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REFLEXIONES PRELIMINARES 

El interés por realizar el presente estudio surgi6 en mí, al es 
tar realizando trabajos que generaban apoyo para la toma de de
cisiones en una revisi6n de contrato colectivo. 

Con el transcurso del tiempo me fui internando cada vez con ma
yor interés en el tema y observé algunas deficiencias en la fun 
ción como por ejemplo: 

l. Muchas veces no se le otorga a la revisi6n de contrato colee 
tivo la importancia que requiere. 

z, No se analiza, planea, organiza, dirige y controla la admi
nistración del contrato colectivo, como las otras funciones 
importantes de la empresa: 

3. Otorgar beneficios costosos y útiles solo para una restringi 
da minoría de personas. 

4. En algunos casos la dirección de la empresa no está conscien 
te que el riesgo que se corre es muy grande y que en muchos 

• 
casos el precio que se paga es la pérdida total de la empre-
sa o su muerte.lenta. 

S. No se tiene planeado el impulsar, fomentar y consolidar cada 
vez más la interacción entre el sindicato y ·la empresa; que 
estos sustenten en cada momento más objetivos afines; crear 
conciencia entre ambas partes de sus nGcesidades~ comuni~ar

se y apoyarse para lograr sus fines sin menoscabo de ninguna 
de ellas; mejorar cada vez más las relaciones entre la direc 
ci6n y el sindicato;. y de éste con los trabajadores,·as~ co
mo estrechar y mejorar la relaci6n entre los líderes y la dl 
recci6n, para a su vez incrementar la'productividad y lasa
tisfacci6n de las partes. 



2. 

6. El delegar a un abogado laboral, toda la responsabilidad de 
negociar en la revisi6n del contrato colectivo cuando no se 
le han dado todos los antecedentes de la revisi6n, es cierto 
que aunque 6ste posea grandes conocimientos en materia labo· 
ral, eso no disminuye la brecha que se forma por no conocer 
los antecedentes a esa revisi6n, por no tener ningún contac
to con la gente con quien va a negociar. 
Con el paso del tiempo surge a la luz la trascendencia que 
tuvo el haber tomado "x" decisión en una revisión. 
Es difícil que el abogado esté completamente identificado 
con la empresa y con los intereses de la misma, lo que orig! 
nará que no luche con tanta behemencia al representar su pa
pel. 

r así la lista de defi~lencias en la función podría continuar y 
solo encontré dos sencillas yazones aplicables a la mayoría de 
los casos: 

- Falta de conocimientos. 
- Falta <le interés. 

Por lo que el presente trabajo tiene como finalidad expresar de 
manera sencilla y general (no como un manual) en qué consiste y 

c6mo debe desarrollarse "El Proceso de la Revisi6n del Contrato 
Colectivo". 



I. ANTECEDENTES. 



ANTECEDENTES DEL DERECHO DE TRABAJO EN MEXICO. 

La historia de la regularizaci6n del trabajo en México, nace en 
la Colonia con las "Leyes de Indias",. en ellas se encuentran 
disposiciones muy interesantes como prevenciones que limitan la 
jornada de trabajo, otras relativas al salario mínimo, protec-· 
ci6n en el trabajo a las mujeres y a los niños; pero el es.píri
tu que las anima es más bien el humanitario y cristiano de los 
Reyes Cat6licos a quienes ·las peticiones de los fr~iles que ta~ 
to defendieron a nuestros indígenas o de algunos virreyes bond~ 
dosos llevaron a proteger a los naturales contra abusos de enco 
menderos ambiciosos.(!) 

En 1857, el Constituyente confundi6 los problemas de la liber
tad de la industria e intervencionismo de Estado y por evitar 
la intromisi6n estatal en las industrias o empresas particula
res se fren6 la constitucionalizaci6n del Derecho Laboral. 

'. . . 

No obstante lo anterior y a pesar de respetarse ampliamente el 
principio de la libertad individual·de trabajo, s~ pens6 que ~e 
hacía indispens:¡ible legislar en materia de accidentes y así fue 
como en 1904 en el Estado de México, don Jose Vitente Villada, 
inspirado en la Ley de Leopoldo II de Bélgica, expidi6 la prim~ 
ra ley, que al decir del'maestro de la Cueva, prescribía en su 
artículo tercero. que:' "Cuando con motivo del trabajo que se en· 
car~ue a los trabajadores asalariados ..• ~ufran 6stos alg6n,acci . . -
dente de trabajo que les cause la mueTte o una lesi6n o enferm! 
dad que les impida trabajar, la_empresa o negociaci?n que reci
ba sus servicios estar~ obligad~ a pag~r, sin perjuicio dei sa
lario que debiera devengar por causa del trabajo,, .una cantidad. 
,,Igualment~ se pres~me que el accid~nte sobrevino coa motivo 
del trabajo a que el obrero se consagraba, mientras no se prue
be lo contrario." 

(1) Guerrero Euquerio. Manual. de· Derecho del 1'rabajo. ,Editorial 
Porrúa, S.A., M6xico, 1983 



4. 

Dos años después Bernardo Reyes, en Nuevo Le6n, expidió una ley 
más completa e importante en materia de accidentes laborales 
que sirvi6 de base a otras legislaciones estatales dentro de 
las que se encuentran la de Gustavo Espinoza Mireles, de Coahui 
la. 

Posteriormente las Leyes de Manuel M. Diéguez y de Manuel Agui
rre Berlanga se extendieron no sólo a los riesgos de carácter 
profesional sino abarcaron también disposiciones relativas al 
descanso obligatorio, a la protección del salario, a la. jornada 
je trabajo y al seguro social. 

Por fin en 1914 Cándido Aguilar en Veracruz expidió una ley que 
inclusive fue atacada por las importantes innovaciones que con
tenía y por la cual se garantizaba de manera más. efectiva un mi 
~imo de derechos a la clas~ trabajadora. Con esta Ley y con la 
~e Agustln Mill,n, también de Veracruz, se as~guró en definiti
~a el de~echo de asociación profesional que en gran parte con
~ribuy~ para que nuestro derecho del trabaj~ se encauzara como 
una disciplina jurídica.distinta del· derecho civil. 

~is tarde, en 1915, el licenciado Rafael Zubarán Capmany formu-
1~' un proyecto de ley sobre contrato de trabajo y· en el mismo 
año, en Yucatán, el general Alvarado.promulg? una ley de Traba
jo por la que creaba el Consejo de Conciliación y el Tribunal 
de Arbitraje. 

Con la ley de Yucat6n se logró· dar al derecho del trabajo una 
finalidad positiva; la de elevar el nivel de vida de la· clase -

. ' 

trabajadora en lugar del aspecto negativo que hasta entonces 
contemplaba: la de evitar la explotación del hombre por el hom
bre. Con la legislación del general Alvarado se logró tambi~n 
en gran parte la transformación de nuestro sistema econ~mico ya 
que a lá Ley del Trabajo se unieron las leyes Agrarias, de 

• t 
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Hacienda, de Catastro y del Municipio Libre en un cuerpo gene
ral denominado "Las Cinco Hermanas". 

De acuerdo con el pensamiento del maestro De la Cueva, la legi~ 
laci6n de trabajo del general Alvarado, constituy6 el intento 
m5s serio y completo de reforma integral del Estado Mexicano 
que sirvió de antecedente directo a los consituyentes de 1917. 

Por lo que respecto a la redacción del artículo 123 constitucio 
nal, nos dice don Antonio Díaz Soto y Gama, se debe, en gran 
parte, al sefior licenciado José Natividad Macias, que contribu
yó con las más valiosos aportaciones así como al ingeniero Pas
tor Rouaix, que tomó sobre si, junto con el licenciado Macias y 
el diputado Rafael L. de los Ríos, la pesada tarea de condensar 
las proposiciones presentadas en cada junta y de redactarlas en 
debida forma. En esta labor coadyuvó también el.licenciado José 
I. Lugo, en su carácter de Jefe de la Dirección de Trabajo de 
la Secretaria de Fomento. 

Las proposiciones presentadas al constituyente para que fueran 
tomadas en consideración en la reglamentación de lo~ principios 
fundamentales del Derecho Laboral, se encontraban basadas 'en el 
deseo de reivindicar la dignidad de la persona humana, mediante 
el establecimiento de justas condiciones de trabaj~. Así, pode
mos apreciar que textualmente se dice: "Reconocer, pues, el de
recho de igualdad entre el que d~ y el que recibe el trabajo, 
es una necesidad de la justicia y se impone no sólo el asegur~ 

miento de las condiciones humanas 'del trabajo, como las de sal~ 
bridad de locales, preservaci?n moral, descanso hebdomadario,, 
salario justo y garant~as para l'os riesgos que 'amenacen al obr! 
ro ~n el ejercicio de su empleo, sino fomentar la organización 
de estable·cimienit~ de beneficencia e instituciones de previsi?n 
social, para asistir a los enfermos, ayudar a los inv~lidos, s~ 

correr a fos ancianos, proteger a los nifios abandonadbs y auxi-
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liar a ese gran ej6rcito de reserva de trabajadores parados in
voluntariamente que consituyen un peligro inminente para la 
tranquilidad pública." 

Todos estos sanos principios de justicia fueron recogidos por 
el 123 constituci~nal que constituye la jerarquía más alta de 
nuestras leyes de trabajo atento al principio enunciado por el 
insigne maestro Salvador Azuela que: "Sobre la Constituci6n na
da, sobre la Constituci6n nadie; nada refiriéndose a las cosas, 
nadie a las personas." 

Así pues, la historia de nuestro derecho del trabajo la podemos 
dividir en los siguientes períodos: l. De 1917 a 1931 durante 
el cual existían leyes estatales con diferentes reglamentacio
nes. 2. De 1931 cuando se federalizaron las leyes locales y na
ci6 la Ley Federal del Trabajo a 1962 en que se hicieron impor
tantísimas reformas al 123 constitucional. 3. De 1962 a 1968 en 
que se present6 la iniciativa de la ley actual. 4. De i970 a 
1980, cuando se puso en vigencia nuestra ley actual, y 5, De 
1980 a nuestros días, cuando se reform6 procesalmente dicho lns 
tituto. 

El maestro Servio Tulio Morales Saldafia en un interesante traba 
jo denominado Origen, reformas y adiciones del art~culo 12~ 
constitucional, nos dice que: "Desde el 5 de febrero de 1917 1 

fe~ha en que entr~ en vigor la Constituci~n Político-social, 
de lo~ Estados Unidos Mexicanos, el a~tícblo 123 ha tenido 27 
reformas y adiciones sigu~entes", . 

FECHA . (DIARIO ·.OFICIAL) 

Apartado A 
1929, sep. 6 
1929, sep. 6 

193~, nov. 4 

TEXTO .. REF'°-llM.AD.Q · .. (O AlJ!,CION) 

Primer p~rrafo 
Fracci6n XXIX 
Fracci6n IX 



FECHA (DIARIO OFICIAL) 

1942, nov. 18 

1960, dic. 5 

1962, nov. 21 

1962, nov. 21 

1962, nov. 21 

1962, nov. 21 

1962, nov. 21 

1962, nov. 21 

1974, dic. 31 

1974, dic. 31 

1974, dic. 31 

1974, dic. 21 

1974, dic. :H 

1974, die. 31 

197 5, feb. 6 

1978, ene. 9 

1978, die. 19 

Apartado B 

1970, dic. 5 

1972, nov. 7 

197Z, nov. 10 

197Z, nov. 27 · ,;) 

1974, dic. 31 

1974, dic. 31 

7. 

TEXTO REFORMÍ\DO (O ADICION) 

Fracci6n XXXI (adici6n) 

Primer párrafo * 
Fracci6n I I 

Fracci6n II I 

Fracci6n IX 
Fracci6n XXI 
Fracci6n XXII 
Fracci6n XXXI 
Fracc ion II * 
Fracci6n V 

Fracci6n XI 
Fracci6n XV 

Fracci6n XXV (adici6n) 

Fracci6n XXIX * 
Fracci6n XXXI * 
Fracci6n XIII 
Fracci6n XXXI (adici6n) 

Apartado B (adici6n) 

Fracci6n XII (adici6n) 

Fracci6n XI, inciso f (reforma y 
adici6n) 

Fracci6n IV, 2° p6rrafo 

Fracci6n VIII (adici~n) 

Fracci6n XI, inciso e * . ·' 

* Texto reformado por segunda, ocasi?n. 

Posteri9rmente hubo reformas constitu~ionales.para dar cabida 

en nuestra c'art~ Magna a la ~apaci taci?n y al ·adies·tra~iento y 
para el.c;1var al rango constitucional la 'obligaci~n de dar traba

jo;a1 que no lo tiene. 
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Las reformas a este artículo siguen en su apogeo. Nos esperamos 
muchas más a pesar de que tenemos en teoría, una Constituci6n 
rígida, en contraste con la Constituci6n Americana, que es fle
xible y que casi nunca se reforma. 

Por lo demás, el inciso B del 123 constitucional s6lo regula 
las relaciones de los servidores del Estado y los poderes de la 
Uni6n y del Gobierno del Distrito, ya que actualmente no exis
ten territorios federales. 

Como conclusi6n, podemos afirmar que el Derecho del Trabajo SUE 

gi6 como una disciplina típicamente protectora de la clase tra
bajadora que en la actualidad se ha transformado para coordinar 
y armonizar los derechos e intereses del capital y el trabajo • 
. su carácter proteccionista no ·se ha perdido del todo, ya que 
siempr~ deberá prescribir, en favor de la clase laborante, 'mín_! 
mos de detechos que se encuentran destinados a ser superados 
por la costumbre, y por la jurisprudencia, por el contrato co
lectivo o por el contrato-ley. 

Sin embargo, el Derecho del Trabajo ya no puede considerarse, 
válidamente, como un derecho unilateral o de facci6n. Su misi6n 
de coordinar los factores de la producci?n, en beneficio de una· 
creciente industrialiiaci?n, ser~ logra~a ~~icamente si se ~asa 
y· fundamenta en los tres principios, a saber: l, en e_l respeto 
mutuo de derechos. 2. en la comprensi?i:t rec~proca de necesida
des, y· 3. en la coordinaci~n técnica de -es.fuerzos, 

El Derecho del Trabajo sigue siendo un derecho inacabado que 
tiene como fin~lidades s~~tanciale~-·el garanti~~r al t~abajador 
mejores condiciones de_trabajo¡ al patr6n, ~na utilidad razona~ 
ble por su direcci6n y por el riesgo de su capital invertido, y 
al consumi_do~, una pro.ducci?n abundante~ diversificada, barata 
y de buena calidad; 



9, 

S6lo siguiendo estos tres principios enunciados, el Derecho 
del Trabajo podrá garantizar, a todos por igual~ un progreso 
general con justicia y libertad.(Z) 

(2) éavazos Flores Baltasar, 35 .Lecciones de Derecho Laboral, 
Editorial Trillas, 1 M~xico; 1983. 
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LA EVOLUCION CONTRACTUAL EN MATERIA LABORAL EN MEXICO. 

El contrato de trabajo pas6 por muchas vicisitudes antes de 
haberse podido desligar de los contratos civiles. 

Durante muchos años el contrato laboral fue asimilado al contra 
to de arrendamiento, ya que se sostenía que así como una perso
na podía rentar una casa, a cambio de una renta; tambi6n otra 
persona podía rentar los servicios de un trabajador a cambio de 
un salario. 

Dicha criterio fue finalmente desvirtuado por Philippe Lotmar, 
en Alemania, cuando manifest6 que no era posible dicha asimila
ci.6n de contratos, eri virtud de que al terminarse el contrato 
de arrendamiento tenía que devolverse la cosa arrendada y.al -
terminarse el contrato de trabajo no era posible que se devol~ 
viera la energía utilizada. 

Cuando parecía que el contraro d!" trabajo iba a tener una vida 
propia laboral, Carrielutti argull? en ·Italii que el contrato de 
trabajo se equiparaba a un contrato de compra-venta, (salvando 
con ello el escollo·de la devoluci6n de la cosa a la termina
ci6n del contrato). 

Adujo que as~ como era factible comprar la energ~a el~ctrica, 
se po·drfa comprar tamb~~n J.a energía ·humana. · · 

Cuando se argument? en contra que la persona humana 
0

no podr~a· 
comprarse o venderse en el mercado, Carnelutti replic? que no 
se compraba la p~rson~ humana, sino simplemente su energ~a, 
así como tampoco se col'lpran las m~quinas que producen energ~a 
el~ctricá, sinó simplemente sus efectos; con ello el contrato 
de trabajo qu~do in~erso dentro del'contrato de ~o~pra~venta 
por.mucho tiempo, 
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Sin embargo, con el devenir de los años, el contrato de trabajo 
se lleg6 a desvincular del contrato de compra-venta en virtud 
de que éste es instantáneo y en el momento en que se celebra se 
extingue la vinculaci6n entre las partes y en cambio el contra
to de trabajo es precisamente de "tracto sucesivo" y sus efec
tos empiezan a producirse para el futuro, precisamente en el mo 
mento en que se celebra. 

Chatelain y Valverde sostuvieron que el contrato de trabajo se 
equiparaba al contrato de sociedad, ya que así como había en e~ 
te contrato socios capitalistas ~ socios industriales, lo mismo 
ocurría con el contrato de trabajo, donde los patrones eran los 
socios capitalistas y los trabajadores los socios indust.riales, 
que inclusive tenían derecho a una partici.paci?n en las utilida 
des de la empresa . 

. La objeci6n a dicho criterio consiste en que en el contrato de 
sociedad· sie.mpre se forma una persona moral distinta a la de 
los socios lo que no acontece en el contrato de trabajo. 

Por lo tanto, el contrato laboral dej6 de ser considerado como 
un contrato de sociedad y evolucion6 en su forma m's simplista 
a un contrato individual verbal. 

Todavía nuestra anterior legislaci?n de 19~1 contemplaba la po
sibilidad. de contratos individu~les verbales, en elcaso de los 
servicios domésticos o de trabajos por menos d·e 30 d~as. (3) 

En real.idad en M~xico, el Contrato Colectivo de Trabajo no apa
rece sino hasta la promulgaci6n de la. Ley Federal del Trabajo, 
de 1931,·ya que la Constituci6n menciona el derecho de Asocia
ci6n Profesional, pero el artículo 123 no hace.menci6n·expresa 
del Contrata Colectivo de Trabajo¡ sin embargo, en el per~odo 
~emprendido entre 1917 en que aparecí? nuestra actual Constit~ 

(3) Cava2os Flore·s Baltasar, 35 Lecciones de Derecho Laboral, 
Editorial Trillas, M~xico;. )98~. 
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ci6n y 1931 en que apareci6 la Primera L~y Federal del Trabajo 
en M&xico y~ ademis en la que expresamente se reconoce la vali 
dez y existencia del Contrato Colectivo de Trabajo, se interpr~ 
t6 que la Constituci6n, al hablar de un contrato de trabajo se 
estaba refiriendo en el caso de relaciones colectivas (apoyadas 
por supuesto en el 'derecho de asociaci6n profesional), al con
trato colectivo de trabajo.( 4) 

(4) So.rdo Guti6rrez Jós6, Administraci6n de Contratos Colectivos 
de Trabajo~ Bditodál Trillas, .M~xic~.~ 1980. 
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ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO. 

Hay que evitar la corrupci6n, evitando la política.-

La historia de las agrupaciones de trabajadores en México puede 
resumirse así: de 1850 a 1860 aparecen las socied~des mutualistas, 
dirigidas a ayudar al trabajador en los casos de enfermedad y 

desempleo, facilitándole crédito para resolver problemas profesi~ 
nales o personales. Es la primera de ellas, al parecer, 1a Socie
dad de Artesanos, fundada en 1850, en Guadalajara. Algunos años 
más tarde aparecen la de Sastres en 1864 y la de Sombrereros en 
1866-: 

En la década siguiente, 1860 a 1870, emerge ya en.nuestro pa~s, 
la influencia socialista europea en las organizaciones laborales. 
Es su introductor un extranjero, el griego PI.ot'ino C. Rhodakanaty, 
venido al país por los programas de colonizac,~n del gobierno.de 
Ignacio Comonfort. Rhodakanaty, es discípulo del socialismo útop! 
co de Fourier y de Saint ·Sim?n. El griego hace esfuerzos pqr crear 
en Chalco una comunidad ideal de campesinos y artesano~. Unos de 
sus seguidores. L6pez Chávez •. encabeza en 1867 una revuelta camp!_ 
sina, que se propaga a varios estados del'pa~s. 

La primera organizaci~n obreri de ~ar~cter nacional se establece 
en 1872, el Gran C~rculo de Obreros de·M~iico que pronto.llega a 
tener 28 sociedades obreras afiliadas. Todo .eÜo obra de Rhodaka· 
naty, Las reglas de dicha or,ganizaci~n· establed.an que elmovimien_ 
t•J obrero mexicano no habr~a de util~zar m~s que mhodos de luch~ 
conforme a la 1 ey y, por otra· parte, ·que sus miembros quedaban 
obiigados a no participar en pol~ ti ca para evitar· el .corromperse: 
"La pol~tica -afirm~ba- ha quebrado la sagrada u~idad humana; .no 
dejemos que rompa la sagrada unidad obreratt. 
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Pero es el caso que el Gran Círculo fue dominado en forma total 
por los políticos. Tanto, que se desintegr6. Con sus restos los 
líderes "genuinos" formaron el Gran Círculo Reformado, para casi 
de inmediato desconocerlo y fundar el Congreso Obrero, que fue a 
refugiarse en Zacatecas, donde el gobernador, Trinidad García de 
la Cadena, les brindó apoyo. Pese a sus postulados que les nega
ban vincularse a los políticos, continuaban en manos de 6stos. En 
fin, el Gran Círculo ter~in6 sus días en 1890, fuertemente asido 
al poder de Porfirio Díaz. 

Cuando la justicia era propiedad de' los de arriba.-

Los primeros sindicatos, en su acepci~n moderna, no aparecen en 
M~xico sino hasta el período comprendido entre los años 1880 y 
1905. Nacen en virtud de las grandes concentraciones de operarios 
en las m~ltiples fábricas, promovidas por la política porfirista 
de industrializaci6n y de apertura a los capitales extranjeros, 
Durante este per~odo el sindicalismo fuev~ctima frecuente de la 
represi6n gubernamental, á pesar de lo cual, el porfiriato, 
consciente de la utilidad pol~tica y el apoyo que podía obtener 
del movimiento obrero, respald? en sus l,uchas a los grupos labor!!_ 
les cuyas pretensiones fueran "moderadas" y,·en tanto se demostra 
ran fieles al r~gimen ~el viejo caudillo. De aqu~ que las conqUi! 
tas obreras durante estos afios y de manera principal. la organi~! 
ci?n sindical, sólo alcanzaran parcos avances, En 1905 el obreris 
mo mexicano se encontraba en franca decadencia. 

Muy a pesar .de todo lo anterior,·1a decantada paz porfiriana se 
vio alterada por m~itiples huelgas activadas por trabaja'dores in
dependientes, quienes.a filta de una organización sindical de ca
r~cter nacion.al, obraba~ por su cuenta y riesgo: Las empresas m~s 
~fect~d~s por t~ies -~ovimienios huelgu!sticos, fueron la ferroca
rrilera y las _del ramo -textil. Los prinCipales motivos aducidos: 
solicitudes de disminución de las· entone.es fa tigantes jornadas, 
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despidos injustificados, y excesivo favoritismo hacia los trabaj! 
dores extranjeros en perjuicio de los intereses yºderechos de los 
obreros mexicanos. 

Los gobernantes de aquellos afias, contrariamente a lo que ha suc~ 
dido en México durante el Último medio slglo, apoyaban los inter~ 
ses patronales, sirviéndose para ello inclusive del ejército. En
tonces la injusticia se proyectaba.en contra de los de abajo, co
mo hoy, con gran frecuencia, se proyecta en contra de los de arri 
ba. 

Soldados yanquis y mexicanos reprimen huelguistas.-

En los ferrocarriles en cuyas distintas empresas los puestos de 
direcci6n y de responsabilidad eran entr1~g:ados únicamente a extra!!_ 
jeros, fue el sector empresarial en donde, por ~a discriminaci6n 
y maltratos a los trab~jadores mexicanos, se dieron los primeros 
encuentros de ·importancia y gravedad entre el capital y el traba
jo. En 1881, en Toluca, m~s de mil obreros se declararon en huel
ga. En la misma medida que los ferrocarriles ensancharon sus v~as 
el movimiento obrero en ellos crecí? y se desarroll6. Para 1907 
se calcula que cerca de veinte· mil mexicanos. labora~an en las di! 
tintas empresas ferrocarrileras y que cerca del 60 por ciento de 
ellos estaban afiliados a alguna hermandad o sindicato ferrocarri 
lero, Sus mayores· esfuerzos los dirigieron e~ contra de lqs priv.!, · 
legios de que gozaban los trabajadores.extranjeros, Tan injusta 
situaci6n produjo entre los obreros nacionales un sentimiento 
antiamericanista, pues la mayor párte de los privilegiados eran 
conciudadanos del Tío Sam, Este sentimierito contrario a los norte 

. . -
americanos desper~? en los Estados Unidtis suspicacias y temores. 
La prensa de Allende el Bravo desat~ una campafia contra M~xico, 
donde, ase'guraban, ex.ist~a un movimiento p·ara elimihar a 'todo 
extranjero de las n?minas de las empresas ·ferroviarias mexicanas, 
Lq que afortunadamente era cierto, 

·¡ 
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, 
Fue entonces cuando naci6 la frase que hoy todavía es repetida: 
"México para los mexicanos". 

Se sefialan como los principios de la decadencia del régimen de 
don Porfirio, los años 1906 y 1907. Durante ellos se desarrollan 
en nuestra patria los sangrientos sucesos de Cananea, Río Blanco, 
Orizaba y Nogales. 

Motín y sangre en Río Blanco,-

En Cananea, un centto minero en el nor~e de Sonora, propiedad co
rno la mayor parte de las grandes minerías del país, de extranje
ros, pertenecía a la familia de un tal Williams Greene. Los 5~360 

trabajadores nacionales ~eclararon la huelga exigiéndo una jorna-
'da de trabajo de ocho horas, aumentos de salario, eliminaci6n de 
las prácticas discriminatorias y, por tanto, la terminaci6n de 
los privilegios en favor de los 2,140 empleados y obreros norte
americanos. Se pidi? también el despido de dos capataces estado
unidenses que habían maltratado a un grupo de mexicanos, Este epi 
sod.io, desde su origen pleno de oprobio, aument? su infamia al 
ordenar el gobierno de Sonora la represi?n militar contra los 
huelguistas y no satisfecho el sefior gob~rnador con tal vileza, 
para su mayor escarnio, autoriz? la participaci~n de soldados del 
ej~rcito estadounidense •. 

El ejemplo obrero de Cananea, pese a la brutal represi~n de los 
militares, cundi? a otras partes del pa~s; En ias regi"ones texti
les de Puebla, Tlaxcala y Veracruz; en 1906, se fund? el Gran 
Círculo de Obreros Libres que estableci6 su domicilio sindical en 
O~izaba, En seis .. meses dicha organizaci~n obrera c~ntaba con 
ochenta filiales repartid_as en el centro y en el oriente de la R~ 
pública. Con motivo del aumento en el precio del ~lgod6n, . el mer
c~do de tela~ elab~radas·co~ dicho producto.entr? en c~ists. !El 
Gran Círculo solicit6 aumento de salarios y en general mejores 
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condici~nes de trabajo. Los industriales rechazaron en bloque las 
peticiones obreras. Las fábricas textiles de Puebia y Tlaxcala 
fueron cerradas. Algunos días después toda la industria textil 
del centro y oriente del territorio nacional fue cerrada y sus 
trabajadores lanzados a la calle. Los líderes del Gran Círculo se 
entrevistaron con el presidente Díaz, quién se comprometió a hacer 
reformas de importancia en beneficio de la clase obrera, si los 
obreros retornaban a su trabajo y se comprometían a no volver a 
participar en ningún movimiento huelguístico. Fuertes porcentajes . . 
de trabajadores le cumplieron el gusto al mandamás de aquellos 
días pero no los de Orizaba, quienes se negaron abiertamente· a 
cumplir las recomendaciones presidenciales. 

El 7 de enero.se amotinaron los trabajadores de Río Blanco, las 
tropas dispararon contra la multitud. Los huelguistas pretendie
ron incendiar algunas fá~rica~. Abrieron las pu~rtas de las cárce 
les y cortaron la corriente eléctrica. El ejército hizo sus prim~ 
ras víctimas. Los muertos superaron al ciento·. 

La Casa del Obrero Mundial.-· 

Al estallar en 1910 la revoluci~n, el movimiento obrero se encon~ 
traba en pafiales. Los trabajadores constitu~an una minor~a disemi 
nada en los cerca de dos millones de kilómetros cuadtados de ie-
rritorio nacional. Su fuer.za y su ·unión eran incipientcrs. Dominaba 
todavía el mutualismo: el generoso inic.iado y sustentado desde 
muchos anos atr~s por el pensamiento cat~lico, el interesado y 
egoísta, apoyado por distintos políticos qup buscaban servirse de 
las masas trabajadoras en provetho d~su~ in~ereses de partido T 
personales. Entre otros, destaqu~mos los:nombres del general Ber
nardo Reyes, gobernador de Nuevo León, de Guillermo Landa y Escan . ~ 

d6n, gobernador· del DiStrito Federal y el de Manuel Romero Rubio, 
n~da.menos que padre politice del presidente Porfirio D~az, Cada 
uno tení~ su respectiva mutualidad, 
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in fuerza y unidad, los grupos obreros no tuvieron una particip~ 
i6n de importancia en el movimiento armado de 1910. Comenzaron a 
enerla con Carranza, años después de que Díaz se había embarcado 
n el Ypiranga. En su primera etapa, la revoluci6n fue una rebe
i6n en contra de la política porfirista. Las cuestiones sociales 
o· interesaron mayorm.ente ni a la revoluci6n ni a Madero; En su 

segunda etapa, la lucha por el poder revolucionario, la particip~ 
ci6n de Emiliano Zapata y de los miles de campesinos que le se
guían al grito de "Tierra y Libertad", dieron matiz agrario a la 

Al avanzar la rebeli6n maderista, nacieron multitud de sindicatos 
y agrupaciones obreras organizadas bajo diversas ideologías y pri,g_ 
cipios, que iban desde el mutualismo tradicional hasta el anarco
sindicalismo, pasando por el socialismo y el comunismo. Sin emba! 
go, estos organismos sindicales, independientes unos de otros y 

con pequeño número de miembros o asociados, se dedicaron más a lu 
char por su existencia y ~or alcanzar ventajas econ6micas írente 
a sus patrones que a pelear por los postulados de una revoluci6n 
que no los había tomado en cuenta. 

Estas pequeñas organizaciones sindicales,- como todo el movimiento 
obrero mexicano, recibieron fuerte influencia ideol6gica de eu~o
peos venidos a M~xico, principalmente de.espafioles, .que fueron 
quienes trajeron a nuestro pa~s las ideas socialistas, comunistas 
y anarcosindicalistas que imperaban o habían imperado en Europa. 
El centro de.reuni~n m~s importante de esta "inteligencia" obrera, 
fue el puerto de Veracruz, lug.ar por donde llegaban al pa~s los 
revolucionarios extranjeros. Destacan entre ellos los siguientes, 
que fueron miembros fundado.res de la Casa del Obrero Mundial: Pe
dro Junco, Eloy Armenta, Miguel y Celestino Zorrondeli y Armando 
Ferr~s, todos ellos espaftoles, Alberto.Frisan, franc~s, y Juan 
Moncaleano, colombiano, Ferrés fue el fundador de la Conferencia 
Tipogr~fica Mexicana. Estos tiempos se caracterizaron por la apa-
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rici6n de gran número de períodicos y revistas obreros, destacan
do la revista Luz, que obr6 como polo de atracci6i de la mayor 
parte de los anarquistas que fundaron la Casa del Obrero Mundial. 

Madero ofrece a los trabajadores libertad en lugar de pan.-

Los obreros mexicanos de la capital y de algunas otras ciudades 
de la provincia, bajo la direcci6n de los revolucionarios extran
jeros llegados a tierra mexicana, fundaron en julio de 1912 el 
grupo anarquista Luz. Su primer objetivo fue establecer una escu~ 
la que difundiera los principios racionalistas, sigu~endo los mol 
des de la escuela que.Francisco Ferrer Guardia había fundado en 
España. Pero con motivo de la detenci6n de varios de sus dirigén
tes, entre ellos el anarquista colombiano Juan Francisco Moncale~. 
no, quién fue deportado, el grupo Luz hubo de ~edificar sus pro
yectos y el 22 de septiembre de 1912, c~n7ortidQ en la Casa del 
Obrero Mundial, celebr6 su primera reuni6n. Esta organizaci6n se 
di6 a la divulgaci6n de sus "ideas avanzadas" e influenci~ en 
ellas a varios hombrei que, años d~spués, habían de ser importan
tes líderes obreros, entre otros a Luis Morones, Samuel YÚdico, 
Célestino Gasea, Eduardo Moneda y Salvador Alvarez. Fueron tam
bién fundadores de esa agrupaci6n, Antonio D~az Soto y Gama y Ra
fael P~rez Taylor, .quienes la abandonaron para irse tras los idea 
les del zapatismo. 

Francisco l. Madero, en sus discursos y declaraciónes, fue contra 
dicterio en relaci6n con su actitud ante la cuesti6n obrera, En 
su discurso pronunciado en el T~voie en 1910, extern6 su deseo de 
promover leyes dirigidas a mejorar las condiciones de los trabaja 
dores. D~as despu~s, en Órizaba,'expres6 lo contrario, que no er~ 
deber gubernamental procurar el aumento de salarios de los obre,. 
ros, dicieñdo textualmente: "Usted~s no necesitan· pan sinó sola··· 
mente libertad, porque la libertad los bar~ capaces de obtener 
pan". Don Pancho segu~a pensando en los milagros del "dejar hacer, 
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dejar pasar" del liberalismo, verdadero verdugo de los asalaria
dos. Creía firmemente en el derecho de los trabajadores a morirse 
de hambre. 

Durante el gobierno provisional de Le6n de la Barra, las huelgas 
fueron reprimidas con· violencia. Igual la de los tranviarios en 
la capital del país, que la del centro minero El Oro en el Estado 
de México, que la de los trabajadores textiles en Querétaro. En 
las tres intervinieron las tropas federales y en las dos Últimas 
hubo derramamiento de sangre. Lo mismo aconteci6 en el Distrito 
Federal, donde los soldados abrieron fuego ~entra una delegaci6n 
obrera de la fábrica La Carolina. 

Al asumir la presicendia Madero, las huelgas continuaron. En ene
ro de 1912 se encontraban en huelga más de 40 mil obreros. El go
bierno acus6 a sus opositores de provocar estos movimientos, ten
dientes a conducir al pa~s al caos. La represi6n al estilo porfi
rista resurgi6. Se dice que la más enérgica de ellas fue la de 
Río Blanco, donde las tropas abrieron fuego contra los obreros en 
paro, matando a treinta de ellos. 

Nada con la política, todo con los pol~ticos.-

A pesar de su posici6n no obrerista, Francisco I. Madero fue e·l 
creador del Departamento del Trabajo. Dependencia que fue consti
tuida con un personal de doce empleados y un director. A m~s de 
esta realizaci?n en el campo laboral, don Pancho negoci~ un con
trato de trabajo de la industria textil. La nueva dependencia gu
bernamental, de acuerdo con sus iniciales atribuciones, se dedic6 
m~s a las cuestioñes t~cnicas que a intervenir en la resoluci~n 
de los muchos problemas, 9ue entonces sufr~an las clases trabaja
doras. Sus pocas intervenciones en los conflictos obrero-patrona
les fueron siempre en favor, al igual que en el porfiriato, de 
las organizacione's sindicales cuyas actividades eran "moderadas" 
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y que, además, garantizaban lealtad al gobierno. Los sindicatos 
"consentidos" de aquel régimen, fueron los organis'mos mutualistas 
y el sindicato Gran Liga Obrera. En cambio, la Casa del Obrero 
Mundial fue reprimida por los círculos oficiales con motivo o pr~ 
texto de la gran hostilidad de ésta hacia la persona y la adminis 
traci6n de Madero. 

La Casa del Obrero Mundial, por su anarquismo, era obvia enemiga 
de toda autoridad y de todo gobierno, pese a lo cual, en más de 
una ocasi6n, la Casa puso al servicio de los político~ en turno a 
sus agremiados. Un batall6n irregular de la Uni6n Minera Mexicana, 
adherida a la Casa del Obrero Mundial sirvi6 a Madero en contra 
de las huestes del general Orozco. 

Posteriormente al sacrificio de Madero, en los tiempos de Huerta, 
la situaci6n obrera y sus relaciones con el gobierno no sufrieron 
modificaci6n substancial. Pese a las tensiones entre el poder pú
blico y la Casa del Obrero Mundial, ésta pudo organizar y llevar 
al cabo la manifestaci6n obrera del 1° de mayo de 1913 -la segun· 
da en la historia laboral de nuestro país, ya que la primera fue 
la efectuada un afio antes, en 1912, or~anizada por el Partido 
Obrero Socialista-. Luego de la manifestaci6n, fue presentada a 
la Cámara de Diputados una solicitud de demanda de nuevas leyes 
de trabajo, que no fue atendida. Más tarde, el gobernador del Di! 
trito Federal prohibi6 la realizaci6n de una asamblea que se anun 

' -
ciaba tendría lugar en un teatro capitalino y orden? el arrest6 
de varios miembros de la Casa que habían atacado'verbalmente a 
Huerta. Esta situaci6n termin6 con· la deportaci6n de los deteni
dos, dado que todos ellos eran ext~anjeros, Entre los deporta~os 
figuraron Eloy Armenta y el conocido poeta peru~no José Santos 
Chocano, el que años después hab~a de tener una agria pol~rnica 
con nuestro Jos~ Vasconcelos, la que dio margen para que varios 
intelectuales tomaran partido por uno y por otro. Entre los vas
concelistas, Edwin Elmora Letas, quien fue muerto por Santos Cho-
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cano en el vestíbulo <le un períodico peruano. A su vez, años más 
tarde, Chocano fue asesinado a puñaladas por Martín Bruce, en la 
capital de Chile. 

El anarquismo cont!a los zapatistas, por guadalupanos.-

Victoriano Huerta, en mayo de 1914, mandó cerrar la Casa del Obre 
ro Mundial. En verdad, poco tiempo permaneció con sus puertas ce

rradas, dado que en julio <le 1914, dos meses después, Huerta re
nunció a la presidencia y se embarcó en Veracruz hacia el exilio. 
La Casa del Obrero Mundial abrió otra vez sus puertas y continuó 
con sus enseñanzas anarquistas. Pero esta vez bajo mejores auspi
cios, en vista de que los hados gubernamentales comenzaron a dis

pensarle su protección. El 15 de agosto de 1914, la Casa fue re
inaugurada con la asistencia del gobernador de Nuevo León, Antonio 
Villarreal, y un mes después, el general Alvaro Obregón, quien 
desde entonces inl.ció a hacerle la corte, le "regalo" al m~vimie~ 
to laboral anarquista, el convento de Santa Brígida, el edificio 
de una escuela vecina y las máquinas impresoras del períódico La 
Tribuna. 

De entonces, se inician las colaboraciones estrechas entre los g~ 
biernos de la República y los sindicatos organizados, El poder. p~ 
blico hace contacto y formula colaboraciones con el movimiento 
sindical mexicano. La federación y los estados comienzan a promul 
gar leyes protectoras de los trabajadores. Sin embargo, algunos 
miembros de la Casa del Obrero Mundial no aprueba, antes repudian, 
tales esponsales y llegan a manifestar que la lucha obrera hab~a 
descendido a simple política de "ambiciones bastardas". Como la 
situación del país era anormal, ya que varias facciones se dispu~ 
taban el poder, la división partidista entró t~mbiGn en la Casa, 
Hubo quienes pensaron que Zapata'por más radical, era la encarna
ción "del credo anarquista del campesino bueno" y, abandonando el 
anarquismo, se sumaron a los seguidores del Caudillo del Sur, 
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Otros prefirieron unir sus destinos a la causa carrancista. La Ca 
sa, en contra de sus normas y postulados de oposici6n a 1las fac
ciones y a las autoridades, decidió unir sus destinos a los del 
jefe constitucionalista. 

¿Cuál fue el motivo de tamaña aberraci6n? Parece ser que la incli 
naci6n hacia el carrancismo fue motivada, de manera principal, 
por el hecho del impacto que causó a los miembros de la Casa, du
rante .los días en que el zapatismo se apoder6 de la capital del -
país, la devoci6n campesina por la Virgen de Guadalupe y el resp~ 

to qu~ guardaron los zapatistas por templos e iglesias, los que, 
contra lo usual, no fueron incendiados, ni robados, ni violados. 
Actitud insólita, ya que todas las facciones entraban a saco en 
los edificios religiosos. La conducta zapatista horroriz6 a los 
dirigentes anarquistas, anticlericales furibundos, quienes deci
dieron ante tal actitud ·11 fanática" de los zapatistas, sellar su .. 
compromiso con el carrancismo, 

Un anarquista de la Casa del Obrero Mundial decret?, por ello, la 
muerte del zapatismo: " ... sigui6 el des fil e de fuerzas y vimos a 
los zapatistas llevar como pend6n de combate a la Virgen de Guada 
lupe; Otra desilusi6n, Y por fin la reapertura de las iglesias y 

la reanudaci~n de las prácticas religiosas. El zapatismo tal corno 
lo imagin~bamos, tal como lo dese~bamos, hab~a muerto,,." 

Por su parte, el propio Emiliano Zapata, acus? a Carranza de haber 
desencadenado la campaña antirreligiosa s?lo. para .darle alg~n cog 
tenido, del que totalmente carecía~ a su programa pol~tico y so
cial, El Caudillo del. Sur, movi.end.o apenas su gran bigote dijo de 
Carranza: ",,. se ha vuelto loco en una .. serie de accesos de epi
lepsia anticlerical, sin comprender que estos ataques al cultor~ 
ligioso y-a la.conciencia popular ••.• a nadie persuaden, a nadie 
convencen, y· sí exacerban las pasione.s;. ;" 
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La CROM. -

Alvaro Obreg6n orden6 el arresto de 150 sacerdotes, en febrero de 
1915, para pedir a la Iglesia, como rescate, la cantidad de medio 
millón de pesos. Grupos cat6licos protestaron por tal atentado en 
el centro de la capital y las huestes de la Casa del Obrero Mun
dial, envalentonadas por su unión con las fuerzas del carrancismo, 
atacaron a los cat6licos. 

En ese mismo mes y año, en el convento de Santa Brígida, domici
lio· oficial de la Casa, se reunieron unos mil obreros para elabo
rar una declaraci6n de principios, en relaci6n con la difícil si
tuación política imperante. A ella asisti6 el doctor Atl, pintor 
revolucionario y representante oficioso del carrancismo, Su pre
sencia disgustó a muchos de los miembros de la Casa, provoc6 en
frentamientos y'desat6 en la asamblea discusiones tormentosas. El 
desorden lleg6 a tanto que la reuni6n tuvo que suspenderse, Días 
después se eligieron sesenta y siete miembros de la Casa, entre 
los que fueran partidarios de romper con su norma de neutralidad 
política y de qúe se tomaran ligas con el carrancismo. Reunidos 
estos 67 con el doctor Atl, proclamaron la adhesi6n de la Casa 
con la causa de don Venustiano. 

La primera contribucion de los miembros de la casa al carrancismo 
fue el establecimiento de los famosos Batallones Rojos, formados 
por obreros de la FAbrica Nacional de Armas, de la Compaft~a de 
Tranv!as de Méxi~o y de varias f~bricas textiles, amén de algunos 
pintores, albafiiles, sastres e impresores. 

Los Batallones Rojos figuraron en algunas acciones, aunque su co
laboraci?n, como resulta obvio; no debe haber sido decisiva, Es
tos batallones o milicias obreras sirvieron al carrancismo mAs co 
mo propagandistas, q.ue como soldados. 
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1 volver a instalarse en la capital ae la RepÓblica fuerzas COR! 

itucionalistas, el 15 de agosto de 1915, el primer jefe no menos 
obsequioso que el general Obreg6n, "regal6" a los miembros de la 
Casa del Obrero Mundial, nada menos que ... ¡la Casa de los Azule
jos! (antes de eso Jockey Club y hoy Sanborns). 

Militarización de los ferrocarrileros.-

Pero vinieron días negros para el gobierno carrancista: inflaci6n 
monetaria, depreciación del papel moneda, deterioro econ6mico, 
desajustes salariales y, por fin, el estallido de una huelga en 
contra.de los ferrocarriles de Veracruz. El gobierno decretó la 
militarización de los ferrocarrileros. Poco después la disolución 
de los Batallones Rojos. Y un poco más tarde se declar6 terminada 
la colaboración entre la Casa y el carrancismo. 

A fines de enero de 1916, don Venustiano orden6 la detención de 
los delegados de la Casa del Obrero Mundial, en varios puntos de 
la Rep6blica. Se clausuraron las oficinas de la Casa en Monterrey. 
Fueron detenidos y expulsados de sus poblaciones a varios líderes. 
La Casa, a través de la Federación de Sindicatos del Distrito Fe
deral, convocó a una junta preparatoria para un Congreso Nacional 
Obrero, q~e se reuní? en Veracruz. El congreso decidí? organi:ar 
la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana; que utili:a
r~a contra el capital, "la acci?n directa". Nuevamente los anar
quistas de la Casa volvieron a sus viejos principios: repudiar 
cualquieruni6n con la política. Se amenaz? al pa~s con una huel
ga gene1·a1, la que estalle? en agosto de 1916. Carranza, con base 
en una ley en contra de los salteadores, bandidos y trastornado-_ 
res del orden~ dictada en 1862, por juárez, dispuso la detención 
de los miembros d~l comit~ de huelga~ Un decreto impuso la pena 
de muerte para quienes participaran·en movimientos huelguísticos 
contra empresas o industrias "destindas al servicio p~bli~o". 
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La huelga no logr6 paralizar al país, pero consigui6 cerrar algu
nas empr~sas, entre ellas la Compañía de Luz y la fábrica de Ar
mas. Carranza contest6 a la huelga, declarando la ley marcial y 
acusando a los obreros de antipatriotas por cerrar la fábrica de 
armas en momentos de graves conflictos entre M6xico y Est~do Uni
dos. 

Alvaro Obreg6n simpatizaba con la Casa del Obrero Mundial y disc.!:! 
ti6 con sus líderes la grave situaci6n. Pensaba que la oposici6n 
y tirantez existentes no desaparecerían, sugiri6 por tanto que la 
Federaci6n de Sindicatos del Distrito Federal como la misma.Casa 
suspendieran sus actividades. El comité de huelga se vio precisa
do a seguir el consejo y la Casa del Obrero Mundial cerr6 defini
tivamente sus puertas, el 2 de agosto de 1916. A los 3 años, 10 
meses y 10 días de.su fundaci6n. 

El obrerismo alcanza~ una secretaría de Estado, 40 diputados, 
11 senadores y 2 gobernadores.-

Desaparecida la Casa del Obrero Mundial, los líderes laborales 
buscaron fundar otra central sindical nacional. Desde.el mismo 
afio de la desaparici6n de la Casas~ intent6'agrupar a todos los 
sindicatos a fin.de establecer la Confederaci~n del ~rabajo de la 
Regi6n Mexicana. Siguiendo tal objetivo, se celebr6 una asamblea 
en Veracruz, pero no se ~leg6 a ninguna resoluci~n.concr~ta, De~~ 
pu~s, en Tampico, se insisti6 en el mismo prop?sito, aunque tam
bién inútilmente, 

La acci6n ~ructífera vino del gober~ador de Coahuila, Gustavo E~~ . . ~ 

pinosa Mirel·e.~ quien convoc~ a l·as organizacione; obreras de todo 
el territorio para que concurrieran a un congreso e~ la ciudad de 
Saltillo, a fin de crear una central sindical na~ional. El gobie! 
no coahuilense coste6 todos los gastos, incluyendo los· pasajes de 
los congre"sistas. Los hombres que dirigieron el congreso, muchos 
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de ellos anarquistas o al menos discípulos aventajados de tal doc 
trina, manejaban entonces el vocabulario anarcosindicalista con 
la misma soltura que los activistas en nuestros días lo hacen con 
el lenguaje comunista. No es pues de extrañar que la central que 
nació de tal congreso llevará el nombre de Confederaci6n Regional 

·obrera Mexicana (CROM) y de que su lema fuera cien por ciento 
anarquista "Salud y Revoluci6n Social". El término regional in
cluido en el nombre de la nueva central obrera ~que en abierta 
oposición a la libertad sindical de todos y cada uno de los obre
ros mexicanos disponía ser el único organismo representativo del 
proletariado mexicano- expresaba que la organizaci6n sindical me
xicana era, nada más, una parte o fracci6n del movimiento obrero 
internacional. 

'A pesar del espíritu anarquista de la mayoría y en contra de su 
norma fundamental de no tener relaciones ni ligas con la política 
y el poder público, la CROM desde su fundaci?n parti6 de un nuevo 
principio: el de "oportunismo creativo", que le permitiera.nadar 
libremente por las aguas y entre las corrientes de la política y 

los políticos. T6do ~llo en nombre de la realidad y de la ingente 
necesidad de contar con patrocinadores oficiales, que le ayudaran 
para alcanzar algunas de las muchas prebendas que otorga la polí
tica. 

La CROM no se vi6 defraudada, ocho años más tarde la representa
ci6n obrera contaba en el Poder Ej~cutivo: con un secretario de 
Estado: ei de Industria, Comercio y Trab~jo. En el Pod~r LegislaT 
tivo ten~a 40 diputados y 11 senadores. En los estados, contaba 
con Z gobernadore~ y algunos iyunta~ie~tos, am~n del de la Ciudad 
de M~xico. O sea que en tan corto lapso el sector obrero, atrav~s 
de su central hab~a logrado tener en sus manos el lZ, 5 P.or ciento 
del gabinéte presidencia~, casi el 15 por ciento de la C~ma~a de 
Diputados y el 19 por ciento de la de senadores. 
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·Al congreso de Saltillo asistieron alrededor de ciento veinte de 
legados: Jacinto Huitr6n, reclacitrante anarouista, fue elegido 
secretario general del conpreso. Luis ~'orones, insni raclor c1el 
"nuevo esp1'.ritud de adnataci6n" result6 secretario del interior, 
en tanto oue Ricardo TreviPo fue noinbrado secretario a secas. 
Fundada la CP.OM, Morones resultó electo secretario p.eneral de 
la inisma nor 85 votos en contra ele 6, 

La nueva central obrera comenzó a recibir y a nrocurarse aclhesi~ 
nes. Mucho se ha hablado de los estratosféricos números él.e wiein
bros oue dicen llegaron a tener. Algunos francawente abultados. 
Afirman que al orpanizarse contaban con 7 ¡nil trahajadores, núm~ 
ro que subi6 a 10 inil en 1919. Para 1920 alcanzaron la cifra de 

SO mil y un ª"º después~ la de 150 mil. En 1922 lle~aron a 400 
mil. En 1923 a 800 mil y en 1924 al millon 200 mil mieinbros. In
clusive se ha llegado a· aseg~rar que la CRO~' llep6 a contar con 
50 nor cciento de la noblación total masculina wavor de 21 a~os. 

Lo que resulta muy difícil de creer, 

Carranza, desilusionado nor no haber nodido colocar en la direc
ción de la CROM y de otros sindicatos a ninf!uno ele sus naniapua
dos, nerdi6 interés en la cuesti6n social, interés oue nunca fue 
ni grande ni espontáneo y retir6 el anoyo concedid~ al movimien
to obrero organizado. Los dirigentes de la CROM, en concreto 1fo
rones, ni tardo ni nerezoso se dió a la bdsoueda <le nuevos natro 
cinadores y no tuvo que correr wucho nara encontrar al anoyo bu! 
cado en los caudillos r~volucionarios del norte; en los tres so
norenses: Adolfo de la Huerta, Alvaro Obre¡r6n y Plutarco Elhs 
Calles. 

se:ha dicho por algunos que Calles, corno ~ob~rnador de Sonor~, 
siempre se colocó de parte de los obreros en sus.conflictos con 
los patrones. ~~.N. Roy, nacionalista hinrlti y uno de los fundado
res del Partido Comunista ~(exicano, 11ep6 a a~iTmar (!Ue !lºT los 
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aflos 1917 a 1919, Calles "coouete6" en demasfa con los Hderes 
obreros aue nersegu!an el triunfo del socialiswo; 

Alvaro Obregón no tan s61o dio su anoyo a la cnmf, sino ClUe lle
p.6 a JT1ás, a concertar un nacto con Horones, r.on el concurso de 
ambos se form6 y se lanzó a la arena nolltica un nuevo nartido, 
el Laborista. El secretario peneral de la C1>m1 lo cuenta así: 
"En los comienzos del a;;o 1919, varios aJ!ligos nersonales del ~e
neral Obreg6n •.• se acercaron a nosot~os, al oue habla, nara ~a
nifestarnos oue el p:ral. Obrepon deseahl! saber si nodr'a contar 
con la cooneraci6n, con la ayuda del ele~ento trabajador en el 
momento en que iniciaba o se disponía a iniciar su cawn~~a nolí
tica para nresidente. de la Renl'.iblica". Así se orip.in6 el llamado 
pacto de aRosto convenio entre el candidato nresidencial y el 5! 
fe de la central obrera más imnortante del na!s; nor •edi~ del 
cual se estableció, en la nri.mera cláusula, el "deseo" de la 
CROM de que el Denartamento del Trabajo fuera convertido en una 
secretaría de.Estado y de oue dicha dependencia fuera diripi<la 
nor persona "identificada con las necesidades JT1orales y 1T1ateria
les" de la clase trahajadora. 

Morones ante De la Huerta, Obrep,6n·y Calles,-

El Primero en subir al noder, de los tres nol!ticos sonorenses 
del Plan de Agua Prieta~ es .Ad~lfo d~ la Huerta y durant~ su cor 
to gobierno de seis meses, los sindicatos nudieron orp.anizarse, 
ac~uar y decretar huel~as a su antojo, sin oue el ~obierno ofre
ciera onosici6n ninyunn, Es-mis, el sindicalismo debe a de la -
Huerta, el haber sido el nl"imer l'lan.datario oue le concedi6 a~ 1"2,. 

vi~iento obrero la fuerza oue desnués nadie ha qsado arrebatarle 
o diswinuirle. 

El nombramiento dé ~torones c:_omo jef.~ de Pab-riles y Anrovisicina
miento de' Militares, dio a los cromistas .una ima~en de ~ran po~ 

, a 



30, 

er. Imagen que no era falsa, nucsto aue la CPOM tenía a su dis
osici6n las armas y municiones fabricadas en dichos estableci-

A pesar del favor pubernamental, la CRm~ fracas6 con los nueve 
candidatos a dinutadós y senadores que nostu16, ninguno de los 
cuales resultó electo, Ni sinuiera el mis~o Morones, ouién juv6 

la diputación del séntimo distrito de la canital de la Re-
p6blica. El líder cro~ista deferidi6 su caso en la Cámara de Din~ 

y dio lu~ar a un furioso debate en el eme, nueva111ente, sa
li6 a flote·la escandalosa riqueza del líder de los nroletarios. 

De éste, el diputado Luis Espinoza llegó a decir oue "era una de 
las figuras rn~s despreciabl~s de la nolítica de nuestros dias ... 
el cUsico tipo de :noliticastro oue se ha subido al carro de los 
victoriosos del movimiento il.e Ap,ua Prieta". 

El 27 de septie~bre de 1920, Morones orraniz6 una ~ap.na ~ánifes
taci5n obrera, para pedir a las autoridades la re~larnentaci6n de 
los artfculos constitucionales 27 y 123, En dicho actos se nro-

. nunciaron candentes discursos :ror ~'orones, Luis León, Manlio Fa
bio Altamirano y Antonio Dfas Soto y riiuna. El 1lltiJ11o, desnu~s de 
verter miles de elo17.ios nara la revolud6n rusa, ªJ!.Unció oue 
pronto los obreros mexicanos T"archarían contra el Palacio Nado· 
nal·y plantarfa en él sus .banderas rojas. En efecto, el coronel 
Filiberto C. Villarreal hiz~ ondear desde los halcones del Pala
cio Nacional, la bandera'roja, ~oTones, en su discurso, nidi6 a 
lós obreros se anrestaran al sacrificio y si fuera .necesá:rio a 
levantar barricadas, :rara defencleT los princinios del riroletai'i!, 
do. 

Esta demago1fa amenazante orill6 al gobierno ~ cambiaT un noco 
el rumbo de su posicidn .eminente~ente obreTistas, De la Huerta 
declar6 a la prensa extranjera, que la~ l'lanifestaciones :ObTeras 
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no volverían·aperJ11~tirse. A su vez, el nresidente electo, ílbre
gón, externó que era inadmisible la nredicaci6n oc doctrinas con 
trarias a los nrincinios del ?obierno. 

Pese a estas fricciones, el apoyo vuhernamental al ohrerisJ110 con 
tinuó. Las huel~as siguieron azotando al naís, tanto las resolu
siones .de las autoridades del trabajo, nersistieron en dictarse 
en favor de los obreros, de tal manera ~ue el wiswo Presidente 
De la Huerta llegó a decir que en su breve pobierno, los Estados 
Unidos le habían nresentado catorce nrotestas di~lo~áticas, nor 
la narcialidad con aue se resolvían los conflictos obrero-natro
nales. 

Un diario se atrevi6 a criticar a la CRO~.-. 

Obregón firmó el nacto de apos.to con la CRO~f, fortaleció su p.o

bierno con el auoyo obrero, al Jllismo tie111no oue la'tentral obre
ra se engrandecía con esta alianza. Pero dentro del camno labo
ral existfan onosi tares de ~~orones y sus crowistas. De J11anera 

nrincinal los líderes y trabajadores anarcosindicalistas y los 
escasos comunistas, ~ue existían entonces. Este pruno se reunió 
en febrero de 1921 y fundaron la Confederación neneral de Traba~ 
jadores, todavía existente, que había de ser ~ortal enemipa de 
la CROM. 

No fueron pocas las ocasiones en oue los conflictos entre la 
CROM y CGT degeneraron en batallas cannales, Ni·tamnoco fue ins6 
l{to que las fuerzas del ej~rcito narticinaran en tales conflic
tos, casualmente, siemnre en favor de los cromistas, 

Po.r eil: hecho de que un diario de. la cani tal ost5 nublicar cr!th 
cas contra ~orones, un rruno de trabajadores de Fabriles atac6 
el edificio del perfodico y, desnu~s de desalojar el ~dificio, 
suspendi~ la.s publicaciones. No contento con esto, el líder ero-
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msta hizo que una huel~a estallara en el diario aue nrovoc6 su 
cólera, a pesar de que ninguno de los autenticos trahajadores 
del diario vot6 nor ella, ni tuvo conoci~iento <le su nosibilidad, 
quienes ante el injustificado ataoue a sus derechos, or~anizaron 
su nrouio sindicato, el cual fue reconocido nor la emnresa, rnas 
no por las autoridades, dado aue, .. no se había adherido a la 
CROM. El trabajo continuó susnendido, 

El sindicalismo también sirvió a Obreg6n en sus luchas con el Po 
der Legislativo. Durante el régimen obregonista se dio un cuerno 

legislativo valiente, que nunca aceptó sujeci?nes ni intimidacio 
nes del Poder Ejecutivo. 

En marzo y mayo de 1921, los dinutados discutieron dos nroyectos 
que le eran caros a la CRO}~. La creación de una secretaría del 
Trabajo y una reforma, aue nrivarfa a los gobiernos esta.les de 
la facultad de fraccionar haciendas. Las discusiones fueron ver
daderas batallas verbales y la CP.ot~, viendo en nelip,ro las re fo!. 
mas nor las que luchaba, envi6 a la Cámara de ninutados un con
tingente de obreros, que se uosesionaron del recinto narlamenta
rio, desplegaron sus banderas rojas e imnidieron los debates, 

El gobierno de Obregón anrovechó el incidente nara exnulsar del 
naís a varios agitadores bolcheviques, que le molestaban. Nin~
no.de los cuales era miembro de la CROM ni habían tenido nartici 

paciéln alguna en los desagradables sucesos de la Cá~ara de Dinu:
tados. Con esta decisi~n, el presidente Obreg6n se sintió excul~ 
nado de tomar cualquier medida en contra de los verdaderos culn~ 
bles. 

Surgen otra vez las ~ilicias obreras.~ 

Si los cromistas y su H'.der Varones, fueron los más fervientes 
seguidores y simpatizantes de la candidatura nres·idencial de .Ah 
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varo Obreg6n, al delinearse nara el siguiente cuadrienio la can
didatura oficial del general Ellas Calles, vertie10~ nor él el 
mismo entusiasmo y fervor. La burocracia cromista, en nleno, fue 
dispuesta nara resnaldar al candidato Calles. La cr.T, la central 
enemiga, apoy6 por su parte la candidatura de ne la Huerta y for 
mo para ello el Partido ~layoritario 'Rojo. 

Un estadounidense Robert Haberman, quien había sido contratado 
nor la Secretaría de Educaci6n cuando su titular lo era José -
Vasconcelos, se convirti6 en el líder de la burocraci~ en favor 
de la candidatura del único de los tres penerales sonorenses que 
no se habla sentado aún en·la silla nresidencial, Vasconcelos d! 
clar6: "En al¡rnnos ministerios, los oropios ministros habían f"!: 
zauo a los emoleados a formar ligas en anoyo a la candidatura de 
Calles. El judío Haberman, auien entr6 a wi secretarla como 
humilde maestro de Inplés para destacarse más tarde como apente 
y consejero de Calles, preteñdi6 hacer lo mismo con los emnlea
dos de Educaci6n, Lo desautoricé nublicamente, lo amenace con la 
cesan tia". 

El 4 de · diciembre, De la Huerta tuvo conocimiento de que el f!O· 

bierno de Obreg6n hab!a ordenado su detención, nor ei delito de 
lanzar su candidattira en contra del candidato oficial. De la 
Huerta decidio salir de la canital y dirigirse a Veracruz. Al 
día siguiente se inició la xebeli6n delahuertista, 

El manifiesto de los rebeldes nedía que la legi~laci6n laboral 
se :federalizara. y demandaba "el desarrollo arTflonioso de los fac .. 
tares de la producción", En materia. !1!Taria externaban aue· el e~ 
tablecimiento de los ejidos no ,era" m!s que "la resta11raci6n ·de 
un sistema de proniedad ucaico, que solamente 'l>Uede admitirse 
en casos _excepcionales", 



Los delahuertistas hicieron muchas victimas entre los a~raristas 
y los lideres sindicales comunistas. Her6n Proal, el trístewente 
célebre ltder de los inquilinos de Veracruz, fue fusilado sin 
juicio. La CRO~, no tuvo wis cawino que anoyar con toda su fuer
za al gobierno. Por segunda vez en diez aPos, los obreros forma
ron milicias que ac~dieron en resnaldo del poder establecido, C~ 
lestino Gasea encabezd la brigada La Libertad. Samuel YOdico fue 
intendente en jefe de la División Calles, Picardo TreviPo diri
gid el regiwiento Felipe Carrillo Puerto, Ezequiel Salcedo, lí
der de los tinó~rafos, fue nowbrado encargado del ~ohierno wili
tar de Zacatecas. El nü~ero de obreros movilizados fue wuv ~ran

de. Tan sólo en el estado de ~uebla se orp.anizaron wilitarmente 
diez mil trabajadores. La particinaci6n bélica del movi~iento 
obrero en 1921, fue definitivamente ~ayor que la presentada nor 
los Batallones Rojos en 1915. 

Se ha llegado a decir que la contribución de la CROM y de los 
agraristas, en favor del gobierno en su lucha contra los ~nsu
rrectos delahuertistas, fue tan decisiva que sin su anoyo, "es 
dudoso que Obreg6n y Calles hubieran nodido triunfar". 

El asesinato del senador Fidel Jurado,-

El presidente Al varo Obregón luchaba a bn.zo partido nor obte.ner 
~1 reconocimiento de su gobierno ~or el de los Estados Uriidos, 
que' hasta entonces se le había negado. Alllbos p:obiernos lle~aron 

. a deteminados acuerdos en 1922 y 1923 que deseJ11bocaron en el ·a!}_ 
siado reconocimiento. Pero muchas voces se levantaron nara afir
mar que dicho reconocimiento se habfa conseguido con base en múl 
tiples concesiones, a favol- de los intereses econt1micos norteam~ 
ricanos. Al producirse el levantamiento delahuertista, esos ru111~ 

res se trocaron en sosnechas fundadas y colocaron al ré~imen 
obregonista en una posición inc6~oda, máxime.que el Senado de la 
Repüblica todavía no anrobaba uno de los comnro~isos adauiridos 
por el gobierno mexlcano en los acuerdos de Bucareli, el establ~ 
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cimiento de una CoJJ1isi6n de Recla~aciones Esnccialcs. "unto vi
tal, sin el cual, el reconoci~iento nodrfa ser retirado. Existfa 
tamhién otra amenaza, la venta ~e armas aPericanas al pobierno 
obregonista estaba condicionada a la ratificación, nor narte del 
Senado, de los acuerdos mexicano-nortea~ericanos de Bucareli, e~ 
tre ellos, de manera rrincinal, el estableci~iento de la susodi
cha Comisión de Reclamaciones. 

Francisco Fidel Jurado, senador, lidereaba a un pruno de legisl~ 
dores coonerativistas, ouienes se ononfan a la ratjficaci6n de 

los tratados. Con IBotivo del asesinato de Feline Carrillo Puerto, 
1-forones atac6 con furia a los legisladores coonerativistas y los 
acus6 de ser los instiradores de la rebelión delahuertista y del 
propio crimen nernetra<lo en la nersona de Carrillo Puerto. El lf 
der de la CROM nidió a las federaciones obreras euroneas, "acción 

directa" en contra de cualouier renresentante oue el insurrecto 
De la Huerta enviara a Eurona". "Por cada uno de nosotros eme cai_ 

ga muerto como Feline Carrillo Puerto - aJJlenazó Horones-, c.:'lert-ín 
no menos de cinco de.esos seAores aue están sirviendo de instru

mento a la reacción". 

Para aue sus amenazas no quedaran nada mas corno tales, al dfa si 
guiente, un gruno de Morones disnar6 no wenos de veinte nroyect! 
les en contra de los dinutados Pasteriza y Castillo NájeTa. Y, 
el líder laborista volvió a levantar la voz intilllidadotoria: 
"No cejarelllos en nuestra intenci6n de ejercer acción directa con 
tra los traidores, ya estén en la C~mara de Din~tados, en el Pa
lacio de Justicia o en el Senado" .. 

En este. caldeado ambiente, el 2,3 de enero de 1924, el senador F.!.. 

·del .Jurado es abatido a tiros. Otros legisladores son secuestra
dos y, al_ nare_cer, encerrados en los edificios de Fabril.es. 

Vito Alessio Fobles no tuvo re~ilpos en acusar ante la onini6n 
nública a Morones, ·como instigador del criwen de Fideil Jurado. 



El mismo asesinado informó días antes de su muerte, nue era se
guido nor dos individuos identificados como nistoleros de Moro
nes. Jos6 Vasconcelos, asimismo, extcrn6 nfihlicamcntc su onini6n 

de que la CROM habfa narticinado en el crimen contra el senador. 
El líder obrerista negó el car?o y todo conocimiento sobre el 
asesinato, emnero, m~s tarde declaró nue el crimen había sido º! 

denado nor el comandante de la guarnición del Distrito Federal, 
general Arnulfo R. G6mez. 

Por su parte el presidente Obregón, en sus declaraciones fue 

siempre ambiguo. En ca111bio <?n una carta di ri.17ida a "'orones fue 
explicito, En ella le manifestó al líder de la CPOM su desagrado 
poraue "se demostró falta de consideración, narticulamente en 
vista de mi desanrobaci6n de actos similares mucho menos signif! 
ca ti vos, sobre los que usted Me ha consultado", 

De cualquier forma, el asesinato de Field Jurado demostró nalma
riamente a Obregón y a Elías Calles, que se nodía contar con la 
CROM en cualquier contingencia, De aquí arrancó la estrecha 
alianza entre la CROM y Calles, a111istad que Obregón vio con rece 
lo al grado de·quede entonces en adelante debilitó, cada vez más, 
los lazos que lo unían con la central obrera, hasta convertirse 
en el nresidente agrarista. En tanto Calles habría de lle~ar a 

ser el presidente obrerista nor excelencia. 

El conflicto religioso.~ 

Mucho se ha insistido en que durante los aft0s 1924 a 1928, exis
tieron dos hombres con gran poder nolítipo: el Presidente Calles 
y, sigui~ndolo a ~arta distancia, Luis N. µorones, el llder cro
mista. Se dice que éste, quien nuso en boga los convenios escri
tos entre gobernantes y movimiento obrero, firmó con Calles, dos 
días antes de que el general sonorense tomara nosesión del cargo 
público m!s importante del país un nacto similar al signado cin-
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co años antes entre la ~isma central y el candidato a la nresi
dencia, Obreg6n. 

Segan esta versi6n, el nresidente electo Calles torn6 los sip,uie~ 
tes comnromisos: Resnetar los movimientos de los or~aniswos ind~ 
pendientes de la CRO~•, en tanto fueran de acuerdo con las autori 
dades correspondientes; pronorcionar a la central obrera las fa
cilidades y los dineros aue reauiriera nara sus sostenimiento; 
intervenir con todos los gobiernos locales, cuando sur~ieran nr~ 
blemas entre ellos y la CRO~, para limar asnerezas y s~lucionar 
desacuerdos; designar secretario de Estado al líder Morones. Dos 
puntos más, los más importantes, fueron que el ejército se diso! 
vería y que su lugar sería tomado nor batallones de la CROM, es
tableciéndose asimismo la formaci6n de un estado mayor, aue se
ría designado por la central obrera. 

Por su p~rte, la central obrera se co~nro~etf~ en ese pacto a 
los nuntos que en seguida se detallan: comµnicar con toda anti
cipación a los gobiernos federales y estatales los woviwientos 
que fueran a realizar contra los emnresarios. Pendir inforwes 
mensuales sobre los concentos en aue se hubieran pastado las su
mas aportadas por el gobierno. Por último, urenarar y organizar 
militarmente a los sindicatos hasta hacerlos antos nara sunlir 
al ejército. 

Hay que.mencionar que ninguno de los sostenedores de la existen
cia de este pacto han podido niesentar pruebas de sus afirwacio
~es, por lo que otros han formulado la tesis de que tal pacto 
fue una invenci6n de los exi lidados. delahuertistas. 

' . 
·Calles hace descender el.número de huelgas.-

Pese a la estrecha unión entre el poder constituido y la CROM 
los permanentes conflictos entre trabajo y canital causaban mal
estar al gobierno, por lo que éste se decidi6 a. towar medidas di 
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rigidas a cambiar tal estado de cosas, ~ue frenaba e i~nedía el 
desarrollo económico de la nación. Los efectos oue se huscaron se 
consiguieron. Así oor ejemnlo, nara sólo citar el caso de los ~~ 
vimientos huelguísticos, mientras éstos en el nriwer aBo del ré
gimen callista movilizaron a 9,681 trabajadores, en cambio, en 
el último apo de esa administración, los trabajadores huelguis
tas anenas llegaron a 498. 

Este nuevo espíritu gubernamental llevó a Calles a nroyectar el 
establecimiento de unos consejos mixtos, for~ados Por natrones, 
obreros y técnicos del gobierno. Sobre ·dichos consejos, que nun
ca fueron nuestos en y>ráctica, Calles dijo alguna vez: "Con di
chos consejos no habría huelras, ni cierre de fáhricas, norquela 
junta mixta sabría en cada ~omento lo que una industria nuede 
conceder o no", En un país subdesarrollado como ~féxico, en el 
que la fuerza de trabajo y los canitales deben ser anrovechados 
a su máximo, un sistema que imnida el desnerdicio del trabajo y 

del capital en huelgas locas, inOtiles o sunerfluas co~o ·1as de 
· "solidaridlld" ,' resultaría trascendente nara la economía nacional. 

Calles y Morones se alían contra la Iglesia:-

Para la CROM en la cima de su noder, no había más que dos clases 
de enemigos, los cat6licos y los comunistas, Los primeros poique 
con sus círculos obreros y su doctrina social cristiana, amenaza 
ban su predominio y le restaban una porción de la l!lasa trabajad~ 
ra. Los segundos, norque tenían 16gica nreeminencia sobre los 
principios marxistas, algunos de los cuales utilizaban la CRO~, 
pese a su aparente anticomunismo. 

Desde sus comienzos el movimiento obrero mexicano fue decidida· 
mente .anticristiano. Hay que recordar las influencias extranje
ras que le trajeron los. elementos radicales urovenientes de EurQ 
pa, anarquismo, s~cialismo y col!lunismo, todas doctrinas antirre
ligiosas. La CROM no escanó a tales influencias. Así es f!cil e!! 
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tender el relevante anticleric~lismo de la central obrera wexica 
na. 

Fue natural por tanto, oue cuando Calles le declar6 la guerra a 
Dios, a la Iglesia y a los católicos, la CRO~ se alistara en tal 
emoresa, wás nor convicci6n oue nor conveniencia. 

¿Qué fue lo que movi6 e imnulsó a Calles nara desencadenar la i~ 
justa y sangrienta nersecución religiosa~ El ya había nrohado c~ 
mo gobernador de Sonora su instinto nersecutorio Qe la reli~ión. 

Sin embargo, un diplomático extranjero en nuestro ~afs, extern6 
la opinión de que el gobierno de Elfas Calles decret6 la nersecg 
ci6n religiosa, el enisodio más ipnomioso de ese rép.irnen, con o~ 
jeto de una narte, de distraer la atención nGblica de los diver
sos y graves proble~as en que se debatía y, de la otra nara 
ocultar la lentitud con que e~nrendía las refor~as sociales y 
econ6micas que exigía la nación. 

La particinación de la CRmf en el conflicto relipioso, ·iniciado 
con la ley Calles de junio de 1926, tuvo tal imnortancia en fa
vor de la causa oficial, que aquí es posible narangonar lo que 
se dijo en relación con el t..riunfo del ¡rnbierno sobre las fuer
zas rebeldes de De la Huerta: Es dudoso que sin la CROM y las 
fuetzas agraristas, Calles y Morones hubieran nodido triunfar s~ 
bre los cat6licos, quienes, nrimero por ~edios le~ales y desnués 
con las armas en la mano, desafiaron el poder de ambos. 

La CROM, después que fracasó en su objetivo de doble~ar b volt!!!. 
tad de los sindicatos cat61i~os, que les disnutaban en renetidas 
ocasiones con éxito, el campo de los trabajadores, convirtió. su 

hostilidad con violencia: los cromistas lanzaron bombas contra 
igleiias y edificios relipiosos. Entre otros, di~amitaron la ' 
puerta'del arzobispado de México. Meses desnués colocaron una 

bomba en el altar de la Virgen de nuadalune, el santuario más ve 
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nerado por el catolicismo mexicano. Los enfrenta~ientos entre 
huestes cromistas y grunos cat6licos menudearon tanto en la cani 
tal como en distintas noblaciones del interior. 

"Una iglesia no se funda como un sindicato".-

Pero la provocación mas audaz contra el catolicismo, nor narte 
de la CROP, fue sin duda el intento de sustituir a la iglesia C! 
tólica con una burocrática, gubernaJTlental y oficial "iglesia ca
tólica mexicana". Las cosas comenzaron cuando el 21 de febrero 
de 1925, una turba de obreros armados de garrotes, invadió el 
teJTlnlo de la Soledad y, desnués de echar a todos los fieles allí 
presentes y a los sacristanes que lo cuidaban, to~aron nosesión 
del templo en nombre de la "iglesia" orp:aniz<'lda y bendecida, al 
alimón, por los poderes político y sindical. Horas desnués la 
iglesia fue entregada a un nobre exsacerdote y exsoldado norfi
rista, de nombre J. Joaquín Pérez, quien había sido nombrado ''n.Q_ 
triarca" de la nueva y moronista iglesia. Quien de inmediato se 
dió a la tarea de informar al señor presidente del éxito de la 
operación. 

La noticia corrió con rapidez entre el nueblo y parte de él se - .. .. 
desplazó a tratar de recobrar el templo despojado; nero los pod~ 
rosos había tomado ya las medidas conducentes: cuerpos nolicfá
cos. resguardaban el lugar y los bomberos con los chorros de sus 
mangueras alejaban a todo el que se atreviera a acercarse. 

Sin embargo, el despojo de la Soledad en provecho de 1a iglesia 
comandada espiritualmente nor el exsoldado Pérez y materialmente 
por la CRO~f, no se consolidó, dado que las autoridades tuvieron 
que considerar que.el .templo católico fue tomado nor la fuerza y 

con perturbación del orden púolico, por lo que se disnuso el de~ 
alojo del "patriarca" y demás comnarsa. Empero la justicia quedó 
inconclusa pues el temnlo no se reintep.ró a los cat6licos y, de 
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otra rart~ se respald6 a Pércz y a su iglesia, al donarles otro 
templo católico, el de Cornus Christi. 

Aurelio Manrique, dijo: "Una iglesia no se funda coJTio un sindica 
to", y esto más: "Era sencillamente imr>onular, injusto e iJllnolf·· 
tico el atropello fraguado oor Morones y llevado a cabo nor obre 
ros de la CROM". 

El propio licenciado Gilberto Valenzuela, secretario de Goberna
ción en h época de los hechos, declaró afios más tarde:· "Así se 
creó artificilamente el problema religioso, inventado en todas 
sus nartes por Morones y Calles, con la finalidad única, bastar
da y delictuosa, de anrovechar una fuerza nueva, la fuerza de la 
llamada iglesia cat6lica me~icana, para consolidar y ~arantizar 

su dominio absoluto y la tiranía completa y definitiva de Moro
nes y Calles sobre el pueblo mexicano en todas las manifestacio
nes de su vida social". 

Ricardo Treviño, lídér cromista, sintetizó en una corta frase el 
motivo único de la CROM nara hostilizar y agredir al catolicismo: 
"La Iglesia no tiene enemigo más decidido que el moviJT'.iento obre 
ro organizado. 

Se inculpa a la CROM de la muerte de Obregón. -

No es posible detenderse en los diversos y dramáticos sucesos de 
la persecución religiosa de aauellos a~os, bastirl mencionar el 
asesinato de Alvaro Ob1·eg6n, nres'idente electo, quien muere a m~ 
nos de José de León Toral, cat6li.co .que mil veces declaró qu~ el 
crimen fue ~laneado y decidido '1lnicaJllente nor su .Jllente y volun• 
tad, así coJllo realizado exclusivamente nor su mano. A nesar de 
esto, muchos achacaTon el crimen a Morones, en virtud ae· oue era 
del dominio público que el líder obrero estaba disnuesto a no 
permitir la reelecci6n de Obreg6n, pue$ temía, fundadamente, que 
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el nuveo régimen obregonista se inclinara a ser un gobierno 
agrarista, olvidando del todo el obrerismo y con él los nrivile
gios de Morones. 

Es nosible, por tanto, aue José de León Toral, sin saberlo, se 
haya "adelantado" a ios matones del 1 ider obrero. En cualauier 
forma, la nistola de Toral, le trajo a la CPOµ consecuencias ini 
maginadas: el desmoronamiento de su noder, que se inició desde 

los primeros días de la camna"a nresidencial de Obregón, nero : · 
con el crimen de "ha Bombilla, se nrecinitó estrenitosamente. 

~lorones .era ya leño caído cuando ascendió a la nresidencia el 1i 

cenciado Emilio Portes Gil, persona hostil a la CnOM y a su líder 
máximo, del que dijo en una ocasión: "(~ue el líder que anrovech6 
la influencia de las administraciones pasadas, nara llevar una 

vida de orgía y para derrochar millones ... " y todos los de su ci!_ 
lai'ia, debía salir definitivamente del "escenario del nroletaria
do de Méxiao". 

Es, pues, una certeza que José de León Toral, al asesinar a Ob~e 

gón, también le dió el tiro de gracia, nara el bien del naís, al 
reeleccionalismo, al cromismo y al moronismo. 

Confederación de Trabajadores d~ P~xico (CTM).-

Durante los gobiernos del licenciado Portes Gil, del In~eniero 
Ortíz Rubio y del general Abelardo L. Rodríguez, la CROH, aunque 
sin el todopoderoso dominio de sus aftos de gloria y en nlena de
cadencia, parte por inercia y sobre todo norque el ~aximato de 
Calles seguía cubriéndola con su podería presidencial, continua
ba siendo la central obrera ~ás importante del naís. 

El presidente Portes Gil nunca se cuidó de hacer severas críti~ 
casa los líderes obreros deshonestos. Y Ortíi Rubio, durante.su 
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gestión, admitió que varias emnrcsas ajustaran su nersonal obre
ro. En cambio su gobierno exnidió la Ley Federal del Trahitjo, 
que fue formulada durante el régimen de Portes r.il. Por lo aue 
toca a la ad~inistraci6n del general Rodríguez, frenó durante 
ella la marcjadit huelguística, buscando disminuir los gritndes 
perjuicios ocasionad.os al naís nor las acciones desypedidas del 

movimiento obrero. Con el mismo objetivo se imnulsó a las autor! 
dades del trabajo, nara que en breve tiewno dictaminaran sobre 
la improcedencia o procedencia de las huelgas, acortando así, un 
tanto la duración de los oaros obreros. Todo ellos sin JPenoscabo 
del sostenimiento, como ideario, de la ~btención pgra los traba
jadores de más altos niveles de vida. La nolítica obrerista del 
general Rodríguez, al final d~ su régimen, nrocur6 una mayor coi 
laboración entre gobierno y sindicalismo, uero el obrerismo lo 
rechaz6, dado que se vivían unos tiemnos en que los trabajadores 
organizados, pretendían alcanzar por ·sus rronios l'ledios las ''t'ei-i. 
vindicaciones obreras, abandonadas nor el juego sucio entre nolf 
ticos y lideres. 

El presidente Rodríguez, al ser rechazado en su disnosición.de 
estrechar lazos con el obrerismo, ont6 nor desatenderse de la 
cuestión obrera. De esa forma la justicia volvió a tener los ojos 
vendados y sus fallos dejaron de dictarse:en.un exclusivo senti~ 
do, Pese a esta separación, el gobierno del general Rodríguez in~ 
tituyó los salarios mínimos, prueba de que ese gobierno no tuvo 

·animadversi6n como se ha dicho, contra los auténtícos intereses 
obreros. 

Calles, el hombre fuerte, critica las huelgas.~ 

Si los movimientos huelguísticos descendieron durante las adrni-
ni~ ~raciones de los nresidentes Portes Gil, Ortíz Rubio y· Rodrí
guez, apenas transcurrieron cuarenta dtas de la llegada a la pr~ 
sidencia del general Cárdenas, para que el país entero volviera 
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a ser sacudido por un alud de huel~as. Las banderas rojinegras 
fueron Colocados en multitud <le empresas en el Distrito Federal, 
en Veracruz, en San Luis Potosí, en Tamaulinas, en Puebla, en Y! 
catán, en Guanajuato, en Hichoacán. Todo el territorio n.'lcional 
se convirtió en un ascua huelguística que anunr.i6 a los cuatro 
vientos el arribo de otro ciclo en que gobierno y sindicatos vol 
vían a luchar juntos por el beneficio de una sola clase. 

Esta unión requería de la urgente constitución de una nueva cen
tral obrera, cuyo predominio en el c amno laboral fuera indfscut,i 
ble e· indisputable. La CR0~ fue descalificada para tomar otra 
vez el comando de las causas sindicales, nor su desoresti~io y, 
principalmente, oor sus ligas con el "hombre fuerte", quien co
menzaba a ser mal vist~ por el régimen cardenista. 

Calles, sin ver o sin darle imnqrtancia a lo que veía: la estre
cha uni6'1l entre gobierno y sindicatos, preocuoado nor el frenesí 
huelguístico que azotaba al país, se permitió declarar a la oren 
sa: "EstSn abusando de l~ buena fe del ~obierno con sus declara-

ciones constantes de huelgas generales ••• El país tiene necesidad 
de tranquilidad ... necesitamos enfrentarnos 11 la ola de egoísmos 
•.. h~ce seis meses que la nación esti sacudida por huelgas con! 
tantes, muchas de ellas enteramente injustificadas .... ". 

Cárdenas tomó aquellas palabras como una crítica inadmisible y 
contest6 al "Le6n del Norte", al hombre que lo había llevado· a 
1 a presidencia: "... tengo plena confianza en las or~anizaciones 
obreras y. campesinas del pah". 

Por tanto, las huelgas siguleron devastando al na!~. 

Nace la Co~federaci6n de Trabajadores de ~•!xico. ~ 

En es te contexto, el. movimiento obrero anresuT6 el naso a fin de 
constituir la central.obrera que había de sustituir a la caduca 
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CRO?-• y heredar su viejo poder. Así se integr6 el llamado Comité 
Nacionai de Defensa Proletaria, que sin esocrar la formaci6n de 
la proyectada central, puso una vez más el apoyo sindical al scr
v.icio del poder. 

Treinta mil obreros organizados se reunieron en el Z6calo y, a 
la vez que manifestaron su adhesi6n y resnaldo a la nolítica del 
presidente Cárdenas, pidieron la exnlusi6n del país del general 
Calles. 

Mientras tanto, continuaban los ttámi tes nara fincar la nueva 
central obrera. En un principio los Hderes nensaron establecer
la sobre las estructuras de agrupaciones existentes, entre ellas, 

.la radical Confederaci6~ General de Trabajadores. Mas en Oltima 
instanci~ prefirieron hacerlo sobre la osamenta flamante de la 
reciente Confederación Genenl de Obreros y Campesinos de ~•6xico, 
la cual fue disuelta "en tanto se constituye lá central Onica y 
se designa a1.Comit6 Ejecutivo Nacional". 

En la Arena Nacional t durante los días 21 al 24 de febrerQt~,de 

1936,, "tuvo lugar un congreso a efectos de fundar la c~nt"ral nro ... 
~e~ta~a.:A ese congreso asistieron, segQn datos estad!sticos,cei 
temistas ,- cuatro mil delegados quienes re:oresentaban a seiscien

tos mil trabajadores. 

Surgen desde los primeros· momentos luchas y disnutas :oor el con
trol de los puestos nrincipales. Entre ellos, el de secretario 

·de organizaci6n y :oropaganda, considerado nuesto tlave, Dos son 

los c~ndidatos que se lo disputan, ~1 marxista 1-ti~uel A. Vel~sco 
y el que, durante los afl.os siguientes, iba a ser ni e za esencial 
de- la central por constituirse: fidél Velhquez. 'si enc.ono de 

las cj.iscusiones encresna la asamblea, ,que. estuvo. a nunto· de aban_ 
donar en tro~el la ATena .Nadona.1. Sin ell'bargo ,. las atzuas vuel
ven a su 'cauce al P.Í"oponerse .una solución sal01116nica: Velasco qu! 
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a como secretario de educación y Fidel Veláz~uez to~a en sus w~ 
os la secretaría de organización y nronapanda. 

nuesto de mayor jerarouía, el de secretario ~eneral-del Co~i 

Ejecutivo Nacional, aueda en noder de Vicente Lombardo Toleda 

o. Así es como el 2~ de febrero de 1936 nace la CTI', La Confede 

aci6n de Trabajadores de Héxico, 

Expulsión de Elías Calles y Luis N. Morones.-

Lombardo Toledano, marxista, antiguo callista y l!'oronista, se 

nie~a en los nrincipios del régimen de Cárdenas, a acentar aue 

éste sea sincero obrerista y auténtico socialista. En !luebla, 'd.!:!_ 

rante una manifestaci6n obrera, en los nrimeros meses de 1936, · 

expresa Lombardo que nunca se solidarizaría. con el "jacobinismo 

y el falso socialismo del general C§rdenas". Poco desnués, ewne

ro el Uder de la CTI" se suma a las ya gruesas filas de los car

denistas. 

Un atentado dinamitero en la vía del ferrocarril a Veracruz, en 

el que mueren varios elementos de la trinulaci6n y del aue acu

sa al callismo y w&s concretamente a ~orpnes, es motivo nara que 

días m4s tarde, C4rdenas declare a la nrensa: '' •.• estimo aue 
las circunstancias reclaman, nor imperativo de salud n1lblica ,· la 

inmediata salida. del t.erri torio nacional de los seJ'iol'es Plutarco 
El!as Calles, Luis N. ~forones, Luis L. Le6n y" !'elchor Ortega". 

Cuarenta y ocho horas des:oués de esta declaraci6n presidencial, 
ei Comité Ejecutivo de.la recHn formada CT~•. al frente de las 

masas trabajadoras organizadas del :nah, se retlnen en el Z6calo 

de la ciudad capital, .nara nrestar nor primera vez su anoyo in ... -

condicional al Presidente C!rdenas, 

'., .. 
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LombaTdo Toledano, quien r~pidamente ha olvidado su oTiginal 
anticardenismo, frente de aquel mar de obreros pronuncia estas 
palabras: "Nunca como ahora habfa sido el panorama de t.'éxico 
tan bello, tan pTometedor". 

¿Cárdenas le puso una trampa a Calles? 

Calles al llegar exiliado a Brownsville, junto con los dem!s ex

pulsados, dijo: "El deseo del gobierno, sea cual fuere su decla... 
raci6n en contTario, es socializar la maquinaria de la produc
ci6n, sin tomar en cuenta los derechos de nropiedad que garanti
zan nuestras lnstituciones y estableceT un sistema colectivo en 
la agricultura, similar al ruso, NosotTos repudiamos el comunis

mo, porque lo consideramos inada~table a nuestra vida y poTque 
el pueblo mexicano lo rechaza''. 

Despu!s, desde California, vuelve a insistir en que ~ Tégimen · 

de CSrden:is busca el es tablecimient•o del co111Unis1110: "El·' gobierno 
tTata.de establecer una dictaduTa siguiendo el molde ruso, PoT
que me opuse a ellos se me ha desterrado". 

Empero estos conceptos del ex "Jefe mtximo de la Revoluci6t:t", no 
parecen sincéTos, al recoTdaT que Calles, durante.su gobierno, 

actu6 en ·repetidas ocasiones de maneTa tal que dio motivos jus~i 
ficados paTa que se le tachara de ''bolchevique" como en el cas·o 

de su patrocinio a la ''educación socialista", 

Los tiempos cardenistas ,-.-

La Confede·raci<Sn de Trabajadores de Méxieo, desde sus inicios 
blasond· de una. posici6n anticomunista, Esto .fue cierto frente a 
lós conflictos gremiales que la cm hubo de dirimir, . en .·contra 
de organizaciones obreras· socialist~ comu~istas. Pero, ¿cómo 
:r'ue~e t1ná centTal 9hreTa que cuentft. eri.t!'e sus ~r,.T'.cif'11.l;~s once . 
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directivos a cinco comunistas, ser un organismo sinceramente 
anticomunista? De otra parte, la central recién creada toma como 
lema, uno ciento por ciento comunista: "?or una sociedad sin cla 
ses". Todavía más, en la '.Consti tuci6n de la CTI.11 fueron aprobados 
los siguientes principios, del todo izquierdistas y comunizantes: 
la colectivizaci6n de la tierra, la desa?arici6n de la propiedad 
privada de los medios de producci6n y la lucha contra la reli
gi6n. 

Pese a todo esto, la nueva central antes de cumplir dos ~eses de 
vid~ public6 un manifiesto en el asentó categ6ricamente: " ..• La 
Confederaci6n de Trabajadores de México no es comunista". Más la 
explicaci6n que dio solamente vino a aclarar que no lo.era en 
virtud de la imposibilidad de lograr, por el momento, los obj eti 
vos marxistas, pero una vet que las condiciones fueran propicias 
lucharía por el "establecimien1;o de una sociedad sin clases", que 
és ·el propósito final a que aspiran todos los trabajadores honr! 
dos· del mundo". 

Así, la CTM proyectaba su comunismo hacia el futuro, para cuando 
fuera realizable. Mientras tanto·, la C™ se declaraba anticomu- · 
n.ista. Sin duda un galimatías, pero que.le penniti6 a la central 
obrera caminar, durante los tiempos cardenistas, por las amp~ias 
sendas del ~xito, que la hiciera ascender, en un solo sexenio, 
de: doscientos mil a mb de un mill6n de mielllbros, 

Mientras tanto, el hombre de Jiquilpan, quien babia sido ungido 
ya por· Lombardo Toledano com~. "el. pril!!eT presidente revoluciona., 
Tio" de muchos afios átrás, les ~idfi' a los empresarios fatigados 
poir las inacabables batallas :sindicales, que sin son patriotas 
no recurran a~ cierre d~ f4bri~as, sino que las entreguen a los 
obreros o al gobierno, 
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La expropiaci6n de los ferrocarriles,- .·.,.; 

Al llegar Cárdenas al poder, encontr6 e~: .. :los ferrocarril.es una 
situacidn caótica. El Partido Comunista habfa logrado en ellos 
la infiltración de numerosos activistas, La indisciplina, la 
irresponsabilidad, "los vicios y deficiencias en el manejo del 
sistema", había llevado a los ferrocarriles a la desor~an.i.zaci6n 
e inéficiencia totales. Los obreros se negaban a reiibir 6rdenes 
de sus superiores. "En los nacionales se invierten 55 centavos 
de cada peso que ingresa en el rengl6n de sueldos y en.el Inter 
oceánico 70 centavos. Ninguna industria o negocio en V~xico .Y 

tal vez en el mundo, podrfa operar en esas condiciones", 

Los ferrocarriles, que eran en parte~propiedad del ·Estado, fue
ron expropiados y el gobierno cardenista establecid para su mane 

' . -
jo el Departamento Autdrtomo de Ferrocarriles. Sin embargo, la 
anarquía y el desordenrio desaparecieron, Las cosas continuaron 
igual. Nadie i;:umplfa con sus deberes y ninguno de los jefes se 
atrevía a exigirlo. La Convenci6n General de' los Ferrocarriles, 
apoyada por la CTM y~el 'Partido Comunista, solicit6 del gobierno 
la entrega de los ferrocarriles, El gobierno acept6 y por ·medio 

. ' . 
de un decreto cre6.la Administrácidn Obrera de los Ferrocarriles. 
pe esta forma, el general Cárdenas.puso ejemplo a los empresa~ 

·.t'f 

rios para q~e ~stos entregaran sus .:fd.bricas a los t~abajadores, 

El resultado de la entrega de las ,eJllpresas. ferroviaTias a~ los 
•,._:> 

. obreros no se hizo espera·r, las demandas é>bTeras continuaron, la 
irresponsabilidad, igu~l, Las pl!r.didas ocasionadas.por el .número 
.de accidentes, atribuidos en el cincuenta por dento a la neglh · 
gencia'·del peTsonal, ascendierón en.'1938, 11. un 111i.l16n y en.1939 
se. 'acercaron. al mi116n y 111edio d~ pesos, 

Repres'entantes del gremio· ferrocarrilero, llevaron al presidente 
sus excilsas 1'or '·ª ~e!';R.Uv~.datl. de su actuaci6n como ·~resados ~ 
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ro el grande coraz6n obrerista de Cárdenas , en lu~ar de la r! 
rimicnda, si no es que del anuncio del retiro de la administra
i6n obrera, lo empuj6 a ofrecerles a los fracasados administra
ores.,. terrenos para la construcci6n de sus casas, 

Estalla el conflicto petrolero.-

'La expropiación petrolera - afirma un autor obrerista- fue obra 
onjunta del presidente Lázaro Cárdenas y de la Confederaci6n de 
rabajadores de México", Los pasos dados por la CTM para llegar 

a la expropiaci6n, segtin el mismo autor·, fueron: primero, unifi
car en un sindicato a todos los trabajadores de la industria :o~ 
trolera, El segundo, hacer que el reciente Sindicato de Trabaja; 
dores Petroleros presentara a las empresas su pliego de peticio .. 
nes, Tercero, que los tTabajadores declararan.la huelga. Cuarto, 
ante el alargamiento del conflicto, el siridkato y la CT~' deci
dieron !llantear ante ia Junta Federal d~ Conciliacidn y Arbitra
je, ~l conflicto de orden econ6rei~o·, Despu~s de que las autori'd! 
des laborales dictaminaTon en favor de las demandas obreras, las 
elllpresas petroleras.solicitaron el amparo de la justicia federal. 
El Consejo Nacional Extraordinario de la CTM 11s·e traslado en rna
sa a la Suprema Corte de Justicia de la ?-Jación, con objeto de 
exhortar a los ministros a que cumplieran con la ley y dieran a 
la patria una 111uestra de revolucionarismo, negando el amJlaro a 
las. compafii'.as", En efecto, el amparo fue negado, Pero al ser Pl'! 
sentada por los ob_reros la demanda de ruptura de los contratos 
de trabajo, el presidente Cárdenas dicttS el decreto de expropia~ 
citSn de los bienes ·de las empresas petroleras, 

Un autor marxista y conocedor profundo del problema, afirmtS: 
"Efectivamente, las.demandas contenidas en el proyecto del con
trato colectivo de trabajo eran en verdad exo!bi tan tes, pues por 
cálculos aproximados qu~ des~u!s se hicieron, se lleg~ a la con· 
clusi6n de aue tales dema.ndas im:i?licaban .un aumento so_bre las · 
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prestaciones de 1936 de alrededor de setenta millones de pesos, 
canti<lad que, sin duda alguna, las compafífas no es·taban capacita
das para pagar. 

En 1972, la Universidad Nacional Aut6noma de México, public6 las 
obras de Cárdenas, en las cuales el e:xmandatario Jllichoácano, al 
narrar los acontecimientos de la expropiación petrolera, no men
ciona en ningun momento a la CTh', ¿La expropiaci6n fue pues, 
obra personal de Cfirdenas o, coJTlo quiere el autor obrerista cita 
do, debe acreditarse corno una "obra conjunta del nresidente Cár
denas y de la Confederación de Trabajadores de México! 

La CTM y el clero, -

En una circular del Comité Ejecutivo Nacional dela·CT'M, de 1941, 
se dijo con motivo de las ce~ebraciones católicas por el cincue~ 
ta aniversario de la encíclica Rermn Novarum: "Ante esta si tua
ci6n el Comité Nacional de la CTM denuncia publicarnente las rna· 
niobras de los elementos clericales, llamando la atención, con 
todo respeto, al gobierno que nreside el c. general de división 
Manuel Avila Camacho, a fin.de que no se tolere ning11n acto de 
esos elementos que viole nuestras leyes y que tienda a desvir
tuar el movimiento social de nuestro pars,que abandera el propio 
gobierno", 

A aquel desahogo anticlerical de la CTI-1 han seguido otros, El ~1 
timo hace unas semanas, Sin embargo, la existencia en la actual!_ 
dad, del llamado progresismo religioso, encabezado en MéxL:;,) nor 
el obispo Sergio Méndez Arce o, formado por sacerdotes. filoco~uni~ 
tá.s, cuyo evangelio es El Capital, y q11ienes dedican sus mejo-res 
esfuerzos en favor de la cuesti6n social, abandonando !>or elltf"'~S;l.~ 
ministerio de salvación de almas, ha hecho caer a algunoii en el 
garlito de creer que la CTI~ ·pói error; ataca al clero de México, 

: ,, 
No~ la CTM, sus antecedentes ideo16gicos no se nrestan a tergi-

1 
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versar, por confusi6n, lo que es claro como el agua, Quienes en 
los ataques de la cn1 a la religi6n, ven, lo que quieren ver, una 
acometida sindical contra el clero nrogresista, olvidan que antes 
de que existiera el progresismo, las centrales obreras mexicanas, 
entre ellas la CT~. siempre han encontrado pretextos nara aco~e
ter a la religión, No, la central obrera cuando habla de clero, 
se refiere conscientemente a todo el clero y no Onicamente a los 
mendezarceos y no por el hecho cierto de la intromisi6n de los 
progresistas en asuntos del todo ajenos al ministerio sacerdotal, 

sino oor la vieja tradici6n antirreligiosa del sindicalismo ~exi 
cano. 

En nuestros días, el Presidente L6pez Portillo ha informado que 

los trabajadores organizados "han otorgado una tregua que es 
responsable, pero que de ninguna manera significa claudicaci6n o 

posibilidad para que las injusticias en el naís se acrecienten". 
Algo J'Tlás y de suma importancia dijo don José: "Lucha de clases, 
no". El asunto es vi tal. Bien que los trabajadores luchen por 
sus intereses y su bienestar, dentro de los límites' de la justi
cia y en tanto dejen de considerar a los patrones como naturales 
y permanentes enemigos de los trabajadores, tal corno los conside 
ra el marxismo, inventor y patrocinador.de la lucha nermanente 
entre el trabajo y el capital hasta que el primero se coma al s~ 
gundo, Luchar contra el capital cuando éste se oponga a las jus
tas, debidas y posibles demandas obreras, es una cosa, Luchar 
contra los empresarios con el propósito de exterminarlos, es 

otra. 

Terminemos con esto: es justo que se siga insistiendo en los de~ 
oeres de la funci6n social de la propiedad, 

Pero ademas es conveniente poner en circulaci6n otra verdad, 
arrumbada o desconocida: que el trabajo taJT1bién tiene una mani
fiesta· f'unci6n social, 
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~~xico, pues, esnera que canital y trabajo se realicen con nleni 
tud, sin escatimarle lo~ros a sus resoectivas fun~iones sociales.(S) 

'. i't 

(S) Mtlller de la Lama Enrique, Direcci6n de Relaciones Laborales, 
Editorial Trillas, México, 1983. 



("'· 

54. 

EL SINDICALIS?-10 EN ~.fEXICO. 

sindicalismo oficial, en la actualidad se encuentra represe~ 

<lo por dos grandes centrales obreras ~ue constituyen los pila
s m~s fuertes del PRI: La Confederaci6n de Trabajadores de ~é

'co (CTM) dirigida desde 1946 y también presidido nor Fidel Ve
del Trabajo (CT). 

La Confederaci6n de Trabajadores de México,-

a fuerza material de Fidel Velázquez es proporcionada por más . 
e dos millones de trabajado·res distribuidos en toda la Pentibli
a, que agrupando aproximadamente el 40% de la totalidad de los 
rabajadores, le permite contar con una fuerza laboral consider!!_ 
le, que se traduce a cambio de una buena suma de prestaciones 

para sus afiliados, dada la influencia que dentro del movi~iento 
de masas ejerce, 

"Políticamente hablando, Fidel Veláquez controla posiciones en 
el PRI, asientos en el Con~reso, gobiernos locales", por ser 
quien más votos proporciona al PRI, mediante la obligaci6n que 
en.cierta fonna pesa sobre sus agremiados de votar por el Parti
doi del cual es el pilar más fuerte, 

"Fidel Velázquez intercambia beneficios con el Estado en térmi-
nos de apoyo y de estabilidad, por privilegios a la CTM en térm! 
nos de concesiones laborales y poder poHtico'', 

La importancia que ejerce Fidel Velázquez en el PRI y por lq t'a!! 
to en los medios oficiales, es avalada por el sentir popular de 
que no puede existir ningiln candidato a la presidencia de-la Re
p1lblica sin ~l beneplácito del líder obrero, lo cua~ es conforme 
con el hecho·~ de que en los 111 timo cinco ''destapes'~ 1 haya esceni 
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ficado un ~apel protag6~ico en la selecci6n del candidato, 

"Aunque no hay referencia directa y detallada a la movilidad so
cial entre los objetivos del sector público, éste es uno de los 

· puntos claves ... que le han permitido a México disfrutar de más 
de SO años de estabilidad política. Hay cinco canales principa
les a través de los cuales la movilidad toJ11a lugar" encontrándo
se entre ellos el "sindicalisJllo y poHtica obrera", 

Lo más importante de la ~ovilidad social o política parece ser 
su "efecto demostraci6n que mantiene las espectativas abiertas". 
El PRI ha demostrado tradicionalmente una gran habilidad a este 
respecto, con el propósito de mantener en linea, la fe y la lea! 
•tad de las masas. El mismo paradigma se está aplicando en alguna 
forma actualmente y con éxito a los marginados. 

La ideología de Fidel Velázquez no es definida, sino que es total. 
mente acorde a la "ideología oficial" de una supuesta econoJllia 
mixta o en otras pal"abras de un "capitalismo populista", la cual 
no ofrece "resistencia al cambio y a la adaptación", Los espafi2_ 
les republicanos admitidos por Cárdenas, los obreros radicales 
surgidos de los movimientos de 1958 y 1959, los estudiantes ret! 
dores .de 1968, los chilenos socialistas admitidos por Echeverría, 
entre otros, ilustran las hibridaciones que constantemente toman 
lugar en la ideología del sector p~blico en México. 

El 22 de abril de 1981, Fidel Velázquez "recordó que la CTM des
de hace varios años abandonó el·s~ndicalis:mo tradicional, que 
se circunscribía al ámbito laboral, para intervenir en ~oli~ica 
y en los problemas de la poblati6n, así como para dar soluciones 
a·los problemas nacionales y tratar de cambiar la sociedad ac
tual'.' 
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Fidel Velfizquez habla continuamente del cambio de la sociedad, 
peTO no apTueba el socialismo, "toda vez que Polonia es la nrue
ba de que el obrero queda inerme ante el Estado omnipotente que 
inva4e todas las actividades del ser humano y cancela las más 
elementales libertades". 

No por esto, don Fidel deja de mencionar la fraseologia marxista, 
que le lleva a abogar por "la universidad del proletariado, nor
que la clase trabajadora sea única, indivisible en cu~lquier 
pais donde se encuentre", Y pidió la unidad de los trabajadores 
del mundo, sin importar ideolog!as, po.siciones econ6micas o si
tuaciones particulares, porque "en los trabajadores no hay fron
teras". 

El Congreso del Trabajo.-

Lograr una central obrera que aglutine a todos los sindicatos 
del- país, ha sido siempre un sueño de todos los políticos, ya 
que eso permite un mayor control en las masas obreras, En lo la
boral al suavisaT las demandas de los trabajadores, y en el cam
po pol!tico por la manipulación de los trabajadores en un movi
miento de masas que peTlllite a los políticos realizar sus activi
dades con foTl!las aparentemente democráticas, 

En 1966, bajo 1a inspiración de Rafael Galván, entonces 11'.der de 
la Central Nacional de Trabajadores (CNT)~ ésta se fusionó con 
el "Bloque de Unidad Obrera ..,presidido por la CTM y de corte co!!. 
servador~", para dar nacimie_nto, con el bene:9H1ci to del gobierno 
al Congreso del.Trabajo (CT). El propósito era foTlllar una central 
obrera ~nica, como instrumento unificador del movimiento_ obrero 
organizado, pero "su existencia se ha limitado, ml!s bien, a sin
tetizar y conciliar posiciones de los dirigentes, no de las or"g!,. 
ni zadones y menos atlri de trabajadores", 
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El Congreso del Trabajo es hoy el principal frente del movimiento 
obrero organizado y tanto en su heterogéneo programa como su org! 
nigrama refleja las posiciones estratégicas y la estructura del si_!! 
dicalismo mexicano'', representando un poder político que le pcrm! 
te "incidir ampliamente en la decisi6n sobre el papel que juega 
el movimiento obrero organizado en la polÍtica general del país". 

La ideología política del Congreso del Trabajo, si bien es confu
sa al seguir la ideología oficial, no deja, a pesar de ello, de 
tener un matiz marxista. 

Estas contradicciones las podemos enclavar, a manera de ejemplo, 
en dos declaraciones de Faustino Alva Zavala, Presidente del CT 
en 1981, las cuales no tienen más de cuarenta y cinco días de di
ferencia: 

"En México no habrá desestabilizaci6n política .porque, además, el 
pilar más fuerte con que cuenta el gobierno ~s el movimiento org! 
nizado del país, el cual está pl enam.ente convencido de los es fue_!: 
zos que lleva a cabo el Estado para sacar al país de la crsis eco 
n6mica en que se encuentra". 

" La lucha de clases será la que nos lleve a lograr la transforma 
ci6n de la sociedad para que México sea un país en que impere la 

justicia social. Y en es~ lucha -que quede bien claro-, jam~s ce
deremos ni arriaremos banderas". 

"Después de varios meses de. indefinici?n,. ( ... ) el Congreso del 
Trabajo se pronunci6 a favor de la ~eforma pol~tica, En decl.ara
ciones anteriores, 1 as direccio'nes obreras rei vi!ldicaban el de re -
'cho de lo.sindicatos a hacer pol~tica, ante la separaci6n que la 
reforma e·stablece, implícitamente, entre acci6n sindical' y pol~·ti_ 

ca, Lo~ dirigentes sindicales -con Fidel Velázquez a la cabeza
resul taro'n afectados con la ampliaci?n en la capa.cidad de los or-

. e 
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ganismos partidarios para abordar cuestiones políticas, en detri

mento de las agrupaciones sindicales. El Congreso'dcl Trabajo in

dic6 enf5ticamcnte que los trabajadores (esto es, los representa~ 

tes obreros) hacen política a través del "partidos de los trabaj!! 

dores", el PRI" 

"En su afán por reafirmar esta relaci6n entre el Congreso del Tra 

bajo y el partido oficial, la Asamblea Nacional del organismo 

obrero consider6 obligatoria la afiliaci6n al PRI, sin tomar en 

cuenta que los estatutos internos de sindicatos como el Mexicano 

de Electricistas y el de Telefonistas prohiben la afiliaci6n for

zosa de los trabajadores a un partido político". 

Sindicalismo independiente democrático.-

Las incof~rmidades delos trab~jadores por las políticas seguidas 

en el sindicalismo tradicional, la reacci6n en contra de los lla

mados líderes "charros", acusados no solamente de desinteresarse 

de los inteTeses de "la clase obrera, sino de malversar los fon

dos sindicales y vender las plazas, aparte de forzar la afilia

ci6n de los trabajadores al PRI, y dadas las influencias sociali~ 

tas extranjeras, precipitaron en el año de 1958 una fuerte convu! 

si6n política protagonizada por el movimiento sindical ferrocarr.!, 

lera dirigido por Demetrio Vallejo, la ocupaci6n militar del IPN 

y por los movimientos magisteriales y estudiantiles. De ah~ sur

gi6 el mo~imiento sindical independierite, al que Branderburg ha 
catalogado como ''izqu_ierda independiente'\ 

Las características actuales de esta línea sindical surgida en 

1958, las podemos r~sumi~ así: · 

l. No afiliaci6n forzosa a nirig~n partido pol~tico: 
2. Afiliaci~n 6nÍ.camente.al Congreso del Trabajo en forma indepe!! 

di.ente: 
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3. Ideología fuertemente marxista, influenciado por el PSUM (antes 
PCM) PMT y PRT. 

4. Definirse como sindicatos democráticos en los que las bases to
man las decisiones por mayoría, sin importar que la mayoría se 
encuentre en el error". 

Esta línea sindical, fue potenciada a partir del 7 de enero de 
1960 por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindi· 
cato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quienes en 
esa fecha firmaron un pacto de solidaridad y ayuda mutua, el cual, 
en su Artículo 8º. expresa como objetiv·o del pacto "desarrollar 
la más amplia solidaridad entre los trabajadores electricistas y 

telefonistas y prestar ésta a.todos los demás trabajadores en sus 
luchas reivindicatorias", lo que les permite actuar en cuestiones 
políticas. 

El pacto se mantuvo hasta 1962 año en que los telefonistas deja· 
ron la línea democr~tica para volver al sistema oficial. A partir 
de 1976 en que Francisco Hernández Juárez, logr? deponer al en ton 
ces secretario general del STRM, Salustio Salgado, el pacto de so 
lidaridad cobr? vigor nuevamente. 

Ambos sindicatos afirmaron que las empresas en que trabajaban., T~ 
l~fonos de M~xicri, S.A., y Comisi6n Federal del Electricidad, son 
pr~>'speras y les permiten acceder a sus demandas. Por otra parte -
saben que lá importancia de los servicios que prestan esas compa
.fi~as, les facilita obtener una mayor fuer.za en los paros labora .. 
ies, catalogando a la requis~ por el gobierno federal de incosti• 
tucional. 

El STRM a pa-rtir de 1976., se ha visto envuelto en varios conj;lic~ 
tos laborales. En 1977, y ante la tregua establecida por el nuevo 
titular del Poder Ejecutivo, accedieron· a un aumento del. 10%, re
nunciando a. la exigeneia del ~0%, que motiv6 la huelga. 
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La huelga escenificada por el sindicato en 1978, no se limit6, s~ 
gún sus propias declaraciones al aspecto laboral, 'sino que por lo 
que se refiere al aspecto político-organizativo se dió gran paso, 
al interior y exterior del sindicato, resumiendo podríamos enume
rar tres niveles de fuerza y organizaci6n. 

"l. Comprobamos que es a partir de acciones programáticas defini
das en raz6n a las necesidades, objetivos y limitaciones del 
sindica to como debemos desarrollar nuc~,t.ras luchas". 

11 2. Logramos generar un movimiento de masas, con lo .que obligamos 
al enemigo a negociar en nuestro terreno, y en el momento que 
nosotros lo propusimos. 

113. Rompimos con la individualizaci6n de las luchas sindicales, 
haciendo la nuestra, pública y abierta a la solidaridad del 
movimiento obrero, a la vez que. fortalecimos nuestr autonomía 
interna en la toma de decisiones'~ 2on la participación demo~ 
crática de los trabajadores". 

Otro concepto que tamibén qued~ claramente definido, fue el de la 
independencia sindical, la cual "no consiste simplemente en dejar 
de pertenecer a una central charra u oficial, o en la que los lid_!. 

rigentes" se.autoproclamen independientes, sino esencialmente, en 
que las mayor~as rompan con la ideolog~a del sistema capitalista 
y de su Estado, su criterio individualista propagado en el hogar, 
la escuela, etc., esto s?lo podra consegu"irse mediante la educa
ci6n ideol~gica y pol~tica proletária, a partir de las condicio
nes materiales y de las luchas internas que surjan de ellas, .sin 
mediaci6n burocritica~. 

"Por otro -1ado ,. la independencia tambUn debe P.ugnar por. 'la ~upe~ 
raci~n de,las leyes l.abol'ales creadas poii la propia burgues~a pa
ra conseri•r su podel'w, 
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Las siguientes tres huelgas, que siempre estuvieron acompañadas 
por la requisa de la empresa, fueron el 12 de marzo de 1979 que 
dur6 doce horas; del 25 de abril al 2 de mayo fue la segunda de 
ese año, en la que se cont6 con el apoyo del SME, PCM, SUTIN, 
FSTU y UOI. La Última huelga se llev6 a cabo del 25 al 27 de 
abril de 1980. 

La línea del STRM se ha ido moderando, a tal grado que, en abril 
de 1981, la mayoría de los telefonistas votaron en contra de la 
huelga. Para muchos observadores la lucha sindical 1976-1979 del 
Sindicato de Telefonistas, manifiesta a las claras los prop6sitos 
y avances políticos del sindicalismo independiente, aún y cuando 
en este caso particular parece que se ha cerrado sobre sí mismo, 
el periclitar, durante los años 1981 y 1982, en una estructura si 
milar a la tradicional. 

El movimiento sindical revolucionario.-

Antes de la nacionalizaci6n de la industria generadora de la ener 
gía el6ctrica, en 1960, existían tres sindicatos que agrupaban a 
todos los trabajadores de dicha industria, por un lado, existía, 
en la Comisi6n Federal de Electricidad, el Sindicato Nacional de 
Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNES 
CRM); otro grupo, estaba formado por un grupo de sindicatos inde
pen·dientes dirigidos por Rafael Galván, la Federaci6n Nacional de 
Trabajadores de la Industria y Comutiicaciones Eléctricas (FNTICE), 
y en el centro de la Rep~blica, tambi6n en forma .independiente, 
estaba el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

El 12 de octubre de 1960, después de la nacionalizaci?n, la FNTICE 
(Rafael Galv~n) se transform? en el Sindicato de Trabajadores Ele~ 
tricistas de la Rep~blica Mexicana (STERM) que agrupaba a 52 sin
dicatos, el cual, unificando diversas organizaciones tales como 
el SME, la CROC y la CRT (Confederaci6n Revolucionaria de Trabaj! 
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dores constituy6 la Central Nacional de Trabajadores (CNT), que 
tenía como banderas de lucha, las siguientes: 

"l. La reivindicaci6n de los sindicatos. 

"2. La reestructuraci6n democrática del movimiento obrero y su r!:. 
movilizaci6n para convertirlo en fuerza poderosa de la vida 
nacional. 

"3. La integraci6n de los sindicatos en la lucha por conseguir un 
nivel mejor de vida". 

Más tarde, el 19 de febrero de 1966, la CNT (Rafael Galván) se fu 
sion6 con el Bloque de Unidad Obrera (BUO, Fidel Velázquez) para 
formar el Congreso del Trabajo . 

. La insistencia del STERM por la democratizaci6n y la independen
cia de los sindicatos, ocasion6 que en 1970 fuera expulsada del 
Congr.eso del Trabajo,· después de un proceso gradual lo llev6 al 
rompimiento con el Estado, lo que, permi ti6 en 1971, a 1 a Comi
si6n Federal de Electricidad dar la titularidad del contrato co
lectivo de trabajo al SNESCRM, mediante un fallo de las autorida
des del trabajo. Relegado así, "el STERM respond~o a la 'injusti 
cia' desencadenando una serie impresionante 9e movilizaciones que 
se extendí? por toda la República y que dur~ varios años, reani
mando y abriendo el camino a la lucha independiente de otros ~ru
pos importantes de trabajadores que también empezaron a movilizar 
se por sus reivindicaciones". 

"El 26 de septiembre de 1972, bajo supervisi6n· del President~ 
Echeverr~a, y de~ director de la CFE,. Jos~ L6pez Portillo, el 
STERM y el SNESCRM se fundieron en una nueva organizaci?n, el Si!!_ 
dicato Unico de Trabajadores Electri~istas de la· Rep6blica Mexic! 
na (SUTERM). Quedando subsistentes las líneas ideol?gicas de las 
organizaciones que le dieran origen. 
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En mayo de 1974, los trabajadores del Insituto Nacional de Ener
gía nuclear ingresaron al SUTER!>I, uniéndose pronto a la línea ga.! 
vanista, que no tard6 en darse a conocer como la Tendencia Demo
crática del SUTERM. 

En una reuni6n de grupos sindicales de Tendencia Democrática, a 
la que asistieron representantes de la industria eléctrica de la 
energía nuclear, de los ferrocarriles, de la rama automotriz, de 
la alimentaci6n y del petr6leo, llevada a cabo el 12 de octubre 
de 1974, los electricistas propusieron la creaci6n del Movimiento 
Sindical Revolucionario (MSR), "más que como una nueva organiza
ci6n, corno un programa de lucha y de reorganizaci6n para la clase 
obrera y, en general; para los trabajadores de México". 

El S de abril de 1975, ante una asamblea de veinte mil trabajado
res, en la ciudad de Guadalajara, los electricistas proclamaron 
la "Declaraci6n de Guadalajara", la cual se puede. sintetizar de 
la siguiente forma: 

l. Democracia e independencia sindicales. 
2. Reorganizaci6n general del movimiento obrero 
3. Sindicalizaci6n de todos los asalari~dos 
4. Aumentos generales de salariós 
5. Escala m6vil de salarios 
6. Lucha a fondo contra la carestía 
7. Defensa, ampliaci6n y perfeccionamiento del sistema de seguri

dad social. 
8. Educaci6n popular y revolucionaria. 
9. Vivienda obrera, congelaci6n de rentas, mu~icipa(izaci6n del 

transporte colectivo, servicios municipales para todos. 
10. Colectivizaci6n agraria, fin de latifundismo, derogaci~n del 

derecho de amparar a terrateniente;, nacionalizaci6n del cr~di 
to, del transporte d'e carga y de la maquinaria agr~cola, plani 
ficaci~n de la agricultura, supresi?n de intermediarios, 
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11. Expropiaci6n de empresas imperialistas, monopolio estatal del 
com~rcio exterior, alianza orgánica con todas·las naciones 

productoras que defiendan sus materias primas de las garras 
imperialistas. 

12. Intervención obrera en la defensa, reorganizaci6n ampliación, 
reorganización social, regcneraci6n interna y desarrollo pla
nificado del sector estatal de la economía. 

13. Fiscalización obrera. 

"La Declaración de Guadalajara recogió las principales proposici~ 
sostenidas durante décadas por los electricistas democráticos y 

que nacieron de la decisión de ofrecer al país un rumbo socialis

ta, democrático, popular y antimperialista" . 

. ·. 
El Movimiento Sindical Revolucionario, es esencialmente "un pro-
yecto que mira a acumular y Oiganizar fuerzas sindicales y demo
cráticas", entendiendo por democracia "el ejercicio de la volun
tad colectiva -Oe los trabajadores con independencia plena respec
to del gobierno, de los patronos y de toda la fuerza ajena al mo
vimiento obrero". 

Este proyecto, exige la "educaci6n de la clase obrera a partir de 
sus mismas experiencias", las cuales le permitir~n organizarse en 

una forma más concisa, logrando as~ la organizaci?n y democratiz! 
ción de la organizaci?n de clase. 

"Cuando los trabajadores hayan conquistado su organización de el.!!_ 
se, la clase obrera estará en condiciones de darse su propio par 
tido". Es aquí donde el MSR se convierte en un "programa pol~tico 
para la clase obrera ••• (en el que) reclama el lugar que la clase 
( •.. )ha perdido desde hace tiempo (postulando) una intervención 
directa de .la clase obrera en la economía" 

"Las ramai de actividad ~ue, de acuerdo con el proyecto del MSR, 



65. 

serán el punto de partida para la reorganización del movimiento 
obrero son las siguientes: 

" lª. Electricidad, electrónica, nuclear, comunicaciones eléctri-
cas, fabricación de aparatos el~ctricos y electr6nicos. 

11 2ª. Petróleo, petroquímica, química industrial, plásticos, ~te. 
t1 3ª. Químico farmacéutica, medicina. 
t1 4ª. Construcción. 
t1 sª. Textil, vestido, calzado. 
11 68

• Alimentación. 
t1 78

. Minería, metalúrgica, automotriz. 
t1 88

• Transportes 
" 98

• Papel, artes gráficas, 
"108

, Madera,muebles, vidrios, cerámica. 
11 11ª. Servicios: público, bancario, comercial, etc. 
t11zª. Enseñanza, investigación científica. 
"13ª. Artes, espectáculo público. 
11 14~. Agricultura, ganadería, etc." 

Se podría decir que actualmente el MSR es un organismo acéfalo, 
ya que fue Ra.fael Galv~n quien lo estuvo dirigiendo hasta su muerte, 
y en la actualidad no tiene ninguna cabeza visible, ademas de que 
se trata de una institución abstracta, que tiene como centro de 
operaciones al Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, A.C., 
creado, en 1980; su primer director fue Arnaldo CÓrdova hasta en~ 

·ro de 1982, a partir de esa fecha el cargo lo ocupa Arturo Walley, 
y como subdirector funge Luis Jiménez Cacho. 

La funci6n principal del Instituto de Estudios Obreros, es el re~ 
li~ar estudios que auxilien en la lucha sindical y la impartici?n 
de cursos a los sindicatos que lo soliciten, para la. capacitaci6n 
y adiestramiento en el plano sindical, ademao da asesorin a sindi 
catos, tal.es como la Tendencia Democr~tica del SUTER.M, el. STUNAM, 
el SUNTU, el STINEN, las Secciones 147 y 288 del SNTMMSRM (mine· 
ros), entre otros. 
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Sindicalismo independiente.-

El Frente Auténtico del Trabajo.-

Con la ayuda vital de Emilio Máspcro, secretario general de la 
Confcderacíon Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), 
"se cre6 en México el primer organismo sindicalista con ideología 
dem6crata-cristiana: el 'Frente Auténtico del Trabajo' (FAT)". 

"En octubre (de 1960,. .. ) se organiz6 un frente de trabajadores 
(FAT) con vista a formar mas tarde una central obrera, que respo~ 
da a las verdaderas aspiraciones de los trabajadores" vanguardia 
y movimiento más decisivo del cambio de estructuras mediante la 
lucha de clases, teniendo un fuerte apoyo del Secretariado Social 
Mexicano (SSM), por ser un organismo base del Movimiento Social 
Dem6crata Cristiano". 

El FAT es un "movimiento sindical cristiano adherido a la Confede 
raci6n Latinoamericana d.e Sindicatos Cristianos, que agrupa a .ci.!! 

co millones de personas. Esta afiliado, además a la Confe9eraci6n 
Internacional de Sindicalistas Cristianos, que agrupa•n quince mi 
llones de obreros, cuyo secretario general es Augusto Venistaridelu, 

En 1964, su secretario gener~l era Nicolás Medina. el cual prove~ 
nía de otro organismo del. Movimiento Social Dem~crata Cristiano, 
la Juventud Obrera Cristiana (JOC), con sede en Le6n, Gto. 

"en 1973 y 1974, después de consolidar una infraestructura m~nima, 
el FAT tuvo influencia entre los obr;eros de la industria aut9mo
triz, entre los minero-meta16rgicos y de otras rqmas como la elec 
tr6nica. 

"A manera de culminaci6n de sus hech·os contra el control sindical 
en sindicatos de empresas, el FAT se pro.puso construir un sindic~ . (: 
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to de industria, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la In
dustria del Hierro y del Acero (STII~). Spicer sería una pieza 
clave en la construcci6n de este sindicato. 

La Unidad Obrera Independiente.-

La Unidad Obrera Independiente (UOI), es una central obrera inde
pendiente dirigida por el Licenciado Juan Ortega Arenas, que en 
importantes empresas ha quitado de enmedio a la CTM, con sus dis
cursos de Índole marxista, como es el caso del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Aviacíon y Similares (SNTAS), en el que provo
c6 el paro de los mec,nicos de Mexicana de Aviaci6n, en compaftÍa 
de Alfredo Alvarez Martínez. En 1981, tanto Juan Ortega Arenas co 

\ -
mo Alfredo Alvarez Martínez, fueron acusados por el Frente Sindi-
cal Renovador de Mexicana de Aviaci6n (CTM), de malversaci6n de 
los fondos sindicales por varios millones de pesos, así como de 
amañár las elecciones para perpetuarse en el poder. 

Por su cuenta, Ortega Arenas el 1° de mayo de 1981, organiío.una 
marcha independiente de la estaci6n del metro Normal hasta el me
tro de Tacuba, "con unos 15,000 participantes", donde "en su dis
curso sofia16 que durante este año la clase dominante de México 
ha tratádo de provocar la divisi6n, la deso~ganizaci6n dentr~ de 
los sindicatos independientes", haciendo patente que la UOI "está 
reb·asan~o en la acci6n a los sindicatos de la CTM". 

Al poco 'tiempo de haberse municipalizado el servicio de autobuses 
de la Ciudad de M~xico, ·empezaron los problemas que ocurren siem
pre que la burocracia entra en acci?n. El licenciado Joaquín del 
Olmo, asesor legal del Sindicato Unico de Trabajadores del Auto
transporte del D.F., afi~iado a la CTM, afirm~ el 18 de enero de 
1982: "Si el D.D.F., no cumple con el contrato colectivo de trab2_ 
jo, se emplazara a huelga a las autoridades del organismo público 
descentralizado por incumplimiento y violaciones al mismo", 



68. 

Joaquín del Olmo, asesor legal del sindicato manifest6 que el pa
ro llevado a cabo el día 17 de enero fue cfectuadó por tres mil 
choferes que se oponen a ingresar a la CTM, ocasionando dafios a 
los autobuses hasta por 20 millones de pesos. 

El contrato colectivo de trabajo que se fir~oirecientemente con 
el D.D.F., "no fue impositivo para los trabajadores, ya que con

sul t6 previamente a las centrales" de trabajadores de todas las 
rutas, quienes acordaron firmar un solo contrato colectivo de tra 

bajo en que un solo sindicato tendría la titularidad del.mismo. 

El día iS de enero solamente dio servicio el 50% de los autobuses 
del Distrito Federal, debido a que la mayoría de las unidades se 
encontraban dafiadas. Esto ocasion6 un desquiciamiento en la Ciu
dad de M6xico, pues las 2 mil 500 unid~des que prestaron servicio 
resultaron insuficientes para. satisfacer la demanda de los usua

rios. 

Tres días después los· ope.radores de trolebuses y tranvías realiz~ 
ron también un paro, protestando por los bajos salarios que resul 
tan ser inferiores a los de los choferes de autobuses. ~as autori 
dades del D.D.F., sin embargo, ,sefialaron que solamente SO troleb~ 
ses habían dejado de funcionar. No· obstante esto, 600 usuarios 
del servicio de transportes eléctricos se vieron afectados. 

Los representantes del sindicato de operadores dal servicio de 
transportes eléctricos afirma1·on que se mantendrían sin trabajar 
en forma indefinida, como protesta por la.firma del contrato co-

t lectivo de trabajo que fija un aument.o del 30% 

EL día 22 de enero, Alberto Ju~rez Blancas, l~der de la CROC, aei! 
m6 que "los trabajadores no deben ser 'botín' de. las centrales 
obreras". El problema de los autotransportes fue iniciado por los 
operadores de la Ruta-100, quienes resistieron alentados por el ,, 
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líder Gabino Camacho de la Unidad Obrera Independiente, a renun
ciar a la titularidad del tontrato Colectivo de Trabajo. 

''El problema -dijo Ju6rez Blancas- debe resolverse conforme a la 
ley, y para ello es necesario realizar el recuento, aunque se 
oponga Joaquín del Olmo (CTM) y los independientes''. 

Por su parte Gabino Camacho afirm6 que en el transcurso del día 
22 de enero se entrevist6 con las autoridades del COVITUR y de la 
Secretaría del Trabajo, a fin de emplazar a huelga por coalici6n 
a las autoridades del D.D.F. 

El día 22 de enero la crisis de autotransporte se vio agudizada 
por un paro de los autobuses urbanos y el servicio de transporte 
eléctrico, incluida la línea 3 del metro. 

El líder sindical Ernesto Herrera Sánchez, explic6 a nombre de 
sus ~ompafteros, que solamente volverán al trabajo siempr~ y cuan
do el D.D.F., aumentara su salario de 56 pesos diarios a 96 pesos 
que es lo que perciben los operadores de la Ruta-100, 

Ernesto Herrera puntualiz6 que el paro no es en contra de las au
toridades del D.D.F., sino de sus ~ideres que desde hace más de 
15 años explotan a los operadores, rotándose los puestos. 

Por su lado, José Hernández, Secretario General de la Uni6n de 
Operadores, Mecánicos, Ayudantes y Similares de la Rep~blica Mexl. 
cana (UOMAS), asesorado por la UOI, dijo que sostendr~a una reu-. 
ni6n a las 11:00 hrs., el día 23 para determinar si se iban o no 
a la huelga. Asimismo se desat6 la amenaza del Sindicato Indepen
diente de Conductores de~ Transporte Urbano. 

El capitalino usuario de estos servicios manifest6 su inconformi
dad por la manera en que se ha visto afectado por los problemas 
del transporte urbano, 
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Joaquín del Olmo (CROC) fue entrevistado durante la toma de pro
testa del señor Joaquín Gamboa Pascoe en su rceleéci6n como secre 
tario general de la Fcderaci6n de Trabajadores del Distrito Fede
ral (FTDF), y dijo que de producirse nuevos paros del transporte 
en el D.F~ el Departamento debería rescindirl~s el contrato, 
puesto que a todas luces éstos serían ilegales. 

El Senador Gamboa Pascoe a su vez expres6 que las acciones que e~ 
tán realizando Juan Ortega Arenas y Ricardo Barco constituyen.ac
tos de piratería sindic~l; porque no participan en la lucha revo
lucionaria menos aún pugnan por reivindicaciones laborales. 

"Juan Ortega Arenas, promotor de los recientes paros en las líneas 
de autobuses urbanos del Distrito Federal y de innumerables huel
gas contra fábricas automotrices y empresas de avíaci6n, incremen 
ta su influencia sobre la Sec.ci6n 147 del Sindicato Minero. 
"Se hizo público en la Ciudad de México el pacto de alianza entre 
Ortega Arenas y( ... ) Adolfo Orive Jr., líder del grupo Línea Pr~ 
letaria que controla ·1a Secci6n 14 7 a. través de sus llamados Li tos. 

"Virgilio Maltos informado en Monclova que la manifestaci6n era 
en pro de la jornada de 40 horas", pero en realidad se trataba de 
apoyar a la Unión de Operadores, Mecánicos, Ayudantes y Similares 
(UOMAS). 

"Se dijo que" la manifestaci6n incluir~a un total de "cien mil 
gen~es, entre los sindicatos de la Unidad Obrera Independiente de 
Ortega Arenas, los grupos aportado~ por Adolfo Orive a través de 
su organización "L~nea de Masas", algunos contingentes magis:teri~ 
les del Estado de Chiapas, grupos campesinos de Oaxaca y la Huas
;teca Veracruzana y elementos de las secciones minerometalÚrgicas 
de L~zaro-Cárdenas y Monclova", pero de acuerdo con los peritos, 
el mítin Únicamente reunió alrededor de cuatro mil personas. 



Ante el conflicto creado por la Uníon de Operadores, Mec5nicos, 
Ayudantes y Similares de la R.M. (UO~~S) que pedía la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo de los choferes de los autobu
ses· urbanos del Distrito Federal, del cual es titular el Sindica
to Unico de Trabajadores del Autotransporte Urbano, Similares y 
Conexos del D.F. (CTM), el 18 de febrero fue publicado el laudo 
de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Concilia
ci6n y Arbitraje del D.F., en el que se resolvi6 la procedencia 
de falta de personalidad y legitimaci6n de la UO~~S, y como cons~ 
cuencia, se orden6 "el archivo de este asunto por carecer de mate 
ria para seguir actuando". 

El 17 de febrero, fueron arrestados Juan Ortega Arenas, Diego Or
tíz Bladeras y José Vázquez Jofre en las calles de Carolina e In
surgentes de la Ciudad de México, y Ricardo Barco, Gabino Camacho 
y Felipe Larios al salir de una reuni6n con funcionarios de la Co 
misi6n de Vialidad y Transporte del Distrito Federal, para la in
vestigaci6n de los daños causados a los autobuses el 15 de enero. 

El licenciado Esponda Zebadúa ''conmin6 a los trabajadores del 
transporte colectivo capitalino 'que han sido engañados de que 
iba a prosperar su demanda, se den cuenta de que fueron utiliza
dos por agitadores profesionales, para que vuelvan a las filas 
del sindicato, el cual siempre estar5 abierto para recibirlos". 

"En cuanto a los agitadores profesionales,(.,.) expres6 que no se 
ha llevado a ningún recuento, ya que la CTM ostenta la titulari-. 
dad del contrato y, mientras no se demues.tre fehacientemente que 
se ha perdido la mayor~a, por los cauces legales, no se l~evará a 
efecto". 

Sin embargo coment6 que la CTM en su criterio ofrecí~ tambi~n el 
recuento; "pues no le tiene miedo ni se opone a eso, pero resulta 
que estas personas si no tienen legitimidad jur~dica no pueden 
conseguirlo". 
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Por su cuenta, "el senador Blas Chumacero, secretario general sus 
tituto de la CTM (toda vez que Fidel Yeláquez se encontraba enfer 
mo), agreg6 que los choferes no deben olvidar que actualmente ti! 
nen sueldos y prestaciones que antes no habían sido otorgados por 
los permisionarios. Lo que perderían en caso de atender la deso
rientaci6n de los líderes conocidos por su afici6n al desorden; 
es decir, si los conductores suspenden sus actividades mañana (19 
de febrero), corren el riesgo de que se les rescinda el contrato 
inmediatamente. 

Una vez que tuvieron conocimiento de la detenci6n de Juan Ortega 
Arenas, sus hermanos Joquín y Enrio.ue, por medio de Luciano Are
llano García, interpusieron la demanda de amparo dt; ia libertad 
ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal, licenciado For
tino Valencia Sandoval, quien ordeno la suspensi6n del acto recla 
mado por ser violado el Artíc.ulo .22 Constitucional. 

Aparte de la demanda de amparo, como medida de presi6n los miem-
bros de la UOI, anuntiar~n que a tra~Gs de 60 sindicatos moviliza 
rían a 300 mil trabajadores para exigir la liberaci6n de su líder, 
además de que en Excelsior publicaron un· desplegado de.una página, 
en que pedían la liberaci6n de su Coordinador Nacional, así como 
de los cinco dirigentes de las UOMAS, de quienes se ignoraba su 
paradero y ~staban incomunicados "en alguna cárcel de las. muchas. 
que existen el D.F.". El ~espiegado estaba firmado por los repre
sentantes de las siguientes organizaciones obreras: 

º Sindicato Independiente de Trab·ajadores Automotríces 'i/W 
0 Sindicato Nacional de Trabajadores¡de Avi~ci~n 

·
0 Sindicato Nacional Independiente de la Industrip Automotríz 

·nina-Renault 
0 Sindicato Nacional Independiente de Siderurg~a. Naci.ona'l 
0 Sindicato Nacional Revolucionario de la Compaft~a Hulera Euzkadi, 
0 Uni6n d'e Operadores Mécanicos, Ayudantes y Similares y otros. 



o Sindicato de Camesa 
o Sindicato de Masa 
o Sindicato de Fanal 
o Sindicato de Constructora ESP 
o Sindicato de Acero Solar 
o Sindicato de Galvanizadora 
o Sindicato de Alambres Astro 
o Sindicato de Plásticos Capri 
o Sindicato de Singer Van Beuren 
o Sindicato de IMPAMEX 
o Sindicato de Singer Mexicana 
o Sindicato de Pfaulder 
o Sindicato de Productos Electrom 
o Sindicato de Aceros Esmaltados 
o Sindicato de High Life 
o Sindicato de Empaques de Cart6n 
o Sindicato de Traslados Técnicos Herramientas 
o Sindicato de Colomer 
o Sindicato de Forjamex 
o Sindicato de Televisi6n 
o Sindicato de Coop. Mujer Tlax. 
o Sindicato de Oerlikon 
o Sindicato de Kryo ¡>ack 

·o Sindicato de Portafelt 
0 Sindicato de Nissan Cvca, 
o Sindicato de Confecci6n 
o Sind.lcato de Qu~mica Hoechst Santa Clara 
º Sindicato de Babcoc y Wilcox 
0 Sindicato de Pinturas Azteca 
0 Sindicato de Montaj~s Electrom 
0 Sindicato de Termos de México 
0 Sindicato de Química Hoechst (San Angel) 
0 Sindicato de fervi 
° Comisi6n de Obreros .de Silos y. Carmones 

li<·~, 
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Cleveland 



o Comisión Obrera de Aceros Nacionales 
o Comisión Obrera de Al tos llornos de México (División Cuautitlán) 
o Comisión Obrera de Porcelanas, S.A. 
o Comisi6n Obrera de Electrónica 
o Comisión Obrera de Automotrices Facturaf 
o Comisión Obrera de Dupont 
o Comisión Obrera Electricista 
o Comisión Obrera de Petroleros 
o Comisión Obrera de Ferrocarril eros 
o Comisión Obrera de Chrysler 
o Comisión Obrera de Ea ton 
o Comisión Obrera de Aceros Centenario 
o Comisión Obrera de Fipsa 
o Comisión Obrera de Cosme de México 
o Comisión Obrera de Fymisa 
o Comisión Obrera de Estañadqra Nacional 
o Comisión Obrera de Samsonite 
o Comisión Obrera de Santiago Textil 

(Fuente: Excelsior. México, 19 de febrero de 1982, p~g. 27) 

En una entrevista realizada por los autores, el 4 de febrero de 
1982,· Fernando Pineda, miembro activo del Partido Socialista Unh 
ficado de M~xico (PSUM), expres~ que la corriente sindicalista de 
Ortega Arenas, representa una serie de "brotes novedosos que su;r~ 

gen en el sindicalismo", y que ellos catalogan "corno un neocha~ 
rrismo", toda vez que sin estar "avalado por e1·gobierno", como 
sucede con el charrismo cl~sico, '"mantiene a los trabajadores y a 
sus luchas en un plano economicista, es decir, de lucha sola.ment,e 
por sus reivindicaciones ecori6~icas ~ sin ver las implicaciones 
pol~ticas (,,,)no buscan la transformaci6n social, no ligan la 
lucha de 1os trabajadores. a los partidos pol~ticos (.,. )· quiere 
mantener alejados a sus obreros, a sus agremiados del contragio 
con las ideas socialistas", en sus discursos utiliza mucho el le!!, 

'-~' 
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guaje socialista, pero "las palabras se las lleva el viento, de
trás del significado de las palabras hay que observar los intere
ses de la clase, la práctica política, es lo que hay que observar 
siempre, hacia donde va". 

El Frente Sindic~l Independiente.-

El Frente Sindical Independiente (FSI), se encuentra dirigido di
rectamente por el Partido Socialista Unificado de MGxico (PSUM y 

anteriormente Partido Comunista M6xicano). 

Si bien es cierto, los comunistas aprovechan las universidades p~ 
ra realizar una amplia labor de proselitismo en algunas de sus c! 
tedras, el FSI antes de la Reforma Política de 1977, era uno de 
los principales medios para la propagaci6n de las ideas marxistas 
leninistas, y actualmente puede ser uno de los principales cen
tros de reclutamiento comunista, ya sea por la creación de sindi
catas paralelos en una misma empresa, o por medio de la 1nfiltra
ci6n de los sindicatos ya existentes. 

En opini~n de Fernando Pineda del PSUM, el FSI pr~cticamente ya 
no e~iste, ya que no se pudo concretar la organizaci~n que se ha
b~a propuesto al movimiento sindical independiente, y aunque tó~~ 
vía existen por ahí algunas c~lulas, no cumplen con su funcí6n • 
adecuada. 

De las ·afirmaciones anteriores, podemos deducir q~·. la actividad 
sindical que están realizando los comunistas en la actualidad pa• . . . . 
ra lograr la conscientizaci~n de la clase obrera, y por ende, el 
cambio de las e~tructuras sociales, la efect~an por medio de la 
infiltraci~n y el asesoramiento a los sindicatos ya existentes, 
abandonando la t~ctica pol~tica de la creación de los sindicatos 
paralelos, 
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"Aunque el PCM (hoy PSUM) ha dejado a un lado la mayoría <le sus 
limitantes originales, est5 comprometido por una proposici6n cen
tral: el liderazgo de la clase obrera sobre los campesinos margi
nal es y el resto de la sociedad". 

Para ellos, la finalidad del sindicato, es el defender los interc 
ses generales, políticos e hist6ricos de los trabajadores, "el sin 
dicato es un fin y un medio, es una escuela política -en el que 
se educa a la gente en lo colectivo-, pero es un fin si se tienen 
como bjetivos los intereses inmediatos de los trabajadóres y un 
medio para alcanzar la conciencia de clase -en que la uni6n hace 
la fuerza-, eso es el sindicato". 

Si bien es cierto que se niegan a informar una relaci6n de los· 
sindicatos en que tienen influencias, por temor a las represiones 
políticas, es de todos conoci~o que están decididamente infiltra
dos en varios de los grandes sindicatos,, como son los de PEMEX, 
Minero-Metalúrgicos, Telefonistas, SME, Mae~tros, Universitarios, 
y tras m§s. Aparte han creado dos organizaciones para los obreros 
del campo. la primera fue la Centran Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en 1975, y el Sindicato Nacional 
de Obreros Agrícolas (SNOA) en 1981, con el fin de "meterse a la 
organizaci6n principal de los trabajadores, de los compesinos, de 
los ejidatarios ( ... )para meterles la idea de que planeando, cam 
biando (sic), para lograr el' cambio de estructuras sociales". 

La acci6n del PSUM, y del movimiento obrero con él relacionado, 
''est~ encaminado a organizar el gran ej~rcito político del pueblo, 
o sea, el Partido Obrcio Revolucionario, El Partido es el que va 

a cambiar todo, no el partido (sic), sino el pue~lo encabezado 
por el Partido", 
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Sin<licalismo universitario.-

El sin<lialismo universitario a partir <le 1968, y ya en la d6cada 
de los 70 se ha visto jaloneado por dos importantes tipos de org~ 

nización sindical universitario. 

En 1972 surge el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, 
STEUNAM, que prosperó con gran facilidad y rapidez. Para 1974, se 
logró en una acción complementaria de este grupo, integrar el Si~ 

dicato de Personal Acad6mico de la UNAM, SPAUNAM, que m~s tarde 
se fusion6 con el STEUNAM, para constituir el Sindicato de Traba
jadores de la UNAM, STUNAM. 

A nivel nacional esta corriente sindic~l funda la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores Universitarios, que posteriormente ge
nera al SUNTU, Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universi
tarios. 

La línea ideológica de este movimiento encuentra claramente su 

inspiración en los acontecimientos de 1968, y en la "Reforma Uni
versitaria" que, haciendo del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) uno de los pivotes de la transformación de la Universidad 
N'acional, se proponía el surgimiento de "una Universidad ya no 
elitista ni desarrollista, .. sino capaz de colaborar con el rfgi
mert (gobierno aperturista de Luis Echeverría) para iniciar y pro~ 

fundi:ar una serie de reformas radicales sociales, econ6micas y 
políticas en el país .• ," 

Para algunos observadores esta corriente se integra entre otros 
componentes por uria línea calificada de extremista ligada a orga

nizaciones que van desde la Tendencia Democrática (galvanismo)del 
STERM hasta grupos de car~cter terrorista como la liga 23 de Sep
tiembre. La otra línea denom!nada Oportunista, incluye a militan
tes del PCM (hoy PSUM) que capitalizan el sindicalismo universit!_ 
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rio para fines políticos. El "oportunismo" <lel POI estaría repre
sentado por el "debilitamiento temporal" <le funciones y actitudes 
<le lucha, ante la expectativa de lograr su registro como partido 
político nacional. 

En yuxtaposici6n a la referida corriente sindical, aparece otra 
de signo diverso, que podríamos denominar "académica" o "tecnocrQ 
tica" como gustan de llarmarla sus opositores. Su objetivo por 
contraste sería evitar la manipulaci6n de profesores y empleados 
para fines extra-universitarios, 

La corriente "académica", representada fundamentalmente por Manuel 
Madrazo Garamendi (exdirector de la Facultad de Química y secreta 
rio general de la UNAM) y por Guillermo Sober6n (director del In! 
tituto de Investigaciones Biomédicas) cristaliz6 tambi6n en el 
año de 1972 en la Constituci6n de la Asociaci6n de Personal Acadé . -
mico, (APAC), para en una evoluci6n posterior liegar a las Asoci! 

ciones Aut6nomas ·de Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), 

El año 1973 marca, junto con la renuncia a la Rectoría de Pablo 
Gonzilez Casanov~, un claro predominio de la corriente académica 
en el gobierno de la UNAM con la designaci6n para el cargo de Rec 
tor de Guillermo Sober6n, 

A partir de esa fecha el STUNAM y el SUNTU han ido recuperando p~ 
siciones en. el interior de la UNAM, en gran parte por el desalieE_ 

to y la indiferencia de los profe~ores que pueden apoyar al APAC 
y AAPAUNJU.1. A fines de 1979 el recuento que hizo para determinar 
J,a titularidad del contrato colectivo de la UNAN ar.roj6 un margen 
muy estrecho a favor de la AAPAUNAM, 

Correlaci6n de fuerzas sindicales,~ 

Las fuerzas y grupos políticos parasindicales que actóan en el s~ 
no del sindicalismo universit~rio tienen relaci6n -a veces estre-
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cha tanto con partidos y organizaciones políticas como con las 

corrientes sindicales que en el movimiento obrero nacional repre
sentan la tendencia insurgente. La correlaci6n Je fuerzas entre 
los primeros y los segundos es fundamental para clarificar las 

perspectivas políticas del sindicalismo nacional. 

El núcleo fundador del STEUNAM en 1972, estaba integrado por tra

bajadores militares en el PCM que a trav6s de este partido tienen 

vinculaciones con el Movimiento Revolucionario del Magisterio, 

MRM, de Othon Salazar y con el Consejo Nacional Ferrocarrilero, 

CNF de Valentín Campa. Mediante el MRM se trata de establecer a 
su vez una conexi6n con los sectores "progresistas" del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE), con el objetivo 

Último de formar un gran sindicato Único de todos los que laboran 
en los diferentes núcleos del sector educativo, Este prop6sito ha 

cristalizado en los Coordinadores Regionales Magisteriales de 1981, 

En el plano del sindicalismo agrícola est~ corriente act6o solid! 

riamente con la CCI (Confederaci6n Campesina Independiente), has

ta que este Último se integr6 al sistema en 1975. A partir de esa 
fecha sus relaciones se establecieron con la Central Independien

te de Obreros Agrícolas y CAmpesinos (C,.I,O.A.C.) que posee una 
cierta fuerza en los estados de Puebla, Morelos, Querétaro, Oaxa

ca1 Sinaloa y Jalisco, En estos estados los Centros de Serviéio 
Social patrocinados por universidades estatales han sido los cen

tros impulsados de la CIOAC, 

Hasta 1978 esta estrategia sindical se caracteriz6 por una lucha 

abierta y frontal contra ei sindicalismo tradicional. A partir de 

~se afio se busca· una aproximacié'Jn con las corrientes "avanzadas" 

del sindicalismo tradicional que act6an en el seno del Congreso 

del Trabajo, 

El Consejo Sindical (CS) es otr~ corriente universitaria que sur
ge como una iniciativa de la Tendencia Democrática del SUTERM. 

t! .. , ..... 
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Mantiene una alianza con la tendencia sindical del PCM y desde 
luego con el Partido Revolucionario de los Trabaja~orcs (PRT), 
sección mexicana de la IV Internacional Troskista. 

El Consejo Sindical es el portavoz, en las universidades, de las 
posiciones políticas del Movimiento Sindical Revolucionario (MSR) 
(contenidos en la "Declaración de Guadalajara" de 1975). El MSR 
aspira a convertirse en la "inteligencia" del sindicalismo insur

gente. 

Para el MSR el Estado es el ~rbitro de la lucha de clases, y por 
tanto la participación del sindicalismo insurgente en el aparato 
sin.dical del Estado es un objetivo primordial, a fin de asegurar 
el peso del Estado en fabor de los intereses de la clase trabaja
dora. En suma el MSR revive el viejo concepto de Lombardo Toleda
no, Movimiento Obrero Organiz~do, que dirigido ideol?gicamente 
por el MSR pretend~a aglutinar a las fuerzas si~dicales indepen
dientes y demo~riticas, para actuar dentro del ·~ni¿o m6vimiento 

obrero del. pa~s". 

Dentro de las subcorrientes de izquierda, la mis extremista pare
ce ser la Corriente Sindic~l Democritica (CSD) integrada por di
versos grupos políticos como el Grupo de Izquierda Revolucionaria 
(GIR), el Grupo de Izquierda Revolucionaria Espartaco (GIRE) y el 
Grupo Sindical Corriente 25 de Octubre, supuestamente vinculado 
con la Liga 23 de Septiembre. 

La principal influencia de la Izquierda Revol.ucionaria, versi~n 
pol~tica del CSD proviene desde 1961 del ·R~gim~n de Fidel Cas~ro, 

La ÍR y la CSD afirman la imposibilidad de cualquier alternativa 
de desarrollo nacional para un pa~s 11 dependiente". corno M~xico, y 
niega~, por tanto, ~ diferencia del PCM y el MSR. la existencia 
de una burgues~a nacional y progresista" con lo que las fuerzas 
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revolucionarias pueden aliarse. La colaboraci6n con el Congreso 
del Trabajo es rcchaza<la de plano. 

De acuerdo con lo anterior su tarea principal es la promoci6n de 
la Independiencia política de las organizaciones obreras y políti 
cas frente al sindi¿alismo tradicional y al Estado Mexicano. Sin 
embargo su estrategia básica se orienta a la acci6n en los cen
tros de trabajo y el desarrollo de corrientes dcmocrfiticas dentro 
de los sindicatos oficiales, coincidiendo en esto desde un punto 
de vista t&ctico con el PCM y MSR. 

La Corriente Sindicato Democr~tica (CSD) constituyen la segunda 
fuerza en importancia dentro del STUNAM y su peso tiende a incre~ 
mentarse.(ó} 

(6) Mílller de la L'ama Enrique, Direcci6n de Relaciones Laborales, 
Editorial Trillas,.M~xico, 1983. · 
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II, . CONCEPTOS JURIDICOS. 



BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL MARCO 
JURIDICO DE LA CONTRATACION COLECTIVA. 
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El marco jurídico del presente trabajo se encuentra regulado en 
forma primaria por )a Constituci6n Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, específicamente por la Ley Federal del Trabajo y 
en forma secun~aria por la Legislaci6n Mexicana. 

En adelante al referirme a "artículo" será, alguno de la Ley Fe 
deral del Trabajo. 

El artículo 356 a la letra dice: "Contrato Colectivo de Trabajo 
es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de traba 
jadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de p~ 
trones, con objeto de estableter las condiciones seg6n las cua
les debe prestarse el trabajo en una o más empresas o estableci 
mientas". 

El Doctor Baltazar Cavazos Flores, afirma que no es contrato 
porque todos los contratos requieren de un acuerdo de volunta
.des, lo cual, en el contrato colectivo, no ocurre, en muchas 
ocasiones, ya que no se da ni la voluntad del trabajador ni mu
cho menos la voluntad del empleador. 

No se da la voluntad del trabajador en el supuesto de que exis

ta un contrato colectivo en una empresa a donde desee ingresar 
un obrero ¿podrá alegar éste que no le gusta o gue no está con
forme con alguna cláusula del contrato? Evidentemente que no, 
pues o lo acepta como está o se queda sin trabajo. Se trata ca
si de un contrato de adhesi6n. 

Puede ocurrir también, que una minoría de trabajadores no esté 
conforme con algunas cláusulas del contrato, las cuales surti
rán sus efectos, si la mayoría de los obreros está de acuerdo 
con ellas. 
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Los contratos colectivos nacen generalmente después de una ame

naza de huelga, el contrato colectivo se puede tener no solo en 

ausencia de la voluntad del patr6n sino a6n en contra de su vo

luntad violentamente expresada, ya que los pres.idcntcs <le las 
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje pueden firmarlos en su rebel 

día. 

Por eso se dice que la denominaci6n de contrato le queda muy 

grande y la de colectivo le queda muy corta. 
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INTEGRACION DEL CLAUSULADO DE ACUERDO CON LA DOCTRINA ALEMANA 
DE KASKEL Y NIPPERDEY, SEGUIDA POR MARIO DE LA CUEVA: 

!. Envoltura.- Comprende las cláusulas ielativas asu nacimien 
to, duraci6n, revisi6n y terminaci6n. Este es muy importa~ 

te, aunque desde luego, no se refiere a la esencia del con 
trato. 

II. El Elemento Normativo.- Es el más importante <le todos, ya 
que constituye la esencia del contrato colectivo. En él 
se encuentran todas las cláusulas que establecen las condi 
ciones de trabajo en cada negociaci6n, como salarios, jor
nada, vacaciones, descansos, etc. 

III. El Elemento Copµlsorio.- ·sirve para hacer efectivo el cum
plimiento de las cláusulas contenidas en el elemento norma 
tivo de dichos contratos. 

El elemento compulsorio de los contratos colectivos de tra 
bajo contiene: 

a) La cláusula de ingreso 
b) La cláusula de e:xclu_si6n 
c) El Reglamento Interior de Trabajo. 

El artículo 391 indica que el Contrato Colectivo contendrá: 

I. Los nombres y domicilios de los contratantes; 
II. Las empr~sas y establecimientos que abarque¡ 

III. Su duraci6n o la e:xpresi6n de ser por tiempo indetermina
do o para obra determinada¡ 

IV. Las jornadas de trabajo¡ 
V. Los días de descanso y vacaciones¡ 

VI. El monto de los salarios¡ 

VII. Las cláusulas relativas a la capacitaci6n ó adiestramien-
. -
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to de los trabajadores en la empresa o establecimientos -
que comprenda; 

VIII. Disposiciones sobre la capacitaci6n o adiestramiento que 
se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a 
la empresa o establecimiento; 

IX. Las bases sobre la integraci6n y funcionamien~o de las Co 
misiones que deban integrarse de acuerdo con esta Ley; y 

X. Las dem6s estipulaciones que convengan las partes. 

El contenido de este precepto es lo que constituye el a'ntes men 

cionado elemento normativo. (7) 

(1) Cavazos Flores Baltasarc· Las 500. preguntas mas usuales sobre 
temas laborales, Editorial Trilhs, Méxj:co, 1984, 

' < 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
GUIA DE LOS CONCEPTOS JURIDICOS RELATIVOS AL PRESENTE TRABAJO 

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 
TITULO SEPTIMO 

Coaliciones 
Capítulo I, Artículos 354 y 355. 

Sindicatos, federaciones y confederaciones 
Capítulo II, Artículos 356 a 385 

Contrato Colectivo de Trabajo 
·Capítulo III, Artículos 386 a 403 

Reglamento Interior de Trabajo 
Capítulo V, Artículos 422 a 425 

Modificaci6n colectiva de las condiciones de trabajo 
Capítulo VI, Artículos 426 a 419 

o 
Suspensi6n colectiva de las relaciones de trabajo 
Capítulo VII, Artículos 427 a 432 

Terminaci6n colectiva de las relaciones de trabajo 
Capítul~ VIII, Artículos 433 a 439 

HUELGAS 
TITULO OCTAVO 

Disposiciones generales 
Capítulo I, Artículos ~40 a 449 

Objetivos y procedimientos de la'huelga 
Capítulo II, Artículos 450 a 469 
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GRAFICA DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO COLECTIVO. 

Contrato 
Colectivo 
de Trabajo 

l 

Envoltura 

Nacimiento, arts. 387 y 450 t 11 

Duraci6n, art. 397 

Revisi6n, arts. 399 y 399 bis 
Terminaci6n, art. ~01 

Elemento { 1 Monto de salario~ 
. Art. 391 Jornada de trabaJO 

Normativo Descansos y vacaciones 

Estipulaciones voluntarias 

Elemento J Cláusula <le ingreso 
Art 395 Cláusula de cxclusi6n 

Compulsorio l · 
Reglamento Interior de 
Trabajo, arts. 422 y 423 

·nentro del elemento normativo, podemos incluir, las llamadas 
cláusulas transitorias, que pueden ser contractuales, profesio· 
nales, colectivas o de beneficio común. Su objeto es regul~r si 
tuaciones temporales y extraordinarias. 

El Dr. Baltazar Cavazos Flores en su libro "35 Lecciones de De
recho Laboral'', nos presenta una comparaci6n del contrato colee 
tivo en la teoría y en la práctica. 

Teoría Práctica 

1. El contrato colectivo puede . 1. Los sindicatos jamas demandan 
nacer por la vía ordinaria o la firma por la vía ordinaria. 
por la vía de huelga, dependie~ Siempre emplazan a huelga por 
do de si el sindicato tiene o 
no, la m~yoría de los trabaja
dores qu~ prestan sus servicios 
en la empresa. 

·presi6n, aqunque no tengan mayo 
. -

ría, ya que en caso de recuento 
' ' . 

~ste tarda mucho tiempo en cel2. 
brarse. 



Teoría 

2. El artículo 396 previene que las 
estipulaciones del contrato colect_i 
vo se extiende a todas las personas 
que trabajan en la em¡)resa, aunque 

no sean miembros del sindicato que 

lo han celebrado, con la limitaci6n 
de los empleados de confianza. 

3. El artículo 399 nos dice que la 
revisi6n del contrato deberá solici 
tarse por lo menos sesenta días an
tes del transcurso de dos años 

4. El articulo ~00 nos indica que 
si ~inguan de las partes solicit6 
la revisi6n o no se ejercit6 el de
recho de huelga, el contrato se prE_ 
rrogará por un período igual al de 
su duraci6n, o continuará por tiem
po indetenninado. 

S. El artículo 399 establece que la 
revisi6ri integral de los contratos 
colectivos (salario.y clausulado1 
será cada dos años.y el 399 Bis, 
que la revisi6n salarial procede 
cada año. 
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Práctica 

2. La cláusula de exclusi6n, que sí es -
una estipulacion del contrato colectivo, 
no se puede aplicar a los trabajadores 
que laboren en la empresa y que no sean 

miembros del sindicato que lo hubieren 
celebrado 

3. Como este precepto habla s6lo de un 

ténnino máximo, los sindicatos están en 

posibilidad de solicitar la revisi6n al 
día siguiente de que lo hubieren revisa
do, ya. que quien tiene lo más, tiene lo 
menos· y 730 días son más que sesenta. 

4. Aunque no se solicite la revisi6n 
en tiempo, los contratos de hecho nunca 
se prorrogan, ya que los sindicatos de 
todas maneras emplazarían a huelga por 
presi6n, pues sería absurdo pretender 
que sus ~alarios quedaran sin aumentarse 
por otros dos años. El sindicato intenta 
ría otro emplazamiento por supuestas viE. 
laciones al contrato, 

5, Los sindicatos cuando s61o pueden so
licitar la'revisi6n salarial anual, sin 

. la del clausulado, demandan siempre el 
cumplimiento de dichas cláusulas, logr3!l 
do de esta manera la revisi6n integral. 
De lo anterior se da el caso de que las. 
empresas prefieren las revisiones inte
grales a las s6lo salariales, ya que és
tas son más difíciles y complicadas por 
las supuestas o reales violaciones que 
se alegan. 
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6. La rcvisi6n de los contratos se 
debe de llevar en un ambiente que 
les sea favorable, sin prcrruras de 
tien~o y con una disposici6n de 
ánimo adecuada. 
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Práctica 

6. Los contratos se revisan en un amblen 
te hostil que les es adverso, ante las 
autoridades de trabajo y bajo una inmi
nente amenaza de huelga. Los pliegos pe
titorios sindicales están generalmente 
llllcho 111.lY inflados, ya que los líderes 
sindicales aducen que "el que poco pide, 
poco merece". 

7. Las autoridades de trabajo deben 7. Las autoridades de trabajo se encuen-
resolver, en Última instancia, el tran maniatadas para impedir cualquier 
problema de las peticiones fol1ll.lla- movimiento de huelga, por absurdo o imprE 

.das. cedente que sea, ya que carecen de· fa
cultades para imponer su criterio, ante 
la intransigencia de cualquiera de las 
partes en conflicto. Se han dado infini,. 
dad de casos.en que el sindicato solici
ta, por ejemplo, un 20% de aumento en 
los salarios y la empresa of~ece el 18% · 
y la huelga estalla por un _solo punto, 
en virtud de que la autoridad _laboral no 
I"ede inl>oner el 19.St, con graves per
juicios Mra todo el m.mdo. 

8. Para que el patr6n quede.libera
do de responsabilidad por aplicaci6n 
de la cláusula de exclusi6n, se re
quiere solamente que: a) exista la 
cláusula en el Contrato Colectivo; 
b) que el trabajador expulsado sea· 
miembro de~ sindicato que lo expu_! 
sa, y e) que haya recibido el ofi
cio de la ¡nesa directiva en donde 
se le infonne de la aplicaci~ de . 
la cl~sula y se le solicite la s~ 
paraci6n del trabajador. 

s. La empresa ntmca se libera de respon~ 
sabilidad, ya que ~que se le absuelva 
de los salarios caídos, si se condena al . . 
sindicato, el patr6n siempre será el que 
a la larga pague dichos salarios,·yá que 
los sindicatos son insolventes y poseen 
nuchos medios de ''persuaci6n" para que 

I . . 

el patr6n les faci11te. o les ''preste S!, 

larios a los que fueron condenados. 

. o 
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9. La cláusula de exclusi6n está re 
gulada por nuestra legislación labQ 
ral en el artículo 395 y se da en 
dos casos: cuando el trabajador re
nuncia al sindicato o cuando es ex
pulsado de él. 
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Práctica 

9. La cláusula de exclusión es anticons
titucional, ya que si un trabajador re
nuncia al sindicato, quizá porque no lo 
representa adecuadamente, también es se
parado de la empresa, 5in derecho a indeE_! 
. . ~ n1zac1on. 

Se viola el principio de libertad de as.2 
ciaci6n profesional y además se le impi
de al trabajador que se dedique a la pr.9_ 
fesión u oficio que le acomode, siendo 
lícito. Es decir, se violan en perjuicio. 
del trabajador sus garantías individua
les. 



III. DISENO DE LA INVESTIGACION. 
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DISE~O DE LA INVESTIGACION 

DETERHINACION DEL PROBLEr!A 

Se ha observado que innumerables organizaciones incurren en 
problemas y costos muy fuertes.por no seguir un rroceso formal 
que abarque la administraci6n técnic~ de la funci6n de la revi
si6n del contrato colectivo. 

HIPOTESIS 

El realizar la revisi6n del contrato colectivo como un ~roceso 
formal utilizando los medios y técnicas adecuadas generará 
como consecuencia múltiples beneficios para la organiza.ci6n. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Comprobar la hip6tesis 
1 ' 

. Analizar un pliego petitorio 
ProBoner un proceso de la revisi6n del contrato 
colectivo en general que podrá~ según la organiza~ 
ci6n simplificarse o sofisticarse de acuerdo a las 
condiciones de la misma 

DETERMINACION DEL UNIVERSO 

Se consideró un pliego petitorio de una empresa perteneciente 
a la industria Químico .. Farmacéutica cuyo nombre no se ·in~luye 
con motivo de guardar la confidencialidad de la misma. 

,_.,, 

La informaci6n para realizar el análisis del pliego petitorio 
se ha obtenido m~diante investigaci6n directa. 
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2 .1 L.A INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA EN MEXICO 

El objetivo de la Industria ~uímico-Farmacéutica es el de· 
sarrollo y la producción de medicamentos con una tecnología 
propia y bien definida. 

La labor de investigación, desarrollo y lanzamiento de nuevos 
medicamentos no es tarea f~cil ya que adem~s de reouerirse 
la participación de hasta treinta diferentes discip~inas cien· 
tíficas es necesario contar con equipo y oersonal especiali· 
zado en diferentes áreas como la informática. la comercializa
ción, la administración, etc. 

Los medicamentos producidos en esta industria son utilizados 
para prevenir o curar di versas enfermedades 'las cuales con
juntamente con la atención· médica y los ser~icios hospitala
rios contribuyen a la salud pública y el bienestar social. 

ORIGENES 

., 
Se tiene conocimiento que por el afio de 1860, existieron mu-
tualidades y organizaciones encargadas de la producción de 
diversos medicamentos y que a través de la extráccidn. se ob· 
tuvieron algunas substancias terapéuticas, las cuales poste. 
riormante se elaboraron en forma sintética. 

A fines del siglo XIX, se empezaron a producir los primeros 
compuestos medicinales a escal.a -.i.ndustrial. Algunas emJJre· 
sas químicas y agroquimicas .'incluyeron dentro de su Hnea de 
productos, la división Farmacéutica de ahí se origina lo . . 
que llamamos en la actualidad Industria Farmacéutica. En 



En 1930 con el descubrimiento de la penicilina esta 
industria empieza a estructurarse y a adquirir importan
cia. 

A partir de la Segunda Guerra Hundial, la Industria 
Quimico-Farmacéutica en México se ha mantenido en creci· 
miento constante, .con un alto nivel tanto en la investiga. 
ción como en la producción de variados medicamentos nara 
satisfacer las necesidades a nivel nacional y tendiente a 
ocupar un lugar importante dentro de las exportaciones. 

93. 

En 1961 se in1ci6 la fabricaci6n de materia prima nara es• 
te ramo industrial, disminuyendo así su importación~ actual. 
mente es producido un 52 por ciento de la que se requiere,. 
(8}. 

(8) Perez · Samano JQse: Estudio de Algunos Problemas a los. que 
se enfrentan las Organizaciones de la In~ustria Qurmico Farma
céutica para el Otorgamiento de las Prestaciones. Tesis 
Administración UNAM 1983 • 



ACTIVIDADES· 

BASES DE CALCULO 

. CUANTIFICACION DEL 
CONT. COL. ACT. 

DIST. DE TRABAJADORES 
POR CATEGORIA 

. DIST. DE TRABAJADORES 
POR DEPARTAMENTO 

CUANTIFICACION 'DE LAS 
CLAUSULAS ECONOMICAS 

. DESGLOSE DEL PLIEGO 
PETITORIO 

PLAN DE TRABAJO 
PARA EL ANALISIS DE UN PLIEGO 

PETITORIO 

S E M A N A S 

1 2 3 4 5 6 7 8 



IV. ANALI.SIS DE UN PLIEGO PETITORIO (CASO PRACTICO) • 

. 1 



REVISION DE CONTRATO COLECTIVO 

BAS.ES DE,CALCULO 

NUMERO DE TRABAJADORES 
150 PERSONAS 1 

SALARIO PROMEDIO $ 974.77 
PORCENTAJE DE PRESTACIONES 

71. 77 t 
PROMEDIO DE EVENTUALES AL A~O 

67 PERSONAS 
-DIAS HABILES PROMEDIO 

225 
ANTIGUEDAD PROMEDIO 

8 Af\lOS 
NOMINA ANUAL (SALARIOS) $ 53 1 368,657,50 
NOMINA ANUAL (CON PRESTAC~ONES) $ 91 1 671, 342 .99 
VALOR DE UN PUNTO DE LA NOMINA ANUAL (SALARIOS) , $ 533,686.58 
VALOR DE UN PUNTO DE LA NOMINA ANUAL (CON PRESTACIONES) $ 916,713,42 
VALOR DE UNA PLANTA•SIN PRESTACIONES $ 355. 791 .os 
VALOR DE UNA PLANTA CON PRESTACIONES $ 611,142.29 
COSTO DE UN DIA'~IN PRESTACIONES $ 146,215_.50 
COSTO DE UN DIA CON PRESTACIONES $ 251 • 1 54 • 36 

.. 



CUANTIFICACION DEL CONTRATO COLECTIVO ACTUAL 
~~~~~~~·~~~~~~~~~~~·~~···-~~-----·-~--·--··· 

CUBRE 150 TRABAJADORES·DE PLANTA SALARIO PROMEDIO$ 974,77 

'-CQNCEPTO 

1 , VACACIONES 
2, PRIMA VACACIONAL 
3, DIAS FESTIVOS DE LEY 
4, DIAS FESTIVOS ADICIONALES A LA LBY 
5, DIAS FESTIVOS COINCIDENTES CON SABADO 
6, 5 \ INFONAVIT 
7. 1\ EDUCACIONAL 
8, GRATIFICACION 
9 , AGUINALDO 

10, GRATiFICACION POR ANTIGUEDAD 
11. DESPENSA DE NAVIDAD 
12, COMEDOR . 
13, SEGURO DE VIDA 
14, DEPORTES 
15. AYUDA SOCIAL AL SINDICATO 
16, CONVIVENCIAS 
17, CUOTA IMSS GUARDERIA 
18, CUOTA IMSS RIESGOS DE TRABAJO 
19. CUOTA IMSS PATRON . 
20, CUOTA IMSS TRABAJADOR 
21. PREMIO DE PUNTUALIDAD 
22, JORNADA DEL SECRETARIO GENERAL Y DE TRABAJO 
23, ZAPATOS (1 PAR) 
24. DIAS ECONOMICOS 
25. LITRO DE I.ECHE SERVAC ($ 40.00/lt) 
26. COMPENSACION CONTROL 
27. COMPENSACION LLENADO 
28. COMPENSACION T,C. 
29, REPARTO DE UTILIDADES GARANTIZADO 
30, MUERTE DE FAMILIARES 

T O T A L 

$ 19,495,40 
9,747.70 
5,848,62 
9,747,70 

974,77 
19,787,93 

3,557.91 
30,217,87 
30,217,87 
3,073,65 
2,295,00 

22,837.50 
730,81 
100·,oo 
133. 33 
266',67 

3,548.16 
1,382,05 

37,000,71 
14,800,29 

2,oocr,00 
8,072,92 
2,200,00 
3,899,08 

360,00 
240,98 
929,61 

13,828.40 
7. 798. 16 

.,,,,._ - '-200-..00 

$ 255,343,09 
FACTOP DE INCRE•~ENTO 

20 
10 

6 
10 

l 
20,30 

3,65 
31 
31 

3. 15 
2,35 

23,43 
,75 
, 10 
,14 
,27 

3,64 
1,42 

37.96 
15. 18 
2,05 
8,28 
2,26 
4 

• 37 
,25 
,95 

14.24 
8 

',,, ,.,.21 

261 • 9 5 
71, 77\ 



REVISION DE CONTRATO COLECTIVO 1983-1984 

DISTRIBUCION DE TRABAJADORES POR CATEr.ORIAS 
-~~·~~--~·~~·~~-~--~~-~~-T~·~··~~-~--·~-~··~ 

CATEC.ORIA SALARIO DIARIO NO. REAL DE PERSONAS NOf.IINA DIARIA PO~ CATEGORIA 

MAESTRA ESPECIAL $ 1.374.94 1 $ 1,374,94 
MAESTRA 1.234,40 12 14,812,80 
AUXILIAR 1.099.78 2 2,199.56 
ENCARGADO 1.072,28 15 16,084.20 
OBRERO CALIFICADO 995 ,69 37 36,840,53 
OBRERO DE PRIMERA 948.50 15 14,227,50 
OBRERO DE SEGUNDA 910.46 52 4 7' 343, 92 
OBRERO GENERAL 833,21 , .. J~ .. ,. p,~31.~6 

150 $ 146,214.81 

i::ALAJUO PROMf.llJ()., ~ 974 1 77 

DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTOS NUHERO DE PERSONAS 

LIHPIEZA 45100 4 
CUARTO nn ROPA 4511 o 1 
SINDICATO 45100 2 
ALMACEN TRANSITO 45111 4 
LAVAIJO Y ESTERILIZACION 45115 11 
FABRICACION SOLUCIONES 45140 21 
ANTIBIOTICOS 45143 3 
SUPOSITORIOS 45144 2 
SOLUCION ENVASE {LLENADO) · 45144 21 
CONTROL 45144 7, 
DEVOLUCIONES 45145 ·, 1 
EMPAQUE A 1-4.ANb 45146 13,, 
EMPAQUE 45145 ~1 
CONTROL EN PROCESO 45100 3 

'• •j 

\1) ...., . 



PETICION CLAUSULA 

s 
s 

7 
8 
9· :· 

10 
11 
12 

13 
15 
15 
16 

. 16 

17 

7 
7 

8 

10 
11 
13 
17 
24 

'26 

27 
32 
32 
35 
35 

37 

DISPOSICIONES 
DIVERSAS 

19 A 
A 
B 

NUEVAS DISPOSICIONES 
DIVERSAS 

J 
K 
L 
µ 
F1 

REVISION J>E ·CONTRATO CpI..ECTIVO 1983· 1984 

CUANTIFICACION DE LAS CLAUSULAS ECONO~ICAS 
·~·-···~~~~~-·~-~~·~~·~~·~~·~~·~·~···~-~~~· 

e o N e E p T o 

22 PLANTAS MAS 
AL CUMPLIR 3 Af'lOS DE SERVICIOS LOS TRABAJADORES DE 
PLANTA AUTOMATICAMENTE RECJBIRAN EL SALARIO DE OB~E 
RO DE PRIMERA -
PAGOS PROPOCIONALES A EVENTUALES A LA TERMINACiON 
DEL CONTRATO 
PREMIO DE PUNTUALIDAD 
INCREMENTO DEL 86\ A SALARIOS 
PAGO DE DIAS FESTIVOS COINCIDENTES CON DOMINGn 50\ 
SEGURO DE VIDA 
SEPARACION VOLUNTA~IA 
PAGO DE GRATIFICACION Y AC.UINALDO A EVENTUALES IN
DEPENDIENTEMENTE DE QIJE SEAN VAPIOS CONTllATOF. 
PREMIO DE ANTIGUEDAD PACiO ílEL SO\ DE ISPT 
DEPORTES 
AYUDA SOCIAL Al. SINDICATO 
PERMISO CON SUELDO POR FALLECH'IENTO DE ESPOSA 
AYUDA POR DBFHNCION INCRmfENTO DE $ 1O,00. 00 Y CU-

' BRI R NO SOLO PADRES, SINO ESPOSO (A) E HIJOS. 
REPARTO DE UTILIDAílES GARANTIZADO A SALARIO TABULA 
DO EN .LA FECHA QUE SE PAGUE -

COMPENSACION CONTROL 
PAGO DE ANTEOJOS AL PERSONAL DE CONTROL 
COMPENSACION J,J.Et-1 :\00 . 

COMPENSACION ~AQUINA ULL IWK 
COMPENSACION DEPARTA~ENTO DE LAVAnO 
DBSCANSO DE 15 MINUTOS PARA OtllENES P.NTRAN A J,AS 7:00 
COMPENSACION 1-i'AESTRAS Y AHXII;IARES 
INCREHENTO AUT01-fATICO DE TODAS LAS cm•PENSACIONES 
IGUAL AL INCREMENTO DE SAi.ARIOS EN CADA nEVHiION 

COSTO PESOS COSTO \ 

4 1 112,846.37 7.70 
739,322.10 1. 39 

1,025,100.00 1.92 

577 ,293.00 1.08 
78'837,354,97 147.72 

438,646.50 .82 
118,708,00 .33 

Rl R~íl ,648,00 16,58 
2'141,320.00 4,01 

52 ,405,67 • 10 
65,000,00 • 12 
60,000.00 . 11 

N. r:. ft 

N. c. ft 

409,404.00 • 77 

42,603,75 .os 
53,200.00 .10 

103,558.50 • 1CJ 

90,000,00 "17 
123,750,00 .23 '° OI> 

171,337,50 • 32 . 
168,750,00 .32 
N. c. ft 



PETICION CLAUSULA 

CLAUSULAS NUEVAS 
I 

II 
11 
III 

IV 

V 

VI- (A) 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 
PRI?-mRA 
SEGUNDA·· 
TERCERA 
SEXTA 

OCTAVA 

.• 

REVISION DE CONTRATO COLECTIVO 1983·1984 

CUANTIFICACION nE LAS CLAUSULAS ECONíl~1ICAS 
·······-···--·~-·-····~-··-····~-·-·····--

e o N e E p T o 

SINDICALIZACION DE CHOFERES, MOZOS, JARDINF.lWS, AYll 
DANTES DE LABORATORIO, AUXILIARES DE CflNTROL Y METli 
DOS Y AUXILIARES DE ALMACEN. 
DESPENSA MENSUAL TRABAJADORES DE PLANTA 
DESPENSA SEMESTRAL TRABAJADORES EVENTUALES 
AYUDA DE TRANSPORTE $ SO.- A CAnA TRABAJADOR SINDI· 
CALI ZADO DIARIMIENTE 
PERMISO CON SUELDO DE TRES nIAS NATURALES CUANDO LA 
ESPOSA DEL TRABAJADOR DE A LUZ ' 
Cm'Bl PARA COMISIONES SINDICALES FUERA DE LA CillnAn 
(ALQUILER) 
EN CASO DE TRASLADO DE LA E't-IPRESA PA<~O DE DOS ~'ESES 
DE SALARIO COMO AYUDA DE TllASLADO 

86\ DE INCREMENTO A SALARIOS 
SALARIOS CAIDOS AL 100'!.. EN CASO PE HllELCTA 
GASTOS DE CONFLICTO 
CONVENIR PLAN DE CRBDITO cnN OPTICA y CONSULTORIO 
DENTAL ' 
RECLASIFICACIONES 
1 OBRERO CALIF. A f.'AESTRO . 
S ENCARGADOS A AllXILIAP. 
1 OBRERO CALIF. A BNCARr.ADO 
3 OBRERO DE 1a. A OBRERO CALIF. 

149,660,95 
86,194.95 
48,019.40 
88,760.70 

COSTO PESOR 

N. C'' fl .. 
2 1049,660,00 

152,SRS.80 
2 1 441,250,00 

108, 199,47 

143,433,75 

81 772 ,930 ·ºº 
78 1 837,354,97 

N, c. fl 

100 '000. ºº 
N. c. fl 

371,636.00 

" NO CALCOLABLE 

COSTO \ 

3.84 
,29 

4.57 

,20 

.27 

16.44 

147,12 

.19 

.70 



DESGLOCE ANALITICO DEL PLIEGO PETITORIO. 



" 1 

REVISION DE CONTRATO COLECTIVO 1983·1984 

CLAUSULA Am•INISTRATIVA 

CLAUSULA No, 6 

ACTUAL: 

PLIEGO: 

SON TRABAJA~ORES DE PLANTA TODOS LOS QUE Fif.URAN EN EL ANEXO No, 
TO. EXPRESANDO SUS N01'tl!RES, CATEC:ORIA, SALARIO Y ANTir.llEDAD. 

SE ADICIONA LO SiraJIENTE: 

DE ESTE CONTR~ 

'CUANDO POR NECESIDADES DE LA E~1PRBSA SE LLEf.ARAN A CREAR NUEVOS DEPARTAMENTOS O 
EXTENSIONES DE LOS YA EXISTENTES, m~RESA Y SINDICATO SE PONDRAN DE ACUERDO PARA 
FIJAR SALARIO·; CATEC.ORIA Y CONDICIONES DE TRABAJO, Tm•ANDO EN CUENTA A LOS TPABA
JADORES DE MAYOR ANTIGUEDAD Y CAPACIDAD. OBLIC.ANDOSP. LA EµPRESA A DARLE~ LA CAPA
CITACION QUE SE REQUIERA EN CASO DE TRATARSE DE PUESTOS DE CATEC:ORIA SUPERIOR Y A 
QUE TUVIEREN DERECHO DE ACUERDO CON EL ESCALAFON, 

COMENTARIO: LA PRIMERA PARTE DE ESTA PETICION NO ES CONVENIENTE, YA OUB NO SE LE DEBE ADJUnI
CAR AL SINDICATO EL DERECHO DE FIJAR SALARIO, CATEf.ORIA Y CONDICIONES DE TRABAJO, 
PARA NUEVOS DEPARTAMENTOS. AUN CUANDO FUERA OE ACUERno CON LA m•PJlESA. 
LA SEGUNDA PARTE HACE REFERENCIA BASICAMENTE A LO YA ESTA~LECIOO, OUE ES TOMAR EN 
CUENTA A LOS TRABAJADORES DE MAYOR CAPACIDAD, ANTIGUEDAD, ETC, 

CLAUSULA ECONO~ICA 

. CLAUSULA No. 7 

ACTUAL: 150 TRABAJADORES DE PLANTA 

PLIEGO: 165 TRABAJADORES DE PLANTA 

COSTO: $ 41 112,846,37 

PORCENTAJE: 7.70\ 

COMENTARIO: 44,67\ DE EVENTUALES 

.. PROPUESTA: DEBIDO AL ALTO POPCENTAJE DE PEMONAL EVBNTUAL, LA EMPRESA YA JIABIA CONTEMPLADO 
EL INCREMENTO DE 22 PLANTAS, MISMAS (1UE SE IF.AN NEGOCIANDO POCO A POCO Y A CMfBIO 
DE QUE EL SINDICATO SE RETRACTE EN OTROS PUNTOS. 

-o 
o 



CALCULO: ~ALARIO DE OBRERO GENERAL $ 833,21 

·CLAUSULA No. 7 ... 2• PARRAFO 

Fic 3 1 274,021,62 

TOTAL e $ 7 1 835,846,37 

SALARIO EVENTUALES ... $ 3'723,000,00 
$ 4'112,846,37 

CLAUSULA Am•INISTRATIVA 

ACTUAL: TODO TRABAJADOR NO CALIFICADO DE NUEVO INGRESO A PLANTA EN EL TERMINO DE 30 DIAS 
DE PRUEBA Y LOS SIGUIENTES TRES PRIMEROS MESES DE SU CONTRATACION, RECIBIRA UN 
SALARIO DIARIO DE $ 280, 00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M ,N.) SI A PARTIR DEL 
QUINTO MES CONTINUA PRESTANDO SUS SERVICIOS Y HASTA EL DOCEAVO MES, C0~1PUTADO A 
PARTIR DE SU INGRESO, PERCIBIRA COMO OBRERO GENERAL, LA CANTIDAD OE $ 557,63 •••• 
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS' 63/100 M.N.) DIARIOS, Y SI VENCinOS LOS DOCE 
MESES SUBSISTE LA NECESIDAD DE SUS SERVICIOS, TEMPOJlAL O DEFINITIVM·'f:NTE ASCENDf:· 
RA AUTOMATICAMENTE A OBRERO DE SEGUNDA, CON EL SUELDO TABULAR CORRESPONDIENTE A 
ESTA CATEGORIA. 

PLIEGO: SE SOLICITA SE MODIFIQUE 'LA CIFRA DE $ 2so'.oo, POR LA PALABRA SALARIO 1'11NIMO y LA 
CIFRA$ 557,63 POR LA PALABRA SALARIO DE OBRERO GENERAL. 

COMENTARIO: NO CONSTITUYE UN CAJ.1BIO EN SI, YA QUE $ 280,00 ERAN LOS CORRESPONDIENTES AL SALA· 
RIO HINIMO EN ESE TIEMPO Y $ 557.63 EL SALARIO CORRESPONDIENTE AL OBPERO GENERAL. 
LA INTENCION DE ESTE CAMBIO ES OUE. AUTOf-'ATICAMENTE AL CAMBIAR EL SALARIO MINlf.10 Y 
EL SALARIO DE OBRERO GENERAL SE ACTUftLICEN LAS CIFRAS COJlRESPONDIENTES A ESTA CL~U 
SULA, "' 

PROPUESTA: · SE ACEPTA. 

CLAUSULA ECONQ1'flCA 

CLAUSULA. No. 7 . 

PLIBG01 AL CUMPLIR TODOS LOS TRABAJADORES TRES AROS DE PLANTA PERCIBIRAN AUTOMATICM1ENTE 
EL SALARIO TARULAR DE OBRERO DE RPIMBRA.' · 

COSTO: $ 739,322.10 



PORCENTAJE: 1.39 

COMENTARIO: DE 52 OBREROS· DE SEGUNDA, 31 SE RECLASIFICARIAN A OBRERO DE PRIMERA POR TENER FE· 
CHA.,DE INGRESO DE 1981 HACIA ATRAS. POR QUE ESTO SERIA EXTENSIVO A LOS QUE TIENEN 
MAS DE TRES A~OS DE SERVICIOS ACTUALMENTE Y QUE SON OBREROS DE SEGUNDA, 

PROPUESTA: A CUATRO AROS DERECHO A REALIZAR TJEµpo DE PRUEBA DESPUES DE HABER ACREDITADO EL 
EXAJ.ffiN PSICOMETRICO. 

CALCULO: SALARIO DE OBRERO DE SEmINDA $ 1,563.91 .. J,629,25,X 31 PERS, X 365., $ 739,322,10 
SALARIO DE OBRERO DE SEGUNDA .. 910,46 X Fi .. 1,563,,91 
SALARIO DE OBRERO DE PRIMERA= 948,50 X Fi = 1,629,25 

CI:.AUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. 8 

PLIEGO: SE ADICIONA LO SIGUIENTE) 
TODO TRABAJADOR SUPERNUMERARIO QUE TERMINE SU RELACION DE TRABAJO CON LA EMPRESA, 
TENDRA DERECHO AL PAr.O PROPORCIONAL DE VACACIONES, AGUINALDO Y DE~AS PRESTACIONES 
A QUE SE REFIERE LA LEY POR EL TIEMPO QUE HAYA LABORADO, 

COMENTARIO: E$ POR DERECHO OBLIGATORIO CUBRIR EL ~40NTO DE LAS PRESTACIONES OUE SE r.ENERAN CON 
LA RELACION DE TRABAJO SIN SER NECESARIO QUE ESTA SEA INDEFINIDA O POR TIE~'PO U 
OBRA DETERMINADA. 
ARTICULOS 77 y 87 nn LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

COSTO: $ 1 1 025,l~O.OO 

PORCENTAJE: 1.92 

PROPUESTA~ AGREGAR Y CONFORME LO ESTABLECE EN TIEMPO Y FORMA LA MlStAA LEY FEDERAL DEL TRABA~ 
JO, 

CALCULO: VACACIONES (6 tlIAS)= 4,080,00 67 PERSONAS X 15,300,00,. 1'025,100,00 
PRIMA DE VACACIONES= 1,020,00 
AGUINALDO (15 DIAS)"'· 10·, 200).0.0 

. 15~ 300. tJ1J 

CALCULADO EN BASE.A LA LÉY FEDERAL DEL TRABAJO\ 

o 
N 

-



CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No: 10 - Sº PARRAFO 

ACTUAL: POR CADA TRIMESTRE QUE NO SE TENGA RETARDOS NI FALTAS DE ASISTENCIA, NI PERMISOS 
SIN SUELDO SE CUBRIRA UN PAGO DE$ ,300,00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 ~1.N,) Y SI SE 
OBTUVIEREN LOS CUATRO TRIMESTRES SE OTORGARA UN PAr.0 ADICIONAL DE $ 800 ,00 (OCHO
CIENTOS PESOS 00/100 M.N,) AL Af:lO. 

PLIEGO: PAGO DE UN DIA DE SALARIÓ .POR CADA TRIMESTRE Y SI SE OBTITT'IEREN LOS CUATRO TRH•E§. 
TRES SE OTORGARA UN PAGO ADICIONAL DE DOS DIAS DE SALARID. 

COSTO: $ 577,293,00 

PORCENTAJE: 1.08 

COMENTARIOS: EL INCONVENIENTE DE OTORGAR ESTA PETICION EN DIAS DE SALARIO, ES QUE CADA VEZ QUE 
SE INCREMENTEN LOS SALARIOS SE INCREMENTARA LA PRESTACION AUTm•ATICAMENTE. 

PROPUESTA: QUITAR TOLERANCIA. 
PREMIO.DE PUNTUALIDAD: $ 600,00 AL TRIMESTRE+$ 1,600,00 AL A~O 
FALTAS INJUSTIFICADAS NI PERMISOS S/SUELDO: $ 500,00 AL TRIMESTRE+$ 1,000,00 AL 

Af:IO 

CALCULO: ACTUAL $ 2,000,00 X 150 TRABAJADORES = $ 300,000,00 
.. PLIEGO$ 974.77 X 6 DIAS X 150 TRABAJADORES" $ 877.293,00 

DIFERENCIA $ 571,293,00 . 

CLAUSULA EC.ONm•ICA 

CLAUSULA No, 11 

PLIEr.O:. INCREMENTO DEL 86\ A SALARIOS 

COSTO: $ 78 1 837,354,97 

PORCENTAJE: 147,. 7Z 

CALCULO: $ 53 1 368.SO X 86\ .. 45~897,045,45 
+ pi .... 3i ·~40'· '309 ''52 

'78T837: 3sa: 97 

-o 
VI 



··~· 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA No. 11 

ACTUAL: CONTRATO A PRUEBA Y CONTRATACIONES EVENTUALES $ 280.00 

PLIEGO: . CONTRATO A PRUEBA Y CONTRATACIQNES EVENTUALES SALARIO MINIMO 

COMENTARIO: LA INTENCION DE ESTA MODIFICACION ES OUE AL INCRE,..ENTARSE EL SALARIO MINHIO SE IN· 
CREMENTE AUTOMATICAMENTE EL SALARIO POR CONTRATO A PRUEBA Y CONTRATACION EVENTUAL. 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA No. 11 

:.PLIEGO: SE ADICIONA LO SIGUIENTE: . 
A TRABAJO Ir.UAL EN PUESTO, JORNADA Y CONDICIONES DE EFICIENCIA: TAHBIEN ílESEMPEf;)A. 
DOS,.IGUALMENTE DEBERA CORRESPONDER SALARIO Ir.UAL, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POP 
EL ARTICULO 86 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

PROPUESTA: SE ACEPTA LA INCLUSION DE LA REDACCION PROPUESTA POR EL SINDICATO, 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA No, 11 

PLIEGO: 'SE ADICIONA LO SIGUIENTE: 
SI POR ALGUN MOTIVO LA EMPRESA TUVIERA QUE HACER DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS, 
(PERMISOS SIN SUELDO,. AJUSTES CUENTA PERSONAL, ANTICIPOS DE SUELDO, ETC.) ESTOS 
NO PODRAN EXCEDBR·DEL 25\ DEL SALARIO SEMANAL, 

COMENTARIO: ARTICULO 110 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
HASTA 30\ DEL EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO Y HASTA UN MES DE SALAIHO 
HASTA 20\ POR ADQUISICION DE BIENES Y PAílO DE SERVICIOS. 

PROPUESTA: NO PROCEDE LA PETICION, YA 0UE DEBIDO A LAS POLITICAS DE ANTICIPOS DE SUELDO Y· 
PRESTAf.10S DE CAJA DE AHORRO SE CONTRAPONE, A MENOS QUE SE CANCELARAN LOS ANTICI· 
POS Y PRESTAMOS ANTES 1-IBNCIONADOS, SE ACTUARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO ~N 
EL AR~ICULO 110 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

... 
o 

"" 



CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No; 13 
ACTUAL: SI ALGUNO DE LOS DIAS SEl'lALADOS COMO DESCANSO OBLIGATORIO COINCIDE CON P.L DESCANSO 

SEMANARIO NO SE CONCEDERA OTRO DIA DE DESCANSO. 
PLIEGO: SI ALGUNO DE LOS DIAS SEfilALADOS COMO DESCANSO OBLIGATORIO COINCIDE CON EL DESCANSO 

SEMANARIO (DOMINGO) LA EMPRESA CONCBDERA EL PAGO TABULADO DE UN DI A DE SALARIO •• , 

COSTO: $ 438, 646,50 

PORCENTAJE: 0,82 
PROPUESTA: NEGOCIAR MAXIMO soi DE LA PETICION 

CALCULO: 3 DOMINGOS X$ 974.77 X 150 TRABAJADORES e $ 438,646.50 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. 17 SEGURO DE' VIDA 
ACTUAL: LA EMPRESA SE COMPROMETE A CONTRATAR A TRAVES DE UNA COMPAIHA DE SECiUROS UN SECiU· 

RO DE VIDA POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 100,000,00 

PLIBGO: "$ 200 ,000, 00 MUERTE NATURAL 
$ 400,000,00 MUERTE ACCIDENTAL 

COSTO: $ 178, 70~,00 

PORCENTAJE: 0,33 

PROPUESTA! SE ACEPTA 

CALCULO: ' COSTO ACTUAL : 
COSTO PETICION: 
DIFERENCIA 

127,892.00 
306,600,00 
17 8 • 7.0 8 • o o 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. 24 SBPARACION VOLUNTARIA 

·'-: 



ACTUAL: SI HUBIESE PRESTADO SERVICIOS POR MAS DE 15 A~OS RECIBIRA 15 DIAS POR A~íl LABORADO 

PLIEGO: DE 15 ANOS CUMPLIDOS Y HASTA 20 RECIBIRA 15 DIAS DE SALARIO POR CADA A~O LABORADO, 
SE ADICIONA LO SIGUIENTE: 
DE 20 ANOS UN DIA EN ADELANTE DE SERVICIOS LOS TRABAJADORES TENDRAN DERECHO AL PA· 
GO DE TRES MESES DE SALARIO, MAS 20 DIAS DE SALARIO POR CADA Ali!Cl DE SERVICIOS PRES 
TADOS Y LA PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAZON DE 12 DIAS DE SALARIO POR CADA A~O DE SERVT 
CIOS, QUEDANDO ESTABLECIDO QUE POR LO QUE HACE A ESTOS ULTHIOS SOLA~•ENTE SE DARAN
CINCO RETIROS AL A~O PREVIA SOLICITUD DEL SINDICATO. 

COSTO: ·s 8 1 850,648.00 

PORCENTAJE: 16,58 

.COMENTARIO: ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
PRIMA DE ANTIGUEDAD ES POR l.EY A PARTIR DE LOS 1 S AIJOS DE SERVJ CIOS. 

PROPUESTA: SI HUBIERE PRESTADO SERVICIOS POR MAS DE 15 A~OS RECIBIRA 15 DIAS POR ÁNO LABORADO 
MAS LA PRIMA DE ANTIGUEDAD A RAZON DE 12 DIAS DE SALARIO POR CADA A~O riE SERVICIOS 
PRESTADOS, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL r>EL TRABAJO EN SU ARTICULO 
162. 

CALCULO: EN BASE A SALARIO DE ~AESTRA POR SER LA CATEliORIA CON MAYOn ANTif.UEDAr>, 
1,234,40 X 90 - 111,096,00 
1,234,40 X 20 X 42 = 1 1 036,896,00 
1,234.40 X 12 X 42 =. 622¡137,60 

1'770,129.60 X 5 PERSONAS= 8 1 560,648.00 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. 26 - GRATIFICACION Y AGUINALDO (62 DIAS) A EVENTUALES, 

PLIEGO: PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION Y AGUINALDO A EVENTUALES INDEPENDIENTmlENTE DE 
QUE SEAN VARIOS LOS CONTRATOS Y ENTRE ESTOS MEDIEN DIAS DE DESCANSO, 
SI NO SE REALIZA EL PAGO EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE EN QIJE SE PAC.UE A LOS TRABA· 
JADORBS DH PLANTA, LA EMPRESA SE OBLIGA A PAGAR POR CADA SEµANA DE RETRASO 2 DIAS 
'MAS DE SALARIO TABULADO. o 

(1\ 

COSTO: 21 141,320.00 

PORCENTAJE: 4,01 

1 

" 



PROPUESTA~ 

CALCULO: 

NO PROCEDE. YA QUE SP. HA ESTABLECil!O ANTER!ORl'ENTB c¡m A 1.os P.VEJTU!tiJ Ji li.i 1 UJI••••• 
RA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS PRESTACIONES A OIJE TENr.AN nERECHO, SIWllN LO ESTA,..-; 
BLECE EN TIEMPO Y FORl<IA LA LEY FEDERAL DEI, TRABAJO, 

67 X$ 680.00 X 62 DIA& • 2'824,720.00 • 683,400,00 = 2'141,320.00 

CLAUSULA ECONOHI CA 

CLAUSULA No. 27 PREMIO DE ANTJGUEDAD 

LA EMPRESA SE OBLic.A A APORTAR El. 50\ DEL· PAC.0 DE IMPUESTOS SOBRE INr.RESOS DEL" PLIGO: SE ADICIONA LO SIGUIENTE: 

TRABAJO t1UE C.ENERA EL PAGO DE. ESTA PRESTACION. 

COSTO: $ 52!405.67 

PORCENTAJE: O. 10 
COMENTARIO: ESTA PETICION NO DEBE ACEPTARSE, YA QUE INDEPENDIENTE~1ENTE DEL COSTO t1UE SIGNIFICA 

ABRE EL CAMINO A SUCESIVAS PETICIONES DE PAGO DE I~PUESTOS. 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 
CALCULO: 'AflOS'·DE.'SRRVIcio·DfAS·DB·PRR'l-ÚO.NO,·DE PERSONAS -SALARIO J.

1

0N'fO mn. PRF."'10· 1.s{.T. 10" ' . z 2 • ' . . ' i' ' . ....,.. --g 9 5. 69 • 2 1 '9 o 5 ·• 18 • , Q 5. 1 ~ 
15 37 1 1072.28 39,674.36 6157.56 
20 52 1 1234.40 64,188,80 14474,74 
25 72 z 1072.28 77,204.16 39083.32 (2) 
3~ 122 1 1072,28 130,818.16. 43400~'12 
35 140 Til~R11.3~ 
40 160 ,X ' , 50\ -sz~os.67 

CLAUSULA ADMINIS'fRATIVA 

.CLAUSULA No. 28 GUARDERIA 
EL PATRON SE COMPROMETE A CONTRATAR UNA ENFERME!lA PARA I.A r.UARDERIA • 

SE ADICIONA LO SIGUIENTE: LA QUE ESTARA BAJO LA DIRECCION DEL ~BDICO CIRUJANO, ENFER~IERA QUE SOLO ESTARA A 
CARGO DE LA GUARDERIA INFANTIL, Y QUE POR NINfiUN MOTIVO SERA EMPLEADA FUERA llE ES-

TA AREA 1 

ACTUAL: 

. PLIEGO: 



PROPUESTA: SE ACEPTA, 

CLAUSULA No. 32 DEPORTES 

ACTUAL: 

PLIEGO: 

COSTO: 

$ 15,000.00 AL ARO 

$ 80,000,00 AL ARO 

$ 65,000',00 

PO~CENTAJE: 0,12 

CLAUSULA ECONm•ICA 

PROPUESTA: NEGOCIAR HASTA $ so,ooo',oo AL Af'lO, BAJO cmwJ'l,OBACION. 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. 32 AYUDA SOCIAL AL SINDICATO 

ACTUALi $ 20,000.00 AL APO 

PLIEGO: $ 80,000,00 AL A~O 

COSTO: $ 60~000~00 

PORCENTAJE: 0.11 

PROPUESTA~ NEGOCIAR HASTA $ 50,000,00 AL Afilo 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No, 35 PERMISO CON .SUELDO POR FALLECH•IENTO DEL PADRE~ LA l~ADRE O ALC.UNO DE LOS HIJOS 
DEL TRABAJADOR,· 

PLIEGO~ 

. COSTO: 

SE ADICIONA ESPOSA 

N~ CALCULABLE POR NO TENERSE ESTADISTICAS 

'PROPUBSTA1 SE OTORGAN TRES, DIAS NATURALES DE PERMISO CON SUELDO EN CASO DE, :P.ÚLECJMIBNTO DEL 
PADRE, LA MADRE, ~A ESPOSA O AUiUNl'J DE LClS HlJ'OS. DEL TRABMADOR',· . .. 

Q 
co 



,. 
CLAUSULA ECONOHICA 

CLAUSULA No. 35 AYUDA POR DEFUNCION 

ACTUAL: 

PLIEGO: 

COSTO: 

PROPUBSTAi 

$ 10,000.00 Y CUBRE FALLECIMIENTO DE PADRES 

$ 20,000.00 POR FALLECIMIENTO DE PADRE, MADRE, ESPOSO(A) O ALr.UNO DE LOS HIJOg 

NO CALCULABLE 

LA EMPRESA OTORGARA $ 15,000,00 COMO AYUDA POR DEFUNCION EN CASO DE FALLBCit.'IENTO 
DE PADRE, MADRE, ESPOSO(A) O ALGUNO DE LOS HIJOS DEL TRABAJADOP, 

CLAUSULA BCONOMI CA 

CLAUSULA No. 37 REPARTO DE UTILIDADES r.ARANTIZADO 

ACTUAL: 

. PLIEGO: 

EN CASO DE. NO HABER UTILIDADES LA E~lPRESA PAGARA EL IMPORTE DE OCHO nIAS DE SALA· 
R~O TABULADO. 

8 DIAS'DE SALARIO TABULADO VIr.ENTE EN LA FECHA EN QllE SE EFECTUE EL PAC.O • 

COSTO: $ 409,404.00 

PORCENTAJE: ,. O, 77 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE. 

CALCULO: $ 974. 77 .+A3S\ X 8 X 150 = 409,404;00 
A PROBABLE INCREMENTO DE SALARIOS. 

CLAUSULA ECONm4ICA 

CLAUSULA ~o. DISPOSICIONES DIVERSAS A) CONTROL 

ACTUAL: 

PLIEGO: 

COSTO: 

LA EMPRESA CUBRIRA AL .PERSONAL QUE LABORA EN CONTROL UNA cm•PENSACION DE $ 22. 95 
POR CADA DIA DE TRABAJO, 

$"50.00 

$ 42,603.75 

PORCENTAJE~ O.OR 



PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 

CALCULO: $ 50.00 • $ 22,95 $ 27,05 X 7 PERSONAS X 225 DIAS • $ 42,603~75 

CLAUSU~A RCONOMICA 

CLAUSULA No, DISPOSICIONES DIVERSAS B) LLENADO 

ACTUAL: LA EMPRESA CUBRIRA AL PERSONAL OUE LABORA EN EL JlEPARTAMENTO DE LLENADO UNA COMPEtt 
'SACION POR CADA DIA DE TRABAJO DE $ 34.43 

PLIEGO: $ 60.00 

··COSTO: 
1 '•" 

$ 103,558. so 

PORCENTAJE: O. 19 

PROPUESTA: . NO NEGOCIABLE 

CALCULO: $ 60,00 ~ $ 34.43 = $ 25',57 X 18 PERSONAS X 225 DIAS = $ 103
1
,5S8:,50 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. DISPOSICIONES DIVERSAS 9) COMPENSACION MAQUINAL ULL IWK 

PLIEGO: LA EMPRESA CUBRIRA AL PERSONAL QUE LABORA CON LA MAQUINA ULL IWK UNA CO~PENSACION 
POR CADA DIA DE TRABA.JO DB $ SO, 00 

COSTO: $ 90,000,00 

PORCENTAJE: 0,17 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 
. . 

CALCULO: $ S0,00 X 8 PERSONAS X 225 DlAS = $ 90,000,00 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No. DISPOSICIONES 'mv~RSAS K) COMPBNSACION DEPARTAMENTO. LAVADO . ',·.: 

. PLIEGO: LA EMPRESA CUBRIRA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAJ.'BN'f<'l DE LAVADO UNA· COMPEN· 
SACION POR CADA.DIA DE TRABAJO DE $ 50,00 -

.... .... 
o .. 



COSTO: $ 123,750.00 

PORCENTAJE: 0.25 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 

CALCULO: $ 50.00 X 11 PERSONAS X 225 DIAS =? $ 125,750'.00 

CLAUSULA ECONO~ICA 

CLAUSULA No. DISPOSICIONES DIVERSAS L} 

,"PLIEGO: 

COSTO: · 

PORCENTAJE; 

PROPUESTA: 

CALCULO: 

DESCANSO DE 15 MINUTOS PARA QUIENES ENTRAN A LAS 7 iOO A.'M, A 'FIN DE QUE PUEDAN ro .. 
~AR SUS ALIMENTOS, . 

$ 171,337,50 

0,32 

NO NEGOCIABLE 

SALARIO PROM.$ 974
1

,7f't s'··:C.·4 = 30,46 X 25 .PERSONAS X 225 DIAS = $ 171,337,50 

,~LAlJSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No, DISPOSICIONES DIVERSAS M) C(')MPENSACION PARA MAESTROS Y AUXILIARES 

PLIEGO: 

COSTO: 

LA EMPRESA CUBRIRA A L0S TRABA9AD0RES CON CATEriORIA DE lAAESTROS Y AUXILIARES POR 
CADA DIA DE TRABAJO UNA COMPENSACION DE $ 50,00 

$ 168;750,00 

PORCENTAJE: 0,32 

PROPUESTAl NO NEGOCIABLE 

CALCULO: $ 50,00 X 15 PERSONAS X 225 DIAS = $ 168,750
1
,00 .... .... .... 



: ~'. , ·, 

" 1 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA No. DISPOSICIONES DIVERSAS N) 

PLIEGO: LA EMPRESA SE OBLIGA A PROVEER DE LOS UTILES NECESARIOS PARA EL DESEMPE~O CORRF.CTO 
DE LAS LABORES EN LOS DEPARTA1JENTOS DE LAVADO Y LLENADO, TALES COMO ~•ANDILES, BOTAS 
PARA AREA ESTERIL, CAPUCHAS Y OVEROLES. 

PROPUESTA: SE ACEPTA 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA No, DISPOSICIONES DIVERSAS ~) 

PLIEGO: INCREMENTO AUTOMATICO DE TODAS LAS COMPENSACIONES, Al~ENTADAS LAS VECES OUE SF. 
AUMENTE EL SALARIO POR REVISION CONTRACTUAL O SALARIAL. 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA NUEVA I 

PLIEGO: SINDICALIZACION DE LOS CHOFERES, MOZOS, JARDINP.ROS, AYUDANTES DE LABORATORICl, AUXl 
LIARES DE CONTROL Y METODOS, MECANICOS, AUXILIARES DE ALJ.!ACEN, ETC, 

PROPUESTA:' NO NEr.OCIABLE 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA NUEVA II 

PLIBGO: 

COSTO: 

DESPENSA MENSUAL A TRABAJADORES DE PLANTA Y UNA SEMESTRAL A TRABAJADORES EVENTUALES 
DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

. 2 L TS. DE ACE.ITE 
2 KGS. DE FRIJOL 
2 KGS, DE AZUCA~· 
2 JWS. DE ARROZ 

1 FRASCO DE 200 C.RS, DE CAFE SOLUBLE 
1 BOLSA DE DETERGENTE DE 2 Kr.S, 
4 JABONES DE TOCADOR TA).IAf.'10 FAMILIAR 
(LO CUAL SUHA UN TOTAL DE $ 1, 138, 70) 

TRABAJADORES DE PLANTAI 2'049,660.00 EVENTUALES 152,585, 80 TOTAL: 21 202,245,80 

N 



PORCENTAJE: TRABAJADORES DE PLANTA: 3,84 EVENTUALES: 0,29 TOTAL: 4. 13 

COMENTARIO:' DEDUCIBLE DE IMPUESTOS, SIENDO MAS CONVENIENTE ENTREr.AR UNA CANTIDAD FIJA, YA OU!l 
POR LISTA DE PRODUCTOS SE VA INCREMENTANDO CONSTANTE1'1ENTE POR EL Rin•o INFLACTON~ 
RIO. 

PROPUESTA~ VALES PARA CONASUPO: 
\lLANTA: $ 1,000.00 X 150 TRABAJADORES X 12 MESES=$ 1'800,000,00 (3.37\) 

CALCULO: $ 1 ,138,70 X 12 MESES X 150 TRABAJADOPES = $ 2 1 049,660,00 
$ 1, 138.70 X Z SE~ESTRES X 67 TRABAJADORESª$ 152,585,80 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA NUEVA 111. AYUDA PARA TRANSPORTE A CADA UNO DE LClS TRABAJADORES SINDICAUZADOS. 

PLIEGO: 

COSTO: 

$ 50,00 POR CADA DIA DE TRABAJO 

$ 21 441,250.00 

PORCENTAJE: 4. 57 . 

COMENTARIO: SE INTERPRETA QUE HACEN LA PETICION PARA TRABAJADORES DE PLANTA Y EVENTUALES, 
EN CASO DE OTORGARSE ALr.O POR ESTE CONCEPTO SERIA CONVENIENTE EXCLUIR A LOS EVEN·· 
TUALES. 

PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 

CALCULO: $ 50.00 X 217 TRABAJADORES X 225 DlAS ª $ 2'441,250,00 

CLAUSULA ECONOµJCA 

CLAUSllU NUIJVA IV. PERMISO CON SUELDO CUANDO LA ESPOSA DEL TRABAJADOR DE A LUZ. 

PLIEGO: 

COSTO: 

3 DIAS NATURALES 

$ 108, 199.47 

PORCENTAJE: 0,20 

COMENTARÍO: TIENEN CUATRO DIAS ECONOMICOS QUE PODRIAN UTILIZAR 



PROPUESTA: 

CALCULO: 

SE OTORGARA UN DIA NATURAL~ 

MAXI~A CONTINGENCIA $ 974.77 X 3 DIAS X 37 VARONES .. $ 1os',199
1
.47 

CLAUSULA ECONOMICA 

. ' 
CLAUSULA NUEVA V, TRANSPORTE 

• PLIBGO• UNA CAMIONETA COHBI. PARA C0"1SJONES SINDICALES FUERA DE LA CIUDAD 

COSTO: $ 143,433~75 

PORCENTAJEl 0,27 

PROPUESTA~ NO NB\.OCIABLB 
CALCULO: EN BASE A RENTA DEL VEHICULO. 15 nIAS AL A~O 

$ 9,562.25.X 15 DIAS ~ $ 143~433.75' 
CLAUSULA BCONOMICA 

CLAUSULA NUEVA VI INCISO A) 
PLIBGO• EN CASO DB TRASLADO PARCIAL O TOTAL DE 1.A EMPRESA LOS TRABAJADORES TP.NDPAN LA SI• 

··f,\JIENTB ALTERNATIVA:. A) SI ACEPTA EL TRASLADO nos MESES DE SALARIO PARA AYU.DA DE TRASLADO, 

COSTO: · $ $ 8' 772,930.00 

PORCENTAJE} 16,44 

PROPUESTAl SE PAGARA EL COSTO DE LA MUDANZA 
CALCULO; . ·$ 974',77 X 60 DIAS X 150 TRABAJADORES .. $ s,772,930',oo 

qAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA NUEVA VI INCISO B) EN CASO DE OUE LOS TRABAJADORES DE 11AVOR CATP.r.ü>IA NO ACEPTAAAN SlÍ TP.ASLA110, SE CO 
RRERA BL ESCALAFON BN POR11A ASCP.NDENTE PA>A CUBRIR LOS PUESTOS VACANTES, EN LA FO[ 

PLIEGO: 
HA A.COSTUMBRADA, 

-... 
~ 



PROPUESTA) NO NEf.OCIABLE 

CLAUSULA ECONOµICA 

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA 

PLIEGO: 86\ DE INCREMENTO A SALARIOS 

COSTO: $ 78•837,354.97 

PORCENTAJE! 147.72 

CLAUSULA ECONOµICA 

CLAUSULA SEGUNDA TRANSITORIA 

PLIE~O: PAGO DE SALARIOS CAIDOS AL 100\ EN CASO DE ffUBLr.A 

COSTO: N,O CALCUI,ABLE 

,PROPUESTA: NO NEGOCIABLE 
. CLAUSULA ECONC'HICA 

CLAUSULA TRANSITORIA TERCERA 

PLIEG01 PAC.0 DE GASTOS DE CONFLICTO) $ 250,000,00 

COSTO: $ 100, OOQ, 00 

PORCENTAJE: 0,19 

PROPUESTA: SE ACEPTA 

CALCU.Lo2 $ 2so,ooo,oo ~ $ 1so,ooo,oo .. $ ioo,000,00 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA TRANSITORIA CUARTA 

PLIEGO: LA EMPRESA SE OBLir.A A DEPOSITAR BN FOR~IA CONJUNTA CON EL SINDICATO EL NUEVO CON· 
TRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN UN PLAZO NO µAYOR DE 30 DIAS, ANTE LA AUTORIDAD DE 
TRABAJO CORRESPONDIENTE 1 . 



PROPUESTA: SE ACEPTA 

CLAUSULA ADl-IINISTRATIVA 

CLAUSULA TRANSITORIA QUINTA 

PLIEGO: LA EMPRESA SE"OBLrnA A ENTREGAR AL SINDICATO 200 EJIWPLARES ENCUADERNADOS EN TA~•A· 
~O AGENDA DEL CONTRATO COLECTIVO, EN UN PLAZO NO 1-'AYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PAR·· 
TIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO A QUE LLE<1UEN LAS PARTES EN LA llEVISION, 

COMENTARIO: .NO ES POSIBLE, 

PROPUESTA: SE ENTREGARAN LO MAS PRONTO POSIBLE 

CLAUSULA ECONOMICA 
1 CLAUSULA TRANSITORIA SEXTA 

PLIEGO: LA EMPRESA CONVENDRA CON UNA OPTICA Y CONSULTORIO DENTAL UN PLAN DE CREnITO PA~A 
SUS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PLANTA. 

COMENTARIO: OPTIC.A DEVLYN OFRECE CONVENIO CON EL 20\ DE DESCUENTO 
CLINICA DENTAL MONTERREY CONVENIO DE SERVICIOS 

PROPUESTA: LA EMPRESA REALIZARA UN CONVENIO CON OPTICAS DEVLYN PARA OUE SE LES OTORC.UE A LOS 
TRABAJADORES UN 20\ DE DESCUENTO, 

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA TRANSITORIA SEPTIMA 

PLIEGO: CUMPLIMIENTO DEI' (F) Y (11) DISPOSICIONES DElVERSAS DEL CONTRATO ACTUAL. 
AMPLIACION DEL VESTIDOR 
TELEFONO DIRECTO PARA LA MESA DIRECTIVA 

PROPUESTA: EL VESTIDOR SE AMPLIARA. 
NO HAY LINEAS TELBFONICAS DISPONIBLES. 

CLAUSULA ADMJNJSTRATl'VA 

CLAUSULA TRANSITORIA SEPTIMA 

°' ... 



·PLIEGO: ** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 90 DIAS INSTALAR EN FORMA CORRECTA EL AIRE ACONDICIONA.., 
DO DE LA ZONA ESTERIL Y AREA DE AUTOCLAVES, SI LA EMPRESA NO PONE REHEDIO A ESTA 

' SITUACION, LAS TRABAJADORAS DE ESAS AREAS NO ESTARAN OBLIGADAS A DESf.~1PEl'lAR SUS LA 
BORES EN ESAS CONDICIONES IRREr.ULARES Y PODRAN SUSPENDER SUS LABORES, SIN PERJUI~~ 
CIO DE su SALARIO TANTO TIEMPO cm'º EL SISTEMA DE AIRE ACONOICIONADO SE ENCUENTRE 
EN EXCESO DE ALTA O BAJA TEMPERATURA, 

PROPUESTA: YA SE ESTA REPARANDO, 
,, NO SE INCLUIRA EN CONTRATO COLECTIVO 

CLAUSULA ECONOMICA 

CLAUSULA TRANSITORIA OCTAVA.~ RECLASIFICACIONES 
' ... ' ' i ' ' . . 

No. DE · CATECiOR'lA "A'€TUAL ''SALARIO ... NUEVA-..CATEGORIA '(S:ALAR10'-'+"·.JI .'·'71. 7'7\ '-COSTOS,ANUAL'.PORCENTA.TE 
.·,I>ERSHNAS ... . 

1 
5 
1 
3 

OBRERO CALIFICADO 
ENCARr.ADO 
OBRERO CALIFICADO 
O"BRERO DE .PRIMERA 

COSTO TOTAL: $ 371,636,00 
PORCENTAJE: 0.70 

995,69 MAESTRO 
1,072.28 AUXILIAR 

995,69 ENCARCiADO 
948.50 OBRERO CALIFICADO 

COMENTARIO: REALIZARAN ANTES PERIODO DE PRUEBA 

PROPUESTA: SE ACEPTA 

1,234,40 
1,099,78 
1,072.28 

995,69 

149,660,QS 
86,194,95 
48,019,40 
99,760.70 

0,28 
o. 16 
0.09 
0.17 
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RECOMENDACIONES 

En base a las experiencias obtenidas en la presente investi

gación, a continuación se propone un modelo de El· Proceso de 

la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que desde lu~ 

go puede ser perfectible de acuerdo a las expectativas que -

se tengan. 

A. ETAPA PRELIMINAR A LA REVISION DEL CONTRATO 

coiECTIVO DE TRABAJO. 

B. LA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO.-

e. ETAPA POSTERIOR A LA REVISION .DEL CONTRÁTO 

COLECTIVO. 



V. EL PROCESO.DE LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO, 



11 9. 

EL PROCESO DE LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO 

A) Etapa Preliminar a la Revisi6n del Contrato Colectivo de Traba 
jo. 

La administraci6n de las realciones laborales en la actualidad es 
una funci6n muy importan!e p"r lo que la direcci6n deber6 fijarse 
un ;rm:ito (objetivo), formular normas de acci6n (políticas) y es
tructurar un programa que lleve a la empresa a la consecuci6n de 
los objetivos que se hubiese fijado. 

I) El Diagn6stico. 

Es necesario hacer un an6lisis de los factores externos e inter
nos de la empresa y sindicato que afectan las relaciones labora
les. 

- Factores externos a la empresa: 
l. Entorno Políti~o Nacional 

¿Qu6 tipo de política sigue el gobierno en cuanto a los sin
dicatos? 
¿Es de control?, ¿Es de darles fuerza? 
¿Qué tan favorable o desfavorable es esta política para la 
empresa? 

2. Entorno Político Estatal 
¿Qué política sindical sigue el gobierno·del estado en don
de se encuentra la empresa1 
¿Es de control?, ¿Es de darles apoyo? 
¿ Es favorable o desfavorable a la empresa? 

3. Entorno Sindical Nacional 
¿Qué tan fuerte es nuestro sindicato nacional? 
¿Qué tanto apoyo político tiene? 
¿Cuántos de sus representantes son senadores o diputados? 
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¿Es favorable o'uesfavorable a la empresa? 

- Factores internos de la empresa 
l. Filosofía de la dirección 

¿Cuál es la guía de pensamiento de la direccion sobre rela
ciones laborales? 

2. Objetivos de la dirección 
¿Esta claro y conciso lo que quiere la dirección? 
¿Se tiene la organización adecuada para lograr los objetivos? 
¿La gerencia media tiene la actittid adecuada y la preparación 
necesaria para llevar a cabo un programa de relaciones labora 
les? 
¿La supervisión tiene la actitud adecuada y la preparación re 
querida para manejar e integrar a los trabajadores? 
¿Lo anterior en que forma es favorable o desfavorable a la 
empresa? 

Factores internos del sindicato 
l. Filosofía del sindicato 

¿Cuál es ésta?, ¿Es contraria a la empresá?, ¿Qué tipo de in 
fluencia tiene?, ¿Cuál es su tendencia? 

2. Objetivos del sindicato 
¿Cuáles son estos, en relación con la empresa? 
¿Qué tipo de organización tiene el ~indicato? 
¿Cómo son sus líderes: maduros con experiencia, jovenes agr~ 
si vos? 
¿Cómo son los delegados sindicales? 
¿Qué ascendiente ejercen sobre los trabajadores? 
¿Esto es favorable"o desfavorable a la empresa? 

- Relaciones entre el sindicato y la empresa 
l. Integración de objetivos 

¿Sus· objetivos son afines, paralelos o diferen.tes? 



2. Relaci6n entre los líderes del sindicato y la empresa 
¿Su rclaci6n es débil o fuerte? 
¿Hay confianza, interés, buena comunicaci6n? 

3. Rclaci6n entre el sindicato y los trabajadores 
¿Su relaci6n es débil o fuerte? 

121. 

¿C6mo es la relación de los delegados sindicales con los 
trabajadores? 
¿Hay comunicaci6n, confianza e interés entre el sindicato y 
los trabajadores? 

4. Relaci6n entre la empresa y los trabajadores 
¿Su relaci6n es débil o fuerte? 
¿Los supervisores estan atentos a las necesidades de los tra 
bajadores? 
¿Hay comunicaci6n, conf~anza e interés entre los superviso
res y trabajadores? 

II) Planeaci6n 

La etapa de planeaci6n es importantísima, es donde iniciaremos el 
"proceso'.'·· 

En esta etapa es convenient;e que la direcci6n deffoa los objeti
vos, funciones, normas y pol~ticas, bajo las que habrá de guiarse 
el proces"o. 

A través de la planeaci?n de algunos de los objetivos podr~an ser 
los siguientes: 

- Impulsar, fomentar y consolidar, cada vez más, la integraci6n 
entre el sindicato y la empresa, que estos sustenten en cada mo 
mento ~~s objetivos afines. 

- Crear conciencia entre ambas partes de sus necesi.da,~es, 
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Comunicarse y apoyarse para lograr sus fines sin menoscabo de 
ninguna de ellas. 

- Mejorar cada vez más las relaciones entre la empresa y el sind,! 
cato, y de éste con los trabajadores, para a su vez aumentar la 
productividad y la satisfacci6n de las partes. 

- Reducir Índices de'ausentismo, retardo, accidentes de trabajo, 
rotaci6n. 

- Incrementar la productividad. 

111) Sistema de comunicaci6n formal. 

Es de saber, que la comunicaci6n es uno de los elementos más impo! 
tantes en una organizaci6n, ya que sin ella no se podrían integrar 
los componentes de la misma (organizaci6n). 

Implícita o explícitamente, el poder, el liderazgo y la toma de· 
decisiones se apoyan en el proceso de comunicaci6n, ya qu~ carece 
rían 'de sentido, ante la ausencia de la informaci6n .(9) 

Una mala comunicaci6n, o la ausencia de ella pueden originar se-
. rios problemas al hacer o al dejar de hacer algo, por lo que será 
de suma importa~cia el implantar un "sistema de comunicaci6n for
mal", es conveniente que en él·se observen entre otras, las s~"' 

guientes líneas de comunicaci6n, que nos darán como resultado re
solver problemas y no dejarlos estallar. 

l. Relaciones Laborales 4 ~ Producci6n (Gcia, y Supervisores) 

2. Relaciones Laborales +------>.Sindicato 
3. Relaciones Laborales· ' 'Direcci6n 
4. Relaciones Laborales of----J> Con otras organizacion.es, 

La direcci?n deber~ fijar las limitaciones de cada funci6n, (eje~ 

plo cl~usulas del contrato colectivo que no podr~n aplicar los su 
pervisores como castigos, etc.) 

(9) Hall Richard H. 1 O~ganizaciones Estructura y Proceso, Ed. Pren 
tice, Espafia, 1~76. 
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l. En esta línea habrán de establecerse fechas períodicas para 
hacer reuniones ordinarias, con el fin de que' los supervisores 
que son quiénes tienen el contacto más directo con los trabaj~ 
dores, comenten (junto con el Gte. de producci6n, quién avala
rá la veracidad de los comentarios), los sucesos fuera de ruti 
na que hayan tenido lugar, como la situaci6n del clima laboral. 

2. Ya que las perspectivas pueden ser muy diferentes, será conve
niente hacer reuniones períodicas con el fin de esuchar al sin 
dicato (sus problemas e inquietudes) y aclarar situaciones con 
el mismo. Esto permitirá al área de relaciones laborales alle
garse de informaci6n que les será valiosísima y mantener una 
línea de comunicaci6n que le fructificará a ambos además de 
las r~laciones cotidianas en el momento de llegar a las nego-

· ciaciones para la revisi6n del contrato colectivo. En algunas 
de estas reuniones, se firmarán convenios de los que habrá de . . 
llevarse un estricto control consecutivo, para en la siguiente 
revisi6n, incluirse en el contrato colectivo. 

3. Es de suma importancia y trascendencia la comunicaci6n que exi2_ 
'ta entre el área de relaciones laborales y la direcci6n, para 
que la primera conozca la manera de conjugar sus objetivos con 
los objetivos generales de- la organizaci6n, así como los cursos 
de acci6n a seguir, las limitaciones existentes, etc. 
Es relevante. que la direcci6n conozca que es lo que sucede y 
no no que solo se·· 1e comenten los problemas cuando ya se tienen 

grandes dificultades para resolverlos. 

4. Es de mucha utilidad el mantener comunicaci6n con otras qrgani 
zaciones. Esto nos permitir~ obtener informaci6n muy valiosa 

-Aue, podemos tomar como par~metros para saber d6nde estamos si 
tuado~ respecto a ese mercado, más delante se ampliar~ este 
punto. 
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IV) Invcstigaci6n documental. 

Este paso consisten en allegarse de la informaci6n que se utiliz~ 
rfi para la toma de algunas decisiones en la administraci6n de las 
relaciones laborales. 

l. Encuestas del contenido del contrato colectivo.- Se pueden to
mar diferentes criterios para comparar el contrato colectivo 
que tiene una organizaci6n: 

Criterios de clasificaci6n 
Giro, (Competencia) 

r , 
Tamafio {' Volumen de ventas al 

Número de personal 
Zona 
Central Obrera.-

año o 

General.- en la que se comparan los contratos colectivos de 
trabajo , sin tomar en cuenta los criterios de clasificaci6n. 

Se pueden combinar los criterios, y por ejemplo comparar los con~ 
tratos colectivos de empresas farmaceuticas, con mis de 300 traba 
jadores sindicalizados, y q~e su sindicato pertenezca a la CTM 

Estas encuestas otorgan los siguientes beneficios: 
- Ub.icar el contrato colectivo dentro de un mercado real, para te 

; t d . ; ner parame ros e comparac1?n. 

- Conocer que beneficios se están otorgando en otras organizacio
nes. 

• Comparar el impacto econ6mico que tiene el contrato colectivo, 

• Comparar estilo de redacci6n y forma de los mismos, etc, 

• Conocer las tendencias de las peticiones sindicales, 
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Conocer los incrementos otorgados en revisiones de contrato co· 
lectivo. 

En la actualidad algunas empresas prestadoras de servicios y aso
cioaciones, están orientando sus esfuerzos en hacer encuestas del 
contenido del contrato colectivo. 

Este tipo de encuestas son muy amplias por contener las caracte- · 
rísticas de los contratos colectivos de los participantes, por lo 
que comunmente se elaboran una o dos veces al año. 

Z. Encuestas de los incrementos otorgados en revisiones de contra 
to colectivo. 

Los criterios de clasificaci6n pueden ser los mi·smos que los del 
punto anterior. 

Es conveniente conocer cada mes el promedio.de los cierre$. de re 
visi6n de contrato colectivo siendo conveniente separar y hacer 
un promedio para las empresas que tuvieron revisi~m int~gral y 

otro para las que solamente revisaron salarios. 

Este tipo de informaci6n es mucho más com~n y hay varias asocia-
ciones que la proporcionan, así como también se puede conseguir 
en las Juntas Federal y Locai de Conciliaci~n y Arbitraj~. 

3. Repercusi~n de la situaci6n inflacionaria, 

Es muy importante conocer .los fodict,?s de in:Haci6n y sus tenden
cias á fin de poder preveer las condiciones econ,6micas en q~e se 
darán las revisiones de contrato colectivo, qu~ aunque no se igu!._ 
lan esta~ cifras a las de revisi~n, son un precedente de negocia
ci6n para el sindicato generalmente, 

- ··~1~ 
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4. Decretos oficiales. 

Es relevante conocer las modificaciones que se hacen a la Ley Fe
deral del Trabajo, así como decretos o recomendaciones oficiales, 
por ejemplo aumentos de emergencia, ajustes salariales. 

S. Inventario de Recursos Humanos. 

Es conveniente tener un registro de todos los datos de los traba
jadores para la informaci6n que se requiera. 

6. Estadísticas de ausentismo. (Accidentes de trabajo, enfermeda
des generales, permisos, etc.) 

7. Análisis de la Investigaci6n documental. 

El simple hecho de recabar la informaci6n antes mencioanda no es 
suficiente habrá de hacerse un análisis minucioso de la misma. 

En el caso de las encuestas del contenido del contrato colectivo 
habrá de analizarse los resultados obtenidos, a fin de saber como 
está nuestro·contrato colectivo en relaci6n con los que se compa
ra (nivel de prestaciones, costo de contrato, etc.), asimismo es., 
to nos servirá para estudiar propuestas de costos de nuevas pres
taciones,· que se podr~n ofrecer en futuras revisiones, estilos 
de redacci~n y los beneficios . antes mencionados. 

En la~ encuestas de incrementos otorgados en revisiones de contra 
t'o colectivo, será conveniente ~laborar gráficas de las tendencias 

• mínimas, promedio y m~ximas, a fin de preveer nuest'ro futuro Pª"' 
rámetro de revisi6n. 

Parámetros comparativos: 
Es conveniente eri materia de análisis separarlos en dos: Prestacio 
nes y salarios 
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De esta manera si nuestra revisi6n es únicamente salarial, ya se 
tendrá la informaci6n necesaria para la toma de decisiones, (pa
rámetro de negociaci6n en el mercado). 

Si la revisi6n es integral habrán de irse formando posibles paqu~ 
tes a ofrecer. 

Es importante llevar un control de las modificaciones que se de
ban hacer. en el contrato colectivo para no olvidarlas, Este tipo 
de modificaciones, se refieren básicamente a redacción de cláusu
las (generalmente porque fista no es clara o presenta varias for
mas de interpretación), o convenios pactados en el lapso compren
dido entre una revisión y la otra. 

Estadistica de problemas por cláusula, 
Es común que a menudo se tengan problemas en la administración de 
algunas cliusulas, por. lo que es conveniente llevar una estadisti 
ca de problemas por cl~usulas, analizando la causa del problema y 

buscando una posible·soluci~n futura. 

Valuación del Contrato Colectivo Actual, 
Objetivo: Contar con la herramienta indispensable en el sistema 
de administraci~n y revisi~n de contratos colectivos, a fin de cb 
nocer el monto y porcentaje del costo de cada una de las cláusu
las econ?mic~s que integran el contrato actual, 

An~lisís del Pliego Petitorio, 
E~ necesario hacer un an~lisis exhaustivo,, comparando 16 ac~ual 
con lo que se pide, de tal forma que se puedan diferenciar las 
peticiones de tipo econ?mico y las de tipo administrativo, as~ c~ 
mo·las grandes diferencias y las pequefias, ya que un ligero cam
bio en 1a·redacci?n de una cl~usula puede significar un cambio p~ 
ligroso, es conveniente insistir en el efecto que puede tener (el 
aceptar una petici?n) ya puesta en operaci?n. 
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El obtener las diferencias con lo actual, éstas deberán cuantifi· 
carse, a fin de conocer el monto de cada una de ellas, y la suma
toria de las mismas para obtener el costo total de la pctici6n. 

B) La Negociaci6n del Contrato Colectivo. 

l. La Comisi6n Revisora .. 

Es necesario hacer un registro de los antec~dentes personales y 
de trabajo de todos y cada uno de los Ínte·grantes de la Comisi6n 
Revisora, esta informaci6n permitirá tener plenamente identifica· 
dos a cada uno de los integrantes, problemas que ~an tenido en la 
empresa, así como un perfil de los intereses que puedan tener por 
sus características socio-~conónicas (familiares, culturales, 
educacionales, etc.), y evitar comentarios que puedan dafiar oh! 
cer énfasis en una situaci6n desafortunada o desagradable por la 
que ~ase o haya sufrido alg6n miembro de la comisi6n, 

Es tan sencillo como lo diferente que puede ser tratar con alguien 
que conocemos a tratar con alguien de quién no sabemos nada. 

11. Comisi6n Empresarial Revisora. 

La selecci6n de las personas que intervengan en la negociaci6n por 
parte de la Empresa, deberá estar enfocada básicamente en la ide~ 
tificaci6n que los trabajadores tengan.de· ellos y su conocimiento 
en la orgánizaci6n. Esto ayudár~ para que el ambiente de las pl~
ticas de negociaci6n se desarrolle en un clima de confianza y res 
peto. 

Características-personales deseables: 
a) Con experiencia en su especialidad y en negociaciones. 
b) Optimistas ·con expectativas de éxito 
e) Carismáticos, 
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d) Con facilidad para trabajar en equipo. 
e) Respetuosos y simpatizadores de la clase trabájadora. 
f) Respetuosos del liderazgo del responsable de la ncgociaci6n. 
g) Dominadores de sus emociones. 
h) Mente análitica 
i) Deberán ser personas sin dificultades para relacionarse y ple
namente identificados y asociados con los demás miembros. 

Al integrar la comisi6n se determinará claramente la P?Sici6n de 
cada uno de los integrantes, es decir, quién hace el papel de ar
gumentador, qui6n será el moderador, quién tiene el poder d~ deci 
si6n en el momento del plan. 

III. Estrategias de Negoc~aci6n. 

Las discusiones en torno de los contratos colectivos han variado 
en cuanto a su forma, de manera asombrosa en nuestro pa~s. 

En los años veintes no pocos líderes sindicales, al llegar a la 
mesa de la discusi6n, sacaban su pistola, como argumento de persua 
si6n. 

En los cincuentas los empres.arios argü~an razones de "mu~hos pesos" 
y cualquier problema, por difícil que fuera, se arreglaba de inme 
dfato. 

Despu~s vino la etapa del 11 regateo". Los sindicatos en sus plie

gos petitorios solicitaban siempre un 100% de aumento en los sal! 
rios. Los patrones ofrec~an entre el 4 y St y despu6s de mucho 
discutir, se llegaba a un promedio de un 15% de aumento salarial, 

En la actualidad se ha superado ya la etapa del "forcejeo" st\la
rial y se toma como base de la discusi6n el incremP.nto. otorgado a 
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los salarios mínimos. Asimismo, podemos afirmar que estamos lle
gando a la época de las discusiones "electrónicas". 

Todos los trabajadores que integran los comités de discusión van 
proveídos, aparte de un ejemplar de la Ley Federal del Trabajo de 
Trueba Urbina, de uria calculadora de bolsillo, con la que hacen 
estragos en el frente patronal. 

Antes, se manifestaba que para discutir un contrato colectivo ha
bía que estudiar primeramente "arte dramático". Las empresas pro
testaban y juraban que estaban al borde de la quiebra, y los tra
bajadores afirmaban que no tenían ni para comer. 

Ahora, l_os promedios de producci6n~ las cargas de trabajo, los i!! 
crementos otorgados en otras empresas, los Índices de inflación, 
nuestra moneda a futuro, son temas que manejan en todas las discu 
sienes. 

Hay sindicatos, como el de cinematograiistas, que han llegado a 
un grado de perfeccionamiento tal en la discusi6n de su contrato, 
que negocian por "paquete" la discusi6n. Se caicula cuánto "cues
ta" o "vale" el contrato actual. Por ejemplo, si tiene un costo 
de 10 millones de pesos al afio, solicitan 13 millones en total P! 
ra el nue,vo contrato, sin necesidad de discutir lo clásico, como: 
un día más de vacaciones o un día más de aguinaldo, 

El sindicato se reserva su derecho, para aplicar ~l aumento obte
nido, en los renglones que estime convenientes, 

Por lo demás, hay que reconocerlo, la táctica siridical en cues·
ti6n ha dado, en la pra~fica, un magn~fico resultado, digno de 
ser imitado. 

Como constraste a todo lo anterior vale la pena apuntar que en m~ 
chas ocasiones, los sindicatos de línea "dura" no obtienen mejo-
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res resultados que los sindicatos reputados como "blandos". 

Tenemos en nuestro país dos empresas de gran importancia que se 
encuentran localizadas en una misma área de trabajo. Una de ellas 
está manejada por un sindicato radical; este sindicato exige mu
cho y también obtiene mucho, a veces después de varios días o se
manas de huelga. 

La empresa vecina, de igual o mayor importancia, tiene un sindica 
to considerado como de línea "blanda". Pues bien este sindicato, 
sin mayores estridencias, obtiene siempre para sus trabajadores 
cuando menos las mismas prestaciones que consigue el sindicato ra 
dical y además nunca tiene huelga alguna. 

¿A qué se debe tal fen6meno social? A que sin duda alguna, en ma
teria laboral, mas se consigµe por convencimiento que por venci
miento. 

Todo lo anterior no~ lleva a las siguientes conclusiones: 

- El contrato colectivo de trabajo es el instrumento mediante el 
cual se pueden y se deben coordinar los derechos e intereses 
del capital y del trabajo. 

- Tan mal patrón es el que da más de lo que tiene, porque conduce 
a la empresa a la quiebra, como el que da menos de lo que puede, 
por que la conduce al descontento. 

- Las discusiones de los contratos colectiv·os "ad cadáver" deben 
de sustituirse po~ discusiones· técnicas con la ayuda de· todos 
los elementos·modernos de que se pueda disponer. 

Debemos rescatar para el futuro .laboral .tres principios que permi 
Ian la estabilidad y el progreso de las empresas: el respeto mu
tuo de derechos, la comprensión rec~proca de necesidades, y la 
coordinación técnica de esfuerzos, ya que nos dar~ la pauta para 
lograr un progreso real con justicia y libertad. 
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Los contratos colectivos de trabajo deben garantizar a los traba
jadores, mejores condiciones de trabajo; a los patrones, tranqui
lidad y progreso laboral, y al p6blico consumidor, una producci6n 
abundante, barata, diversificada y de 6ptima calidad. 

La estrategia de negociaci6n debería contener los siguientes te
mas: 

a) Definici6n de objetivos de negociaci6n administrativos, econ6-
micos y generales, estos podrían ser por ejemplo: 

l. Que la revisi6n se desarrolle en absoluta armonía. 
2. Conceder salarios, prestaciones y beneficios justos, que 

sean acordes con el mercado y con las condiciones econ6rni
cas de la empresa. 

3. Que se beneficie el mayor número de trabajadores. 
4. No conceder tiempo de trábajo, (más vacaciones, festivos, 

permisos, etc.) 
S. Lograr a través de la revisi6n una mejoría en las buenas re 

laciones con los representantes sindicales y con los traba
jadores en general. 

b) Contar con la inforrnaci6n necesaria para argumentar y tomar de 
cisiones. 

l. Análisis del di~gri6stico de las relaciones laborales. 
2. Objetivos de la planeaci6n del prbceso de las relaciones la 

borales. 
3. Repercusi6.n de la situaci6n inflacionaria. 
4. Concentrado de ~stadísticas de ausentismo . 

. s. Análisis e invest~gaci6n documental. 
6. Estadística de problemas por cláusula, 
7.·valuaci6n del Contrato·Colectivo actual. 
8. Análisis del pliego petitorio, 
9. Antlisis de la comisi6n revisora por parte del sindicato 
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10. Qué tipo de paquete ofrecer y c6mo presentarlo. 
11. Las propuestas de negociación deberán estar incluidas en 

cada cláusula en sincronizaci6n con la propuesta en gene-
ral. 

12. Tablas de edad, antigüedad, estado civil, n6mero de hijos, 
estudios. 

13. Distribución de trabajadores por categoría y salario. 
14. Distribución de trabajadores por departamento. 

De los puntos antes mencionados deberá hacerse un ejemplar que 
estudiará cada uno de los i~tegrantes de la comisi6n revisora 
empresarial. 

e) Programaci6n del tiempo de ne&ociaci6n. 

l. Horas, días, semanas n~cesarias para negociar cada tipo de 
cláusula (econ6mica o administrativa) 

d) Recursos de apoyo;- Estos pueden ser muy variados desde lo más 
sencillo hasta lo más sofisticado. A continuaci6n se presentan 
algunos ejemplos: 

l. Lugar donde habrán de llevarse a cabo las platicas. Este de 
berá ser suficientemente amplio para el número de personas 
~ue participarán y ~6m6do. 

2. Material didáctico.- Rotafolios, pizarr6n, acetatos, proye~ 
tor, etc. 

3. Letreros con los nombres de los integrantes de ambas comi
siones, en el lugar que se va~ a sentar durante la negocia
ci6n. 

e) Táctica a Utilizar. 

l. Comunicar los argumentos en forma clara, breve y amable. 
Z. Negociar con autoridad y con qui~n tiene autoridad para lo-

,. 
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grar un acuerdo. 

3, Permitir la expresión de los elementos de la contraparte y 
escucharlos con atenci6n e interés. 

4. Se deberá tomar nota de los casos individuales que presen
ten, pero insistir en el objetivo de la plática (contrata

. ci6n colectiv.a). 

S. En cualquier momento, si el asunto es muy delicado o impor
tante, se puede pedir un receso y salirse a discutirlo. 

6. Mantener tranquilidad ante los comentarios absurdos o exag~ 
rados. 

7. Respeto entre la comisi6n empresarial 
7.1. Conciencia y apariencia de firme unidad. 
7.2. Evitar contradicciones. 
7.3. Trato respetuoso. 
7.4. No interrumpirs~. 

7.5. Hacer notorio el liderazgo en la comisi6n empresarial 
y en la sindical reconocerlo en el líder formal. 

S. Reconocer el momento oportuno para terminar las se~iones. 
9. Participar en las bromas pero procurar brevedad. 
10. Hablar con tranquilidad y seguridad. 

f) Cifra para iniciar la negociaci6n econ6mica. 

g) Estrategia de iniciaci6n, podría ser: 

l. Iniciar la negociaci6n con las cláusulas de cooperaci6n. En 
todos los contratos existen cl6usulas que interesan • las 
dos partes y que no contienen intereses en conflicto (mayor 
desarrollo del personal, mejorar la calidad del producto, 
mejorar la productividad, etc.) 
Despu&s de llega~ a acuerdos en estas cliusulas~ se puede 
entrar a la discusi6n de las cláusulas conflictivas ya con 
mejor ambiente, 

2. Iniciar la negociaci6n con una presentaci6n de necesidades 
de las partes. Lo que realmente se está negociando en una 
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mesa son las necesidades de las partes, mientras más conoz
camos de éstas, más fácil nos será llegar a· un feliz acuer
do. 

Lo que contin6a dcspu6s de conocer las necesidades es una 
serie de intercambios en donde la empresa cede un satisfac
tor a cambio de que el sindicato ceda otro u otros. 

3. Iniciar la negociaci6n por la línea dura. Rechazar el plie
go completo de peticiones, por absurdo, después de hacer los 
cálculos econ6micos de lo que cuesta el nuevo contrato co
lectivo y pedir al sindicato que regrese con peticiones más 
reales. 

Este tipo de estrategia puede dar lugar a que el sindicato 
se niegue a revisar y pida se inicie la negociaci6n tomando 
como base sus peticiones iniciales. 

h) Estrategia de seguímientp. 
l. Tener previamente calculadas todos los costos del contrato 

colectivo actual y los costos de la nueva petici6n. 
2. No negociar cláusula por cláusula porque es más difícil 

controlar costos. Negociar lo econ6mico por paquete~ es de 
cir, tener preparado un .total. de dinero para otorgar y pr~ 

sentar alternaticas de como di~tribwi~Jo, 
3. Tener a una persona en el equipo de negociaci6n que rápid! 

mente calcule las posibilidades de costos del contrato~ 
4. Tener por separado las cláusulas econ6micas que no tiene 

repercusi6n con el salario y aquellas en las cuales si r! 
percute el aumento al salario. Normalmente el sindicato i_!! 

tercambia cláusulas administrativas por cláusulas econ6mi
cas. 

5. No ceder anticipadamente en las cláusulas econ6micas para 
no perder poder cuando se negocian.cláusulas administrati
vas. 

6. Fijar objetivos econ6micos para la empresa y su punto de 
resistencia tlnal. 
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7. Predecir el punto de resistencia final del sindicato y su 
objetivo económico. 

8. Elaborar el rango de negociaci6n de las partes. 

i) Elaboración de la minuta que contendri los acuerdos a que se 
lleg6 en cada pl~tica y su costo. 

IV. Elaboración del Convenio de Revisión que deberá estar firmado 
por los integrantes de las comisiones revisoras (sindical y 
empresarial) 

C) Etapa Posterior a la Revisión del Contrato Colectivo. 

l. Legislaci6n del Convenio.- Dep6sito del convenio ante la Junta 
de Conciliación.y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de 
Conc il iaci 6n. 

2. Reprecusíon de la Negociaci6n del Contrato Colectivo.~ Es necc 
sario resumir la repercusi6n de la revisión del contrato colee 
tivo, es decir, aunque se hayan ido calculando consecutivamen
te como se fueron revisando las peticiones, habrá de elaborar
se un resumen que nos indique cuánto-se otorg6 finalmente. 

3. Evaluación de la negociación en general.- Es muy importante 
realizar una evaluación de la negociación en general, esto in

··cluiri el evaluar, factores como estrategias de negociaci6n, 
posición del sindicato, puntos de fricci6n, etc. 

4. Resu'men del Convenio. - Resumir qué tuvo modificad6n en el áus~ 
las económicas y cláusulas administrativas por orden secuencial 
seg6n quedará el contrato colectivo. 

S. Retroalimentaci6n con etapa A.- Iniciar el proceso. 

1 ETAPA A : 1---,__E_T_A_PA_B _ __, ---•I ETAPA C 

1 
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CONCLUSIONES 

Se comprueba la hip6tesis ya que al haberse presentado el 
análisis del pliego petitorio de manera técnica se logró: 

Mayor comunicación entre los integrantes de .la co
misión revisora por parte de la empresa ya que an
teriormente a la revisión del Contrato Colectivo, a 
cada uno ~e ellos se les proporcionó un ejemplar que 
incluía toda la información concerniente a las peti
ciones del Sindicato y su costo, ésto ayudó en forma 
muy especifica a agilizar la negociación. a poder ha
cer cálculos y propuestas firmes en los recesos de las 
pláticas y hasta en la misma negociación, por lo que 
el tiempo de negociación fué más corto que en experien
cias anteriores. 

Impacto ante el Sindicato por lo bien preparada y or
ganizada que ~staba la comisión revisora por parte de 
la empresa, no se había omitido calcular nada,.asr 
como se habían notado incluso los cambios en la redac· 
ción de cláusulas administrativas. hasta de una palabra. 
misma.que podía cambiar la intensión de la cláusula o 
dejar una laguna en la misma que podía dar lugar a abusos 
~malos entendidos en el futuro y que en osaciones ante
riores algunos se habtan pasado por alto~ originando serios 
problemas. 
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Debido a la situación financiera que prevalece en nuestro 
país es imperativo que se atienda de manera prof¿sional en 
cada organización las necesidades de los trabajadores. 

Cada organización como ente individual, ciertamente influen
ciada por factores externos. deberá en la medida de sus po
sibilidades darle la importancia qué requiere a su Revisión 
de Contrato Colectivo y a la ,,vez tener lo.s recursos t(icnicos 
y humanos para llevar a cabo la funci6n dentro de los márgenes· 
que supone el Proceso Administrativo y la Administración en 
general, de esta manera la organizaci6n tendrá un conocimiento 
real de lo que le implica tener reguladas sus relaciones la· 
borales bajo un contrato colectivo. As! mismo, otorgar bene
ficios mayores a sus trabajadores por un costo igual al de 
otra prestación (que beneficia menos) o un costo menor (por 
ejemplo prestaciones de Previsión Social). 

No solamente se beneficia a los trabajadores, tambi~n la orga
nización se beneficia: 

Al tener mejores relaciones·con el sindicato y con sus 
trabajadores 

El clima organizacional mejora, por lo tanto la dispo
sici6n de !os trabajadores se incrementa 

• Empiezan a nacer objetivos afines al tener· concien~ 
cia cada una de las pattes de sus necesidades 

• La comunicac16n se aclara y agiliza 
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Se crea una conciencia participativa nor parte 
de los trabajadores en el proceso productivo 

Lo anterior no pode.mos eximirlo de cambios ya que la base de 
la relación obrero-patronal es el elemento humano, mismo su
jeto cuando muy presumible por las ciencias sociales a respues

tas o conductas generalizadas, nunca como una ciencia exacta 
podremos afirmar al 100%. 
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