta de inle-

gración al profesional en trabajo social en el ~rea del sindiC.'!_ 

1 ismo ya que de alguna manera el trabajador social podra inter

venir en los problemas de tipo social y famil i3r dejando a los

expertos en la materia de tipo laboral en este aspecto el traba 

jador social únicamente puede orientar al trabajador a quién c

a quiénes debe dirigirse para solucionar sus proble~as de tipo

laboral o para proporcionarles conocimientos por medio de cur-w 

sos y pl~t1cas informativas sobre sus derechos y obligaciones -

co~J trabajador, como ciudadanJ apoyandose para ello en las le

yes que rigen nuestro país. 
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En lo que respecta a los aspectos familiares, sociales y -

de investigaci6n la intervenci6n del trabajador social es mas -

directa y activa. 



CAPITULO IV 

IHVESTIGACION DE CAMPO UH CASO: SIHO!CATO FEOERACIOH OE TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE HEX!CO, 4' SECC. OE LA 

CTH. 
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Cl\PITULO IV 

IHYESTIGAClON DE Cl\Hl'O, UH Cl\50: SINO!Cl\TO FEOERAC!ON DE TRABl\Jl\DORES DEL ES

Tl\DO OE MEXICO 41 SECC. OE LA CTM. 

El sindicalismo en nuestro pa!s esta sufriendo cambios sig

nificativos en su estructura emprende el desarrollo hacia el me· 

joramlento de sus sindicatos. Para ello necesita del esfuerzo de 

.sus lideres, de sus trabajadores y de otros para lograr alcanzar 

los propósitos deseados. 

La presente Investigación tiene Ja. final (dád de mostrar co· 

mo se estan dando estos cambia·s. Y .. a sú· vez también de conocer -

que puede hacer el trabajador so-clal-dentro de-un sindicato. de

bido a que dentro del a rea del ·sindical lmso su intervención ha -

sido m!nlma. 

Se considera que el trabajador social puede intervenir en -

la sensibilización de las relaciones obrero-patronales y de aJg~ 

na manera pretende también. alcanzar a un adecuado rendimiento 

productivo paralelamente al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y de vida de los traba¡adores. as! como a Ja solución de 

problemas de car~cter social con la util1zac16n de recursos y 

con las potencialidades de los sujetas inmersos en el sindicato. 

La investigacibn se llev6 a cabo con trabajadores de las e~ 

presas afiliadas al sindicato Federación de Trabajadores del Es

tado de México. esta investigación fue realizada a partir del mes 

de Noviembre de 1990 al 1 de Mayo de 1991. 
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CAPITULO IY 

IHVEST!GACION DE CN'IJ'O, UN CASO: SIHOlCATO FEDERl\CIOH OE TRABAJADORES DEL ES· 

TADO DE HEXICO 41 SECC. DE LA CTM. 

El sindicalismo en nuestro pats estA sufriendo cambios sig

nificativos en su estructura emprende el desarrollo hacia el me

joramiento de sus sindicatos. Para ello necesita del esfuerzo de 

sus lideres, de sus trabajadores 

los propósitos deseados. 

de otros para lograr alcanzar 

La presente investigación tiene la .finalidad de· mostrar co

mo se estan dando estos cambios. Y a su vez·también de conocer . 

Que puede hacer el trabajador social dentro de un sindlcato, d~

bido a que dentro del Area del sindicalimso su intervención ha -

sido mlnima. 

Se considera oue el trabajador social puede intervenir en -

la sensibilización de las relaciones obrero-patronales y de alg~ 

na manera pretende también, alcanzar a un adecuado rendimiento 

productivo paralelamente al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y de vida de los traba¡adores, as! como a la solución óe 

problemas de carActer social con la utilización de recursos y 

con las potenc1alióJjes de los sujetos inmersos en el sindicato. 

La investigación se llevó a cabo con trabajadores de las e~ 

presas afiliadas al sindicato Federación de Trabajadores del Es

tado de M4xico, esta investigación fue realizada a partir del mes 
de Noviembre de 1990 al 1 de Mayo de 1991. 
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Desde épocas remotas los movimientos laborales han atrave

sado por una serie de problemas de tipo económico, politice y -

social los cuales han contribuido al rompimiento de las relaci~ 

nes obrero-patronales; es a partir de este momento donde el he~ 

bre tiene la necesidad de asociarse significando para él; el r! 

conocimiento de su libertad para realizarse en conjunción con 

otros hombres. Para proyectarse y trascender en el desarrollo 

mejoramiento de sus derechos laborales, por lo que se puede je

c\r sin temor a equivocarse que se trata verdaderamente de un • 

derecho humano. 

Cabe mencionar que la libertad sindical se concibe en dos

grandes dimensiones: la primera que es la libertad para la for

mación, la vida y la acción de las organizaciones sindicales, -

la cual a su vez se extiende con la libertad frente al Estado 

a la libertad ante el ca~ital cuya caractertstica es individual 

en Jo concerniente a los derechos de los trabajadores para for

mar los sindicatas la segunda en lo referente a la vida y --

acci6n profesional ya fundada co~o a una lealtad a esta misma,~ 

es la libertad humana ante los sindicatos de lndole individual

porque es parte de todo traba¡•dor. 

La libertad sindical frente al Estado tiene co~o punto je. 

partida la libre constituci6o de los sindicatos, este cariz de

la libertad est~ consignado en el articulo 357 capitulo 2 Sindi

catos, Federaciones y Confederaciones de la Ley Federal d~I Tra 
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bajo, que dice: "Los trabajadores y los patrones tienen derecho 

a constituir sindicatos sin autorización previa". 

En México el movimiento laboral ha representado en los 01-

tlmos años una cadena de problemas tales como: Topes salariales, 

problemas sociales, dese~pleo, etc. Donde el Estado representa

una actitud ambivalente respecto a las relaciones obrero-patr~ 

nales. Es por esto ~ue el Estado actúa como patrón en el conju~ 

to de empresas ubicadas en las diferer1Le ram3s estratégicas; lo 

qu le da al Estado capacidad de dirigir en m'yor grado el ritma 

de la econo~!a y la de controlar a los sectores del movimiento

obrero. 

Los movimientos laborales juegan un papel importante en la 

sociedad y también han tra!do cambios significativos para la vi 

da económica, polltica y social de Mé>ico, deterlorandose as! -

las relaciones obrero-patronales. afectando las relaciones ca-

lectivas, individuales y famil lares del trabajador creandose P! 

ra esto la necesidad de elevar el nivel la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias. Para que dichos movimientos la 

borales tengan la fuerza necesaria es necesario partir de una -

organización sindical que ser~ la que permita al trabajador ob

tener y lograr sus peticiones conform? a las leyes que rigen al 

pa!s. 
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Objetivo General.- Generar a través de la historia del movimiento 

obrero y la participación del trabajador so-

cial con vtstas a la modernización nuevas far 

mas de integración a nivel social y laboral -

dentro de los sindicatos. 

Objetivos Especlflcos.-

1. - Conocer los elementos fundamentales del -

manejo de un sindicato. 

2.- Identificar las etapas que produce el CO!! 

flicto en los trabajadores sindical Izados 

a nivel social y familiar. 

3.- Analizar las djferentes experiencias de -

los trabajadores dentro de su empresa y -

sindicato para as! poder proponer pol!ti

cas sociales de bienestar. 

4.- Emplear to1os los recursos y medios exis

tentes en el sindicato y en la colectivi

dad para responder a ias nec;sidades huma 

nas de todos los trabajadores que inte--

gran el sindicato. 
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EL conocimiento de los problemas laborales, econ6mlcos, s~ 

ciales y familiares de los trabajadores afiliados al slndicato

FTEM 4• Secc. de la CTM, permitira al trabajador social involu

crarse en la organización síndical. 

variable Dependiente.- lntervenci6n del Trabajador Social. 

Variable Independiente.- El conocimiento de los problemas labo

rales. econ6micos, sociales y familia

res del trabajador sindical Izado. 

Se aplicó un cuestionario de 20 preguntas el cual tncluye

preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas fueron e~ 

tablecidas por categor!as de acuerdo al criterio de clasifica-

ción de tas respuestas fijado en función de la hipOtes1s, suje

tas a prueba y de los objetivas de estudio, el propósito de es· 

tabl~cer preguntas Jbt¿rtas es para proporcionar mayores eleme~ 

tos de Juicio para formular las sugerencias pertinentes al tér

mino de este estudío. 

Se utilizaron en esta investigación las técnicas de obser· 

vación y se realizaron entrevistas formales e informales. 

El tamaño de la muo;tra fué de 100 esto debido a que s6lo

se aplicaron los cuestionarios dentro del sindicato: Federación 

de Trabajadores del Estado de México 41 Secc. de Ja CTM. 
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EHPRESAS AFILIADAS AL SINDICATO 

1.- ANCO OE MEXICO, elabora brazos y limpiadores para todo tipo 

de vehlculos. 

2.- ICI DE MEXICO: elaboración de pinturas, vinlllcas, vlnll, -

acrll icas, esmaltes anticorrosivos, repintado automotriz, -

Industriales primarios, barnices lacas. 

3.- INYECTADOS MINIPREX: PIAsticos y artfculos para el hogar. 

4.- TRAMESA: Torniquetes para el metro, la empresa avón y la -

Yolswagen. 

5.- SIKA MEXICANA, S.A. DE C.V.: Aditivos para concreto, imper-

rneavi 1 izantes, sel !adores, recubrimientos, adhesivos. 

6.- AVICULTORES UNIDOS: Alimentos para aves, semillas, etc. 

6.- PAPELERA HEDA: Artlculos escolares, de oficina, decoración

material didActico. papeles extendidos, etc. 

8.- SULZER HERMANOS: Bombas, refacciones y servicios. 

9.- WILLIAM PRllTT: Pasadores, alfileres. 

10.- DINACAST DE MEXICO, S.A. DE C.V.: Fundición a presión, pro-

ceso único en México de fundición de Zinc, para piezas pe-

queñas de alta precisión, calidad de alta precisión, dise-

ños complicados para paredes delgadas, fundición de cuer-

das y todo tipo de altrenativas para productos. 

11.- CARROCERIAS AMER!CA: Cajas para camionetas. 

12.- MAQUILA SACA: Costura. 

13.- BASE-PINTURAS+TINTAS: PINTURAS. 

14.- ISOMEX: Barnices aislantes para la industria de manufocturas 
eléctricas, talleres de embobinado, pinturas especiales para 
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la protecci6n y acabado de productos.metalices y de pl~st.!_ 

ca. 

15.- TERMO ASBESTOS S.A.: Termo aislantes; impermeabillsantes 

Termoseal, poliuretano y poliestileno en tubo.y placa. 

16.- ALOEMEX: Cosméticos, Jafra, Gillette. 

17.- Pasteurtzadora Laguna: Pasteuriza la leche: Se trata el li

quido al modo del procedimiento Pasteur, sometiendo al 11-

quido durante media hora a una temperatura de 63 a 65 gra-

dos, enfriandola r~pidamente hasta 10 grados con este proc~ 

so los microbios activos se destruyen no alterando los fer

mentos y componentes del producto. 

18.- LACTEOS LAGUNA: Leche, crema, quesos 

de la leche. 

19.- EMBOTELLADORA DE CUAUTLA (COCA COLA): Envasldo:d~}efre•cd: 

20.- MUEBLES D!CO: Almacenes, salas de exhlblc!Ó~:,:' ;~iÍtaL lf---

neas y saldos. 

21.- GRUPO INSUTRIAL MORGAN: Todo tipo de crisoles para fundici6n 

f6rmulas: grHito, carburo y especiales, rendimientos supe-

riores. hornos para fundición. accesorios para fundlciOn, -

asesorta técnica. 

22.- llOVELH DE MEXICO: Costuras, ropa. 

23.- FIBRAS PLAST!CAS S.A. DE C.V.: Sombras agrlco!as, avlcolas, 

mosquit~r0 antigranizo, tela para bolsas, charolas, germin! 

dores, sistemas de riego, rompevientos. 

24.- ALIMENTOS FINDUS S.A.: DANESA 33, Nestié, Bamblno (la ale-

grla del helado). 
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Las empresas que se contemplaron en este estudio no son la 

totalidad de ellas, únicamente se tomaron en cuenta aquellas 

que pudieron detectarse dentro del sindicato Federaci6n de Tra

bajadores del Estado de Mé<ico 4• Secc. de la CTM. 
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CUESTIONARIO 

1.- Hombre de la Empresa 

2.- Puesto que desempeña ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA (x) LA RESPUESTA. 

3.- Escolaridad: 

a) primaria b) secundaria el media superior d) profesional 

e) técnica f) otros g) no contesto. 

4.- Antigüedad en el trabajo: 

al 01-05 años bl 06-10 años e) 11-15 años d) 16-20 años 

e) 21-25 años f) 26-30 años g) mas de 30 años h) no contestaron 

5.- Edad: 

al 20-30 años b) 31-40 años el 41-50 años d) mas de 50 años 

e) no contestaron. 

6.- Sexo: 

a) Femenino b) Masculino 

7.- Tipo de nombramiento: 

a) 15-30 dlas b) 30-60 dlas e) 60-120 dlas d) 120-180 dlas 

e) Base f) otros g) no contesto. 

8.- El sindicato le proporciona a usted la ayuda necesaria cua~ 

do usted lo solicita: 

SI 

NO 

NO CONTESTO ---
OTROS 
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9.- Qué tipo de prestaciones le proporciona este sindicato: 

Nombre tres: 

10.- Le proporciona a usted cursos sobre: 

a) Capacitación y adiestramiento para el trabajo 

b) Educación 

c) Salud 

d) Prevención de riesgos y accidentes 

~) Oerechus 0!.Jl :.;;:lenes den:.ro de la Ley Federal del Trabajo 

y la Ley ~Pl lnstit:?to Mexicano del Seguro Social. 

f) Otros -----------

g) No proporciona-------

h) Se imparten todos los cursos ~rrÍba mencionados 

1) No contesto 

11.- Con quién convive sus fines de semana: 

a) Esposa (o) e hijos 

b) Amigos 

c) Otros familiares 

d) No contestaron 

12.- Le gustarla tener pl~ticas de: 

a) Atención a la familia 

b) Planificación familiar 

SI 

NO 

!10 CONTESTARON 
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13.- Dentro de su empresa se presentan prriblfma~ so~ial~s. labo

rales, familiares, con frecuencia; especifique .dos¡ 

1.-

2.-

No contestaron -------
'.4.- La relación con su dlrlgencia sindical es: 

a) Buena b) Hala c) Regular d) No éxiste e) No contes.taron. 

15.- Existen dentro de sus empresa problemas como: Alcoholismo.

drogadicción, retardos, lnasistenci~s. 

SI 

NO 

No contestaron 

16.- Considera usted que deb.~·:exlstlr·un cambio dentro de su or

ganlzaclón sindical: De tlp?_soc(al; )aboraL o de organiza

ción. 

Sl 

NO 

No contestaron 

17.- Diga tres acciones para mejorar su sindicato: 

l. -

2.-

3.-

18.- Esta usted satisfecho con los servicios médicos que le pro

porciona el Seguro Social: 

SOfl: (MALOS) (BUENOS) (MUY BUENOS) 

(EXCELENTES). 



SI 

NO 

No contestaron ~-----
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19.- Mencione tres formas de como son sus asambleas sindicales: 

a) Participativas b) Constructivas ~----~ 

c) Buenas d) Otros e) No contestaron 

20.- Se siente representado por la delegación sindical: 

SI 

NO----

OTROS---

No contestaron 
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FUNCIONES OEL PERSONAL QUE INTEGRAN EL SINDICATO FEDERACIOH 
DE ·TRABAJADORES DEL ESTADO DE MEXICO 41 SECCIOH DE LA CTM 

LIDER SINDICAL.- Es el que se encarga de solicitar las presta-

ciones aumentos salariales, es el que dirige las huelgas, medi! 

tiza los problemas intersindicales, funge como representante m~ 

yor de las empresas afiliadas al sindicato ante la Secretarla -

del Trabajo y Previsión Social, entrevista a los trabajadores -

para su ingreso a las empresas adscritas al sindicato, dirige -

las asambleas, interviene en las propuestas y desiciones que se 

plantean en la CTH. 

JURIDICO.- Esta sección es el apoyo fundamental del sindicato.

es.el que se encarga de los asuntos legales de las huelgas des

pidos ·o hacia aquellos problemas que pueden afectar directamen

te el equilibrio de! si"dicato. 

REPRESEHTAHTES SIHOICALES.- Tiene las mismas funciones qu• el -

Lider Sindical, pero estos actúan únicamente en los casos en -

las que el lider sindical no puede estar presente, el sindicato 

cuenta con cuatro respresentantes sindicales. 

EMPRESAS.- Son todas las f~bricas y centros de trabajo donde 

laboran los sindical izados del sindicato FTEM 41 Secc. de la 

CTH. Estos realizan diferentes tipos de producción que va desde 

la elaboración de pinturas hasta la preparación de ropa, cosmé

ticos, etc. 
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DELEGADOS.- Los delegados son trabajadores de las empresas afl-

liadas al sindicato; estos son elegidos por los mismos trabaja

dores por medio de celebración de asambleas, por cada empresa -

hay de dos a tres delegados, sus funciones son las de represen

tar a sus compañeros trabajadores en la formulación de petlclo-

nes, también realizan entrevistas para que ingrese o se trans--

fiera a un trabajador. 

TRABAJADORES.~ El trabajador es aquel que lleva a cabo la pro-

ducclón y existen tanto hombres como mujeres. 

Para ser miembro del Sindicato Federación de Trabajadores

del Estad6 de Méiico, 41 S•cc, de la CTM, se requiere tener los 

siguientes requisitos: contar con un mlnimo de 17 años y un m~

xlmo de 45 (45), primaria terminada, a las mujeres antes de lo-

gresar s~ les pide certificado médico rara verificar st no es-

tan embarazadas, ~o se les contrata en caso de que estén embara 

zadas. 

Al ingresar al sindicato no se les cobra la inscripción, -

tienen derecho al Seguro Social aún cuando estén cubriendo pla-

(45) La edad de 45 años es la que se establece CO'llO miximo para ingresar a -
trabajar, teniendose en cuenta que en el an~lisis e interpretación de -

los datos en la pregunta 5 que dice que edad tiene, hay un interv-alo -

que tiene m~s de 50 años esto se toma a consideración ya que es posible 

que el trabajador haya cumpl 1do los cincuenta anos dentro de un trabajo 
y no que lo hayan contratado cuando tenla m~s de 50 años. 



za de 15 a 30 dlas. sr una empresa va a qu.lebra et sindicato 

reubica al trabajador siempre y cuando es~e tenga expediente 

blanco (46). 

137 

El slndicaltzado tiene derecho a ocho dlas de vacaciones,-

el sindicato contempla una cantidad aproximada de 3000 trabaja

dores en los que se encuentran tanto hombres como mujeres. 

La siguiente cuestión tiene el propósito de dar un conoci

miento de como se esta manejando el sindicato y que a través -

del analisis e interpretación de tos datos, dara una visión mas 

clara de lo Que se va a mencionar a continuación. Durante una -

de las entrevistas se comentó que actualmente el sindicalismo -

esta teniendo mucha apertura a razón de que ya hay mayor parti

cipación por parte de todas las organizaciones sindicales por -

lo que el gobierno de Carlos Salinas de Gortarl va por buen ca

mino. el Sindicato Federación de Trabajadores del Estado de Mé

xico 4• Secc. de la CTH no contemplaba a Salinas de Gortarl co

mo Presidente de la República Mexicana, el candidato Ideal era

Alfredo del Mazo, se preguntó por que, contestando que no po--

dlan decir mas sobre el candidato Alfredo del Mazo o su negati

va acerca de Carlos Salinas de Gortari esto a consecuencia de -

Que eran asuntos internos del sindicato. Actualmente comentan 

que est~n confor~es con ~l gcbiernc actual yd que esta haciendo 

{46i Estos datos fu¿ron obtenido:;. en base los ri;:qu-:-rificientc"j i 1 ine~mfen--
tos que establece el Sindicato. 
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mas organizaciones o fuera de ell•• (~7). 

(47} Esta tnfor..:icit-n se considero pertrnEr1::e anotad.!, pcrql..'~ e:~ base a las 

E~n:re'listas <:.1?- to"\'j,~ron r>n ct:·~"t~ las preguntas qu..: st1n :!e i~L·r.2s e in
QuJet.:...d de lo.i tr.::.~ • .;j:,jJ:--cs. 
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1.- NOMBRE DE LA EMPRESA: 
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La presente pregunta tiene el propósito de indicar que ta~ 

tas empresas estan afiliadas al Sindicato Federación de Trabaj~ 

dores del Estado de México 4 1 Secc. de la CTM o cual es la fre

cuencia con la que acuden a este; para esto se tiene que el 17\ 

de los encuestados laboran en la empresa Ucteos Laguna, el 13t 

Aneo de México, un 11i de Alimentos Findus, 9\ de Noveity Sales, 

6\ Pateurizadora Laguna, 6\ William Prym, 4\ de Muebles Dice y-

la Empresa de Tramesa S.A. de C.V., Las empresas que obtuvieron 

un total del 31 son: Base, Tinturas+Tintas, Termo Asbestos Alma 

cén, Grupo industrial Margan y Sika Mexicana S.A. de C.V. Las -

empresas que representan el 21 de los encuestados fueron: lso--

mex, Aldemex, Sulzer Hermanos S.A., Papelera Heda, lCl de Méxi-

ca, y las que arroJaron un resultado de 1~ Inyectado Miniprex, 

Avicultores Unidos, Rol1ns Steere S.A., Fibras Pl~sticas, y Dt-

na Cast de México el 21 restante se abstuvo de contestar. Todo-

lo anterior da un total de un 1001 en el que se considera que -

se logró obtener información de diferentes empresas afiliadas

al sindicato, siendo la de Lacteos Laguna y Pasteurizadora La--

guna de las mejores empresas en cuanto a su trato con los traba 

jadores y en otorgamiento de prestaciones son las que mejor --~ 

cuentan con los aspectos mencionados según informaci6n obtenida 

de los trabajadores de estas empresas (48). En general todas --

(48) En los subsecuentes anaiisis se constatar~ el porque Lacteos Laguna y-
Pasteurizadora Laguna son las mejores en cuanto a prestaciones. 
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las empresas arriba mencionadas cuentan con un determinado núm! 

ro de prestaciones, pero no también retribuidas como las empre-

sas de L~cteos Laguna y Pasteur!zadora Laguna (49). 

2.- PUESTO QUE DESEMPEÑA: 

A las empresas que se entrevistaron encontramos que el 3~-

es promotor. el 271 ayudante en general, un IGt Operador de M~-

quinas, 12t chofer vendedor, 9t O~rerc, si Mantenimiento en ge

neral, 91 revisadora de tela1·es, uno por ciento Delegado sindi-

cal, el Gi no contesto. Esta pregunta fue necesario agruparlas

por categorias a consecuencia que el total de la muestra super! 

ba del 1001, las categorias quedon de la siguiente manera; Ayu-

dante en general (Empleado, montacarg11ista, auxiliar de almacén, 

labores miscelaneas, almacen1sta y empacadora); Dentro de la C! 

tegorla de mec~nico se incluyen {mec~nico tornero, prensero op~ 

rador, opera~or de calderas, Mecán1co Ajustador, mec~n1co oper! 

tista, medio oficial de papeler!a) (50). 

En mantenimiento en general encontramos {oficial herrero.

intendencia, asesor técnico, laboratorísta de investigaci6n y -

desarrollo, mantenimiento, refrigeraciOn de vapor, restaurador). 

(49) Estas empresas se caracterizan porque son lJ.s que s~ les da mayores 
prestaciones, se le dan despensas, unifonnes, cursos, ele. 

(50) La codificación de las categorias son en razón~ la codificación de los 

datos obtenidos, durante la tnvestigJción, entendiendose que no es la -
totalidad de los puestos que hay en cada ,,,-.prosa esta pregunta se categ_ci_ 

rizó de acuerdo a la infamación d~l cuestionario. 
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En la categor!a en revisadora de telares (estibador tejedor, s~ 

pervisor graduador, remachador) Otras de las categorlas que se

agruparon: Promotor, delegado slndlcal. 

3.- ESCOLARIDAD: 

La escolaridad de los trabajadores encuestados se observ6-

que el 49i sólo cuenta con nivel primaria, el 351 con nivel se

cundarla el 51 con nivel media superior, el 7\ con niveles técn! 

co y un 21 con otro tipo de estudio no especificando que estu-

dio, el Ji restante se abstuvo de contestar. Dentro de la pobl~ 

ciOn trabajadora aún éxiste gran desventaja de escolaridad, ya

que la mayor!a de ellos cuenta únicamente con primaria y en un

porcentdje menor con secundaria, media superior, nivel técnico

Y ninguno con nivel profesional por lo que se crea la necesidad 

de que se impartan programas de educación para darle mayor núm! 

ro de opciones al trabajador y obtenga un grado superior de es

colaridad y es de alguna manera una oportunidad m~s para obte-

ner un puesto mejor. 

4.- ANTlGUEDAO EN EL TRABAJO: 

Aqu! se pudo detectar que el 47i de los encuestados tienen 

de a 5 años de antigüedad en el trabajo, el 24i tiene de 6 a-

10 años, el 14\ de 11 a 15 años, un 2\ de 16 a 20 años, el 1'l. -

de 21 a 2si anos; en la antigüedad de 26 a 30 y m~s de 30 años

no se obtuvo informaci6o debido a que no se detecto esta anti--
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gOedad a los trabajadores que fueron encuestados, el 13i resta~ 

te se abstuvo de contestar. 

De lo antes mencionado se observa que de las personas en-

cuestadas tienen poco de trabajar en las empresas a consecuen-

cia de que la mayorla es población joven, esto se puede verifi

car con la pregunta posterior respecto a la edad. 

S. - EDAD: 

De las empresas afiliadas al sindicato el s1i de ta pobla

ción trabajadora oscila entre los 2D a 30 años, mientras que el 

24\ entre los 41 a 30 años, el 9\ entre los 41 a 5D años, 61 

mis de 5D años (51), el 111 no contesto. 

Esta pregunta se podrla acercar a la anterior y darse cue~ 

ta tal vez que no exista una antigüedad en el trabajo de mis de 

treinta años, puesto que si la población mis abundante en cuan

to a la edad tienen de 20 a 30 años es de alguna manera normal

que treinta años después no estuviera en condiciones de seguir

trabajando aunque en ocasiones pueden seguir desempeñando su 

trabajo y que en ocasiones no se les permite esa posibilidad 

viendose obligados a abandonar su centro de trabajo creandose -

asf que estos se vuelvan desempleados o un comerciante que tra 

baja por su cuenta. 

(51) En referencia a la edad que se requiere para ingresar al sindicato es -
de 45 años, no influye en esta pregunta en razón de que el trabajador-
pueda cumplir los 50 años de edad estando en la empresa. 
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6.- SEXO: 

De los trabajadores encuestados contamos que un 41\ es del 

sexo femenino y el 59\ es del sexo masculino se ve que en la -

actualidad es casi el mismo nOmero de mujeres y de hombres que

tienen que trabajar para poder tener un m!nlmo de bienestar en

sus hogdres; es importante mencionar que las mujeres a parte de 

trabajar, son amJS de casa y madres de familia y que aún con 

sus obligaciones tratan de desempeñarlas de la mejor manera, es 

buena seña! que \a mujer cada d!a lucha por superarse y aportar 

algo mas que las labores domésticas a su familia. 

7.- TIPO DE NOMBRAMIENTO: 

En la presente pregunta se observa que 45 personas tienen

nombramiento de base. En los siguientes intervalos 5 personas -

tienen nombramiento de 15 a 30 d!as, 2 personas de 30 a 60 dlas 

y otras 2 personas de 120 a IBO dlas, una sola persona contesto 

que tenla nombramiento de 60 a 120 dlas, hubo una persona que -

se encuesto en la categorla de otros la cual no especifico que

tipo de nombramiento tiene, 44 personas no contestaron. 

Se desconoce el moti~o del por q~e 44 per~on~s se abstuvi~ 

ron de contestar, notandase que la mayorla de los trabajadores

cuenta con nombramiento de base s6lo existe una peque~a mina

rla que labora entre los 15 a IBO dlas considerandose que estos 

trabajadores estan a prueba es dependiendo de la necesidad de 
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cada empresa podrAn obtener un contrato de base o extender su -

contrato. 

8.- EL SINDICATO LE PROPORCIONA A USTED LA AYUDA NECESARIA CUA~ 

DO LO SOLICITA: 

De los trabajadores encuestados se observo que un 19% de -

ellos si reciben ayuda del sindicato cuando estos lo sol!citan

o necesita. el U no Ja recibe, el ai no contesto y un 2t a ve

ces la recibe. Es importante señalar que este sindicato Federa

ción de Trabajadores del Estado de México 41 Secc. de la CTM, -

sf se interesa por el bienestar de sus trabajadores segGn la l,!!. 

formación dada por ellos mismos, ya que cuentan con una organi

zación, si bien no perfecta, por lo menos si con el suf!c1ente

!nterés por que sus afiliados tengan lo necesario para su bie-

nestar individual, familiar y laboral para el mejor desempeño -

de su trabajo. 

9.- QUE TIPO DE PRESTACIONES LE PROPORCIONA ESTE SINDICATO: 

En referencia a ésta pregunta fue necesario dividirla en -

categorlas a razón de que es una pregunta abierta resultando un 

total de 66 obtuviendose que e! 15.151 son prestaciones socia-

les, e! 7.57X prestaciones laborales, y en mayor proporción en

prestac!one• económicas, 25.751, 33 personas no contestaron los 

cuales representan el 51.51~. 
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Se considera que el sindicato se inclina hacia los aspee-

tos de tipo económico que son: (Prima vacacional, ayuda para -

transporte, ayuda para renta, compra de juguetes, FONACOT, INFQ 

NAVIT, aguinaldo, compra de uniformes, utiles escolares, des-

pensa, vales, fondo de ahorro, ayuda en defunciones, seguro de

vida, utilidades, servicio de comedor a bajo precio.) esto es -

Importante ya que la rnayorta delas \'eces el trabajacior se encuen· 

tra con dificultades de tipo económico como Jos que ya semen-

cionaron anteriormente; dentro de la categoria de prestaciones

sociales se incluyen {Vacaciones, asesoria social, convivio ca

da año, seguridad, premios educación y disciplina dentro de Ja

empresa) Estos rubros son de suma importancia ya que es aqut 

donde el trabajador social puede integrarse mas y participar en 

colaboración con el sindicato para el mejoramiento de estos as

pectos. 

En relación a las prestaciones laborales se observó que no 

son de mucho interés por parte de los repres~ntantes sindicales 

ya que sólo se dedican a la revisión de contratos, apoyo en --

cuanto a problemas de empresa. Quiza esto es i~portante pero se 

les debe dar mayor oportunidad y prioridad ya que las diversas

empresas estan en una tablita puesto en gran parte ellas hay -

propuestas a esta!Jamientos de huelga o de paros, esto hay que

frenarlo debido a que deteriora la productividad y el avance -

productivo del pals. 
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10.- EL SINDICATO LE PROPORCIONA A USTED CURSOS SOBRE: 

El sindicato ha ganado dentro de las empresas cursos para

sus afiliados de los cuales se señala que el 9i son cursos de -

capacltaci6n y adiestramiento para el trabajo, el 4i es sobre -

educacl6n, 8\ son de salud, el 121 recibe sobre aspectos de pr~ 

vencl6n de riesgos y accidentes, el 17t acerca de sus derechos

y obligaciones dentro de las leyes: Ley Federal del Trabajo y -

La Ley del Seguro Social, el 2\ en otros cursos no especifican

do que tipo de cursos, el 1i indica que no se le proporciona -

cursos, el 23\ contesto que se le proporcionan todos los cursos 

antes mencionados y el 24\ restante no contesto. 

Es de gran relevancia darse cuenta que aunque no todos re

ciben los cursos, la mayor parte sl los recibe, tenlendose cla

ro est~. que los cursos se proporcionan de acuerdo al tipo de-

empresa ya que no todas tienen las mismas prestaciones por eje~ 

plo las mujeres contestaban que no se les daban cursos, sólo se 

les daba sobre riesgos y prevenci6n de accidentes y no se les -

daba de otro tipo de cursos, siendo que estos también son impo~ 

tantes. 

Se considera que el trabajador social puede fungir dentro

del sindicato como organizador y coordinador para dar todos los 

cursos a los trdbajadores afiliados al sindicato, tomando en -

cuenta que estos cursos pueden servir para el mejoramiento de -

su trabajo y para que tenga mayor desenvolvimiento personal de~ 
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troy fuera de la empresa. 

11.- CON QUIEN CONVIVE SUS FINES DE SEMANA: 

De acuerdo a los resultados de est~ pregunta se tiene Que

el &si convive los fines de semana con sus esposas (o) o hijos. 

el 31\ esta con sus familiares y en menor proporcibn el 11.5 se 

relaciona con sus amigos. el si se abstuvo de constestar. 

Se tiene que la mayorla de los trabajadores tiene mayor 

convivencia con sus familtares m~s directos en este caso con 

sus conyuges e hijos. y escasamente los trabajadores se relaci~ 

nan con amigas, pero la otra parte importante tiene convivencia 

con sus tlrys, hermanos. primos, etc., Se tiene en cuenta Que -

ahor3 el trabajadar desea estar m~s tiempo con su familia, que

en co~panta de otra~ per~onas. 

12.- LE GUSTARlA TENER PLATICAS DE: 

En est~ pregunta la concentractón fue que el 51\ especifi

ca claramente que desea ten~r pl~ti~as de atenci6n a la familia, 

el tS\ sugirib Que se les dierJ pl3nificaci6n familiar, un 12'!.

sólo contesto que si~ no aclarílndo que pl~tica le gustaria te-

ner, el 41 contesto que no aueria n1ngün curso, el 181 restante 

se nego a contestar. 



Analizando lo siguiente se observó que el trabajador esta

mAs interesado en convivir y mejorar las relaciones de convive~ 

eta con sus esposa (o) e hijos esto es que si se ve que en ana

l !sis los trabajadores desean tener platicas de atención a la -

familia, y si se entiende que la familia es la base de la soci! 

dad y debe mantenerse unida. se tiene en cuenta que si una faml 

lia se encuentra estable el trabajador tendra mayor entusiasmo

por desarrollar su trabajo. 

En relación a los otros cursos se observó que estos son de 

menor Interés para el trabajador pero, no dejarlan de ser lmpo~ 

tantes tener el conocimiento sobre estos temas. 

13.- DENTRO DE SU EMPRESA SE PRESENTAN PROBLEMA SOCIALES, LABO

RALES, O FAMILIARES CON FRECUENCIA, ESPECIFIQUE DOS: 

La presente prE~unta se concluyó que el 57~ n~ contesto. 

un 271 marco que habla problemas laborales, el 91 problemas so

ciales y únicamente el 4i contesto que st existtan problemas f! 

miliares. tos trabajadores que contestaron que st habla proble~ 

mas y no especificando que problemas representan el 3~. 

Se considera ~u1za que esta pregunta puso en una dual1dad

al trabajador, ya que sf el porcentaje obtenido fue que la may~ 

ria de los trabajadores no contesto, esto hace entrever el que

el sindical izado tiene el temor de que el contestJr Jfirmativa

mente puedn haber represalias contra ellos, esto se afirma por-
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que la mayorla de los trabajadores que acuden al sindicato es -

porque desean que se les resuelva algOn problema. 

14.- LA RELACION CON SU OIRIGENCIA SINDICAL ES: 

74 personas opinan que la relac!On con su dlrlgencla slnd~ 

cal es buena, 14 personas comentaron que es regular, dos que no 

existe ninguna relaclOn, ID personas no contestaron. 

En referencia a esta pregunta se observo que el sindical i

zado ·si se siente a gusto con las acciones que realiza su dirl-

gente sindical, puesto que la mayorla contesto que es buena es

to hace suponer que es un sindicato bien organizado. 

15.- EXISTE DENTRO DE SU EMPRESA PROBLEMAS COMO ALCOHOLISMO, ORO 

GADICCION, RETARDOS O INASISTENCIAS: 

De acuerdo a esta pregunta fue necesaria estructurarla en

categorlas; por lo que quedo la siguiente forma: 33 personas 

contestaron que si hay problemas estos representan el 25.98\ de 

la muestra, 41 personas Indicaron que no habla problemas los 

cuales representan el 32.28\ del total de la muestra. En la ca

tegorlzac!On de las preguntas se encontró que 6 son de alcohol! 

cos determinando ser el 4.72\, una sOla persona contesto que -

hay de drogadicclOn representando esto el 0.78\. 

En los problemas que más aquejan a las empresas son retar· 
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dos e Inasistencias en raz6n que 22 datos obtenidos se concluy~ 

ron que hay retardos representando esto el 17.32\, 11 resulta-

dos certifican las Inasistencias determinando el 8.66\. 13 per

sonas se abstuvieron de contestar englobando el 10.23\ de la -

muestra. 

A partir de la observacl6n se pudo notar que si existen -

problemas dentro de las empresas ya que los mismos trabajadores 

que acude al sindicato a arreglar algQn problema por los des--

cuentos por retardos acumulados o inasistencias. En relaci6n a

los otros problemas descritos anteriormente estos s6lo se plan

tean o se dan dentro de las empresas y los que contestaron que

habla problemas se reallz6 por medio de entrevistas al estarles 

aplicando el cuestionarlo, es claro que si hay problemas, estos 

problemas si se pueden solucionar con la ayuda del propio slndl 

cato, con trabajadores sociales, y con la vlnculacl6n de Insti

tuciones u organismos que se dedican a estos problemas. 

16.- CONSIOERA USTEO QUE OEBE EXISTIR UN CAMBIO DENTRO DE SU OR

GANIZACION SIDNICAL; (DE TIPO SOCIAL, LABORAL O OE ORGANl

ZACION). 

Al Igual que la pregunta nGmero 15, es una pregunta abierta 

y se agrupo en categorlas; laboral, social o de organlzacl6n. -

Debido a que el resultado total aumenta a mas del 100\. 

Formandose que el 31.81\ contesto que si es necesario un -
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cambio, el 34.54\ que no era necesario un cambio. Dentro de la

categor! a laboral el 1.811 o•pres6 que si se deberla de dar un

cambio, el 4.541 en los social y el 0.90' que el cambio fuera -

de organización, el 26,361 restante no contesto. 

Aqu! se observa que la mayor!a no desea un cambio esto ha

ce sentir que el sindicato est~ haciendo bien las cosas, los que 

contestaron que si deberla de haber un cambio son aquellos que

probablemente est~n con el ovance y progreso de su empresa y el 

pa!s o que el sindicato est! teniendo fallas. 

17.· DIGA TRES ACCIONES PARA MEJORAR SUS SINDICATO: 

La presente pregunta se dividió en categor<as, quedando e~ 

tas de la siguiente manera: Democracia Sindica! que incluye las 

acciones {participación de cada persona, interés al mismo, ate~ 

cibn personal, organización, disciplina, lealtad, solidaridad,-

optimismo, puntualidad, visitas constantes a las empresas, que

exista m~s relación entre sindicatos y empresa, exigir m~s. te-

ner m~s contacto con los trabajadores); la siguiente categorla-

es Libertad Sindical Que enmarca (m~s asambleas, encuentros, e~ 

municación, desentralizaci6n sindical, unidad responsabilidad,-

m~s validez a las empresas); y la siguiente categorla es Parti

cipación por parte del Sindicato: (resurgimiento tiempo e<tra,-

apoyo en salarlos y en revl~iones contractual~s. capacitación.-

m~s vigilancia afuera del sindicato, vivienda \NFONAVIT, mis .. 
atención por parte de los servicios m~d1cos del !MSS. mejores -
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prest~CiQ~es en el contrato colec:i\C d~ tr3~~ju). 

Para la categoria Denocracia Sindical se obtuvo que el ••· 

21.77% de los trabajadores propusieron acciones para estA cate

gor!a, para la Libertad Sindical de un porcentaje del 12.09~. y 

el B.06i para la categor!a Participaci6n por parte del sindica

to, el 58.06~ se negO a contestar est! pregunta. 

Estd pregunta ~ara a?gun o~servador o especialista ~uede -

resultar nula, debido a que la maycrla no contesto, pero para 

Que este an~lisís tenga validez debe tomarse en cuenta, ya ~ue

son de suma importancia las opiniones de las tra~ajadores en--

cuestados. Son algunas de estas acciones en donde puede colabo

rar el trabajador social. También dentro de las entrevistas se

pudo escuchar que preferlan queddrse callados y para otros tra

bajadores no era necesario dar acciones p3ra ~eiorar el sindica 

ya que éste cumple b1en sus funciones. 

18.- ESTA USTED SATISFECHO CON LOS SERVICIOS MED!COS QUE LE PA8-

PORCIONA EL SEGURO SOCIAL: 

En referencia a esta pregunta 31 personas contestaron que

si estan satisfechos con los servicios del !MSS representando -

el 20.39 de la muestra, 54 personas no estan confcr~es con los

servicios m~dicaé do! Seguro Social. determinando el 35.52i del 

to ta I. 



153 

En el marco de las categorías (malos, buenos, muy buenos.

excelentes, regular) y que estan Integrados dentro de la misma

pregunta y tiene el prop6sito de verificar que tan excelentes

º malos son los servicios médicos que brinda el Instituto Mexi

cano del Seguro Social. Teniendose que el 25.651 comenta que -

son malos. el 15.7a: contestaren que son buenos, el 0.65~ que -

son regulares, ningun trabajador contestó que son buenos o exc~ 

lentes, el t.97i se abstuvo de contestar. 

Esta pregunta deberlan de verla los directores del Seguro

Social, puesto que es alarmante que la mayorfa opina que son m! 

Jos, también el sindicato deberla de tener esto en cuenta debí 

do a que se encuentra en juego la salud de los trabajadores y -

es de suponerse que entre menos rendimiento del mismo trabaja-

dar baja la productividad de las emoresas y por consiguiente el 

deterioro general del pafs oor el baj0 rendimiento de un trab3-

jador que tiene una salud precaria. 

19.- MENCIONE TRES FORMAS DE COMO SON SUS ASAMBLEAS SINDICALES: 

En relación a esta pregunta, ésta se agrupa en siete cate

gorías y son a saber (participativas que arrojo un porcentaje -

del 39.891; en la categoría de constructivas determina el 21 .15\ 

el 25.31 comenta que son buenas, el 0.68 por ciento dicen que -

s~n regulares y constructivas, el 1D.75t no contesto esta pre-

gunta.) 
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Se puede notar que la mayor!a de las asa~bleas que organi

za el sindicato son excelentes. pero hay un rubro que nos hace

pensar que hay personas Inconformes con ellas ya que contesta-

ron que son destructivas, aqu! serla ideal platicar mas abiert~ 

mente con el trabajador y •cudlr a las asambleas para verlfi-

car s! en re•lidad son destructivas o en todo caso hacer algo -

por meJorarlds por ejemplo tener otro tipo de mediadores y que

na necesaria~ente sean los lideres sindicales. 

20.- SE SIENTE REPRESENTADO POR LA DELEGAC!ON SlNDlCAL. 

El 85\ de los trabajadores coment6 que esta conforme con -

su delegado sindical, el 3i contest6 que no se siente represen

tado, en el intervalo de ''otros" el 2\ no aclaro esta pregunta

el !O por ciento restante. 

Esta pregunta hace notar que también los delegados desarr~ 

llan bien sus funciones, por lo que se ve que el delegado esta

haciendo bien las cosas y que la elecciOn de sus compañeros fu~ 

la correcta ya que fue elegido democraticamente por sus compañ~ 

ros trabajadores durante la celebraciOn de una asamblea que fue 

convocada expresamente con el f ln de elegir delegados. 



155 

AHALISIS HIPOTESIS COMPROBADA 

A ralz de la interpretación anallsls de todas las preguntas 

en la codificación de los resultados se pudo conjuntar y anali

zar que todos los resultados si fueron posibles de verificar y

analizar respecto de la hipótesis planteada, por lo que la hlP! 

tesis planteada si es real y comprobable ya que se tiene en --

cuenta que si es indispensable la participación del trabajador

social dentro de la organización sindical, debido a que si exi~ 

ten problemas de tipo: laboral, social, famll lar, 

este podra intervenir en la organización sindical 

dir alternativa de desarrollo y bienestar social. 

econ6mico.

podra fun--

La Investigación tiene la finalidad de que todos los resu! 

tados que se han obtenido permitan dar sugerencias adecuadas al 

final de este estudio. Y en el ~omen:o en ~~e se ela~oren y de~ 

terminen las propuestas para la parti:ipaci6n del trabajador s~ 

cial este sea una realidad objetiva en el area sind1co-laboral. 



o u 
~
 

V
 

~
 

.. . 
~
 

~
 

;;: 

n 

o 
" 

o 
e 

~
 
~
 

ti] 

-
>

 
e 

.... 
~
 

N
 

~
 . 

L 
~
 

o 

"' 
<

 
. 

o 
-;; 

~
 

~
 

~
 

e 
~
 

L 
o 

e 
~
 

e 
~
 

<
 

. 
"' 

, 
=

 
. 

~
 

~
 

~
 

o 
L 

e 
. 

. 
"' 

~
 

o 
. 

L 

"' 
. 

. . 
~
 

~
 

o 
. 

~
 

. 
. 

-
~
 

=
 

. 
-

, 
~
 

~
 

L 
;:;; 

<
 

~
 

.... 
.'; 

o 
~
 

~
 

N
 

~
 [fil lilll 

[] -E3 lllil 
~
 1 irn !ill • 

... 
~
 .. 

N
 

" " 

~
 ~
 

~
 

e , 
,; 

~
 . 

<
 

~
 

...; 
~
 

. 
<

 
~
 

, 
., 

o 
~
 

~
 

L 
o 

e 
e 

o . 
o 

, 
~
 

L 
<

 
e 

. 
~
 

"' 
~
 

" 
~
 

o 
.. 

o 
... 

o 
. 

e 
:; 

, . 
~ 

<
 

... 
,, 

~
 . 

. 
o 

:; 
0

0
 

o 
E

 
:: 

o 
e 

, 
! 

:· 
. 

~
 

<
 

;; 
o 

~
 

;; 
"' 

m
 

~
 El 

~
 Q

 m
 fillll 

¡fil rrn 
[li] 
~
 

:; ~
 

1 11 
~
 



2.· PUESTO QUE OESEMPERA ~ Promotora 
100 

~ Ayudante General 

90 

~ Operador de M6qulnas 

80 [IlilJ Chofer Vendedor 

70 • Mednlco 

60 lill Obrero 

[ill Mantenlmlento en General 
50 

m.w Revlsadora de Telares 

40 
[]] Delegado Sindical 

30 27\ e No Contesto 

20 16\ 

10 



3.· ESCOLARIDAD 

~ Prtmarta 
100 

ll1BllI Secundaria 
90 

~ Media Superior 

D Profesional 
80 

70 s Técnica 

60 • Otros 

50 ~ No Cont~sto 

40 

30 

20 

10 



4,- ANTJGUEOAO EN EL TRABAJO 

~ 01-05 anos 
100 

~ 06-10 arios 
90 

~ 11-15 anos 

[IlJ] 16-20 anos 
80 

• 21-25 anos 
70 

60 p 26-30 anos 

o m~s de 30 anos 
50 47% 

~ No Contesto 
40 

30 

20 

13% 

10 

Ot • 1i oi 



S.· EDAD 
~ 20-30 dños 

100 

rrm 31-40 años 
90 

~ 41-50 años 

80 
11 mas de 50 años 

70 ~ No contesto 

60 

511 
50 

« 

40 

30 

20 

10 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

6.- SEXO 

59\ 

~ FEMENINO 

~ MASCULINO 



7.- TIPO OE NOMBRAMIENTO 

100 ~ 15-30 d!as 

~ 30-60 d!as 
90 • 60-120 d!as 

BO 

~ 120-180 d!as 

70 ITlI1 Base 

60 ¡gm Otros 

50 f:2l No Contesto 

45t .1.n 

40 

30 

20 

to 



B.· EL SINDICATO LE PROPORCIONA A USTED LA AYUDA 
~ 100 NECESARIA CUANDO USTED LO SOLICITA s l 

• NO 
90 

89\ 

~ NO CONTESTO 

80 

~ OTROS (A VECES) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 



100 

90 

RO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

9.- QUE TIPO DE PRESTACIONES LE PROPORCIONA 
ESTE SINDICATO 

51.51% 

21. 751 

~ Sociales 

11 Laborales 

llI1Il Económicos 

~ No Contesto 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

10.- LE PROPORCIONA EL SINDICATO A USTED CURSOS 
SOBRE: 

17t 

121 

Capacitación y Adiestramiento para el trabajo 

Educación 

Salud 

Prevención de riesgos y accidentes 

o ¡ s Obl lgaclones de la ley Federal del t~~b~]g /del IMSS, 

LJ Otros 

f!Íj No proporc lonan 

~ se Imparten todos los cursos antes mencionados 

~ No Contesto 



tt,- CON QUIEN CONVIVE SUS. FINES DE SEMANA 

too 
f;§'l Esposa (o) e hijos 

~ ~mlgos 

90 

[!] Otros famlllares 

80 • No Contesto 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

to 
5't 



l2.- LE GUSTARIA TENER PLATICAS DE: 

100 ~ Atencl6n a l~ f Jml 11 a 

fillJ Planlflcacl6n familiar 
90 

~ SI 

80 • No 

70 s No Contesto 

60 

5\\ 
50 

40 

30 

20 

\O 



13.- DENTRO DE SU EMPRESA SE PRESENTAN PROBLEMAS ~ Laborales 
100 SOCIALES, LABORALES, FAMILIARES CON FRECUE!! 

CIA. ~ Sociales 
90 

ton Familiares 

80 • s t 

70 8 No Contesto 

60 
57\ 

50 

40 

30 

20 

10 

3¡, 



100 

90 

BO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

14.- LA RElAClON CON SU OlR!GENCIA SINDICAL ES: ~ Duena 

o MJ!d 

~ Regular 

• No éxlste 

I1Ill! No contestó 



too 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

to 

t5.- EXISTEN DENTRO DE SU EMPRESA PROBLEMAS 
COMO ALCOHOLISMO, DROGADICCION, RETAR
DOS, INASISTENCIA. 

25. 9Bt 

17 .321 

4. 121. 
o. 781. 

~~ SI 

lliil No 

~ Alcoholismo 

llJ Dro9adlccibn 

~ Retardos 

~ Inasistencias 

[3] No Contestb 
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100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

CONSIDERA USTED QUE OEOE EXISTIR UN CAMOIO 

DENTRO DE SU ORGAtllZACION SINDICAL DE TIPO;~ 
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~ Na contestó 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA PARTICIPACION DEL TRABAJAOOR SOCIAL COHO 
ALTERNATIVA DE POLITICA SOCIAL OENTRO DEL SINOICATD: FE
DERACIDN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE HEXICO, 41 SECC.
DE LA CTH (FTEH). 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA PARTICIPACIOH DEL TRABAJADOR SOCIAL CIMJ ALTERNATIVA DE POLl

TICA SOCIAL DEHTRO DEL SINDICATO: FEDERACIOll DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE Mf 
XICO 41 SECCIOH DE LA CTll. (FTEJI). 

En base a la investigación realizada y de la información -

obtenida; por medio de la observación, entrevistas y ia aplica

ción del instrumento. Se originó la necesidad de crear un·pro-

grama de Trabajo Social, dentro del sindicato Federación de Tr~ 

bajadores del Estado de México 41 Secc. de la CTM, para ello se 

propone un plan de trabajo del cual partiran las pautas a se--

guir para la creación de este programa. 

Para efecto de este se debe primeramente partir de lo que-

es el Concepto de Trabajo Social: 

"Es una disciplina de las Ciencias Sociales que, promueve

la organización y la participación conclente del Individuo y la 

colectividad en las relaciones sociales a fin de contribuir a -

la satisfacción de las carencias y necesidades del individuo y

la población en general". 

Por otra parte es de vital importancia aclarar el concepto 

de Pol!tica Social ya que es la parte fundamental para la pro-

puesta; se entiende que pol ltica social "Es una habilidad para

conducir a un fin determinado; mediante la creación y desarro-

llo de servicios sociales" se considera que el Trabajador So---
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clal apto para ser una alternativa pol!tlca para coordinar, pr~ 

moclonar y gestionar los servicios (52). 

Es a partir de la conceptualización y del estudio realiza

do donde surge la posibilidad de que el Trabajo Social pueda in 

tervenir dentro del sindicato Federación de Trabajadores del Es 

tado de México 41 Secc. de la CTM como una alternativa polltica. 

a razón de que éste contribuira al desarrolla y bienestar sacia! 

de cada una de los trabajadores sindi:alizadas, beneficiandose

asl mismo, al sindicato, a la empresa y sus familias, mediante

acctones sociales. Para efecto de esta se tiene en cuenta que -

el trabajador social cuenta can una formación académica apta p~ 

ra desenvolverse dentro de esta ~rea (53), este Profesionista -

esta centrado en la organización de programas de educación so--

e i al ( 54). 

(52) Ander-Egg Ezequiel. Diccionario de Trabajo Saclal. Ed. El Ateneo. pag.-

237. 

(53) La formacl6n de este profesionista ha sido sobre: Derecho laboral, Oer~ 
cho Constitucional, Sindicalismo, Cooperativismo, Ecanomla Poi!tica, S~ 
iud Pública, Derecho Familiar, Relaciones Humanas y Administración. 

(54) Que esta encaminada a la educación médica, familiar, cooperativismo, 
prestaciones sociales. seguridad e h1gi~ne en °1 trabajo. etc. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS OEL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DEL SINDICATO 
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE MEXICO, 41 SECC. DE LA 
C.T.H. 

El trabajador social en el ambito sindical desempeña fun-· 

clones especificas enfocadas a la solución de problemas de ca·· 

racter social mediante la utilización racional de recursos y p~ 

tencialidades de los individuos que conforman una relación de · 

trabajo. 

FUNCIONES DEL 
TRABAJADOR 
SOCIAL 

lnvestlgactón 

Programación 

Coordlnaci6n 

Promoción 

Educación Social 
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Laj funciones de este profeslonista se pueden dividir en -

los siguientes aspectos; Económico, Laboral y Social. 

Existe una gran diversidad de profeslonlstas que se dedl-

can a fortalecer el slndlcallsmo, pero el profesionlsta entra

bajo social casi no ha Intervenido dentro de esta area es mas -

su Intervención es casi nula. Por ello es preciso que se empie

ce a crear programas de intervención a los sindicatos para que

estos soliciten su participación, a ralz de la presente investl 

gaclón como ya se mencionó anteriormente se crea la necesidad -

de organizar un programa de Trabajo Social y para ello se prop~ 

ne el siguiente plan de trabajo. 

FUHOAMEHTAC!ON 

En la actualidad la sociedad moderna mexicana ha determlni 

do una ramificación mas amplia del campo de acción del trabaja

dor social, como es saber: el area de salud, seguridad soclal,

el area industrial y muchas otras cosas en la que puede interv! 

nlr este profeslonlsta. Es basteo que el campo de desarrollo 

del trabajador social debe tener una area especlf lca; por lo 

que este plan de trabajo se abocara al area sindico-laboral, en 

donde se desarrollaran funciones de investigación, promoción, -

planeación y educación social. Para esto se origina la inquie-

tud de crear una sección de trabajo social en el sindicato que-
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ha sido objeto de estudio. Y que es Indispensable para la crea

ción. de formas especificas de bienestar social y laboral. 

El programa de Trabajo Social debera constituirse bajo !os 

lineamientos y normas que establezca e! sindicato. y !os estat~ 

tos de los trabajadores sociales. los cuales se pueden clasifi

car en cuatro pasos fundamentales: 

Primer paso.- Promoción; se realizaran diversas actividades pa

ra dar a conocer lo que hace el Trabajador Social. 

Segundo paso.- Acercamiento; disenar 1 estructurar, y realizar -

Investigaciones de tipo social, laboral y familiar para tener -

mayor conocimiento de los problemas e•lstentes para asl poder -

dar alternativas de solución. 

Tercer paso. Organizacl6n; formación de grupos preparación de -

planes, programas, proyectos y el establecimiento de cursos de

!nterés. 

Cuarto paso.- Evaluación; se llevara al final de cada una de -

las acciones. 

Por otro lado el Trabajador Social debera trabajar multi-

dlscipl lnariamente con todos aquellos profesionistas que tengan 

que ver con el manejo del sindicato, esto con el propósito de -
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obtener mejores resultados en el trabajo que se pr.etende real i

zar en el sindicato Federacl6n de Trabajadores del Estado de H! 

xico 41 Secc. de la CTH. 

OBJETIVO GENERAL 

Generar en los trabajadores y sus familias una conducta -

autogestiva y participativa para la solución de sus conflictos

laborales y familiares tanto individuales como de grupo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Se fomentar~ en los trabajadores la sol idarldad y la -

responsabilidad para que de manera conjunta solucione sus pro-

blemas Individuales y grupales. 

2.- Se Resaltar~ la importancia de las medidas de seguridad 

y de higl~ne dentro de la empresa. 

3.- Se desarrollaran estrategias que propicien al hombre y 

a la mujer trabajadora elementos para que valorizen su papel en 

el trabajo y en la familia. 

META 

A partir de la intervención del Trabajador Social, lograr -

la colaboracl6n y participación conjunta de la empresa-sindica

to-trabajador. 
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ACCIONES 

1.- Capacitar a los obreros hacia una participación activa din! 

mica en los procesos de organización y formación de grupos

para el desarrollo de las actividades. 

2.- Elaborar programas y proyectos tendientes al desarrollo del 

bienestar social. 

3.- Promover y fomentar la maduración, desarrollo, iniciativa y 

creatividad de los trabajadores. 

4.- Real izar la Coordinación y vinculación con otras lnstitu-

ciones. 

5.- Orientar legalmente en derecho civil y famlliarL en los ca

sos de divorcio, problemas sobre vivienda y/o~patria potes-

tad de los hijos etc. 

6.- Participar interdisciplinarlamente en estudlds ·de caso y de 

grupo. 

7.- Orientar a madres trabajadoras en el cumplimiento de su tr~ 

bajo y atención familiar. 

B.- Localizar y canalizar a madres trabajadoras que tengan nec~ 

sidades de atención materno-infantil. 

9.- Promover y coordinar programas de Incapacidad, por materni

dad ayuda a la lactancia y derecho a guarderias para madres 

y padres trabajadores. 

10,- Efectuar la realización de campañas para la preservación de 

la familia y desarrollar a su vez el sentido de pertenencia 

y colaboración de los mismos. 
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11.- Contribuir a la extensión y expansión de servicios educatl 

vos, culturales y recreativos que permitan elevar los niv~ 

les de vida de los trabajadores y sus familias. 

12.- Participar en la evaluación del personal para el otorga--

miento de estlmulos y la creación de nuevos sistemas de e~ 

tlmulos para los trabajadores. 

METOOOLOGIA 

En el curso de los procesos de inserción de actividades p~ 

ra la ejecución del plan de trabajo, se formula como primera 

instancia; realizar entrevistas personales con los trabajadores, 

personal de las empresas y el sindicato, efectuar recorridos de 

~rea para la detección de problemas. 

Dise~ar y desarrollar temas especfficos de acuerdo a Jos -

problemas detectados e intereses de los trabajadores, empresas

y sindicato, para apoyo y concretaci6n de las acciones a reali

zar se emplearan procedimientos como: 

1.- Adiestramiento de delegados para que intervengan en la sen

sibilización de los trabajadores-empresa para la formación de -

grupos. 

2.- AnotilCión de lds actividades a realizar necesidades o pro-

blemas por atender con sus respectivos objetivos y resultados. 

3.- Informar por medio de periódicos murales, carteles, oficios, 

circulares, etc. sobre temas de interés para el trabajador. 
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4.- Formaci6n de brigadas o equipos para llevar a cabo los tra

bajos necesarios. 

5.- Organizaci6n de asambleas peri6dlcas para la evaluacl6n de

acciones y preparaci6n de sugerencias. 

6.- Creaci6n de un 6rgano de discusi6n interna; como un folleto 

o peri6dico semanal para informar sobre las pol1ticas que rigen

en el sindicato y en las empresas. 

7.- Difundir cursos de capacitaci6n y adiestramiento. salud, -

etc. con la ayuda de técnicas grupales de (comunicacl6n, sensi

bil izaci6n. integración. animaci6n. etc.). 

8.- Hacer extensiva a la poblaci6n trabajadora las ventajas de

tener buena salud y habitos de higiéne para preservar la misma. 

Para el manejo de la informaci6n se llevaran a cabo los s! 

gulentes Instrumentos: 

- Diario de campo 

- Cédula de campo o cuestionario 

- Gula de entrevista 

- Informes mensuales 

- Hoja de programaci6n y evaluación de metas 

- Cronogramas 

- Diario personal de trabajo 

- Fichero (fichas de trabajo, hemerograficas y bibliograficas) 

- Crónicas de sesión 
- Carteles. volantes. peri6dicos murales 
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- Dlnamtcas grupales 

- Agenda de reuniones 

- Directorio de la personas que Integraran los grupos de base 

- Apoyo de documentos dldactlcos y documentales 

Se contaran con recursos humanos, materiales, e lnstltuclo 

nales como: Desarrollo Integral de la familia (Dlf), Secretarla 

de Salud y Asistencia (SSA), Instituto Nacional para la Educa-

cl6n de los Adultos (!NEA), etc. 

La evaluación sera en función de los planes y programas 

ejecutados en el sindicato y deberan hacerse mensualmente en 

coordinación con el respresentante sindical y los trabajadores

sociales. 



El siguiente proyecto esta encaminado a la preparación de

los trabajadores en lo que respecta a la formación laboral. 

PROYECTO N• l. 

Nombre: ~NTRODUCCION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Y LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU
RO SOCIAL." 

En base a los lineamientos que establece el C. Presldente

Llcenciado Carlos Salinas de Gortari se ha conferido la necesl·

dad de que los trabajadores tengan mejores condiciones trabajo

y mejores relaciones obrero-patronales, esto a su vez coadyuva

ra al fortalecimiento de las organizaciones sindicales; para 

ello se prevee la necesidad de que todo trabajador y empresa 

tenga un amplio conocimiento de los derechos y obligaciones a -

los que estan sujetos. Fundamentandose que toda empresa y traba 

Jador deben de adecuarse a los estatutos que establece la Ley -

Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro

Social, los cuales fortaleceran su bienestar laboral y colecti-

vo. 

Originandose para ello la obligación de dar asesoramlento-

capacltacl6n a empresas. delegados y trabajadores respecto al 

contenido de las mismas. Por lo que el profesional en Trabajo -

Social esta capacitado para brindar y apoyar el manejo y apile~ 

clón del asesoramiento a quienes lo soliciten. 
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Objetivo General: Fomentar en los trabajadores del sindicato F~ 

deración de Trabajadores del Estado de México 4' Secc. de la 

CTM, el conocimiento sistemAtico sobre los derechos 

nes que se establecen en la Ley Federal del Trabajo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Objetivos espec!ficos: 

obltgacl!!_ 

la Ley --

- Proporcionar asesoramiento sobre los principales estatutos de 

las Leyes objeto de anAllsts. 

- Estimular en los trabajadores la seguridad en si mismos, ---

aumentando la participación activa dentro de las empresas. 

- Integrar grupos dentro de las empresas para el logro de una -

mejor ambientación laboral, as! como el de las relaciones --

obrero-patronales y sindicales redituando as! en el beneficio 

colectivo. 

Meta: Al término de la instrucción los trabajadores tendrAn los 

elementos bAslcos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del -

Instl tuto Mexicano del Seguro Social. 

Se tendr~n recursos humanos y materiales. 

Actividades: 

1.- Efecto de las leyes 

2.- T6plcos de Interés de los trabajadores acerca del contenido 
de las leyes. 
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3.- Sensibilizar a los trabajadores para hacerlos concientes de 

sus derechos obligaciones laborales. 

4.- Promover la participaci6n de los trabajadores por medio de

los programas de capacitaci6n y adiestramiento para el me-

jor desempeño de su trabajo. 

5.- Analisis y comentarios. 

En base al objetivo al que obedece ~ste proyecto; la eva-

luaci6n se hara en la medida de la aceptacl6n de Jos trabajado

res en cuanto al conocimiento de las leyes. 

Apoyos bibliograr1cos: 

- Ley Federal del Trabajo 

- Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

- Fichas de trabajo y hemerograf icas 

- Apoyo de otros profesionistas. 
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PROYECTO N• 2. 

"PROMOCION A ASPECTOS OE SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR" 

La atención al bienestar familiar y a la salud en México.

han tenido un desarrollo paulatino, con limitaciones, concepci~ 

nes diversas, con acciones aplicadas para grupos y organizacio

nes tanto privadas como públicas y sociales, acciones que han -

favorecido a !a población trabajadora cubriendo sus necesidades 

b~s!cas. 

Ante esto el Trabajo Social debera tener una nueva modali

dad en que la promoción de la salud y el bienestar familiar, -

dentro del sindicato Federaci6n de Trabajadores del Estado de -

México 4• Secc. de la CTM, vendrla hacer el eje de su ejercicio 

profesional, es decir, se considera necesario que a nivel de 

Pol!tlca Social se implemente y trabaje a través de la salud y

bienestar familiar como una nueva forma de atender los proble-

mas del trabajador y su familia con el fin de que sean estos -

mismos que trabajen en la búsqueda de soluciones a su problemA

tica especifica. 

Objetivo General: Propiciar en el trabajador actitudes, valores 

y conductas, adecuadas para motivar su participación en benefi

cio de la salud y bienestar familiar tanto individual como co-

lect!vamente. 
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Objetivos Especlf icos: 

- Orientar a los trabajadores para prevenir enfermedades .infec

to contagiosas y fomentar la salud. 

- Hice! que los trabajadores participen en los diferentes pro--

gramas que se realicen. 

- Concientizar al trabajador de la importancia del control y -

prevención de enfermedades. 

- Orientar y realizar acciones conjuntas en la bGsqueda de al--

ternativas de solucí6n acerca de problemas humanos que reper-

cutan en el trabajo. 

- Emplear los medios existentes en el sindicato para responder

ª las necesidades de los trabajadores en cuanto a sus proble

mas familiares. 

- Organizar grupos con los trabajadores y sus familias. 

- Instruir a Ja población trabajadora sobre mecanismos de como-

puede convivir con sus familias en su tiempo libre. 

- Brindar asesoria a la madre trabajadora sobre la atención a -

sus hijos. 

Se pretende lograr y obtener que el trabajador y su fami--

1 la eleven su calidad de salud en concordancia con una mejor re 

lación familiar. 

Se emplearan recursos humanos y materiales. 
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Actividades: 

1.- Implementar programas especlflcos de medlclna preventiva. 

2.- Realizar campa~as de prevención de riesgos y accidentes. 

3.- Participar en la comisión de seguridad e hlgiéne en la ins-

pección, conservación, verificación y buen funcionamiento -

de las instalaciones Industriales. 

4.- Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos par

las empresas para evitar accidentes de trabajo. 

5.- Fomentar la organización de grupos y otros grupos especifi

cas para la acción preventiva de enfermedades Infecciosas. 

6.- Dar pl~ticas de planlficaclón familiar. 

7.- Educar a la madre sobre la dieta adecuada, cuidado del emb~ 

raza y atención después del parto. 

8.- Asesoría a la madre trabajadora sobre el control del ni~o -

recien nacido a los cuatro años de edad. 

9.- Formación de c1rculos de recreación con el trabajador y su

f ami 1 i a. 

10.- Promover y organizar actividades deportivas, culturales y -

recreativas para mejorar el nivel de vida de los trabajado-

res y las relaciones humanas con su familia y sus compane-

ros de trabajo. 

11.- Formar grupos de atención sobre problemas de alcoholismo, -

drogadicción que existan en las empresas y familias de 1os

trabajadores. 

12.- Sensibilizar a la población trabajadora de que debe de acu
dir al médico periódicamente para mantener buen estado de -

salud. 
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13.- Orientar a los trabajadores y las familias sobre el buen -

manejo sanitario de los alimentos y bebidas del agua por -

medio de campañas. 

La evaluación se hara al término de cada actividades, lle

vandose un control de cada una, y siendo supervisada por los -

profesionistas en Trabajo Social y representantes del sindicato 

y las empresas. 

Otros apoyos: 

- Conocimientos primeros auxilios. 

- Oinamica grupales 

- Referencias bibliograficas (atención a la familia y seguridad 

industrial). 

- Coordinación con otros profesionistas. 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Por último se puede decir que el movimiento obrero siempre 

ha estado presente, pero desde 1917 hasta nuestros d!as, ha si

do mas notorio, o mas participativo, el trabajador siempre ha -

buscado formas o medios de hacerse presente y hacer notar sus -

necesidades ante los empresarios y el Estado, para ello basó -

sus ideologlas Junto con otros trabajadores con las mismas nec~ 

sidades en una organización que les diera representatividad y -

fuerza frente a las empresas y al Estado: naciendo ast el sindl 

calismo con el objeto de apoyar al trabajador en sus conflictos 

y en la relación obrero-patronal. 

Los movimientos obreros desde 1920 hasta nuestros d!as --

siempre han tenido el mismo objetivo, luchar contra el mal em-

presario y el bajo salario. contra la pobreza del que vende su

trabajo por una remuneración mlnima que apenas le proporciona -

un bienestar familiar muy bajo. 

Una de las Centrales Obreras que se cre3ron para ayudar al 

trabajador sólo conseguia tenerlo a merced del patrón o del Es

tado como fue el caso de la Confederación Regional Obrera Mexi

cana (CROM) con Luis Morones, hacia 1924-1928 que sólo se preo

cupaba por estar bien frente al Estado y no por la corrupción -

que caracterizaba a los lideres sindicales. y que para acallar

los movimientos y huelgas se valla del ejercito y de su autori-
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dad para hacer ilegal a estas. 

Por su parte otra de las Centrales Obreras Ja Confedera--

ción General del Trabajo (CGT) empieza a movilizar a trabajado

res y a luchar por una tendencia comunista y que el trabajador

fuera el dictador, exclu!a la acción polltlca de los sindicatos 

y propone la huelga general, donde empieza a ganar influencia -

sobre los trabajadores y campesinos. 

El Partido Comunista (PC) empieza a desarrollar su campo -

de acción en el medio sindical, su objetivo era desarrollar un

trabajo unitario defensivo y ofensivo frente a la CROM. 

Pero esto no fue suficiente el trabajador busca cada dla -

una mejor forma de hacerse escuchar. 

Con la creación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, el

Estado pretende dar al trabajador un instru~ento de apoyo fren

te al empresario y viceversa, pretende mediar la relación obre

ro-patronal, y establece un arbitraje laboral y garant!as para

el trabajador y el patrón. 

En 1970 de la Ley con las reformas a la que fue sometida,

constgna derechas que beneficiartan al trabaJador,puesto que le 

otorga prestaciones superiores y trata de normar una relación -

obrero-patronal m~s justa y aunque para nuestros dlas la necesi 

dad de volver a reformar est~ Ley es m~s fuerte, y aún falta --
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mucho por hacer a favor del trabajador, para que éste logre su

bienestar m~s justo. 

Para el 24 de Febrero de 1936 se da un nuevo margen a la -

Oraganlzación obrera con la creación de Confederación de Traba

jadores de México (CTM), que busca lograr un equilibrio entre -

los trabajadores y el Estado, su programa defiende la unidad -

del movimiento obrero, la libre asociación sindical, y la obser 

canela del Art. 123 Constitucional. 

es el Art. 123 el que marca y defiende todos los derechos 

de los trabajadores que con el entusiasmo de Don Venustiano ca

rranza hlzó factible que estos derechos fueran de sólida garan

t!a para el obrero y el trabajador, los cuales luchan por la i! 

justicia y la explotación a la que son sometidos. 

A través de los movimientos laborales se fue originando la 

necesidad de asociarse en grupos para la lucha de sus demandas, 

esta asociación son los llamados sindicatos que en nuestro pals

son Oficiales e Independientes, y que ambos tiene un fin comün

elevar su calidad de vida tanto económica como social del trab! 

jador. 

Es en el presente sexenio en donde se le esta dando mayor

Importancia al sindicalismo y a los movimiento; laborales ya -

que estos pueden con mayor libertad promulgar por sus demandas-
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y sus derechos a la libre asociaciOn. Se esta luchando por err! 

dlcar la corrupclOn sindical y llegar a una Democratización si~ 

dlcal mas justa para los trabajadores, para ello se necesita la 

oplnlOn de sus principales centrales que son en Oltima lnstan-

cla las perjudicadas o beneficiadas con las propuestas que ha -

dado el Gobierno. 

En la actualidad la ModernizaciOn es uno de los puntos de

mayor observancia por los mexicanos, es por lo que se considera 

que el Licenciado en Trabajo Social tiene una gran brecha de -

acclOn en cuanto a los problemas laborales y sociales, son sus

funciones de investigación, programación, organización, evalua

ciOn y educaclOn social, los que sentaran las bases para su In

tervención. 

1.- El Trabajador Social en cualquiera de sus areas o niveles -

de ejercicio, es un profesional que de acuerdo con las ca-

racterlstlcas del actual sexenio tiende de manera cada vez

m~s comprometida a convertirse en un elemento indispensable, 

cuando se trata de promover, elaborar u otorgar algOn bie-

nestar social4 

2.- Se considera que dentro de un sindicato el Trabajador Social 

debe ser ajeno a toda actividad polltlca 2n virtud de que -

se pierde la atenciOn de sus objetivos. 

3.- La intervenclOn del Trabajador Social en el sindicato Fede

ración de Trabajadores del Estado de M~xico 4• Secc. de la-
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CTM fue a nivel de lnvestigaci6n, parttclpacl6n e lnsercl6n 

con la poblacl6n trabajadora. 

4.- La investigaci6n realizada marco la pauta para generar pro

gramas de bienestar social en raz6n a Jo observado y detec

tado dentro del sindicato. 

5.- Es Importante detallar los aspectos concernientes a las fu~ 

clones especificas del Trabajador Social en el area sindico 

laboral y difundir documentos de lo que es este proféstoni~ 

ta ya que estos permiten valorizar su funci6n social. 

6.- A ralz de la investigaci6n del Trabajador Social con los 

trabajadores slndlcalizados, se pudo ver un fin prlmordial

Y que deberla ser toda norma de un sindicato, es decir que

ei trabajador busca el mejoramiento y defensa de sus intere 

ses tanto, familiares e Individuales. 

De acuerdo al desarrollo de Ja presente investigacl6n se -

plantea la necesidad de crear sugerencias para que en la medida 

de lo posible el desenvolvimiento de las acciones laborales ten 

gan mayor validez, para el trabajador y la sociedad. 

1.- Es preciso crear programas de Trabajo Social en los sindica 

tos y empresas para as! elevar la productividad y calidad -

de vida del trabajador para el mejoramiento de los proble-

mas sociales y laborales. 

2.- Organizar Juntas informativas perlodicas para el lider sin

dical y representantes con el prop6sito de ampliarles mas -

el conocimiento del desarrollo laboral de los trabajadores. 
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3.- En referencia a la Ley Federal del Trabajo se necesita que

esta empiece a ser conocida mas detalladamente por los tra

bajadores y esto sólo se podra lograr con la impartici6n de

cursos sobre este tema y que puedan compartirse en los sin

dicatos por el Trabajador Social. 

4.- Igualar prestaciones otorgadas al trabajador sin distinción 

de empresa: por ~edio de acclones objetivas las cuales deb! 

ran estar estab1ecldas permanente~ente en las empresas. 

5.- Crear un órgano de lnformlci611 para contemplar sugerencias

y quejas de los trabajadores de cada una de las empresas, -

con e! fin de que el sindicato y empresa estudien y obser-

ven las inquietudes e interéses de cada trabajador. 

6.- Agilizar !os tr~mites dentro de! sindicato para la obtención 

de trabajo, por medio de circulantes, periódico mural, fo-

lletas, etc. acerca de los requisitos que debe reunir el -

trabajador para ingresar a laborar a alguna empresa adscri

ta al sindicato. 

7.- Implementar un programa espec1fico con acciones tendientes

al mejoramiento de los servicios médicos que presta el Ins

tituto ~exicano del Seguro Social. 

8.- Darle ~ayor atención y participación a la mujer dentro de -

los sindicatos. 

9.- Se sugiere que se formen centros infantiles en apoyo a la -

madre trabajadora. 

10.- En cuanto a la mujer y hombre trabajadores motivarlos e in

du:i rles a que continúen sus estudios para que en el futuro 
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no se limiten a actividades que tengan que ser sometidos a-

abusos. 

11.- En ambito familiar apoyar y motivar al trabajador para una

mejor convivencia con su familia. 

12.- Es urgente que el plan de estudios de la Escuela Nacional -

de Trabajo Social sea modificado en su totalidad. 

13.- Que se implanten programas de servicio social en Jos sindi

catos. 

14.- Se le sugiere a los profesores que imparten la licenciatura

en Trabajo Social estimular a los estudiantes hacia una su

peración profesional, asumiendo una actitud de compromiso -

con la clase trabajadora para que as! aporten alternativas

ante los conflictos socio-laborales. 

15.- Que la form3ción académica de los estudiantes de la licen-

ciatura en Trabajo Social sea integral para que domine los-

niveles de intervención individual, grupal y de comunidad.

de ~anera que estas bases le sirvan para una mejor ejecu---

ciOo de proyectos y programas para la organización de la -

clase trabajadora. 

16.- Que se incluya un apartado dentro de los requisitos para la 

realización de la tésis, un apartado donde se Incluyan las-

experiencias y tropiezos que ocurrieron durante el desarro-

llo de la investigación. 

17.- Que se ponga mayor énfasis y practica en la formulación de

preguntas abiertas en lo5 instrumentos de medición ya que -

los profesores no las detallan durante el desarrollo de la

carrera ya que dicen que es mucha labor la codificaclOo de
estas. 
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18.- Para concluir, mas alla de proponer medidas, es de vital -

importancia que la actuación del Licenciado en Trabajo So

cial participen con aquellos elementos donde se cimientan

Y nacen los problemas socio-laborales. 



A H E X O S 
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A N E X O 

Lo Ley Federal del Trabajo de México clúlfica los sindic! 

tos de lo siguiente forma: 

a) Gre~i•ies: Los formados por trabajadore,s• dec una·· mismo es pe--
- , , ~' 

cialidad. 

b) De Empresa: Los formados por trabajadores de una misma empr~ 

sa. 

e) Industriales: Los formados por trabajadores que prestan sus

servicios en dos o mls empresas de la misma rama industrial. 

d) Nocionales de Industria: Los formados por industrias ubica-

das en dos o mls Estados. 

e) De Df lcios: Los formados por trabajadores de diversos profe

siones solo se pueden formar cuando en l• poblaci6n no se --

pueden constituir sindicatos gremiales. 

Los sindicatos, co~o cualquier organiz1ci6n, reQuiere de -

una estructura administrativa; que variara co~forme a sus tngr~ 

sos al número de afiliados. Requieren en la pr~ctica de una -

buena adrr.inistraciOn Que ;:Jnee la acci6n, ~Pt~~ y p~r~ Pl lo ne 

cesita un adecuado control. 

No hay necesidad. de autorizac16n para formarlos, pero una 

vez constituidos, deben sol icitor registro al departamento, se

cretarla o ministerio del trabajo a fin de que se les otorgue -
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la personalldad jurldlca para actúar regularmente. 

Requisitos de Constitución. 

Para los efectos de Constitución de los sindicatos de la -

Ley sefiala una serie de requisitos que es lmpresindlble acatar

bara que la asociación profesional se considere le~almente con! 

tltulda, estos requisltos han sido :lasificados tradiclonalmen

te para su estudio, en requisitos de fondo y de forma. 

"Los requisitos de fondo son: los elementos que Integran -

el ser soclal del sindicato" (55) por lo tanto son lndlspensa-

bles para la existencia de la agrupación; a su vez p~drlamos -

ordenarlos en cuatro clases: 

a) Requisitos en cuanto, a las personas. 

b) En cuanto al objeto. 

el En cuanto a la organización del síndíc~to. 

d) En cuanto a personas: 

Un sindicato puede ser constituido por cualquier grupo de

personas que llenen la particularidad de ser trabajadores opa

tro~es. 

En cuanto al número de mlem~ros que debe tener co~o m!nimo 

un slndlcato, se~ún la manifiesta el art. 364, es de veinte tra 

(55) Mario de la Cueva, El Huevo Derecho Mexicano del Trabajo. Vol. l l. Edi
torial Porrúa, S.A. M~xico, 1979. p~g. 332. 
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bajadores en servicio activo 6 con tres tratandose de sindica-

tos patronales; que son aquellos que estan formados por patro-

nes de una o varias ramas de actividades. 

Ha de entenderse que sin ninguna distinción se establece el 

derecho a la Asociación Profesional, tanto para los nacionales

como para los extranjeros, sin embargo, la Ley en el art. 372 -

fracción 11 estableció una restricción para los trabajadores e~ 

tranjeros prohibiendoles form•r parte de la directiva de los 

sindicatos. 

En cuanto a la capacidad de afiliarse a un sindicato, la -

Ley establece en el art. 362 que; "pueden formar parte de un -

sindicato Jos trabajadores mayores de 14 años"; Este precepto -

nos par¿ce bastante justo, ya que, si los menores de edad pue-

den trabajar, tienen también el derecho a formar parte del sin

dicato, pero sin embargo no podran formar parte de la directiva 

según el art. 372. esto debido a que la agrupación requiere re

presentantes perfectamente representados para guiarla y el niño 

de diecisels años aún todavla no se ha desarrollado plenamente

tanto f!slco como mentalmente. 

En cuanto a la mujer, su derecho de afiliarse a las asocia 

clones profesionales es idéntico al del hombre y aún va m~s le

jos nuestra legislación al permitir que las mujeres casadas se

sindical icen, as! para que participen en la administración del

propio sindicato. 
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En relación a los trabajadores de confianza, el art. 363 -

de la Ley, prohibe a éstos Ingresar en los sindicatos de los d! 

mas trabajadores. Esta prohibici6n no evita que los trabajado-

res de confianza formen sus propios sindicatos una vez cumpli-

das las condiciones exigidas por la Ley. 

b) En cuanto al objeto. 

El principal principio de la Asociación Profesional es el

•estudlo, mejoramiento y defensa de los intereses tanto de los

trabajadores como de los patrones "esto permite que el objeto -

tenga una amplitud tal, que pueda abarcar fines de diversa nat~ 

raleza. En consecuencia los sindicatos persiguen fines sociales, 

económicos, culturales, polltlcos, etc .•. exceptuando las proh! 

blclones senaladas en el art. 378 de la ley, en cuanto a la in

tervención de asuntos religiosos y al ejercer la profesión de -

comerciantes con animo de lucro. 

c) En cuanto a la organización 

La Ley ha impuesto a los sindicatos la obligación de con-

tar con un conjunto de normas que deben regir su vida interna. 

El derecho interno que regula la vida y actividad de los -

sindicatos estriba en sus estatutos, que de acuerdo con el art. 

371 de la L.f.T. deben contener: 

1. Denominación que le distinga de los demas, esta dispos!ci6n

no requiere de mayores comentarios, ya que lógicamente las -

personas que pretendan constituir una agrup•ción profesional 

tiene la obligación de darle un nombre. 
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11. Domicilio.- Se considera como domicilio del sindicato, el -

lugar que legalmente puedan tratar todos los asuntos que le 

afecten. 

111. Este apartado es que esta establecido en el art. 356, o sea 

el estudio, mejoramiento y defensa de sus Intereses. 

IV. La Ley siguiendo el criterio que rige en materia de contac

tos o relaciones de trabajo, dispone que sino señala, el P! 

riada de duraci6n, se entiende que el sindicato fué consti

tuido por tiempo definido. 

V. Condiciones de admisi6n de miembros. Creemos que tales con

diciones no deben ser otras que aquellas señalada por el le 

gislador y que podrlamos resumir de la siguiente manera: 

al Jurldlco Edad, capacidad necesaria, nacionalidad. 

b) Profesional. Ejercicio de una determinada profesi6n. 

c) Polltico. lndlscriminacl6n Polltlca. Este requisito bus-

ca que los miembros de la directiva cualquier otra pers~ 

na, no puedan instruir a su capricho, tas condiciones de 

admisi6n que coarten o limiten los derechos fundamenta--

les del hombre. 

VI. Obligaciones y Derechos de los asociados.- La ley no preci

sa cuales son los derechos y obllgacione> de los miembros -

del sindicato para con la misma agrupaci6n sindical. A pe-

sar de ésto de su estudio se pueden inferir entre otros los 

siguientes: 

Derechos; 
a) El privilegio de votar y ser votado por cualquier puesto 

sindical: 
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b) El derecho a ocupar el puesto para el que fué designado. 

c) Derecho a exigir la rendición de cuentas. 

d) Participar en determinadas tareas a través del sindicato. 

e) Utilizar los servlclos (as!tenc!ales, o de cualquier --

otra naturaleza) del mismo. 

Obligaciones; 

a) No ejecutar actos que perjudiquen a la agrupación sindi

ca l. 

b) Concurrir a las asambleas. 

e) Desempeñar con ~smero y honradez los mandatos otorgados

por la asamblea o por la directiva. 

d) Emitir voto en las ocasiones que proceda. 

e) Pagar las cuotas sindicales. 

La Ley faculta a los sindicatos imponer a sus miembros co

rrecciones dlsclpl!narlas por falta que hayan cometido. Oichas

correcclones disciplinarias desembocan en l~ suspensión de los

derechos sindicales, la ley no fija ningún término, dejando al

arbitro del sindicato dicho término de suspensión. 

La expulsión-sanción maxlma reconocida por la ley, es in-

dispensable que se cumplan las normas siguientes: 

a) la asamblea de trabajadores se reunlrA para el sólo efec 

to de conocer la expulsión. 
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b) Cuando se trate de sindicatos integrado por secciones, -

el procedimiento de expulsión se llevarA a cabo ante la

asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo

de expulsión deberA someterse a la decisión de los trab~ 

jadores de cada una de las secciones que integran el si~ 

dicato. 

c) El trabajador afectado serA oido en defensa, de conform~ 

dad con las disposiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerA de las pruebas que sirvan de base-

al procedimiento y de las que ofrezcan al afectado. 

e) Los trabajadores no podrAn hacerse presentar ni emitir -

su voto por escrito. 

f) La expulsión deberA ser aprobada oor mayor!a de las dos

partes del total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrA desatarse por los casos expresa

mente consignados en los estatutos debidamente comproba

dos y exactamente aplicables al caso. 

Requisitos de Forma. 

Los requisitos de forma son ''las formalidades que servir~n 

para constar la realidad de los actos constitutivos• (56). Es-

tos requisitos los señala el art. 365 de la ley federal del tr~ 

bajo, que como veremos, son previos a la existencia legal del -

sindicato. 

(56) De la Cueva Mario. Ob. cit. pAg. 336. 
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Se Inicia en el art. 365 diciendo que para que se conside-

re legalmente constituidos los sindicatos deberan registrarse. 

Ahora bien, de la solicitud registro de un sindicato conocen -

las juntas de Conciliación y Arbitraje y la Secretarla de Trab~ 

jo y Previsión Social, según se trate de sindicatos de compete~ 

ita local o federal; ambas autoridades deberan practicar las d! 

ligencias pertinentes. encaminadas a comprobar si se observaron 

las normas legales. 

Para estos efectos deberan remitirse por duplicado, ante -

las autoridades que vayan a realizar el registro, los stguien-

tes documentos: 

1.- Copta autorizada del acta de asamblea constitutivas; 

2.- Una lista con el número de nombres y domicilios de sus miem

bros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas

º establecimientos en la que se presentan los servicios. 

3.- Copta autorizada de los estatutos; 

4,- Copla autorizada del acta asamblea en que se hubiese elegi

do la directiva. 

En consecuencia ta falta de estos requisitos dara por re-

sultado que la organización sindical no pueda adquirir su exis

tencia legal. As! lo dispone la fracción 111 del art. 366, el -

cual establece que: 

El registro podra negarse únicamente, sino se exhiben los

documentos a que se refiere el art. 365 1
'. 
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Por el contrario, una vez satisfechos los requisitos que -

se senala el mismo art .. ninguna de las autoridades correspon

dientes podrA negar el registro del sindicato. 

Ahora bien, una vez otorgado el registro, éste tiene como

efecto principal, el otorgar a la agrupación personalidad jurl

dica y capacidad para adquirir bienes muebles. 

En nuestro concepto pensamos que la personalidad de los -

sindicatos, nace desde su constitución, de tal manera; son suj! 

tos de derechos y obligaciones. As! se infiere al menos, de la· 

redacción del 374 de la ley que dice: "Los sindicatos legalmen

te constituidos son personas morales y tienen capacidad para; 

l.· Adquirir bienes muebles; 

11.- Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y direc

tamente al objeto de su institución; y 

111.- Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejerci-

tar las acciones correspondientes''. 

Por otro lado el registro efectuado por la Secretarla del

Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de Concil1~ 

ción y Arbitraje, producen efectos ante todas las autoridades.

as! lo ordena el art. 368 de la ley. As! mismo, la Secretarla -

del Trabajo y Previsión Social, dispone en el art. 367, deberA

enviar copia de la resolución del registro a la junta Federal . 

de Conciliación y Arbitraje. 
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En los sindicatos existen diferentes formas para solucionar 

los problemas que se pueden originar dentro de las empresas ad~ 

critas a los sindicatos pero, cuando no hay posibilidad de arr! 

glo surge el emplazamiento a huelga, pero antes es necesario -

dar algunas definiciones de lo que es huelga: 

"la huelga es la suspensiDn del trabajo a efecto de obte-

ner el mejoramiento de los trabajadores". 

"la huelga es la cesación concertada del trabajo para apo

yar reivindicaciones previamente determinada, a las que el em-

presario rehusa dar satisfacciDn" (57). 

Dentro de estas definiciones, no es posible acuñar una de-

finiciDn que convenza a alguien por lo que se propone una que -

comprenda los elementos fundamentales del concepto de huelga: 

La huelga es la suspensión concertada d>l trabajo, llevada 

a cabo para imponer y hacer c11mplir conrllciones de tr1bajo, que 

respondan a la idea de justicia social, como un régimen transi

torio, en espera de una transformación de las estructuras poli-

(57) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial, -
Porrlia, año 1986. Tamo l l. pAg. 587. 
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tlcas, sociales y jur!dlcas, que pongan la riqueza y la econo-

mfa al servicio de todos los hombres y de todos los pueblos, P! 

ra lograr la satisfacción Integral de su necesidad. 

En la Ley no existe una declaración expresa de la obllgat~ 

riedad de la negociación y aún puede imaginarse que los trabaj! 

dores emplacen directamente a huelga. Pero antes dentro del pe

riodo de pre-huelga tiene por objeto invitar a los trabajadores 

y patrones a una negociación y a un convenio que de por termin! 

do el conflicto pero cuando no hay solución surge el emptaza--

miento a huelga. 

a. El emplazamiento a huelga y su naturaleza; terminadas las -

pl~ticas entre el sindicato obrero y el patrón sin resultados

favorables se abren dos caminos posibles. 

1.- Acudir a la huelga hasta lograr que el patrón acceda a sus

peticiones. 

2.- Solicitar a la junta de Conciliación y \rbitraje que resue~ 

va el conflicto. 

Se entiende por emplazamiento a huelga que es la inicia--

ción de una lucha por el mejoramiento de las condiciones de vi

da de los trabajadores en un establecimiento ~mpresa o rama de

la industria. 

La forma de emplazamiento: nuestras leyes del trabajo ha -

exigido uniformemente que la promoción de los trabajadores se -
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redacte y se presente por escrito en el art. 920 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo. 

Procedimiento de huelga (58) 

1.- Se Inicia mediante la presentación del pliego de peticiones. 

2.- Se dirlgirA por escrito al patrón. 

J.- Se formularan las peticiones en el escrito o se enunciara -

el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas las so 

luciones. 

4.- Expresar concretamente el objetivo de la misma. 

5.- Se~alar el d!a y hora en que se suspenderan las labores o -

el término de la pre-huelga. 

6.- El escrito se presenta por duplicado a la junta de Concill~ 

cl6n y Arbitraje en el caso de que la empresa o estableci-

miento estan ubicad3s en lugar distinto en el que resida la 

junta se podra presentar el escrito a la autoridad del tra

bajo mas próximo o a la autoridad pol!tlca de mayor jerar-

qu!a. del lugar de ubicación de la empresa o estableclmien-

to. 

7.- La autoridad que haga el emplazamiento remitlra el expedie~ 

te dentro de 1 as 24 horas siguientes a 13 Junta de Conci 1 la 

ción y Arbitraje. 

8. - Avisar telegrAf icamente o telefbnicamente al presidente de-

la República el problema de emplazamiento a huelga. 

(58) Los procedimientos de huelga en el sindicato Federación de Trabajadores 
del Estado de M~xico 41 Seco. de la CTM, se ! levan conforme a los Esta
tutos de la Ley Federal del Trabajo. 
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9.- El aviso para suspensión de las labores debera darse, por -

lo menos con seis dlas de anticipación a la fecha señalada

para suspender el trabajo y con diez dlas de anticipación -

cuando se trata de servicios pGbllcos. 

10.- El término se contara a partir del d!a y hora en que el pa

trón quede notificado (59). 

(59) Ley Federal del Trabajo. Editorial PorrGa, 1991. plg. 426. 
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