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I N T R o o u c c I o N 

Pere entrer en meteria aceres de la hiatori• del moviaiento 

obrero en Europa, aai como en A~6rica LatlnA, ea necesario r:fla

xionar de c6mo as rue originando este movimi•nto, ye que para ae

nalar al~o, siempre resulte interesante partir de una baae, y so

bre todo, oi eata resulta hiot6rice, como es el caso da lee lu- -

ches proletarias que oa han dado en todo el mundo v eobra manera, 

en Europa y Am~rice Latine, ein dejer de apreciar lo qua joa&a aa 

he difundido, e mi entender, en los dem6a lugares del mundo. 

Considero que deede le operici6n del hombre sobre al planeta, 

V desde que loa vivales inventaron lo "propiedad privada", ee fu.!!. 

ron creando lee llamados •cleaeo eoclolee", v el mismo tiampo, ea 

le rua limitando el hombre v lo que resulta m6s neraato para la -

humanidad, comenz6 e aparecer le abominable explotac16n del hom-

~re. 

Ma inspiro en le idee de Roueoeou, en el sentido ecerce da 

loa ar!genea y f undomentas de la desproparci6n antre las hambres, 

aenelando a la propiedad privad• como la couse de tadaa loa melea 

humanos; su cresci6n es, aparte, la idas que distingu• la prehie

toria de la historie, es decir, le prehistoria se pueda canaide-

rer, como el vivir de ecuerdo con le netureleza, y• que •a coapl.! 

tamente difarenta e la historia, pues le tremenda idee da le •pr.!?_ 

piedad privado•, requiri6 lo orgenizaci6n da un poder destinado e 

darle protecci6n v apoyo. 

Empero, Carlos Marx capt6 el probleme con mayor clarided v 
en une etapa que contaba con la experiencia da le primare mitad 

del siglo, v esteblecie que la propiedad privado, el dividir e 

las hambres en propietarias v en hombrea sin tlerr• y consecuent!. 

mente en dos cleeee sociales, hab!a originado el entaganie•a da 

los grupos, lo cual, a su vez, origin6 la lucha de cleaea. De ~a

ta, se desprendi6 que le lucha d• clesee ea le ley que imp•r• an 

la historie, la que en el trenecureo de loa elglos, las hombree 

solo han luchado pura detentar lee tierras v loa bienes, edam&a 
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de organizar su aparato defenulvu. Tal es la concepci6n dial~ctice 

general del mar~iama: la prehistoria es le tesis, la etapa en que 

la ti erra y sus frutos, los instrumentos de la caza y lea piezes 

couredas pertenecen a todos para beneficio 6nico de los miamos; le 

historia es la ant!te,;is, ye qu" "n elle, la tierra, los instrume_!! 

too materiales ne la producc16n y a6n los hombres, y los bienea 

producidos, vienen a ner propiedad de los aman, de loe sanares o 

de loa empresarioo; la síntesis, ser~ lo qu" manane viva el hombre 

en su mundo, el gran sueño de nuestro siglo, el que nec16 cien 

anos posterioreo éc la utopía de lu lguuldad y de la libertad qu" 

estsbleci6 en el Contrato 3ociel Rounseau, le utopín de una clase 

social en la que oe frenurn lo explotdci6n del hombre por el hom-

bre, una aociedad nueve, propietllrie de nus rrutos y de loo instr_!! 

mentas de la producción, en le que los bienes producidos otorguen 

e coda persono lo que necesite para vivir en plenitud, una eocie-

dad que destruye les cadenas de lao fuerzoa econ6micas que tienen 

imp~didos a los hombres de cualquier avance por su independencia y 

libertad¡ vendrá a ser enlences, cuando el hombre, actualmente es

clavizado en su Lrabajo para otro, rescate su libertad y viva pare 

usarla de acuerdo B sus propias pruyecciones. 

La lucha de cl3oes ~s la ley de la historia de les clases so

ciales que habitan el sist~ma de la propiedad privada y de la con

secuente explotuci6n d"l hombre por el hombre; ein embargo, en es

ta luch• de clases exinten dos maneras de manifesteci6n: una ea la 

etapa de la lucha latente, la que explota en los m"mentos en que 

la vida del hombre llega e eatar muy por debajo de le vide de los 

animales de carga ¿~caso no en el pasado y en el presente se le ha 

puesto más atenc16n a este tipo de animales que al propio hombre? 

y otra es la sitúeci6n que se desprende en la Revoluci6n Francesa 

y que oonsiate en que le lucha d" la clase proletaria se ha vuelto 

consciente y estructurada pera la consecuci6n de un fin, condic16n 

que es tan real que si se analizaron las informaciones y las esta

dísticas, se constatar~ que no pasa un solo día sin que ee presen

ten uno o varios conflictos obrero-patronales, como pan nuestro de 

cada d!a. 
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En este orden de idees, se desprende que la historie del der~ 

cho del trabajo, es uno de los episodios m6a críticos de le lucha 

de clases, por su profundo sentido reivindicativo de los valores 

humano6, qulz6 el mfio a!gn!fico..ti·Jo d!! tcdo!?, ~'ª que 9a trBtA r:fe 

la lucho de la liberaci6n y dignlficaci6n del trabajo, lo que se 

traduce en lo integridad del propio hombre, ya que si el espíritu 

humano enclaustrado en las prisiones de le dictadura puede ser li

bre, no lo es en su plenitud, porque su libertad es esencialmente 

interna, pero no pueda el hombr• hacer uso de elle ni volcarla en 

bien de lil mismo, de su gente, rlP. ~u pueblo y en qenaral, de la h.\!_ 

manided propiamente dicha. 

La clnee burguesa disponía de armas poderoaaa pare defenderse 

de cualquier acto de cresci6n ée un ordenamiento jurídico que reg.\!. 

lera les relaciones entre el trabajo y el capitel, unen de nature

lPza te6rica, atrae oe desprendían del poder político. Entre les 

primeras ae encontrub~n: los postuladoa del libaroliamo econ6mico 

y político prohibían cualquier 1ntervenci6n en loo problemas de le 

econ~mía, porque serie une barrera artificial para el deoerrollo 

de lae fuerzas econ6m1cae nstureleu; por otro lodo, lo cleo• bur-

gumaa había logrado elevar el principio de la libertad de indus- -

tria o le categoría de los derechos naturales del hombre, pero lo 

que ni el Estado ni los particulares podían ejecutor acto alguno 

que pudiere quebrantarlo; adem~a, el derecho civil hacía impoeible 

cualquier presión eobre une persona pare la celebreci6n de un acto 

jurídica de la trescendencie de un arrendamiento de eervicioa. El 

arme segunda, consistía en el poder del Eetedo, ese aparata e que 

Federico Engels defini6 como loe ej&rcitas y las c'rceles do lo 

clase burguesa para mantener au hegemonía sobre le claae prolete-

ri a. 

Desde luego que el derecho del trabajo se vio obligado a rom

per el embrujo del peneamienta individualista y liberal, tal como 

sucedi6 en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos de Norte 

América, y entre nosotros, en la Aoambles Constituyente de Querét! 

ro de 1917, a rin de imponerse a le burguesía y o au estada. Ade-

m6s, tuvo que luchar con las armas que le permitían el Estado y el 
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derecho, pero ut111z6 adem6s, otras que eran catalogadas como il{

ci taa, como le asociac16n sindical n~ autorizada y le huelga. Fue 

une guerra que pers1gu16 tres metas fundamentales: le libertad si.!! 

dical, de negociaci6n y de contr~tac16n colectiva y de huelga; un 

darecho individual del trabajo que propiciara un mínimo de juati-

cia social; y una previsi6n social que defendiera a los hombree 

contra las consecuencias de los percances del trabajo. 

Ahora bien, para poder ubicarnos dentro de loe marcos hiat6-

ricoa m6e profundos de los movimientos en les luchas obreraa qua 

se han originado en el mundo, es conveniente seftaler que de los ª.!! 

tecedentea hiat6ricoa que mis adelante relatar~, oer~n a manera de 

pesajes, loe m~s significativos y los Gnicos que pueden darnos 

idea da c6mo se han desarrollado estos ren6menos a nivel proleta-

rio. Y a le vez, eo conveniente senalar tomb16n, que no ee tocan 

los renglones profundos de los antecedantea hiat6ricoa de los pe!-

ble la realizaci6n de estos seftelamlantos, s6lo se har6 de manera 

brava y de acuerdo a les posibilidades que nos permiten lo poco ª.!! 
crlto que existe en lo que va a las luches obreras, ya que se tra

ta aolemsnte de antecedentes y no otra cose. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL DERECHO EXTRANJERO 

e) INGLATERRA 

Hist6ricnmente, el aindicslismo constituye le expresi6n del 

movimiento obrero orgen1zedo, como fuerzo de opoaici6n al poder p~ 

tronal o capitalista, de dictar unilateralmente leo condiciones 

del contrato de trebejo, en que heb{a desembocado la revoluci6n 1~ 

duetriel con lo treneformeci6n eoenclal del aiatema productivo ya 

iniciada a fines del siglo XVIII, 5obre todo en Inglaterra y Fran

cia. 

Este movimiento, en la larga etapa de ou inotituc1onelizac16n 

o arienzamiento en el orden legal de la sociedad, ofrece en sus c~ 

~ienzo~ un cer!z mnrcodemente violento, en raz6n directa de le du

r{eima opos1c16n v repreai6n que se encuentre en luli e&t~ment~~ 

rectores de lo vida nacional, personif1cadoa en el propio Estado. 

Propiamente el sindicalismo en Inglaterra se 1nici6 con le 

llamada revoluci6n industrial, que, en l!nasa generales se entien

de como el proceso tecnol6gico que, comenzando e finales del siglo 

XVIII, principalmente en Inglaterra, permit16 eust1tu1roe gradual

mente les pequenas emprases erteeanaa por f 6br1cae mecanizedae y 

la fuerza f{e1ca del hombre, de loe animales, del viento o del 

egue, por le fuerza de las maquinarias, ea decir, fuerza motriz. 

En este proceso ocupe igual importancia. tanto el asombroso 

desarrollo que han experimentado las industrias modernos, co~o las 

profundas treneformaciones sociales a que han dado origen. Sus ra.!!. 

gas principales fueron el progresivo aumento de la poblaci6n. de 

le de~ande de bienes y servicios, la expenai6n del comercio ultra

marino, la aparici6n de nuevas materias primas -especialmente el 

elgod6n- le mano de obra barata, por el empleo de millares de ni-

nas indefensos en f6bricea de tejidos y en las ainsa, la luche por 

la conquista de nuevos mercados, dando se{ origen a loa complejos 

problemas derivadoo de lo que hoy se llame "colonialismo•. 
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Empero si la incorporec16n de la m6quina y la ruerze motriz e 

la producci6n econ6mica siqnif ica la puesta en movimiento de una 

serle fabulosa de recursos naturales v humanas, la sociedad que de 

todo ello naci6 <>e levanto a ex.pensaa del eacrific1o del hombre 

del tr~bajo, d~l dUdlar1ado. Habrían de tranacurr1r varios ~nos 

pera que las condiciones de vida mejorasen, gracias el papel cada 

vez m6s importante y eficaz del sindicalismo, en todas eua refor-

mas, irían ocupand~ en la sociedad haato nuestra 6poca en que v1v.!_ 

moa. 

De 1945 a 1951 de lo vida alndicol, eutuvo do~inedo por la 

presencia en el poder de un gobierno laborista apoyado por lea Tr.! 

de Unione. 

Lee Trade Unlone que contaban en 1939 can 6,230,000 adher1doa, 

alcanzaron en 1945 loa 8 millones y en 1948 loe 9 1 250,000. pero no 

todos los sindicatos estaban afiliados al Trade Unione Congreea. 

Este contaba con 6,575,000 adheridos en 1945; 7,540,000 an 

1947 y 8,026,000 en 1952. 

Se continuaba diferenciando e las Cref t Unions (Uniones Gre-

mioleo) y las Industrial Unione (Uniones Industriales), a lee que 

se enadÍan lee General Uniona, las m6s importantes de lee cuelaa 

eran lea de los transportistas, que fund6 bevin (1 1 250,000 miem~-

broe) y la de los mec6nicas (1 mlll6n de adheridos en 1962). Bajo 

le triple pree16n de la concentraci6n ecan6mice, del crecimiento 

de la funci6n del Estada y de le eapont6nee evaluci6n del mavimie.!! 

ta, el n6mero de uniones afiliadas al TUC tendía e disminuir e me

dida que aumentaba el n6mero de adheridos. Pera la autoridad de 

que dispone el Trade Unlons Congress aobre les Uniones es menor 

que la del "Bureou• de lo CGT fronceoc. Ceda ano le conferencie 

que tiene lugar en septiembre elige un consejo general de 35 miem

bros en el que el presidente cambia cada ano y par el contraria, 

el secretario general cantin6e estable. 

solidarias en las derrotas de 1926 y 1932, can oceai6n de la 

huelga general que fraces6 y cuenda el aegundo miniateria, Haedo--
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nald ee desmebr6; el Labour Party y leo Trade Unione lo rueron te~ 

bi&n en le victoria de 1945; Attlee conri6 el Foreign arrice e Be

vin, ministro del Trabajo en el gobierno de coalición de mayo de 

1940, y otro sindicalista, Ieaacs, Fue llamado al Hlnleterio del 

Trabajo. 

Loa lideres del oobicrno lAborl2te oc onrorzaron en aportar a 

loa trabajadores brit6nicoa un aumento del poder adquisitivo. Sa-

b{an que al Final de la guerra exigía un respiro, sln embargo te-

mieron la inrlaci6n. En enero de 1947 el ministro del Trabajo po-

d{a jactarse de que 7,834,000 trabajadores habían obtenido aumento 

en eue salarios, alcanzando 2,835,000 libree esterlinas y represe.!! 

tanda un aumento del 8% con relación a 1945 65% con relación de 

1939. Simult6neamente, 2 millones de trabajadores ae benericiaron 

en 1946 de una reducción de 2 horas 40 minutas semanales de traba

ja, a sea, un incremento del salarlo media del 10% con relaci6n a 

1945 y del 68% con relaci6n a 1939. 

Satisracciones materiales; aatioraccionae morales tAmhi~n; en 

primer lugar la abrogación de le Trede Dispute Act de 1927 a prin

cipios de 1946. 

El gobierno Attlee estableció un programa de nacionalizacio-

nee de acuerdo con los deseos de laa Trade Unions: Banco de Ingla

terra, industria hulero, av1ac16n, ferrocarrllaa, etc., pero no 

ecept6 la r6rmula tripartita que triunrebe en el continente. Loa 

dirigentes del gabinete ministerial encargadas del eactar acan6~i

ca: Attlae, Oalton, oir Starrord, Cripps y Marriean, multiplican 

lee llamadaa el eeruerzo de le producci6n. Afirman que se necaaa-

ria organizar un cierto control del emplea paro descubrir a los 

ociosos y así poder orientar mejor la mano de obra, incluso al pr~ 

cio de una reclasificaci6n proresionel a de un desplazamiento geo

gr6fico. 

Loa dirlgentea da las aindicatoa admitan la legitimidad de 

lea advertencias gubernamentslaa, y ai a pesar suyo estalla una 

huelga, la denuncia con energía. 
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El presidente de la Uni6n Nocional de Mineros, Lawthar, decla

raba en mayo de 1947 frente a un movimiento indisciplinado: 

•Esta huelga no oficial debe ser combatido por cada miembro 
leal¡ no la toleraremos ••• ea necesario que el gobierno em 
plee los medios de detener estos ataques criminales que pii 
nen en peligro la producci6n •• e 1 ) -

A principios de 1948 loa comunistas poseían tres puestos de e~ 

cretarioa generoles de los sindicatos (minería, electricidad y fun

dici6n) e inFluíon sobre las uniones de los mec6nicoe, de loe e•--

pleados de la Administraci5n v de los trabajadores del vestido. La 

acci6n de los comunistas se dirig!6 aobre todo, hacia le regi6n de 

Londres y sobre la del Clyde, v o menudo utilizaron a los delegados 

de taller contra loo direcLlvos oficiales de las Trade Unions. 

Como consecuencia de las huelgas de noviembre-diciembre de 

1947 en Francia v de los acontecimientos de febrero de 1948 en Che

coslovaquia, los dirigentes del ruc y del partido laborista. reac-

cionaron. 

En noviembre de 1948 ~eclden proceder s una encueeta sobre el 

grado Oe inrluencia de los militantes comunistas en sus sindicatos, 

Tewaon, secretario general declers: 

"Hemoa tenld~ emasiada paciencie con loo comunistas, que -
tanto en Gran Bretona como en otras partea sabotean el ea
ruer~c de la producci6n ••• • e 2 ) 

La circular da a len directivos leales con respecto al laboris

mo unas consignas prec!saa y concluye: 

2 

3 

"La inf1ltrac16n comunista ser6 combatida por todos los me
dios. Los comunistas son acusadas de "formular reivindica
ciones industriales con un intento de agitaci6n política, 
para aumentar las quejas industriales y provocar paros en 
le industria". e 3 ) 

Citado por: 
Lerranc, Georges, 
oikas-tsu, 1974, 
Ci teda por: 
Lefranc, Georges, 
Ci tndo por: 
Lerrsnc, Georgea, 

El Sindicalismo en el Hundo, Madrid, Ediciones 
(1a. ed.), P• 125. 

ob. cit. p. 126, 

ob, cit. p. 126. 
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Por otro lado, las elecciones de octubre de 1951 llevaron de 

nuevo al poder a los conservadores. Decepcionado, el Consejo gene

ral del TUC continuaba manteniendo con los poderse pGblicoa las rg 

laciones establecidas. Loe líde~ea sindicales parecían preocupados 

en que las clases medias del Labour no se apartaran y en no pedir 

nada a los conservadores que los laboristas no estuvieran en cond.!, 

cianea de conceder ni regresaban al poder. Por su lado, el gobisr• 

no conservador se abstuvo de volver a la Trade Dispute Act. 

Inicialmente, la orogresi6n num6rica de las Trade Unians can

tinu6 con B,250,000 adheridos en 1957, ain embargo, luego se obae!_ 

v6 una baja, aunque el movimiento aacencln!ste volvl6 e recuperar

se a un ritmo muy lento: a,000,000 adheridos al TUC en aeptiambre 

de 1962 y 8 1 325,000 en diciembre de 1964. 

El reclutamiento de las mujeres se inteneiric6 (J nueves adhg 

sienas de mujerP.B por cada una de hombres), pera el n6mero de sin-

tes). 

Ahora bien, cuando en atona de 1964 los laboristas volvieron 

al poder, dispon!en de una precaria mayor1a solamente. Las Trade 

Untan se abstuvieron de cometer cualquier imprudencia, pero cuando 

en marzo de 1966 unas nuevas elecciones dieron a Harald Wilson una 

sustanciosa mayoría, lee frade Uniona parecieran decepcionedaa de 

no poder obtener inguna ventaja del gobierno, y, aunque loa diri-

gentes nacionales aceptaron en su mayor!a parte de la "Politice de 

loe beneficios•, en la base estallaron huelgos mantenidaa en oca.

eionee por militantes influyentes. 

Preocupado por la proliferaci6n de estas huelgas •no oficia-

les" o ªhuelga2 salvajes• (como las llamen los franceses), Harold 

Wilaon, con la ayude de Barbara Castla, ministro del Trabajo, tra

taba a principios de 1969 de que los Comunes apoyaran una legiale

ci6n que, en cierto modo, se parec!a a la ley Taft-Hartley amarle~ 

na, pero no se presentaba como un refuerzo a la autoridad de loe 

sindicatos, discutidos e veces por los delegados del personal 
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(Shop Stewards). El proyecto ae enfrent6 a una opoeici6n resuelta 

de las Trade Unione y, de~pu~a de meses de discusi6n, finalmente 

fue re ti redo. 

Todo comb16 compl.,Lemente e la vuelta al poder por loe eones¿: 

vedares en junio de 1970 en cuanto e la situaci6n del problema si!!. 

dical. Por un lado, el gabinete Heart debía hacer una ola de huel

gas que muchos militantes responsables perecían haber renunciado a 

frenar. como la huelga de los basureros, de loe electric1etse, de 

loe carteros (con dureci6n de siete semanas), que desembocaban en 

un fracaso. El año de 1970 se saldr~ pues con doce millones de Jo.E, 

nadas laborales perdidas, que ee el total m6s elevado desde 1926, 

año de la huelga general. Las industrias m6a afectados fueron la 

mec6nice y la del outom6vil. Por otra parte, Mr. Carr, nuevo mini_! 

tro del Templo, hace votar por los Comunes un proyecto que, como 

el Proyecto Wileon-Cstle, tiende a reprimir les huelgas no oficia-

les. s~ Lrdi.H de: 

1) Peraeguir e los organizadores de astas huelgas, que son a 

menudo loe delegados del taller. 

2) Instaurar un "periodo de rerlexi6n" de sesenta d!ae en to

do conflicto que afecte a lu vida econ6mica, y antes de cualquier 

huelga, un voto secreto entre todos los trabajadores arectados. 

3) Establecer una lista de loa prácticas deolealea, persi

guiendo e aua eutorea. 

El texto fue votado a peaor de la opoaici6n del TUC, en la 

que el ex estibador Jack Janes, líder de le Treneport end General 

Unions fue el mée activo, y e pesar de lee críticea de principio 

del grupo laborista. 

Los doe sindicatos m6s poderosos, el de los transportes (Jack 

Jonee) y el de loe mecénicos y metalúrgicos (Screnton), que agrup.!!. 

ba en el conjunto a máa de tres millones de miembros, ae oponían 

en 1971 a le entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común Europeo. 

Aparte de interesante, podr!aee abundar m~s en la historie 

del sindicalismo ingl~s, sin embargo, no existen fuentes ouficien-
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tea para poder hacerlo. 51 bien exieten libros con pasajes h1at6ri

cae de lo que ha s1gn1r1cado el movimiento obrero en Inglaterra, 

lo cierto ea que la mayoría de los autores lo enfocan principalme.!l 

te en loa aspectos saciopolíticÓa para poder dar e entender au pu.!! 

to de vista, y no se dedican a senaler exactamente le realidad de 

loa hechoa e manera de h1otor1a y para mejor ub1cac16n de lo qua 

se est6 leyendo. 



- 12 -

b) FRANCIA. 

En reel1dad ex1sten tembi~n pocas fuentes de 1nformeci6n con lo 
que respecte el eindical1smo franc6e. Caei nade, ei acaso, algunos 
ca:ncntertoB breves en divorsoe escr1 toe de derecho laboral. Sin •
borgo, estudiando algunos apuntes, nos ubicemoe en que e partir da 
1944 (lo m6e reciente encontrado), en los postrimerlee da le segunde 
guarro mundial, a la l1bereci6n, los dirigentes de le Confedereci6n 
General del Trebejo (CGT) ofrecieron a le Confederec16n Franceee de 
Trebojadoree Criatienos (CFTC) le unidad org6n1ca de la ecc16n, que 
en su oportunidad no fue establecida. La ecci6n de lucha pera cona.!!. 
guir la unidnd aind1cel se transport6 entonces hacia le bese, en do~ 
de le CGT, el manifestar lo consigne de "uno empresa, un eind1ceto•, 

trataba por etreeree e loo m1litontae de lo CFTC. 

En los anos de 1944-45, los l{deres de le CGT eren hostiles e 
cu 8 l~u1~~ acc16n de un movim\~nto rRlvindicatorio y preconizaba un 

ecrecentamiento de le producci6n para fijar m&e aGn el esfuerzo de 
guerra y apresurar el renacimiento de Francia. Las comit~e de empr.!!. 
se erigidos por decreto del gobierno prov1sionel en febrero.da 1945, 
deb{an de proporcionar segCin los gobernantes, un morco Jurídico a e.!. 
ta colaboreci6n. Loe militantee del eindicoto eeperaban al mismo 
tiempo, hacer de ello el punto inicial y de partida pare el control 
obrero. Durante algunos meeee el sindicalismo franc&s llev6 en con
junto con los trabajadores una campana e favor de la producci6n e1m!, 
lar e lo que realizaba el sindicalismo en la Un16n Sov16tica, en la 

cuel loe lideres comunistae llegaban en ocasiones hasta denunciar la 

huelga como el "arma da loa truete•. Oontro de lo idaolog{e fiel al 

aindicellsmo revolucionario, segu!e manteni~ndoee vivo el inet1nto 
reivindicativo, y la mayor{e de loe militantes de la CGT realizaban 
le el1m1naci6n por depuraci6n de todos aquellos contra loe que pod{en 
recebar teetimonioe en desventaja. 

Tanto le CGT y CFTC se velan investidas entoncea, de un verdad!, 

ro monopolio a coste de la Confedereci6n General de Oirectivoe, que 

solamente egrupaban a los t~cnicos pero que contaba m6s que aue dos 
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rivales. Dentro de lea comisiones de depursci6n profesional y adm.!_ 

niatrstive, los representantes de los aindic 9 toe eran mayor!e. 

Diversas nacionalizscionea reclamedae por el programe de la 

CGT loe sindicalistas la impusieron gracias el apoyo que lea dieron 

loa grupos de la Secci6n Francesa de le Internacional Obrera y com~ 

nieta, en BU primera Asamblea Constituyente. De ~ato, la f6rmule 

de edminiatreci6n tripartita que fue adoptada, correspond!e e le 

que hab!e pedido el Conaejo Econ6mico del Trabajo en 1920. En au 

Constituci6n el Movimiento Republicano Popular (MRP) sostuvo buenee 

relaciones con le CFTC, de le cual aun gran nGmero de militantes a

ceptaron figurar entre ous listes de candidatos. En la CGT, el ale 

comunlete se fortnlec!a a costa de le tendencia exconfaderede; en 

el Congreso de Per{a de abril da 1946, loe comunietee ten{en en au 

control e los cuatro quintas partes de loe mandatos, sin embargo, 

rrPfer!an mantener le paridad en lugar de reclamar una parte propo~ 

cionsl de los pueetoa en el "Bureeu•. Jouheux y Benoit Frenchon t~ 

n{an el titulo de secretario general. 

Le mayoría comunista de le CGT, e partir de finales de mayo da 

1946, xegres6 e la ecci6n reivindicativo. ¿fenlen eceao loe comu-

nistee le 1mpresi6n de que le clase obrero estaba cansada de eepe-

rar una mejor{a en su condici6n? ¿Acaso trataban hacer de le movil.!. 

zaci6n un arme contra le mayor!e gubernamental, contra eu politice 

econ6mice y contra le politice extronjere? Este nueva estrategia d~ 

aemboc6 en mayo de 194?, en le evicci6n de loa miniatroa comunietaa 

por el presidente Remedier. 

Le movilizaci6n reivindicativa conoci6 tres aituecionea m~ximee: 

una, durante el verano de 1947 con le huelga de los mineros y de loe 

ferrocarrileros¡ otra, ae reeliz6 en noviembre-diciembre de 1947, 

posteriormente del anuncio del plan Marshall y de le Conatituci6n de 

la Kominform¡ y la tercera en octubre de 1948, con le huelga generel 

de los mineros. A laa huelgas de atona da 1947, e lee qua ea lee 1~ 

put6 de eer pol{ticas, el gobierno de Robert Schumen reaiati6 y ae 
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reemprendi6 el trebejo sin que se rirmere ningGn acuerdo entre ~l y 

loe dirigentes de le CGT. Queuillc ectu6 de le mioma menare frenta 

e le huelga de loo mineros en 1948. Durante este lapso, tente las 

industries nocionnllzBd~s como loo empr~~aº perecían otorgar tarra

no pera esa huelga. 

Sobre estas rererencias se puede sintetizar lo siguiente, para 

mejor comprender y ubicar de modo hist6rico como datos verídicos 

dentro del movimiento obrero rranc~e en le postguerra: 

•victoria del Pluralismo.- A partir de abril de 1946 le CGT 
es debilitada por veriea escisiones: 

1) El 19 de diciembre de 1947, o consecuencia de las huel-
gee de lee aemenee precedentee y de lee diocrepencias que 
ee demoetraron en el interior de la CGT, surg16 une nueve 
confedereci6n, le CGT-Fuerze, cuy presidente fue JOuhaux 
(e su muerte no fue ree~plezada en IR p~~~!denc!:) y •l au
cr~tario general aathereau. 

2) Un cierto nGmero de organizaciones aut6nomea quedaron al 
margen de les grandes centrales, como el Sindicato de Con-
ductores del Metro y le Federeci6n de la Educaci6n ~aclonel 
de le QUR rorm6 perta el Sindicato Nacional de Maestros. 

Le CFTC proclam6 le incompatibilidad de loa mandetoa polít.!, 
ces y confederelee y le retirada de le rsrsrsncle e lee en
ciclicea pontlricioa de loe catetutoe, adoptando un informR 
e rever de une plenificeci6n dsmocr~t1ce en el Congreso de 
1959, 

En noviembre de 1964 una mayoría de aproaimedemente doe taL 
cios •leiciz6• la Conrederaci6n: 

1) Cambiando su t!tulo 1 le CFTC se transform6 en le Conred~ 
reci6n Francesa Democr~tice del Trebejo (CFDT). 

2) Suprimiendo le referencia e le moral cristiane que figu
raba. El pre~mbulo subray6 solu ªlas aportaciones de las 
dlferenteo rormae del humanismo (entre elles el humanismo 
cristiano) a la definic16n de lea exigencias rundementalea 
de la persone humane y de eu puesto en le sociedad•. 

Une parte de los nuevos minoritarios en le Federeci6n de H.!, 
neroa y en ciertoa medios de la Federeci6n de Hineroe y de 
le federaci6n de Empleados decidieron conservar le CFTC. 

Le CFDT deneg6 entonces e la "CFTC prolongada" el derecho e 
utilizar les siglas CFTC. 



- 15 -

En 1967, prosiguiendo su deslizamiento hacia le izquierda, 
la CFDT f1rm6 con lo CGT un pacto de unidad de occi6n. 

¿cueles eren los efectivos de lee d1veraee orgenizaciones 
en presencie? Les declerecionas do los interesados son ver 
dadera~enta superiores a lo realidad. En 1946 la CGT afir 
maba tener concedidos 6,359,000 carnets, y en le misma épo 
ce le CrTC hablaba de 800,000 adheridos o simpatizantes. -

En el Congreso de Octubre de 1948, le CGT anunci6 haber 
concedido 4,071,00 carnets y en 1959 solamente 1,624,000. 
Loe militantes se lamentaban de que muchos de loe adheridos 
despu~s de haber secado el carnet anual, no pegaban regu-
larmente el sello mensual. Ea en le funci6n pGblics en 
donde le tasa de eindicalizeci6n es m~s elevada (90% en loe 
meetros). Despu~s viene el sector nacionalizado. En el 
sector privedo es probeble que la tase bojase hasta el 20% 
y a veces menos, excepto el sector dal libro (19%). 

Leo elecciones pera seguridad social dieron loe porcente-
jes siguientes: 

1947 1950 1955 1962 

% % % % 
CGT 59 127 43 15 431 2 44 13 
erre 26 136 21'3 20 18 20 197 
ro No exietía 15 12 16 1 1 14 173 
CGC :'to prebent6 listas hom:>g~neos 4157 

La CGT conserv6 el mejor potencial electoral en gran núme
ro de elecciones para loe comitfie de empresa y en lea alee 
cienes profesionales del sector nacionalizado (bancos eper 
te). Los acontecimientos de Hungría de noviembre de 195~ 
~ luego la crisis política francesa de mayo-junio 1958 1 

disminuyeron el porcentaje de aue vetea en los elecciones 
profesionales; pero se logr6 recuperar el terreno perdido. 

Alguno militantes parecían pensar que la base se intereee
be solamente por las reivindicaciones inmediatas. Otroa 
sobre t~do estaban sorprendidos por una aapiraci6n general 
por le aeguridad: le CGT se felicitaba de haber abierto el 
camino con le creaci6n en .. 1947 de una caja de retiro com-
plementario. Lee confederaciones obreras (FO y CrTC, se
guidas por le CGT) firmaron efectivamente con el CNPr una 
serie de acuerdos que crearon unes cajas de este g~nero pe 
re el paro obrero. Andr~ Bergeron, que sucedi6 e Bothere'iu 
como secretario general de FO, acentu6 esta forme de posi
ci6n en favor del paritarismo. Estaba convencido de que 



se debía reaccionar contra un estatismo que, en su opi
ni6n, se había vuelta molesto, guard6ndoee de cualquier 
1ntervenc16n en el terreno p6blica, como de cualquier 
iniciativa que pudiese asociar e FO can nuevo Frente Po 
pu lar, -

Después ce las huelgas de ~ayo-junio de 1968.- La pri
mavera de 1968 es oeñelode en Francia por un amplio mo
vimiento reivindicativa tan imprevista como el de 1936, 
pera profundamente diferente, 5urgl6 de los medios ee
tudiantiles coma consecuencia de unos acontecimientoq 
ocurridos en Nanterre y en le Sorbona, La Uni6n Nacio
nal de Estudiantes de Francia y el ~indicato Nacional de 
Enoeñanza Superior fueron loa que impulsaron el mov1--
m1ento, y a partir del 13 de mayo gen6 e los medios 
obreras involucrando a todas las centrales obreras. 

El gobierno intent6 apaciguar lao reivindicaciones con 
una conferencie que reun16 en le rue Grenelle, en el Mi 
nieterio de Trabajo, e todas les organizaciones de pa-= 
troneo y de trabajadores representativas, pero el texto 
elaborado como protocolo de acuerdo solamente pudo eo-
brevivir de base pera unes negociecioneo que se proai-
guleron labcr!~~==cnt~ ~~ctar por 6dcLur y e vacos em-
presa por empresa. Le huelga parecía politizaree y el 
presidente de la República d~cret6 le d1aoluci6n de le 
Asamblea Nacional, y las subsiguientes elecciones trena 
formaron e la mayoría precaria en uno mayoría masiva. -

Mucho m6a amplie que el movimiento de mayo de 1936, que 
cae! Únicamente sfect6 al sector privado, la huelga de 
mayo-junio de 1968 no tuvo el mlemo erecto de lncite-
cion internacional, pues na oe propag6 fuere de Francia, 
Loa efectivos de les centrales obreras nJ aumentaron en 
tan importante proporc16n como en 1936, en que ae multi 
plicaron por 5, Se hobl6 de 400,000 a 500,000 peticioñea 
de nuevoa carnets a le CGT, de 300,000 a le CFDT y de 
100,000 e Fuerza Obrera, También hubo dimisianea,• (4) 
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Més o menos en estos t6rminos ae gener6 une parte del sindica

lismo en Francia, después de la segunde guerra mundial, a pesar de 

que se quisiere profundizar m6s en estoe datos hist6ricos, resulta 

un tanta difícil, a virtud de quP. como ya se ha señalado, en reali

dad existen poc~s fuentes e donde recurrir. Sin embargo, pare ce-

rrar eote episodio de la lucha obrera francesa, es necesario apun-

tar como conclusi6n lo siguiente: 

4 Lefranc, Georgee, ab. cit. pp. de la 129 a la 138, 



"El movi~iento sindical rrsnc~s ten!a antas s6lidae tra
diciones que deseaban qua loe adheridos e le orgeniza•-
ci6n rijaren le l!nee de conducta del sindicato. Hoy 
d!e algunos se deelizen hacia peligrosos actitudes. Por 
el hecho de le competencia sindical o de objetivos incon 
reeeblae, temen afirmar p6blicemente lo que sin emborga
creen JuaLo, incluso cuenda es la opini6n de los adheri
dos, es decir, de aquellos para los que exiote la organ! 
zsci6n sindical. Subordinar el comportamiento del movi
miento sindical a ur.as reacciones person~lee, sentimen-
talea o, algunas veces, irresponsables, es orriergares a 
reducir el objetivo que leú fue principalmente reconoci
do por la ley sobre los convenioa colectivoe deapu~s de 
duros combates. Le democracia supone el compromiso y le 
responsabilidad." (5) 

5 Lefrenc, Georgea, ob. cit. p. 136. 
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c) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

Dentro del sindicalismo norteamericano, cebe hacer deetecer 

dentro de su proceso hiat6rico, ~os grandes movimientos, que a pe

sar del esruerzo realizado por encontrar una vez más, ruantes que 

nutren y enriquezcan este trabajo, no s& pueden localizar, porque 

aparte del movimiento que realizaron loa Mártires de Chicego y que 

ea lo más trascendente dentro de la lucha obrera dentro de la 

Un16n Americana, casi nada se encuéntre en lo poco escrito el res

pecto, solo lo que no dicen tanto 8ayod Serrat, como Lerranc, y 

dentro de ellos, hacen resaltar la rigure del dirigente sindical 

más importante dentro de la historia de estos movimientos, ya que 

58 conoid~rH como un baluorte dentro de las estructuras sindicales 

y a quien ea debe la unidad de loe propios sindicatos en loa Esta

dos Unidos. 

Al reopecto cabe rereriroe e Welter P. Reuther, o quien Ram6n 

Bayod Serrat se refiere como el ºdlrtaPnte ~!nd!c~l n~~taafu~ricano 

nacido en ~heeling (Virginia Occidental en 1907). Y poro hacer un 

poco de historie de este dirigente, se dice de ~l lo siguiente: 

"Trabaj6 coma aprendiz en la fabricoci6n de herramientaa 
y matrices y estudió en la Universidad de Wayne, en De-
troit. En los últimos años de la d~cada de loe 20 y pri 
meros del 30 entr6 como empleado en les rébrices de di-= 
cha ciudad, trabajando en las plantas de le Ford y de le 
General Motor5 alcanzando en ~sta el puesto de capataz. 
En 1932 viej6 por varios países de Europa y Oriente, tr.!!. 
bajando en f~bricae, al tiempo que estudiaba las condi-
cionee laborelea. 

Tres años despu~a, Reuther regres6 a loe EE. UU. pare 
aer uno de los organizadores primeros, del Sindicato de 
Trabajadores Unidos del Autom6vil, Aviaci6n y Maquinaria 
Agrícola (U.A.W.). Su primer cargo en esta organizaci6n 
rue el de presidente en une de sus filiales, pesando e 
dirigir la diviai6n de le General Motora en la Uni6n In
ternaoional. En 19~6 ocup6 la presidencia de le U.A.w. 
y, aeia añoa m&a tarde, fue elegido para desempeñar, al 
misma tiempo, id~ntico cargo en el Congreso de Organiza
ciones Industriales (CIO). 

Como presidente de le UAW -que cuente en le actualidad 



con m6s de 1,350,000 afiliadoe- Reuther puso fin el ler 
go período de luchas internas y de violenta oposici6n di 
loa empresarios, consiguiendo que le vida aindicel se de 
senvuelva normalmente. En el nivel nacional, le solida~ 
ridad reemplaz6 el cisma y le permanencia de les autori
dades sindicales en su puesto por eopoclo de m6n de diez 
eñoa ha contribuido o le estabilidad de la instituci6n, 
gracias e las orientaciones de Reauteher, la UAW cuenta 
con su equipo de empleadoo técnicos especielizedoe, re-
clutedos dentro de les propias filee sindicales y tam--
bién en atrae lugares, principalmente en lea eaferas de 
las organizaciones obreras y gubernamentales que consti
tuyen el grupo m6s numeroso y capacitado de todo el cam~ 
po sindical norteomaricano. (6) 
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Le línea de ectuoci6n neguidc por Reuther puede considerarse 

como altamente expreoive de le técnico operacional del sindicalis

mo moderno, de base netamente científica, al apoyarse sobre una 

comprenai6n profunda de loa complejos problemas del mundo econ6mi

co de hoy. Por esta raz6n, en el discurso de apertura de la XII 
Convenci6n Constitucional de le UAW, pronuncledo en Milwaukee 

(Wisconsin) 1 en julio de 1949, Reuther decía a los trabajadores: 

"Hablamos mucho en nuestro sindicato de hochoo econ6micoe, 
y cada vez que tengo la oportunidad de dirigirles le pala 
bre, compaíleros, hablo de esoo hechoe porque la especie -
de problemaa complejos que tenemos que resolver no puede 
solucionarse golpeando contra una meca a deofilando en 
piquetes por m~s militante que sea. Los golpes de puílo 
sobre le mesa, y le marcha de los piquetes son porte del 
problema pera ustedes tienen que besar la lucha y les de
mandes sabre hechos econ6micos firmee. Seguimoe diciendo 
e nuestros obreros que tienen que entender eeoa hechas, 
porque elloa constituyen la aritm~tica de nuestro futuro• 
(7) 

En este orden de caaus, Walter Reuther ha apoyado le eutomet.!, 

zeci6n, el empleo industrial de la energía at6mica y otros cambioa 

de naturaleza tecnol6gice, por entender que ofrecen grandes oport.!;!_ 

nidadas para lo elevaci6n del nivel de vida de todas loe norteame

ricanas, presentando incluso sus propios programas pera realizar 

6 

7 

Citado par: 
Boyad Serrat, Ram6n, Diccionario Laboral, Madrid, ediciones Reua 
S.A. 1959, P• 443. 
Citad~ por: 
Beyod Serrat, Ram6n, ob. cit. pp. 444 y 445. 
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adem6a, camoios de la forme m~a juste y eficaz. Tambi~n se he mos

trado extraordinariamente activo en materia, tales como la de loa 

derechos civiles, le acci6n pol;tica y le calidad intelectual de le 

educación que va mucho m6s all6 de las cuestiones meramente reivin

dicativas eurgidau en el &mbitu d~ la econ6mlco. 

Cuando en 1955, se realiz6 la fusi6n de la Federaci6n Norteam!_ 

ricana del Trabajo (AFI) y el CID, Reuther pas6 e ser vicepresiden

te de le nueva organizeci6n y preeidente de su Departamento de 

Uni6n Induatriel, pero sin dejar por ello sue funciones al frente 

de le UAW. Tal fuoi6n, motivado m~s por la necesidad de llevar e 

cabo uno política sindical unitaria de alto nivel nacional, que por 

une coincidencia real en los objetivos de la AFL y el CID y, sobre 

todo, de la UAW con aquella, cre6 une serie de problemas internos 

cuyo m6s espectacular reoultado, hasta la fecha, ha sido le admi--

si6n de Reuther en el cargo de vicepreaidente de la AFL-CID, acaso,!. 

d: e f1n~2 d~ 1966~ ~nl1rP RsLe extremo! en el Que se ha querido 

ver la existencia de una rivalidad meramente personal entre Reuther 

y el presidente de le AFL-CID, George Meany, m6s que el problema de 

rondo por causas de car6cter objetivo y t6ctico, aa en un extremo 

ilustrativa la C3rta administrativa que la UAW dirigi6 e todoe loa 

sindicatos !ocalea de los EE. UU. el 28 de diciembre de 1966, hecie.!! 

do referencia e sus relaciones con le AFL-CIO, y que en síntesis d! 

ce eei: 

"No existe diferencio b6sica entre la UAW y la AFL-CID en 
el compromiso de resistir la sgresi6n comunieta y de lu-
char contra cualquier forma de tiranía capaz de destruir 
la libertad humana y de esclavizar el espíritu•. (8) 

Esta carta fue dada e conocer a todsa las organizaciones sind! 

cale& del mundo, contiene un verdadero programa concreto, basado en 

lae idees de Reuther en el plano de la política sindical norteamer! 

cana tantu nacional como en la internacional, concluyendo con la 

8 Citado por: 
Bayod Serrat, Rem6n, ab. cit. p. 446. 
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afirmac16n de que "el momento obrero norteamericano tiene que eer 

un instrumento din6mlco v efectivo paro el cambio social creador y 

constructivo v para la mejora general de la calidad de la vida de 

todo el pueblo". 

La posici6n de que Reuther ocupa hoy dentro del e1ndicaliamo 

norteamericano, paralelamente a su preotlgio internacional, hace ª.!:! 
poner que no ser6 demasiado prolongado su alejamiento de la AFL-CIO, 

precisamente porque ~ata representa, por encima de todo, la gran 

conquista de le unidad para el movimiento sindical de loa EE. UU. 

Por otro lado, para prorundizar un poco m6s dentro da la hiat~ 

ria sindical de loa Estados Unldoa, se ha escrito al respecto: 

"En Estados Unidos (así como en los Dominios Brit6nicoa) 
el sindicalismo se organlz6 siguiendo el mfitodo de las 
Trade Unlons. 

LDR ~Rh~llera~ del Trob:j~ (13GD-iG62).- Vu a finales del 
siglo XVIII estallaban huelgas entre los impresores y loa 
carpinteroo de obras de Filadelfia, y ae constituye en 
Nueva Vork un sindicato de obreroe sastres. 

En 1860, un antiguo postor convertido en obrero sastre 
cre6 en Filadelfia loo Caballerea del Trabajo, sociedad 
secreta destinada a mejorar la situacl6n de los trebejado 
rea. El movimiento va vegetando, pero en 1878, el mecAn! 
ca Po~derly, elegido Gran Maestre, hace abGlir el secreto 
y amplía el programa. 

Al comprobar que al deja que se produzca una creciente 
concentraci6n de lea riquezas, nos va a conducir 1nervit~ 
blementa a la depauperac16n y a la degradacl6n de lea me
sas trabajadoras, los Caballeras del Trabajo han decidido: 

1) Canatltu!r una sola organizaci6n can secciones aut6no
maa para cada industria. 

2) Reclamar en cada Estado de le Unl6n le creacl6n de of! 
clnaa de estad{atlca obrera. 

3) Canaagrarae en la elaborac16n de una leglslaci6n del 
trabajo que comporte principalmente la jornada de ocho 
horas y la instaurac16n de un mecanismo de arbitraje. 

4) favorecer.la creacl6n de cooperativas de producc16n o
brera". 



En e•te p~ograma se mezclen lo que prefiere el sindicato 
con lo que mejor convendría al partido político o al mo
vimiento cooperativo. El maquinismo aGn no ha triunfado 
en Estt1doe Unidos, y se ve más aún al comerciante y al 
banquero que ol empresario.· La afluencia de inmigranrea 
impulsa a los Caballeros del irauajo a hu~lgd~ ~~pecial
mente en loa ferrocarriles. De loa 20 mil adheridos de 
1879 se posa a loo 700,000 en 1886. pero pronto descien
den hasta 350,000 y a partir de 1892 la organizaci6n so
lamente dispone de une limitada influencia. 

La Fedcraci6n Americana de Trabajo (AFL).- Sin embargo, 
poco a poco ~e van constituyendo sindicatos en los gre-
mios en loa que inquieta a la vez la 1ntroducc16n de m&
quinas, generadoras de paro obrero, y la m&s de inmigran 
tea, que se resigna a los bajoo salarlos. El obrero, te 
me verse privado de su 6n1co capital, la posesi6n de un
of1cio reacciona. En Pittsburg en 1881 y por la inicia
tiva de la Uni6n de Tip6grafoe, una conferencia agrupa a 
cien delegados; 60 proceden da los Caballereo del Traba
jo, otros 40 de seio uniones profesionales (tip6grafos, 
metel6rg1coa, voceadores, vidrleroo, carpinteroa de o--
bras v cigarreros), creando una Federatlon ar Orgonlznd 
Trades and Labour Unlon que, unos a~os m~s terd~, d~u--
pu6s del comienzo de los Cabolleroa del Trabajo, se 
trensform6 en una Americen Federation or Labour (1886). 

Confuso en sue or!geneo, el programa se va precisando 
poco a poco. Sobra todo se trata de gerentizer a cada 
uni6n su soberanía eobre un oficio, protegi~ndolo a la 
v~z c~ntra les intrt1Riones de las otros oficios y contra 
loe peligros que reaultorían de une extensi6n de la mano 
de obra especializada. 

Pero, ¿Estén de acuerdo todos loe militantea de la AFL 
en mantener le occi6n sindical dentro del marco del r6gi 
men capitalista? No, Loa anglosajones, que dominan en -
le metalurgia, los ferrocarriles, le imprenta y la cons
trucci6n, lo aceptan, pero loa militantes de origen ale
mén que controlan les Uniones de le meciere, de la cerve
za y del tabaco acusen la influencie Marxista; y las le
yes de Bismarck refuerzan lea corrientes 1nm1gretoriaa 
aumentando su n6mero en Estados Unidas. 

Obrero cigarrero, el presidente de la AFL Gompers, em--
prende grandes luchas para conseguir las ocho boros y 
pretender temb16n organizar a los trabajadores no espe-
cielizedos. Pero los sacialistee le oponen e Me Brida, 
que en 1894 consigue arrancarle le presidencia con ef!m,!!. 
ro resultodo, ya que en 1895 Gompers consigue nuevamente 
su puesto conservendolo hasta 1924. 
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De 100,000 adheridos en 1886 1 la AFL pass a 1,020,000 en 
1914, Muy centralizada recurre a la huelga y al boicot, 
así como a los convenioa colectivos y al label. Los mo
vimientos taman e menudo un car~cter de violencia m~s 
acusado que en el continente·eur~peo cuando los patrones 
intentan aponeroe a la pr6ctica del picketing o utilizan 
los eliminadorea de huelgas, 

La AFL admite la existencia de clases y eu antegoniamo, 
pero limita le lucha. Gompers le asigna como objetivo 
"la defensa y el mantenimiento del orden exiatente, su 
desarrollo y su mejoramiento•. 

John Lewis que ser~ m5a tarde el lider de los mineros, 
eocribi6: "Lo Trede Un1on Forma porte integrunte del sis 
tema capl.talista, y es un fen6meno capitalista igual que 
la sociedad an6nima. Una agrupa e loa trabajadoras con 
vistas a una acci6n com6n en la producc16n y en la venta; 
la otra agrupa a los capitalistas exactamente con el mio 
mo fin. El objetivo econ6mico es el mismo para a~bos: le 
ganancia". El olndicsliamo americano no reivindica an 
este momento la gesti6n parcial ni total, 

Loe líderes del movimiento son "hombree de negocios•. 
Gracias e aua sueldos confortables, tienen un nivel de 
vida parecido el de los jerea de empresa con que discu
ten, pero sua controversias no son por ello menos aspe
ras. 

Los patronee intentan a menudo obtener de los tribunales 
una 'Conminec16n" 1nv1tand~ al s1ndiceto a suspender la 
huelga tanto tiempo como sea necesario hasta que la cuea 
ti6n no haya sido juzgada a fondo, A partir de 1895 uti 
lizan en eu beneficio le Ley Sherman antitruat, la cuoT 
va contra "toda combinaci6n bajo forma de trust o de 
otra clase que intente obstaculizar el comercio entre 
loa Estados de la Uni6n•, Loe dirigentes de le AFL se 
ven obligados de asta manera a seguir muy de cerca el 
funcionamiento de loa poderes p6blicos, pero no creen un 
partido político como sus esmeradas brit6nicos ni ae ªª.!:!. 
cien a un partido como sus camaradas alemanee, sino que 
•castigan a sus enemigos y recompensen a sus amigos• lo 
que significo que en les eleccioneo votan masivamente p~ 
re apertar del poder a aquellos que han combatido o mo-
lestada el movimiento sindical. 

En 1912 Wilson entr6 a la cese blanco despu~s de haber 
aceptado el programa reivindicativo de la AFL y hecho 
adoptar la Clayton Act. 

"El trabajo de un ser humano no es una mercancía ni un 
artículo de comercio ••• La ley contra los trust no debe
r6 ser interpretada como prohibitoria de la existencia o 
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funclonamiento de organizaciones creadas con vistas a une 
ayuda mutua, que no tiene acciones de capital y no son 
llevadas con espíritu de lucro, ni para impedir a los 
miembros de eetee organizaciones desempenar legalmente 
sus legitimes objetivos•. · 

La ecci6n de ln AFL no satisfizo a todos los obreros, y 
en 1905 surgieron las Industrias ~orkera of the World, 
que contaron con 50,000 adheridos. 

En su origen lee IWW fueron eocisliates, pero se fueron 
deslizando poco e poco hacia un enarqulsmo como el que ln 
fluy6 e lo CGT francesa de entonces. -

Le mayor parte de los ndheridoo ea reclutaron entre loe 
obreros de origen italiano o espoMol, ao! cama entre loe 
hobos, que penaban de un oficio e otro y de une ciudad e 
otra•. (9) 
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En Estados Unidoa las huelgas quedaron entonces, despu6s de un~ 

aerie de luches internas entre sindicatos y patronea, limitadas a un 

sector industrial, y las mnsee obreras porecien ser en su conjunto 

rerractar1ee Bl sentimiento áe clalie. 

A fines de octubre de 1919, z. Foreter, un militante del alndl

coto de los metales, desbardando e Gompers, desencadena une huelga 

contra el trust del acero, que fracasa, quedando debilitado por ello 

el sindicalismo de la metalurgia durante quince anos. En julio de 

1921 une huelga defensiva de los ferrocarriles fracase de la miama 

manare. A partir de 1922, el sindicato de mlneros dirigidos por John 

Lewie ectGe en unes condiciones cede vez m&s dlficllea al multiplicar 

lee autoridades judicialee lea conmlnsc1ones proceeelas contra loa m! 
litentes. Unicamente conservaron su solidez los sindicatos proresio

nelee. 

Posteriormente en la crleie de 1932, el sindicsllamo norteameri

cano tom6 un papel primordial, ye que en esa ~pece ee avecinaban las 

elecciones presidenciales y le crisis scon6mica azotaba aqu6l país. 

9 Lefranc, Georgea, ob. cit. pp. 43-44-45-46-47-48 



"En noviembre de 1932, con ocasi6n de las elecciones pre 
sidenciales, loe votos obreros fueron concedidos masive-:
mente a Rooaevelt, que afirm6 su voluntad de luchar con
tra la crisis. 

El 16 de junio de 1933, el presidente promulg6 la Ley de 
Reforma de la Industria Nacional (NIRA), que durante dos 
aílos domin6 en la vida industrial de Estados Unidoa. Se 
redactaron para cado ramo industrial unos C6digoe de Cam 
petencia Leal con vistas a eliminar las prácticas conai-:
deradae molestas. 

Una de lea cláusulao permitía al presidente dar •ruerza 
de C6digo• a los convenios colectivos acordados entre 
obreros v patronos para fijar la duraci6n m6xima del tra 
bajo, los salarios m!nimoe v, de una manera general 1 las 
condiciones de trabajo (cl6usula 7 b). Pero otro pbrra
fo concedía al movimiento sindical unas g3rantías que ja 
m6e había tenido. -

1) "Loa asolariodoa tendrán el derecho de organizarse y 
de negociar colectivamente por mediaci6n de repreeentan
t2n dü su clecci6n, y Gütü~~n prütag1~oa cont~a toda 1n
tromiei6n, obotáculo o coerci6n por parte de loa petro-
nos o de sus gentes en el nombramiento de eatos represen 
tantee o en el trabajo de organizeci6n o dentro de cuel-:
quier otra actividGd concertada con viotos a una negocia 
ci6n colectiva u otra forma de ayuda o de producc16n mu':" 
tua". 

2) ''A ningGn asalariado ni a ninguna persona que busque 
un empleo le ser~ pedido como condici6n para su contrata 
ci5n adherirae a un sindicato de empresa (company union) 
o abstenerse de adherirse a uno organizaci6n obrera de 
su elecci6n organizarla o ayudarla". 

El verano de 1933 ae distingue por una afluencia hacia 
los sindicatos, desbordando el marco de les profesiones, 
donde la mayor porte de las organizaciones de la AFL 
hab!an permanecido cerradas. 

Le CIO.- En el interior de la AFL surgieron dos c.orrien
tea frente a William Green, que continuaba apegado al 
sindicalismo tradicional, John Lewia da las mineros pre
conizaba un sidicalismo c~n baae industrial, y agrupaba 
a un Comit~ para la organ1zaci6n industrial a loe eleme~ 
tos sindicalistas que compartían eua eentimientoa. 

Lo oposici6n de los doe conceptos deeemboc6 en une eeci
s16n en noviembre de 1936 0 durante la Convenci6n de Pit~ 
burg. Frente a la vieja American Federation of Labour 
de Green, se levantaba el Congress of Industrial Organi
zatians de Lewia, Murray, Hillman y Dubineky. 
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Bajo el impulso de les mases el gobierno federal se dea
liz6 hacia el intervencionismo aocial, y el movimiento 
sindical, renunciando a su tradicional liberalismo, lo 
impuls6 resueltamente. 

El merco jur{dico de las relaciones industriales es defi 
nido en 1935 por le ley Wagner, destinada e asegurar la
libertad sindical contra loa eventuales abusos de las 
autoridades cometidos por loa patrones. 

Prevee que los delegados elegidos por la mayor{o del per 
sonol repreaentar6n al conjunto de los asalariados den-~ 
tro de ceda empresa. Prohibe a los patronea dirigir o 
ayudar a un sindicato, con lo que pr6cticamente se conde 
naba a muerte a las Campa y Unions. La aplicaci6n de la 
Ley, principalmente la vigilancia de la regularidad de 
las operacionea electorales, fue confiado a un National 
Lobour Relationa Board, dotado de amplios poderes•. (10) 

Por Último: 

"El presidente Rooaevelt concede a lee organizaciones 
sindicales unos derechos que antes les había rehusado; 
loe delegados de la AFLy del CIO son llamados a formar 
parte de les comisiones que se ocuparían del conjunto de 
le vida econ6mica, principalmente de le Oficina da Orga
nizaci6n de Producci6n (DPM) creado en enero de 1941. 

Lee dos confederaciones disponían an general de igual nó 
mero de puestos y encontraban frente a ellas un nGmero -
de representantes de loG empresarioo igual el de los ra
prcoantantcs obreroo. Pero en el m3rco de la empresa, 
la nutoridnd del jefe apenas era discutida por loa sindi 
colistas•. (11) 

10 Lefranc, Geargea, ob, cit. pp. 104, 105 y 106. 

11 Lefranc, Georgea, ob. cit. p. 111 
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d) AMERICA LATINA. 

No pretendo dencribir en este cap{tulo ul curoo actual de le 

revoluci6n sindical latinoamericano o realizar une enumereci6n de 

sus luches por ceda pn{a. Me propongo mis bien, discernir cu~lee 

son lee nuevas bases estructurales sobre las cueles dicho curso su 

oaienta y cuéleo en consecuencia los cambios en sus cerecter{eticne 

específicas y en los m~todos y leo formas para el agrupamiento y le 

reorganlzaci6n de las fuerzas revolucionarias sindicales. 

tiin embargo, es necesario apuntar brevemente cuál he sido el 

curso hist6rico del Sindlcali~mo lotinoemericeno y cueles han sido 

eus connecuencias, ns! com~ sus experiencias. 

Al respecto se ha escrito: 

"El movimiento pol!tico obrero en sus diversee ramos ideo 
16gicee no ha llegado a aer en América Latino un rector -
determinante de la viUd µol!t!:c y ~nciel~ salvo en lo r!. 
lativo a los movimientos populistas que si bien engloae-
ben actividades obreraa, no estrictamente proletarias. 
El movimiento comunista tiene acaso peso en el proletaria 
do y su mayor eco lo halla en elementoa de la clase media, 
intelectuales y eatudiantes, y no siempre de modo directo. 

La clG~e obr~ra ha encontrado su expresión principal, he_!!. 
ta ahora, en el movimiento sindical. Eata presenta en 
Am~rica Latina ceracter!sticaa que lo distinguen de loa 
movimientos aindicales tanto de Eatados Unidos y de Euro
pa, como de las llamadas naciones nuevas de Aoia y ~frica. 

Como iremos viendo al estudiar este movimiento en loa di
versos pa!aea, arronc6 en unos ceeoa de mutualidadae y en 
otros fue creado por grupos, ya socialistas, ye anarcoe1.!!. 
dicalietss, ya populistas. Actualmente, salvo algunas 
excepciones 1 el movimiento sindical es independiente de 
las ideologias obreras tradicionales y busca sus propias 
formas de organizaci6n y sus propias concepciones ideol6-
gicas. 

Hace m6s de un siglo cuando se inic16 el movimiento sindi 
cal el obrero era todav!s un artesano, subjetivamente, -
aunque objetivamente fuese ya un asalariado. Lee prore-
sionea seguían cerradas. Había que pasar por el aprendi
zaje para penetrar en ellas, y si bien los trabajedorea 
no eren econ6micamente independientes, como lo fueran sus 
padrea o abuelos erteaanos, en cambio, habían heredado de 



6stoa y conservaban vivo un sentimiento de inconformiamo 
que en el régimen de salariado encontraba abono constan
te. 

El sindicato apereci6 como resultado de la convergencia 
de dos fectoreo esenciales: Por una parte, la necesidad 
de defender cl~rtos derec~oa, ~n m\1choR caAos al des~o 
de mantener coma derecho supervivencias de un orden ao-
cial ya superado, por otra porte, el anhelo de disponer 
de un medio eficaz pare expresar el inconformismo de es
tas capas de obrerQs, y no solo en defensa propia, sino 
en defensa de todos las víctimas de injusticias o abusos. 

As! el sindicalismo, en sus orígenes, fué esencialmente 
un movimiento en el cual los motivos éticos eran tan po
derosos como el inter~s personal. 

El artesana canvertido en asalariado tenía une herencia 
revoluclonaria. Uno especie de espíritu jacobino mezcla 
do con las teorías de los primeros doctrinarios modernos 
del movimiento obrero. El sindicato, para él, era, pues, 
m6s a6n que el instrumento de au defensa, el arma can la 
cual llegar a realizar las aspiraciones heredadas. 

Durontc do= o tr~o gcn~r~c!cne~, e9t~ herenc10 r~vnlt1nio 
naria se tranamiti6 viva, íntegro, de padres a hijoa. -
Hasta la guerra de 1914-18 puade decirse que el sindica
lismo estuvo impregnado de ideología. Aunque 6ata varia 
ra aeg6n los países puede caracterizarse por sus rasgoa
negativos y por los pooitivoa. Entre los primeros deate 
ceban la desconfianza hacia el sistema parlamentario y -
la hostilidad hocia el Estado. Entre loa segundas, el 
anhelo de organizar una sociedod ~in cl~Hee, par medio 
de comunidades de Trabajo. La variaci6n de t6cticaa de 
lucha respondía a las diferencias en la herencia revolu
cionaria1 de acuerdo con los países, su historia y su 
psicalogia. 

M6a, a la vez que un legada, este movimiento ~tica en 
cuanto u m~vimiento de defensa econ6mica, era tsmbi~n un 
reflejo de la situaci6n presente. El sindicato expresa
ba, no e6lo el deseo de cambio de loa trabajadores (y, 
en este sentida, de vestas capas de la sociedad: intelec 
tuales, clase media proletarizada, etc.), sino su necea! 
dad de conquistar un nivel de vida superior. Como tal, 
dependía de modo directo de las condiciones de producci6n 
y de la evoluci6n del regimen econ6mico vigente. Ahora 
bien, el industrialismo era, a su vez, un movimiento. 
Visto con perspectiva hist6rica, su dinamiamo resulta 
excepcional. Estaba cambiando constantemente, adoptando 
nuevas formas, inventando actitudes in~dites en cualquier 
régimen econ6mico hasta entonces CJnocido. El industria
lismo ha sido, no 0610 el m~s grande lnventor t~cnico de 
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la historia, sino -c~mo consecuencia 16gica-, el mas 
grande inventor social. 

El artesono eot6 acostumbrado a someterse a una serie 
de reglamentas, tiene cierto ulsclplina social y, por 
otro parte, se haya habituada a adquirir una visi6n de 
conjunta de la ecanom{o, sl na general par lo menea de 
su oficio. Es, pues, hombre con iniciativo, con detar 
minad~s conoclmlentas c~p!r1cu~. G~mo en esta ~poca -
la industria conserva aón caracteree artesanales, no 
es muy compleja su admin1straci6n; el artesano conver
tido en obrero aoalar1ado se encuentra capacitada, por 
su misma tradlc16n profesional, pera dirigir un sindi
cato. No necesita de ninguna rreparadi6n especial, 
pue~;to que la que preclna ~e lo dar1 ye su mismo oficio 
o los h~bitos mentoles conectndos c~n ~l. 

Al misma tiempo, el sentido mcui~nico rl~l sindlcoto ae 
l•?cciona auto111GLlcomcnte a lo~ mejore5 elementos de l~ 
clase obrera en formaci6n, a loo que tiunen un m6s am
plio y profundo Gentido de comunidad, a loa que eat6n 
dispuestos a oacr!ricor~o por suo compaíleroe, o las 
que sienten que ou lucha es no oolo en beneficio del 
grupo de sus colegas, sino de todoa loa obreros y aun 
de toda le humanidad. 

Moa la induAtr1~. ~! ~u~~ntu1· de volumen, atrae una mB 
ea humana que carece de las tradiciones y le rormaci6ñ 
del artesano transformado an asalariado. Este obrero 
no especializado, mano de obra barata y oin arraigo so 
cial, contribuye a cambiar el panorama. No tiene el -
ernor al oficio, no oiunte la~ ambiciones sociales que 
experimento el obrero calificado, quien en la poseai6n 
de sus conocimientos profesionales y sus herramientas 
Finca su sentido ue la independencia personal. Lea m! 
seraa condiciones de vida que prevalecen para los obre 
ros no cslificadoo acentúan m6s esta diferencia, que -
con la recionalizaci6n del trabaja se convierte an el 
predominio del segundo tipo sobre el primero v en la 
progresiva anulaci6n de éste, después de la guerra de 
1914-1918. 

El obrero que sale de las grandes F6brlcas racionali-
zadas, que no ha conocido jem6n el placer del trabajo, 
que se ha Formada profesionalmente en la atmósfera de~ 
provista de estímulo de las empresas donde existe la 
producc16n en cadena, es social y eicol6gicamente muy 
distinto de los !nielas del movimiento obrero. La ten 
dencia natural del obrero no calificado consiste en pe 
dir la protecci6n del Estado, en buaca siempre de ayu:: 
da exterior, que le ahorre luchar y ejercer una lnici~ 
tiva que su trabajo cada día le va menguando. Esta 
a~uda la encuentra a menudo en partidos políticoa a 
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los que Biguen cuenda demuestran poseer fuerza de presi6n 
baetante pera obtenerle beneficios; Otras veces, la haya 
en el movimiento sindical, el que se adhiere en masa en 
las periodos de combatividad de los sindicatos y del que 
se separa en las lpacos de reflujo. 

Al cambiar lo composici6n humana del aindicata, varíe 
también su car6cter. Pierda ante todo, el tona mesi§ni-
co, aumenta nu valumen 1Je ar111ados y ~e enfrente con pro 
bl2ma8 tHl loe cualF?n la pal{ tlca no interviene rn6a que d0 
modo indirecta. (gte cambio tiene importantes conaecuen
cias. Por una parte, hace del sindicato especialmente 
despulc de 1935, en [gtados Unidos y ~mlrice Latina, y 
despuls de la segunda guerra mundial en toda el mundo, un 
elemento norm3l de la vida econ6mice y social, un rectar 
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el cual ya ni gobiernan ni putranoo intenten echar de lado. 
Por otra parte, exige en lo• dirigentes sindicales unas 
doteH y una per:parac\6n muy di9tinta de las que tenían 
loa fund.Jdores de eqo~ miq~as =ind!c~tos. 

Simult~noamente con esto 1nlumo tronnformec16n, se registra 
otru menos transcendental: opurece la clase medie asalaria 
da es decir, t·Jdos üquellaG personuu que reciben un sala-
rio por su trabajo, pero cuya labor no ea directamente de 
producci6n de bienes: nmpleadaa, bur6crotas, t~cnicos in
feriores. Se rorma de gentes provenientes de la clase 
obrera y rJel campesinado, y de qente de ln cl~A~ m~d!~ que 
hü t.i::Hlúu 4ue rua1gnara11 a perder su relativa indapanden
cia econ6mica. Hay, en le clase medio asalariada, una des 
proporci6n entre el nivel econ6mico y el nivel cultural. -
Los salarios son bajos, comparados con los de los obreros 
especializados y, sobre todo, teniendo en cuente las aopi
raclanea culturaleu de los miembros de asta nueva copa so
cial. En este caso también, la reacci6n en general, es le 
misma que entre los obrero9 no col.!.f:!.codoo: recurrir al 
Estado, a la protecci6n exterior. El espíritu de inicia
tiva y de inconformismo de la clase media se pierde, par 
lo com6n, en aquellos de sus miembros que deben recurrir 
al salaria para vivir. 

Baja la presi6n de estas doa Fuerzas que, viniendo de pun 
toa distintos, la ejercen en id~ntica direcc16n, los obr~ 
ros especializados - es decir, los descendientes, si no 
biol6gicamente, sí de mentalidad y de aspiraciones, de loe 
artesanos y de los fundadores del movimiento sindical
pierden d!a a d!a inf luencis y pesa específico en el seno 
del movimiento sindical, 

Sin embargo, durante cierto tiempo (aproximadamente haate 
1935 - es decir, hasta al comienzo de la recupereci6n de 
la crisis ecan6mica mundial de 1929), son esca obreras ea 
pecializados los únicos capacitadoe pare dirigir loa sin= 
dicatos, pare rorm~r los cuadros de militantes sindicales. 



Durante toda esta época se producen cambios no menos im
portantes en materia de organización. Los aindicatoa, 
con los obreros no especializados y la clase media asala 
riada (aunque ésta en menor grado) aumentan de volumen 8 
la vez que º" vuelven org6nicamente ~cnou estables, pues 
to que tnles <lportecionas son de flujo y reflujo, en obe 
diencia a circunstanciaa exterioras politices, económ1-= 
coa, propagandlsticas. Los nindicatos evolucionan. Ya 
no son de oflciot como antaMc, ~t11a de lnJu~tria. Esto 
crea prablemds t~cnicos, de organización, de adminiatra
ción, de relaciones con el Estado y las organizaciones 
patr~nales que rebasan los conocimientos y entrenamiento 
de los dirigentes del movimiento sindical. Ser un obre
ro, con conciencia de sus deberes, con aspiraciones eo-
cioles, con un programa idealista, no basta ya para aer, 
autom6ticamente, un buen dirigente sindical. Precisan, 
ahora, condicionen cspec1ules, no precisamente dotes, 
sino conocimientos y entrenamiento. La experiencia no 
suple la dacumentRc16n, n1 el entus1~amo sirve para ocu
par el lugar de lo preparación. Dirigir un oindicsto as 
m6o y máo, cuestión profesional. As!, aparece un nuevo 
oficio -ya antes nurgido en los med1o9 políticos abre-
ros-: el de dirigente. (9 un oficio paro el cual, de ms 
mento, no habrfi aprendizaje ni maestros. -

Desde luego, el 9indicoto ya no alberga ningún meoian1s
mo. no anpira e cambiar el rn11nct~, ~!no tttilo o mejorar le 
cond!ci6n ubrera inmediata. Se limita a ser una ruerze 
de presión en la lucha cotidiana. 'l pupe! da tranaror
mador, de inspirador de cambios Incumbe, ahora, a los 
partidoo políticos y o otros orQanizsciones no sindica-
lea. 

Por lo contrario, loa sindicatos intervienen en une se-
rie de sct1vldadaa que entono pdrec!a imposible siquiera 
imaginar que pudieran aer suyas. En Franc:io, loa deleg.!!. 
dos sindicales participan en lea discusiones del Consejo 
Econ6m1co; en los Estados Unidos e Inglaterra, durante 
la guerra forman parte de las comisiones de la producti
vidad; en Alemania Occidental de la potsguerra existe la 
congeatl6n de ciertas empres~s, en la cual toman parte 
los sindicatos y patronos. ~s decir, el sindicato tiene 
una participación -en distinto grado según los pa!aes V 
la época-, en la direcci6n de la vida econ6mlca de cada 
país. 

A menos que se hagan representar por expertos -que, por 
derinici6n, no puede conocer ni sentir la vida sindical, 
ni reflejarla en sus intervenciones-, los sindicatos ne
cesitan dirigentes que, a la par que viven la existencia 
da sua organizaciones, posean un caudal de conocimien--
tos, una v1si6n econ6mica y social, un tacto y una mane
ra de expresarse forzosamente distintos de los que po---
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seíe cuando el sindicato se oponía por principio a todo 
el régimen social, cuando era una manireetaci6n de in-
coorarmi ema y no, simplemente, como ce ahora, un medio 
de dcfcnoa y hasta, a menuda, de integrac16n ecan6mico
sociel de le clase obrer~"· {12) 

- )2 -

Ahora bien, parn prcfu'nd1.zAr un µoca mé:o al raspecto, hebré de 

referirme a los rasgas del sindicalismo en América Latina, en donde 

también ee ha escrita qua: 

"No estaré demás seílalar algunos rasgas distintivos en 
América Latina: 

a) El porcentaje considcrabla da analf abetiama entre 
loe trabajadareo a, caoa de eractn aún más peligra~oe, 
el gran número de alfabetos sin ninguna instrucci6n fue 
re de las primeras letras. Esta las hace reacias, en -
general, a toda interés por cualquier actividad cultu-
ral, impermeableo a leo explicaciones complicadas, des
confiados. Por otra parte este baja nivel educacional 
romenta las diferencias en el seno de la claae obrera, 
la creac16n de castas de obreras máa lnstru!daa, sobre 
el "abanico" de loa salarlas y debilito el oentlmiento 
d~ :;cl1düi'iduü ~11 loe sinuicatoo. 

b) La procedenciu campesina de le muyor!a de loa traba
jadores industriales. Estaa, en 6paca de crisis ecan6-
m1ca o de paro r~rzoso regresan a sus pueblos, donde, 
par la menas, tienen asegurada el techa y la al1menta-
ci6n, por Ínfima que sea. En na pocos lugares, el obr_! 
ro abandona el trabaja can motivo de !As prolongadas 
fiestas de su puebla y para ir ayudar a le cosecha¡ 
esta provoca una rluctuac16n constante de la mana de 
obra -lo misma que de loa erectivos sindicales- y diPi 
culta tanto la aducac16n obrera como la formaciAn técnT 
ce y la aapecial1zaci6n del asalariado industrial. -

c) La persistencia de la mentalidad campesina -aisla--
mienta, desconfianza, pero interés par las cuestiones 
sociales, empirismo e indiferencia ante la cultura- en 
el trabajador urbana. El alcoholismo, el consuma de 
hierbas nocivas, la inestabilidad afectiva y familiar, 
tiene par principal causa profunda la inadaptación del 
campesinado a la vida y al trabajo urbanaa. 

d) El trabajador se encuentra en un par!ado de tranai-
c16n del artesana y el trabajo en pequeño taller, de 
oficio, al trabaja en cadena, racionalizada. Eato cree 
problemas de orden psical6gica, de adeptac16n, qua re--

~-Alba, víctor, H!stari'ii"[J'i;'l Movimiento Obrera en Am&rice 
Latine, M~xico, Edltarla1 Linusa w11ey 5.A. 1§64 {1e.e8.) 
pp:-31? a 322. 



percuten en su actitud sindical y en su conducta en gen~ 
rol. 

e) La eacaoo participaci6n de laa mujerea en la indua--
tria. Esta es causa, t~mb16n, de desajustes en el traba 
jo, en el hogar, en lo vltftt si~ntlmentel, y no pocas ve-:: 
ceo motivo injusticias sindicales. 

f) La abundancia de niños trabajadores, en edades que le 
Ley no permite. Esto tiene par consecuencia que una 
gran parte de los obreros hayan empezada a trabajar an 
la inroncia, y, por tonto, carecen de instrucción suri-
ciC!nte. 

g) La ralta general de inter6a por los rroblemas socia-
les y lo falta de elem~ntos de documentación sobre loa 
mismos (revistas, bibliotecas, libros, conferencias, ate 
neoa obreros) que existe en casi todos los países lnt1-= 
noamerlcanas. 

Estos son loo principol~a rasgos diferenciales que hacen 
del movimiento sindical en casi toda Am6rica Latina un 
cuerpo totalmente distinto del movimiento sindical de Ea 
tados Unidas y del lllP.jo Mundo. ll:;:::ro~·cch<::r lü t:Api:::.1.·ltfn-= 
cia de estos movimientos ea imprescindible. Pero a con
dición de saber adaptarla a estaa realidades. De lo can 
trario, todo esfuerzo ser6 eatéril y hasta podría reaul= 
ter nociva, porque agregaría nuevas factores de dasajue
te". e 13) 
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Por otro lado, resulta importante senalar los diversas etapas 

que ha vivida el sindicalismo en Latinoamérica, a manera de eata-

blecer hist6ricumentc c6mo ha evolucionado tanto política como eo

cialmente dicha movimiento. Al respecto: 

"Desde los orígenes del sindicalismo en América Latina 
ha habido tres grandes períodos de agitación obrera. El 
primera en loa inicios del movimiento obrero, ae debi6 
no s6lo a las condiciones misérrimao de vida, sino al 
hecho de que el caciquismo político impedía pr6cticamen
te a loa obreros el ejercicio del derecho de vota. (En 
1926, el Brasil tenía 26 millonaa de habitantes; el pre
sidente rué elegida por 290,000 votae). Cerradoe loa c~ 
minos legales de protesta, sólo quedaba la violencia, le 
acción directa. Fue el momento de auge del anarcoaindi
cali sma y de las grandes huelgua. 

13 Alba, víctor. ob. cit. pp. 322 y 323. 
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El segundo período se sitúa en los aílos que siguieron a 
la crisis econ6mica de 1929 y que repercutieron on Am~
rica Latina por la baja de los precios de lea materias 
b6sicas y el descenso de las exportaciones. Los obreros 
cuyo nivel de vida hab!o méjorado algo gracias a la ac-
c16n oind1col y, a vecee a au ulianzn cnn 1~~ cle~an ~a
dlaa ue encontraron con dictaduras en casi todos loa pa
íseo, que les cerraban de nuevo todos los caminos políti 
coa. Las huelgas menudearon, hubo revalucioneo, RepúblT 
ca socialista de Chile, matanzas campesinas en el Salva~ 
dar, etc. V grandes mJvlmientos de masas. 

El tercer período es el actual. Se había pretendido que 
con la induatrializoci6n se abaorver!a el aumento de la 
mano de obro determinado por las altos tasas de creci--
miento de la poblocl6n. Lo~ htchos de1uuestron que no es 
as!. La induotr!alizaci6n ee lleva a cabo en muchos 
países excluyendo de oua buneflcloa a los trabajadores. 
Allí d~nde lo clase media participa en la vida política 
y ha t~nido parte en el desarrollo del movimiento obrero, 
se ve hacia rerormas democr6ticas; allí donde esto no ha 
ocurrido, los mfitodos totaliturios encuentren mayor eco 
en lea clases medias y, a travGa de 6staa en la claae 
trabajadora. Lo demagoC)lB acuoo o mpnurln ~l 1'....:ga:: =~ 
p1•oteutu••. ( 14) 

Ahora, como dato eotod!stlco en relaci6n de la pobleci6n aind,! 

cal que se desarroll~ba en Américo Latina a partir de 1945, se est_! 

blece que: 

11 sería ir1ter~~unte conocer el volumen num~rico del movi
miento sindical. Pero ni aobicrnas ni sindicatos se han 
preocupado de elaborar estadísticas en esta materia. En 
1945 pudo calcularse que los sindicatos latinoamericanos 
contaban con 3 1 500,000 o 4,ooo,ooo ariliadua en una po-
blaci6n total aproximadamente de 130,000,ooo. Pare fi-
nes de cumpsraci6n debe seílalarse que en los Estados Uni 
dos había 15,000,000 afiliados en una poblac16n total de 
algo m6s de 150.000.000 habitantes. 

En 1961, no se hallaba organizado voluntariamente m6s 
que del 10 al 15 por ciento de la clase obrera. Y alre
dedor de la mitad de las organizaciones sindicales exis
tentes no se habían afiliado o ningún orguniomo sindical 
internacional o continental; unas veces porque se halla
ban sometidas a dictaduras, otrHs porque sus miembros no 
lo deseaban•. (15) 

14 Alba, Víctor, ob. cit. p. 334. 
15 Alba, Víctor, ob. cit. p. 334. 
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Sin embarqo, como se tr~tobn de entablecer el desarrollo de 

los antecedentes hisL6ricos en el derecho extranjera, y en este ca

so, el de Am6rica Latina, co necesnrio precisHr brevemente la leg1A 

loc16n social que se hu dado en ctii:.e cuni.inl!nl.e. ttl i·e~µ~t,;lo t.um-

bl~n se ha escrito que: 

"El derecho social no ha sido producido por el movimiento 
obrero. n menudo han oido partidos democir6ticos, o vece~ 
lncluno dictadoreu demagogos, quienes le han dado forma. 
Pero sin el movimiento ohrero, sin luchas, sin utopios 
los desvarían, los hero1sr.ma, 109 errores, leo exaC)era--
clonPR1 les lntronslgenclan, las desavenencias, leo derro 
tao y lu~ vlctorlos del movimiento obrero, el derecho so= 
clal no existir{a o tendr!a una forma muy distinta de lo 
qun es. 

Aunque sale del tema del tema del presente t6p1co vamos a 
dar una síntesis de la legislación del trabajo en Am~rica 
Latina que ejerce no poca influencia en la configurnci6n 
misma del movimiento aindical. 

El reconocimiento de los derechos nociales en las Consti
tuciones tuvo lugar en el sl9uiante orden cronológico: M~ 
xico, 1917¡ Chile, 1925¡ Peru 1933 ¡ Honduraa, 1935; Para 
guay 191,0; Cuba, 191.0¡ República Dominicana, 1942¡ Uru--':' 
guay 1942¡ Bolivia, 1945¡ Colombia, 1945¡ Panamá 1945¡ 
Ecuador, 19115¡ Vanezuela, 1947¡ Nicaragua, 1948¡ Argenti
nA, 1949; r.nstn Ricn, 1949 v el Salvuclar, 1950. En algu
nas casan, fue a c~nsecuencia da un proceso revoluciona-
ria; en otros, se d~bi6 al deseo de loo dictodoren de pr~ 
sentarse como dem6cratas, v en v:Jrios obedeci6 a una nor
mal evoluci6n legiolativa. 

En 1951 1 la mayoría de los países Latinoamericanos no ha
bían firmado las convenciones 87 y 98 de la OIT respecto 
a la libertad sindical. Sin embargo, la mayoría de las 
países prohíben en su legislación la sindicalización de 
los funcionarios y varios de los campesinos. 

Se han promulg3do Códigos de trabajo en casi todaa las n.!!. 
clonen. 

Los Códigos de trabaja persiguen dos propósitos con res-
pecto a los sindicatos: garantizar los derechos del trab.!!. 
jador para organizarse, y dar al gobierno cierta vigilan
cia no s6lo sobre los procedimientos de contratac16n de 
mano de obra, sino tambi~n sobre las mismas organizacio-
ncs obreras. 



- 36 -

Los c6d1qos t1enen en general cl6usulas que reglamenten minu
c1osamente las actividades y negociac1ones de los sindicatos. 
Los s1nd1cotos deben de ester reconocidos por el gobierno pare 
contar con lo medioci6n oficial v el mecanismo de conciliaci6n 
V poder firmar los contretoa colectivos. Pare obtener la apro 
beci6n of1cial deben cumplir ciertos requisitos, como tener de 
terminado número de miembros; hacer que Bu constituc16n sea -
presenciada por un inspector d~ trabajo o someter al gobierno 
pare su aprobaci6n las actas de la primare asamblea y le liste 
de las dirigentes. 

En casi todos loo países, las actividades de los sindicatos es 
t6n sujetas a la supervisi6n del gobierno. Un inspector de -
trabajo debe asistir e los asambleas en las que se elija a loa 
dirigentes y a aquellos en que ae vote une huelga. En ciertos 
países las listus de personal elagidao para la junte directiva 
de los sindicatos puede ser rechazada por el gobierno si no se 
aviene a las disposiciones del c6digo. Generalmente se prohíbe 
el uso de fondos Hindlcel9s poro ciertnG gastoa (los políticos 
por ejemplo). 

Eatoo c6digos tienen un procedimiento muy detallado relativo 
al contrato colectivo; en algunos casoo est6 prevista la conci 
liaci6n y el arbitraje, siendo obligutorio para ambas partes -
comparecer ante las junstaa de conciliaci6n nombradas por el 
gobierno, aunque a veces ea opcional aceptar el arbitraje. 
Las huelgas "ola pueden ser reconocidas el el sindicato ha lle 
nado los requisitas exigidos por el c6digo para declararla. -

En M~xico, el la huelgo ea legal, el patr6n eot6 obligado a ce 
rrar la empresa he~ta que se arregle el conflicto. -
El cumplimiento de estas medidas depende en gran parte de la 
situac16n pol!ticu del po!s. Cuando un gobierno simpatiza con 
el movimiento obrero, el C6digo de trauajo se aplica m6a ea--
trictamente a los patrones que a loo sindicatos; sucede lo con 
trario cuando sube al poder un rligimen conservador. -

Entre las primerao muestrea de seguridad social debe menciona~ 
se las leyea de las accidentes de trabajo, que no faltan en 
ninguna de las Rep~blicaa y que tuvieron las siguientes fechas 
de promulgaci6n: Guatemala, 1906; El Salvador y Per6, 1911; A~ 
gentina, Colombia y Venezuela, 1915; Chile, Cuba y Panamé, 1916 
Mlixico, 1917; Brasil, 1919; Uruguay, 1920; Bolivia, 1921,¡ Cos
ta Rica, 1925; Paraguay, 1927; Ecuador, 1926; Nicaragua, 1930; 
Rep~blica Dominicana, 1932; Honduras, 1936 y Haití, 1936. 

Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, desde principio de siglo e.!!! 
pezaron a estructurar un sistema de organismos de seguro social 
agrupando principalmente loa riesgos de invalidez-vejez-muerto 
primero para los funcionarios pGblicos y m5s tarde para los 
trabajadores de distintos proresiones. 

M6s tarde, se tend16 el seguro social general, es decir, la iQ 
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corporac15n a una sola ley de todas o lo mayor parte de les me 
didas de protecci6n. Inicia la obra del seguro aocial unifica 
do en Am6rico Latina, lo ley de Chile de 1924 y sigue en Ecua~ 
dor en 1935 y Perú en 1936, y m6s tarde Venezuela en 1940¡ Pa
nam6 y Costa Rica en 1941; H&xico en 1942¡ Paraguay en 1943¡ 
Colombi~ y Guatemala en 1946; República Dominicana en 1947; Bo 
livia, El Salvador y Hait! en 1949; Honduras en 1954 y Nicara~ 
gua en 1955. A esta unificaci6n legialative tienden las leyes 
org6nicas de previ"i6n social de Argentina dP. 1953 y de Brasil 
de 1954, 

Las contingencias cubiertas por el seguro social.uniricado en 
Am~rica Latina son varias. No falta en ningún aieteme la en-
fermedad-maternidad, al igual que la invalidez-vejez-muerte¡ 
por al contrario, son escasos loo sistemas que protegen centre 
loe riesgos de desempleo (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, H~xlco, Nicaragua, Venezuela) y no existe el de aeis 
nacione~ familiares. En cuanta al riesgo profesional, el pro
ceder es vario; algunas leyes (Bolivia, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Haiti, Honduras, H6xico, Nicaragua, Paraguay y Vene
zuela), han incluido dentro del r6gimen general del seguro so
cial la protecci6n contra occidentes de trabajo, en otros paí
ses (Cauta Rica, Chile, Perú, Panam6 y República Dominicana) 
no prev6 el accidente de trabajo y la enfermedad proresional 
dentro del sistema general. En unos pocos países, el seguro 
social se ha extendido recientemente al campesinado". (16) 

M6a o m~no~ en ~~t= ~cntldü ~~ ilun audo los cambias dentro del mov! 

miento obrero en Am,rica Latin~; oln en1barga, ea necesario hacer menci6n 
de los acontecimientos actuales o m6s recientes dentro de los regímenes 

totalitario5 en esto" pa!5es. 

Dentro da aote marco ue dice que: 

"La tendencia a la recuperaci6n de lao luchas obreras, campesi 
nas y populares en lu mayoría da los países de Am~rica Latiña 
se afirma como un hecho reconocido. 

Despu~s de las derrotas de la primera mitad de los aílos seten
ta, que culminaron con la cat6etrofe a que su direcci6n burgus 
sa peroniata condujo a la clase obrera argentina, abriendo el 
camino a la dictadura militar establecida en marzo de 1976, p~ 
demos fijar el inicio de esta inversi6n de tendencia en la hue! 
ga general del proletariado colombiano -la primera de su hist~ 
ria, netamente diferenciada por su car6cter da clase previa 
tradici6n de "paros cívicos" multiclasistaa-, el 14 de aeptie.!!! 
bre de 1977. Eran ya entonces los síntomas de declinaci6n de 
la dictadura brasilena. 

16 Alba, Víctor, ob. cit. pp. de la 335 a la 337• 
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Al movimiento colombiano siguieron las huelgos del proleta 
·riada brusileíla -particularmente en la zona 1ndustriel deT 

ABC- de las aílos de 1978 y 1979, cuya curva ascendenta mar 
ca el procesa m6s nítido y masiva de recuperoci6n de la oc 
titud obrera en toda Am~rica Latino en esas dos anos. Se
suman y se combinan con e9tn~ mcv!l!zücionea la huelga ge
neral parcial da las obreros argentinas en abril de 1979; 
las huelgos generales del proletariado boliviano y le huel 
ge insurreccionsl de noviembre de 1979 con que se hizo frii 
cazar, a casta de cientoa de muertoa, el golpe militar de
Natuhs Busch; la huelga general de Perú de 1978 y las nota 
bles votaciones electorales en los candidaturas obreras pa 
ra la asamblea Constituyente; la huelga de los mineros de
El Teniente en Chile. 

El punto culmindnte de eata enumersci6n incomplota es le 
huelga general insurreccional, que combinada con le acci6n 
militar del FSLN, llev6 al triunfo o la revolución nicora
gOen~e y marc6 can su sello radical la evolución poaterior. 

Va en 1900, la curva de las huelgas obreros, si tomemos o 
Am~rico Latine como un todo, no ha sufrido un descanso, 
aunque obviamente el ritmo general eat~ hecho de la combi
naci6n dP ~~cen20~ y rcflGxion~b ~n caoa una da los pa!aee. 
Panem6 ha atravezado su primer huelgo general, qua uniric6 
e todae las organizecianee slndicoles. En Costo Rica ne 
produjo le huelga de las trabajadores bananeros y en Hondu 
ras la de las trabajadores da la stonder Fruit. El Salva-:' 
dar vive un praceoa revolucionaria que combina huelgas de 
obraras urbanas y agr{colss can manifeatacianes de masas 
(200,DDO personas en San Salvador el 22 de enero) y con ªE. 
cianeo armau~s. 

En Guatemala, lou mismos elementos se preaentan en una com. 
binaci6n diferente, en la cual so aunen las eccianee de la 
guerrilla rural y las huelgas de las obreros azucareros v 
algodoneros, aegun une vía que o partir de Nicoreguo perece 
generalizarse en la revaluci6n centroamericana. En M~xica, 
lo huelga de la General Motare, na obstante ester limitada 
a una sala empresa, debería ser incluida como porte de es
te proceso general. 

Si bien sería arbitrario colocar bajo un signo unificador 
absoluto situaciones notablemente diversas, creemos que 
aparecen rasgos comunes que permiten hablar de un cursa ge 
neral latinoamericnno. Esas rusgos son: -

un aumento constante de la actividad objetivo de lo clase 
obrero qua se mide en el nGmero y extensi6n de sus movili
ciones y en el peso de las huelgas en lo situación aociol 
de cada país; un aumenta de la capacidad organizativa del 
proletoriodo y los esolariodas a nivel sindical y o nivel 
de empresae. que se manifiesta en la oparici6n o reapari--
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c16n frecuente de formas de organización basadas en la 1n1 
cintiva y en la actividad proveniente de los luqares de -
trabajo (comitfis, comisiones, conaejou) antes de que en 
las pr6cticas oficializadas e institucionalizadas de loe 
sindictslo:; Ll.'üll1clonuli:lJ (a.in que !!!!tos señn r1escnrt21dao, 
sino m6s bien arrastrados a las luchas); un aumento de la 
actividad político-pragm~ticn de los sectores m6s avanza-
dos de la claBe obrera y de loo organizaciones revoluciona. 
rias, que se refleja por ejemplo, en la conot1tuci6n del -
partido de los trabajadores por los dirigenteo sindicales 
de la corriente •nutfinticos" en Brasil que estuvieron a la 
cabeza de las movilizaciones da 1970 y 1979, o en los pro
gramas de la revoluc16n soclnliatn odaptadoo por varias da 
loe organizaciones polít1co-m111tnrea que conducen las lu
chas salvadoreílas y guatemaltecas. 

Las actuales huelgas y movilizaciones políticos no apare-
cen, puea, como una oimplu recuporaci6n cíclica de loa mo
vilizaciones previos a las derrotas, sino como fenómenos 
relativamente novedosos en cuya determinación se combinan 
loo viejas tradiciones de organizeci6n y de luchas con loe 
efectos operados por laa profundes transformaciones de la 
econumí~ ldi..l11UciJ1ü:rlcüii::O ::;ot:r~ l~ cl~ee 0!J!"PT'A y el conju.!! 
to de los asalariudos urbanos y ruralea.• (17) 

Despu~e de loa planteamientaa políticos equi entebladaa, tem-

bi~n se debe exponer la coyuntura actual dentro de lae v{as de reo!. 

genizec16n del movimiento obrero latinoamericana por lee vise difa

rente6 y espec!f 1cn~ pare que 9e d~ Pl mismo: 

"El primero serla el tipo de organizoci6n de la clase obre 
ro en Brasil y Argentina. Loe delegados de f6bricaa y lee 
comisiones internan, conquistados por loe trabej~doree ar
gentinos hace 35 aíloe y euprimidoa por el terror de le di~ 
tadura militar, son el nivel natural cual partir6 le orge
nizaci6n de eua luchas v son tambi~n la conciencia y la ex 
periencia de masas profunda y difusa que permite, aún hoy-; 
mantener forman de resistencia y de organización sindical 
ciandeatina o semiclandeetine en las empresas que ni eae 
terror sangriento ha podido eliminar. 

Por vías diferentea y especificas, la clase obrera brasil.!!, 
íle est6 conquistando en las huelgoa y movilizaciones de 
los tree 6lt1mos anos esa forma de organ1zaci6n. Pero, 
yendo en ésto m~s lejos que los obreras argentinos, une 
parte de su vanguardia natural en loa lugares de trabajo 
eat~ tratando de hacer trascender ese nivel de organización 
aindical en une orgenizec16n política propia da loe aeela
riados, el partido de los trebajadorea. Ea un principio 

17 Cuadernos Políticos en revista # 24, edicionea Ere, 1960 
(ed. ebrll-junlo), pp. 29 y 30. 
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de su ruptura política con la~ viejas direcciones burgue
sas nacionalea y sus agente~ sindicales, no operada toda
vía en Argentino, donde la represi6n -y el atraso pol!ti 
ca de muchas de las tendencias izquierdistas o izquierdi::' 
zantes- contribuye n congelar nun lo conciencie obrera 
en los marcos peronistae. Cuolquiar progreso futuro de 
la auto organ1zaci6n obrera en ArgentinH, sin embargo, 
preparar6 y luego convocor6 el eHt~ll1do violento da eaoa 
marcos burgueses y con ~llos de lo~ proyectoo de todas 
la8 tendencins que, en lo qu~ creen oer ª~l atra~o de la 
clase•, Ge ponen a GU r.oln creyendo ir u gu frente. La 
r~or~;!!rd.z:!::ién d::: lo cl.:J:.2 ot:n·c:ru .Jfl:Jt.::"11Li11tt 11u ocurrirá a 
un nivel de lndependencia inferior al de la brasileíla al
no que, aprovechando la experiencia de ~sta y su propia 
tradici6n de 'uto orgilnlzaci6n, tender5 po"lblemente a 
rupturas oun m6s radicales, cuy110 formo~ concretas no ea 
pasible adivinar par sí. 

Un seaundo t1¡10 de reorgsn1zaci6n, estrechamente relacio 
nado con el anterior por las formas orgunizativaa hlst6= 
cas de los trobajuciores pero mtJy diferentes en el grado 
de desarrollo 1ndustrlal del pais, oería el de Solivie. 
Con una hiotario de lucha insuperada en Am~rica Latina, 
el proletarlaua boliviano he alda capaz de mantener orga 
nlzaciones sindicnles, cuyo nGcleo fuerte oan loa sindi= 
cutos mineros atrav~s de la9 peorea dictaUuras y repreai.Q. 
ne9. Los sindicatos y la Central Obrero Oalivlans non, 
al mismo tiempo, eua 6rganos políticos elementales y, en 
lag moment03 altos de lu luche de claae, ouo g~rmenes de 
6rg:H10 d~ pcd::!", par 21 pcüü Gel C.e:Ju•µttol11ciUu lritHu, tie
ne un pesa cualitutivdmente diferente que en Brasil (p~ 
ra no ~enclonor ya a la Argentina, donde el problema no 
oe plantea pr~cticamente) la cuesti6n de la alianza obre 
ra y campesina en su farmtl cl6sica (ea decir, can el -
campesinado sin tierra y el pequefla cumpeaino). No ee 
trata en Bolivia, en el sentida estricto, da una argan1-
zaci6n sindical, ya que lon sindicatos incluso ae han d~ 
do un programa soclalinta revolucionario (fuertemente 
tenido, eso sí, del nacionalismo boliviuno). Se trata 
en cambio de que ese programa na ha trascendido todavía 
a la forma de un partido de clase y de masas de los abr.!!. 
ros bolivianos que sea a la vez un rrente 6nico de sus 
tendencias políticas y un marco org6nico de la alianza 
con el campealnado. Tal vez en Bolivia, m6o que en cuaJ:. 
quier otro pa!a, el progreso de la organizaci6n de la 
claoe obrera adquiere una dimensi6n inmediatamente polí
tica, porque la mediaci6n sindical ya ha tacado y mostr.!!. 
do repetidamente sus l!mites. Pero, cercada por Estadas 
con burgueoías poderosao -Argentino, Brasil, Chile, Peró 
y bajo la presi6n del imperialismo multiplicada por la 
propia pobreza del país, la clase obrera boliviana, m6s 
que nlngune otra, necesita ser apoyada por progresos su_!!. 
tancialeo de la lucha del proletnriada en las países ve-



- 41 -

c1nos pHru trascender los límites contra los cuales se es 
tralla su hero!9mo y au aguda copocldad de juicio pol!ti= 
co. 

Un tercer tipo de rearganizaclán estaría dado par el marco 
de las luchas revoluclanari~u de Centraam~rica. Su punta 
m~s ~vanzadu en el presente ea sin la menar duda, ls revo 
lución salvadore~a, tanto por el programa de la Coordina= 
dora Revolucionarla de Msseu y de las arganlzaclon~s que 
la integran, como por el graJo ue organizar.i6n sindical v 
política de obreros y campasinos, el e~tAda prolongado de 
mavilizaci6n masiva de la poolac16n, el nivel armado del 
enfrentamiento de clase y el planteamiento de la cuest16n 
de la insurrecci6n y del poder como la dominante en esta 
fas~ del proceso. 

El Salvador ha logrudo resumir algunas de los experiencias 
m6s avanzados de lo revolución Latinoamericana: la Revo
lución Socialista Cuban~, la Revolución n1cerogCense, las 
expP.ri enci r:rn de liu~lgna gene r.'.Jles, lucha armada y moviliza 
clones de obreros y cnmneslnoo con el programa de la revo
luci6n nocialista, formas originales de lo alianza obrero 
y campesina con el apoyo del movimiento estudiantil, la 
combinación entre la orgon1zoc16n sindical de masas como 
fuerza político revolucionaria y formoci6n de com1t6s de 
base en loa lugares de trabajo y de viviendo que engloban 
a toda la poblaci6n trabajodoru, la importancia v la Puer 
ze movillzadara rfpl fr~nti: üiil.l imperialioLa. MBrca par
ella un punto alto, programático y organizativo, que na 
puede ner ignorado por ningún proyecto de organizac16n r~ 
volucionar1a en cualquier otro puís de Am,rica Latina. 

El imperialismo ha comprendido e~ta situoci6n V au signi
ficado. Se siente at1or~ m6s amenazado por elle que ayer 
por la lucha antiaomoclsta. Ve el erecto mult!plicodor 
de El Solvedor sobr~ Nicaragua. Cuando au salida •raro~ 
mista• quiebre del toda, no permanecer~ pasivo. Esto 
acrecienta loo peligros, amenazas y obst6culos que deber6 
enfrentar la revoluci6n salvadoreña. 

El Salvador, al mismo tiempo, est6 dando len marcos V lee 
formas de la rearganizaci6n revolucionaria para los pa{aee 
centroamericanos. Su lucha tiene une influencia directa 
aobre Guatemala, el pa!o clave de la relig16n por su de
sarrollo econ6mico, la ruerza numérica de su proletariado 
y la experiencia y tradici6n políticas revolucionarlas 
acumuladas. 

La cuesti6n y la autodeterminación obrera y de su expre-
si6n política se plantea en estos pafsee en forma diPeren· 
te que en aquello, de desarrollo industrial intermedio -
(Oraall, Argentina, M~xico, Chile, Colombia inclusa). 
Ella se da indisolublemente entrelazada con la lucha erm.!!_ 
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da e insurrecclonal, con las formas de alianza obrera y 
cnmpeslno y con la org~nizacl~n aindical y de masas de los 
aaalarladoo agr{colns. 

Pero las experiencias que se aprenden de esta combinaci6n 
de formas de arganizaci6n y de lucha na pueden ser conside 
redan excepcionnl~g e int~~jucibldb d otros países, sino -
que pueden generalizarse a partir de otra momento en que 
se reconoce al frente anti imperialista, al programa sacia 
lista y a la auto organización de las masas como los tres
camponentes esenciales a la organización de las fuerzas de 
la revaluci6n latinoamericana. 

Nicaragua y au revoluci6n aon, evidentemente, quienes han 
abierto con su cxtraordlniJria victoriQ, las puertas para 
esto nuevo foge de lna luchas ne maoas en Cnntro AmGrico. 
Pero Nicaragua 111lumo, nec~sita 1mpreoclnd1blemente 1 para 
sobrevivir e ir adelante, el progreso y la extension de la 
rovolucl6n centroamericana que se presenta como una unidad 
de diferentea niveles interdependientes. 

La organización finalmente, transmite para toda la Am~rica 
Latina la experiencia viva de la importancia que tiene, por 
un lada, el frente 6nico de las fuerzas revolucionarios ce 
mo un proQrAmñ s~~!~!!~t~ ~amü µulu de egrupamiento de me~ 
ses¡ par el otra, nu combinaci6n con el frente anti imperia 
lista concebido como medio para agudizar le crisis intsrbur 
gueso y reagrupar lao ruerzaa en torno al polo revoluciona
rio socialista y no como •unidad anti imperialista• con la 
burgueoío "progreainta" para recomponer su crisis sacriri
cando a ello las con~lgnas de clase y lns nerceptlv~s sa-
cislistas". ( 18) 

Y como complemento de la cita, que viene a ser demasiada intere

sante, concluye este planteamiento: 

"Pero, como proceso paral~la y tambi&n complementario de 
clariricaci6n política y preparaci6n de la reorganizaci6n 
de la clase obrera, es igualmente necesaria el reagrupa-
miento de todas lee tendencise, corrientes y organizacio
nes que reconocen como primera prioridad de su programa 
la concepci6n de que reorganizaci6n el proletariado aign! 
fice auto organizaci6n obrera e independencia política de 
clase conquista • en las condiciones con las m~todos de 
la Am~rica Latina de los anos ochentas•. (19) 

18 Cuadernos Políticos. ob. cit. pp. 40, 41 y 42. 
19 Ibidem. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HI5TORICOS EN HEXICO. 

a) LI\ COLONIA. 

Para dar comienzo acerca de la hiotoria sobre los or!genes del 

movimiento obrero de nuestro suelo, es indispensable mirar retroa-

pectivamente hacia la situaci6n que guardaban los pobladores de 

nuestro territorio a partir de la c~nquista efectuada por Espana, 

pues si el estedo de esclavitud que soportaron nueotros ancestros 

no hubieran llegado a extremou francamente inhumanoa, quiz~ la vi

da de lo que rue la Nuczva Espaiia, µatit.erlormentt? N€i:x.1co, odquiria.!l 

do distintos rumbos de la Colonia, se habr!a convertido en un pa!s 

m~o justo y libre, ccon6m1cament~ Huficiente, de acuerda can aue 

potenciales naturales. 

Es evidente el hecho de que al arribo de Hern&n Cort~s, hasta 

la Guerra de Independencia de 1810, loo indios llevaron consigo 

laa cadenas de la esclavitud, que fue abolida por Hidalgo con su 

gesto de r~beld!a frente al virreynato colonial. 

En ege tiempo eran das, pr6ctic2mente los fuentes de riqueza 

de nuestro pa!s: la agricultura y la minerie. Con referencia a la 

primera, la superficie territorial fue repartida entre los domina

dores a base de •mercedades" otorgadan por el rey de Espana como 

recompense de servicios prestados en la conquista como ocurri6 en 

el caso de Hern~n Cort6s, que fue favorecido por Carlos V con el t1 
tulo de Karqu6a del Valle y con un marquesado que comprendi6 une 

gran extensi6n de tierra en lo que hoy forma el territorio de loa 

Estados de Oaxaca y Morelos. 

Al respecto se dice que: 

"Fue en 1523 cuando Carlos V mand6 instrucciones a Cort'a 
para la gobernaci6n de la Nueva España. Al año siguiente 
le orden6 el uso de los encomenderos pod!an hacer uso de 
los encomendados, señalando el n6mero de jornaleros a su 
d1sposici6n. La Recopilaci6n de Indias, con sus Seis Li--



bree, Ochenta y Una Lnyes y Treinta y Un Títulos, trot6 
a~ evJtnr lo rcfcrer,tc u la iJr~staci6r1 da lo~ qprvlcios 
personales, mandando que se cantratunc libr~111entc en 
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les pln1As v d~~~~ lugares p6blicos, sin que se les a-
bligooe. Este ordenamiento, como lo refiere el histo-
riodor en su Fuentes para la hiotoria del trobojo de la 
Nueva Espaílo, no fue acatado, continuando la explotac16n 
ejercidu por los alcaldes, carragldores, terratenientes 
y poseedoreo de minas. l~oralela a 109 repartimientos 
apareci6 la co5tumbrc de retener n los Jornuleroo el ae 
lerio como pnqo de lus d~uc1n3 contraídas con anterior!= 
d11d y oblignrlr3 a prest¡1r servlcioa gratuitos, aun en 
cnntru de 'Ju v11luntdd. 

La encomlcnt~a ·~e con~·olid5 !J<1jo f'l rf.g!rnen dE? cxplota-
ci6n de las aborígenes, nun cuundo el explotador se co
bijaba con el rn~nto pindono de lo rellqi6n. 

Don forlblo ~:,H;tJivel Ol1rer¡6n !!ucrlbl6: "Gort~s procla
m6 en 1524 cinco ordenanz~o C!liJeCiHlcu ~obre veedores y 
pura uoo de loo encomendQrou'1 lllch~n orden~nr~~ co~pl~ 
taran lnr. 1n•'!:!"t;C:.;!c.11c~tt Ue C~Jrlo~; V, constituyendo el -
primer regla~enlo del trohaju en PI ~uevo Continonte. 

El padre Mariano Cuevas dijo ~ su vez en 1940: "Loa re
sabios de la vida colonial impinieron a los mexicenoa 
el libre ejercicio J~ lu libertad en sus diversos aupec 
tos. No era lícito o todos loa hombres dedlcaroe a -
cualquier profesi6n o industriR, ni todo~ lay Lrabajos 
le cr~n a~Gesibles. Los traba~ derivadas de la organ1-
zaci6n greminl restrln;í~n ln libertad del trabajo, as! 
como los estancos (tabaco, p6lvura, naipes, oal) limit~ 
ban el ejercicio de la industria. La esclavitud del 
trabajo oe convirtió en instituci6n peremne• 

Las primeros industrius de la Nueva EspaAa fueron orga
nizadas por Cort6a: construcci6n de armas, f6brica de 
p6lvora 1 combinaciones qu!micGs en el ~elltre, ganade-
ría, agricultura, hilados de ulgod6n y lana, estableci
miento de ingenios azucareros en Veracruz y Tlaltenango 
As! fue c6mo de las primeras industrias destinadas a la 
dePensa guerrera pas6 a la fundación de la industria g~ 
neral basado en lo explotaci6n de los aborígenes. 

Durante el gobierno de Martín Enríquez de Almanza, 4/o. 
virrey gobernador y c~pitSn general de la Nueva EopaAo 
y presidente de la 6/a. Audiencia que dur6 hasta el 4 
de octubre de 1580 1 ne estableci6 la Santa Inquisici6n. 

Fueron las Cartas de Indias las que hablaron da los ha
bitantes y la rorma en que debían ser recampensados en 
el trabajo. Se determin6 que los religiosos no ae sir• 
vieran de los indios y en caso necesario se les pagase. 
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Baja el virrey Velasco se redujo la semana de trabaja a 
·:::t:-- 1'L:: '/ :;l ;:;Gl:1r~11 ~.;P cJu:--:·~nt6 a re::>l d1<1rlo. r.1~1unu'"> 
de las ordenanzas establecieron otras mejoras, corno cuun 
do se laborilse en sitios diat~ntes se i1icierd el puua u~ 
s~bado en una porte y el otro en la otra y que ese últi
mo d!o por lo tarde ne alzara lo obre uno hora ontea, pa 
re lo paga. -

Bajo el vlrreynato del conde de Monterrey (1599) empez6 
a aprecer el trabajo voluntario, sobre todo en los inge
nias, y lo vigilancia especlullzoda por medio de las •ve 
edore~", lo5 que cuidaban el P~Dª de los 8alnrioa, de -
c1ue no s~ trahajnra de noche y de Qt1e no se detuviera a 
los osolor1odoa m6s de uno srimona. Los confiteros y som 
brereros hobfen de tener 2prendlccs durrinte dos aílos; -
las jugueteros hasta tres, v r;h<1pineros e hilaUoreo de 
necia, cuatro aíloG co1na m~xl1no. 

LHs ordenanzas diuponli1n que las 1nuj~re8 no fueron ence
rrodss p~ra hilur y tejer; quu lo!, j6ver1~~ pudlarJn tra
bajar voluntorlurnente en obrujug, dej.ndoleo libertad pa 
ra que oprendíeru11 el ar teta; que ni11gunu c.J!Jdlit3 pudit!r-; 
cancert1Jrse para uervlr en cilaa de nspaMol 91 no trabaja 
se su marido nlli misma; ni las solter3s, quer16ndose eS 
tar y reoidir en 9US pueblog y teniendo podre y madre na 
habrían de disponer sin GU car1~antimienta. Flne1lmente, 
que los jornaleros o sirviente~1 enferman, pudieran ir a 
suo casas a curarse ni así lo desP.abnn. 

Las ordenanzas de 10!3 pasnmentD!i y orillcroG de 1589, 
<.tdernÚ'3 de eut.1lJll?c1~r el t.[.r-nlno rlt:l lprendizo.Je, impc--
d!un a lo5 maestros que despidier3n u lou aprendices an
tes de haber cumplido cuatro oñoa de oprenditaje. Laa 
ordenanzas de tejedores de telas de oro mandaban que nin 
guno fuera examinodo Gin ~1ue hubiera aido aprendiz esoa
cuatro años. 

El rnus1c6grafc Gabriel Zaldlvor, despu~s de referir las 
divarsos rebuld[as de las trabajadores originadas par 
los bajas salarlos y malos tratos, relata una típica 
huelga ocurrida el 4 de julio de 1582 -dos anos antea de 
que el Obispo Pedro Moya y Centraros, fuera el primer 1.!!, 
quisidor en Nuevu Espaíla- en la µrlmera cutedral metrcpo 
lltana contra el cabildo en las postrimerías del siglo -
XVI de la Colonia, y cuando la Iglesia desempe~abaun ps-
pel nuperiar el gobierna civil. El cabildo tenía que revi 
sor las cuentas de la hacienda metropolitana y est1m6 que
los salarles de las cantorea y ministriles eran muy altos 
y acord6 reducirlas. Este acuerda se les not1f1c6 a loa 
afectadas, entre estos, al maestro de capilla Fornando 
Trujillc y las seis rninistriles. Inmediatamente se dieran 
por despedidas los seis cantares, reserv~ndose los minia
trilea para dar su determinoc16n diez d!as deapu~s, pera 



de~de ene momento qued6 la cntedral del arzobispado sin 
c:mto v sin mÜ: 1cn. 
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El d1a 10 del mismo mes y a~o. 109 ministrilea abandona
ron también el trabajo, como indudable manifestaci6n so
lidaria. La 9uspensi6n de labores He prolong6 hasta el 
22 de ogoato del propio año en que intervinieron las al
tas autoridades eclesi6stica9 y solucionaron el conflic
to mediante el pago de los suuldos dejodon de percibir 
durante el tiempo no trabajado y la promesa de retribuir 
lea los oueldos originales, de por s! ml5erablns, reanu= 
dando las labores los urcctudos. 

El 30 c1e j11llo r1e 1571 '"' dlrlgÍii la slgulnnt.e misiva: 
"•it1go ~eber a vos, el íllcillde ~nyor de ln Villa de Coli
ma, que Juan Rodríguez Santiago, Regidor y Procurador de 
ello, me ha hecho relación que por mí estnbo ordenado y 
mundodo diesen ~ lo~ r1dtur~lP~ de e~a provincia, ~sí jor 
na le ros como los que sirven en otru cu¿1lquicr mnnera, a
real de pluta y no en cacao, y se diesen inolenderas, y 
que si 6sto se llevase a le debida ejecuci6n recibirían 
notoria agravio de los vecinas de dicha provincia, y que 
seria su total destrucclbn, porque en ella bastaba derle 
n cada uno medio real y cinco cocuos por d{a, parque 
adem6s del solario que llevaban ten{n mucho aprovechamlan 
to de las huertas de cacao del Palenque y que los que ae
ocupaban en las sementeras, respecto de cosechar en un 
a~o dos o tres veces muiz, recibían el mismo benericio, 
adem6s de otras muchas granjerías que tenían con los es
poñole9 en que ~r'jn mu~' ~provPChAdo9 y 'llte ~l hRr:~rRelea 
pngu en reales y no en cucao no era pasible por ser tra
to general y comGn entre 109 dichos espaíloles el cacao 
por recogerse en dicha provincia, además de que loa abo
rígenes pagaban su tributo con 61 y que el dar las moleE 
der~s no ero coas general porque tan oolamente ee soco-
rr!a a una pobre viuda cuando tenia mucha necesidad con 
su paga y buen troto y me pid16 que teniendo considera-
ci6n a lo susodicho, proveyese que ten solo lea dieae a 
los indios a raz6n de medio real cada dia en cacao y no 
en plata, que os! misma se socorriese en cauoa justa y 
necesaria con algunas molenderas, y por mi visto por la 
presente os mando que hag&1s se pegue a los indios a 
real cada d!a en plata como est6 mandado a raz6n de 
ciento cincuenta cacaos por Al y esta orden har6is se 
guarde y cumpla. Don Luis de Velasco, por mandato del v! 
rrey, Pedro da Campos 11

• 

En 1955 Francisco Mart!nez, vecino de la ciudad de los 
nngeles, hizo relaci6n que •61 tiene ciertos tequios (a
salariados) que trabajaban por su jornal en unes cante-
rag y que Juan de Cigorondo a cuyo cargo est~ el ediri-
cio de la iglesia de dicho lugar le quiere ocupar y to-
mar otros más par~ la obra. So (sic) color de una prav! 
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s16n que ~st6 dn~il, por lo cual recibe agravia por tener 
p~1r¡acl:J <HJ~l<:rntudo Pl :;al.1rio iJ !·~uc'10•· rJf? r~llo~ y otros 
llue trabDjan en Lel~~ Cd11leru~, pidi6 le 111andJra remedilir 
que acudiesen los te~uio~ que ent6n ef1 costu1nbre, cuundo 
les cupieue ~;u tondo y huciendo éuto en lo'-; demós, con-
s1gnon su voluntac pura que en caritra de elln no ~ean 
uprE?miado~ B ir u utrue obro!;', (20) 

M6s o mer10~ en e~e ~entido se vu dando ln historia del movl-

mlento obrero de la épocu de la _:olünin sel'_}Ún !H? tHJ traducido. 

Par otru piJrte y ,1nro profundiz<lr ~n esta scnt1Llo tambi~n acarea 

de la historiu de lo que 3q~1! ._ .. e troto de Ueclr, :iodernos citar to.!E: 

hi~n quP r11~ntro r1r?l mnvlml.Pntn 'lÍnt~!cnl c!n M~xir:n: 

11 11 mediUu de ~Uí? t·'6xtcu ~e va lndu~;tr1;Jl1 zt.111do 1 quf? se 
lnstnlan f~brica~ t¡~xtilus, :1~ mnL1ern1zan i1laa lus mlnns 
v tienden líneas ~e ferrocarril, L1na parte del artesano y 
del campesinado se ve de!ipluznda hDcla lo industria y far 
man las prlme1·0 nGcleos de una clase obreru todavía muy -
arraigada en la tierra y en el pequena tHller individual. 

En 1823, hab[a ~4,800 obrero~i rn!neros, 2,BílO teotlles (en 
F5bricas). En l~~ minan, ln jarn~du aro de 24 a 60 harus 
consecutiva5; el ~alurlo red!, de 18 cc11tilvD3 por 14 ha-
rus¡ en la~ minas y ~n l¡1s r5~ric~G tnxtlleo, de 30 centa 
vou por 18 horas (12 centavas para las :nujeres y ni~os)
En su jornnl era de 37 centavos diarios. 

Con el régimt?n lil.Jcrul 4ue ~,;uccdi.6 i..l r·~CJ>d;;iiliuno, eGtilll.!!_ 
ron lus primeras lluelQ,15. [n lus reivindicaciones de una 
de ell~9, en 1867, veniou que se pide que loa mujere~ tra
bojun 14 horas pura que atiendan los doLieres do au hogar. 

En 1073, se cantaban 43,000 obreras industriales (32,000 
de los cuales, en los F6bricas textiles). La jornada en 
verano de 12 horas y media, y en invierno, de 12 horag. 
En 1880 hay 400 ffibricas que ornploon a corca de B0,000 
obreras y a la miner!a se cansagrQn 70,000 hombres. 

Esto~ nuevos obreros -muchos de ellos lnost~bles como 
proletarios, prontos siempre re resan a la tierra-, tie
nen necesidades y aspiruclones. Los ~ue perciben más clll 
ramente esto disoc1oci6n son nlqunos obreros inmigrados, 
faurioristas o anarco8ind1calistau, que forman pequenos 
contras de estudios. Durante d~cadas, el movimiento abr~ 
ro se limita a defender al artesono, par media de mutuall 

20 Huitr6n 1 jacinta 1 Orígenes e Historia del Movimiento Obre
ro en M~xico. ~~xico, Editores Unidas Mexicanas, 1980, 
( 2/a. edic.), pp. de la 14 a la 17. 
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uades, 9in intervenir para nada en pol!tica. M6s tarde, 
~e or~ ·~!~nn slndicntos npolftlco~ ~n c11~nto son diriqi-
dos por ancrqui3tD9j finulmente cutos ~lnúicatos trotun 
de coordinarge en plano nacional, v e9 entonces cuando co 
mlenzan u formular un pragruma n3clonal, a preocuparse -
por los intereses de la sociedad entera tal como la ven 
lo~ obreros. 

LuiG Chfivez Orozco cnracterizu as! los objetivos del movi 
miento obrero mexicano en sus nlbores: La lucho de la pe~ 
queña burguesía pueuta a la cabeza de las mauos proleta-
rlas peruiyu16 dos objetlvo3: primero, defenderse a oí 
ml5ma; 3egundo, defender u ~u aliado, para debilitar al 
ndvcrsorlo de Jr::bn~. (1 pri~cr objetivo 3C dcscob3 la--
grarlo por la orgnn1zac16n mutuali~tu y la cooperativa. 
El segundo, por el fomento del egpfritu de solidaridad, 
por la reqlamentocl6n del trabajo, por la conquiota del 
derecha de huelq~ y por la amunHza de ln revoluci6n social. 

uno ldeu de lo confu~16r1 qu~ ~xlstíu en los concepciones 
sociales, la hallamos en Pl hecho de que Guillermo Prieto 
adver2ario del socilisma ~n sun cursos de economía de le 
Unlver2idad 1 figur11r~ entre los colnbororlores de uno de 
los primeros peri6dlco9 obreros del p0!0, El Socialista, 
que de modo irregular se public6 de e 1871 hasta 1888. 

La comuna, bisemanul, tuvo una vida 1n6g breve; de 187~ a 
1875 defend!a la igualdad de obreros mexicanos y extranje 
ros, el derecho de huelga y, ca~a co~i única entonces: 10 
dlgnlf!cac16n de le muj~r. En 1875 ~e publicó por poco 
tiempo La Hu~lga; pera el peri6dico obrero de mayor influ 
encia era ~l Hijo del Trabajo 1 ~ue dirig!u el sagtre Jase 
Mar!a Gonzalez; 9U vida Fue m~s larga, de 1876 a 1886. 
Gonz6lez no era un doctrinario, aunque para el mutualismo 
debía resolver el problema social; en su peri6dico prefe
ría denunciar casos concretos de explotaci6n y aprovechar 
los como ejemplo de lo que, para evitarlo, pod!e hacer eT 
mutualismo. Muy especialmente consagr6 atenci6n al pra-
blema del indio. 

Conocemos poco de las programas y publicaciones de las 
primeras sociedades obreras. Juan Cano, con el escultor 
Jos6 María Mirandu, Fundan la Gran Familia Artística, en 
el exconvento de Santa Clara, instituci6n que enjug6 mu
chas 16grimas y despert6 entre los artesanos el esp!ritu 
de asaciaci6n. En 1886 9e crea uno eocledad Fraternal · 
secreta, con 12 miembros. Va exist!on la Fraternidad de 
Sastres (1864), a la que siguieron la Sociedad de Artee~ 
nos y Agricultores (1867). Todas ellas ten!an car6cter 
mutualista. 
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El mutualinma, tentativo po5trera de luct1e del ~rta3anado 
por su :.;upervlv!:!ncia, ¡.-ronto dQ~df1i1rr~:~I6. ¿¡ znpatera F'or
tino Diosdada en 1876, reconoce: loo sociedaden mutualis-
tos, m6s tarde o m~s temprano, tendr6n que adopt~r el ala
tP-ma cnoperntivo, por'JuO cnmn 1 nrJl•::!b:! i1ic~rdo V2lui, ~Hte, 
(el mutualiomo) los libra del hospital, y aqufil (el coope
rativismo), lo;; Gulvo de la rn1c;<'rin y, lo que es m5s, la 
guerra venenosa del hombre y de la codicia del capital qua 
hoy, m~s c¡ue nunca, en el mayor y m5s encarnizado enemigo 
del trabajo. [9tos orteaanon cooperotlvistao no ten!an na 
da de revolucionurios. -

C!.l l"C?Ví!lndor 1UI! f!fl P.éxicr) C~]~;i r1::J l~éll/ utapl~itDs. El úni
co e~tud!;Jdo lli1~ote <..il1ora es Ju~in l'Jepomuceno Adorno, emplea 
do cjf.! le r~nto de :O,Jbi.lC0'.3, 1.11v~1lt.ur de muchos coaoa que eX 
pone su~ utopL:is ~n Loo Mul"" ¡Je M~xico (1858) y La Armo-':" 
n!o del Unlvi?r!;o (1062-1Bíl2). En el primero nos ofrece 
una ennecie de teor{¡~ p!1eudomarxistu: el tr;1hajo ao la 
fuente de todo riqueza, de todo el volar: el trabajo del 
hombre -dice-, es superior o toda fuurza físico. La eolu 
cl6n de loo maleo de M6xico, se halla, pu6s, en el trabaj~; 
trabajando, cudlquiera puede enriquecerse y contribuir a 
la felicidad de la naci6n: Pn rp1~ un ?i!!tr!r:-:n d~ ;:.:::pal r..on~ 
da representativo dnl trubnjo, permite el control de todos 
los ciudRrJannn. 

Un sastre griego, Polonio C. Rhodukanuty, educado en Viena 
y Berl!n y adepto de fourler, lleg6 a Mlxico en 1861. Es
cribi6 uno Cartilla Socialista, o sea, al Catecismo eleme~ 
tal de la escueln de Corlea Fourier. El Falansterio, rae
di trido en 1879; en 18f.C. ul :'~eOµd11t.e!umo .. Consideraciones 
sobre El Hombre y lo Naturaleza, y en 1872, unos opuntee 
biogr6ricos de los m6s c~lebres comunistas franceses. En 
uno de sus libreo exclamaba: 11 F1uebla, no m5s gobiernos, 
abajo las tiranías. Paso al garantlsrno social". En 1886 
consigui6 crear en Chalco una Escuela Moderna y Libre. 
Dos estudisntee, Hermenegildo Villavicencio y Francisco Z~ 
lacosta, y un obrero sombrerero, Santiago Villsnuavs, fue
ron suo m~s pr6ximos discípulos. Mientras Zalacosta prope 
gaba ideas socialistas, Rhodokanaty y Villanueva, defendían 
el mutualismo. Entretanto Zalacosta organizaba un Club So 
cialista de Estudiantes. Zalecosta diriqi6 la Internacioñal 
y Mata Rivera otro de sus discípulas, fue Fundador de El 
Social iota. 

El fourlerisma 1nfluy6 no poco en los Congresos Obreros 
donde los marxistas eran minoritarias. Adem§s, el nacion~ 
lisma era muy acentuado entre los artesanos, como lo indi
ca esta fraue del peri6dico Le Uni6n de las Obreros: "bua
csr el engrandecimiento de nuestro ps!s por medio del tra
bajo protegido por las leyes sabias y adoptables a nuestras 
necesidades.. No queremos preponderancia de una clase sobre 
las otras'' 
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~nrxista o mediAs y 1nedins bokunlnlnta, ero Alberto Santa 
fe, :i1Jien en 1076, fund6 un ef!r:,ero Partido Carnunlnta Mexi 
cano. En 1079 la encarcelaran y, deade la prisi6n envi6 a 
algunos perl6dlcou abrera9, una Ley del Puebla, cuya publl 
cnci6n matlv6 que algunas peri6dicas fueran suspendidos" "f21) 

~~s adelante ¡Jro5igue estu cit~, en Ql uentido de que posterior 

mente u uno aerie t!e cp1·~odios dentro cj~l mavimiento obrero, se org!! 

niz6 un grupo pol[tlca slndlcallatu llamado El Gran Circulo, y al 

re~pecto del mi~mo s~ dice que: 

"Los socios del tirun ~frculo u•.! unrero~1, fu11tludu l:!n 1870 
tenlnn vedado pertenecer ~ p¡irtidos políticos, aunqua na, 
participar individualmente un l~ política. Solicitaban 
uno ley ~1rctectoru :Jel tr~t)iJjo y :1c pr1Jp1Jn{u luchur por 
la emnncipaci6n rie la!1 trilbB j<-Jtlore!i que ho de ~er obra de 
los trabnjndnrc~ :--:i~ir'lO!,, u··,H'ldO cJma merJio final, la Revo 
lución ,;acial. -

Le~ di~~n=io~cs ~ntr~ ~~r~!~t2!! ~ b~~Ll''!n\4•~R qp ~PP)Pjn 

ron tHmbl'n en Mfixico. El Gron Círculo ~agulo adherida -
al ComitG de Londrao de lil Int~rn3=ion~l y ~e consideraba 
socialista. 

El programa del Gran circula rlj3 como objetivas suyas 
las siguientes: 1nstrucc16n de las obreros, establecimien 
ta de talleres en las que oe proporcione trabaja el arte= 
sano, defcn5u de lus ql1runtÍt1H políticds y J~ le igualdad 
nnte el 3erviclo Militar, liberti1d H11 l~s clcccclones, 
nombramiento de pracurLldoreG generales de obreros, crea-
ciOneu induotriales d~ artesona•, f1jaci6n y var1aci6n 
del tipa del jornal cuando las necesidades del obrero la 
exijan. En 1BBO, el Circulo desaparece despu6s de haber 
logrado reunir hasta B,000 miembros. Hay que señalar un 
casa excepcional: el del industrial Carlos Ariete, que en 
18??, cuando se hablaba de superproducción, recomendaba 
que para combatirla, una disminuc16n de la jornada de tr.!!_ 
bajo. 

Los artesanos, al comenzar a orqanlzarse, fueron ardlen-
tes propn~andlstas de la huelga. Mas el Gran Circulo se 

21 Alba, V!ctor, ob. cit. pp. de la 435 a la 438. 
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muestra m6u circunupecto. El Socialista dice o prop6sito 
de un conflicto de trubajo: por inconveniente que parezca 
a algL1nos cgte oistema (ld l1uelqa) adoptado por los obre
ros en casos extrcn10~, debemon convenir un que es el 6ni
co que puede ponerlou a cubierto de lo explotaci6n del ri 
co proletnriado y del despotismo de los capataces. Poco
despu6s el mismo p~ri6dico ~ycf<l: l~ ~uclgc ~2, ciertRmen 
te un arma terribl• con que puede el operario destruir -
una negociilc16n. Por lo mlumo, aconsejamos nonotro9 1 sus 
amigos con5tentes, que de ella usen paco, ag{ como el hom 
bre prudente que porta un arma no usa de ella sino en loa 
lances extreman. Adem6s el trabajador honrado debe tener 
como recomendable virtud ln prudencia~ y suponer que el 
patrono puede y ha de tener debllidudes de ner humano. 
No lldV, en Lado eute peri6dico nin~una discu:;i6n en torno 
n 13 huclgn rPvolucianaria. ~n realidad, nunca se ha ha
blado en M~xica de la huelga general revolucionuria; ni 
se ha aplicado tampoco, ni siquiera en loa peri6dicoa m~s 
agitados de la revoluci6n. 

El 20 de noviembre de 1874 1 el Gran círculo de Obreros 
formul6 un proyecto de Reglamento General para regir el 
orden de trabaja en las fábricas unidas del valle de H~xi 
ca, que nunca fue aplicado. Merece destocarse porque coña 
tituye el primer anhelo en M~xl~ü d~ :Gntr=to Col~ct!vo -
de Trabajo. 

Tambi~n precisa señalar cierta inf luenci~ del ejemplo nar 
teamericano en especial entre los ferrav~arios. Le prue= 
ba de que los Knighte of Labor y los IWW lograban benefi
cios con sus luchas, indujo a sus compañeros mexicanos e 
organizarse. t.ao lnfluenclag anarquistas norteamericanas 
no fueron temµaco ajenos e la constltuci6n de las sindica 
tas textiles y a su agrupaci6n en el Gran C{rculo da Obre 
ros Libres. un índice de la imitaci6n del sindicalismo -
estadounidense es el t!tula que se dio al primer sindica
to nacional de ferroviarios: Suprema Orden de loe Obreros 
Ferrocarrileros Mexicanas, creada en 1888 por Nicaaia ldar 
que había vivida en Estados Unidas; esto Suprema Orden so
lo dur6 cuatro años, pero en 1897 fue reorganizada con el 
nombre de Confederaci6n de Sociedades Ferrocarrileraa de 
la RepGblica Hexicone, que en 1904 camb16 par el de Gran 
Liga de Obreros Ferrocarrileros• (22) 

22 Alba, Víctor, ob. cit. pp. de le 438 a la 440. 
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En eston términos fue como m~s o menos se deserroll6 el movimie~ 

to obrero mexicano desde sus inician en los tiempos de la Colonia, 

aunque cabe decir, que fueron muchos m~s los episodios que se dieron 

en etiLU ~~Laúla de luchaG obreruü, pero :in cmb2rgn no es pasible e~ 

tablecerlos en este pequeño tema de tesis, ya que el hacerlo llevarla 

muchos tratados, va que la lucha obrera en M~xico ho sido prol!fica y 

constante, en la cual, los que se han dedicado a ésto, a escribir, lo 

han hecho de una manera conociente, para la or1entoci6n de muchos de 

nosotron. 
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b) MlXlCO lNDlPiNDlENT~. 

Como primer antecedente del movimiento obrero mexicano dentro 

del M6xico Independiente, es necesario recurrir a las asociaciones 

prim1tivan, que en siglos pasados se hollaban, no en positiva y CE 

rrecta actu~cl6n, ~lno en estado embrionnrla, pues el movimiento 

obrero surg16 efectivamente cuando los trabajadores comenzaron a 

tomar conciencio cloro úe su posici6n de clase, cuundo convencidos 

de la injusticia que entraíla lo condición aocial y econ6mica de la 

sociedad preGente, resueltamente proclaman los sagri1dos principios 

de la igualdad humana, recl~mando la psrt1c1pnci6n en el banquete 

de la vida¡ pues en i?l cn1npo de la lucho social, loa trabajadores 

permanecían enerv~don en lu voluntad, sin principio5 claras y con

cretoa, todo lo cual neutralizaba totolmente cualquier asomo de l.!! 

cha o apllcac16n de eufuerzo encaminado a obtener su propia reden

ci6n. 

La clase proletaria du aquella ~poca, nunca tuvo un clara conE 

cimiento de sus praUlemu5, de sus objetivos y de sun metas, quiz~ 

parque el clima no era nada favorable para su organizaci6n en cua~

dros sindicales, capaces de canalizar 9U lucha, hacia la reivindiC.!!, 

ci6n de su5 derechos conculc~dos. 

Cabe señalar que resulta importante, que en forma paralela al 

desarrollo de la agociaci6n de los trabajadores, venia el crec1m1e~ 

to de la agricultura y de la industria en varias regiones de nues-

tra Rep6blica, lo que trajo consigo el fen6meno natural de la expl~ 

tsci6n del hombre por el hombre, la falta de sentido humano de loa 

explotadores de la miner{a y de otras industriaa, como la textil, 

el bajo salario que percibían los obreros, que no era el equivalen

te a la justa retribuci6n del trabajo desempeftado, durante catorce 

y dieciseis horas de jornada diaria impuesta a los trabajadores, la 

falta de consideraci6n en el trato y en el derecho, como serea hum.!!. 

nos, y una serie de atropellos, Fueron m6vil de los primeros choques 

entre lo clase prol~taria contra la burguesía, 
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Ya anteriormente habla hablndo de la uitunci6n del movimiento 

obrero en el tiempo de la Colonln, en donde los gremios de la Nueva 

España murieron legalmente dentro del r~gimen colonial y en donde 

ol respecto, p~ra odentrornog en el M~xico Independiente y dentro 

de su movimicr1tu obrero, podemos decir que algunns Ordenanzas del 

oiglo XVIII hablaron de la libertad del trabajo, pero ruaron las 

Cortes quienes le dieron muerte. La ley del 8 de junio de 1813 au

toriz6 n todos los 11ombres ove~indedon en lBs ciudades del reino a 

establecer libremente loa r6ür1cas y oficios que estlmuren conve--

niante, sin nece~ild¡!d de llcGn~ia a de ingrenar u un gremio. El D~ 

creta Conutitucio1ul de Apotzinr¡(m, expedido por el Congreso de An! 

huac a sugerencia del jefe de las trupas llhurtadorus, generalísimo 

Don Joo~ Maria Morelos y Pav6n, can un hondo sentido liberal y hum~ 

no, declar6 en su articulo 38 que: 

"Ning6n g~nero de culturo, industria a comercio, puede 
ser prohibido o los ciudadanos, excepto loo que formen le 
nubslstencia pGblica• (23) 

M6s adelante continGo el maestro Mario de la Cueve en relación 

a esta capitula en lo siguiente: 

"Pero a pesar de la hondura del pensamiento social da More 
los, el siglo XIX mexicano no conoci6 el derecho del traba 
jo: en su rpimera mitad continu6 aplic6ndose el viejo derii 
cho espa~ol, las Leyes de los Indias, las Siete Partidas,
la Novlsimo Recopilac16n y sus normas complementarios, Loa 
historiadores han hecho notar que la condici6n de loe tra~ 
bajadores no solo mejor6, sino que m~s bien sufri6 las con 
secuencias de la crisis politice, social y ecan6mica en qÜe 
se debati6 la sociedad fluctuante. La Revoluci6n de Ayutlo 
la segunda de las tres grandes luchas de M~xico paro inte
ornr su nacionalidad y conquistar su independencia, la li
bertad y la justicia para sus hombres, representa el trluu 
ro del pensamiento individualista y liberal, porque lo m6a 
importante parn los hombres de entances era poner fin a la 
dictadura persanalista de Santo Anna y conseguir el reconE 
cimiento de las libertades consignadas en las viejas decl~ 
raciones de derechas. Cuando los soldados Juan Alvarez V 
Comanfort arrojaron del poder al dictador, convocaron al 
pueblo para que eligiera representantes a un Cangresa Con~ 
tituyente, que se reuni6 en la ciudad de M~xico durante 
lo~ años áe 1856 y 1857 • 

23 Oe la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho del Trabajo, Mfixico, 
Editorial Porri'.ia, 2975 (ea. ed.), PP• 39 y LtO. 
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La dcclorilci6n de derect1os de aquellu asamblea es uno de 
los mfis bellos documentos jur{dicos del siglo XIX y posee 
de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un hondo ~en 
tido individualista y liberal. De sus disposiciones, son 
pnrt1culül'iut::nLt! importantes para el tema que nos ocupa, 
los Hrt!culos cuarto, quinto y nov~no, relativos a las 
libertades de profesi6n, industria y trabajo al principio 
de que •nadie puede ser obligado a prestar trabajos persa 
nales sin una justa retribuci6n y sin su pleno consenti-::' 
miento•, y a la libertad de aHociaci6n. En doe ocasiones 
se propuso al Congreso, la cuesti6n del derecho del traba 
ja, pero no 5P- logr6 su reconocimlento, pues el volar ab-:
soluto que los defensor~s del individualiamo atribulan a 
la propiedad privada y a ln lnfluencla de l~ escuela eco
n6m1ca liberal, constituyeron obatficulos inaalvnbles: el 
celeb~rrimo Ignacio RBm1rez reproch6 o la Comis16n dicta
minadora el olvido de los grnndes problemas sociales, pu
so de manifieGto la miseria y el dolor de loo trabajado-
res, habl6 del dere~ho del trabajo y a recibir un salario 
justo -era la idea del articulo quinto- y a participar 
en los benef1cio9 de la producci6n -es la primera voz 
h1st6rica en favor de lo partic1paci6n de loa trabejedo•
rej an la~ uLlllUaden ce lao empreso8- y sugir16 que la 
asamblea se avocara al conocimiento de lo leg19loc16n ada 
cuada pare reuolver aquelloa gruves problemas; pero loa -
diputados no odopturon nlngunu declsi6n. En la ses16n 
del 8 de agosto de 18SG, en torno al debate sobre leo li
bertades ~e prufesi6n, industria y trabajo, Ignacio Vallar 
ta ley6 un discurso en el que expuso la explotaci6n de -
que eran objeto los trobajodores y ln uraencla de evitar
la; pero cuando toda hacín crel!r que propondría el recanp_ 
cimiento constitucional de loo derochos del trabajo, con
cluy6 diciendo, en armonía con el pensamiento individua-
lista y liberal, que las libertades del trabajo e indus-
trla no permit{an la 1ntervenc16n de la ley. 

El archiduque Maximillano de Absburgo result6 un esp!ritu 
m~s liberal que los hombres que le ofrecieron una corona 
ilusoria on el castillo de Miramar. Convencido el pr{nci 
pe austriaco de que el progreso de las naciones no puede
fincarse en la explotaci6n del hombre, expid16 una leg1s
laci6n social que repre8enta un esfuerzo generoso en de-
fensa de los campesinos y de los trabajadores: el 10 de 
abril de 1DG5 suscrib16 el Estatuto Provisional del Impa 
rio y en sus artículos 69 y 70, incluídas en el cap!tulo
de 1'Las Gar~nt!~s Individuules 11

, prohib16 los trabajos 
gratuitos y forzadas; previno que nadie podía obligar sus 
snrvicios sino temporalmente y orden6 que los padrea a t~ 
tares deb{en de autorizar los trabajos de los menores. 
El primero de noviembre del mismo año, expidi6 la que se 
ha llamado Ley del Trabajo del Imperio: libertad de las 
campesinas para separarse a cualquier tiempo de la finca 
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a la que prentnron sus servicios, jornada de trabajo de 
sol a sol con dos horas lntcr~nrllns de raposo, descenso 
hebdomndario, pago del salario en efectivo, reglamcntoci6n 
de lao deudas de los cnmpeslnon, libre acceso de las co-
merciant~n a lo~ centros de trabajo, oupres16n de lno c5r 
celeG pr1vüda9 y de los castigan corpornles 1 escuelas en
las haciendas en donde habitaran veinte o m~n familias 
inspecci6n del trabajo, 3Bnc1ones pecuniarias por viole-
ci6n a las normüs, nntP.cedentes y ulgunos otras disposi-
cionen complumentarlas. 

La vigencia de lo Constltuci6n de mil ochocienton clncuen 
ta y siete confirmó entre nouotros la era de la toleran-:: 
cia. Y nuestros jurlgtas con tJn oentido humana de larga 
tradici6n, al elnbar~r el C6jiGO Civil de mil ochocientos 
setenta, procuraron dignificar ~l tr~uojo declarando que 
lo prestnc16n de 9~rvlcio3 no pod!a ser equiparnda al con 
trato de arrendar:licnta, porciiH~ el hambre no es, ni pod!a
ser tratado como las ecuas; el mandato, el ejercicio do 
las profesiones y el contr~to d~ trabajo, formaron un sa
lo t!tulo, aplicable a todus las actividudeo del hombre. 
Sin embargo, la cond1c16n de las trabnjadoraa no acusa me 
joras importantes en aquellos años" (24) -

AhorH bien, despu6s de cltur algunos rasgos h1st6rico-pol{ticos 

durante la etapa del H6xico Independiente, es necesario establecer 

algunas antecedenteo que tambi6n se dieron dentro del mov1m1anto 

obrero, y sobre todo, de c5mo rue prollrendo la lucha obrera en ese 

ti~mpo. Ql re9pecto, Jgc!nta Hultr6n c3t3blccc: 

11 Despu6~ de lu hermandndoo y cofradías con sus santos pa
tronos y bajo la tutela sacerdotal, la primara agrupaci6n 
de lucha obrere surg16 el 5 de junio de 1653. Estebe in
tegrada por obreros del rama de eombrerer!a. Dona Haría 
Hernfindez, inspectora de le Secretar!a de Trabajo v Prev.!. 
si6n Social, en su libro Le Mujer Trabajadora en M5xico, 
se refiere a esta agrupoci6n para hacerla aparecer como 
rormada por los trabajadores de hilados y tejidos del Dis 
trito Federal y parte del Estedo de M&xico, y le cual coñ 
taba con 6,000 agremiados el 16 de septiembre de 1662. -

!!_mediados del siglo XIX se registraron algunas huelgas en 
los Estados de M~xico, Quer6taro, Veracruz, en el ramo de 
tabaqueras, tejedo~en, 1nineros y ferr6cnrrileros. Les si 
guieron algunos actos de protesta de parte de las asocia~ 
cienes mutual1Gtas. Al referirse a la Sociedad Particular 
de socorros Mutuos, doña Mar!a se solidariza tambi~n con 
el yerro del profesor Ch~vez Orozco quien en su Historie 
de M6xico dice que la fundac16n del Gran Círculo de Obre
ros M"tropoll tenas fue el 16 de septiembre de 1662 (diec.!. 

24 De la Cueva, Mario, ab. cit. pp. de la 40 a la 42. 



- 57 -

ocho oño:.; menos de lü fecho verdadera), y que tal socie-
-:!iJd particular PSLJ::-~1 intc~r:Jda par obreros del ramo de 
sombrerería. Tampoco es verdad que la tal sociedad partl 
cular de socorros mutuo5 reclamoro los derechos de llber~ 
toú v f~~tcrnidüd. 

Esto 6lti1110, er~ el leme de l~ tiociedad Unionista del ra
mo de sombrerería: "Unión, Llb~rtad y Arte", la lo cons
tltuy6 Pedro Susteila el 29 de diciembre de 1870. 

La ~ocledad Artístico Industrial de 1844 1 no fue organiza 
da por [pifanio Romero. Este fundó la Sociedad Mutua de
Satreda, "Uni6n y Arte", a fines de julio de 1853, ail!n
do ~l el presidente de la misma; Gil s. Vlllela, vicepre
sidente~ LuiG Dant~n y Jea~s OrteQH, vicesecretarios; Te6 
filo Nuílez, Antonio Romero y Mariano Villanueva, prosecre 
torios y Amado Ordofiez 1 contndor. El 19 de noviembre de-
1864 ae reorganiz6 dicha ogrupuci6n con su cor~cter mutua 
lista y no de resistencia, como dice doíla Maria. Esta -
agrupaci6n tenía en sus reglam~ntos una cl~uoula que lndl 
caUa que solo podÍ3n pertenecer a ella los sastres, eiem= 
pre que no fueran pr~pietarioa de elgGn taller, a fin de 
q~c ~e cvitü•ü el d~~e~u de los pntronas a la Sociedad. 
LB Gnica huelga que registr6 dicha agrupac16n fue lo del 
27 de julio de 1872 en la sastrería de Cousin, teniendo 
repercusi6n en la de Gougand el 20 de agosto del mismo 
año. En cuanto a los 50mbrereroo, e~ reorganizaron en 
1873. 

En el año de 1854 existieron numerosas impr~ntas en Aguas 
calientes, Cümpeche 1 Chiapas, Chihuahua, Ciudad Victoria";' 
Culiuc6n, Ourongo, Guadalajura, Guanojuato, Guaymas, Jal!! 
pa, Le6n, Matamoros ((nmoulipau), Mazatl6n, M~rida, M~xico 
Monterrey1 Morelia, Oaxaca, La Paz (Baja California), Pu~ 
bla, Queratura, 3altlllo, San Luis Potosi, Tabasco, Tux-
tla Guti~rrez, Toluca, Ures (Jonora), Veracruz, Vucat6n, 
Zacatecas y Zamora. De ah{ la infinidad de peri6dicoa 
que aparecieron, no obstante el analfabetismo del pa!a y 
lo caro y escaso del papel. El 2 de mayo del propio año 
en el Sal6n de Conciertos de la Filarm6nica Mexicana, se 
congregaron lan mle~bros de la Saciedad Tipogr6fica, Lit§. 
grafos, Grabadores, Fundidores y vendedores ambulantes de 
las mismos, a fin de discutir y aprobar el reglamento de 
las basl!S org6nicas de la asociilci6n, surgida el 14 de 
marzo del mencionado año de 1054. 

Don Lula Gonz6lez Obreg6n dice en su primer libro: "Dlf!
ci l ser6 ciertamente señalar can exactitud el a~a en que 
apareci6 en Nueva España el primer peri6dico. Desde en-
tes de 1813, en la capital de la calanla española l!Xist!a 
la primera imprenta del Nul!vO Munda y el origen de las P.!!. 
bllcacione~ peri6dic3s se pierde, no obstante, entre el 
cGmula de datos diversos referentes a hechos de aquella 
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~poco que han escupnda ~l nlcunce de los histori~dore~. 
tie sabe que m~~ de 70 oíles despu's de habcrs~ dada a cono 
cer en estos tierras, por Juan Pablos, el portentoso in-= 
vento de Gutemberg, comenzaron a imprimirse ~lQtJnas hojas 
volante~, ~n l~e cu~lcn aµdrecían, por lo regular, consi~ 
nadas lus suceso~ mGs notobleo de Cspaña y de otras necia 
nes de Europu. -

M6s tarde eaas hojas volantes, que al principio llevaban 
como título solo el anuncia de loo asuntaa que trataban 
tomando el nombre gen~rlco de gaceta, ye en el ano de 
1673 se public6 en M&xico la "Gaceta Nueva•, perl6dlco 
que salia ofrecer a sus lectores noticias frescas y sensa 
clonalea cama el "Gomp~ndia de lo ,;ucedido por mar y tle= 
rra en HolanL¡j y F'runcin; y los sucesos que par tierra ha 
tenido el ej,rclto de Le6n III, rey de Franela", en el 
ano de 1672. 

A e~tas publicuclones 3e les considera corno los primeros 
perl6dicos que vieron la luz en el Anfihuac; na tenían se
ñalados dÍa ni mes fijas paro su apar1c15n, y solo se len 
zaban ol público al recibo de la~ nuevas de ln Metr6po11; 
más o menoR int~r~~~~t~5 y verídicas, de que eran portado 
res en aquelloG tlernpos, las pecan naves que arribaban a
nuestras costus. 

Con fuentes de 1nFormac16n tan exiguas y con elementos ma 
teriales tan reducidos, es de suponerse que muy escasos 
crnn las que ton!an a lo mana los perl6dicos de entonces. 
No eo de extrañarse la lentitud con que avanza~~n en sus 
primero~ pilSDti la prensu virreynal. Sin embargo, el se-
ílor Juan Ignacio Custoreld y UrsGa, logr6 emprender la pu 
blicac16n regular y ordenada de un nuevo perl6dlco: "La -
Gaceta de M~xico•, ulendo don Manuel Antonio Valdez, uno 
de sus ~scrltores. 

De dicha publicacl6n aparecieron seis n6meros conaecutivas 
en los meses de enero a junio de 1722, hasta que pudo so~ 
tenerla el señor Valdez sin lnterrupc16n desde 1784 hasta 
fines de diciembre de 1809. 

En la segunda mitad del siglo XIII, 6poca en que las ele~ 
clas y laa artes recibieron impulso en Espaíla y sua colo
nias, gracias a las ideas liberales del rey Carlos XIII, 
florecieron en los campos del periodismo dos hombrea da 
talento y de m~ritos lnd1scut1bles. En 1768 üparecl6 don 
Jos~ Antonio Alzate con su "Diario Libertarlo de M~xlco•, 
y en 1772, don Ignacio Batolache con su "Olerlo". Alzate 
hizo lmprlmlr por su cuenta (en 1772) la hoja da "Asuntos 
Varios sobre Ciencias y Artes•, que no fue mbs que el mi~ 
mo "Jlario'' con dlotinto nombre, y un perl6dlco que lleba 
ba por titulo "Observaciones sobre Física, Hl!Jtorla Natu::: 
ral y Arteu Utiles" (17D7) no tnrd6 en dnsaparecer. Fun-
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d6 adem5s "La Gaceta Llterorlo de M6xlco", que slgui6 edi 
t5ndo~L! ha3ta el :?2 de octutlrc ele 1795. -

~o fueron muy fecundos en publlcoclones per16dicas los 
tren olqloo de lo dominac16n e~ponola en M6xica. el ho-
rror a la inquis1c16n y al pooer ilimilddü de los v1rrcr-
yes y del alto clero, por una pcrtc, los encasas medios 
de que pod{a disponerse en un pa!s aujeto a la m6s opro-
biosa servidumbre, na eran, por cierto fuctores muy a pro 
p6s1to para Que el pensamiento se manifeotara libre de -
trubas y de ego!smos, ni p~ra acomeLer empresas como la 
del periodi~mo que sala florecen al amparo de la libertad 
No ob~tante puede citar:ie a p~riodlstas tales como Navarre 
te, S5nchez de Tsgle, Barquero, Ochoo, Anü~tocio, Lecunza
y nnr~znbnl, cit3d09 pnr pf;3 ' 1 G~c~ta'1 , que dcj6 de publi
carse en 1016, cuundo ya en Veracruz ne conocían un "Dia
rio Mercantil'' y un •1 Jarnill de Verocruz" (1808). 

LLeqamos a la 6poca de la Revoluci6n de Independencia, al 
perlado en que el sacrificio se impuso a la infamia y en 
que el derecho supo trlunfur sobre la fuerza. Vemoo por 
un lado 1 propagarme en andoo de luz las doctrinas de la 
naberanla del pueblo y los principios de la justicia, 
mientrag preñados de sombras ne rJpa1·ui.;e11 loz; üd1oa, Ci1\."Cl 
viendo en una utrn6ofera de anatemas y de injurias loa caiñ 
pos qué riegan can au sangre el criollo y que ~e levanta
en armas contra aus padres eopa~oles y el indio que ae r.!!. 
bela contra sus dominadores. 

Dan Francisco Cevero Maldanado, redacta en Guadalajara 
''El Dc~pertedor Amrricano 11

, que lleva la voz del indica-
dar de la Independencia. Su pobluci6n alcanz6 la vida de 
once ano~, v en ese diario col11bororon los mejores poetas 
y literatos mexicanos. 

Los peri6dicos del licenciado Carlos Maria de BustamBnte 
fueron los siguientes: "El Juguetillc", diez nGmeros con 
ciento ochenta y cuatro p6ginas en 4o. Los aeis primeros 
fueron impresos en Mfixica (1821). Las das últimos no tra 
taban de palltica, sino de Historia. Este peri6dico di6-
origen a muchas impugnaciones según apunt6 el historiador 
J. Garc!a Icazbolceta. "El Cenzantli", M~xico, en 1822, 
en 4o.; siete n6meros con ciento diez p~glnas. Bustaman
te cita en alguna de sus abras el número 30 de ese peri6-
dico, pero na so conoce el ?o. "La Avispa de Chilpancin
go'', M~xico 16~1 ~ 1825. ~e co~~erva el Tomo 4o. con 
treinta nGmeros v 498 p~glnas. ae conocen 10 n6meros del 
Tam~ segundo, con BB p~ginas. Las primeras Forman un su
plemento del tercer Tamo. "La Voz de la Patria", M~xico, 
1828 al 31. Cinco tomos en cuarta. El primero tiene 37 
nú1neros y un suplemento con 32 ptlginas. Cl segundo 40 n~ 
muros y 320 p5ginas y cuatro suplementos con 32. El cuar 
t::.i, 33 niJmPros t.:an 280 p[iginas. El primer suplemento es-
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el op6sculo lntltulodo "Efem~rldes pol[tlcao de la capital 
de lo rJucva [~pJíla'. ~1 ~uinlo la hi3torla de le prisi6n 
del virrey y du1ue de Escalone. El tomo 1ulnto tiene 31 
nGmeros, can 24íl p69inoo y 1~ suplementos y un Índice con 
162 pSqinon. En egta~ cinco volGmencG se encuentra consi~ 
nada la historio de los unos 1828 a 8131. "La Marimba", 
M6."611co, 1n:!.?., \J+:>lnt.i ncho nt'1mPrr)•1 1 cnn :-i9r, p!il_)tnns, SuplP. 
mento primero con 40 pbginus titulado "El Muerde Quedito•; 
suplemento segundo, con 72 p6g1nas que contienen una dlser 
taci6n contr., .,1 juef)o, por Alcacer. -

El notable investigador Otos Cupdequl, en su libro sobre 
las in5tituclones espa~olas en el Nuevo Mundo, muestra los 
grandes problemua que hubo de contemplar Espuna en le di
aolucl6n de lus fumlllos y el porqufi los hambrea querían 
venirse Bolos a correr la ovcntt1ra. Las muJeres no se de
cidían e Hmburcdrse en ll1~ cu~cib~la~ ~e dtinobfera peauda, 
en donde venían a revolverse con pícaros soldados, caballos 
gallinas y puercos, un mundo turbio que llevaba o otro de 
azar y peliriraa. 

El derecho que es rlrildo poro restablecer un dique que ya 
estaba raj¿ndose, ne abland6 y ae fue volviendo d6cil para 
atender la voz de la mujer que, francamente, tenla temor, 
y pref!r!6 qu!? v!ni'2'"'~ -::0l11 PJ mnr,dn¡ ~nt~c;; 'lq~ mf!7~1Al'f's:' 
en lo aventuro. Fue aG! C3mo uno ov~luncha de emigrantes 
solteros ~olieron a tcntnr fortunn, y la encontraron en el 
amor de las Indias. 

Este mestilaje, alentado por el pueblo que no andaba con 
regodeos y se acopla gazo~amentc con mujeres de otras ra-
zos, fue un experimento que u paco daj6 convertido en un 
períil llur1·0~0, lo .¡ue ru8 11ftll!d ftH..:c16n primitiva. Ello 
tiene menos importancia en 103 cludade~, donde se estable
cieron los audiencias y cortes virrey.1ales 1 que en los br~ 
ves caseríou, donde demoraban sus paseo soldados que no 
traían af6n de preminencia. Los espa~oles no llegaron so
los a las capiteles, sino en millares de puntos insignifi
cantes del mapa, que, con el andar de los siglos, apenas 
alcanzaron hoy a distinguirse como 15mparas perdidas en 
los montes. 

Los del pueblo que vanlan en las carabelas ne juntaron con 
los indírienas. Tambi~n en las encomiendas y en las fincas 
empezaron a surgir eso que ahora se llama 11 los hijos del 
patr6n 11 , 4ue yil no estfin relegadoD ul pldna inferior de 
lo~ peones, porque la india gozaba de la preferencia del 
señor, pero tampoco pad{an codearse can los blancos reto-
ñas del hogar le~ítimo. 

Los mestizos 5e encontraban nadando entre dos aguas, con 
muyore2 aspiraclone~ v m~s drama; tuvieron momentos decisi 
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vos en ln hintoria, hombro a hombro con 103 mulatos y loa 
~nmbos. 

Coma loa hombreo Dan n1H?VOG • nt .. H!V::! e:. 1::::: tierru. Esta que 
tienen por del3nte de loo indioG no es la misma que cono
cieron en ou infancia. Hay algo diferente que lea cambia 
su fin a lus acciones cotidianas. El paisaje ~e va pulien 
do, cambiando de e~pecto. -

Ya se ha dicho que el indio qued6 reducido; los caminos 
que iban hacia r.l mar ahora conducen solo a la plaza del 
pueblo. 3e nupone que un naciente entuslagmo par la nueva 
doctrina rellgio~3, mueve los pa~on de los campesinos 1 que 
dende lo!J cstunclan reJ11ula!3 andaban muchos veces el dia en 
tero dirlgl&ndo~e al mercado pera asistir o los oficios rF 
liglosos. Pero el mercado tenía uno muy distinta eigniri::' 
caci6n para ellos: era teatro, tertulia, escuela. El la-
briega ibn o eae merc~do u comadrear, a gabar de la hija 
que se co96 y seli6 del lugar; u estrechar la 1nnno de loa 
viejos amigos y enterarse de la polític 8 • 

Muchos veces conRti t.11fH un :JCl!;;:-o: :::;nb!ü yu~ tii hdbÍa le
va, era ah! donde le ponían la mano pure que entrara al 
ej~rcito¡ que el cura doctrinero o el corregidor le aaca-
r!an dinero o le llevarían a trabajur en el obraje. Pero 
la curiosidad, el deoeo de saber las novedades, eran m~s 
poderosas que el mi~do, y arruotrabun loG peligros para te 
ner ene rato de vidu social. -

E~o de ir al rncrc~do no tH'tt 11uevu; lus feries ocurr!an an
tes de la conquisto y tenían el mismo significado. Con la 
conqui~to ~l nativo tuvo un CGmblo en 5U trabajo: antes se 
sumer9{a en las calientes aguan de ciertos golfos del car.!_ 
be para sacar las perlas que enhebraba en sus collares. 
Oespu~s de la llegada de los espaíloles volvi6 a sumergirse 
pero las perlas oe destinaban pura un manto de la virgen 
que hay en Toledo, Eaµaña. 

Todavía hoy, a cuatro siglos de distancia, en las regiones 
donde los indios perduran, la tierra sigue labr~ndose con 
los mismos instrumentas de la ~poca precolombina; la casa 
es la misma chaza, la cama la misma tierra, las pi~s a6n 
no se han calzada, el traje en las tierras c6lidas sigue 
siendo el de Ad~n, y en las altas, las mismas mantas de a.! 
god6n que leo enseñara a tejer el maestro de los Chibchas 
cuando todavía Cal6n na nacía, Todo sigue lo mioma. 

El Indígena del siglo XVII era sumiso, como lo recuerda la 
historia. Su coraje se agot6 en la lucha contra el conquia 
tador, y la voz de su rebeldía qued6 guardada debajo de -
los siete sellas de su silencio. Apenas a fines de euqel 
siglo volvieron a hacerse oir can las primeras revueltas 
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contr3 el r6gi~en eopañol. ~ntes, al dirigirse ol encame_!! 
dero le decía 11 mi oma·1 con 1Jn~ voz que era una caricia. 
Obedeclo servilmente. Apenas cuando en las modrugadas sa
lia a recoger el ganado cuando oe acurrucaba solitario ba
jo el elc:-a del r:Jncho, le '.!un!~ la !_11d1r.Jen de un oueño re
moto, la noDtalgia de una vida que pareci6 hundirse en el 
pasado m5s lcjnno. El no po~íu menos, entonces de sentir 
que, aun oin quererlo, hab!a en ou interior una palabra 
que ae in<>lnuabn: libertad. En el negro la nspiraci6n a 
la libertad era m6s remoto¡ no la ve!a hacia adelante, si
no como una reminiscencia del puoado. La idea feliz llena 
de meloncolln su~ encantos. 

Si se buocan antecedentes a lus rHbeliones a favor de la 
llb~rtnd, vc~o:j que hubo lu revuelta de lo~ campesinos. 
Los esclavos hicieron una rcvoluci6n por ~u emancipaci6n 
en Ant1oquío. laJ criollos redilcturon sus propios memoria 
les reclam:i.ndo loa mi.f;mos derechos que los espaíloles para
gobernarso asi mismo~. Se encJntrar& que todas esas cosas 
estaban latentes, ya que en el expresado siglo se parecia 
tan quieto y tan sumioo, m6s aGn: la libertad Be perfil6 
entonces en el pensamiento popular, porque esa rebel16n 
qua antoncc~ ~e 1n~t~b~~~. crn !3 l!b~rtnd qu~ ped!an loE 
de abajo. En el fondo, el blanco, el negro y el cobrizo 
se dobdn lH mano. El problemu ero ul mismo en distintos 
aspectos y d!ferente~ ~scalae. Lo soluc16n era, y fue, 
idfmtica. 

En la oscuridad de aquella edad coloniBl estaba la ra!z de 
la que en realidad constituy6 el pensamiento americano. 

Quien ahonde en el estudie en el siglo XVII, oin preocupar 
se dern~siodo por esa capa superficial de la vida política-;" 
sin demorarse en la historia de los vierreyes, meti6ndoae 
a fondo en la vida popular, de seguro descubrir& lo eoen-
cial de Am~rica' (25) 

Posteriormente se dieron una osrie de luchas obraras en los di

ferentes centros de trabajo, como por ejemplo, la sublevaci6n que h~ 

bo en la mina Real del Monte, y as! coma eoa, existieron otras aa-

ries de movimientos obreras que comenzaren a despertar la conciencie 

de clase, del trabajador mexicano, aunque como es 16gico, eetae lu-

chns se ruaron dnndo gradualmente, yo que el coeficiente intelectual 

en el indio mexicano, era muy precario, y eso venía a constituir que 

la lucha na avanzara como hubier~ deseado todo aqu6l que la empren-

dia. Claro ~st6 que en la actualidad, m6s o menos estamos en las 

miomas, y esa que ys pasaron varios oiglas. 

25 Huitr6n, Jacinta, ob. cit. pp. de la 49 a la 52. 
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c) EPOCA caNT~MPUH~~EA. 

~l ~indicall3mo cont~mporáneo en nuestru Patria, emerge en una 

d~~nrla de !mpcrt~nta~ camblo8 ~ociall!D, cuondo ya el "moronioma•• 

era sin6nlmo do corrupci6n sindical a nivel nacional. 

Durante lo" uñas que van de 1930 a 1J1,o, ee fortalecen loa in!!_ 

tituciones preexlutentus y son creadas otros: se do un nuevo derro

tero a la Univur~idad rJncionill At1t6noma; es modificada el artículo 

tercera d~ nuestro CartH MQgnu; ne fundil el Instituto Pollt~cnico 

Nacional y nl Fonjo de Cultura (con5mica; •;f"! r.ret.1n t~rnbién lns Ca-

cuelas Norm11les Rurales y ve la luz t~rnbi6n, lu Escuelo Nacional de 

Economía en el fimbito eotudiantll y educutlvo. En el &mblta ecan6-

mlco, se rort~lecen las boseu de nueGtro desarrollo, al aer instlt~ 

ida la Nucianal Financiera y la Comle16n Federal de Electricidad; 

asimismo con la nuclonullzacl6n del petróleo y los ferrocarriles. 

S~ ~od!f!c~n t~~b1tn lü~ ~bLrucLurus po!Íticoo y adrnlniatrativae, 

al surgir la verdadero unidad nacional¡ son rundados el Partido de 

Acci6n Nacional (PAN), la Direcci6n General de Pensiones Civiles y 

la Confcderaci6n Nacional Campeein~ (CNC). En lo relativa al movi

miento obrera se promulga en 1931 la Ley Federul del Trabaja y nace 

la Confeder~ci6n rle Trab~j~dorcs de M~~lcu (CfM), que a partir de 

entonces e~ la central obrara con m5s poder en M&xica. 

En el a~o de 1935, la CTM es le creoci6n voluntaria racional 

de un pequeño n6mero de sindlcalintas, que han logrado reunir a la 

m~s granado de la masu obrera de aquel entonces. La un16n era ru!!. 
dementalmente indispensable por razones políticas¡ en ese instante 

respondía al Imperativo de fortalecer el Estado, que requería de su 

apoyo, ya que algunas empresarios y otras fuerzas de derecha, bale~ 

teaban el rfigimen de traneformaclunea sociales de L~zaro C6rdenaa, 

Presidente Lle M6x1co. 

Por consiguiente, para hablar del sindicalismo cantempor6nea, 

no ea primordial que se recurra a lo5 antecedentes h1st6r1cos ante

riores a 1932. De 1JOG n 1918 funcion6 el anurco-slndicalismo; de 
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191t a 1Y3G, el cudillismo sindical. El sindlcaliumo contempor6nEo 

que es tema de esta tesis, surqe con lo evoluci6n econ6mica del 

pa{s y s~ anuncia con los acontecimi~ntns :i11P. n ']rende~ raggo~ vcr.s. 

Aunque ya se dijo con anterioridad que no es primordial que se 

recurra a los antec8dentes hi~t6ricos, por tratarse de relatos muy 

voluminoso:1, Únic:umentP., pnru rundnmentar este cap!tulo, haremos a! 

gun~3 referencias hist6ricl1G al re!.pectu: 

"En Mlxico la actividad política de las clases trabajado
ras se inicio a medindas del siglo pr6ximo pasado y se 
consolida como sindicaliota (entendiindose µar esta acti
vidad la que superu n lo~ organizaciones meramente mutua
listas y caaperatlvistas iniciales) paralelamente ~ la 
canaolldaci6n del capitalinmo como sistema social dominan 
te. -

Las demandag que levuntnrnn l3s clases trabnjadoraa con 
anterioridad al movimiento armado de 1910 son, en tlrmi-
nas generales, de salarlos mínimas, derecho de huelga, 
protecci6n a la mujer, libertan de tr~boja, delimitaci6n 
de la jornada m§xima 1 descansa dominical, asistencia mld! 
ca, condiciones higi~nicas en el centra de trabaja y paga 
de salarlos en crcct1vo. Oemünd~s que ~n lu fundamental 
corresponden a lu formec16n de los trabajadorc9 coma uno 
clase mSs n!tidJrnente definida en el avance del capitalia 
ma del subdesarrollado mexicana en su dlbil procesa indus 
trial fabril. -

Aunque en las primeras d~cadaa del presente siglo el uni
versa de demandas es de por sí de lo m6s amplio y variada 
interesa destacar los cambias significativos respecta al 
car~cter de los mismas. Can tal finalidad, importe desta 
cor el desarrollo de algunas de los luchas de aquellos -
sectoreo lnduntriales m~s avanzodoo durante esos años 
-y de los cuales se tiene registro-, localizadas princ1-
palmente en ferrocarriles, petr6leas, textiles, electri-
cistos y mineros. 

En el caso de lon tr3bajadoree ferrocarrileros, ligados 
s sus demandas econ6micas generales, ye desde finales del 
siglo XIX enfocan sus esfuerzos por datarse de organismos 
sindicales con el fin de aponer resistencia a la exarbi-
tunte n~plotaci6n de <Ue eran objeto de parte del capite
liumo extranjero, principalmente norteamericano, propiet.!! 
ria de aquel nntanceG ~e este servicio. 
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~~!, pwrn 1090 3t! funda an .jan Luis l<l Orden Suprema de 
Lrr•pre·.;n'1 d1~ r!'?rroc[jrrile~; , .• r:'..,l 1 :'!nf1•·; pn ·1rJOO, ~n Puebla, 
la Uni6n üe ~oclnicas Mexicanas y m6a tarde la Gran Liga 
úe Empleado" de Ferrocarril y alqunas otras agrupaciones 
que surgían o medida que se ampliaba la Industria ferra
vl ·_iris. T11•1rl5 ~~11·]5 h;;Jb!'Í€:~n di.? '!'~r 1 111p 1.)rt':lnt~?9 pro1nato
ru3 de mov1m1entos obreroo que en el mnrco de la dictodu 
ra porfiriano arrancan a le burgueaia -e costa de inf¡;:" 
tlgables lucna~-, en 1906 y 1907 alguna de lea primeras 
conquista• econ6micas de trascendencia pura los trabaja
dores: cierto respeta y cumplimiento del principio "a 
tr¡1cnjo iaual, deb~ correnponder 90lQrio igual", reduc-
ci6n d~ jornildns de oct10 lloros dl~rlas, descanso semanal 
abolicl6n de prlvllegioa raciale• y, por primera vez, el 
establer.imiP.nto rJ~ co11tr<Jto dt~ trcJt1ujo con clflusuli:Ja be
n~ficas pura lo!l trabojildoreu üe ciertos sectore~ ferro
v1 arlos, lo que motiv<l lo gen~rnl1z~ci6n de esta deman
da a otros uectore~ obr~ro·1. 

Por nu parte, 10~1 obreros de l.:i indu~Jtrin textil, con 
una prorunda influencia mugonlcta, se lanzan a la lucha 
por similares demandno en el terreno luboral, intentando 
mejorHr en sus condiciones de vida y trubujo. Numerosas 
hu~lgn~ ~~ l!~v~n ~ ~~be ~ur~nt~ le ~t~~~ parfir!~t~ v 
estas GOn ücclones que juegan en parte, ol papel de dato 
nndoreo an ln revoluci.'Jn c!e i910. -

Laa limitaciones propias de la conciencia sindicalista, 
la conntante influencia idcol6gico de la burgucn!a y la 
represi6n, habrian de conducir a aquellos obreros por te 
rrenoo propicios a 1,1 mediS1tizacl6n y control de sus de= 
mun~~s, y u ~~r y1·ddudl1n~r1L~ i11le11r~do~ u l~s n~clentes 
corporacioncu oficiJles postrevolucion~rins como la CROM. 

Encontremos que, en general, la desarticulaci6n del prole 
tarlado industrial per1oitía, en eson af\os, brutales con;: 
d1ciones de explotacl6n, pésimas condicianeo de trabajo, 
aus~ncia de prestaciones mínimas, bajan salarian, la 
existencia de tiendas de raya e incluso notables diferie.!2 
cias de salarios entre los trabajadores y técnicos extran 
jeras, y la fuerza do trabajo maxicann. -

Ejemplos de estus Últimus sltuuciones serían, adem~s de 
los ya seílHludos, las de loo mineros petroleros y elec 
trlcistas al servicio, antes y despu¿s de la revoluci6n, 
de pudcro~os monap~ lios 2xlrünjeros. 

Hechos coma el anterior, explican por qué se desarrolla 
una vigorosa conciencia antimperialista en la cleae obre
ra mexicana, conciencia que, vere1nos 1n5s adelante, la bu~ 
guesía canuliza en su provecho. 



- 66 -

Como ne puede deducir, lu movor{a de lan demandas enarbo
lada5 tienen JU 16gica correspondencia con lu incipiente 
formaci6n de la clase obrera en sí y con la ausencia de 
genuinas organizaclone3 proletarios, lo cual fue campa 
r~rtll nl tr~hajn del ~n~rconindic~ll~mo v n la manipula
cl6n y desvlrtuamiento, por pnrte ¡Jel Estado y la burgue
sía mexic3na, cJe loo genuinos reclaman de las clases tra
bajodoraD. 

Ante la legiti~idad de las dumundas que la clase trabaja
dora lev~ntu y el respectivo control y rnanipulac16n que 
de ellas debío hacer la burguesía, los diferentes líderes 
de lo revoluci6n mexicnno as! como los uoblernos que pao
terlormentc reaultan del procesa, tienen la auflclente ha 
bilidad y vi:~ión µor,, uJoµt.irltis como ;;:;uv.:ic, formo en quC 
lo burgueDÍo filtra sus inter~ucs en los trabajadore9. 

Los ~oduro, las Obr~g6n y finalm~nte lo~ Curronza, ofre-
cen !if'ltisfucer lu~ demondu~ d~? llJ~; trnbnJl3dort?s en sus pl_!! 
nes y µrogram~o; pero lo cierto e~ que o los primeros sin 
Lomas de establlizoci6n •¡ control del pa{o, oe dibuja ciii 
ramenta el m3nejo y mñyor o menor rechLJZa que de tales di? 
rn~r.d!:!s h~hrr r-•n dP hHrPr. -

Asi, el proyecta de Con~t1tuci6n qu~ CorrHnzn envió al 
Congreso Const1tuyunte µora 5U discusi6n, se reduce, al 
referirse u las relüclones laborales, o consignar la mera 
r6rrnul~ b~r~ue9u liberal tJ~ la "libertad de trnbajo", en
tendida coma la que el hombre tiene a dedicar9e a la la-
bar que desee y a limitar a un oño el plazo obligatorio 
del conlruLO d~ trLJtaJu. T~1ntc ~OT' ln pobreza de lB ref!l, 
rancla a los problemn3 de 1~5 treb3jadores y de lü solu-
ci6n que sa proponía, un un pa!~ en que lo explotoc16n de 
las masas asalariadas era creci~nte; cuanto por la parti
cipaci6n de éstas en la revoluci6n, as[ como debido a la 
radicalizaci6n de jefea pequeño burgueses, no es aceptada 
el proyecto y causa una gran discu9i6n, durante la cual 
el diputado constituyente cnrrnncista Jos6 N. Macias 1n-
tenta explicar los nbueno~ prop6Bitos" de Carranza, quien, 
seg6n nqu~l, pensaba desarrollar m6s ampliamente el trat~ 
mienta del problema laboral, por medio de las leyes espe
d ficas. 

Ciertamente, P.n el art[cula 123 de la Constituci6n de 1917 
se rf?CDgcn, a partir de las dlBcuslones del Congreso Con_!! 
tituyente, demand~s que durunte d~cadus tiab!an levantado 
las clases trabajadoras. La burguesía no ignoraba el gr~ 
úo de inquietud en la conciencia del proletariado, dado 
los problemas que d[a con día hab!a afrontada 6ate. 

En resumen, los mÍ!ritas del llamada "estabilizador del 
pat~·1 , Carranza, son varias. Durnnte su uobierno se sen
turon los bLJnej legales a nivel con~titucionul que permi-
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tleron y permiten lü explotoci6n del trabajador por par
te del capltül; se fljdran las condiciones que aGn a lil 
fect1a, t!n L~ri;1inos 9enr:rnl2'.3, opcr~n como necesarios para 
~l desarrollo del copitaliumo, aal como la·lnstrumentoci6n 
de meconlsmos de control, meditaci6n y aun de represi6n, 
1hdlspcnsDblc~ para los f¡nes del slstemn y, sobre todo le 
1n~tit.ut..it!!1dll.Laci·~n dt=l ''t¡~!.p:.:!:-t.i~~o'1 c.0~10 formA de trota 
miento de los conflictos l~boralea, expediente que con el
tiempo ha sido ampliado, mejorado y que, segGn parece, tl~ 
1'innumcreDles poslbilldndes''• 

Se fijaron as! bas~s mínimas p~ra que le lucha de los trabe 
jadores en lo Futuro ae diere en un contexto tal en que, 
ain oponerse al s1ntema, 5e oceptnra la ttcanc1liac16n" de 
intareaea entre el trobajo y el cepitnl y el papel del Este 
rlo imo uárbi t:ro imparcial". A11tecedente3 indispensebles -
pare la consolldodc16n del cupitalismo de Estado Mexicano. 

Durante la d~cade de los 20 y a prlnclplo de le 9lgulente, 
los esfuerzoa de la claae trab~jedora ae encaminaban o tre
tor de consol1dílr sus orgnn1za~1unes sindicales, atrav&s de 
las cuales se levantan viejas bnnderaa de lucha, alguna de 
ellas uupue5tamentc 11 regueltas 11 o nivel conntitucional. 

V B5Í, OUl:!VBm~1tL1:! .,t:: J.::¡¡¡ üCC!.Gr.2::::: ~~ l'J~ p~t,T"nlPrnc::; V mine 

ras por mejorur ~us condiciones de trubojo y solarias.de -
los obreras de textiles por d~saidos conotantcs (oituoci6n 
que oe agudi¿e con lo crisis capitalista de 1929), de los 
ferrocarrileros en contra de reducciones de personal y dis
minuci6n de salario (muLlvadas por el constante dfFicit de 
la empresa), por canculaciones de ~us cont~atos colectivos 
(~n 1926) v, aún en 19J2 por iguoluci6n del s3lario. 

ílr1te e~to el ~stJdo, apov&ndo!i~ en algunos de los principa
les Hderes, impulsa organismo" políticos de direcci6n, que 
tienen coma objetlvo el manipular y desvirtuar lns demandas 
genuinos de los trabajadores. ~on los años en que la CROM, 
las ligas agrarias, la Federaci6n de Sindicatos Obreras del 
0.F. e inclusa, can otras caracter!sticuB, lo CGT, tendrían 
un papel central en el control de las demandao y su supedi
taci6n a las intereses del Pstodo burguás. 

Se sujeta a lo clase trabajadora a nuevas formas de explota 
ci6n, en la que se intensifica cada vez m~s la estracci6n -
de plusvolla relativa. Aparecen nuevas modalidades en el 
e~.u~n1c Je CJ11trol, c~n3~s~cnc1~ de l~s n11evas Formas orga
nizativas del desarrollo industrio! e incluso de concentra
ci6n de trabajadores, como las del trabajador supernumera-
rir., el escalaf6n, el tabulador, etc., que conllevan tam--
~icn nuevas formas de cxpresi6n de la demanda, sus m6s de 
)J 3lndic~tos exist~ntes en uno sola: el Sindicato de Traba 
jadores Petroleros 1e la ílep6blica Mexicana (STPRM). -
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t:n lncludnbln que nl carrt~nisrnn expresa un ~C~!JO !mportnnte 
qu!Wlerece can~,1dcraci6n especiDl. ~s dur;--inte el gobierno 
del gencr~l C~r~cn.1~ cuundo cobran un mayor impulso la5 ma 
vllizacionc!'1 obrer<.Jsj ~;e fundan lüs úos grandes centrales
r:rJC v r:n: .. ,. p'lr prl "!.)r.-, oca~l·~n •.:~1m~ ~ª"~~cu~nc!.~, entre 
otra~ razone~, r:e lns condiciones de 1rr·aclonill1dod con 
que lds emprcsa5 extranjeras ven!nn explotando los recur-
so~ nacion;1le5 -lo que repercutí~ en loo trnbajodores oca 
slonando un marcado antimpr.riolis~o- as! como par los ne= 
cesicl~des del 1nlsmo procesa de r1ugnrrolla de cupitaliomo 
de estudo, la cla~e trabaj11dora apoya l~ demunda de naclo
nalizaci5n de variilu e:11pres~1s ;~<lrilnj~ros, notablemente la 
p"trolern. 

üurunte e:;te período, ciert:nnentl!, ~ie llcvij a cubo una po
l!ticu oe oalilrlou f~vorilbl1~s il los trdbnjsdores, en partl 
culnr en lus empre~us que ~e nQcionalizan: prevalece un -
celo esttJt;:il por:¡ue la~; empresa:::: cumplan mínimamente con 
las prestuciones otory~das ¡Jor lo Constituci6n, e inclusi
ve sa da el ca~o de que la justlcla laborill en la mayoría 
de loa confllctoo (gobre todo individual~~) resuelve en re 
ver de los reclumou obreros, y por decreta, en 1935, oe re 
cn!"'~CI! ~l d-:!recha ~! ~:~i,:;~ !:!!?! ':!f.!:Jti"'~ d!?! <j!: d8~cer.~c p~r"; 
todor. los trabajadores. 

Concretamente en ln nacionalizada industria petrolera se 
satigfacen demandas que originalment~ hablan causado el 
conflicto con las e1npre~as extrunjcra~, tale~ como cumanto 
de salarioJ (en particulnr u labores de peligro), jubile-
cion~s, indemnilacianua por occidente y muerte, habitaci6n 
com.Jlclune~ hlgl~nica!J úe ir.Jbajo, vacuciones, servicio mé 
dlco y otros m5s. -

En ese clima de ,;atisfacci6n de dem1mdaa, las clesea trab.!!. 
jedaras alcunzan logros de trascendencia, como son loa c•
sos de Vidriera Monterrey y de ln industria papelera de 
Son Rafael, en los que mediant~ lo huelga de t~abajadores 
logran mejoras en sus salerios, fundamental del sector tr.!!. 
bajador, manifestada ahora por petici6n de cumplimiento o 
modificac16n de contratos conforme a loa cuales vende au 
fuerza de trabajo. 

La maquinaria del "tripartismo", la huelga "lícita•, los 
sindicato3 registredos y, en general, el otorgamiento de 
prestaciones y rrconoclmiento de derechos que venían ope
r3ndo, re~ib~~ un ~~funrzo en 1929, a consecuencia de que 
la Federaci6n se reserva la funci6n de legislar en mate-
ria laboral (anteriormente era facultad de lo~ Estados el 
reglamentar e interpretar el artículo 123 constitucional; 
pero uada la mayor concentraci6n del capital y el tr&ns1-
to al capitalis•a de Estado en M~xico era l6gico que al 
poca tlempo esto se modificara), y en 1931, cuando seªª.!!. 
ciuna la Ley Federal del Trabajo a propuesta de Pascual 
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Ort!z .lubio, el apara~o ll.!gislat1vo laboral tambil;n se CE!,!! 

trallza. 

En re~t1men, podríamos considerur que ante el avance de los 
movln,ientoo obreras, el Estado se vio obligado a canalizar 
lan, creando cuquemos de rciloci6n menos lesivos a los abr~ 
ras 'I eml-.•lr.?.ii1o~. 111P los h~b1.c1ns dur.:lntc el parfiriato; pe= 
ro, siendo menos lesivos, fueron tnmbién m6s positivony re 
dituabl~n puro los interese~• de ltl burgul!s{a v el capita-':' 
li~mo un su conjunto. 

Por 3upuesla, los logros de ln clase obrera estuvieron su
jetos a con~tantf:!s v son(Jricnt.a~.; repres:nlius, desde Alvaro 
Obreg6n hJ9ta Abel~rdo L, 1lodrÍ~¡uez entre l~s que destaca 
lil ma~acre de textileroa en Puebla (1923), la de ferrocarri 
leras en la c1ud3d de Mlxico (1927), lo de loo mineros en -
Coahuilu ( i929), li:I reµI'~5l6n cjercLJo contra los pe trole-
ros de Agua Dulce, Veracruz (1934), y otraa muchos m6s con
tra 5ectorcs en m~nor medida oraanizodoG, tal vez ni siquie 
ro registradon en la historio. No Obstante, para 1933, 35-
ml l obreros constituyen el Sindicato de Trabajadores Ferro
carrileros de lo ílepublico Mexicana (STFRM), en 1934 ae fun 
da el Sindicato de Trabajadores Mineros Metol6rgicos y SimI 
lares de la Rep6blica Mexicano (STMM~RM), en el mismo ano -
el ~ac!~~~l d~ TP]PFnn\AtRq v Pn 1915 (va con C~rdenas) el 
gremio petrolero logro unifi~or y en ol6una medida, la opli 
coci6n de los derechos ya consegr3dos en la ley. As{ tam-
bi6n, atrav~s de su direcci6n sindical, loo telefonistas 
obtienen lo contratoc!6n colectiva con importantes benefi-
clo~, incluyr!ndo ~1 µaqo tlel G~r1t\mo [Jfa. 

Jin e:~burgo, el car6cter de clasa del gobierno cardenista 
e:jtú prt!.Jt.:nt.e; 110 t.udu L!:.i conc.c::;icnc~, v ::is! veme::¡ que en 
1936, o paoor de que lo~ ~5 mil trabajadores ferrocarrile
ros paralizan el ~ervicio por vlolilclones al contrato ce-
lectiva y por el reclamo del pago del s~ptimo día, se de-
clara 11 ilícita" su huelga, arouyendo la consabida ''no exi~ 
tencia de desequilibrio entre el capital y el trabajo• co
mo causa de movimiento. 

Lo cierto e5 que en ferrocarrileg 11
( •• ,) no salo el contra 

to, sino también la Ley Federal del Trabajo deja de cum--= 
plir la empresa, no paga el séptimo día a of1ciniatos y 
otros trabajadores; no pago por un trabajo igual, en luga
res y puestos iguales, sulario igual; despu~s de 90 d!as, 
el personal deh~ de considerarse de planta y la empresa ae 
ha 11egüJo ~ ~Unbidcrar coma de pl~rila al personal que ~ro
baja como eventual desde hace muchoG mesea ( ••• ) lEs o no 
ésto, falta del cumplimiento del contrato?•/ Inclusa exis 
da ya el antecedente de que el propio c5rdenas, por decr:! 
to, hdb!a suprimido varias contrataciones para esta empre
so, con base en el creciente déficit que se manten!a. 

No podr!amo~ dc?jar de mencionar los limitadou alcances que 
tuvo la participaci6n obrero en la administraci5n de lan 
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e1npre~as nacian;1\izada5. Cri:emou que ello ob~dec16 o que no 
corre~pandl, 1~n ri1nr 1 a une rP~l aapiracl6n de las masan 
olJrerns en virtud de lo cual no lwb!o cl<Jridnd respecto a 
pre~entar uno verdaders alternativa proletaria, prapici5ndo
~c qun fuera tnn snlo nl·JuP<J~· di rl~;~r1t~e la~ qu~ tuvinran 
una participaci6n en algunou cargos administrativas. 

Esta supuesta participaci6n obrera cumple tres funciones ca
pitales para el de3arrollo del distema: mengua la precaria 
independencia sindical, fartalec~ el r.ontrol y manipulaci6n 
que del "ovlmiento obrera venía incrmentando el gobierno y, 
la m~s grave, confunde ideal6gicilmente y políticamente a 
los t~ubujudore~ respecto e lo que eran ~u~ verdaderos 1nte
re ses. 

As! por ejempla, en el caso de la lndu9tria petrolera, en 
que ¡:ara flnnle~ del cardenismo y como consecuencia entre 
otros cauLlilS del bloqueo Pcon6n1lco internuc\onal que el pa!s 
padec!u y de los errores ad;ninistr;1tivoG curnetidon, so hac!a 
nece~1j1·io ·•recoger lilG rlende~ 11 de l~ cxplot~ci6n del recur
so petrolero pnra ubicarla en lo qu~ vcrd3deramente era: une 
empreoa c~pltulista. En conGP.cuencia oe responsabiliza de 
lR ~ri~iA ~ lns trn~~j~dore~ ~ :;c tom~n ~~d!d~~ t~nd!anten a 
capitalizarlo a ca"ta de los intereses de dicho sector: re-
cortes de plnzn~, reducci6n de sulorio~, 1novimiento deseen-
te del escolaf6n, reducc16n de la oyudu para habitaci6n, re
ducción de las período~ de vocaciones, recorte de transita-
rios y otrns m5s. 

En el contexto de la lucha de clilses que el país viv!o en 
esos aílo:..., crl!emu~ 4u~ ..J11te ld cuvunturu internacional, lo 
burguesía mexlcuno, encabez~do y;1 por un fuerte capitalismo 
de [~LaJo, ~e apoyd en el pr·Jlntari~do poro enfrentar sus 
contradicciones con lil burguesía extranjera; de ahí que se 
localicen las rusgae de una cierta lucho antimperialiste 
que explica el porqu~ de cierta aliento a las demandas obrg_ 
ras, casa que no ~ucede con loa reclamos de gectares que se 
ponían en peligro de afectaci6n a empresas nacionales, en-
tendidas ~atas como la9 que detenta la burguesía nacional, 
el Eatado a ambas. 

Uno de las múltiples ejemplos que al respecta podr!amoa dar 
y que tom~mos por su vinculaci6n can nuestro tema, eat6 en 
el hecha de quP. para P.ntoncea y dado el crer.imiento demo-
gr6Fico que la burocracia experimenta, el Estado, ganando 
la o.:iar1tt:ra a ;Jr:.:: iJO:...i~le oc:ción Lendi2:-.te '3 unificarla 
con otros sectores (lo que se convertlrín en un peligro pa
ra el control ~ue se ejerce), les reconocen su car§cter de 
trabajadores y promulga el estatuto que reglamenta sus rel.!!_ 
clones laborales, precis6ndoles, 50bre todo, las ''madallda
de 11 propios que sus derecho5 políticos tendrían. 
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De Aulla Camacho n Dlaz Ordaz: 

Ji durante la etapa cardcnista podr1amos encontrar elemen 
tos que permitieran caracturizor a ciertos sectores de la 
burguc~!n com~ un~ ~~pn nacial quR pretende aceptar social 
(sic) del pala, yo desde finales del cardenismu, pero 50-
bre todo en el slquiente perlado, con Avilo Camacho 1 el 
9rueso de lun canqu\stas obrcrag san capitalizüdas y orlen 
todas hacia una de lHs metoa centrales de la burguesln: -
la mediatizaci6n y el control obrero, que se expresen en 
una "alianza obrero-patronal• rPclamad~ por el presidente 
mismo mediante ··c ... ) suce~ivos (decretos) pnra la eliml
nuci6n de la lucha de clnges, sintetizado en los lemas de 
••amor obrero y patronal", 11 or1non{e de los factores de la 
producc16n••, 11 ~4ullLbrlo y :;~rn11t{~s A obreros y patrones 
en oras del bien supremo de la Patria•. Alianza que cos
t6 o la clase trabajodorn un deocalabro del que a la fecha 
no loQrH reponerse. 

El movimiento y las de1nand~s de los obreros fueron en parte 
controlados por lo vlo de lo demagogia nacionalista, el 
''avancen de la •revoluc16n mexlci1na", la corrupci6n, el ere 
~1eilt2 nntica~un\qmn y el refarmlamo, a cuya cabeza apare-= 
c{a Vicente Lowbordo Toledano, ngltanda la que 11u llag6 ~ 
oer ~tno al "eopnntaj~ del fauclsmo. De esta manera se so
metería incondicionulmcnte al obrero a manos de la burgue-
sía. 

Cobra asi impulso lu represi6n, afectando en forma dr6stica 
las demandas obreros, muchas de ln5 cuales hablen sida can
qui st~~~s ar1Lerlormcntc. Lo nnt1lnci6n es wjustificada" por 
el Estada, que liOntlene que las empresas naclanallzadaa ye 
no 91rven a intereses comercinlcs nino que son de 11 serv1c1o 
al pueblo", lo que a la clase trabajadora habla que hacer 
entender y qceptor. 

La confus16n cre~da por le segunda guerra mundial y por la 
politice cardenista lleg6 a tal grado, que arrastra al error 
a las corrientes de izquierda en mayor medida organizadaa, 
una de las cuales plantea en el ano de 1942 que "( ••• ) la lu 
cha por las demandas especificas de la clase obrera y de las 
masas populares debe realizarse tomando ~n cuento el debe 
principal de la defensa de la Patria". 

Habiendo hrr~dAdo del cardenismo une considerable base de in 
froestructura indu~trial, la d~cada de los años 40 contempla 
un caudaloso crecimiento del proletariado que, en nuestros 
condiciones de subdesorroll y dependencia, fue objeto de 
una explotaci6n intensificada. Las clases trabajadoras pa
decieron, adern~s. los embates de un ascendente proceso in-
f lacionario en anos de guerra mundial el deterioro de los 
salarios reales e incluso su congelaci6n, la devaluaci6n 



rlel peso en 1948 y 1949 y las concesione~ dl imperialismo 
nortP.<~·"=lf!ricana, f,,ctori?~ que i::oadyubob:Jn nl deterioro d(" 
sus condiciones de vidn. 
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LA~ de1~~nd3~ ~br2r~~ ~~ d1aemincibü11 d lu l~rgo y a lo an
cho del pnís; lon ferrocarrileroo, maestros, petroleros y 
mineros ~e lnnzaban a una lucha por mejoraa econ6micas a 
finales de los ano• 40 y principioo de loo 50. Pero en 
pleno capitalismo de estado y en "u tr6nsito a su etapa 
monopolista de estDdo, los demundas obreras -y en reali
dad lus de todo el pueblo rnexicuno- se enfrcntor!an a un 
en~rnigo que, si bi1~n ~n i1ílos ~nteriores aparecía ~embosca 
da 1

' o "diluidau, ahoru ::Je convertía en el principal defeñ. 
~Jor del gistr.ma cupitali:ita, con toda lo copucidad froncB 
y f"!tJi!!rta de rcpre~316n y control Que posee: el F:ntndo mi~ 
mo. 

Este 6ltlmo ulimente el slndlcnllnmo m5s copurlo, e par-
tlr de la lmpo9ici6n de l!dereo alndicalen en rerrocarrl
les en 1947, oc haDr[a de identificar en la jerga políti
ca mexicana como "churrlsmo 11

• Cl ''gungaterinmo" sindical 
el uso de la polic!a, la c~rcel y el ej~rcito para deoalo 
j~r !nc::::.lc::: d::: !::::; :::;!ndtcut.ü.:. i.u1ouJu:; por obreros e:n lucho 
se tornan en el común denaminudor de la pol!tica guberna
mental ante cualquier intento de nindlcalismo lndapendien 
te y demandas fuera d•l control. -

En e~tc pcrí~dn la5 d~1nanct~s t'u~ principalmente se presen 
turon fueron respeto nb~oluto al contrato y uumcnto de s~ 
!ario, demandan 4ue fueron sofocadas mediante el control 
y medlatizaci6n del movimiento obrero que ejerce el Estado 
al tr~vés de las direcciones ~indicales baotardas. 

Son los aílos en que, con el fin de la segunda guerra mu-
dial, los monopolios extranjeroo vuelcan su potencial ec~ 
n6mica en enormes corrientes de inversiones directas e in 
directas por todo el orbe. En México, el alemanlsma abre 
de par en par las puertas al capital extranjero, que se 
ubica ya no tanto en lus actividades induatrialee que hs
bfa perdido durante el cardenismo sino en otras ramas de 
la industria manufacturera, el comercio y las servicios 
que ahora se constituyen como las actividades m6s lucra
tivas. Por cuanto a las indirectos, que son orientadas 
hacia las industrias petrolero~, ferrocarrilera y le agr.!. 
cultura, se inicia la etapa de cndeudumiento y subord1ns
ci6n t6cnicJ qua h~st~ la fech~ vive el puís, gest~ndose 
así un reforzamiento de la penetraci6n imperialista. AHoa 
en que el "charrismo'', lu represi6n, los delitos de diso
luci6n soclal y el reformismo integran los principales 
elementos de sujesi6n del movimiento obrero. 

A p~rtlr de la dficoda de los cincuenta, la creciente pre-



- 73 -

nencio del Entado en las uctivldaden econ6micns v le 1ns
talilci6n del cnpit;Jl .1trrcto nortcamcrlcnn~ en el po{s, 
derivan en una aceleruda lncorporuc16n de ft1nrza de trabe 
jo ~lncluytt11do d prufL'sionistas y tácnlco!3), en tanto en
las empresas que ~e fartalec~n coma ran otras que hacen 
por primera vez ~u uparici6n en ln escena del proceso 1n
duntri ~l. 

11or e9to causo se regi~tran nltos Índices de mlgrociones 
de los pobladoreo de zonas uqr!colns que, ante ~l sombrío 
panorama de ~stos, acuden a ln9 zonus industriales en bus 
co de mejorc2 perupcctlv.~~. -

Sin embargo como en todo sistema copitulista, y en nues-
tro Jdemás obutaculizudo por l~ condlc16n de subdeoarro-
lla, la arnpliaci6n de la estructura industrial na absorve 
en su totalidad a grandea contingentes de obreras paten-
ciales; p~ro en c~imblo e~to le permite contur con una 
enorme y ~umisa fuprzn de trab<1Jo, lo Qul! dn como result_!! 
do el abatimiento del ualilrio. 

Gruciee a ello lu3 empresas imponían las condlcion~e d~ 
trabajo m~s desfavor~bles o su~ intereses y aun tuvieron 
un dsscanam importante en los contratas colectivos de 
trabajo, pues len revisiones bianuales deban un amplio 
margen de "regatea• para las negociaciones típicamente 
econ6micas: aumentos de anlarios, pr~staciones, servicios 
sociules, etc. 

Los efectos de tal proceso de acurnuloci6n de capital, 
pronto se da.1aron 5ent1 r en las clases nsalariadas. El 
deterioro de sus condiciones de vida ~e aceleraban ante 
el conntante desempleo, nubocupoci6n, infloci6n y la p~~ 
dida de capacidad de compra, ante la devaluaci6n del pe
sa en 1954. Si e estas aílos aMadlmos el ambiente sindi
cal profundamente antidemocrática, creemos que hay elerne~ 
tas que explican el porqu~ de las movilizaciones obreras 
en 1957 y 1958 consideradas corno las más importantes en 
M6xico en esa d6cada. 

Durante las presidencias de Ruíz Cart!nsz y L6pez Mateas, 
cuando el desarrolla capitalista del país había alcanzada 
su etapa 1nonopoll~ta de Estado y hall~ndose el '1 charrismo" 
fuertemente consolidado, acontece que las demandas ecan6-
m1cas enarboladag por la clase trabajadora mexicana plan
tean necesariamente un enfrentu1niento en contra de suo 
propias líderes sindicales y, por ende, con el Estado. 
Tal es el caso de las telegrafistas que a partir de una 
demanda de aumenta salarial cuestionan a su direcci6n sin 
dical, por negilrse o sostenar dicha demanda en su forma 
original; de loe ~aestras que, requiriendo 401 de aumenta 
llrgan a est~blecer temporalmente una direcci6n lndepen-
diente, ante la negativo del sindicato oficial a sostener 
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su demanda inicial; de las petroleras que, obligadas a une 
pr6rroga "acordado'' par la empresa y los urepreoentantee 
obreras" en 1958 aprovechando el panorama de las maviltza
ciones que en oa!3 P:<1~t!e_r., Gmenuzan parar en opos1ci6n B 
este acuerdo y obtienen los aumentos que reclaman; de los 
ferrocarrileras que en acciones de las m6s sobresalientes 
de qucl momento, a partir de uno demande de $350.DO de au
mento (que la direcci6n sindical manipule haci~ndola daa-
cender a ¡200.00), desembocan en luchna que, adem§a de la 
demande económica estaban en contra de la direcci6n sindi
cal, por haber actuado ~sta a espaldas de loa trabajadores. 
No obstante que las ferrocarrileros logran sus pretensio-
nes, en una movilización posterior, por d~mandao econ6mi-
cas1 pierden la direcci6n v son fuertemente reprimidas y 
finalmente los telefoniatas v los electricistas, can ampla 
zamienta a huelga, obtienen aumento de salario del 15 v 1B% 
porcentajes apenos superiores o la mitad de lo que demend~ 
ron. 

Estas movimientos, por la tra~cendencia seílalada, reclaman 
que desprendamos algunas consideraciones: 

1a) El Estada mexicano, adem&s de su pleno compromiso con 
el imperialismo, se hab!a convertida en uno da los princi
pales pivotes del proceso de acumulación de capital. Su 
participación directa en diferentes v variadas actividades 
económicas conlleva a la explotuci6n de miles de trabaja 
-explotaci6n acentuada en particular, durante esos anos-7 
ya na solo en el renglón de servicios tradicionslco, sino 
en empresíls claveG ú~ la industria nacional. La situación 
general del pafs y la condición del Estada como patrón ex
plican en parte, creemos, por qu6 las principales demandas 
surgen de empresas estatales coma ~on las de los oectores 
ontes mencionados. 

2a) Debido a la fortaleza y decisión de las basas, la re-
pres16n v la "descaliFicaci6n• de los movimientos se hiel~ 
ron presentes. Lo que preocupaba a la burguesía era la 
existencia de slndicstas independientes. La mejor prueba 
es el hecho de que muchas de las peticiones econ6micas 
planteadas fueran resueltas favorablemente una vez que ce
saron las presiones de la base y que los princlpalea lide
res -Demetrio Vallejo, Valentfn Campu y Oth6n Salazar
fueron encarcelados, junto con decenas de valerosos e !ne~ 
rruptibles trabajadores. 

Ja) Como saldo de esos a~os de intensa lucha, la estructura 
"charra• se mantnn!a incólume en los sindicatos part!cipea 
situaci6n que se generaliza no solo a todo el aparato est~ 
tal, sino a las empresas privadas que, ganadas al sindica
lismo blanco, son otro elemnto que refuerza Y alimenta el 
sindicalismo oficial en México. 



4a) Las jornadas de 1957 y 1958 transmitieron la onaenan
za enorme de que no hay enemigo invencible. Los triunros 
sindicales alcanzados, aunque ef!meroa, fueron producto 
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de la cnmbntlvidad y al Pn~1nlnmn d? mlla~ de trabajadores 
que nunca transigieron en sus demandns. 

Explicar el porqué eae deoenlace, los errores y fallos ca 
metidos en los movimientos de esca añoo, no es Fácil de -
nuestra parte, coincidimos en que •( ••• ) la existencia de 
una estrategia que rebasara el marco sindical, la rigidez 
y aun el sectarisrno que acompoíl6 a clertaa acciones, como 
producto del relativo aislamiento de la lucha ferrocarril.a 
ro del resto de la cldse obrero, fueron causa de no pocos 
trupl~zo~ y, por aLr~ µHrte 1 el ~xpo~1t~ne!s1no, lB incapa
cidad para ordenar un repliegue t5ct1co oportuno, el exce 
so de confianza y l~ curcncin de una concepci6n genuinamen 
te proletarios que permitiera o loa trabajadores entender 
que su lucha ~e enfrentaba dlr1~ctamente a un Estado bur-
gu6s. Profundamente untag6nico, los llev6 a actuar vallen 
temente, pero inermes ante lo violenta represi6n que le -
clase dominante estaba por deoatar", Características y 
conceµcio~e~ de luc~e. crc~~on, d~ todo~ -o =n~i tcdoo
los mov1m1~ntos qe~tudon en esos ilnos. 

Len años sesenta habrían de s&r testigos de un vigoroso 
estrechamiento de relnciones entre el gobierna y los capi
talistas n~cionalcn y cxtranjcrag, periodo en al cual, de 
acuerda con las cifras oficiales, loa ritmos de crecimien
to de la economía alcanzaron tasas anuales del orden de un 
60~ de 1960 a 1365, por lo cual habría de dar motivo e loa 
apolgistas del r~glmen para "lanzar las campanas al vuela" 
en virtud de "puga flrme 11 que 1nantenlu la producc16n mexi
canu. 

La base misma de "desarrollo estabilizador• de eatoa aMoa, 
descansaba en el asentamiento de una serie de fen6menoa 
que afectaban a la clase obrera en formas variadaa y dlve~ 
sas. Para el objeto del presente trabajo, destacemos lo 
siguiente: 

1) Como consecuencia de las embates represivos de las jor
nadas de 1958-1959, que indiscutiblemente desarticularon 
al movimiento obrero, los trabajadores dificilmente podían 
contener el deterioro constante de aue niveles de ingresos 
con la cual la burguesúimexicana y en particular la aligar 
qu!~ que venia constituy~ndose en la etapa pastrevolucion:! 
ria se esfuerzan en forma considerable y ae aumenta la con 
centraci6n de la riqueza. 

2) Como contradicci6n inherente a cualquier pa!a capital!~ 
ta, a la par del "desarrollo estabilizador•, en el deaem-
pleo y subempleo alcanzan enormes dimensiones, en particu-
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lar en las ~reas rurales. La emigraci6n en las ciudades 
y el bracerismo, que como mencian6bamos ~on fen6menos que 
se dan ya desde loR cincuenta, conttn6an siendo significa 
tivos amortiguadores del sistema para el mantenimiento de 
los salarios bajos y la obtenci6n de altas tasas de ganan. 
cia pare la iniciativa privada. 

3) En este crecimiento de la d~ceda de los seeentas, es 
clave la participaci6n del capital extranjero, principal
mente norteamericano, producto de un importante nuge eco
n6mico de esta país. je calcula que conjuntamente, duran 
te los sexenios de LÓpez Mntnos y Díuz Ordnz, de inver--= 
si6n directa alcanz6 una suma directa alrededor de 1 1 117 
millones de d6lares sin tomar en cuenta la reinversi6n, 
y la indirecta de 5,682 millones y en loa cinco primeros 
a~os de gobierno de Lul~ Echeverria, lo directa alcanzaba 
ya los 1,JDB milluneB de d6ldres y la indirecLa 9,189 mi
llones. ( ••• ) 

Ante la agudlzacl6n de los problemas ecan6micas y de la 
conmoción política exlsLente desde 1968, el Estada mexice 
no ha tratada de mitigar el creciente descontenta de las
masas, realizando ciertns cambias en la política ar1cial. 

11 fl.µe!"tt.J!'~ demnt:rr~t!i::~" ~~ ~l nQmb!"~ ~'!~ ~l ']Ob!e!"rin d~ 
Luis Echeverr!a dio n esta nueva rarma da reformismo ( ••• ) 

En 1976 y 1977 el desempleo alcanza tintes verdaderamente 
dram5ticos, a tal grado que el actual presidente, en au 
su campe~a electoral reconocía que para 1980, pad!e haber 
en el pa!s 4.4 millones de desempleadas. V sin embargo, 
el descenso de la actividad productiva y la ausencia de 
nucvüti lnvt:!rolunel:i yenerdúu1~uti Ue ~mµleu~ puúleran t!1:1ta.r 
acercando a una fecha m6s pr6xima que le prevista par las 
c~lculas oficiales al llagar a esos niveles de desempleo 
en el pa!s. T~ngase presente que el agravamiento del fe
n6mena tales cama la ruga de capitales, una crisis finan
ciera que incluye el enorme d~ficit presupuestal y el en
carecimiento de cr~dita externa, así coma un signif1cat1-
vo descenso en muchas de las principales actividades 
industriales y agropecuarias de la economía mexicana ha 
provocado una severa caída en el producto interna bruta ( ••• ) 

Nas interesa destacar, en el caso que nas ocupa, c6mo la 
criais ha contribuido a acelerar despiadadamente el fen6-
mcno de desempleo en M~xico y cama lo burQuas!a misma saca 
vent3jas enormes de ello. 

Al igual que can la inflaci6n, las crisis oficiales tienden 
a opacar la magnitud del desempleo¡ pero hasta las cifras 
oficiales dan cuenta de la gravedad del problema. para 
julio de 1976, el licenciado Miguel Cant6n Mayer, exdireB, 
tor del servicia pÓblica del emplea de la Secretaría del 



Trnbujo conGignaba que "chtre los campesinos, 76 de coda 
100 son oubocu~ados". 

Respecto a las cifras globales, el ~ecretarla dal Trahjo, 
Pedro Gjed~ Paulladn, afirma que, "actualmente existen en 
el país 1.5 millones de mexicanos desempleadas y atrae 7 
millones subempleudos, corresnondlendo, respectivamente, 
al 9% y al 40% de la pablac16n econ6mic~mente activa del 
país•. Par su part~ OANAMEX calcula un mill6n de desem
pleadas y 6.6 millones de subacupados, y agrega textual-
mente: "La devaluaci6n y la inf loc16n est6n alentando el 
desempleo, por lo que ~e oqrnvar~ el problema ( ••• ) de 
1980 a 1990, seri necesario crear par la menas 8.4 millo
nes de ernplcon'11 y All_Junos otrns fucntc8, tul vez má~ dig 
nas de cr6dito, hablDn de curca de tres millones de deoem 
pleadas. -

O sea que, de acuerda con cifras de año3 anteriores, el 
problema de desempleo no hu descendida ni ~iquiero mínima 
mente; por el contraria, a su existencia peremne en tado
sietema capitalista, se suma el actual marco de crisis de 
le economía mexicano, con lo cual el desemoleo crecP cnn
tinuc-.u11t111Ltt y euí turno16n el !lubempleo.. Es. decir, no oolo 
hay incapacidad para crear los cerca de 700 1 000 plazas P.!!. 
ra los trabajadores que ano con ano se suman a la ruerza 
laboral, sino que la recesi6n, los quiebras de empresas v 
otras factores traen cama con~ecuencio los despidas de 
trdbojadoreo activos que se monifieotan en todos loe ra-
mos de la economía. 

Para maya de 1976, 45 trabajadores eran cesadas en Ferro 
carriles Nacionales de México ente la suopensi6n de corrT 
das y pendía lo amenaza del pasible despido de miles de -
trabajadores. Para septiembre da ese misma ano, "debido 
a la ralta de presupuesta de la Comisi6n Federal de Elec
tricidad, el 80% de los 10,000 trabajadores que laboraban 
en la qua ser~ la mayor presa del país, han sida despedi
dos". En el casa de la canstrucci6n, el problema no po-
día ser m6s aguda; si para octubre de 1970 se calculaban 
300,000 obreras desempleados, para diciembre ascendían a 
m~s de la mitad de la plana de las trabajadores da eata 
industria, de un total de 800,000; y con mayar dramatismo 
en enero de 1977 1 Julia F. ArgOelles, presidente de la 
C5mara NacianHl de lo Industria de lo Canstrucci6n, "pi-
di6 ayer ayuda al gobierno federal para evitar que empre
~as de ente sector continGen d~scupitaliz&ndose y que el 
n~mero de desempleadas en ese rama -actualmente 600,000-
slga en aumento. 

/1 todos ello~ se numan cerca de 20 1 000 desempleados en 
las empresas ensambladaras de autom6vilea en noviembre de 
1976; 5,000 trabajadores del calzada en el Estada de Ja-
li~ca en enero ~e 1~77; 40,000 trabajadores que quedaran 
ctes~:npleadoc; ante el cierre de 500 Ffibricas de ropa "deb.!, 

- 77 -
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da a la crisia ecan6mica por la que atraviesa el país•. 
~n ~anorn, mfi~ de 1,000 mujeres pincodorag de garbanzo fue 
ron despedidas en mayo de 1977: "L~a qutljObBB dijeron que
las líderes de le CTM, en 5onoru, están de acuerdo can las 
empresan y ~ue por 880 hoy eGt6n deGocupadas''· 

V el miarrro Eutado pone su "grnnito de arena'' en el proble
ma cuando, a fineleo de 1976, despide o 750 trabajadores
técnicos, ejecutivoG y empleadas- que prestaran ous oervi 
cios en el Comité de Unificaci6n de Frecuencia, con motivo 
del cambia de clclaje, •no obntante que ellos ahorraron 
al país mis de 7,000 millones de pesos y tres nños de tra 
bajo, dedo que el programa e~taba calculado para terminar~ 
se en 1980 11

• Se aOilden a 6sto~, loB cientos de despidos 
por motivo de la reforma admlnlstrotlva Impulsada por la 
actual admini~trac16n. 

Como ne pt1cde ver, lejos de ut~nuilrse el deoemplco, d!a a 
día crece el ejército induotrlol de reserva pera benepl6ito 
de lo burguesía mexlcuna, porque de c~ta manera, le os po
sible contratar mano de obrR m~~ b~~~tü ( ••• ). 

Finalmente, no podemos dejar de con"ignar c6mo el peso. 
de la inFlaci6n y del desempleo que el Estado Mexicano ha 
colocado sobre lüs espaldas de los trabajadores, ha dado 
lugar a que los mismos busquen cualquier posibilidad de em 
pleo -as! sea 6~ta la m~s degradante o humillante- como
Gnica manero de pocier subnistir, conjuntamonte con sus de
pendientes. Form~n parto de 2bLd dramático panorama, loe 
miles de vr.ndedores que invaden las aceran p6bllcas con 
los m6s div.,rsos artículos, que van desde poíluelos desech~ 
bleo, hastu flores, herramientd5 1 ju~uetes, naranjos, dul
ces, c!gurrillos, etc., y para los cuoles la actitud de 
las autoridades, según palabras de muchos de ellos, ea ad
versa porque "nos trotan peor que los asesinos y delincuen 
tes". Se ha vuelto común ver a cientos de niíloa y delin-~ 
cuentes que se ganan la vida en el OGeo de los parabrisae, 
o en su caso los "golpeadores• que arreglan pequenoa danos 
sufridos a los autom6viles. Aquellos y éstas, pese a desem 
peñar un trabajo honesto, con frecuencia son recluidos en -
las c6rceles ("estamos trabajando honestamenta arirma uno 
de ellos y nos llevan al bote"). Uno no oabe lo que quie
ren, ¿acaso quieren que nos dediquemos a robar?¡ y qué de
cir de los desempleados que se instalan diariamente en el 
z6colo de la ciudad de México (calculados en m6s de 600, 
entre plomeros, albaRiles, pintores, curplnteros, sirvien
tas, etc.), a quienes se les escucha decir con humor negra 
ante su drama, cuestiones como las siguientes "siempre nos 
vienen a ver, y nadie nos ayuda. Deber!a venir el Presl-
dente con una caja de billetes para repartirlos entre to-
dos¡ a lo cual otro desempleado aílade que la caja que le 
llevarían ser!a de muerto•. 
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En una investigaci6n r~alizada par la D1recc16n General 
de Programaci6n y Estudias Ecan6micas del gobierna de la 
ciudad de M~xico, se calculaba que en ~rea metropolitana, 
había mfis de 50,000 prostitutas; seílal~ndose que "la moyo 
ría de las mujeres que optan por esta actividad pravleneñ 
de lo~ ~eclores m6s desprotegidos socialmente, Carentes 
de educación y despedidas de F6bricas, optan par la Gnica 
alternativa que les permite tener una raquítica e insegu
ra fuente de ingresos''• 

Así pues, la "Alianza para la Producción•, se traduce pa
ra los trabajadores o~alariadas, no asalar!adoG, desem--
pleados y subempleadas del país, en la que realmente ea: 
una 11 Alionza para la explotaci6n". 

El problema del desempleo es tan grave, que el líder de 
la Concamín, Jorge ~~nchez Mejorada considera que, (,,,) 
para resolver el problema del desempleo, se requeriría la 
obtención de un producto nacional equivalente al 8.1% du
rante quince años conseculivoo ( ••• ) si bien ningGn país 
del mundo tiene en este momento acupaci6n plena, por lo 
menos en el 6rea c~pitalista ( ••• ); en M~xlco, se observe 
una tendencia alcista al desempleo que com1en7A R ~er pre 
ucup~nte ( ••• )". V en la misma decloraci6n1 bas&ndose e~ 
que ni la suma de loa recursos del sector público y del 
privado resolverla el problema, y confirmando el sentir 
"patrio" de la burguesía •nacional" sin recato alguno po
ne que "( ••• ) sed~ acceso o le lnverai6n internacional 
con apego a nuestrao leyes, pero de una manera graciosa 
(sic) ••• sabemos que necesitamos de ella, pero toda la vi 
da no la pasamos ofenni~náole ( ••• )". -

Cn re~umen, considerumos que en el contexto de la crisis, 
estos dos aspectos, la carest!a de la vide y el desempleo 
resultan las causas que en mayor medida agudizan en nues
tro paÍH la contradicción burguesía/proletariado, deter
minando el contenido de las correspondient~s demandas pro 
!etarias; aunque junto a ~etas no dejen de estar presentes 
algunas otras, como las de duraci6n de las jornadas de 
trabajo, vivienda, educaci6n, servicios, transportes y 
tambl~n la relevante lucha de una democracia sindical, 

Son diversos y variadas las problemas que se presentan en 
la actual coyuntura, as! como la política estatal para e.!! 
curarlos. Deupu5s de la "atonía 11 de los primeros anos 
del sexenio de Echeverría, período en el cual las centra
les obreros 11 charras 11 rehuyeron las luchas para mejoras 
salariales y solamente agitaron la demag6gics bandera de 
la semana de trabajo de cuarenta horas, dicho gobierno, 
en lugar de caer en las viejas posiciones del Fondo Mone
tario Internacional, que trataba de frenar la inflaci6n e 
trav&s del c~ngelamlento de salarios, utiliz6 un procedi
miento muy slmilnr al seguido por ln democracia cristal!-
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no en Chile durante el aoblerno de Frey (y que en alguna 
medida conserv~ flinochet, as! corno otron gobiernas de in
floc16n ~cclernda: Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil), 
procedi~1ler1to c~n~ir:tcnte en otorg~r rc~ju3tca m5a frecuen 
tes de sulnrion por debajo de las lncrementoo de los pre-
clan. 

A5Í 1 en 1973 y 1974, enmedio de ~parotosa compaña propagan 
dÍ~tl~tica atruv6s de lo telcvisi6n, rodia, lo prensa y eT 
cine; de la amenaza de nht1elg~ general" impulsada por la 
CTM v del lntercnmbio de adjetivos entre los "charros• y 
loG ''concanucos 11 y ''concan1lnc9n, 2e concedieron aumentos 
de emergencia de 20 y 22% reapectlvomente. 

A partir de entoncea lo política nuloriol del gobierno, 
tiende o rovorecer lo conccntrüci6n y centrolizaci6n del 
capital, en la medida en que, siendo generalen los aumen-
tos de oolarios, lon empresas grondeLl pueden asimilarlas 
mÓ5 fucllmente que l~~ empreLlaS medlonao y pequeMas. Ca-
tas Últimas oe ven ofectodas porque operan en un merco de 
mayor competencia monopol!atlca y, por otro lodo, porque 
=u cnp=c!C~~ f !~Gncin~~ e~ mnna• y lü mür.G d~ üb~a ~ap~a
senta una porci6n m~u ulta da au capital total; el caso ea 
que en este período de lnfloci6n muchas empruues pequeílaa 
se han visto obligadas a carrer ous puertas. 

Tal político laboral cuento con el reopaldo decidido de le 
oligarquía, de las grandes empresas nacionales y extranje
ras, debido e que favorece la manopolizeci6n de le econo~
mía; dicha política, lejoo de representar una contradicción 
entre la hurquesía y el Estado Mexicano, significa une con 
tradicci6n en el seno de lo burguesía entre el sector oli
g6rquico y los pequeíloo v medlanoG empresarios. Solo en 
que en la medida en que 6atos 6ltlmos se enc~entrar1 fuera 
de los principales centros de decisi6n, tienden a 
ver en le político laboral solamente lo acci6n del Estado, 
sin darse cuenta de que ésta resp~nde ~ los intereses da 
le oligarquía. De ahí que una pugna estrictamente lnter-
burguesa aparezca en la superficie como una contradicci6n 
entre la burguesía y el Estado. 

~s{ pues 1 todo lo ~nterlormente genalado conduce a la eceH 
toc16n t~cita por part~ del aobierno, de que lo inflac16n 
''lleg6 pura quedarse''• V efectivamente, por el car~cter de 
lA crlcis gcnrrol, el c;ipital1~mo pa1·ece no tener otre al
turnativa. Cuma lo dijo acertadamente ílrturo Guill~n, ªla 
inflaci6n contempor~nca es una de los principales mecanis
mos utilizados por la burguesía para abatir los salarios 
reales de los trnbajadores y aumentar, as!, la tasa de ga
nancia. En la etapa actual del capitalismo monopolista de 
Eutado, la inflaci6n 3e ha vuelto un fen6meno cr6nico•. 
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LB devalueci6n de ugosto de 1976, 

Le moneda mexicana, que durante los 22 anos transcurridos 
desde la últ!m~ devnluaci6n. (195~), hable loarRdo msnte-
ner su 11 flrmezau en rolac16n con las divisas extranjeras, 
no podla ser ajena al contexto de la crisis econ6mica y 
finalmente se tom6 le deciEiÓn de hacerla "flotar• pera 
encontrar su verdadero paridad en el concinrto de perma-
nentes •celdas" de loa distintas monedas de los paises ca 
pltallstos. -

Este hecho, por m6s vueltas e intentos de explicaciones 
•técnicas" que los voceros oficiales han tratado de darle 
se convertir~ en lo que raulmont~ e~: una devoluAcl6n del 
peso mexicana. 

Curiosamente, si antes constitula can! un delito dudar de 
la "firmeza y confiabilidad de nuestra moneda", ahore lo 
que parece tener un rango punitivo seria el no aceptar las 
"bondades• que, uegún toda propaganda del Estado la •r10-
taci6n• hebrlo de reportar o len ciudadanoo mexicanos. 

Sin detenernos propiamente en loa causas que originaron 
tal medida, diremo~ simplomente que ~ato no constituye · 
otra cosa m&s que el costo de un sistema capitalista sub
desarrollado como el mexicano paga por su dependencia del 
imperialismo, particularmente del de los EUA. 

V nuevamente el Estado, tomando la delantera a cualquier 
mov1lizaci6n ob~era, por ln v!n de 9Us ~um1sas orgnnlze-
ciones "charras", monta el "teatro oficial• de los con-
flictos obreros patronales: los Gamboa Pascoe, los Ru!z 
Hadero y Fidel Velázquez, como •representantee obreroa•, 
se enfrentan a los empresariales para demandar nada menos 
que un 65% de aumento de emergencia. 

Para fundar tal requerimiento, Joaqu!n Gamboa Paacoe af1r 
maba "( ••• ) el salario del trabajador no ea para comprar
d6lares, sino alimentos•, y Fidel Velázquez todavía m&s 
•radical" afirmaba que la demanda salarial planteada a 
los empresarios "( ••• ) apenas si cubre el deterioro de la 
devaluaci6n, ye que las investigaciones de los especiali~· 
tas cetemistaa apunten que la p~rd!da del poder adquis1ti 
vo fue de 64.B% motivada en gran p~rte por la eleveci6n -
indiscriminada de los precios•. 

Finalmente, le farsa termina, por •recomendaci6n preaide.!!, 
cial" con aumentos que van del 16 al 23% •negociables•, 
segGn los diferentes tipos de empresas de que ae trate. 
Es decir, el aumento más alto (23%) apenas constituye la 
tercera parte de la demanda original. 

Csta resoluci6n final eo altamente reiterativa de la '".!! 
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~i lou aumenten de preclo9 en nílo~ ontcriores efecteron 
sensible~ente los niveles de vida de la poblaci6n, los es 
calada de incrementos registrados a partir de lo devalue 
aci6n he alcanzado niveles verdaderamente inusitados, a -
un grado tal que la misma burgues1a se ha visto obligada 
a reconocer los grandeo impactos de eate ren6meno en lo 
econom{o de los trabajadores. •( ••• ) Sentimos -erirmaba 
el economista de la CTM Alronso Reyes Medrana- que una 
disminuci6n en el valor de nuestra moneda nos afecta di-
rectamente puesto que los precios de loa artículos neceaa 
rios para la familia trabujadoru tendrían o t~ndr&n nece: 
aaromiente que subir, porque una gran porte de los produc 
tos que se fabrican en el poís son manufacturados en ma-~ 
quinarios y equipo de importaci6n•. Y haciendo une opolo 
g!a aventurada, tratando de ocultar el car~cter de la crT 
sis, el mismo "adivino" cetemista enr6ticamenta señalobaT 
~c ... ) en cuanto a los art!culoa nacionales, algunos no 
deben resentir ningGn aumento como, tortillas, pan, leche 
nuevo ~Le.,". Cb~iem~nt~ 1 lon numentos de precias en es
tos 6ltimos pruductoo, durante el año de 1977, -en par~i 
culer loe del pan, leche en agosto- se han encargado da 
echar por tierra las "clarividencias• del economiate de 
le CTM. 

Armando Victoria Galv~n, expresidente del Congreso del 
Trabajo, despu6s de explicar que los trabajadores y eua 
rami 11 ao ven di smunui r su p.üder ad qui :ii ti va ªa cada hora• 
precisaba: "seg6n nuustros asesores en materia econ6mice, 
los precioa se han incrementado entre un 45 y un 200% 

Y la diputada Irigenie Mart!nez de Navarrete, comentando 
que el salario de los trabajadores cerece de toda protec
ci6n legal, concluía: •a6n no ha llegado la revoluci6n que 
proteja el oelario de loa trabajadores•. 

Como en otras ocasiones, la pol{tica de las aumentos reca 
mendados presidencialmente en agosto de 76 confirme nuee: 
tra tesis en el sentido de que, en la pr~ctica, éstos ee 
encuentren muy por debajo de la espiral inrlacioneria de 
los precios. Y en un sistema coma el nuestro, en donde 
prevalece un franco dominio del capital monopolista, loe 
"aumentosft de sfllario son m5s facilmente recuperados por 
los empresarios. Este hecho se evidencia con claridad en 
las palabras del presidente de la CANAC!NTRA de Guadalaja 
re Salvador Romo, cuando arirmaba que •( ••• ) el aumento -
salarial repercutir6 en los costos de las empresas•. 
Cualquier ciudadano se podr1a preguntar: lPor qu~ los au
mentos salariales no repercuten en las utilidades?. Pero 
no lo hace, porque el Entado sigue teniendo un relativo 
~xito en la mediatizaci6n y control de las demandas, en 
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este caso salariales, atrav~s de sua instancies institucio 
nalea y de una vasta campana de desorientaci6n demag6gica~ 
as! como de un recrudecimiento de la •mano dura" en el trB 
tamiento de l~n demanda~ lahnr~l~g. Desde un Hugc C~rvan'::' 
tes del íl!a (actual director de CF~), que sin empacho algu 
no declara que "la decisi6n del prenidente Echeverr1a de -
poner a flotar el peso mP.xicsno, fué una decisión her6ica 
( ••• )"(JI); un Angel Olivos, secretario genel'al de la Ca!! 
federaci6n Obrera Revolucionaria, que se pronuncia en con
tra de los encarecedores: "debe haber c~rcel y no multsa 
( ••• )¡ que intervengo el Lstnda en uni6n de los obreras y 
campesinon para seguir vendiendo mercancía al pueblo( ••• ) 
que ln CONílSUPO nea convertida en la Secret~r!a de la Al1-
mentaci6n Nacional ( ••• ) que ~mplle su acc16n el FONACOT 
( ••• )", y por su parte, la CílOM que habla de que un mill6n 
de trabsjndares ufiliadaa a esa central, se convertirían, 
cada una de ellon, en vigllnnten paro que no aumentaran 
los precios ''( ••. ) en su cuso no~ pondremos de acuerdo pa
ra que na se adquieran determinados productos o determina
da marca de uceite, leche, arroz, frijol o na ae compre en 
determinado almac~n, donde se alteren los precios", todo 
conspira para deaorientAr y ~nnf1Jn~!r e len tr~b~j~dcrc~. 

La capacidad de mediet1zaci6n ideol6gica del Estada, de pB 
ra eaa y mucha m~s: el diputado Enrique ~ata Izquierdo se= 
nalaba que ªle Procuraduría Fedral del Consumidor y la ley 
que la cre6, son instrumentos fundamentales poro lograr un 
mayar central de los precias da los articulas, solo que al 
pueblo debe colaborar y denunciar ante eota inetituci6n, 
cualquier anomalía; debe de informar del nombre y de la ca 
sa comercial y del producto que le vendieron m~B caroft. -
Tal medida ha sido para el Estada útil sabre manera, por-
que adem6s de hacerle aparecer como un celosa guardi6n de 
los intereses del pueblo mexicana y de que para loa traba
jadarea resulte imposible en la pr6ctica acudir a denun--
cier les enormes arbitrariedades de que es objeto día a die 
el Estado se desembaraza de esta raaponsabilidad y la trae 
lada sutilmente a la "conciencie c{vica• de denuncie de CB 
da trabajador. -

Por Gltimo, si las empresarias y comerciantea se •empeci-
nan• en seguir aumentando loa precios, la eoluci6n oficial 
es ~6s pr6ctice¡ "los consumidores tienen derecho a no com 
prar articulas donde se lea venda caro•. He aquí la "11-= 
bertad" al desnuda, como la burguesía la entiende. Cual--
quier ciudadana que coma resultado de la inanici6n ae en-
cuentre al borde de la muerte tiene plena "liberted" de no 
comprar su f~retro, si el precio es elevada. 
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El .nuevo r~gimen: 

Gin embargo, a fines de 19?6 toda la alheraco levAntade 
contra los Hum~ntos de precios efectGa un giro de 180 gra 
das. Ahora oficialmente -en versión transmitida por cañ 
dueto del "eterna• Fldel VelSzquez- se considera que -
"ni siquiera e5tamoo en crista. 90lamente hay desajustes• 
De esta manera m§gica de la noche a la ma~ana resulta que 
"las precios na se elevaron en forma general, sino solo 
en algunos renglones"; por lo tanta a pesar de que la mo
neda segu!a "flotando" y era evidente la escalada de in-
cremento de precios, las principales centrales obreras 
desechaban la pasib111dnd rle aumenten ganerales de sala-
riel. 

Todo ello hobrla de conducir o que los obreras y en gene
ral las trnbajadares fueran rnetidoa al saca de una "tre-
gua ante la crisis", lo "alianza para la producc16n• con 
que inauguraba sanor~mente Jo~6 L6pez Portillo su sexenio 
presidencial, consl~te r.n mantener todao las demandas sa
lariales beja un tape de 10% durante toda 1977. El RjPm
plo fuo dado µur lo~ sind1catoa ''charros", en donde en ma 
yor medida se ejerce un control vertical: el Sindicato de 
Trabajadores Ferrocorrileroo de la RepGblica Mexicana 
(STFRM) apoyaban la •austeridad"; el Sindicato Mexicana 
de Electricistas (SME) aceptaba sola el 10%, etc,, y para 
las que no aceptaran la •tregua•, el expediente de lo re
pres16n quedaba abierto. 

A pesar de la •cuota de sacrificio" lmpueate, la G~ice re 
compensa que tuvieron lon obreros del país -adem§s del -
cant!nuo detrimento de sus salarios- fue el reconocimien 
ta de los m~s altas esferas, -

El presidente Jos~ L6pez Portillo afirma que •e1 movlmle.!l 
ta obrero organizada de M~xico, eat6 a la altura de la 
circunstancia hiat6rica•. El Secretarla de Trabajo agita 
a todos los sectores obreras, para que can su apoyo •se 
pueda superar la difícil aituaci6n econ6mica en que se e!!. 
cuentra el país". El l!der de la CROC Manuel Rivera Ana
ya, se congratula de que "lo clase laborante mexicana ha
ye sida comprensiva y solidaria a la realidad que vive el 
país" lo CONCAMIN, por su parte señala: "ante el patria-
tl smo obrero, nou toca a nosotros corresponderª. 

De la última afirmación, lo que la CONC~MIN y dem6s empr~ 
serlos no aclar6 suficientemente fue en qué sentida les 
toca ••corresponder". Pero los avances inFlacionarios en 
el canto de la vida en M~xico, nos hace entender cual es 
esa "correspondencia". Aunque las cifras oFicialea con 
respecta a la inflaci6n siempre san menores en cuanto a 
:a realidad de este fen6meno, el Banco de México consid~ 
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ra que los precios se elevaron de septiembre a diciembre 
de 1976 en un 17% y, durante todo ese mi~mo ano, se calcu 
laba un ~umcnto global del 27,2~. Y aunque los aumentos
concretos de producto3 y servicios que afectan diractamen 
te el ya de por s! reducido pr~nupuesto de los trabajado~ 
res se trato a toua costa de ocultar algunos de ellos han 
tanido pnr la lecr"et:::r!n Ge Corut!rcio ( ••• ) • 

Sin embargo, en un país donde el Estado burgu6s ha logra
do controlar y pr5cticamente corporativizar el movimiento 
obrero, no es r~ro que a los pocos d!as produjera la nove 
dad de quP- todas las centrales "chorra• acataran las dis= 
po~iciones de ilumentos de precios. En contrudicci6n con 
GUO afirmaciones anterioren, Napole6n G6mez '.jada ahora 
afirmaba que al •congreso del Trabajo no ha rechazado loa 
10 puntos propuestos por lo~ empresarios (nnteriormente 
yu lo había declnrado) al presidente L6pez Portillo no 
considera una li:no"no los quince ci!as de sueldo rnÍnimo 
ofrecidos como comoen~~ción a los trabajadores, y tampoco 
tomarS determinaciones que cnu~en enfrentumlentas entre 
los sectores de la producci6n•. De asta manera, a pesar 
de que se condidera que tan solo un 30% de la poblaci6n 
podr~ ahora consumir el preciado producto l&cteo, nues-
troo "brillantes• dirigentes de la econom!o nacional jua
t1 rfc8b~n el ~u~cnta pDi·4ue ~ere estrictamente necesarian 
impopular pero responsable, el alza de pan y la leche, 
con un claro sentido tecn6crata de los costos empresaria
les y cerrando los ojos a los dr6sticos erectos en la ali 
mentaci6n de los trabajodorea y en general de la pobla--= 
ci6n indigente". (26) 

Ahora bien, en atenci6n a lo que se e8cr!bi6 en p6ginaa ante-

riores, resulto obvio que el movimiento obrero no se circunscribe a 

la &poca que transcurre entre 1936 y 1940, y 1970-1974. Si elegi-

mos esas fechas para hablar del eindical1amo contempor6neo en H6x1-

co, es porque son las m6s Gignificntivae, ya que en sus inicios ro¿: 
j6 a los lideres que lo han mal conducido hasta ahora, y en el pre

sente r~gimen de gobierno vivimos profundos cambios sociales que 

día con día se van agravando lejos de avisar un cambio favorable P.!!. 

ra la clase trabajadora, sobre todo en estas fechas de nuevas deme!!. 

das obreras; luchas en la cual reflejan una profunda conciencia de 
clase y una morcada evoluc16n en su ideología, pero que mucho me t~ 

26 Moro, Mart!n, Bauzas, Alfonso y Palacios Isaac, Control y Luchea 

del ovimiento Obrero, M~xico, Editorial Nuestro Tiempo, 1978, 

(1a. ed.) 1 pp. de la 103 a la 157. 
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mo que se ll1?gue a alcanzarelgo positivo en estas luchns, dado el e!! 

tregui~mo de nue~trotl '1 lldereg!t sindicule~, ya que coma est~ visto, 

se ponen a la venta del mejor pastor, y ~stu, l?s-la burguesía nativa 

y extranjera paro d1?sgracla del trabajador mexicana. 
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~~?ITULO T~~CEílO 

LO~ SINDICATOS Y SU FUNCIONAMIENTO 

e) FORMACION DE LOS SINDICATOS. 

Uno de los hechos m6a importantes de los últimos años es lo mo 

dificac16n de las posiciones ideol6gicas en el movimiento obrero. 

El cambio, desde luego, no es absoluto. Afecte principalmente a 

los sindicatos m6s combativos y claramente deja de ver que algunas de 

lea poaiciones que los trobajadorea y sobre todo sus lideres mante

nían en los años del "miloqro mexicano• van quednndo atr6s. Enton

ces cualquier crítica seria ere pretexto para que dirigentes obreros 

honrados, intelectuales y periodistas de avanzada, fueren tildados 

de •comunistas•. Hoy, en cambio, el debate ideol6gico es m&s amplio 

m6e rica e intenso, y aun el seno de las organizaciones afiliadas al 

Congreso del Trebejo se escuchen con frecuencia criticas que hasta 

hüCii poco t1ampü üülü ttt! hciL.;.1t111 Ü~!:ilh~ potticionee indepenoientes. LO 

que ocurre ea inexplicable: vivimos bajo una crisis, y la ideologie 

de le clase obrera no puede ser hoy id~ntica a le de los tiempos de 

le prosperidad, relativa estabilidad y menor tenai6n social. 

lCual~s 80n B estos hores las ideag m5s generalizadas de los 

sindicatos m6a activos en el movimlP.nto obrero Oficial?. He aqu! al 

gunae de ellas: 

- Existe una crisis econ6mica que ee expresa en una espiral in

flacionaria, en el control salarial y en medidas fiacalea que dete-

rioran crecientemente las condiciones de vida de los trabajadores. 

y la que no es menos grave: hasta ahora las autoridades han sido in

capacee de obtener y contrarrestar eficazmente el alza de los pre--

clos; 

- Desde hace muchos aílos, la política de desarrollo se caracte

riza por estimular una poblaci6n de capital que favorece en todo 
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a los capitalistas, impl~ca sacrificioD para el Estado y ne opone al 

declarudo prop6sito de lograr una mejor distribuci6n del ingreso no

cional; 

- Desde lna prop!ns empresas estet~lP.s, ln olu~vnl1a g~narada 

por 108 trabajadores oe tran3fiere a los empresarios privados, necio 

nales y extranjeros atrav~s de tarifas preferenciales a industrias,

comercias y bancas; 

- Quienes detentan el poder econ6mica obtiene gunnnclas desmes.!::!. 

radas y se benefician con los aumentas de productivldod de trabajo, 

gracias al control ~ue ejerce do lü~ principQles actividades; 

- El modelo de desarrollo entabilizador contribuy6 a darle un 

car~cter monopolista a la producci6n, así como a acentuar la depen-

dencia del exterior; 

... En al 111um~nto actual, la recuper<'lcl6n económica refleja un ª.!! 
mento de la riqueza, lo producci6n y el ingre"º• pero no una distri

buc16n social de los mismos; 

Hasta aquí lo que se refiere al diagn6stico de la situaci6n de 

la s1tuaci6n y los candiciones ue los trabajadores, en cuanto a la 

Formaci6n de los sindicatos. 

No obstante que dentro de la formaci6n de los sindicatos, deben 

de entender como una necesidad para defensa de los intereses de los 

trabajadores como una organizaci6n dentro dal derecho social, ~ata, 

es aprovechada por la política antiobrera que ejerce el Estado, para 

evitar que el sindicalismo obtenga realmente el llamado nivel entre 

la producci6n y el capital, ya qua si tomemos en cuenta que los nin

dicatoo no se determinan con Dutonorn!a, a~ de condenarse la forma en 

que se manejan dentro de au estructura, porque: 

"El control del movimiento obrero por parte de la burgue
sía es viejo; y aunque no depende de ~l la existencia del 
siRtema capitalista, no cabe duda que inrluye en su fun--
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runcionamiento; en ia tasa de ganancia y de explotRci6n y, 
por tonto, en ln ~cumulwcl~n del LupiLal. 

En M6xico, el 11 cherrlsmo 11 e~ la forma m6s importante del 
control del movimiento sindical y de las organizaciones de 
maoes, lo que obedece fundnmcntülmt:nte a 4u~ ~n l<.ts fase 
del capitalismo monopolista, en que el Estada participa 
crecientemente como patr6n en el proceso productivo, su in 
ter~s en mantener un r~gimen de bajas salarlos y un deter~ 
minado reparto del ingreso, na es sola indirecta, sino di
recto. Contribuye n mantener el 1'charrismo 1

' ademns, lo in 
Pluencia reformista en lo direcci6n sindical y la falta, -
hasta ahora, de una ljlternativo sociali~ta, a ln vnnguor-
dia de loa sindicatos, 

Lu burgues!d cu~nLe con wnplios rnedio9 puro mnnten[?r el 
aparata de control: es propietario de los n1Pdio~ de produc 
ci6n, ejerce el poder otrovés del t:sto10, pul'de emplear y
despedir a los trobajndares, influye decisivamente en el 
313tema educativo, dispone de lo~ mediog m3stvos de comuni 
caci6n, cuenta con al partido ofi~iol y ln direcc16n de -
las organizaciones a el aFiliodas, e inclu~o, en cierto mo 
do, se vale y ~provecho aun el remeda de nposici6n que pei 
mite V estimulo el 1Jnh\Prnn 11 .. (~67) -

Atiaro bien, p<lrn profundiz<'lr un poco mtis en funcl5n de lil formE_ 

c16n de los sindicato~, es nece~nrlo estubl~·cer qu6 es realmente el 

sindicato. Para 6~to. al mQestro Eduurdo Mont~s ~stahlece: 

"Ante9 de contr.~t:?r e:: nccc:...:irio uno rn:larr.lclÚ11. Ut!neral 
mente cuando loo obreros piensan en el 5lndicata o en los 
sindicaton, las ide11tlfico con 109 dirigentes, yo 9een es 
tos muy conocidos como Fidel Velózquez, Jesús Vur6n, An-::' 
gel Olivos, u otros de ~uienes la prensa habla con fre--
cuencie, o Joaqu!n del Olmo 1 Cetarina Gonzfilez, G. Susan 
Jga~ Me. Ru!z, Rodolfo Garcla, Juan Prado Cervantes, Her6n 
Rosales, Mario íleyna Menchaca, o bien con esos misterio-
sos personajes de 105 sindicatos pequeftos, de las seccio 
nes y pequeftag centrale~ a a qulcnen aolo se conoce como 
11 1os del sindicato". 

Bien, pero esoH señoreo no 50n el sindicato; usurpan, de-
tentan y tienen en su poder ln direcci6n y el roqistro le
gal de los sindicatos, pero no son los nindicutoa. 

El sindicato es la agrupaci6n, la unl6n a la coalic16n de 
los trabojadorea de un taller, de tJna f~brica, de una in-
dustria, que se unen para defender sus intereses. As! po~ 
gamos por casa, el Sindicato de Trabnjadore~ Ferrocarrlle-

27 ,1evista ".:~trotP-<Jla" Num, 4, 1975, (ed. julio), fl· ?.3. 
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roa son todos lo~ ferrocarrilero~ ·1ue tr3b3j3n en l~s cm-
~r-:"'':''-:.·~ fr.rravinr\·! del '"'lr' 

1 
11 \ , .. in•!ic1tn f'!!XiCt!nO rje 

¿1ectricista~ lo for:niln todos lo~ tri1boj,Jdores de ln Com
paii!a de Luz y Fuerza dP-1 Centro, .: •. :i. ¿xinten sindicnto5 
que !>Ola íliJT'"1Jr<1n :1 10..-: t.r~1h;1j.!dfl!· .. , d!! un::! !.?'";J!"'~:;:?, p8r 
ejemplo r.?l ilndlc•1to cJe Tr;1t1:ijudore:; tfe lo FÚbricn de Lo
za ''El Anfora~, o el sindicnto dí1 ln c~1nµuíllu hulere Euo
kadl; ta~bi6n hay ~indic~tos que aqrupon a los obrero~ de 
varias c~nrcsaG de ln misrnn rama industri11l, por ejen1plo 
la Uni6n de ílbrerDti de ~rtt!3 Gr6ficus de lo~ TQllcrcs Co
merciole~ 11uc c3ntrolo n la~ obrc~u~ de un nGmerQ ~rande 
e.Je impr~nta!i; r. ~lnd1.c.:1tos de lil 7nc1ui;trla del l\lr!rra, de 
embotellaUoras cte fút.Jric.::1s de prouucto~; alirn !titlcio~1, ho
b?les, ruJtaurantl'.!!J, empre··;u:1 comione?ra~J, etc. 

1~x1~ .. te en el ."Jªr., c:~rcü ue do~ mil ~;lndic:uto~J rct)istrudos 
y alrededor de diez mil en todo el pu{5. ¿n todog laD ca 
50s, 10~1 8indicatos lo:. c.tJn.;tituyr~n loB obreros y cmplr:!o-:" 
do~ agrupudO!J en ella~; y t!~; un Prror l1fentificnrlos con 
lils personns que provi:ilrJn,~lmcnte tienen en '.iU pod:?r su 
direcc16n, por mfis L¡ue e~te dominio s~ prolongue 11or mu-
chao oíles: a sen t1ue una ca~El ~en los sindicatos, y otro, 
los 11rupos que eutf:in aooderndos r1r :;un 11irr!cc\onP~1; nlnn
tearlo de otru mnnPra introduce 11 c~nfu~i6n e impide ver 
la import.nncio qr<Jnde q11e tnndrL1 pnrn lrJ'J ahrero9 la exin 
tencia de !:iindicatos que s! c11rr.pliernn con SU!..' funciones.-

Lon sindicnto!1, cuyu exlster1cia reconocen ln ~On3tituci6n 
y lo Ley Federol del Tr~bujo, gurQieran y existen coma una 
necesidad de defenoo de la~ intereses de loo trabajadores 
frente n }A cl~•1e rle ]O~ n~trones y ~l [Gt~dO. 

En la f€ibrica, tollere!J 1 oficinas, etc., obreros y emplea
dos conutantemente se enfrentQn a numerosas conflictos. 
Esas conflictos son de género diverso, tienen que ver con 
el monto del salurio, la jornada del trabajo, los honora
rios, los escalafones, lo cuantío y la calidad de la pro
ducci6n, las vacaciones, el uervicio médico, las condiciE 
nea de seguridad en ~l taller, la seguridad en el trabajo, 
las horun ~xtras y rnuc!10~ m6a. .~.nte cudn dificultad cho-
cnn lo~ 1.ntereoes de los obreros y de los pntrones pues 
son contrarios. El p1~tr6n, en todos los cono:z defiende 
su:3 intereses que no :.:ion otros ciue los de explotar al m6xi 
mo ln fuerzo de trab¡1jo del obrero. Pracura p2aarla el si 
!arlo 1n2nus µo~ibl~ y ubLun1~r de ~l li1 mayor pro~ut~ci6n pa 
silJle; de esa manero t1l patr6n obti1?ne unn cJnnoncin mayor-; 
lo que es la rnz6n y el fin m6ximo de su vida como patr6n. 
Para conseguirlo /lace todo lo que ::ca necE?sario, lerJul o 
ilugnl, eso no importa. ~trnv5s de sus cnpatocas a perao
n11lmcnte, viailu estrechilmentc ;11 ubrera para qu~ cado mi
nuto, cnda segundo riue p;ise en la f!Jbrica le reµorte un bs_ 
n1.:ficio, cuida, inclusa, que el O!Jrer1 du-~Lino·! 1~1 1nenor 
tic~npo po~iblc? .'."1 suti~Jfacer :.u3 nccesidndes; en muchas fá-
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brices no Re ~~n~idara p~rte de lu jornada el tiempo nec~ 
nario par;1 l~ llmpiezn y ·nentcnimi~nto de l¡1s m~qulnos. 
LOG patronen µrocurun por todo~ lo!; 1n~üiaG e~c;1rílotenr ul 
obrero el nnl~rlo carrespondler1t~ ~! gu cnltrtsa=!6n, µ~ra 
ello ~iolnn lo~ dc~ac:10~ escalafon.1rlos y los tabt1lodorcs 
de salario, obligando o loG obrnro a realizur lilborco de 
mayor calif1coci6n por t1n salario ~~~nor; obligan o Ion 
llamados aprend!ceo o ayudantes, m11~hon de ellos me11ores 
de edad, u realizar labores prodt1ctivas direcLii~; sn elu
de el paoo de vacacloncG y de loq ~alorios m!nima~ lega-
les; se impone a las mujeres y a menaren de edod jornodos 
ilegaleo y se les abona un nnl~rio inFerior; una gran par 
te de los obrero~ y empleados nunca crean dcrechoS de an= 
tigOedad, pues las empre3as les Imponen cantrato!i de 28 u 
BG rfÍos, y cua11c.Ja Gon v1Pjos los arrojan u ln cnlle como 
trHsto~ inGerviblno; ~e violan la muyoria da lo~ derechos 
que las leyes otorgan a lon obrero~. 

Ante estos y much!~lmoG prablemas m6s, el obr~ro oislodo 
es impotente, no pu"de enfrentorse a 13 emprRsa. 51 qui~ 
re resolver m6s a meno~ sotinfactorian1ente ~us problemas 
e imponer respeto u DUS dercct1as, tiene nccesidArl ~e unir 
se n sus compoff1!rnq d~ f5b~1Gti u tiJller quP tienen los -
mismos problnmas que fil, para preAentf1rse t1ni1jo9 n nego-
clor con el patr6n. De euta mnn~rn es m5G fu~rte la pre
si6n que ejercen gobre quien rtebu rc~olvar su9 demandns. 

El obrero aislndo eri vict.:!..:n.J de lo•. engofio~;, d1.! lus nmen!!. 
zas y de lua repregoliaa, el c~stiqo o el deoµldo con el 
que lar; putronn8 Ge cjefie11den nnri:1 rt!solvnr quc:i dcmondi.:1~. 

O ~oa, \lU~ lu necesidad de dc!fender~e de ln borncldod de 
lou patronas, surQC lu uni~n de lo~ obreras, gurae el sin 
dicuto, que en muchos países ue llamo Uni6n Profesional ~ 
Uni6n de Trobajadore9, lndicundo cte man~ra dir~cto el 
car~cter de lu orgonizoci6n. 

Pero es necesaria prafundl?ur m6s:'• (28) 

28 Manteo, Eduardo, c5rna Combatir al Charrlsmo Sindical, M'xica, 
t:dicianes de Cultura Popular, 1979. (4a. ed.) 1 µp. rle la 31 a la 
34. 
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b) .ilJ FlJ,J:ItH·J ::·JU ;l_-_.L_._,_;_J_'.I_:·._· --'~--U_.__..,_, '._1._l_"-·-1-'"-'-'-

Los sinrJiCi.Jto.::; t:!n ("~~lo r11nc..;it'1n UeL:tt.:n UE::! cor-rc~;'.'}'ir1cler ~xclu;:;ivn

vomentc a lO:i intere~e5 y necesid~dco de la~ pro~iios trabnj~dore!i que 

lo cnnfQrmiJn, e~ decl1·, si un tJir1dicoto su eriqe, debe dP ~er en fu~ 

c16n rjl~ e.!:ia~; intereses y no B los que el Zstado o el p~tr6n, it·LP"mi 

nen. 

Er1 rel~ci6n n esto, :e d~bc da establecer que: 

"!Jn:.1 ~;ncie'l:JC c::nno l:i riu<::~tr:i e~itf1 divic1ld<1 pn:- ~1rofu:ir1~1'.: 
c~ntrndicci~11es, ~unquc la propaQnndo ntrav~s de 111 prensil 
l?t\ ln ra0ia, la tel~visi6n y lo~ discur~ns r!i~;1n lo c,ntr~ 
ria. je 'JiCt"~ flUP. tod09 lo~. ín'!X!CtlrlOS tP.,i:!:ilOS lnt,!rP.Se!J 
1qunle3, ~u~ tr~b3jnmos, ~U{! rlebemo~ trat1u.jJr por ~6xico. 
E11 r~nlld,1cl esa e~i un enqil0o. ~ara lo:; ubr1!ro~ result~ 
clnro que :1uc1 iritereses v los 1íltere!JC':J 1¡ •1:;~i ractone:; Ue 
todon lo!J rJsttl11rin~Jos, na s!JlD son di,;t1nlo:i !_,lnn profundo 
mente opw~~.;t::i~• ü lo!: lnterl':-:.1..'s de lo:=: nropi~t1.1rio~• au lu8-
F6bric~; v ~~1pres1J~ dcn~e tr~Jb.1.J.jn. 

Uno!i 1 loe-; copi tnliGt•is, h;1bl t.1n t~n z~1n~1_; re~;i d1~ncíales r:a
mo lns lo·n;-1:. 1 Pl pt:Ur-C~J<1l, Sun Jer6nir::n, ·1onLlc ~-=uent;:,n c8n 
comodiULlC.:es y lujo inci1lcul;1Dl·!!•i comen y bt-:!bf'n lo rncjor 
que produce P-1 ;Ja!~ y en el f~xtr,1n}era; viaj;]n r!n cnnfortn 
bles y lu,jo.10~ auto~ Óltlrno !10llelo; :!il3pidiln ~lento~ de -
miles y millDne:,; dE' :J\~:_;1~: 1•n '"iP!;t<J~• y vl;ije~; de ;11.zicer, 
r3n 1r.ujert?3, 1~lr.·l11~ y juv.i-; .. .Jn µro¡.;1._t.Jriu_, u~ '/·~:.,:~, '! 

nvionC?r; por~ su!: vidj1!~ lle rr~cre~J; ~iu'. tll_jo•: Ll";i·:t.P.n <J l<t5 
mejores r.cueLJS Jtd extr.ir~J1!l'Oj pu1.?(lf?n pi1~p:1r:.n' cu•1lquil!r 
lujo, el que cxt1ibcn o~;tent~1~,1mentc en 1:1~ p6glnas 30c1o-
leo de las di~rioo de la cupitol y de ln provinclíl. V m6~ 
mucho n15o: tienen en ~u·: rnanos el pod~r político. 

Una s!tuac!Sn muy distlnLo es lo que tienen las trabajada 
res. Viven con cstrechcr:cs y miseria. Mill nllmentLJdos y
peor ve5tidos, f1ilbi t.wn ·~n cu sus pequeFias e in~r-.lubreG, mu
chas de ellos sin los "'''lelas lndl~p. nsobles d" drenaje 
y a~un corriente, ~ituo:los ~n col1nio3 llena~ de ~ugre y 
polvo, sin pavim¿ntar, ~!~ jnrdines, mítl alumtrLJ~r1c, insa
lubres. Padecen un estE~~ P·~rmnnente de ~gotom!ento pue~l 

:;u alimentJci6n es ir1sufici~!1te ;Jllr~ reponer lns energía~ 
g;J~tndns en lil f~bricu o en el toller; ~us diversiones son 
rudlment~ri2G, as! como li~it3das sus posibilid3des de el~ 
var ~~u nivel cultural v f1ue :..:.us hi,jo·j ingresen a los eccu!l 
lns superiores paru qun l1c.~cn de ser e~olctQd~s corno lo 
son ::;u: pudres ( ••• ) ( ;:'9) 
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Paro estnbl~cer un poco rn69 lu funci6n can relnci6n o lo~ obre

ros dentro del slr\di~~11~mo, e~ necc~ario nnotdr que: 

11 En efecto, parn cunlquier actividad en defensa de 5us dere 
chas, los obreros nec~si tJn orf.JUl"liznrse, la misrno unidad nO 
µut~U~ ~~er ~lnu el l't.!)jlJit.t1Uu Ue la ~rgunizución. tiero m:rn-
m5o, los trnbajr1dores deben enfrenl irse n cnemiqos paciera-
sos y organizados, los pütroni:?!lt ln ~lurt')ues{ñ, ln burocra-
cia sindical v el gobi~rnn, ~ no pur?de hncerla sin orgnniz~ 
ci6n, sin crear ·;u:J propios ln~tru~~ntos de lucha. 

Cuanclo tiubl<imo:J de or:;;:1nlzt1ci6n, r~n primer luqür y ~_;olJre to 
do no!i reff!ri·no:; n ln 'lu<"~ UetH? con:.equirr::;e en 1<...1s f5Urlcn5-
y t;1llcrt!G, u 111 cre¡1ci6n de 1rt1r10:; obreros, nl prl!1cl¡1lo 
pequeños, uuc ~je 1nte!]ren !J<~r;1 ~1r<JBnlzar v r1iri 11lr la luchu 
de aun CJl!lpi!:1t.!rns de tratJajo. 

{-.1 principln pUí!f1E? lr;Jtar!Je t1P t1nDfJ Clli.ltl'O (] cinco, lO::i ffi~8 
conciente!;, qu12 '..il! reunan pur11 Ui~;cutir lo:; problemas que 
exi:;ten l!n 111 r!'itirir:u, que turnen en ~~un r.ian:]~l la tarea cie 
explicur al rr?slo t1e •;u~ cu1np(1ílcro~; la conv~nit!r1cin y lo ng 
ccsid;iú Ue l1;1cer 0lr_Jo ;H11·<1 r1!mrtdii1r ln ~3il.uaci5n, paro irnpg 
dir ·1ue ::;u-; ll1~r1.!cho~; ~_¡u,~n viol<1do8 por la r1mpre~;a en campl.!. 
ciouu cun lu:J uir11J1!nt.eu uon~rrJ:i !HndlcntP.~3. :~n l.n medlda 
que esta labor de convenci1ni1~nto vayn praore:;ando ~l urupo 
puede raforzilrfH? con uqur?llo~¡ t.rf1tlojndorr~s mf1s re~;ponsablt?D 
y discretos, n fin de nmpllar el radio d~ acci6n del grupo; 
si es posible, ~e pueden crcor m~s grupos en dependencia 
del tamano de la emprcso, ya sea por departamentog o tulle
res, de manera ~ue se ab3rqt1~ ~ todo9 los obreros en la la
IJor de convt~ncimient.a de 141 ;1,lcl!sirJ~!U de luchar. r-~8B ya 
desde GU9 inicios esto lQbor Lle propognnda debe hacerne de
nunclando loe atropellas al contruta y a la Ley del trabajo 
las arbit.reriedBdes de los capataces, !QS r¡ue se cometen 
con un obrero en lo ln(1ividual, con un grupo o un departo-
mento al mismo tiempo, tomundo en cuento las nec~gidades de 
los trabajodoren y sus probl~m~s, las grupos pueden elabo-
rar peticione& concreta& y difundirlas can el objeto de que 
~ean apoyadas por todos las campnílcrog. Tnles peticiones 
deben de tlar~erue ll~qar 1)1 dueílo de la f~bri~o o a sun rc-
prc!:lentnnteu dcmandanl1o :a! les dé r1:1sput~sta Jati~~ractoria. 
~31 la ;:.¡ntt~riur no ocurre y ~>i lu combntividnd de lo~ t.rabíJ
jadori?s f:?:.J Pl!~ViH"Jn, L!'> qrupn'i LlE.'t·H?r!'in di:;r~utl r riuf~ inPUid.::1u 
de 11r·,~~i6n cancretu:-; h~v ¡11 1; ;FJni~r r.?n pr11cticCJ pllr~~ ul•liqar 
u l~ c111p1·e~;1 ii r1.!sulv1!r ~iJl.i~f~clori~1r11ent.e lO!i ~J1·ut1len1d~ 
ple11te3dos; f?:3tas plJ~d~n ir da~de las pE.'ticiones por escri
to fl rm2dw1 ror todas o ln rnovorL1 de los trubnjí1llores, ha.§. 
ta a el p;iro, pusiJndo por lod.J.; aquellos medidos qu12 ln in
taliuuncin o la lrnagin3ci~n tJ1! los trubnjndores descubran. 
::n t:Jdos lo;-; casos, el éxi ~.a ele L.1 luchn cJepen..ír~ de r¡ue lD!3 
grupas seun Cilp~ces de unlr a todos o a la mayoría de los 
traha.~;11iorE>s part1 npoyar ~jUS clt!riancJ'-15. E:s e'.1idente que 
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mientr~s 110 5U canslgue un npoya l1np{1rtiinte 1Jc la·· tr~bn
j~dorea y miontron no 3e eleve liJ cumbJtivla~d, es dificil 
comprender cunlquler acci6n; 1nAs v1le en ~~6s cn~oLl conti
nuar pacientemente 13 labor de GDnv1~ncimir~r1to hJsta lagr~r 
buenon condiciones poro una acci6n l?n6rgicn. 

;e tratil sin duda de unn ~l11 1 ~tl~n ,,u r~c~l, ~~~e qua sin 
resolverlo no puede cnmbier~e lo nlturici6n. ~onrna'.; nlgu-
nas de la~ dificult~des que 1enl!ri1lrnente ~urgen cuundo 
los trabujador'-!s lntent~!n or]:1ni.=iJr: r.. 

a) La pri1neril de ellas es la propia indiferencia y apatía 
de los trubiJjadares, obrum~dos por ~u~ propio~ problen1~s 
per9on3les, piennnn en re~olvcrlo~ p~rsonnlinente, pero lu 
imposib11id.!d de COn~cgulrlo lo:~ de:illlOr1lli~u; ül 1 ni~1nO 
tiempo 3C 3ii:•nten impa ten tes ante 1?1 podt!rÍo Pr:on6mlca de 
l;J~ cmprc:;.J:.~, 1<1 tr.dclón Ue lo!.> oi ri11!nte -;int!iculeo, 
CUilndQ pert¡?necen ~ un SindlCDtO, Y lLI lJCtltud ~iif!mpre C0il 
trnriaB de !us ~utorilJades; ante cllo:J slf!:11p1~e ~•e levn11ta 
el fontnsma del denpido o ClHlndo ·nl'nD!:l ln ~~u~;pcnsi6n tempo 
ral. íl 1n6s ~e lo onterior, slstem6ticament1! ent5n someti= 
dos e la propaganda que lo~ llama a ln reuignaci6n: el di
rigente sindical lus dice que colaboren para evitar el ciA 
rre de la empresa; lus empre~113 y lJ µrap~qonda oficial 
siempre le!J hnbla r1P r:11P p!"i""n~n !::'::: r.:-:c:::::::.:-!o c!.Lvür lü 
producc16n p¡1r1, ~uc dcspu~n ce pu~d;1n rnejtJ~dr ld~ candicin 
nes de salarlo y da vida; ~l cine, ~1 rudio, l~ televisi6n 
las diarios y las revistas ~n todo5 loG tono9 y formas pin 
tan un. f',6xico pujante, que progresa y que 3i bien axisten
algunos prableman e lnju~ticlan, e~to~ poco a poco se 1r~n 
re~olviendo, llnman o mantener el orden establecido y a no 
agitar, Pero sobre todo, los trabajodorea han sido testi-
gos de la~ rcpra~oliaa qu~ ~urrer1 quienes luchan. Uescona 
cedores de su propia fuerza que adquirir!an unidos y orga= 
n1zadon 1 ae sienten desmorulizados, impotentes y caen en 
la apatla, e~perando una soluci6n o nuu problemas que no 
llegar~, pues la soluc16n de los problemas de loo trabaja
dores solo puede ser obra de ellos. 

b) Al empezar a constitu!rse un grupo, uno de los µroble-
mas que surgen es el que ~e deriva de lo necesidad de man
tener la mayor diacrr~i6n por¡ible. E5ta es neceaaria para 
evitar ~ue ant~s que el gruno adquiera fuerzo l~ empr~s~ y 
lil tJUr:JcrUCill ::indlc:-il ~J2í)i]0 r.1ui;~neG ;-;an 'iU5 inte~]r,¡r,tP~J Y 
y ejerzan repres~lias contra 1~110~;. 

e) ..i1 lo~> tra!Jujudores despliiHJUO una luchtl bien organiza
do y potente, que impiden lu!1 renr~nQlian y ~o se atemori
zan <H1tr~ lri'· amenazas, entonce~; ln e:npre:;u v las r.or.11 ti?s 
~indicales intentan m~diaLizar l~ ~ctivid3d '1Ue rt!~liza el 
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grupo rli ri::wntc; pr:Jcur1in :JOtJOrnur a su3 lnteqr;intr.s y me
n1unte promesas de r~5Dlv~r los prablem;1s, tiaclenda lo po
paoible para 1Ul? lo•:.. trilbajadures confíen en. qlJ'! 103 diri
g~nte'J cindiculus 11 C!:;ta Vf!~ ·.! v<:~n :i h1ch~1r"; ~~ta t,ir.ne 
coma objeta dividir o loo tr~bajadcrr• y debilitar su com
bütlvldad; si lo r.on'.;iqut!n .,. los tr.;c.; j.idorr?:; b;!jan lu 
guardin, lüs pr·~mesa·. n;1tl1rJl111'!r1tt~ nt1 .• er~n ct1•nplid¡1s y 
por el cantrnrio _;e inicldn Lis rt?;JC'~!salid~;. 

d) La f.:Jlt<J d!:? c.~n'.Jluncia es ntrn di! L1!> tf1.ficultncles que 
sur9en cunndo :.t! int.E!ntn l;} or111nizr1ciSn indP.;J~ndi~nte y 
comb;1tivu de lo!~ tr;J.lJn j.JJo~es. 1 1 [?ro C'Jnvencr.!r ;~ lo:; trubu 
jiJdore'.'J ~e la nece:;iU1:;1 U!? luct1<Jr, vr!ncer fiU dr~~:;rnoralizn--= 
c!6n qu2 :;u h;::i creado <.:n l.".ir•Jo·_, a.-:o:..i ,J,~ cl:J·ninio lle lu ilu.r.Q. 
cr:~cin LlnUic<ll, •....>nc.;ntr 1¡- l J~.i ··1c jor 1 ~.; fDrm:J::. di! urquriL:u
ct6n, conc~erJuir eleVLJr la d\:jpo··ir.l.Jn ·iara ln lucha V al-
c:a.nznr aunriue Sl!tl Jll!•lltcr1ri~; \1lctoria~> en ·~l enfrenturnir!nto 
con la~ empre~ot. y la burocr,cln, e~i~e ti1!mno y t~nilcidnd. 

En ganeral 80n muchas las dificultades y obst~culos con que 
tropir.zon loo trobajodore9. .'\qu! ·;11!0 '.3ei'inlcunos los que se 
aresP.nt;:in COn mfl!I freC:UPl1CiCI! nP1"0 Pn r.;:Jrl<l frthr1r.A; Pn r.EH1ft 

~Bllcr 1 en cadc1 ocn!1l6n en q~c un orupo con~cicntc riuicre 
emprender l~ lucha, ~~ ~nfr~r1t~1 ~ t1n~ cnntic!~d muy 1r~nde 
de dificultodcs Que gola le prupie inteligencia da los obr~ 
ros y lo exp1:?riencia que vL•n odquiricncJo ieo permite encon':: 
trnr lns fnrrnns m!1~1 Hf\cnci>~; pnr•1 <.;11pernrl.--:·1" ( 30) 

·-

30 ~ont~s, (duardo, oh. cit. pp. de lo 87 a la 92. 
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e) _L_D __ ,_i_iJ_.J_l_:.._·,_1_T_O_.,_· _v_._;u~_1_r_'"'·L~·-·•C_I-'-U_N_1_1._·~r_:_!_;~-'l'-'O'-'-l'_~_T_it_O~i-'-1L-'-·-;~· 

Es nC?CC?SBrio vincular ol oindic'lli'..;rno de ~~~xlca can la clase P.!! 

tronnl, puP.r; rP.nult.<=i ot1vio qu!..!, !J'.Jd:;:? l;;::·. Cílr'ílCtPr!c~t,lr;1s de la a:-g:!

nizac16n y estructurn BindicBl dentro del movirnil'nlo obrero non par~ 

lelas y las rleclt:ioncs qu~ toman los dlri~ente~ otledcciendo a les 

consignas de los petrones y del Est~do. 

Ya dnterlorrnente ne h~ ceílol¡ido ~ue en lo~; ulndicntos tienen 

p.Jrticip.:.ci6n c1i re(: ta la!~ íJL1trun.!~;, µt1r0 porjcr .. HJntener el control 

de loo mi!;mo3 y 11 1 cnunar nrobler~un ~uc pueden ~e5/1Rrtcir la conci~n

cia dl! la clu5e ollrl!r:1 pilra poder 11~.>qor i:J L1 imJepenrJenci n sindicnl 

dnseada por todo~1 y cncta uno de lo~; o!Jrer'Jr. honestu!, y combQtivos. 

r·«ás otinadilmente vu1~lve el mae~;tro ¿du;irr1o r·:ontes ü catnblecer 

al respecto en nue: 

"Ciertamente lo pal[tlco gonerul del Estado, muy lajas de 
lo que afirman sus reprenentnrites, estCi cnenciolmente dlr.!. 
glda o creer v mantener lAs cnndlc1anRs ~6s propician para 
que la burgues[a reolice su lnbor de explotaci6n del traba 
ja osaloriodo, obteniendo lu~ m<.n¡or•?s uti lldade·; posibles
'/ por tt?nto, :Jcu::iuln .Jcr:lt~rwdaint~nl~ ct.1pi tules. 

:..,in C?mburgo, lO!i pé!trones, en el CL.!nina de muntE?ner samet.!. 
dos a los tr1Jbnjadores, cumplen funciones bien específicos. 

a} Através de nus capataces e incondicionales en el seno de 
las empre3ns, despliegan lJna labor de e3pionoje tendiente 
a localizar a los foco~ de incanforrnidad, y o descubrir a 
aquellos trabajadores que no se reducen n estar inconformes 
sino que la expresan e incluso buscan la formn de unirse o 
otros compníleros para protestar y orgnniznr su lucha. 

b) De conformidad o al margC?n de los dirigC?ntC?s sindicales 
despiden il nquellon obreros que se atreven a protestar y o 
exigir mejores salarios y condiciones de trabajo; las repr~ 
salias de C?ste tipo se ejercen, principalmente contra aque
llos obreros que muC?stran cualidades para organizar la lu-
cha de Gus componeros. El objetivo es aplastar las luchas 
en su cuna y atemorizar a todos los trabajadores de las em
presas. Exigten patrones que están dispuestos a pagar in-
demnizacion~s inmi?diatamente a quienes despiden, pero la ma 
yor{a de los ernpre~arios actúan a sabiendas de que los tra":' 
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bojadore9 deopedidos no contarfin con el apoyo del oindico
to y que nus demilndag de reintolucl6n tordar4n aílos en ser 
resueltas por lus junti:ls de canc111l3cl.~n y 11u 1.1~-; t-iHlJuro 
que el fallo que dicte sea favorable n los tr~b~jodoren. 

e) ~ espalda~, siempre a cspoldiln de los trob~jadpr~s neq~ 
cinn con las d!rigcr.tc~ !~~:; G2muiidd:> µrt.:::1~11Lr.nlds y ~n lu 
mayoría de cagou prefieren sobarnur con decenas y cientos 
de miles de pc:Jos <J lO!.i dirig1!ntes slndic·1les, anten que 
renolver satlofoctoriamente 1115 peticiones obreros. 

No poco~ putrones · 1 pa~nn prolr!cci6n· 1 ~ uincllc~tos ·•cte poja 1• 

o de mebrete. Csto ocurre u~~r: sin 1~l canoclrni,...nto de 
los trot1ajndon~5 r1e su empre•:;n fir-n11n contratos colectivos 
con los reprf~sent;::intes de Li-Jle~• :Jin;_:ic11to~, qut.! :.on vcrdo
derus mafi;.is de •JOnQ~Jteres¡ unil v'!/ firr'1;:_1do ::1 contrata, 
lo cmprcsu p~l'Fl 1'1 ·•protec-.ltjri 1 cunc;i·1tente >!n un:1 i:]u;1lr:i 
mensuul que µuí]<J a lo'.~ ''di ri~F~:ite~; '• t.:l o~:j·~tivo r~s qua 
cuundo eBtu empresa 11 prolE:?qitJ;1 11 tengan conflicto!; con sus 
trnbnjadore~ e intenten ar~~nizur3c p~ru crear 1Jn ::indiGB 
to, inmediatomar1te se r1re!1entan lo: diri~~ntes rtel ''AlndT
caLo de pujaº par<J obllfJí..lr a las tr1ib.Jjadar.,g n cumplir 
con los t~rmlno9 del cantr~to ~uc ~llos firmaron n n1Jmbrc 
de los trJba.Jadoreo aunque a sus espaldas. ~dem5s, como 
la::; trnbüjü~Or<;5 ;Jj1UIC~t~11 lu1·111ulm~11 L~ c.;omu uaneriaos al 
slndlcoto que el titulnr del contrato, le mafia puede ejer 
cer represr1lius :;in que lu emprP.!Oa se comprometa. -

d) Al mismo tiempo, las empresoo despllogan una labor ten
diente a convencer o lou LrJl1ajudores de que tienen intere 
ses comunes, que lo que es buL·~o pur<.i 1;1s empregos es bue":" 
no para los Lrobajadores. 

Esta labor de ablandamiento nd:1uierc divcr~as ferinos, en 
dependenci~ de la maanitud de l~u ~mpre9:ls. En loo peque
nas, donde la reluc16n entre obreros y patrones es mSs di
recta, estos 6ltimas procuran dar un trato familiar a sus 
explotados, paln1enn sus l10111bros y cr>n frecuencia les dicen 
que en realidad lr1 empre~n no es un 1ran neg~cio, y ~ue si 
los sostienen es por favorecer n los trabajadores y evitar 
que estos y sus familiar vayan a sufrir la!l consecunecias 
del cierre de la empresa, y que por ella es necesario 11ue 
todos !1C? esfuercen en producir m~s, pue9 r~dunrfa en benefi 
cio de todws. =:n 1~8 empresa'; rnoCernas como lí3 j::"ord, ~unC' 
ral t-:ators, etc., se publican t.rnlP.tines intP-rnos diri'.)idaS 
a la~ trwbdjuúor·~::_;, e1l lo~ qu::.' el eje central du la arau-
mentnci6n connir·tc en sefiulnr que la únicH dif(!rcncia entre 
obreros y ¡1ropietarias es de funcion~s, que una~ dirigen y 
coaroinan y otros, lar; o!Jrer •s, ,~jccuton, pt~ro nadl] m5s. 

~n todoa lo:i cn~os esta labor ti~n~ cama prop6sito central 
acultnr la~ relacionns Je exnlut~1ci6n ~ntre obreras y ern-
pr.,soG" ( 31) 

31 r·:ont¡¡s, Eduardo, ob. cit. pp. º" la r=,7 u la 70. 
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Cn síntesis: lo!; <:""-inc11.cator; oqu{ en nflxlco, e~;tún direct~1nente 

tutelados por la burC)Ul~!JÍil copituli·.;t.a 1 uunqua u~ pretenda aparentar 

de que existe democracia dentro del movimif·nto obrer~ organizado por 

medio de 1~ Ley Fedornl del Trou~jo, y~ quu la renlidad es evidente 

ante loG hechos. 

Es seguro de ~ue ~n r~5xico, no ex15te un solo !iindicHto en don

de no e6t6 1netlda la mano del patr6n explotador, por m5s que se quig 

ra demo~trar lo contrario. tin~;tn en los sir1dicato:j ·1grandes 11
1 sn d~ 

este fen5mf?n'J parü corroborar rn5s lD ·¡ur! nn!:r~ri :lP. llQ rJícha, como por 

ejemplo: ferrocurrilero5, electrici:;t.oB ( .JIJf¿rH.'1 v ::t·iC::), petroleros, 

mineros y JemtJs ~iindicntog r1e indu~,tri;i. L:; n~ombrO!iD, pero us! e~. 
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C~P!TULO cu~~ra 

::L _;rrrnrcATu v u: •1u.:t.G; .• 

En todos los confines dQl planet~, los pueblo~ liun pugnado por 

la real1zaci6n de dos r¡randes ob~etivos: la mejor sat\sfacc16n de 

las necesidades b1ol6gicac. y la destrucci6n de toda clase de cxplot~ 

ci6n irracional del hornbr1.? p:Jr Fl ho.:itJre .. 'JÍvure:; ~;uficlP.ntcs parí.l 

tcr:ninnr con el l1urnt.Jre; 11n hoqar pLlru vivir decoro~;a~r.r?nte o para 

cuando menan Junrecer!iC cJe lil~ lnclc:ier1cias de lu n3tur3lcza; el vea 

tuarl.o, indispen~1able nl menos, n fin de con~ervar el calor del cue.,t 

po humano. Pero todo lo externado no bastarla, el hombre tiene ple

no derecho para ser trHtado corno ner humuno 1ue cG; ~l hombre tiene 

una serie de derechos que lo t1ac:en cJi '1t:i nti:_1 '1 ::Jd:J:: !a:; • .-::reb Ut! la 

creaci6n: deba, cuma lmperiltivo, 3er rcnnetudo en su intPQrldad indl 

vidual, es decir, deb~ ser re~petado su vidn v junto con ello, todas 

los formas de ulta münifest~ci6n: el dert~cho de escribir, el derecho 

de h~blnr, crecer o r10 librement~ lo ·1ue considere que ~s m~s justo 

al derecho a transi tur nor donuu (!l lo df?9,. tnrnhi!.n, '""?l Uc!'c::t10 a lw 

osocinci6n, etc.; 1.;>n ·,!nti:: .. d~;: Pl ·H!r humdnO ~•iP•nprt~ h:-o luchudo rior 

la conservac16n de su integritJ;-iU f{'.;icil e intelr.?ctu;1l, y as!, ¡3rnbos 

finP.G :Je intelJrOn !?n el íJrincipjo de ]UP- primera C!S t-:?l ~;er y despU~S 

el modo de ser. 

El hombre ha cruaclo unu t~cnic¡i 1n11rovillosa 1ue !iP 1n;1nifi~ata 

~n todas lns co::us 4ue non rodcnn, el ;JfJArnto que non lleva la ima-

r:Jen otruvés d1?l c~1p~cio; lu ci.enr::i.1 que rc5tablt:it.:t~ el equl librio de 

nut!Utra ~;;1lurJ¡ in:; tí tucion::~~ p 1lf tir:i:-J-~;oc1 cilr_•.-. ~1ue hiln ~;lelo creudils 

parü lo mJyor convivi?nr..::ía ~;o;::ial; pt.!ra tod<J ;¡ctividad l1urnnna, yri en 

lo indivi[Juul, o en la colf~ct.ivo, hiJ per~1 nuido lo:- Lio!..l ~]r<Jndes fi

ne~• ya tir?iiw1:JrloG¡ ln r:t1!Jor _:;ati:;fn~:ci6n di:~ li1 axplut.iciSn del hambre 

por ~l ho!-i'::r-1·. 

La cienciu del d•:!rt?cho, cmno unu rJe t,;•nté:i::~ f:Jrmus de ~nnifustn-
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ci6n de l:J cxist.~ncla, llr?vil trnnbi6n, f!n ~l Últi1'.lo r:m{iliGl!:o, unu f1-

nnlldad suprema: cooperar parn ser en lo m5s no~lble, ln convlvencln 

humano. Entre las diferentes rumrE3 del rlerecho, el ¡)erecho PracesOJl 

del Trabajo, de mnncra eminente realiza eoa finalidad, ya que dentro 

de dicha rama de la cie,cia jurldico, hoy co 0 ltulos que ln del!ne~n, 

la conforman, y exioten instituciones como la huelga, que plasman 

esos dos grandes fines e los 1ue nos hemos referido. 

En el presente trabajo no~ rcferirc:nos a la huelga, como un fc

n6meno sociopol{tlco cnmarcQdO rJentro ~e l~ t1lrtorin de la t1umanid~d 

posterlromente tr~torcn1or ~us m6ltin1Pa ~soecto~ cientro de este mis

ma trabajo, como una importante in~tltuci6n, ~tendiendo siempre la 

finalidad de este miumo trabajo, 

ExiGten trutadista9 'lUe uontienen que el primer m·1vlmiento de 

huelga en la hiutorin, ~e re1•1ontu n •.:ir¡los atrfJf;, como par ejemplo, 

el maestro ~rm;1nn Porr~7 

"El primer movimiento huelguletlco de trascendencia hiot6-
rlc~ acaeci6 en el antiguo ~glpto, en un lugar pr6ximo a 
Tebnr;. ~~n la N°Pr:r(1poli"i C.f! enc·Jntrnbr!n trab1Jj~ndo hombre" 
esclavos •¡ libres, los cuales se unieran r1irif)iendo una C?.§. 
pecl.e de peticionr.~1 E?n el cu~l LJ1:?C!<1: 1'no hr~mo~; recibido 
víveres y est;Jmo~. hQmbril~11LU:.,., CbL1111u'.:. L•111 dt!Uilt!t: pur f1:1l 
ta de oprapiada sllmentHci6n, qu~ C3si no podemos yn trub~ 
jar•. El ano 29 buja el reinado de Ramsfia III, el dla 10 
Eenchir (diciembre), lo« trab<1j<:1dares de la rJecr6polis 
treparon sobre lrts cinco :nurallug qritnnda:"tenemos 18 dÍan 
que nas ~stamos muriPnr1o de harnbre 11

., i\cord.1do el movimiento 
aquellos fam~llcon procerlieran il ~trincher~rse detr~~ clel 
templo. Lo,; oficiales del ejército que guarneclnn la Ne
cr6polis, y los Cilpatuces, ~e acercuron a los obreros, y 
les pidieron con buenu:i p;1lubr~1s ~ue volviernn a nun trubn
bnjos explic'intJ,Jles nl .~f~cto, ·¡uP F:•n la:. lJocle1ns de 1·1 ci11. 
d<Jd de l.::3 mUE?l'tc 1 tenÍ;::n <iliílíJCP-11;:Jd'J> m~!fr;ancÍas dP.l r;1r.::3•'Jn 
e ibün u darlf!G m:?jor,'~ r<Jcione::i., Lo~ trobaj;-1dor1=s nl escg 
char r~l ofrpr;irn\entl'J r1Pcidi1~rnn vnlv1'r nl trah;:ijo, íH?rn nl 
día siauier1t~, corno la rJci6n les hubi2ro purecitJo pcqu~íla, 
volvieron ¡1 declar~r~c en l1u1!lqa. ~n estu vel, se dlriaic-
ron 1J la pui~rta del Tc·nplo de 1lam~6::; Ill; <3(jquiri1u1da el 8.§. 
tLtdO de cosas sumo uraveUad, ;1ue~ tornaron 1-.?l r?diflcio y iJm~ 
nozaron can 3vunzar sobre TF:?t.Js. Por esto r 1z6n, et 12 de 
Venchir, se hizo nreci!~O de a~hilr mano ~ja la:j fu1~1·¿;Jn 1nill
t~res, µ~ro ante~¡ ~e dtacor u la~ huelgui~ta~ oc les envi6 
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para pnrlomentur a dos of ici~l!?B. lo~ nbrcros decidieran 
no .1cuptilr m2dinci6n 1 rctirS•1do:e lo'.. orlci3l~s, y :Jccr-
cfindose n lon trobüjadorf!S el j:"?fe 11c ln ciuda(J, quien 
tnrnbi~n frocns6 en su~ intentos c~ncilintor!o~. ~nte es
ta situaci6n y para evitar derram~~1iunto de sangre, el te 
nnrPrn Hf?d-~);Jhl~ =e dlri<Ji6 ~cr~'.Jn:!l;.:::itc ::::: le:; l!Uc:-e:::; -
jefes del movimiento, 10~3 cunles hatlaron u~l: ''Tt!íH.!mo!J 

l1umbrc y sed y carcc~~DD d~ ropn, r10 tenemos iJcelte pnra 
guizar el pc:.;cado 'I cstnmos ;Jrlv~Uo!::, de torlu cl;1se de v!
vers. E~cr{bnle luego ul f.)ra6n y pÍLlele ~1ue no no·i Llejc 
morir de ho1nbre 1

• La respue~tn del F~ra6n ftJ(! definitivo 
puus n cacfa huclí]ui!.;ta Ge le dio t.11Jund~ntc ruci6n, m!J~i 
luo r¡ue les corr!~:3ponrH~ron al nH~~ unt'1rlor 1?n :-:fui:? no ha
bían recibido. i'r~ro e~t.o :~itu¿1ct6n dur6 un .:1e:; e:¡ca~;u, 
volvit2rtt!o 1<1 f 0~ltu dl! vfver1?s '/ con cll'.J 1·1 ,l<J: ~.sci.Sn. 
fue entonce~ cui.lndo el lirl•:r c2l ,·;:1vi ni:!nto ; 1 ,~r-Hor, dijo 
a lo:. hunlquist.as: ·1Hay :;ola und r1?:-;p11e~;tu ·¡ue tlt.Jl.H~~io!J tJar 
V:JynmO'.J i.1 líl alturas de lrJ:"i ·r·ontni"i.;s '/ r'<l~¡.no•.:; rJ!!(fuzo~; 

los puert~s y llev!~mo~ ~ nur?stro~ t1l.~n~ y nlJC'.~Lrns ~:;¡10sQ5 
con noGotroo ul r~mplo en dunde deb~mos f1oy mi~rno atrinche 
rarnos 11 • r.rirn1u el escritor e t1i.~-;t,orindor n. :::~;il quf? r:n
el papiro 3C dlcc r¡ua l1l ugltnci6n cantlnu6 aarilv¡111do las 
coaua ~~~ ~~rn~~~~~~ v_~i~~~~~n~~' ~l~Vl~ir !nt?~v!n~!~?rd~ 
:--::::ii:::!:J •iU'• .. H .. 1 .._..J .... ._. UltU ¡J,LJi.,.1.•.l"<I t.:11 J.l'.J ft.:l..!UP'IJ.J.~> \J<.J 

Mhora bit!n 1 oab1~m:J!l que lu t1uelq.J :;udnUo ~;e origina, tiene con

!3ecuenciao de t.rtlsC1!ncJe11cia r¡ue afectan intr.re~:f?G 1 ';obre todo, los 

de la buruueu{n. ~abi~rnos, que Cu<.J1H.lo un muvimient.u de Huta clase e.:!_ 

talla, lo5 nff~ctudo~-, dirf?cto!: ~1·1n 10~1 p11trnn1..?s En rn3yor merlidn Pn r!:. 

lac16n con lo~ trnb~_Jr1dares. 

Tres oupectos fur1damentales se l1esprenden de este fen6meno: ec~ 

n5mica, social y política. 

Por una parte, que desde el punto de vista econ6mico en los con 

flictas obrera patronales, reviste un dable aopecta: ecan6mica y ju

rídica. Cn el aspecto ecan6mico consideran las tratadistas de esta 

mutarla, que existen diferencias en cuestl6n de ideas acerca de los 

miemoa, ya que paree~ qua las huelgas son determinadaG mas bien por 

caus~s ecan6micas, cuya principal nP~ el alzo de las beneficias, la 

cual resulta a su vez, de un movimiento favorable a la industria. 

32 rorron y L6pez, 
·:ctitorinl Porr~a, 

11rrn:'!ndo, Derr2cho Procesal del Trnt;ajo, r-~éxico, 
·,. . • 1'J77, ( 4n. ed.). pp. 2Jr, v :!9'l. 
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~B notur.11 y rnuy justo riue lo"> obrero~ !ji':' troten de br.nt1flcii-1r en t!!, 

daG los ocn~ioncs favoreblea; tanto m~q ct1~nto ~ub enltince!l llenen 

m6s posibilldud de 6xlto las huelgas. J1n embnrqo u6n e~t6n por re

solver la cue~Jti6n da ai las huelr]íJ~ puuiJr.n f?jercer unCJ 11cci6n efi-

CAZ paru lo nubir1a de la~ ':alnrio~. Los [!Cnnom1·,tus L1·:1i.JiÍ~11 Lit::11t~n 

la idea de que el precio de lo~ •~lnrlos es, c~mo el nrecio de las 

mercanc:1n9, determlnndo par las l~yr!s nnturnlc~ q1.1c '1'imintJn rirsde 

muy alto tod3s las ccntiendns de lu~1 parLe~; int~rcs3d3s. 

iJLru:.i 1-!CUnond td'l ~fJ•;tiPnr~n l<J te.;i" :.!•:.- ,1ue r?l réQi",o;n c~!pltrJ-

llsLa liL1.:r<.Jl, :J r!e tlnt. 1; dr:i"JJ•:rf•':.!r,o ht1rrJl1~s, lo l1uel:Fl no puede 

evitarse, yn quP e·~ el Único c¡_i:nino qur? Llenen lo~; Lr11:i:1.j.ttJorr:s puro 

exigir parte dl! la plu~v0ltu qui? torr:LJ el capitnli':ta. 

Por otra lndo, de:;t1e r!l ounlo dt.? vi:,t:i ;3~J:.:ial, :Je puedL' consid.!:_ 

rnr al movi·11ir::'nto hueliJu1~,tico cuma un fL?n6mono que tiene i;1(}5 prafu.!!. 

dn ra5onnncia dentro dr.~ l;, ~rnclcdnd, en 6poca normal. ::~n.o ai.JeUt!c~ 

a que la huela¡1 tiene, rnuct1d~ vt~c1~u, cun~i!Cue:1ci~~ que no !iC nuecJcn 

prever dentro de la 1:1iurnt1 nocleda:.J; los con!;ecuenci~s c~n tnl~s, que 

paro olgunnn te6ricu~.; Ur.l movl111i•!nt.o ~~'.1ci,1l, l:J ;irttr.?~:Jli.1 p~ru lri to

mo del podt~r p6bllco po:r p;:irte de 1 ~ cL1 >e prnletdria or11anizadn, en 

forma conciente. 

:je podrÍ;J c:Jnsid8rar ol l'e!..ipP.cto qur? riur!de lrnport..ir o no, que 

un obrero no trnbaje, m6s sin e¡11bar10 1 resultnrlo de 5um¡1 imp~rtnn-

cia ~ue cien trobnjadores declara~en una hu~lga, y 1nAs interc!;~nte 

result~rra, cian rnil trabnjadores fuernn 1·1s que la declilraran, ya 

qua de esto, todn l<.1 ~>'lciednd !"il? s1:intirL1 inquieta, !-iObre todo la 

cltise med!a ~1 llur ~ur?~•1 '/ !,C?quirf:,n fij<J•ni!ntt: lu evolucii'Jn d•.?l tnJvi-

mir~nto y con todíl 5Ci)llrid<1d rcprot.:1rÍíJ t.11 r1ovir;1l1!nto hu~ll)uÍstico y 

!3Dbre t·Jdo la Tllriir.i6n q1Je ']Uarcle C!l gobierno en ~:u int1?rv1?nción pa

rü la !.i·llución del conflicto. Lo~; resultados y el éxit.o de unn huc.!, 

ga, su parulnridud o ~u irnpopul::.iri•t 1d, pueden dcponclP.r de la si tua-

c l~1n en ln cual :ie encuentra la ~;,Ji;iedod, cuando exl!..•te una m;1nifie~ 

tn prosp;Jrid;Jtl s·1ciLil c1entru riel c·1ntcxto f~CGflÓini :o 1 unn hu2lyí1 bien 
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fundada, pl1u~e 5Cr vinLn, inclusive, con simp~tín; pero en uno 6poco 

de crisis, cunndo la mismo sociedad, pndece profundas convulsiones 

econ61nicas, generalmente lnn huelgan 9an mal vistas por lo m5s abye~ 

to de la sociednd¡ sin emUar~o, eo en este per{oda cunndo lamosa 

pr~l~lerla pad~c~ m~~ Pn ~l1~ lnt2rcsc ~ocioccan6rnicas. v ya no diga

mos en lar. pol!tica5. 

Acertadamente el maestro Mario de la Cueva da su punto de vir.ta 

al respecta: 

"En otros tiempos, el orden jur!dico de las empresas era 
dictado por el patrono, pero la ju9t1c1a social impuso la 
conformidad de las dos partes, o sea, de lo~ trdbajadores 
y del patr6n" (33) 

EfectivAmente, durante el siglo qlJe pnsG, el pi1tr6n era el ama 

y dueno absoluto dentro do su F&brico, pod!~ hucor lo que mejor lo 

conven!a, a tal grado qu~ pod[a destruirla, p~ro afortunodnrnente en 

nuestros d[as, esa llb~!rtnd del pwtr·~n, nun dentro dP '.1u mi!'ma fflbrJ.. 

ca, se encuentra limit~dil por los rtcr~ct1os conquist~das por lu clase 

trabajadora, ve ~ue en el contr~"Jto colectivo de troh;.1jo, o bien, el 

reglamento int.eri.or tli.: tral.l:!Jo. _n ci.ert<..: f'"Jr•1a, c?l [Jcri:Jcho Lif! pro

piednd individual tio cv:Jlucionndo '"/ ~·e t1n t.r"n ~ra:-mndo en un rJ1"?recho 

social. 

Uesde el punto d~ vista jur{rjico, han existido v ilun existen di~ 

tintos criterios para funcJa .. H~nt.::ir jur!dicnrrientc P.l rnovi'nicnto de l1ue,!. 

ga. Fundarnentánduno~; L~n el criterio jusnuturnli~ta, toda :cr humano 

naci6 libre para trubujar, y en con!;ecu~ncin, para no trnbojar. In

clu~ive en nuf!ntra CanBtltuci6n FRder3l ~~e :¡;1ncionn corno un rl·!rccho 

sa::ial del hombre. L 'i]icn·n.~ntc, Jecí .:J :~erJcr, el L-nJa p·Jr r:urio de la 

Cuev;1: ( ••• ) '1 lo qu~ pu•~Uc h<!C!? r una persona, pueden efectuarla diez 

o ciiJn 11
• 

33 Je la :u~va, Vario, ob. cit. p. 40 
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(~ de div~rtirse, diez, cien o mil t1ombreo pueden tr1!bnjar, rn~~ 

Jln ernourgo si es deseo de ellos no trilb11jur, tam~i~n lo pueden ha-

cer. 

r•ncionando el ctlterlo libcrnl y ~lgui!!ndo lo~ principios de 

lu Escuela Liber~l Lle ''d~jar :1.tcer!1 y ''dejQr pa~ar'', intuy6 11u~ la 

huelga era un r~sult¡icJo de la abntenci6n (1el ml!;mo (•1t~da frente al 

libre ju~go da la~ leyue ~con6mico~; conoi~tl~ nn la llbertnd de ac

c16n del c~ipitalistu y del tr~bajador, era lquul1nente nottJrql, QLrCT 

lJ~ nuelgus no fuer~n otro cosn t1ue l~ n1ilr1if~staci6n. Que el librP 

juego de dich21s lcye~ econ6mic~s. 

Atloro bien, la que rn5n interr.sn, í'!j P.l criterio del obrero. 5_!! 

bemoG que el Gindicoll:':no rPvoluclon.irl:J ''ª ha venido fortaleciendo 

con la huelga y nl ml~rno tiempo, en furma dinl6cticn, la hu~loa se 

ha perfeccianndo con l:_: ayucJa del r:it~::no ~lnéicnli!;ma rr>"nl11ri1Jr'!~!"io. 

td1ora, dentro oet :narco lc1Jal m.-? .. ~ic;1no, !;E? puede canDicJerar a 

la huelga como un derecho ~ocinl Pco11~mico cuyo ejC?rcicio pr.?rmite i3 

lo::. trwl>aJiJdüJ'H~, alcanzar mejor~~.i conr.icion1~s liJborale~;, prestacio

nes y snlürios, y •!n un fL1turo, conJ·Jlid.:_1r ~Ju~ reivinUlc<:!cl1J1ir!s uo-

cialen, pero !.lin sor,l<1yar qur! !?!!O F!; ¡1ur~1 ti:~oría, porqur ::n la pr[ic

ticn yn Ller!a otrn co~jª• 

Lus huelgns legoln1ent~ U!1tublucidns aie1npre han sido una Pigura 

lvgnlmente reconncidn~ como tal ¡Jor lo!; tribun~l~~ dnl trabsja, Hiem 

pre y cuando no CdU~H?n d1:1ílo u lü burquesÍíJ y nl ~stada. .Jin ernbnrgo 

ln dcfinici5n legul de lu 111i~m~ y ·;~1Gn lo r¡ue cat~blece el artículo 

450 can r~laci~n •l 4Ca dQ la Ley ~eóer~l del Tr~t;~Jo, nr~ci,~an su 

D11Jn\ficnda jurídico y :.Joci.11 pn el ~;entióu cJr.? que si dP-ntro dE? lns 

~utl!ntn y dn~ hnr3s nigu1entes a l~ 1u:~p1!n~i6n del trubajo no !le pr~ 

rnueve lo df!cl11r~ci6n de inexistenci~, lu huel1a SQ considerar6 exi~ 

t~nte para LJd1:1 lO!i efectos leJ~le~, sin decl~raci6n rle ninguna es

pecie, como OClJrre CUiJndo no se dictJ re~~luci6n sobr¿ el registro 

de lo; sindicato',; deritr!J de los tér1:,inos que e:..lt:iblec:.! l~ lr~ 1¡, es dE,. 
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cir, le huelga se tiene par existente ipsa jure. 

Ahora bien, cuando en un sindicato se lleve a cabo le determl

nacl6n de que se tiene que declarar la huelga en contra del patr6n 

por no querer resolver ~ate sus problemas y satisracer eua demandes 

dentro de la permitida dentro de les propias leyes, el sindicato y 

sua agremiados pueden ceer en el error de contravenir lo estableci

do en aus mismas leyes, y esto, originado par la ralta de orienta-

ci6n y de preperaci6n pal!tica aindical par parte de las dirigentas 

y uua agremiados.. Se hace mención de esto, porque huv que saber 

que la huelga es il!cita en dos cesas: 10, cuando se cometen actos 

violentos por parte de la mayoría de los trabujddor~8 huelgulstas; 

y zg, en caao de guerra, por lo que las actos de caaccl6n, de ruer

za sobre las cosas, de estorbar le reanudaci6n de las labores o de 

participar en las huelgas sln ser trabajadores, na son actos ilíci

tas y dejaron de ser delitos laborales. 

Sabido es que le huelga ha tenida su evaluci6n can tres etapas 

rundementales: 

fuR prohibida en sus inicias en Europa, consider6ndose a la 

coalici6n obrera como un delito hasta rineu del siglo XIX. 

Posteriormente rue permitida, bajo el principia del Estado li

beral, de la libertad de trabaja, del que se derivaba la libertad 

para no trabajar, pera sin ninguna garantía para loa huelguistas; 

de manera que, si bien ya no constituía un delito, quedaban las tr~ 

bajadares expuestas a que las patrones les rescindieren el contrato 

de trabajo, y e ser reemplazadas ain ninguna responsabilidad patro

nal. 

Por a1tima, a partir de nuestra Carta Magna de 1917, se eata-

bleci6 la huelga como un derecha no solo permitida, sino legalmente 

protegido, al conseguir gorant!os a los trabajadores para la efect! 

vid~d de su propia huelga. 
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Hablar de la huelgo implica hablar del sindicato; pero este tE 

do lo que ve relacionado con la huelga, 16g1camente se estar~ rela

cionando con el sindicato como representante legal de loa trabajedE 

res ante lee leyes laborales. Deade luego, hay que hacer notar que 

exioten trabajadores de pequenas empresas o talleres donde por ra-

z6n legal no pueden reunirse los requioitos pa~e constituir un sin

dicato, y en consecuencia, estos trabajadores est~n lmposibilltadoe 

pera recurrir e este derecho conoagrado que ea la huelga. 

Dentro del marco legal, este derecho est~ consagrado an las 

fracciones XVI, XVII y XVIII del Articulo 123 Constitucional. 

El principal argumenta contra el derecho de huelga se he hecho 

consistir en que se encuentre repreoentando una ruptura del orden 

jur1dico, al confiarse el resultado del conflicto, no a une resolu

ci6n besada en el derecho, sino ~ la ruerza de resistencia del pe-

tr6n o del obrero, lo que puede orillar a una conclusi6n injusta. 

El jurista 1ngl~e Herold J. Looky, en su obra El Liberalismo 

Europeo, expresa, que si el Estado no est~ en posibilidad de dis

ciplinar lea relaciones de la producci6n, para imponer al µatr6n 

las condiciones de trabaja que fuvorezcan a loa obreros, tampoco d~ 

be impedir que los trabajadores troten por sus propios m~dios de 

oponerse e las condiciones impuestas por loa patronee. 

Sabemos tembiEn qua la fracci6n XVIII del Articulo 123 de la 

Constituci6n, fundamente al derecha de huelga, fincando los concep

tea de licitud o ilicitud de la misma, estableciendo: 

"Las huelgas ser~n licitas cuando tengan por objeto conse
guir el equilibrio entre loa diversos factores de la pra-
ducci6n, armonizando loa derechos del trebejo con los del 
capital. En loa servicios p6blicae -contin6e diciendo-, 
ser~ obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez 
días de anticipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 
je de le fecha senalada para la suspensi6n del trabajo. 
Les huelgas ser6n consideradas como il1citaa 6nicamente 
cuando la mayor{a de loe huelguistas ejercieren actos vio
lentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 
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guerra, cuando aquellos pertenezcan e los establecimien-
toa y servicios que dependan del gobierno" 

Por otra parte, durante muchos anos se sostuvo por loa erudi-

toe en materia laboral, que el derecho del trabajQ, se encontraba 

siempre en constante evolucl6n; neda m6a alejado de la realidad. 

El derecho Laboral s! ha evolucionado, pero solo en cuanto a su fo~ 

me, porque su esencia aiempre ha sido la mioma; no se he modificado 

y pienso que nunca se modiflcar6. 

Por rezonea de actividad y de lucha sindical, sabemos que la 

clase trabajadora, tanto de ayer, como la de hoy y posible que la 

del futuro, segu1r6 manteniendo el objetiva de ganar m6s por el de 

trebejar menos, y esto implica par igual al trabajador de Am~rlca 

Latina que el trabajador europea o de cualquier otro parte de la 

tierra. 

Lo mentalidad que sostiene el slndlcellnmo para beneficio de 

eus agremiados, es el de querer ganar m6e por el trabajar menas, 

tiene au eustentacl6n en la ley misma, del mayar provecho, por el 

menor esfuerzo, ya que es la lucha m6s antigua de la humanidad y la 

m6a justa. 

Ea por ello que el derecho del trabajo siempre ha tratado de 

proteger al asalariedo, mediante normas que le puedan proporcionar·· 

un mayor solario m!nlmo y de jornada m6xima, que constituyen la ese~ 

ele misma de esta materia. 

En la pr~ctlca, lee normas laborales Fundamentalmente no se cu~ 

plen. Sabemos que existen miles de trabajadores que no reciben ni 

el salarlo m!nlmo y existen muchos m5s, que se encuentren supedite-

dos e jornadas inhumanas de trabajo par une m!nima pega. 

Es innegable que el rica y el Fuerte siempre se han aprovechada 

del m6s pobre y el m6s d~bll, de ahí la necesidad de legislar en fa

vor de los trabajadores e Fin de garantizarles una vida decorosa y 
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digna de ser vivida, tal y como fue la idea de loa constituyentes de 

1917. 

El derecho de huelga, se ha mencionado an la rorma y medio m~a 

eficaz por el cual se puede convencer a la clase trabajadora para 

que cumpla con mayor efectividad en sus oblig 8 ciones. Es el derecho 

fundamental de la clase trabajadora, irrestricto e irrenunciable. 

Como objetivo de los sindicatos, las huelgas normalmonte son el 

resultado de un descontento de la clase trabajadora y por lo tonto, 

constituya una legitima reacci6n contra la explotaci6n patronal. E.!!, 

tea proliferan cuando se comienza a descomponer un sistema capital!..:;¡, 

ta burgu~s, en donde loa patrones son los titulares de todos loa de

rechos y los obreros de solo lao obligaciones. 

L6gicamente las autorldArl~s l~bc=~l~5 a~~e11 protegerlas pare l~ 
grar el equilibrio entre los rectores de la producci6n y del capital 

de que tanto oe habla, lo cual nadie debe discutir, pero cuando di-

cha protacci6n es exagerada, cuando se concienten peticiones que pu~ 

den acabar con los centros de trabajo, se provoca la inflaci6n y la 

desconfianza de los inversionistaA del capitel. O~ ~hí la necesidad 

de una adecuada reglamentaci6n de este derecho, que permita a la el~ 

se trabajadora la satisfacci6n de sus anhelas, pera que también per

mita al empreearia proteger eus intereses pera no a cambia de la ex

plotaci6n desmesurada de los trabajadorea que venden su fuerza da 

trabajo a cambio de una mínima paga. 

Sobre la huelga se han vertido varias conceptos que han variado 

en el tiempo y en el espacia y qua van desde los que la consideran 

como •la rebeli6n de la clase trabajadora contra la injusticia", ha~ 

ta loe que coma Praudhon, en su Filasoría de la Miseria, comparaba 

a los obreros que iban a la huelga, con la mujer casada que iba al 

adulterio. 

En la Ley de 1931, en el artículo 259, se establecía que "la 



- 109 -

huelga era la suspensión legal temporal del trabajo, como resultado 

de uno coalición de trabajadores•. Esta definición rue substituido 

en 1970 por nuestra Ley Federal del Trabajo que en su articulo 440 

previene que la huelga es la suspenai6n temporal del trabajo llevada 

a cebo por une coalición de trabejadorea, suprlmi~ndosele de mAnera 

dolosa el término "legal•. 

Este precepto viene a establecer que la titularidad del derecho 

de huelga corresponde a las trabajadores constituidas en una coal1-

c16n. 

Al respecto, "loa sindicatos de trnb8jadoreo son coaliciones 

permanentes•, oegún expresa el articulo 441 del misma ordenamiento. 

En consecuencia, el sindicato de trabajadores, al conotituir 

una coalición permanente poro los efectos del dorecho de huelga, ti.!!_ 

ne personalidad jur!dica para formular un pliego de peticiones con 

emplA7A'"!ento ~= hwalgo, e 11umbre ae ous afiliados que trabajen can 

la empresa o establecimiento afectadon, en los t~rminoa del articulo 

452 de la citada ley; ya que corresponde específicamente a loa trab.!!. 

jadorea, y no a los dem6s miembros del sindicato, ejercer el derecho 

de huelga con arreglo a lo dispuesto en la rracci6n II del ar!culo 

451 de la mi smFlo 

Ahora bien, la huelga a que se refieren los objetivos indicados 

an las Fracciones II, IlI y VII del articulo 450 de la mencionada 

ley, supone necesariamente le existencia de un sindicato para promo

verla. 

Cabe mencionar que cuando la huelgo es planteada por una coali

c16n de trabajadores sin intervenir un aindicato, entonces debe acr~ 

ditarse la personalidad jurídica con el acta Formalizada de la coal.!, 

ci6n mismn, a que se refiere el artículo 440 de la ley, en tanto que, 

si se trata de un sindicato, bosta comprobar que eat6 registrado pa

r~ que se reconozca su personalidad, al actuar como co 0 lici6n perma

nente para estos efectos, segGn el mencionado artículo 441 tambi~n 
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de la propia ley, debiendo ejercitarse su representaci6n por el se

cretario general o por la persona que designe su directiva, salvo 

disposici6n especial de las estatutos, conforme al artículo 376 de 

la Ley laboral~ o cuyo PfP.cto ee B:C'Jmpeñ;.:r!! lo con:;to:icin corr2spO.fr 

diente del registro del sindicato y su directiva, expedida por la 

autoridad que la haya otorgado, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

los artículos 365, 368, 376 y dem6s relativos de dicho ordenamiento. 

Dende luego que dentro del marco legal de la huelga, todo sin

dicato debe actuar en un curso de legalidad, so pena de llevar a 

loa trabajadores a un rotunda fracaao en su movimiento da huelga, 

el inPringir las reulss de la misma Constituci6n y la Ley Faderal 

del Trabajo imponen como condiciones para que no se lesionen dema-

slado los dueflos del capital. En esa medida y mediante esa rorma o 

sistemao, as{ se encuadra lo legalidad para poder llevar a cabo una 

de la riqueza y victimas de la explotaci6n, n veces inhumana. 

En t~rminos generales, se entiende por huelga, la suspenni6n 

temporal y voluntaria del trabajo acordada, y realizada colectiva-

mente por los trabajadores, con lA finalidad de deFendcr sus dcrc-

chos e interasee comunes. 

Por su alcance y repercusiones aocio-econ6micaa, la huelga 

constituye el medio de acci6n sindical de mayor responsabilidad em

pleado en el mundo de les relaciones obrero-patronales, ya desde 

loa albores de loa movimientos sindicales y mucho m6s atr6a de la 

hi:1toria contempor6nea. Los objetivos tradicionales suelen oer: 

conseguir del patr6n mejores condiciones de su contrato colectivo 

di? trabajo (jornada laboral, incrementos oelariol1rn, mejoren cond.!. 

clones de trabajo, etc., etc.) o el reconocimiento de clertoa der_!l 

chas por parte de les leyes laborales en el terreno de la eatabili

dad econ6mica de la seguridad social. 

Del examen de su proceso evolutivo, atendiendo a Factores de l.!;!. 
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gar y de tiempo, se desprende en el ren6meno huelaut~tica doa aspe.E_ 

to9 que han ~Ido senalados como principales en su ~otivaci6n: la 

huelga política y la huelga general. La primera tiene sus causas 

de tipo reivindicativo, econ6mico y social y no exceden, de ordina

rio, el 6rea patronal; la segunda, obedece m~s bien y casi siempre 

a objetivos cuya orientaci6n reside en influir sobre lo estructura 

política de un país, para conseguir un cambio de la mioma. 

Respecto de lo huelgo política, na debe olvidarse la inrluen-

cia que sobre las fuerzaa de trabajo organizadas (loo sindicatos), 

han tenido y oeguir6n teniendo lau distintos oectores pol!ticoa de 

un pala, generalmente agrupados bajo la fo2ma de partido. El hecho 

de que los alndicatos, para poder conoequlr Rll !'"!Ccnccitt1ic:11to legal 

d=nt~a d&l urden social, tuvieran que ampararse 1nlclalmente en la 

ayuda de los partidos políticos puede explicar las implicaciones 

hiat6ricos y actualea que los organizaciones del trabajo siguen te

niendo en lH occi5n política extra elndlcal, es decir, m~s ella' 

del terreno estrictamente laboral. 

Toda esta, ha determinada en lo mayor porte de los paises, re

ferida, claro est6, a aquellos en que la huelga laboral est6 recen~ 

cida como un derecho y no en cuanta tal, como acción subversiva, su 

reglamentación legal, condicionando su existencia al cumplimiento 

de determinados requioitao por parte de los sindicatos, sabre todo 

en la medida con que el Estado amplia el marco de sus responsabili

dades econ6micas respecto de lo sociedad en su conjunto y los go--

biernos se anfrentan con dificultades crecientes en la esfera de 

loa servicios pGblicos. 

La huelga, sin embarga, no constituye, objetivamente consider~ 

da, un medio idGnea ni tan siquiera normal de la occi6n sindical. 

Par su naturaleza y circunstancias en que nace, rebela el car§.E. 

ter de recurso extrema Gltimo y, cuando se produce con frecuencia 

en un país, afectando a sus principales de la producción, ello indi

co, en el fondo, el fracasa de los poderes gubernamentales, sobre t~ 
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do cuando eatos se muestran aut~rquicos o intervencioniataa con las 

actividades sindicales, pero liberales y benevolentes con quienes 

tienen el poder de dec1si6n en el campo de le economía. En tal caso, 

l~ lRDltirnldod de ln huelga, aparece como indiscutible, no siendo 

entonces, moralmente condenable. 
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La ruerza del movimiento obrero frente a los poderes pGblicos y 

la iniciativa privada, se canaliza, casi .siempre, atrav~s de las or

ganizaciones sindicales v que estas a veces, se congregan en canfeds_ 

raciones que asumen le repreeenteci6n general de loo trabajadoras y 

coma requieito que exige la misma Ley Federal del Trabajo. 

Este fuerza había tomado mayor importancia daede le rundec16n 

de la Confederac16n de Trabajadores de Hexica (CTM) 1 pero que confo~ 

me ee rue dando au desarrollo político, este Confederac16n fue dege

nerando y deevlando aua principios, a grado tal, de que todo movi--

miento que ne quisiera gestar dentro de sus filas, deberian de abtn• 

ner previo conoent1m1ento de la cabeza principal y con le anuencia 

del gobierno. 

Por aeta raz6n, verles instituciones s1nd1celee, desertaron de 

aua files. Una de lae primeras fue el Sindicato Mexicano de ElectT!. 

cistas (SME), que pref1r16 le emanc1paci6n a pesar de haber eido pe~ 

te fundadora de le CTM, e someter a la voluntad de loe que preten--

díen imponer condiciones a los trabajadores dentro de sus luches Bi,!l 

di cales. 

Ahora bien, aabemos que un sindicato ea el representante legal 

de los trabajadores como ya ae ha mencionado anteriormente, y que 

aste tiene que operar en cualquier movimiento de le clase obrera ª.!l 
te las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, como un director que sepa 

encauzar esas luchas. 

Desafortunadamente, aquí en M~xico, el sindicalismo ha venido 

degenerando desde 1936. Sabemos que loa líderes que se apoderan de 

las direcciones sindicales, jam~s han estado de acuerdo en que se 

lleven e cabo lae huelgas, porque de ser así, eutam~ticamente perde

rían esos puaatoe, como ha sucedido en varios aindicatos. 
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El sindicato toma un papel Fundamental dentro de los medica pr~ 

parotivos de la huelga, y sin embargo, como ya se.ha dicho, debe de 

ester sujeto a ciertas normas, ye que la evoluci6n del derecho y las 

naceeidedes de la vida moderna laboral, hace indispensable la const.!, 

tuc16n de loe sindicatos que deben servir para tal Fin, aparte de 

que no eeter!a por dembe decirlo, deben servir tambi~n a le derenae 

de loe interesas comunes. 

Al respecto pensamos que la orgonizec16n de los trabajadores en 

sindicatos ea conveniente no solo poro los propios obreros sino tem

biEn y muy porticularmante para las empresa~, ya qun Hs! lo determi

na también la la Ley Federal del Trabajo, y ni modo de contravenir 

esta dispos1ci6n. 

Uno de los principales medio• o formas pare operar en una huel

ga, viene a ser la prehuelga. Este per!odo oe inicia con la notiri-

u~~1G11 y ~nLreg~ del emplezemienta de nueloa al patrón y concluye en 

el momento en que se vence el término que senalo la ley, que ea de 

seis e diez d!aa, aegGn se trate del servicio, ya sean servicios pG

blicos o privados. A este respecto nos dice el artículo ~52 frac--

ci6n 111, que el plazo contar~ desde el momento en que el petr6n ha

ya sido notificado. 

En le pr6ctica, la verdadera importancia del periodo de prehue.!, 

ga, ea la conciliaci6n que, generalmente oe llevar& a cabo con la i!!, 

tervenci6n directa de las autoridades del trabajo. En erecto, el 

presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o el Secretario 

del Trabajo, directamente o por medio de loa runcionarioa concilia

doras, intervienen en el período citado y orrecen r6rmulas concretaa 

de avenimiento a laa partea en pugna. En esta casa, el sindicato d~ 

be de tomar une posici6n verdaderamente combativa y no, de ablanda-

miento, ya que de no ser as!, se correr!a el riesgo de aer acorrala

dos par la demagogia oriciel y la proteata de los patronee, al impl,!!_ 

rer comprensi6n por parte de loe trabajadores, ye que a veces, ~atas, 

declaren que eat&n en bancarrota o al borde de le quiebra y no pue-

den ofrecer mbs a loa trabajadores. 
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Aunque el sindicato en estos casos, quisiera presentar pliegos 

de peticiones exhorbitados y poner un ult1m6tum a.los patronea para 

que setos sean cubiartoa, el mismo articulo 456 de le ley laboral 

nos dice: "La Junta de Conciliac16n y Arbitraje citar6 a lea partea 

e lea eudienciee de conciliaci6n que estime convenientes y procure

r6 avenirles, sin hacer decleraci6n alguna que juzgue sobre la exi~ 

tencie o inexistencia, justiricaci6n o injustificaci6n de la huelga• 

El procedimiento para la conc1liaci6n se ajuatar6 -afirma el ertic~ 

lo 457- a lea siguientes normas: 

I.- 5e observar5n los consignados p~ro el procedimiento 
conciliatorio ante las Juntas de Conc1lioci6n y Arbitraje 
en lo que sean aplicables. 

II.- Si loe trabajadores no concurren a alguna de lea au
diencias de conc111ac16n, no corrcr6 el t&rm1no para la 
euspensi6n de lea laborea. 

III.- El presidente de la Junta oodr~ cmaleor los medias 
de apremia para Obligar al patr6n B que concurre B las 
audiencias de conc111aci6n. 

IV.- Loe efectos de aviso a que se refiere el articulo 
452, fracci6n III, no se auspender6h por las audiencias 
de conciliaci6n ni por la rebeldía del patr6n para concu
rrir a ellas. (Art. 267 de la Ley abrogada). 

Par otro lada, ea sabido tambi~n que con la huelga va aparejada 

la suapensi6n de laborea, porque de na Aer ea!, no tendría rez6n de 

decretar la huelga. La huelgu debe reducirse al mero acta de la su~ 

pensi6n de labores de trebejo. lCu61 es el alcance del articula 

443?. La lectura aislada de eata dispoaici6n desconcierta; la huel

ga persigue entre otros fines el presionar econ6micamente al patr6n 

por medio de la paralizac16n de laborea, ya que no podr6 aumentar 

au capital con la plusvalía general de la mano de abra de loa traba

jadores. Por esto el patr6n ae ve econ6micamente y moralmente obli

gado a aceptar parcial o totalmente la pet1c16n de los obreros. 

En realidad, la huelga no tiene por finalidad destruir la indu~ 

tria, solo persigue un objetivo: mejorar lea condiciones econ6micaa 

y laborales de la clase trabajadora, pero no destruir la industria 
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referida. Insisto; este ea la 6ltima raz6n de la disposici6n que 

comentamos. 

Adam&a, en todo este proceeo, existe el incidente de cal1fica

c16n de la huelga. En aste procedimiento de la callr1cac16n de 

existencia o inexistencia de la huelga, se oboervorón las normas s.!. 

guientes aeg6n el artículo 461 de la propia lay. 

I.- La solicitud para que se declare la inexistencia da 
la huelga ae presentará por escrito, acompaílade de una ca 
pia para cada uno de los patronea empleados o de loo sin~ 
dicatos o coolici6n de trabRjadores emplozonteA. En la 
solicitud se indicarán las causas y loo fracciones del ar 
tículo 459 en que ne funde. No podrá aducirse con poste~ 
rioridad causas distintos de inexistencia. 

II.- La Junta correrá trooludo de la solicitud y oirá a 
las partes en una audiencia, que aeró tambl~n de ofreci-
miento y recepci6n de pruebas. 

I!I.- L8a pruebas debera~ rerer1rse a los cauHe~ u~ itiEAin 
tencie contenidos en la solicitud mencionado en la fracci!n 
I, y cuando lo solicitud se hubiere presentado por tercerea 
las que tiendan o comprobar su inter6s. La Junta aceptar& 
6nicamente los que satiafagan esta requisito. 

IV.- Las pruebas se rendir6n en audiencia, salvo lo dispue~ 
to en al ort~culo s1gu1entP.. Solo en casos excepcionalmen
te podr6 la Junta diferir la recepci6n de las que por su na 
turaleza no puedan desahogarse en la audiencia. -

V.- Concluida la recepc16n de las pruebas, la Junta, dentro 
de lee 24 horas siguientes, resolver6 sobre ls existencia 
o inexistencia del eatado de huelga. 

VI.- Para la resoluci6n de la exiotencia o inexiatencia, ae 
citar6 a loa representantes de los trabajadores y de loR pe 
tronee por la que concurran y en caao de empate el presideñ 
te tendr6 voto de calidad. Si no concurre ninguno de loe -
repreeentantea, el presidente dictar6 la resoluci6n. La 
dispoaici6n siguiente, o sea la 462, perrecciona el ofreci
miento y desahogo de le prueba denomin~da recuento de loe 
trabajadores, en sus cinco fracciones. 

El incidente de calificaci6n principia con la solicitud para 

qu~ se califique el movimiento. Ahora bien, dicha calificaci6n pue

de o~r da oficio, o bien, a instancia de parte (articulas 460, 461 
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y 462). 

Finalmente en este período viene la termineci6n de la huelga. 

Las rorcoo por la~ cuales les huelgas pueden terminar, se encuentran 

enmarcadas por el ert{culo 469 en sus tres fracciones a seber: 

Frecci6n r.~ Por acuerdo entre los trabajadores huelguiatee 
y patronea. 

Este modo de concluir un movimiento oa huelga es preferente. En 

efecto, ni les mismas autoridades de trabajo pueden conocer a fondo 

todos los motivos de la huelga y las cauoas por las cuales las par-

tes en pugna fueron a la huelga obrero-patron~l. La clase trabajBd.2, 

re conoce sus propias neceoidadce y saben cuolea preatacionea pueden 

aer aatiarechas, y por ello los pr~pios trabajadores, al entrar en 

p15t!cns, of lus inspira un rln noble, casi es seguro que lleguen a 

un 8cuerdo con le empraaa. A su vez, el patr6n conoce como nadie, 

la capacidad econ6mica de la empresa, igualmente sabe cuales son los 

principales problemas t~cnicoo o laborales que se presentan o pueden 

presentarse, en suo relaciones obr~ro-patronales. 

Fracci6n 11.- Si el patr6n se allana, en cualquier tiempo, 
e les peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento 
de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de perc.!, 
bir los trabajadores. 

El significado de la palabra "allanar• en el sentido jur!dico 

proceoel, es contestar sn sentido afirmativo la demande, o reconocer 

el derecho de la contraria, a bien, llegar al fondo del asunto mismo. 

seria en esta tercera ascepci6n, una especie de donec16n o renuncie 

de derechos, al menos, en el derecho civil. 

Fracci6n 111.- Por leudo arbitral de la persona o comisi6n 
que libremente escojan las partes. 

Al respecta, afirma acuciosamente el jurista mexicano, Pizarra 

suárez: 
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"En ocasiones se ha planteado el problema de oi la 1nter-
vanc16n de un 6rbltro privado, para dar fin a un conflicto 
de huelga no contraría los thrminos de la fracci6n XX del 
artículo 123 constitucional, se establece que, las diferen 
cias de loa conflictos entre el r.Rpitsl y el trabajo, se -
3uj2tar~n a la decis16n de la Junta de Conc1liaci6n y Arbi 
traje• -

La Corte en forma certera ha dicho en ejecutorias reconocidas 

parcialmente por el mismo autor, lo siguiente: 

ªAunque ea cierto que de acuerdo con la frocci6n XX del arti 
culo 123 constitucional, lea d1f~rlenciaa y c~nflictos entre 
el capital y el trabajo ae sujetar6n o la decisi6n da la Jun 
ta de Conciliación y Arbitraje, tamb1~n lo es que de acuerdo 
con la frocci6n III del artículo 469 de la Ley Federal del 
Trabajo, los conflictos de huelga deben terminar por laudo 
arbitral de la persona o comlsi6n o tribunal que libremente 
elijen loa partea. Deduci~ndose de este Gltimo artículo, la 
autorizac16n legal que en un conflicto especial, como es el 
de le huelga, pueden intervenir personas v entidad~R ~ue de~ 
bl!n RP.'T' c~n~i~::rndüü, 11t!cl!ser1amenta, como auxi lieres de las 
eutaridadea del trabajo, con apoyo en la ley en materia, que 
da competencia de su intervenci6n y fuerza legal a aus deci
siones, es decir, que lee otorga jurisdicci6n, característi
ca ~ata, que ea esencial de toda autoridad, Y sl tambi~n t~ 
moa en cuenta que al respecto el derecho obrero ae genera en 
nuestro medio, por la co~tumbre, por esta raz6n en muchoe ca 
sos de huelga que se han presentarlo y prencnton en le Repú-':' 
bl1ca, ~e ha generalizado el hecho de que las partes en ~on
fl1cto ae uametan a la deciai6n de un ~rb1tro privado, 16g!
camente debe concluirse ese miumo hecho innegable, ha termi
nada ye en nuestro medio, par su constante repetici6n, una 
confirmaci6n de competencia y fuerza jurídica respecto de la 
eituaci6n de los ~rbitros privados y respecto de las resolu
ciones que por ellos se dicten en loa casos de huelga en loa 
que se nea ha dicho la ley respectiva les reconoce autoridad 
dentro del ejercicio de sus funciones" (Amparo 2170/362 A) 
promovido por "The Guanajuata, Reductian and Miner Ca." 
(R.M.T. VI-27~-275). 

Como se advierte, laa partes frecuentemente designan a un part! 

cular, o bien a un alto funcionario para que arbitr1e sobre el con--, 

flicta. Los trabajadores mexicanos con una Rct!tud de absoluta con

fianza en la justicia, aunque frecuentemente en la ley, han designa

do coma 6rbitro a los m§s altos funcionarios de la administraci6n, 

en las provincias y a los ejecutivos y cuando el conflicto obrero-pa 
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tronal, es de cer~cter nacional, ea frecuente que lon trabajadores 

designen el Presidente de la Rep~bllcs. En todas estas s1tuec1one~, 

el convenio se celebra como consecuencia del laudo arbitral,pero 

siempre dicho convenio debe rectificarse ante las autoridades del 

trabajo en t~rminos de los dispuesto en el articulo 98 de le ley en 

meterle. 

Fracci6n IV.- Por laudo de le Junta de Conc1lioc16n y Arbi
traje respectiva. 

Ea decir, por sentencia dictada por la autoridad del trabajo. 

(eate artículo corresponde al 27J de lo Ley anterior). 

Concluyendo en este Bsp~cto, d1reraon que la accl6n huclgu!stlce 

en su pr6ctlca m6a corriente, ofrece lao Lliguientea far1nau: 

-Hur.lga ~eneral corporativa. 

-Huelgo generalizada, de avino o de advertencia. 

-Huel~a general de cur6cter pol!tlco o da posic!6n o huelga ex-
pontunea. 

Con excepc16n de e~ta 6ltlma -que en rnL1ct1ns ocosiones y solo 

en eua or!genea eocapan a lo autoridad sindical- puede afirmarse 

que las acciones de huelga no ne ~u~traen a la corriente centraliza

dora que caracteriza al mundo de hoy. En la medida en que la huelga 

ea de limitada dureci6n, constituye una manifeataci6n obrera m6a que 

propiamente sindical. Las huelgns expont6neas obedecen generalmente 

a un sentimiento de justicia que surge de las malas condiciones lab~ 

roles, direcciones 3rbitrarias de direcci6n de la empresa, carencia 

de seguridad, solidaridad con los compañeros despedidos, etc. 

En todos los pa!aes 1 la huelga tiende hoy a disciplinarse, sa-

bre todo desde que el Estado ha ampliado el marco de sus responsabi

lidades econ6micas y loa gobierno~ sienten una honda necesidad, por 

reglamentar el derecho de huelga particularmente en el ~rea de los 

servicios pGblicos. 
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c) LOS SINDICATO~ Y LA HUELGA. 

Le erirmaci6n del espíritu griego al declarar que el hombre ea 

un hombre político, tiene su más clara demostraci6n en la osoclaci6n 

prorP~1onel. En la Edao Media, junto e la asoc1aci6n simplemente h~ 

mana, ya exi st!a una asoc1 aci6n profesional. En efecto, la mi ama 

•polis" es la m§a clara manirestaci6n humana y dentro de le mioma 

existen aeociaciones proPeolonales, como loe colegios de los emplea

dos asoloriadoe, colegios de cultore3 sodalitou ordenados principal 

mente para el culto de dlvlnidodes; colegia funer&tica etc. Durante 

la Edad Hedia, la esociaci6n prof~clonill Luvo su m6s rotundo afirma

ci6n en la exi~ter1cla de loa orgonizacionen gremiulen integredua por 

aprendices, componeros y oficiales y maeytras. El rfiglmen del capi

talismo comercial, industrial v financiero, ha creado una asoclac16n 

proresional con cflI-Ucterí •it! cas <!specluleo que lo delinean y config~ 

ron claram~nte, de las exlstenciaG de cunlquier otra 'noca rtP la hu·· 

mAnirj!!d. C;:;-.tru Ut:ol Uerecho Laborr~l, bifurcado en 8us rnmos de der!!. 

cho sustantivo y Adj~tlvo, la ª"oc1~ci6n profesionHl recibe el nom-

bre específico de sindicslismo. No obstante, la mayor parta de ju-

ristee conoideron cnrno 9in6nimoa loa tfirminos "asoc1aci6n profesio-

nal" y "sindicalismo• aunque en el rondo quiz6s las t~rminos no sean 

proplam~nte ~in6nimos. 

l4u~ es el sindicalismo en realidad?. El maestro Mario de la 

Cueva nea conteste diciendo qua: • ••• ea la teor!a y la pr6ctica del 

movimiento obrero•. Nosotros procurando seguir la unidad del pensa

miento que nos hemos trazado en esta opini6n, ofrezco el siguiente 

concepto: El sindicalismo es un medio de luche y forma de esociaci6n 

profesional, doctrinaria y pr6ct1ca, persigue un doble fin: uno inm~ 

disto, le derensa de los derechos de los trabajadores¡ y otro, medi~ 

to, el advenimiento Ja un sistema social m6s justo y humano. 

¿cuál es la rectitud del sindicalismo frente a ls huelga?. Pa

ra dar respuesta a dicha pregunta, es necesario precisar, aunque sea 

a grandes rasgos, los principales tipos de sindicalismo que existen, 
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porque aegGn sea el t1po de sindicato, así ser6 la actitud que ofrc~ 

can Frente a la huelga. Las corrientes sindicalistas principalea 

son tres: 

El sindicalismo revolucionario, que considera que le huelga de

be ser empleada como medio de lucha frente a los rtetent~dorca de la 

riqueza pare conseguir mejores prestaciones contractuales y para coil 

solidar las conquistaa de los trabajadores frente a laa empresas y 

frente al mismo Estada. Además, el valor de la huelga es mayor desde 

el punLo d~ vl~tu de la t6ct1c~ de lucho; en efecto, se afirma que 

el valor de le huelga radica en que ejercite y templa a loe trabaja

dores en la lucha social; desarrolla y fortifica la conciencia de 

clase entre loa trabajadores. Ursain nas dice que tambiln considera 

un fin pol!t1co •con el prop6sito de cambiar fundamentalmente el or

den gubernamental exiatente, o de modificar por medios violentos, 

ravoluc1onario~, el orden p6bllco o •oc1~1·. 

El sindicalismo cooperativista. El cooperativismo debe enten

derse en una doble asepcl&n: como conc~µto aplicable a cierto tipo 

de peraonas morales reglamentadas por las leyes mercantiles y admi

nistrativas, o bien, como una actitud mental de cooperar para la re~ 

lizaci6n de un fin obrero-putronol. El sindicalismo cooperativiata, 

pr~cticamente no acepta la huelga como medio pera la rea1izaci6n de 

loa objetivoe de mejoramiento y defensa de loa derechos de los trab~ 

jadorea, antes bien, el •cooperar• con la clase patronal, ea una f6~ 

mula que persigue este segundo t1po de sindicalismo. Esta clase de 

asociación sindical acepta como medio de resolver el problema social 

la existencia de cooperativas. 

El sindicalismo cat6lico. La doctrina y la pr&ctica de este t.!_ 

po de slndicaliamo se encuentran consagradas en la c~lebre Encíclica 

Rerum Novarum, del Pepa Le6n XIII, y en el Cuadrag~eimo Ano del Papa 

pío XI. El sindicalismo cat6llco se inspira, en gran parte, en el 

sistema gremial de la Edad Media, y, adem&s, se inspira, m&s que en 

sus principios econ6micos y sociales, en ideas cat6licas, morales y 
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religiooao. Eote alndicali~mo carece de fuerza combativa y, natura.!, 

mente, no acepta la huelga como medio para la reolizoci6n de los fi

nes, pues estoa no oon de eate mundo. No obstante, habr~ que adver

tir que existen escritores cat6licoa que acepten la idea de la huel

ga, pero no su pr6ctica. En efecto, el economista cat6lico Fal6n, e 

prop6sito de le huelga afirme: 

"Que le huelga ea ilícita cuando descansa en loa siguienteo 
punto a: 

1) No lesionar directamente el derecho de otro, ni en si 
mismo; ejemplo: no romper un compromiso; ni en su fin, ejefil 
plo: no exigir cosas injuutas; ni en sua medtos, es decir, 
sin violencia, ni injurias ni amenazas contra lao persones, 
ni contra loo bienes. 

2) Ester basadas sobre un motivo proporcionado e loa moles 
que de ella resulte. Eatoo maleo los hace consistir Fal6n 
en: p~rdldas materiales pnro los huelguistas, para los oo
t~ona~ y µd~~ 1~ ~ociedaa mlama; estas pérdldaa, como son 
del dominio pGblico suelen ser fabulosas en lo mayor!a de 
laa veces. Estado de irritoci6n, de discordia, que perdura 
mucho tiempo despu6s. Ociocidad y excesos frecuentes en 
mucha circunstancias. 

Como se nota, aon tantea loe requiaitoe, tuntae las condi-
ciones para una huelga !!cita, que el econamiste citado nun 
ca podr~ declarar une sola huelga legal' (34) -

Ahora bien, conaiderondo la teoría que dan los jurisconsultos, 

en materia, acerca del sindicato y ls huelga, personalmente opino que 

el sindicato solo viene a ser un representante legal ante la Junta 

de Conciliaci6n, poro el caso de que cuando se d~ una huelga, esta 

tenga car6cter legal, y así tenga los representantes patronales, con 

quien tratar ante las propias Juntaa de Conciliaci6n. 

Si bien es cierto que el sindicato representa un papel prepond~ 

rente ante los trabajadorea, y que a este lo miran en forma paterna-, 

lista, tsmbi~n es cierto que el mismo sindicato a veces resulta con

traproduconte, ya que en el Gltimo de loa casos, ~ste adopta un pa-

pel nada dignificante por la defensa de los intereues de los trabaj~ 

}4 Porras y L6pez, Armando, ob. cit. pp. de la 313 a la 316. 
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dores. V no es que sea al sindicato quien falle, aino son los "dirJ:. 

gentes" los que lo hacen fallar, ya que vienen a.oar éstos, loa que 

adquieren •privilegios•, a cambio del fallo de una huelga, si los 

miamos resultan deshonestos para con quienes confiaron en ellos o se 

los impusieron de por vida. 

Por otro lado, la huelga, ya se ha dicho, que u pesar de conatJ:. 

tuir un recurso legal de loa trabajadores para la defensa de sus in

tereses, poco o mucho hacen los trabajadores del mismo, y considero 

que ello, es que a pesar de la ignorancia de muchos de ellos, tanto 

"lideres" co·:io pEiLronea, nedtt íl~6B que ~e ~igu~n ~l Ju~go or10~ v otros 

para darle un tinte "legal" a la misma, pero la realidad ea otra. La 

realidad ea que la huelga la han tomado como instrumento de lucha con 

fundida y desvirtuada, tanto como por algunos 91ndicatos, como de loa 

patronea que llegan a ofrecer canDng!ae porque la huelga nunca se 11_!! 

ve a efecto, y deude ah! yo parte lo idua de que en M~xico, como pue

da ser posible en otroa portes del mundo, la huelga nunca se llevar~ 

a efecto, salvo en n6cleos que no lleguen a orectar loo fuertes inte

reses del capitalismo y de la burguesía gubernamental. 

Realmente el sindicato y la huelga, forman una mancuerna que si_!'. 

ven de Instrumento a los líderes que pret~nden continuar en las dire.=, 

cianea para seguir manejando en forme tremendamente demag6gica y fa

laz, loa deetinos de los propios trabajadores. 

Raros, muy raros aer~n los casos en que en realidad el sindicato 

asuma ante la huelga un verdadero papel combativo que dignifique a 

aua representantes y representados, pero como ya se señal6, ai la 

huelga no llega a dañar en forma considerable los intereses creados 

por el capitalismo nacional y extranjero y traiga como consecuencia 

un desajuste en las instituciones gubernamentalea, sobre todo en la 

Secretaría del Trabajo. 

Ahora, como medio efectivo de ir a una huelga, es con la debida 

oryanizaci6n y preperaci6n de la base trabajador~ por parte del ai.!l 
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dlceto que los represente, con el Pin de creerles una verdadera con

ciencie de lo que en realidad e1gn1P1ca la huelga; pare qu6 sirve y 

por qu6 hay que recurrir e elle en el Gltimo de loe casos. De otra 

manera considera que se esteré llevando al fracaso a al r1d1culo n 

lB digrllJüd da los trabajador=~, quicn~s son los Gnicos q'JR ~{ tie

nen la idea de que en M~xica sí se puede llevar a efecto una huelge. 
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d) FINES V OBJETIVOS DE LOS SINDICATOS DENTRO DE LA HUELGA. 

Cuando los s1nd1catoa analizan la verdadera oituoci6n que guar

dan loa lnterenea de loo cruoeja~ur~ti, o ¿l 1nts~t~ general de le 

agrupación en sí, €stos, al llevar o cabo de acuerdo el consenso de 

la mayor{a de loe trabajadores, deter1ninar5n si se lleva o efecto un 

movimiento de huelgo, Sin embargo, paru llevar a efecto un movimla~ 

to de huelgo, se debe de 1r con un pleno espíritu de conc1enc1a de 

lo que GB est6 hociando, ya 4ue hay que tomar en conaideroc15n que 

ln~ huclga9 no ,nn Pl 6nlco nlntomo, ni ncceanriamentc el m6s impor

tante, clerto1ncr1te no un alntoma invariable de de9ilGoa1ego entre loa 

trobajadoren de cunlquier industria. Loa sindlcnto3 ca1no fin~~ y o~ 

jetivos que per3iauen dentro de la tiucl1JU 1 de~en tomar en cuentn que 

otros o1ndicatoa pueden aer el alto p~rcentnje de renovación du per

sonal por renuncia, nuncntiemo, t!nfermcdod v acc1dentu, sabotajes, 

alto índice de adietan al alcolloi, u µruµe11~.i.011 ü r;-2;:u;:r¡t~= l:J~ ~!!

las cinematogrir1cna, Q~p~ct5culc~ de~ryrt1vos 1 o ej2rcer una intensa 

actividad político, Tumbl6n puede ser un si~tcmn de hurto habitual, 

conelderando con lo que ya ~e t1a menc\nnndo antnriorinante, que el 

sindicato ae le mire a veceu en uno formo paternHlismta y es uh{ do~ 

de oe comienzo u deuvirLutjr Hl v~rdod~ro ob.1ct!va de le hu~lQR 1 al 

confundir unas ecuos con otras. 

Ahora, como fines y ubjetlvoa del sind\cato dentro de la huelga, 

estos varían, sag6n el inter6a que tengan dentro de la propia base 

trabajadora y que, o cu~les ~eon los motivos que la orillan a recu-

rrir a ella. Y si cunsiderarnou lo que en realidad serian motivas B.!:!, 

rtcientes para poder llevor a efecto una huelga, prlmoramente tendr.!_ 

amos que analizar profundamente la ideología verdadera de la claoe 

trabajadora al respecto, y d~ que la verdndera realidad social entre 

loo tra~3jador~o dentro de ou explotaci6n, para poder considerar al 

menos, olgo q1Je nos ubique al respecto. De esto se puede desprender 

la idea que tiene acerca de las problemas obreros el maestro Eduardo 

Mnntes cuando establece lo siguiente: 
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"Dentro de loa marcos de la sociedad dividida en clases, 
entre los propietarios de los medico de la producci6n y 
despcse1dos, ese soluci6n definitiva es imposible. Con su 
lucha, los obreros, lo m&s que pueden alcanzar son mejores 
condiciones de venta para su esfuerzo de trabaja, pero no 
pue~~n eceb~r con lw 2~plot~~lón. Loa capitalistas se a-
propiar6n siempre de una parte, de la mayor de los nuevos 
valores creados por los obreros en el proceso de producci6n. 
Al mismo tie~po continuar6 la explotaci6n, como no puede 
menos que ocurrir; se ir6n profundizando las diferencias: 
de una parte se concentrar5n en manos de unos cuantos capi
talistas gigantescas fortunas, y de otra, crece la masa de 
misario, de la opresi6n dal eeclavizamiento, de la degene
raci6n, de la explotaciln; paro crece tambl~n la rebeld{a 
de la clase obrera, cada vez m6s numero9n y n•~s d!~c!plinn
da, m5a unido y organizada por el meconismo del 1nlsmo pro-
ceoo de producc16n (Marx), 

El r~gimen de explotuc16n, can todos los perjuicios que trae 
consigo, se mantiene porqtJe leo capitalistas, a la par que 
dominan la vida econ6mico del país, tienen n su nervicio, 
el poder político del Estado el que orlentn todo bU funcio
namiento, no como dicen los propagandistas orlcleles, para 
~ervir ~ tGdo ~l i~u~Llu, ~ino pura perpetuar el r~gimen de 
explotaci6n del trabajo osoluriado. Paro servir a ese pro-
p6si to se dicten leyes y se e\aboran teor!os; se eligen go-
bernanteo, todoo aurgidoo del partido oficial y se persiguen 
o los opo9icionistas, se controlan los organizaciones sindi
caleo y populares, se violen leyes, se atropellan los dere-
chos del pueblo, se anulen lus libertades políticos. 

Pero no todo se reduce a lil copocldad Goercitiva del Estado. 
Atrovls de su amplio oiotemo de propugHnda y educoci6n, la 
clase dominante ha c~nseguido que los mases acepten las ide
as sobre que el sistema de explotoci6n del trabajo asalaria
do es lo m§ximo a que puede llegar la vida social y que ade
m~s es lo que m~s conviene al pueblo mexicano. 

Pero ni los medidas coercitlvüs ni la influencio ideol6gica 
de ls clase dominante oobre el pueblo, impiden que se agudi
cen las contradicciones y conflictos producto del sistema 
capitalista. Eotos 3e profundizan y conducen necesariamente 
a que se plantee su soluci6n definitiva y total. Tal solu-
ci6n no puede ser otra que lo de acabar con las causas que 
originen la explotoci6n, o Hea, con la propiedad privada de 
los medios de producci6n y el r~gimen político que le sirve, 
para instaurar nuevao relaciones de producci6n en las que no 
~ayo explotaci6n del trabajo ajeno, sino la asociaci6n libre 
de los obreros, campesinos e intelectuales. Le construcci6n 
de la sociedad es completamente posible, como lo prueba la 
experiencia de los países en el que el proletariado ha toma
do en sus manos el poder pol1tico y la organ1zaci6n. La 
Uni6n 5ovi~tica, Cuba, Polonia, China, Yugoslavia y otros pa-
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{ses, son un ejemplo de esa posibilidad, con todo y las di 
ficultadee con que han tropezado y que na san otra coso de 
producto de la gigantesca obre que han emprendido en la 
que hay que transformar no sola las relaciones ~r.on6micas, 
!lino c:-nOJr un nuevu liumbre, libre de perjuic!05 1 de hlpo-
crec{as, de af6n de poder, de fal8edades, libre en fin de 
todas les taras individuales y colectivos heredadas del r~ 
gimen de explotacl6n del trabajo humano y que ya ne han -
prolongado ~obre la tierra vorion miles de aílo9. 

Hacia un futuro libre de explotaci~n ha de marchar tambi~n 
nuestro país; se ha de conotruir una nueve sociedad libre 
y d~mocr6tics, pleno de derechos para todos, en les que se 
respete y se lmpulnen la~ capacld~d~A eAptritualeg de to-
dos los mexicanas. En la conquista del poder y en lo cono 
trucc16n de uno nueva sociednd, el papel que ho de jugar -
lo clage obrera es declnlvB; hoy ml~mo 1 na se pueden plnn
tenr con seriedad cambios importantes en ln vida política 
y social del pn!s si no es con la intervenci6n masiva y o¿: 
ganizada de la clase obrera. 

Se puede estar seguro de que la claae obrera mexicana cum
pl!z-~ Cüft uu úcl;jt.inu i1i9tÓrico, pero antes debe:! andar un 
largo camino de lucha, la principal de loa cuales os hoy 
por la r~conquista de sus or9ar1lzaciones sindicnlcs; par 
la democracia en su seno y por su autonomía• (35) 

Pienso que en este orden de ideas, es congruente la realidad 

que plentee el mocotro Cduurda Muot~a con relución a los fines y aE_ 

jetivos de los sindicatos dentro de la huelga, o sea, que primero h~ 

br6 que organizar en forma objetivo las necesidades y la participa-

ci6n que debe tener la clase trabajadora en este ren6meno social que 

ea la huolga. 

De otra manera, los propios fines que perseguimos dentro de un 

murco legal de huelgo, se desvirtúan ~i no es par lo que se menciona 

cuma una necesidad social y econ6mica de la clase trabajadora, es d!l_ 

clr, que a la huelga no hay que recurrir por el simple hecho de que 

se deba de aumentar el salaria a los trabajudores, parque eso se da 

por ley propia, ya que se encuentra establecido como una protecci6n 

social obligatoria, y hacer uso de este derecho exageradamente, ser{a 

una manera absurda de desgaste de la huelga misma. 

Es posible entonces, tomar muy en cuenta las necesidades no sa-

35 Montea, Eduardo, ob. cit. pp. de la 123 a la 128. 
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la ecan6micsa, sino sociales y políticas de la clase trabajadora, y 

hacer un profunda an~lisis para saber si es pasible tombi~n, que des 

pu~e de haber eamet1da a estudia esta problem~tica, se considere en-;: 

tre las trabajadores y sindicato ya presentado un problema, recurra 

a la huelga, si la flituaci6n y al caso lo ameritan. 

Desde mi particular punto de vista, considero que los motivos 

m6s delicados a los que puede acarrear un movimiento de huelga, sa 

encuentra en la desmesurada explotaci6n del hombre sin retribuci6n 

justa por le venta de su fuerza de trabaja; motivas que se van agra~ 

danno en le medid~ en qua al prJplo ülndlcato tu1nbl~n vH dejando a 

su suerte a ouo propios agremiedo3. 

Sería injusto dejur de aeñalar, de que la clase trabajadora, 

principalmente loa asalariados, dentro de su escasa preparaci6n lle

gan a considerar que las presionea ejercidas por la clase patronal 

por medio de la explotaci6n y el tr3to inhumano que uo les aplica en 

algunos caeos, etltoa llegan o provocar un desc~ntento y una rebeldía 

por parte do ellon, y que al final de ~sta, se llega a manifestar un 

acto de incanrarmidad, de descontento dentro de su propia n~cesidad, 

pero que sin embarga al final del caso, puede darse que todo eHto se 

canalizar~ por medio de lu verdadera huelga obrera, enrocada a cana~ 

cuencia mayores, si eata reaulto verdadera. 

Ya al reapecto y desde hace tiempo, el Obispo de Quer~taro, Don 

Francisca Vanegaa Galv~n hab{a escrito: 

"Na hay indudablemente contrato de esclavitud entre el ri
ca y el pobre: pero de hecho la esclavitud existe m6s horr~ 
se que ls antigua, porque est6 velada can la apariencia de 
libertad ••• Señores ricos, no hay medio: o abr!s vuestro co 
razón y lo despojfiis de la riqueza como el catolicismo arde 
na y consider6ia a vuestros sirvientes como hermanos vues-= 
tras hijos de Dios aligerando sus penas, disminuyendo sus 
horas de trabajo y aumentando el jornal segGn el caritativo 
pensamiento de Le6n XIII, o est6is aglomerando odios y ren
cores y cuando el viento socialista sople en ~éxico, y qui
z6 sople pronto, agitar& esas olas que vosotros habéis pre
parado y a su raudo y potente empuje quedar~n sepultadas 
vuestras riquezas y vuestras vidas• (36) 

36 Alba, V!ctor, ob. cit. p. 308. 
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CAPITULO !JUINTO 

PARTICIP~CION DEL ~STADO DENTRO DE LA HUELGA. 

e)MARCO LEGAL DE PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA HUELGA. 

En estos casoa de huelga, el gobierno actúa principalmente atr.!!. 

v~e de la burocracia sindical, de los organismos dirigentes de loa 

sindicatos que, como yo se hn 1nencionado, han posado a convertirse 

en una 1nst1tuc16n para-gubernamental de manC?ra ncmejFJnte o corno oc~ 

rre en Eopnno. nun~ue un M~xico deode ol punto de vi9ta legal, loe 

sindicatos son 1ndependlantea del gobierno, en lo prfictica no resul

ta así, ya que el gobierno decido lo oriontoci6n Fundamental do su 

politice, de su actividad gremial y de •u funcionamiento. 

Aal, por ej~mplo, desde que so inici6 la política de lnduetrla

lizacHin forzada y una vez que fuurnn sometidos los sindicatos de m.!!. 

yor importancia, el gobierno orient6 la actividad de las organlzaci2 

nea sindicales hacia lo colaboraci6n con su politice de industriali

zar al país a costa de mayores sacrificios de los trabajadores. Ello 

signlric6 la canceloc16n casi total de los demandas de salarlos, pese 

el r6pido empobrecimiento de los trabajadores; condujo a no apoyar 

las demandas que se llegaban o hacer, con poros o huelgas, forme, si 

no 6nica, s! la 6nico eficaz para obligar a los patronea a ceder an

te las peticiones d~ los trabajadores. No obotante que la clase obr.!:_ 

re y los asalariados en general han triplicado su número, el movlmien 

ta huelgu!etico de los 6ltlmos veinte años nunca ha alcanzado el ni

vel de loa eílus 20 al 40, por el contrario, ha venido descendiendo; 

muchas de los tluelgaa que se registran 11oy en las eotad!stlcaa, son 

de las que la propaganda oficial llama •huelgos de derecho", o sea, 

que se trata de huelgas que no llegan a estallar, o estallan slmb61! 

camente y duran unos cuantos minutos. Esto es por una parte. 

Al mismo tiempo el sometimiento de las direcciones sindicales 

racillt6 la lmpoeici6n de aumentos elevados a la lntensida~ del tra

bajo y de la productividad. Todo eato aplicado en~rgicamente por el 
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gobierno, por loa patrones y la burocracia slndlcal, o nombre de que 

primero es necesario aumentar la producci6n, porá despu&a distribuir 

"equitativamente• la riqueza. Lo cierto es que lo 6nico que aumen-

L~n ~on l~s utilidades de loo capitalistas y explotacl6n y miseria 

de los trabajadores. 

El gobierno reopalda pGbllc~ y abiertamente a las camarillas, a 

loa dirigentes m~s corrompidos y serviles a su política. Los apoyo 

para que cumplan ericazmente su misl6n de mantener sometidos a los 

trabajadores. Adem~s loa pre1niil ll~v~ndolos a pu~~tos pol!ticon od

m1ni!~trotivoH cad~ vez m6a import~nt~s. Loa 11 chorros 11 sindicales 

ocupan posiciones en la C6mara de Diputndo~ y de s~nodores, on lan 

gubernaturaa de los Eatodos, preoldenclas municipales, reginurlas, 

empresas descentralizadno y el partido político en el poder (PRI). 

Atrevio de la becretaria de rrobajo V las Juntas de Concllleci6n 1 

impone el arbitraje en los conrlictoo obreroo pntronaleo, oiampre be

neficiando o las empresas; cal1Pica de ilegales o inexistentes lea 

huelgaa que llegan a entallar, da o niega el reconocimiento de loa 

comités sindicales, facilito las represalias o los obreros aceptando 

loa cases y la cl~usuld u~ ~xclu~iún, los depiaos en masa. 

El gobierno teme profundamente o los trabajadores a que lleguen 

a conquistar la independencia de sus organlzacloneo y a imponer pen

dencia en lea mismas y a imponer un régimen interno democrático, puea 

ello los haría perder el control que actuolmP.nte tienen sobre ellos. 

Es por eate raz6n que utiliza todo su aparato policláco y militar pa

ra apuntalar el poder de la burocracia sindical y aplastar los brotes 

cada vez m~s frecuentes, de inconformidad de los obreros. Los jueces 

cu11tribuyen con 8u parte hundiendo en prisi6n y dictando largas cond.!!, 

nas cohtro dirigentes obreros aguerridos como Valent!n Campa, Demetrio 

Vallejo y Oth6n Salazar, que sufrieron loo dos primeros más de diez 

anoa da pr1s16n por lntranslgencla en la defensa de sus campaneros, 

0 Merlo H. Hern~ndez, dirigente ferrocarrilero, ya salido de prisi6n 

donde estuvo más de tres años. 
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De todo esto, ae desprende que el Estado siempre he metido le 

mano dentro de las huelgas, y en consecuencia dentro de los sindica

tos, por medio de los dirigentes "charros•, sin tomar en cuenta les 

concecuenclas ~ue se hnn nriqtn~da por nn pPrm\tlr ~ \05 obrer0s Hu

todeterminerse. 

A este respecto, ae debe agregar la preferencia que tiene el 

Estado para con los empresarios, es decir, que el gobierno protege 

abierta y de más gerant{as a los patrones que a la clase obrera y 

trabajadora. A P.ote re8pecto se ha escrito lo siguiente como antec~ 

dente hlst6r1co por el muestro Mario de la Cueva, quien declor6 en 

eata sentido lo siguiente y de lo cual oe escrib16 un articulo por 

el escrito Osear Hinojosa, quien lo tltul6 "Las Leyes Laborales he

cha Para aometor a los Obreros•, y dice: 

11 0P~ds:! pJ_ !'Pt,~ rn rl~ Q1t t:!'F'tH~jlJ lriti?!ect•.!~l, ~l di:?Ct~!' f·h~rto 
da la Cueva -?6 añoo de edad, lo mayor!a dedicados a le 
docencia y a la inveot1gaci6n- deja caer can la carga del 
pesimismo que suelen traer consigo los tiempos de crisis, 
lee Últimas palabras de una omplia entrevista con Proceso: 
•Aunque puede vivir muct1os aílo3 m69, no creo lleger a ver 
ningún cambio democr6tico, importante en M6xlco'. 

Al Ci:5l.J\l d~ Ufld ~xµo~lt,;16n lti:il.61·1.ctt ::¡ul.J1·~ el Cdl'dcl.~r u~ ld9 
organizaciones laborales del país, advirti6 don Mario de la 
Cueva que la actual leglslaci6n del trabajo, no permite ni 
garantiza la libertad sindical Frente el Estado 1 por culpa del 
propio movimiento obrero que na hü sabido luchar por ello'. 

La aubordinaci6n de los trabajadores al Estado •no deja de 
ser un principio de raacismo', sentenci6. 

Con numeroBas obres doctaa sobre el Derecho del Trabajo, His 
toria, Filosofía y otras materias detr6e de sus juicios, de
le Cueva sostiene qua 'Si bien le Constituci6n de 191? fue 
la primera de la historia con un gran sentido social, es ac
tualmente el instrumento m§s fuerte en defensa de los intere 
ses del capitalismo•. -

Es necesario, -dice-, darse cuente que la Constituci6n ea 
hoy día, la bandera de la burguesía. La subordinaci6n del 
movimiento obrero, no es sala une cuesti6n de hecho sino que 
la propia Ley federal del Trabajo, através de una reglamenta 
cifm sobra sinctlcatos y huelgas otorga al Estado un control
ceai total sobre el movimiento laboral. 
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Todo ello hace necesario -agr~ga-, que las nuevas genera 
cienes luchen por una nueva asamblea constituyente y una
nueva Constituci6n Política, que le vuelva a la nuestro, 
a le actual, su preotigio, y la convierta en ruerza impul 
sora del progreso, entendido i;ste, no como el benericio -
axcluniva dol copit~l: ainc do lnn grnndeo mns~n. 

Rechazo a las huelgas y eindicatos. 

V apunte: 1 en M/;xico la reglamentaci6n sobre asociaciones 
alndicales es tan severa, que hace posible que la Secreta 
rio del Trabajo y Prevlsi6n Social, contra toda la raz6n~ 
rechace laa solicitudes de sindicatos y considere improce 
dentes huelgas de verdad'. -

R~cuerda ~l doctor de lu Cua~a que 1.1 doctora Jan Severlna 
quiz6 la m6s ilustre de lao expert~s en derecho laboral de 
Italia, en alguna ocusi6n monifest6 su extra~eza ante el 
hecho de que en Hi;xlco privara uno leginlaci6n rígida para 
la realizaci6n de lAs huelgos y lo formaci6n de sindicatos. 

En Italia, a peoar de que yu existe una dispooici6n slmi-
lar a la mexicana, no ha sido expedido la Ley íleglamentaria, 
d~b!dn R 1~ f!!'~~iflf'1 n~ lJJS c;i~nfH~~t::0co, '11J~ q~ r:irirJneri Ji '1''~ 
la realizaci5n de huelgao quede nubordinado a un C6digo. 
'En Itull3 las sindicatoo no Ge registran, zen lnotrumentos 
dP. lucha de los trabajadores' cuento don Mario. 

Con le eincero modestia de las que ~Bb~n, De la Cueva res
ponde apasible y conclensudomente los preguntas del repor
tero, a condici6n de que no aludan a la actuaci6n de pers~ 
nt:1J~t:1 CUllCl't:: t.uti. 

Al explicar loa retrocesos e inmobillomo de las leyes del 
Trabajo en M~xico, explica que lo buena medida entran en 
contradicci6n e incluso con convenciones internacionales, 
firmadas y ratificadas por el gobierno federal. 

En el ce~o de convenios de la uricina Internacional del 
Trabajo (OIT) firmados y aprobados por M~xico, pero que no 
son aplicados o, incluso, son desdeMados en la pr6ctica. 

As!, el convenio de la OIT firmado por M~xico en 1948 y 
ratificado en 1950, establece en su articulo tercero lo s! 
gu~~~te: 11 LBR orgnnizactones de trabajadores y empleadores 
tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos; el de elegir libremente a sus represente~ 
tes; el de organizar su administraci6n y sus actividades y 
al de formular sus programas de acci6n•. 

•Las autoridades públicas deben abstenerse de toda interven 
ci6n que tiendan a entorpecer este derecho y su ejercicio -
legal". 
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Formas de control obrero. 

Pues M~xico ea el único pa!s firmante del Convenio quP. no 
recoge en lo Lny Federal del Trabajo, el segundo de loa 
p6rrafoa transcritos. 

En este sentido, Don Mario senala que en 1970, el gobierno 
mP.~icano r~Bl17.6 'un c~fucrzo sign1f1cativa• pora propi-
ciar la independencia del movimiento obrero através de la 
nueva Ley Federal del Trabajo (en cuyos proyectos el propio 
De la Cueva colabor5) pero 'no hubo nada ni n~die en el se
no del movimiento obrero que haya hecho posible un mayor 
avance•. 

A sus ojos, que han visto y leído tanto oobre la materia, 
la independencia del movimiento obrero significaría la calda 
de los l!deres. 'El dÍa -dice- 'JllP les no:i:nbleus de los 
trabajadores elijan libremente a nus dirigentes y decidan 
quienes los van o representur en loo C6maroa rtel Congreso, 
habr& aonodo lo hora del fin rtel control de los obreros•. 

De la tendencia marxi~ta o lu oumiai6n capitalista. 

Maestro emérito de la UNAM y doctor Honoris Ceu3a de varias 
Universidades, De lo Cueva define la historia del mnu!m!~nto 
obrero mexl r.Anri o:a~::::: 'lü ~.l~i..u!·iu da un cumbia muy hondo' 
que pasa de una actitud de lucha en contra de la dictadura, 
1910, a lo sumis16n incondicional al Estado, en nuestros 
días, particulurmente a partir del gobierno de Manuel Avila 
Camacho. 

Con la historio a flor de labios, recuerdo el maestra qua en 
la época de Carranza, el movimiento Rtndicol que haGÍa esfuer 
?OS por manLen~r la independencia frente ol Estado, se ve -
obligado a subordinársele una vez que forma y entrega al ej~~ 
cito conotitucionolista llamados "Batallones Rojos•. 

'Ea posible decir que a partir de este momento, el movimiento 
sindical se mantiene conntonternP.nte ligado al Estado y por r_! 
gla general subordinado a 61•. Explica. 

En este contexto, los años úe la CROM (Confederación Regional 
de Obreros Mexicanos) con Luis N. Morones ol frente, const!tu 
ye un claro retroceso respecto a los prop6sitos de ind~pendeE 
cia sindical de la Casa del Obrero Mundiul, agrega. 

'M~s tarde, loo primero" uñas de la CTM Fundada por Vicente 
Lombarda, prevaleci6 un pensamiento aut¿nticamente revolucio
nario dentro dP.l sindicalismo, pero posteriormente se abando
na'. 

Expresa que ol se comparan Jos documentos b6sicos de las orga 
nizaciones laborales (declaroci6n de principios y programa de 
ecci6n), se observar6 que e partir del régimen de Avila Cama-
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cho, se pasa de una inclinación al marxismo ante el Estado 
que representa a un capitali~mo que se i1npone 1!111ltes me-
diante ciertos beneflclo9 ncclales, a veces importantes, 
para los trabajadores. 

Ea una convicci6n de De la Cueva, que el movimiento obrero 
ro debe persequir ln 1nd~pcndcnc!.u fr~11te nl ~stado, por-
que las actlvldadeo de este se encuentran, m6s o menos 
acentuadas, al servicio del capital. 

•creo par consiguiente, que el movimiento obrero en M~xlco 
en estos momentos, na deja de ser un ttliada del capital, 
Adem~s de que loo trabajadores de las grandes empresas y 
de lao gr~ndes industrias (petr6leo, ferrocarriles, nGclcos 
de Monterrey y Jali~co), han conLlegulda niveles de vida su 
parlares a la población baja de M§xlca y, por In tanto, -
nu~ lnterc~~~ ya no x·udlcen Pn la transformac:i6n de las e~ 
tructuras aoclEiles ulno en m1Jntcner una pooici6n prlvllc-
giada frenta a la multitu de campesinos y trabajadores da
sainparados•. 

El pesimlbn10 de Don Mario no en, ni con mucho, desesperanza: 
oigue conservando lu fe en que loa nuevas Qenuracionea de 
obreros, compeGinoa y cstudianteo, camblar5n lo cnro del 
peía por una q11P porm!. t::! 1::: ;:J¡.iü1·1~i.Ún oemacr6tica de lo f!O
ciednd. 

Reconoce que en loG reci~r1tc:1 1novimientos sindicales, se 
advierte un prop6slto de cambio y renovac!6n lmpulaados en 
alguna medida por "el mol2star y el d~scontcnto de las masas 
por los condicionen clctt1ale5 d~ vida, diflclle9 y críticas. 

La hore del deapevLdr. 

Y la lucha contra la tendencia democrGtica (•que canate que 
na los defienda") pravl~ne dal temor a que conutituya el 
principio de una arganizac16n democr6tica del sindlcaliamo. 

De iguol manara aunque no los mira con especial optimiemo, 
considera que en loa sindicatos en los cualea las trabajado 
ras han adquirida conciencia y cultura 1 es natural que sur:: 
ja oposici6n a las líderes que durante muchos anos no han 
realizado acciones que mejoren las condiciones de los traba 
jadores. Pero creo que estas movimientos tengan uno rinalT 
dad pal! ticn'. 

En todo caso, agrega, lo que buscan es un cambio en las es
tructuras directivas y que "vengan gentes nuevas con traye~ 
toria m~s limpia y que se signifiquen una cierta esperanza 
con dignificación. 
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Como el report~ro lo hace notar, su egcaso peDlminrna nobre 
los perspectiv~s de luc~ia del prol·~t,i!ri<ido don Mnrio tle lu 
Cueva se~ale que 'aunque es dificil ser agorero, un d!a 
van a despertar nuevamente los trobnjadorea y estudiantes. 
V sobre todo esta no debe olvidarse la represión del 68, 
pues ningun~ h~ gida t~n ~érb~r~ en el ~unda. Lo que ocu
rri6 en la Plaza da Las Tres Culturas el dos da octubre de 
1968, no ha panado en nlng6n lugar del mundo; ni en Argen
tina, ni en Uruguay, ni en Chile, y desda luego, tampoco 
en Europa, donde es 1mpengoble 1 • 

'Pero no se debe perder la esperanzo: el pa{g ovanzar6 con 
10<1 nuevas generaciones'• ( 37) 

Continuando cun la particlp~~ci6n del E~t3do dentro de la huelga 

es necesario seílHlar que la L~y Federal ~al Trobeja catilblece al re~ 

pecto en cuanto o lA mlf;rno. ílalrni~1no, es tamb16n neceuario senolar 

que dentro de:! loo lineamientos qul' sa nstablccen dentro t.le los regl.E_ 

mentas por la ley, los "in~lcatou tienen forzouomante que constreíli~ 

se a lo que la m1~m6 dlct? en cuanta o ~u legalidad y procedimiento. 

marco de derecho que exige el Entado, por medio de la Ley La~ural 

aunque resulte ir6nlco con la mentalidad del "indicaliamo mexicano. 

Estas son entonces, una de 111s tantu~ m;1neras en que el Estado 

"participe'' dentro rle lng ~lndicf~tos v M~ 1~9 propiRB t1uelott~ qt1a 

estos realizan. :il bien ea clPrto que el Egtado viene a ser uno es

pecie de benefactor para la cloue trabAjadara v!a Ley Federal del 

Trabajo, tombi~n ea cierto que el miamo Estado guarda una estrecha 

relac16n de maridaje con el capitalismo rampante nacional y extranj~ 

ro, y, en consecuencia, debe de respaldarlo y de prote~erlo. 

Los hechos en la realidad son evidentes, y estaría por dem§a h~ 

carla ver con 1nayor clarid~d. 

En conclusi6n a este rngpecto, sabemos que a pesar de todo lo 

37 Revisto Proceao, num. 54, del 14 de Nov. 1977, pp. 12 Y 13. 
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que pueda pasarle al movimiento obrera, la huelga ~a una forma legi

tima de lucha que consigna la Canstltucl6n, pero cuya reglamentación 

se encuentra en la Lay Federal del Trabaja, la que de facto, restri!:!. 

ge ese sagrado derecha de los trabajadoreo. 

A este respecto, los investigadores de la UNAH, sostienen que 

las reglas que dan validez a una huelga, san una forma de restric-

ci6n de ese mioma derecho. 

Tanta lo fijación de la norma jurídica cama su Apllcilci6n, 50n 

atributos de la burocrnc1n pol!t1ca gal1¿rr1Jnle en rlrruglo a los int~ 

reses de la burguea!a. 

AdemC.s, el emplazamiento o huelgo se ha convertido en la pr§ct.!_ 

ca, en una tarea dilatoria paro postergar y desgastar la iniciativa 

y el empuje de las trabajadores. 

M5s sin en1bargo, cu 8nda ae llega a la huelgo se pone a funcionar 

-sobre todo contra los sindicotae independientes- la acci6n repree.!_ 

va orquestada por el yoblerno, yu que, a can loo eoquiroles, o la 

violencia, a la compra de lideres, el soborna, la corrupci6n y el e~ 

treguiema incondicional de loe l[deres "charras•. 

Hav ocasiones en que lan trabajadores se enfrentan simult6neame2 

te al patr6n y al gobierno. Cama ejemplo, se puede citar al tipo de 

contrataci6n que tienen sumidoo en la miseria a m6s de 650 trabajad.Q. 

res de limpieza del Metra. Este servicio es un organismo descentra

lizada v es manejada par cuatro a cinco empresas privadas, en las 

que tienen intereses funcianarioB y extrafuncionarias. 

Lo ~lianza entre el patr6n y el gobierno siempre cuenta can la 

cooperaci6n incondicional de los 8indicatos 11 charros''• 

A pesar de eso, los trabajadores han encontrada div¿rsas mana

roo de presionar a loa patrones. Muchas de ellas rebasan la legali-
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dad laboral, pera se respaldan en lan garant!aa sociales y pallticas 

que establecen la Canstitucl6n. 

lQul. trae consigo la legalld<1d?. La re,;puesta es abvla: 1 repr,!;_ 

si6nl. Se recurre a la instancia ilegal cuando el trabajador reali

za "poros lacoa 11 (como curionamente los llaman los omarillistas pag~ 

doa por la burguesía), tortuguisma en las empresaa o de alguna mane

ra boicotea el trabaja. También recurre a instancias constituciona

les como el mitin, como la munifestac16n. ¿y qué sucede?, el upara

ta gubernurnentel entra en accl6n pí.lro rP-Gponder o t!SO 1 legalidud. 

La acc16n de la palicia, inclusa lo 'ala verde" (el ejército) P.ntru 

en acci6n para reprimir. 

Según las estutliosos de eeta materia, so~tienen que en la tndU.!!, 

tria el6ctr1co, loa m'todas m5s aco~tumbrudos uon lo repre9i6n y el 

aplazamiento de les 9oluc1onl!8, tal v como sucede en la Campaíl!a de 

Luz y Fuerza del Cuntro, s.r~. (en llttuitJuci6n), en cJonde el contra

to colectivo de trubaja, firmado y convenido cOll el Si(1dlcato Mexi

cano de Electricistrrn (5ME) 1 la han venido mutilando o ciencia y P.!!. 

ciencia, a penar de lan prateutos un tanto tímidas de las dirigen-

tea de esa orgnn1zac16n de trilbaj~1dorea, a pe~Qr tombi6n de ~ue loa 

mismos trabajndores electrici~~üs se cncu~ntron como los m§s comba

tivas y experimontodos del proletariado nocional y por ser una in-

duatria clave de cuya servicia depende la marcha de un sinn6mera de 

actividades; la ropresi6n se ha enoañada con ellos, am6n de ser so

metidas a todas las formas de manipulaci6n y control. 

Adem~s, aparte de esta, Qn las Universidades se ha vuelta t~c

nica solucionar conflictos por la v1a de la represi6n y en situBci6n 

aimilar se encuentran loo ernpleodaH de comercio. En la industria m}! 

nufacturera la soluci6n ha sido la rastergaci6n de los problemas que 

desde luego, esta no es la saluc16n. 

A lo antes expuesto hay que anadlr, que existen funcionarios 

p6blicos expertos en la demagogia y las trucas legaloides. 
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El terreno de la lucha ha sido preparado por la burguesln. To

da va en su favor, desde los procedimientos legales, las direcciones 

sindicales ªcharras• -que hacen las veces de •orden•- la corrupci6n 

y la represión. 

De todo esto se puede concluir que el gobierno, y en consecuen

cia el Eatado, no eat6 al servicio de la clase trabajadora ni del 

proletariado; s! en cambio, de la cluse explotadora de H6xico: la 

burguea!a. 
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b) ~:::DIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL E~TADO Erl LA ttU¿LGA. 

Para este caso, es necesario volv1?rnoa a ubicar dentro de la 

Ley Federal del Trabajo, ya qu~ Ll¿n Gicn~a l~ "r·~rmnr1nra'' de todo 

tipo de conf llctoa laborales, aunque t1asta la fecha no se alcanza 

a comprender el porqu~ los trabojadoree del anticonstitucional 

apartado 11 8 11 no ~lcunzon los pocon buneF1clo5 que esta propia Ley 

otorga en razón de huelgaa y todo lo relacionndo con l~s normas de 

trabajo. :jin embargo, el tem~ de cntn tesi5 vo enfocado en relo-

c16n con el epertArlo 11 ~n. 

Viendo la ClJesti6n de huelgas, oubu1no~ que e~tos en teoría, 

pueden ser: exiotentcs 1 inexl~tcnt1?6, llcitns o !licitas~ segGn la 

ley, una huelgu es lícita al rnune el requisito de fondo, es decir, 

si tiene por obj~to el equilibrio cntrn los fnctoreo de lo produc-

ci6n¡ una huel1Ja es existent.e si r~u111.! l::::;:; r'2:Jt.!~S!~~!: rjP f'nnrlo: fo!. 

me y mayoría; un.:i l1uelgn es inJ?xlgtente. qi le faltaren los requis.!, 

tos de fondo, formo o mayorla o alguno de ellos¡ unn huelga es ill

cite si lu mayorln de los huelgulstoo ejecutan actos violentos con

tra las personas o las propiedudcs segGn nueotru ley, y en cano de 

guerra, cuando los trubojdJu~~~ pertenezcan n e~tr1t1leclmlentoc o 

servicios que dependan del ~¡o~ierno. 

De los conceptos mencianudos ne desprende ~ue lo contrario a 

una huelga 11 ex1atente", eo una huelga ninexistente", pero tambi~n 

se puede advertir que lo cor1trario e una huelgo 11 l!cit~ 1 ' no es una 

huelga "illcito•, ya qu2 muy bien puede darse el supuesto de que 

u 1:-i t1uelga lícita, 5ea una huelga 11 ~lí.cita 11 1 si pretende buocar el 

e ,.Jilibrio entre los factores de la producci6n y posteriormente se 

runlizaron los actos violentos por la muyoría de los trabajadores. 

Es decir, la huelga no reune el requisita de fondo, na es precisa-

mente ilícita, sino existente. En consecuencia, lo contrario de 

uno huelgo l[cita no eg la huelga ilícita sino la •no l[cita•. 

Tambl&n se puede desprender de esto que una huelga existente, 
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siempre ea l[cita, jam6s "ruede 9er inexintente y puede oer licita, 

si r.e reuni~ron lon requisitos de fondo, forma y mayor{~ y postQrio~ 

mente ue reoliz~ron los Dctos violentos por la moyoria de la clase 

tr,,bejedorFJ. 

La huelga exiotente, nuncn podr6 ser inexiutcnte, pero s! po

dr6 ser lícito si reuni6 el requlYlto de fondo y le faltaron los de 

forma y mnyorla; tombi~n padr~ aer lllclta si adem6n de no hnber 

cumplido al1uno de lo~ requi~'it.0~1 de fondo, form<J o m.iyor!a, se rea

lizaron los actea violentos por la mayoría de los trebojadoreo huel

guintoe. 

La huelt)O lícita puecle ser cxlnt~nt~ o inexintante, seg6n ne 

cumplen o no, lo~ requinltog de forma o muyorio, y tombl~n, como ya 

se ha dicho pu~de ~er lícito. 

Por 6ltimo, la huelqo il[cita, puede oer l[cita, existente o 

inexistente, en los cuna~ du que hab16ndo9c dado los actos violen

tos por la muyor[a di? los tralrnjadore!l, ue hubiera buocado el equil! 

brio entre los factores de lo producci6n, se hubiera cumplido con t2 
do:J la!:' requ\<=;tt.09 o no ~f? hubir.rn cumplido con ellos. 

En le pr6ctica, una huelga nunca se d~clara "lÍcitn" en virtud 

de que serla ociosa dicho calificaci6n, ya que dicho movimiento po

dría resultar pooteriormente inexistente si le faltaren los requisi

tos de forma o de mnyor[s, 

Ahora bien, la fracc16n I dP.l articulo 445 de la Ley, al decla

tdr que lHs huelgas aon ilícitas cuando "la mayoría de los huelguia

~üU ejecuten netos violentos contra las personas o las propiedades", 

induce 3 error, ya que no especif icR a qué clase de perEonas o pro

piedades se refiere, y que considero tienen que ser, precisamente 

las del pntr6n. 

Esta mismA frncc16n exige, por otra parte, que los actea viole.!! 

tos sean ejecutadas por ~la mayoria 11 de la clase triloajadora, a Dea, 



- 141 -

los trabajadores, para que la huelga pueda ser considerada como 

ilícita, puC?s si dichos actos son cometidos por .uno o más trabajadH_ 

rea no da origC?n a la declaraci6n de licitud. Esta idC?a tuvo au a~ 

teccdcntC? en el diario de loo debateo de len canstltuynntRs de 1917, 

cuando Bl diputado Jara manif est6 que "s" C?atoblece que solamente 

cuando la mayoría de los individuos lanzados a la huelga cometan 

una acci6n violP.nta contra determinada persona o propiedad, ea cuo~ 

do se puP.de declarar le huelga ilícita, por lo que no podr6 impedi~ 

se que la huelga logre su objetivo, mezclando a cinco o diez agita

dores, por lo acci6n de estos no se considP.rar6 l~ acci6n de la ma

yoría•. 

Ahora bien, si analizamos a fonda estos conceptos, pensamos 

que en el caso de los sindicatos "grendes•, jomfis podr6 darse el ca

so de dicha mayoría, Adem&s oe controviC?rte el principio de derC?cho 

darse el caso de que cinco o diez trobajadorea lleqaran a matar du-

~ante ls huelga a la esposa dC?l potr6n, sin embargo no sería ilícita 

pero en cambio ni once trabajadores del mismo sindicato llegaran a 

daílar alguna pertenencia del patr6n, dicho movimiento tendr1a que 

RRr considerndo cama il!cito. 

Por lo dem6s, la licitud o ilicitud de un acto, no deriba del 

n6mero de personas que lo lleven a cabo, sino de la nnturaleza misma 

del propio acto. Si un acto se considC?ra ilícito, seguir& si~ndolo 

así, independientemente de que lo realice una sola persona o varias. 

Asimismo, lo declaración de "inexistencia" de las huelgas se d.!!_ 

bu considerar inadecuada y ociosa. Y se dice que es ociosa, porque 

uvidentemente la huelga existe dende el momento en que se suapendie

ron las labores sin necesidad de ninguna declaración y adem6s porque 

de su existencia no se derivan perjuicios para la claee patronal, ya 

que sus efectos son simplemente de que las cosas sigan en las mismas 

condiciones, sin que ello implique, en forma alguna la obligaci6n de 

pagar los salarios caídos, ya que esta prestaci6n solo es procedente 
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si posteriormente se decreto que la huelga es imputable al patr6n o 

injustificada, como lo establece nuestra propia ley. 

Por otro lado, es inadecuada, porque 109 trabajadores pueden 

suponer con dicha declaroci6n que ya se gan6 la huelga, lo cual eo 

falso, va que si RU9 p~ticicn2n fuuro11 exagerados, la huelgo exia-

tente podr!a no ser imputable al patr6n y perderían sua salarlos na 

devengados. 

Por lo anterior, se puede considerar que todes estas declara-

cienes oirven 6n1camente para crear m~s canFusi6n, por lo que con-

cretamente se debería de hablar de huel~ns prn~pdentca a improcwdeu 

tes, imputables a no imputables. 

La declaraci6n correspondiente tendría que pronunciarse en un 

plazo m5x1mo de ocho d!as después de la suapens16n de las laboree 

para as! evitar perjuicios innecesarios. La declarac16n de improce

dencia de h11Pl~~ p~~~!~ ~24 üüll~i~~uo por toda persona que se viere 

afectada por la misma, o declarada de oficio si la Junta advierte 

que no se cumplieron los requisitos de ley. 

Gi no se solicita la declaraci6n de improcedencia en un plazo 

de ?2 horas, la hL1nlaa e~r6 cannld2rndü cuino procedente, para todas 

loa efectos legales. 

En la solicitud de improcedencia deber6n de ofrecerse las prue

bas pertinentes, las que deber6n de desahogarse en una sola audien-

cia tal y como lo establece lo propia ley. 

Solo se deben desahogar las pruebas en cuanto basten para fijar 

nl criterio de la Junta. Ln simple presentaci6n de un Contrato Ca-

lectivo de Trabajo celebrado con anterioridad y depositado en térmi- • 

nos de la ley ante las autoridades del trabajo deberá traer como CD!!. 

secuencio el archivo del expediente en ~ue se actúa, co~o asunto co!.l 

~luido, si el emplazamiento tuvo por objeto la firma de un Contrato 
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Colectivo por p~rte de alguna otro orgonizoci6n aindien!. 

En la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 452 se previene 

lo siguiente: "Si se ofrece como pruebe el recuento de los trabaja

dores se observarán las normas siguientes: 

I.- La Junto señalor6 el lugar, dia y hora en que debe efectuo~ 

se. 

II.- No ae computarfin loa votoa de loa tr3bajadores rle confian

za, nl los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con PªE. 

teriaridad a la fecha de la presentaci6n del escrito del emplazamie!l 

to a huelga. 

III.- Ser6n consideradas trabajadores de la empresa las que hu

bieran sido d1rnpedidas del trabajo rlespu1's de ln fecha en que se men 

clonan la fracción anterior. 

IV.- Se tomarf:tn en consider0ci6n Únicamt:>nte los votas dr? l~n tr-2. 

bajatJorcs que concurran al recuento y 

v.- Las objeciones a los trobiljadores que concurran al recuento 

deber6n hacerse en el neto misma de la diligencia, en cuya caso la 

Junta citar6 a una audiencia de ofrecimiento y rendiel6n de pruebas•. 

Ahora bien, en cuanta a la que establece la Ley Federal del Tr~ 

buje, se debe interpretar cama una impa91c16n par parte de las Jun-

tos hacia 13 determinaci6n da determinada sindicato que quiera hacer 

uso de ese derecho, ya que le marcan muchas requisitos que a veces 

e2 impasible de reunir, aparte de que oe le restringe a las propias 

trabajudares un poco de libertad sindical, ya que se le sanciona si 

na se llega a satisfacer la que la misma ley ordena tal y como se ha 

mencionado. 
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Viene a ser entonces ~ata, uno evidente formo de c6mo el Estado 

interviene en los huelgas, aunque se le pretenda imponer un tinte d~ 

mocratoide y de legalidad, ya que si se observa de manera detenida 

todo lo diapuesto por la ley, el patr6n tembi6n viene n Gnlir benRrl 

ciado, y a veces haota se puede penaar, que saco mejor partido que 

los propias trabajadores. 
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CAPITULO !iEXTO 

CASOS PRACTIC05 

Desde luego que es neccaarlo eetabl~cer de todo lo que aqul se 

ha escrito, en los casoG pr6cticos para mejor entender y dar clari-

dad a unos cuentos aspcctoa que bien pudieran aer imaginativos sola

mente. No en vano las experiencias vividos atrav~s de la lucha obr.!!_ 

ra desde hace varlo9 oñoo, han Uejado hu2lla profunda no sola en ln 

historia, sino en los acto3 dir~cto~ de lnn prapieD luchas proleta-

riaa obreras, ra1vindicadoras del movimiento obrero mexicano. 

Ea necesario aclilrnr que Ol\u{ no pretendo hacer un511sis de ca

so por caao, porque dcsgraciodorncnte los que en verdad son dignos de 

menciu1-1ü¡-:;;c ~Dr i:;n imoortnncla h1st6rlca, no ílpBrecen contemplados 

por la 1nformac16n populur, yn uean periódicos o ~u~lqu!~r otTn me-

d1.o de 1nforinac16n, incluyendo n los voc><ros informativos de los pr.!?. 

pies sindicatos. 

Tombi&n ~s Ue entenderse de que lag 1nit1mou sindicntos "grandes" 

en ocooiones menospr~cion a lo~ Q1nd1catos ºµ~qucRo~", rs decir, no 

le dan lo debida importancia a ldu luch~s que realizan a pesar de que 

ae trata de obreros verdndern1nente galpeados en sus lntcresea, tal 

vez argumentando que se truto de "sindicatos aislados", coma es el 

caso da los obreros Últimamente de los transnaclonaleo "Acermex", 
11 D1xon" 1 

11 Kelvinatar", 11 Genernl Elcctrlc 11
1 

11 Embotelladora Pascual .. 

otr.. ate., sindicaton que por su número reducido de aflliados, no r~ 

pr~sentan la lmportoncia que deber!an tener, segGn el parecer de los 

dtrlgentao de los sindicatos dgrnndes 11 como son los de 11 telefonistas 11 

upetrolet'os", 11 mineros 11 , ''electrici!itas 11
, etc. etc. 

Apunto que si es necesario aenalor, que se har6 menc16n de lu

chas slndicaleu y de movimientos obreros, de represiones de loo mia

mos, de oun fracasos y en fin, de todo lo que ha trascendido a nivel 

de movlmiento obrero en los Gltimos anos, diez digamos, a la fecha, 
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aegGn la documentaci6n que se ha recabado para hocer el señnl3miento 

ol respecto y, odem6s, relacionar este coso con al terrible t'cn6mena 

social que ea el desempleo, ya que es la causa interminable de que 

se originen movimientos de los maqas obreras y en conHecuencia, las 

huell)as. 

Para hacer menci6n de lou cosos pr&cticaa, ea decir, de las que 

han ocurrida en el movimiento obrero or1Janiz3da o no, habr~ que ha-

cer menci6n de los m5s reclenteo a pesar de que parH hablar de la m~ 

yor!u de ellos, tendr!an que escribirse verdaderoy tratados de lon 

1nlsmo8, yo que en los Gltlmos 4uince aílos o la fecha, las huelgan, 

los paras y las n1av1lizac1one9 obreros, se t1a11 d<ldO en n6mPro~1 con

siderobla51 yn 11ue relacionado a ~sto, ~l fcn6mano sacial del d~sem

pleo, en la ciudad de Mlxico, como en toda lo Rep6blica, ha alcanza-. 

do un Índice tremendo, que t1ien podría compararoe con lo qua sucede 

en las naciones y pueblos subdegarrollados mho ¡Jabres de lo tierra, 

len cualeo carecen J~ riquczo9 nnturales en l~a que pudlerBn tener 

acceao ju~to y t1umnno ~us habltant8s. 

Hilstn al oílo de 1977, 6nicamente seis millones de mexicanos te

nían emplea plena, lo que venia nquivallenda a decir, un dluz por 

ciento de la µu~1Jci6n tntnl, aloa mLs de l• tercera parte de la po

blación econ6mico1ncnte activa -16 millones-, y esa cifre, no manan 

da dlez millones de personen son bur6cratas, empleadaa de orlJBnize-

cianee paraestatales y miembros del ejército y la armada. 

Al hecho de que na oe crean anualmente los ?DO mil empleos ne

cesarias para satisfacer YOlornente el incrementa de las demandantes 

do trabaja. Se egrgo que en este ano, seg6n lJs eatad!sticas (19B2) 

fueron despedidos m~s de 250 mil personas en muchas partes del pa!s 

ogregandü a ~sta, la rnduccl6n del prcsupusto poro el gasto p6blico 

decretada por el Presidente de la Rep6blica (1982). 

Con las datos anteriores a lo reducci6n del presupuesto en el 

qcista p6blica, 1'1 situaci6n anterior fue descrita por la DireccHin 

del Fonda Nacional ~ore el Consumo d~ los Trabajadores (FONHCOT). 
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Como dato curioso, se menciono el hecho de que un problema se 

ha presentado a dicho Fondo, pues 40,000 de uun aFiliddOs que com-

praron muebles y otros enseres dom&sticos y ropa en obonos, han pe~ 

dldo su trabajo en loo 6ltimos meses de e9te nílo. 

Coma dato relevante tombl~n se deUe mencionar que M&xico sola

mente un 26 por ciento de la poblaci6n ~con6micamente activa, pues 

como uno pirfimide, tiene en lo buse uno amplia capa de ciudadanos 

j6venes y muchas niílog. Ademús de que en bajo el porcentaje de los 

mexicanos que a6n no est6n en edad de incorporarHe al trabajo en 

forma importante y definitiva, tal corno ocurre en los Estados Unidos 

por ejemplo, donde el 46 por ciento de la poblaci6n econ6micamente 

activa son hombres y ln m1tnd mujeres. aproximadnm1?ntQ. 

Por ot~a parte, todo vn relncionado con las movlllzaciones 

obreras, va que bajo el peso de la crisis v el excesivo control sa

bre las principales formas de lucha, millones de trabajadores insl~ 

ten en lo defensa de sus derechos, incluso por el camino de la ile

galidad, a riesgo de la represión. 

Por igual, los trabnjndore~ se enfrer1tan a los patrones, fun-

cionarlos loboralen y burocruciu ~indical. 

En 1978, por ejemplo, hubo 4 mil conflictos laborales en el 

Distrito Federal, que se tradujeron en huelgas, 400 de estas. En 

el recuento de los principales que sacudieron al país en 1977-78 

-CFE, STUNAM, METRO, INFONAVIT, La ~aridad, Telefonlgtaa, Actores, 

Medicas, Montep{a, PEMEX- 1 P.l ~stado parece ser el patr6n m5s recal 

Gitrante. 

una amplia 1nvestigoci6n realizada por el Instituto de Investi

gacionen sociales de la UNAM, bujo lo coordinaci6n de Sergio Remos y 

Armando ílend6n concluye: 

"La burguesía ha lograda su ley en las conFlictas laborales can 
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el apoyo incondicional de la autoridad p6blica" (38) 

En 1977 de 429 estrategias laboraleg aplicada", en J72 confliE_ 

tos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Emplazamientos, 137; huelgas, 117; denunciaa de prense, 55; 

paros, 32; movilizaciones, 32; procedimientos legales, 21; solida

ridad, 7; y no identificados, 28, 

Ahora bien, lo que ha motivado el !ndice de deaempleo que hoy 

en nuestro país, es la crisis política y econ6mica por la que atra

viesa el mismo y el avance de los movimientos sindicales democr6ti

cos en el propio Congreso del Trebejo, han obligado a los orgonis-

mos oficiales de control obrero al iniciar un ajuste en sus eotruc

turaa. 

¡11v~btlyuJui·~tt µulftl.L.;ú:;, y Ulrly~ni..t!::$ uU.L·~1·ut1 t:u~iit1l1:u1 4u~ luH 

trabajadores HOn el 6ltimo pilar de pleno apoyo político despu~s de 

las fuerzaa armadas. 

Por otro lado es necesario conocer que la verdadera crisis de 

dencmpleo, ae origin6 béoicomcnte o ro!z de lo dcvoluoci6n del peao 

mexicano en relaci6n can el d6lor de 1976 -s1tuoc16n que ya se ha 

hecho sistema-. A solo 60 d!aa de que ae anunci6 la ca!da del peao 

la crisis econ6mica se expreaa fundamentalmente en ésto: en dos me

ses la industria mexicana ha fabricado 600 mil nuevos desempleados. 

Siempre se ha considerado al desempleo como "el tal6n de Aqu1-

les11 de la economía mexicana -imagen a la que recurren con frecuen 

eta empresarios, líderes obreroa y funcionarios-. Ahora amenaza 

con extenderos hasta aniquilar la pierna del personaje y derrumbar

lo, 

Tan sola la industria de la canstrucc16n ha reportado que entr 

ueptiembre y octubre de 1976, quedaron desocupados 500 mil trabaja~ 

res. 
38 Revista Proceso, Num, 88, del 10 de julio de 1978, p. 6 
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En las manufacturas de plata y oro, 12 mil trabajadores queda

ron ociosos. El cierre de 300 f6bricas de ropa en el D.F., dej6 c~ 

santes e 1200 trabajadores; hace dos aemenos 800 obreros textiles 

fueron despedidos en dos f6brlcas en Puebla. 

Se trata de un problema mundial, pero en M6xico no hay fondoe 

para paliarlo como sucede en otros países. Faltos de un aparato i~ 

dustrial eficiente, sin agricultura capaz de asegurar la alimenta-

ci6n b6sica de unos 60 millones de seres, el desempleo y el subem-

pleo toma en M~xico un car6cter especialmente peligroso. 

Loü pron63ticos inmediatos no son menos sambr1os. Para dtcie~ 

bre de 1982, dicen los dirigentes de lo industria del vestido, 40 

mil trabajadores m6o quedar~n desempleados en los maquiladoras de 

ropa del interior del pa!s. En el calzado los empreaus menos fuer

tes, tambi~n marcho hacia ~u liquidaci6n, y en ciudades como Le6n, 

Guadolajare y el DF., loa talleres aportan su cuota al ocio. 

Si no hoy trabajo, la riqueza no puede distribuirse. Al no h~ 

bar salarios suficientes el poder de compra se restringe y los bienes 

que se elaboran no se distribuyen. 

El desempleo y la subocupacl6n presionan hacia un estencamiento 

general de la ecdnomía. Al contraerse le demanda efectiva se gene-

ran fuerzas capaces de detener o aplazar la satisfaccl6n de las de-

mandas sociales como son 10 vivienda, la educaci6n y la salud, segGn 

gGn el parecer de varios econamietas mexicanos. 

En le ~poca de la devaluaci5n del peso en 1976, la estadística 

oficial reconoce como totalmente desocupados a "m~s de un mill6n de 

ti~bitantes", y a 6.6 millones con10 sube1npleados, es decir, san mexi

canos que trabajan menos tiempo del que quisieran y perciben ingre

aos menares de los mínimos vitales y cuya ocupaci6n -coma las vend~ 

dores ambulantes y culdacoches- tienen una baja productividad. Ca

ri!CCn pues, de capacidad de compra. 
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varios de los aspectos de lo falta de ocupaci6n y de las desi

gualdades sociales que se le interrelacionan pueden evidenciaroe 

con algunas cifras. 

Ent•e 1970 y 1976 se gener6 un promedio de 300 mil empleos 

anuales y al mismo, la poblaci6n en edad de trabajar entre los 15 

y 64 anos, se ha venido incrementando en alrededor de un m1116n de 

personas por aMo. Hay pues coda vez meno~ mexicanos en edad de tr!l 

bajar que lo est6n haciendo efectivamente. 

El Consejo Coordinador Empru~arlul, µor medio de ou centro de 

estudios econ6mlcoa del sector privado, odvlerte que de continuar 

las tendencias de crecimiento de ese grupo de relocl5n y ese tipo 

de generaci6n de empleos, entre 1976 y 1982 s6lo hobr6 360 mil nue

vos empleos anuolen, al tiempo que cado año 1,195,000 meKicnnos 11~ 

gar6n a la edad de trabajar. Esto significa que "de cada dlP• per

~D~ü& 4ue se ooictonan a la fuerza del trabajo, ~olamente tres en-

contrar6n empleo, aum•ntdndo usí el Índice de dependencia econ6mica, 

lo cual har6 descender a6n m6s los bujos niveles de un gran n6mero 

de mexicanos". 

Generalment~ ~1 problema ocupacional •e identifica con el de 

las personas que buscan empleo y que lo dijeron durante los censas. 

Así como el n6mero de personas que buscaran empleo durante 

1975 (desempleo abierto) Fue s6lo de 614,089. 

Los datas generales de la Secretaría de Industria y Comercio, 

revelan que en 1975 para una poblaci6n de 60,145,000 de habitantes, 

los que est~n activos en la industria, el comercia y loa servicios 

eran 1&,~95,000. Desde el punto de vista labore! el país puede co~ 

pararse can una carretera en la que casi 45 millones de personas, 

entre dcaocupodos, amas de casa y estudiantes, viajan a remolque de 

una cada vez m6s exigua fuerza de tracci6n que ahora, tiene menos 

de 17 millones de individuos econ6micamente ectivos. 
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En el campo, 70 por ciento de los campesinas est6 desempleado. 

Las Ingresos de un campesina de ~stos -5,6 millones en total de B 

que eat6 dedicada a las actividades egr!calao, ~egGn las estadísti

cas de la Secretaría de Trabaja- es menas de 300 pesas el mes. 

En un sola aílo trabajan 100 días. •calculamos que el 51 par 

ciento de la fuerza de trabajo se produce en el campa. Y si toma

mos en cuente que diariamente llegan a la edad de ser ecan6mlcame.!J. 

te activas alrededor de 2,500 j6venes, resulta que cada día unoa 

1600 campesinas necesitan trabajar pero en su mayoría ae suman a 

las desempleadas" (39) 

ªHasta 1950 el nGmera de empleados crec16 m6s r6pldamente in

cluso que la poblaci6n que llegaba a lo edad de trabajar. Si en 

1930 M~xico era una sociedad •tradicional" con una pablaci6n de 

16,6 millones -70 par ciento de ou fuerza de trabajo calculada en 

5.2 millones de hambrea se dedicaban a actividades agropecuarias; 

~O por cl~nto de l~ industria y a los nP.rv1cion- al comenzar la 

segunda guerra mundial camenz6 lo llamada etapa de 1ndustriallza-

c16n. 

De hecha el avance inicial de la producci6n industrial -que 

en oun comienzos mucho U~bi6 a la falta de impartaclones ocasionado 

por la guerra y que empez6 a lnFlulr yo en la migraci6n campesina 

hacia las ciudades- permlti6 suponer que podría crearse un sector 

industrial moderno Fincado en la Iniciativa de las empresarias, 

apoyados par el Estada" (40) 

En estas t~rmlnas se dio el fen6mena m~s a menos de desempleo 

aquí en H~xlca desde la devaluac16n del pesa en 1976. 

39 Revista Procesa, NGm. 3 1 del 20 de Nov. de 1976, p. 7 
40 Revista Proceso, Núm. 3, del 20 de Nov. de 1976, p. 7 
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Ea del conocimientÓ de muchos, que aqul en México y como ya se 

habla seRalodo en otros capítulos, el movimiento obrero est6 subor

dinado a un e6lo organismo que en la CTM, aunque exi8tan otro tipo 

de organizaciones sindicales que no estén bajo su control. 

Se padr1a citar cana par casa de c6mo se ha realizada el ren6-

meno de huelgas de diez aílos para ac6, pero sin embarga, resultarle 

tedioso el hacerlo. Es nece9ar1o por lo menas, hacer una referen-

cia, sobre todo, el par qué fracasan los movimientos huelguísticos 

o por qu~ no llegan a conseguir la que se proponen, cuando algGn 

sindicato, ya uea le CTM o Independiente, realiza alaGn movimiento 

de huelga, o en Gltlmo de las casos hacer un peqt1eno an5ll5l~ de 

qué papel juega la CTM dentro del movimiento obrero, paro darnos 

cuenta de la forma del control obrera que ejercen uobre las trabaj~ 

dares y sus sindicatos. 

Ahora bien, es necesario mencionar cusan que ~e i1an UdLiü µüra 

poder establecer y corrabarur, Hobre toda, de la que se ha seílala

do en p~ginas anteriores y para fundamentar la ingerencia que tiene 

el gobierna en los sindicotoo, que es el motivo de este capítulo, 

neftaloremas lo siguiente: 

El primero de octubre de 1977, estall6 uno huelga en la planta 

industrial de "La Campana•, una de las transnacianales m6s podero-

sas que ope .ran en M~xl ca y que ca ns ti tu yen un canso rci o con la "Ch.!. 

clets Adams• y la "Colonial". 

Por el simple motiva de ir a la huelga, rue despedido el seer~ 

tario general del sindicato de trabajadores de la Componía Medici-

nal "La Campana" junt<1 con otras miembros del comitÍ! ejecutivo. E.!!, 

t" huelga se orlgin6 por hat:.er exigido a la empresa, 4ue cumpliera 

can la Ley Federal del Trabajo. Lo argumentaci6n de la empresa, 

fue de que los sindicalistaa pretend1an destruir la fuente de trab~ 

ja y desintegrar "la gran familia de La Campana•. En esta lucha, 

al secretaria general, por 6rdenes directas de Estados Unidos, no 

podía entrar a su trabajo, e inclusive, le daban su indemnizaci6n. 
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Esta huelga, desde )uego, fue comprada y reprimida por el pro

pio gobierno segGn versiones del secretarlo general •acosaron a mi 

esposa hacl~ndose pasar por agentes de gobernac16n para pedirle que 

me convenciere que renunciara pues al gobterno no le convenía traer 

ese tipo de problemas• (41) 

El 26 de julio de 1977 eatall6 la huelga en la empresa Construs 

tora Nacional de Carros de Ferrocarril por el 31ndicato de Trabaja

dores de Confianza en donde el secretarlo general de ese organismo 

fue secuestrada con el f ln de Frenar el movimiento de huelga. 

3eQ6n lnn rlP~loraclonca del propio secretario general ''la ln

tenc16n da los funcionarios de la empresa, coludidos con las autori

dades laborales, era provocar una masacre de trnbajodorea semejante 

a la del 10 de junio de 1971, plan que duGafortunadamente se frus--

tr6" (42) 

Es evidente que an eata huelgo, lo~ funciundriu~ J~ ¿sa 2i~¡;~a~a 

pretend[en tener el apoyo total del goblorno para reprimir esa huel

ga "-La empresa contrat6 esquiroles, unos 400, los que actualmente 

uaurpon lou pucotos de l~ mayor{e de lou huel~ulstns, u pesar de la 

prohlblc16n contenida en la Ley Fudernl del Trabajo-• (43) 

Lógicamente que esta lluelga corrió con lo misma suerte con que 

han corrido las demás, s6lo consiguieron un porcentaje, m6s salarlos 

y nado m§s. 

Otro caso pr§ctlco ea, cuando "En el curso de noviembre y dl-

cir-mbre de ·1976, la empreoa Celanese Mexicana -en cuyo capital Pª!. 

tl~lpan en forma minoritaria el Estado e lnverslonlotas mexicanos y 

en mayor!n capitnli!JtliS F!Gt.odouninidenoe~J- dl?opidi6 'l cnsi 900 tr~ 

bujadores dabido 3 un~ bnja un su producc16n par escasez de demanda 

para las fábrican ~intéticas que produce. 

41 Revista Proceso, Núm. 9, del 3 de enero de 1977. p. 30 

4~ Reviste Proceso, NGm. 10, del 10 de enero de 1977, p. 28 

43 ílevlGta Proceso, Núm. 10, del 10 de enero de 1977. p. 29 
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Esto origin6 el descontento entre los trabajadores, desconten

to que C3nalizaron por un lado, el SlndlcAto de Trabajadores de la 

lndustriaQu!mica, Petroquímicn, Similares y Conexas de la Rep6blicn 

Mexicana, que encabeza Hermenegildo J. Alclana, y, por otro, el Par

tido Socialista Revolucionarlo, que dirige Roberto Jurumillo. 

El sindicato emplaz6 a huelga para lograr una relnstolaci6n de 

loa despedidos y puso como fecha límite el 18 de enero. 

Diez minutos antes de que estallara el para, se logr6 un acue~ 

do con lo mediaci6n de la SecretArfA del TrAbajo 1 que consisti6 en 

la reinstalsci6n de 300 trabajadores despedldoo en diciembre, a qui~ 

nea se les pagar6n salarios ca{dos. 

Adam6s, empresa y sindicato convinieron en que la jornada sema

nal de trabajo se redujera provisionalmente de seis a cinco días 

mientras dure la baja de producc16n, a Fin de mantener ocupuaos a t~ 

do el personlil. 

Los trabajadores despedidos laboraban en la planta de Celanese 

ubicada en Ocotl~n, Jalisco, la mayor de lo empresa en el pa!s 

con uno~ 3 mil e~plendos. 

Roberto Jaramillo expres6 que la relnstalaci6n de 300 trabaja

dorea no es suficiente, puesto que en noviembre por eaa situaci6n, 

fueron despedidos otros 500 y en diciembre 95 m6s, que no fueron t~ 

mados en cuenta. Dijo que su partido aGn no había decidido en que 

formtl actuar para ayudar al resto de lou cesados. 

Manirest6, tambi/;n que C'Jntra lo que afirma, la empreGa, el m~ 

tivo de los deopedidos no es la boja de produccl6n sino el prop6si

to d8 Celonese de desmantelar gran parte de lo planta de Ocotl&n p~ 

re llevarla a Quer6taro. Inform6 4ue la empresa ofreci6 a muchas 

de los deGpedidos que ~e trosladnru11 o Quer~taro, pero ellas no 

ac~ritaron" (44) 

44 Revisto ~rocesa, N6m. 12, d8l 22 de enuro de 1977. p. 31 
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Otro caso pr6ctico del movimiento obrero, es el que "el lunes 

diez de enero Fueron balaceados vorios mineros de lcl ~ecci6n 147 

del Sindicato Nacional Minero, 3iderGraico 1 Metal6rglco y ~lrnllares 

de la RepGblica Mexicano, en el interior de lo C~operntiva Obreros 

Unidos Monclova, en esa ciudod de cerca de 250 mil habitantes. 

El resultado de un problema político gindicnl entre obraras 

termin6 1 por lo pronto, en una notn rojo: tres muertos, cuatro her.!. 
dos y treG detenidon. 

El transfando de la cercanía de la revisi6n del contrato cole.!:_ 

tiva de trabaja entre lo aecci5n 147 y lo compunío pBraeutatal "Al

tos Hornos de M6xica, S.A." (AHM.iA), así como lo lucha de eso por-

ci6n del sindicato por darse mejores dirigentes como posibilidad e!!. 

t6 la huelqa de cerca de 12 mil que pAr~lt1nrfnn rlnq q!d~r6rg!ce2, 

cuya producci6n ue estim6, a fines del anterior sexenio, en 3.750 

mil toneladas de acera. 

Se acrecento esta posibilidad por el hecho de que los mineros 

est~n dirigidos actualmente por "qente combativa y revolucionaria 

que no traicionará a su clase•. Lo8 obreron pedir~n el 50 por ele.!!. 

to de aumento a 5US salarios. "~o~otros los tra~ajadores vemo9 a 

pedir lo que nos correnponde, lo ju~ta, no migajas• dijeron varios 

obreros entrevistadas. 

"Las huelgas laa provocan la~ empresarios voracen por no que-

rer ceder un poco de los que nonotros les darnos con el sudor de la 

fr1~nte, Gon provocadas por su intransigencia y ceg11era de no ver 

q~ 2 lo Que pedimos en las revisiones contrnctuale9 es producto de 

lus necesidndes y no de necenades 11
, se ofirm6 en vol~nte dirigido 

''a todon 109 compilílero~ de l~ :ecc16n 147 11
, el lunes 10 de enero, 

poco antes de producirse le balncera. 

El gerente de la Coopcr3tivo IL~ctor Arag6n, así como el exse-

cretario generul de lo Secci6n 147, JesGg Rodríguez Rumos y un gru

po aproximado de 55 peraonas, fueron detenidos, 18 de ellas fueron 
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rtnalmente puestos a d1gpos1c16n del Ministerio P6bllco para ser 12 

vestigados. Al t~rm!no de ~sta, quedaron detenidos Juan Valdez 

(a) "Kid An6huac", Carlos r.orenos Estrada y Pedro Ramns Esqulvel, 

dict~ndose formal prisi6n por homicidio y lesiones, se dict6 formal 

pr!316n cor110 presunto responsable de lesiones a Isa!on Flores Muniz 

pera fue liberado hace uno !Semana. 

Los obreros muertos: RaGl Cort~u G6mez, Rnmiro Gonz5lez Alva-

rez y Ernesto Jim~nez. 

Y los lesianac1os: ílolendo (;~r::u :;drcJUlu, César García, Manuel 

Espinosa Guerrero y Francisco Alvnrudo 36nchcz. 

La 6nica persona que no oimputizabn con los dirigentes de la 

Sccci6n 1~7 y que muri5, fue Ernesto Jim~nez. A 6ste se le seMal6 

como una de las personas que c~m1~nz6 a disparar en contra de los 

Jl~~ ubreroo comiglanodos pnrn h~blor con !i~tor Arag6n, 8 quien 

iban e pedirle su renuncia "por los malo~ manejan de la Cooperati-

van. 

Ernento Jim~nez no fue herido de b<Jl.i; muri6 en un hospital de 

Manterr2y a cun~ecuencia de lo~ golpes c~ntu5~s. 

Despu6s de una asamblea extraordinaria que realizaban los obre

ros de la Sección 11,7, se determ1n6 que los funcionarios de la Coop_!! 

ratlva deberían dejar sus cargou a petici6n de los trabajadores. Se 

dirigieron hacia allá pero no los dejaron entrar. Entonces se formó 

una comisi6n de diez pergunns, que serían recibidas a balazos segun

dus después. 

Tudoa los detenidos aon simpatizantes de la directiva que había 

sido destituida. Su defensa rue hecha por el exprocurador de Justi

cia del ¿atado, Antonio Flores Molo junto a los diez comisionados, 

estuvo el notario p6blico Rafael Trevino, que afirm6: "la com1si1n 

iba serene, ecu~nime, desarmada y en plan pac{rlco•. A los reporte

ros de los diarios de Monclova dijo que oy6 contra disparos •sofoca-
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dosª, eo decir, a quemarropa. 

"Al llegar o las eucalinatos -dice Francisco Rlvarado S~nchez 

uno de loo comisionados- comenzRron a dispnr~r; rrimero fue JuDn 

Voldez (a) "Kid Anlhuac•, luego Ernnsto Jimlnez y Carlos Moreno, 

Juun Tovor Torre9, tambiln la camisi6n , dijo nnte el Ministerio 

PGblico que Ernesto Jim&nez no quería dejurlo pasar y comenz6 e di~ 

parar su urma. Su decloración 1 como la de :ius compaíleroo ~e consi..!J. 

na en el expedier1te J-977. Lo mismo que la del nKld'' y sus amigos, 

en donde afirma que di9par6 porque iba a ser agredido. 

La disputo por la Cooperativo Dbrorns Unidos de Monclova ye 

or1gin6 des~e l1ace 111uchob anos lnclu61vc fue lncendl~du el 9 de 

diciembre de 1973, un dÍe onteG dn que tomara poseai6n Hlctor Aro-

g6n, que perter1ec{a al ••grupo nzulH, que m6s tarde obtendría la Se

cretaría General de lu Secc16n 147. un la pArAnn~ rj~ JesGo Rcd~!guEZ 

Ramon, wpera nao trolc1on6 1n~s tarde", dijeron varios obreros. 

JesGs Rodríguez ílamoa fue acuuado de un fraude por 5.5 millo

nes de pesos, pero rue absuelto por el licenciado Guillermo Garc!a 

Villar, juez del ramo penal del Distrito de Monclovo y que hizo 

otro tanto con 18 detunldos, tadoo ellos controrloa a la actual di

reccl6n de la 5ecci6n 147, que uncabeza Felipe Valdez Ibarra. 

García Villar, después de dejarlos ir, renunci6 a su cargo pa

ra irse a la ciudad de México. Expres6 que habr!o de ocupar un ca~ 

go muy importante en la adminlstraci6n pGblice. Reconoci6 paco an

te~ do viajar a la capital, que hab{a sido amenazada de muert~. 

Ocup6 su lugar Juan íleyua Mancha, juez penal intnrlna de pri

iílrrra 1nstnncln, quien reconoci6 que "lo avAriauaci6n se 1ntegr6 al 

vaµor, enmedio de terribles presiones y con fallas muy sarias que 

influyeron en la resoluci6n de mi antecesor•. 

Pero oa! como fue acusado Rodríguez Ramos También fue Bdílalado 

caino promotor de grupos de ''halcones'' y de pretender de apodarnrsa 
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de la Cooperatlv~ Napole6n G6mez Sacia, necretarlo general del Sin

dicato Nacional, quien de inmediato repl1c6 diciendo que no le debe 

nade, "ni una sola aujeta para calzado". Neg6 que fuera millonario. 

Le relnci6n de Altob Hornos de Mexlco, ~.M. y los obreros es 

la siguiente: aegGn el director general, Jos~ Antonio Padilla Seg~ 

ra, "los hombres" son parte m6s Importante de este polo de desarr~ 

llo. 

Pero resulto que de los doce mil obreros que tiene lo sider~~ 

glco Uno, un gran nGmero no est6 ~ind\r.ñllzado; no tieno planta, 

es decir, no tionen voz ni voto "aunque Di dan su cuota respectiva 

sl sindicato". 

La empreaa prefiere cantor con mano de obro calificada, pero 

no slndlcoliznda. Opto por los contrato~ eventuales. Puede despe

dl= ;:: cunlqü!.e¡-a, oui.Ji·~ tuuo ui se pone diF{c11 1 afirma el l!der F.!!, 

lipe Valdez. Hay c11ntratos de un~ ~Q~ilna, dos me~ea, seis meses o 

indeterminadoa, agrega• (45) 

Otro cnso pr6ctico lo tenemou de la siguiente manera: "El lu

nes ?, la bnndcra rajineijl'd úe ltut~l!Jn fue colocoda en las instala-

clanes de la empresa paraestatal Dieuel Nacional, S.A. (DINA), que 

forme parte del Combinado Industrial Sahag6n. 

La huelga se produjo a o6lo 36 horas de que ne hab!an reinlcl5 

do las labores suspendidas por un paro de 11 d!as acordados por la 

G .. 1presa y por loo trabajadores. La suspens16n de labores fue cons.!. 

d;;rada entonces como "ndelonto de vncaclones" y se dijo que perrnitl 

ría a la empresa 11 rcajustnr suG sigtemas de producci6n 11 • 

El Jlndicato Nacional Independiente de Dleael Nacional, S.A., 

que tiene la titularidad del contrato de m§a de 7 mil trabajadorea 

que laborun en la empresa, hizo eutallar la huelga ante el fracauo 

de las negocinciones.'------------
¡~ ReGistn Proceuo, ílGm. 13 1 del 29 de enero de 1977. PP• 28 y 29 
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Los trabajadores démandan un aumento de 2,460 peaos mensuales 

para cada trabajador, calculado en más del 37 par ciento. Hugo Z~ 

mora Mendoza, líder de los trabajadores DINA, explic6 que el slnd_!. 

cato entreg6 a la empresa un pliego petitorio desde los primeros 

d!as de enero y la empresa sostuvo afertu5 que no sntisfac!an los 

demandas sindicales, por lo que recurri6 u la huelga. 

La direcci6n de DINA, a cargo del licenciado Francisco Javier 

Alejo, propone a loa trabajadores la siguiente alternativa: 

1.- DINA puede mantener su actual planta de trabajadores 

-7,151 personas- siempre y cuando 98 reduzca el 9Dlario de los 

trabajadores de planta en un 15 por ciento. 

2.- DINA puede conceder un aumento de salorioo a los trabuja

dorea de plantn siempre y cuando no ne rec~ntrate los servicios de 

1,022 trabajedoreti eventudle~. 

Las negoclscion2s entre e:n¡Jre~o y sindicnto continuaban hasta 

el marten 8 y purte cJe le cmpr~!.:iil ten{n canfianzil en que se r~solv!:, 

ria el conflicto r~pidomente psra rennud~r las actividades. 

En la misma Jecretaría del Trabajo, donde se llevaban los neg~ 

ciaciones, otros empresnrlog de lG industria automotr{z General Mo

tors y Ford Motors Company, trataban de evitar la huel~a emplazada 

por sus respectivos trabnjadoreo" (46) 

Otro de los casos pr!icticoo eo el de la industria bulera: "A 

primero hora del domingo 13, qued6 pnrallzada la industria hulero 

del país por la huelga decretado por una cool1ci6n de sindicatos del 

remo que agrupan a m6s de 12 mil trabajadores. 

46 Revista Proceso, Nóm. 15, del 12 de Febrero de 1Y77. p. 24 
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Lea empresas mSs afectados oar el paro san los f~brlcus de ne~ 

mSticos Unirayal, Goodrich Euzkudi, Good Year Oxo, General Popo y 

Flrestone, todos dependientes de empresas tronsnaclonoles. Esta r!! 

ma lnduotrial nR re~ulu par cor1Lruto-lcy. 

Lo coollcl6n de clndicatoa demanda aumento del 60 por ciento 

en los salarias por d!a y del JO por ciento -en principia era el 

40 por ciento- para el trabajo o destajo. 

JoG6 Dropeza Cer6n, oecretario gen~rnl del nindlcHto Uniray8l 

que encabeza la coolici6n, dijo que el representante patronal, Raf~ 

el Lcbrlja, no hizo •ninguna contropropuesta y por ello no quedó 

m6s recurso que ir a lo huelgaQ. 

Inform6, udem&s, Que la contropdrte se limitó a pedir a las 

trabejrttJorPR '1!...!~ "r-:::c0.rtt.u:on miis 5U!l pretenMl ones". V en lns plli

ticos posteriores na ha habido rec~olda del movimiento obrera orga

nizado -con declaraciones incluaive de las líderes del Congreso 

del Trnbaja y de la CTH- que lleg6 inclusive ~ denuncias contra 

los f&bricas de neumfiticos porque mantienen un baja nivel de praduB_ 

c16n para 8GÍ p?"DVOCUr 1mportac1UlH!~ de :_lU!J centrales. 

Oropeza aseguró que hay importacion~s ilegales, pues las empre

sas se amparan en lus cuotau que lea nutoriza el gobierno federal P.!!, 

ra introducir Hl po!s m§s llontas de los permitidas. 

Al expresar el apoya del Cangrena del Trabajo, el senador y 11 
d~r de la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

r:,,tado, Ouniel Espinaaa Gulindo, dijo que esa central hace respons.!!_ 

t1les a loR emprnsa~ cxtrnnjerus del dafio que cause la huelga en la 

µroducct6n de materia prima. 

Fidel Vel~zquez denunció que las empresas huleras no s6la ae 

niegan n hacer nuevas concesioneu s sus trabajadores sino que ademé 

quieren restarles antiguas conquistas. 
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Dijo que esta actitud intransigente no coincide con la buena 

disposici6n demostrada por la coalici6n sindical para llegar a un 

pronto arreglo. 

Tanto Vel6zquez como Oropeza Cer6n aseguraron que el sector 

obrero retir6 del pliego petitorio doce de los demandas que hici~-

ron en un principio como base para llegar a un arreglo, pero no hu

bo respuesta patronal. 

El líder cetemista afirm6 que ésto, "desde luego, es una huelga 

realizada por 109 trabajadores, pero fue provocada por los patrones" 

Oropeza Cer6n, pór su porte 1nfurm6 que en una entrevicta con 

el preGidente L6pez Portillo, 'ste les prometi6 que daría inatrucci~ 

nea para detener las importaciones de llantag y evitar BGÍ la lesi6n 

a la economía de len trabajadores. 

Entre tanto, en un desplegado µubl!cudo en la prensa nacional 

los dirigentaa de 119 empresas de ln industria hulera consideradaa 

como •no llanteras• 5olicitnron nl Preaidente de la Rep6blica y a 

loa autoridades del trabajo que en ~1 Contrato-Ley de la industria 

hulero !Je definnn por ~;epi:..lrüdo lo·.; d1?rccho!.l y nbliguclonr.~ de las e!!l 

prnses llanteras y de lHo na llont~ra~ como ~e t1izo recientemente en 

el caso de laa lndustrin~ Lextll y de radio y telnvisi~n. 

Para ello exponen los slquiantes argumentos: 

La industria reune a 9 mil trabajadores en total. Seis empre-

s~s excluslvnmente a la fabrlcaci6n de llantas y cimar~s neum6ticas 

puro todo tipo do vehlculos ocupun n 6 mil de los ~ mil trabajadores 

l.a~ 119 e1·1¡1ra~;1s 11 no llanter~s'' elnborQn m6o de tres 11111 productos 

n1unufacturados y ocupan o los tres n1il trHbajodoreo restantes. 

ªActlJnlmente -afirma el doClJmnnto- la lndustrl~ hlJlera padeca 

unn vez m6s una huelgo a la que /1ernos sido llevados por no repreHen

tor una mayorln que nos impide c1?lebrar convenioa con nueatran pro--
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pios sindicatos y trabajadores, c0n los cuales existe completa arm~ 

nía. 

"Al no poder adoptar nueutraa pr0pia9 declsloneo y al no estar 

en pos1b111dades de evit~r lae huelgas de que somos objato, nuestras 

industrias cada d!a resisten mSo perjuicios por la pilralizaci6n de 

labores en detrimento de nuestros proploH trabujadoreo y de la econ~ 

m!B nacional". 

Adcn16s lao neis empresoo llantera9 son tranDnaclonales y la ma 

yorfa de l~ls 119 11 na llnnt!!l'<J8 11 !ifln de c:1pitnl mc:-:lcono'' (l1?) 

Otro de los casan pr~ctica8 RG el ~lguiente: ''La huelga que ti~ 

ne paralizado a ln 11mpresa nutamotrlz Ucn~ral Notors dende hüce m~s 

de un mes, ue prolongnrú por lo rr1enan una semana m~in, pues actualmen 

te lao pl5tlcos obrero-patronales est~n ~uspendidna. 

Loo puntos cu11LrtJles del c;unf lii.:to ~ion, corno el inicio t.l~l paro 

el aumento de ~alnrlos y el nGmera de trabajadores de planta. 

Los pl6ticas, seoún ne enunc16, se reanudor6n lo semana pr6x1ma. 

En lo refarente n oal~rios, ~l per~cer, las negocieclonee pueden 

llegar a un punto de acuerdo, aun cuando la empresa reiterademunte 

ha munifestado que no est~ en poBibilidodes de satisfacer las peti-

ciones que son de ~proxin1adamente el 15 por ciento de numento. 

El problema total eH el de los trabajos de planta, pues el sin

dlc dtO des~n asegurar el trabajo para el rnuyor nGmero de obreros. pa

sible, ya que eot& pendiente tumbi&n la reiterado amenaza de la em-

pruna en el sentido de que pnr incooteobilidod tendr~ que cerrnr sus 

plantes en M6xica. 

47 Revinto Proceso, N6m. 20, del 19 de marzo de 1977. p. 29 
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De esta manera, el sindicato desea asegurar que en caso de que 

ce cumpla la amenaza, la 1ndemnizocl5n de sus agremiados esté asegu

rada" (~8) 

Otro de los cnsos pr6ctlcos de lo que en eutn te5ls se hAblo, 

es lo Diguiente: 0 H6s de mil trobajodores de Petróleos Mexicanos 

-de planta y transltorlon- realizaron una man1fest~ci6n el viernes 

18 de marzo, en Vlllahermoso Tab:Jc:co ptJr<l protu!Jtnr contra lo corru.a 

ci6n de sus dirigentes sindlcnlee. 

Du~ilr1te la murchn, que pnrti6 del Purc¡ue de l~ Paz y culmtn6 

con un mítln an la f'l.:Jza de 4rm<J:;, los trabnjudore!:; denunciax-011, o 

gritos y en cartelen, lns orbitrariedeUes que cometen los dirigentes 

de la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de lo Hep~ 

blico Mexicana, que encabeza Adolfo ílgullar. 

A9egururo11 c¡ue los 11 del~gndos cGpecinlesn -Tiberio Rom6n, Te6-

filo Moreno, Santiago Elchua y otrao-, len cobran cuotas a los tra.!l 

a1tor1o~ de 6 mil y de ? mil peoo• por contratos da 90 d!as y 1,500 

pesos por contrutos püra suplir vocaciones de 28 a 35 días. 

Tambi6n denuncinron que las dirlJ~ntes de eso Jecci~n les impi

den reunirse a los trabajadores que pretenden crear conciencia sindl 

cal entre sus companeron, como ocurr16 en d!as pasadon cuando se ce

rr6 el local del sindicato de esa ciudad, en donde pretend!an hacer 

uno reuni6n. 

Varios trabajadores de ~emex de lo regi6n que constituyeron El 

Comité de Orientaci6n Sindical, entre los que figure Lucia Camilo 

Cabos, Iso!ns Inaac C~cerez v Pnrfirio ~¡nrlo L6pez, entre otros cin

cuenta n1Gs, recurrieron a un 110L;1rio pGbl!co, para QLIC certificara 

que en el local del sindicato no se les P"rmit!a celebrar una asam

blea, en vialaci6n o los eotatutos del propio sindicato. 

48 Revista Proceao, NGm. 20, del 19 de marzo de 19??. p. 29 
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Los trabajadores inconformes, debido a au actitud, han recibi

do notificaciones de sus dirigentes sindicales e~ el sentido de que 

sr6n removidos a otros lugares. 

Durante la manifestaci6n y en otros actos y asambleas que sos

tienen con frecuencia, también denunciaron que sus dirigentes no d~ 

fienden los logros que se obtienen en el Contrato Colectivo: 

"Loa trabajadores de Pemex de la región no cuentan con escualo 

para sus hijos, no tienen hospital, no tienen tienda de consumo, no 

tienen case habitación ni caja de ahorros•. 

Adem6o acusaron al alcalde de Las Chospas, Veracruz, Onésimo 

Eacobar G6mez -en Lea Choapas est6 la sede de la Sección sind1cal

de imponer a los dirigentes sindicales de Pemex, sin considerar lea 

elecciones que en esos lugares se erect6an. 

Los lideres de Pemex en la Sección llegan a diversos poblados 

de la región y dicen a sus compaMeroa: "Venimos de parte de Onéaimo 

Escobar, lo que ustedes piensan no nos importa•, aseguraron trabaj.!!. 

doree que porticiparan en la marcha el 18 de marzo pasado, a 39 aílos 

de lo expropiación petrolera• (49) 

Tambi~n tenemos otro de loa casos pr6cticos, cuando •oespu~a 

da siete d{as, el martea 29 a las 11:10 horas, los banderas rojine

graa rueron retiradas de la Pl~nta Uno de Altos Hornos de México, 

S.A. (AHMSA}, en Monclova, Coahuila. 

En asamblea plenario -como hablan acordado la huelga-, los 

trabajadores aceptaron el convenio por sus l{derea con loa represen

tantes de la empresa y las autoridades laboral~s. 

49 Revista Proceso, Núm. 21, del 26 de marzo de 19??. p. 34 
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Le Junte Federal d~ Conciliaci6n y Arbitraje suspendi6 el re

cuento de los trabajadores que habia solicitado la empresa, el mi~ 

mo d1e que eetall6 la huelga, pues dudaba que ruere la mayor!e de 

loe trabajadores los que habían votado por lA huelga. 

Los trabajadores obtuvieron: 

El 10 por ciento de aumentos en su salarlo; la creaci6n de 

2,500 plazas (en vez de las 1,500 que arrecía le empresa) pare tr~ 

bajedoree eventuales con m6e de un ano de laboree; aumento al fon

do de ahorro y en cantidad euperlor al arrecido por AHMSA, y la 

construcc16n de casas habitaci6n por parte de la empresa, adem~s de 

las que construya INFONRVIT. 

La empresa por su parte declar6 que en la huolga se registra-

ron p~rdldas por 140 millones de pesos• (50) 

50 Revista Proceso, N6m. 22, del 2 de abril de 1977. pp. 21 y 22 
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CAPITULO SEPTIMO 

CúrJCLUSIONES. 

1.- Le fuerzo laboral latinoamericana se ent6 aproximando a 

loe 100 millones de trabejadoren. Esta clase obrera comienza a de

sarrollarse hist6ricnmente en relaci6n directa e inversa el avance 

industrial y tecnol6gico sucedido a lo lurgo del siglo XIX europeo. 

Las demandas laborfileR Rn nuestro5 pa!nes tie l1ttblBn desplazado con 

el tiempo de un nivel de acci6n eminentemente sindical y reivindic~ 

tivo al ennanchamiento de la conciencia hist6r1ca y de clase que p~ 

sibllitaron la fundac16n de poderosas centrales sindicales en la 

tercera d~cada del siglo. 

?,- L~ c~~~~cin dE ruertu~ c~Lructurus 1ndustriules en la may~ 

ria de nuestras nacionns no obstante, y la profunda dicotomía entre 

centros urbanos y rurales impidieron la progresiva instalaci6n de 

la clane trabajadora como fuerza ºP'!ratlva y organizada de las decl 

sienes pol!ticaa de las sociedades en donde leo correapondi6 su pa~ 

tlcipac16n. Acaso M~:w:!co, ílrgcntlna, Chlle, Brasil, Uruguay y ven.! 

zuela (aunque principalmente loo dos primeros países) constituyan 

la excepci6n que na confirma lo antes d1ct10. Pero en rigor, el mo

vimiento obrero latinoamericano oper6 como ap~ndice de la superes-

tructura política del Estado debido al desurrollo hiat6rico de cada 

país, en sus diferencian y particularidades específicas. Dos cons

tantes rnantienen con todo, a esoG movimientos mancomunados en forma 

m6s o menos embrionarias de ~olidHridad y uni6n: a) la absoluta in

dependencia del imperialismo norteamericano y b) la ingerencia de 

l~A centrales obreras en los Estados Unidos en los sindicatos lati

nonrnerlcanos. 

J.- ~l control del movimiento obrero por parte de la clase 

burguesa ya es anejo; y aunque no depende de &l la existencia del 

oistema caµitalista, no cabe duda que influye en au Funcionamiento: 

en la tasa de ganancia y explotaci6n y por tanto, en la acumula--

ci6n del capital, 
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4.- En M6xico, el "charrismo" es la Forma de control m6s impo~ 

tante del movimiento sindical y de las organizaciones de mase, lo 

que obedece Fundamentalmente a que en ln fase del capitalismo mono

polista, en que el Estado participa crecientemente como patr6n en 

el proceoo productivo, 9u inter~a en mantener un r6gimen de bajas 

salarios y un determinado reparto del ingreso no ea s6lo indirecto 

sino directo. Contribuye a mantener el "charrl9mo•, odem5s, la in

fluenc1a reformista en la direcci6n ~111Jlcnl y l~ f~lta, hasta nho

ra, de une manera alternativa, socialista, o sea propiamente revol~ 

cionerie, e la vanguardia de lo~ sindicatos. 

5.- Es conocido que la burgues[o cuenta con amplios medios pe

ra mantener el aparato de cantral: es propietario de lo9 medios de 

pl'oducci(m, ejerce .,1 po<1er atrRvbs del Estado, puedo emplear y da.!!, 

pedir a los trabajadores, influye dncio;lvamente en el sistema educ_! 

tivo, dispone de los median mesivoo de comunicaci6n, cuenta con el 

partido oficial y la direcc16n de las organizaciones a él af iliadaa 

e incluso, en cierto modo, 9e vale y aprovecha aun el remedo de opa 

aici6n que permite y estimule el gobierno inclusive a la llamada i~ 

quierdo domesticada. 

6.- La clase dominente Liene, adem5s, la posibilidad de ocupar 

le corrupci6n y la eeducci6n en 1R5 formas m5s variadas y, cuando le 

fallan a se producen problemas de cierta tipo, puede utilizar numer~ 

sas formas de coacc16n y rcµretilGn, qua incluso suelen dar lugar al 

empleo directa de la pollc[n y llegado el casa del propia ejircita 

nncional mexicano. íll nivel de las empresas, concretamente la repr~ 

ol6n se ejerce atravfis de cuerpau polici6cos especial~s, listas ne--

9" '•ceses arbitrArios a ilegales, sistemas de trabaja autoritarias 

q1H! recuerdan a los duros capataces de tiempos porfirlanog, decisio

n~s judiciales y Fallos de las Juntas de Concilioci6n infundadas, 

presiones econ6micas y pol[ticas, etc., ate., toda lo cual se expli-' 

ca debido a la dram~tica despolitizaci6n de amplias capas del prole

toriado, el que en gran parte sigue sometido o la ideología tanta en 

el movimiento sindical de la claoe dominante, como entre la gran ma-
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se de trabajadores no organizados. 

7.- La influencia de la ideología burguesa se expresa clarame!!. 

te en el famoso Congreso del Trabajo y en general, en los cuerpos 

de direcci6n m6a comprometidos de la ideología peque~o burguesa: d.!!, 

~ocrotizonte, raformlstu y confindo nn que nun loG cambien ~60 rod.!_ 

cales podr6n realizarse bajo el capitalismo, se advierte entre dir1, 

gentea lndependientes, cuadros medios y aun trabajadores de base, 

entre loa que empiezan a surglr nuevas ideas que causan una crecie!!. 

te toma de conciencia del proletariado, y por último en pequenos nQ 
cleas se aprecian posiciones socialistas, ea decir, revolucionarios, 

que si bien por muy prometedoras exhiben todavía formas muy preca-

riaa y modestas de organizaci5n política y se mueven en radios, lim1, ... 

tedas. 

B.- El sistema de control y la ideología en que se expresa no 

son arbitrarios, -como antes se dijo- a una fase del desarrollo 

de Estado en la que los monopolios nacionales y extranjeros no solo 

denominan el proceso econ5mico sino que se unen estrechamente al Ea 

tado y determinan el ritmo y la proyecci5n del desarrollo nacional. 

9.- El principal agente de ese desarrolle no es ve le empresa 

individual m6s o menos aislada, sino el Estado y les grandes conso.r_ 

cios monopol1staa nacionales y extranjeros, p6blicos y privados. 

El Estado, en particular se trongforma de un 6rgano principalmente 

regulador, en uno que produce, moviliza y transfiere el excedente, 

desde las mases qua lo generan con su esruerzo a los peque~os gru-

pos olig6rquicos que retienen y disfrutan de la mayor parte de esta 

plusvalía. 

10.- El desarrolle desigual del sistema se expresa en los dife-' 

rentes niveles de la acumulacl5n del capital y la producc15n en las 

diversos formas y grados de organizaci6n laboral y aun en el subem

pleo y el desempleo. Aunque el "charrismo' est6 presente a menudo 
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en grandes empresas no monopolistas e incluso se les encuentra en 

sindicatos de empresas medianas y aun pequeílas, tiene especial si~ 

nificac16n en los grandes monopolios y oligopolios privados y so-

bre todo, estetalen. En Plln~ª ~ue por ~ierto Jar. engendraúu~ lu~ 

mlio productivos y dinfimicos, en donde el "charrismo" tiene 9U!l re.!, 

ces mfis profundas. 

11.- El "charriomo• no eo simplemente una vdlvulo de escape 

que lll clase burgueua abra o cierre cuando le conviene. No P.s ta!!! 

poco un mero signa de corrupci6n o un vehículo rapreoivo. Es mu-

cho m~a que todo eso; es un sistema complejo, p8rmnnente y bien ar 

ticulado de orgonlzaci6n y dominoci6n, integr~do a la estructura 

misma del poder burguls y que sirve a lo clAse dominante para des

cribir oportunamente y actúa can eficacia sabre problemas, contra

dlcclcnea y hechos que, de no advertirse o tiempo y ~ncarerse efi-

cazmenta, inr:luRn pnrl,..~'" ~~tr~f?!!r :.:n:: Q:'~;;iJ üii•¿iiiú:u µd.l'tt ld e~;d;ab!. 

lided político e institucional del sintemo. Por ello es un meca-

nismo flexible que acti'ia frente o condiciones cembiHntee y que, C.Q. 

mo hemos visto recientemente, apoyos si es preoiso tanta al pinto 

como al colorada, es decir, a los gobiernos "mano dura", al alza 

de ~alar1o9 o su congelac16n, el nntlca~unlnma o ciertas posturas 

izquierdizantes m~s o menoa demag6gic9s. 

12.- El "charrismo" no 89 ln Onlca forma de control. Otras 

vienen a ser el sindicalismo "blanco", tradicionalmente dominado 

par los grandes empresarion privndos coma sucede en Monterrey, y 

el enticherrismo oficial o neo-chorrismo, enemigo de los viejos d! 

rigentes y qua postula que, con la ayuda del Estado -y cooperando 

~•trechamente con ~1- podr~ depurarse el movimiento sindical y ad

quirir 6Rte la indRpendencla de 1ue carece. 

13.- A partir de estas diferencias que con frecuencle se ex-

presan en luchas democr~ticos y especialmente burocr~ticas internas 

desde hace tiempo se habla de que el "charrlamo• iltraviesa por una 

grave crisis. Sin dejar de reconocer la descomposici6n que sin d~ 
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da sufre tal forma de control, lo cierto es que hnsta ahora ha 

triunfado y aGn salido fortalecida en ous enfrentamientos can otras 

corrientes (ferrocarrileros, electric1ntas 1 maestro~, campesinas, 

etc.), qulzlis por 9US oponentes e are el r~ ron de verdadera lndependen. 

cia y, m5s cnm1Jnm~nte, de un~ ~~trctcg!~ r~valuc!onüi'ld y d~ pro-

gramas de lucho capaces de ganar a las trabajadores. 

1~.- Sin duda, la crisis del capitali~mo que en estos mamen-

toa se deja aentir en nuestro paín, afecta y debilita toda el sis

tema de poder -incluida por tanta el "chorrisma- de lo burguesía. 

Pera de ella a sostener que Fidel Vel6zquez y los viejos charros 

que lo Hcompn1lon ::;on ya un unocrunimno, hay todav!il una gran dloton 

cia. 

15.- Esto na implica nuturolmente menospreciar los m~ltlples 

intentos que dentro y ruera del movimiento obrero ~e hacen pura 

0CAbRr Mnn Pl nch~rr!~~C''. nun ~qu~llG5 tada~fil J~~lletit ~i~fJ~r--

6061 d~aprovlstos de una ideología prnplHmente proletnrla v que 

con rrecuencla se consumen en su uctlvi"mo expo~t~neo y pragm6tico 

incapaz de abrir nuevos cauces a la lucha de las trabnjadoreR, son 

importantes y na debieren meno!1prec1arse. Pero sí, bien apoyar y 

alentar esaa luchno PM unA rlP l :1~; t::!re~~ qu~ l~ l!quierdu na debe 

menospreciar, mientros no se rebase el morco v el nivel en el que 

se desenvuelven, mientras Halo expresen diferencias tlicticae y de

sacuerdoa interburgueses o, en el mejor de los caaoR, contraccio-

nes entre la burguesía y ci•rtos sectores pequeíloburgueses, si se 

quiere bien intencionados puro sin mayores perspectivas, lo que en 

el fondo se estli debatiendo es si hn de prevalecer el viejo "cha-

J· r\smo" o este debe de ser reemplazado por uno nuevo. 

1r,., ... El movimiento ~ind1cul es fund:::;:cntLJl parn defender ele.E. 

tas reivindicaciones de la clase trabajadora. Pero en fin de que 

la situoc16n y las cosas cambien na bauta el mejor y m6s indepen-

diente de los sindicatos. Es ne~esario que baja de ~l, sost~n y 

r:.:irco de referencia llaya a los trabajadores mlio inquietos y comba

tivas. La lucha par desbaratar y romper la subordinación ideol6g.!. 

ca y política de la clase obrera salo podr~ librarse desde una vi-



- 1?1 -

ei6n totalizadora, que aprenda la realidad nacional en su conjunto 

y tiene en cuenta el marco hist6r!co y la Fase del desarrollo en 

que en realidad ee desenvuelve. La destrucción del "charrismo• y 

la democratizaci6n del movimiento obrero no puede ser bruto de tal 

a cual forma de aper'turi.smo, a lo que es lu mi!1mo de tal o cual P.E. 

lítica de lu burgues!a. S6lo son viables como expresi6n de la lu

cha misma, con resultados de cambios profundos que esa lucha sea 

capaz de imp~ner. Solo son viables en la medida en que ninguna 

postura netamente sindicalista podr~ lograrlo, y que tendr~ que 

surgir de lo lucha pol1tice, de una lucha que se opoy6 de une teo

rlo cient!rica y en un partido netnmente revolu~lonario capaz d~ 

hacer avanzar los objetivo9 del movimiento obrero mexicano. 

17.- Na es necesario confundir la lucha obrera por mejores re! 

vindicaciones con la lucha política por el poder gubernamental v 
ein embargo una organización revolucionaria que pretende conducir 

al proletariado mexicano al poder debe resolver con precisi6n la 

pregunta relacionada con Lqulenon norl len amigos de lo clase obre

ro y quienes son sus enemigas?. 

18.- Los opartun1stns de derecha que establecen la posibilidad 

de conquistar el poder por medio de la contienda electoral y que la 

clase obrera debe limitarse a loo debates en las Cámaras de Diputa

dos y Senadores y esperar hasta el d{a en que el capitalismo hubie

ra alcanzado su nivel de desarrollo más alto posible para hacer la 

revoluci6n socialista en M~xico. 

19.- Estos oportuniot3s de derecha procl~man un avance ''dema

cr6tico• y en el fondo sólo se preocupan por defender los interes~s 

de la burgues1a nacional y los de la pequeíla burguesía, que sueílan 

con escalar peldafios que la separan de la burguesía naciunnl. Por 

lo pronto, desprecian al campesino y al obrero y au pol!tica es la 

de mera alianza sin lucha, atrav~a de un frente unido nacionalista. 
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20.- Los oportunistas de izquierda, que se niegan a conside-

rar que los aliados m6s pr6ximos al proletariado, son el semipro-

'1etHrinda y todd ld µ~qu~~a burguco!o. T~rnpocc permiten que la 

burguesía nacional y menas aceptan qua ea una clase vacilante: el 

ola derecha puede ser enemiga de la clase obrera y amiga de la 

clase izquierda. V se llevan a cabo medidas políticas equivocadas 

como la de la mera lucha sin alianza, mientras que en el aspecto 

militar primero aplican el aventurismo, las nccioneo violentas de~ 

vinculodna del pueblo, y ponteriormente a la temeridad del terro-

rlsmo indiscriminado y contrarrevolucionario que acentGs la repre

si6n de Estado y que impide la organizaci6n de la vanguardia de la 

clase obrera. V por Gltimo, salt~n o la huÍda. 

Si no se comprende qué ~on las clases -y closes son les posl 

clones ocupodoa en el rigi1nc11 ~u~lul Je ~~Gducc!~n que permiten 

que una parte de ln sociedad ae apropie del trabajo da otra- ni 

qu~ es la explotaci6n, tampoco podr5 comprenderse qu~ es la revol,!! 

ci6n ni podr' conducirne a la clu~e obrera y a las amplias masas 

populares al poder. 

2·1.- La saciedad mexic~na contiene en su seno a la clnse domi 

nante subordinada al dominio del capital monopoliota extranjero, 

de manera muy especial al norteamericano, y, a la vez, contiene a 

aus contrarios, a las antag6nicas: loe trabajadores, las masas po

pulares y a todos los mexicanos con intereses nacionales. 

Por eso es importante comprender qu~ son las clasee para poder 

,11stinguir a los aut~nticos amigos y ~ los verdaderos enemigos. 

22.- Diferente es la organizaci6n sindical de lo que requiere 

ser uno organizaci6n polltica de clase, en un medio represivo. 

Las orQunizaclones sindicales que existen dentro de los l!mites 9.!:! ' 

bername.ntale.s que señala la Ley Federal del Trabajo, sujeto al "r~ 

qistro" que determinan su existencia y a la permanente manipulaci6n 

de los funcionarios p6blicos en lo que hace a la anotaci5n de loa 
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dirigentes (comit~s ejecutivos) y o la dependencia de esa "anota

ci6n" para que loe •autoridades• y loa empresarios reconozcan a la 

rcpresentac16n a1nd1cal, viven una oituación sumamente precaria. 

23.- El control gubernamental-patronal ha s!da apenas roto 

por un grupo de sindicatos independientes que han llegado a elegir 

democr6ticamente a sus dirigentes y han obtenido el "registro• y 

"anotaci6n• de los mismos ante las autoridades del Trabajo. Estos 

sindicatos disponen de una "independencia" limitada y est6n bajo 

constante amenaza de ser arrollados por acuerdos burocráticos de 

lou funcionarios gubernamentales, siempre en convivencia con los 

empresarios. Sin embargo, dentro de tonta limitnci6n, varias doc~ 

nas de organis~os sindicales -casi todos de empresa- han logrado 

ese "independencia" del Estado y de los patrones y la aprovechan 

para luchar por ventajas para loo trabajadores: salarios, presta-

c1onP9 P~on6m1nAR¡ ni,1P\~q rl~ trAtn v pr~~t~~!6n d~l treb~joi Ee 

evidente que loe m6s eltoe aumentos el salario en las revisiones 

de contratos colectivos, tienen que reconocerse a estos sindicatos 

independientes: la preei6n del sindicato de la Euakadl en la revl

si6n del Contrato-Ley hulero en 1971, produjo un aumento directa 

al salarlo del 18 por ciento¡ m6s el 16 por ciento que lograron los 

trabajadores de Diesel Nocional y los de Acres, los trabajadores de 

la industrie eeronéutica particularmente los de Aeronaves de M6xico 

(hoy noclonalizsds y con el nombre de "Aerom~xico•), alcanzaron un 

aumento a sus salarlos equivalente al 24 por ciento, despu6s de ha

cer estallar la huelga, tomando en cuenta que en ese tiempo, la be

rrera tope era de un 12 por ciento impuesto por la burguesía y eceE 

tado por el Congreso del Trabajo y avalado por la CTH. Lo mismo PE 

~emos recordar de loa sindicatos electricistas y de otros m§s, que 

han hecho de su limitada independencia un factor para lanzarse con 

mayor audacia a la lucha por ~us intereses inmediatos. 

Estos sindicatos independientes rompen las •normas• s6rdidas 

establecidas en complicidad por los líderes traidores y patronales, 

por los lideres goblernlstas serviles en alianza con los empresa-

rice y funcionarios gubernamentaleo encargados de mantener los 
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bajos salurios en benericio de la clase dominante. 

24.- Lo m6s importante de todo ~Rto: el Estado y su funci6n. 

Tenemoa que partir de una base jur!dica esencialmente y de sus 6r

ganos representativos en cuanto a los obreros y el Estado. Bien 

es sabido que partimos de un C6digo laboral y del cual no podr1amoa 

apartarnos, pero s! sujetarnos a ~l como elemento normativo. Sin 

embargo como concluBi6n final resulta importante el hecho que acaba 

de ouceder con la huelga estallado en el SME el d{u 2? de febrero 

de 1987, en contra de la Componía de Luz y Fuerzo del Centra, S.A. 

(en l1quidaci6n), huelga que a pesar de la enorme movilizaci6n po

l1tica en apoyo al sindicato, fue declarada por la Junto de Conci

liac16n y Arbitraje en HUELGA INEXISTENTE, 

E., di~r.11t.lhlR la dec1n16n que tom6 la Junta, ya que en la au-

diencia de ofrecimiento v recepci6n de pruebas, se aport6 de las 

normaa establecidas en la Ley Federal del Trabajo, apreciando las 

mismas, de manera nubjetivn, el no hacer un an~lioia profundo de 

las pruebas aportadas por el aindlcato demandante, ea decir, que 

deRpu~a de une audiencia que se llev6 m6a de cinco horee, le Junta, 

tranquilamente emite su follo, quednndo la duda en el aire, si las 

pruebas ofrecid~s fueron estud1adu2 a conciencia. 

Sin embargo, en el tema de esta tesis, lo que se trata eaan-

cialmente, ea la part1c1paci6n de los sindicatos en el Derecho La

lmral y lo que resulta mfss importante, es dejar claro: a las dire.s 

. lunes sindical~s fallan, o las Juntos fallan con su fallo, parque 

.i.n8 trabajadores seguiremoo montE?niendo la duda en quienes son los 

:::spunsobles da que ~n M6x1co, oGn 5e sigan marginando a loo mls-

"'lS rte ln justicia social. 

MSa sin embargo, el hecho r~.il ca~10 punto final a este traba 

jo, repr~sunta algo dasusual ca·1:J 1:oncluoi6n para que quede ca1no 

testimonio fiel algo verdadernme11t~ signif lcativo y que es lo s!-

guiente: 
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El que esto escribe, por comulgar con los principias que nos 

marcan las normas de conductas m5n elemcntalc~ en nuestra sociedad 

y por ser consecuentes can los ideas de avanzada en cuantos a la 

participoci6n dentro de la política sindical, ha experimentada en 

carne propia lo verdadera respuesta que dan las Juntas de Cancili~ 

ci6n y Arbitraje cuando se denuncia públicamente sus enjuagues que 

tienen con las patrones, y en eote cooo, con el patr6n-gobierna 1 

al dejar al descubierta que en la panada huelgo de la que ya ae h~ 

bl6 en este última punto cama canclusi6n, ésto, result6 unB de les 

Farsas m6s grandes de que han sida objeto los trabajBdores, lo 

cual slrvi6 únicamente para poner en evidencia al Sindicato Mexic~ 

na de Electricistas¡ paro demostrar como uno realidad 11 legal", de 

que en México las huelgan ust5n prohibidas, y quien intenta reali

zarla, se convierte en un delincuente por incurrir en un dalito: 

delito de huelgo. V, cama premio par haber quitado la mlscura a 

tado P~te j'J?an PntrP patr6n-goblnrno-1Íderes! Ye me cesn del tre

bejo (hasta esta fecha en que se termino este trnbajo), con mGs de 

20 años de antigOedad en el empleo, y todo quiz~s, para imponer un 

castigo "ejemplar" o quienes dlsentlmos de la podredumbre sindlcal 

que no deja avanzar a la clase trabajadora en sus aspiraciones por 

una vida mejor y un futuro prontctcdor tanto para ello9 como para 

nus familias. 

Pero, a peaar de toda la pugna que exlste en esta lucha de 

clases por la subsl stencl a y par la igualdad del hambre, tengo la 

confiunza en qua m6s tempra110 qua tardet se tendr~ que dar un cam

hla siempre y cuando los hornLlres que hemos tenldo inmerecidamente 

la fortuna de haber pioado una Unlversldad 1 renunciemos a las ten

::,1clones que la burguesía capltnlinta nos µone como obnt6culo o 

fin de trniclonar y de renunclor a nuestros principioo para que 

11ueatro país uvnnce y nu:1stro oociedad ~80 un poco m{ts justa, mfis 

racional y m5s humana. 
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:: !~u~~:!z 0:;r1~!nP~~c:~ti!~~!º~;;~0~ 1 ; 0 : 0 ~~~~:;~~:: 
norm.oa: 

J. s~ cbservorSn lns cons1JnOdas poro el Proc~dl~lcnto 
con el 11 atori o antP. l ~s .Jun¡:t<Js dt! Conci l1 aci6n y 
Arbitraje en lo Que sean opllc~bl~9. 

II. !jf loo trabUJildorce no concurren n alguno de lae eu
dlencla:1 de conc111nc16n, na correr~ el tt?rmtno para 
ln su5pena16n de lilt> 1<1bores. 

III. El preGldcntc d~ lo Junto podr6 cr.plcar loa medios 
de npren1o porrs obllr;or nl pE!tr6n o Que concurro a 
loo ~ud1cnc1nn de concllluc16n. 

JV. Los erectos oc aviso a Que se rcrlere ul nrt!culo 
~5~, rrocc16n III, na ne supcnder~n cor lee nud1cn
c1uc ce conc1lloc16n ni nnr ¡,, r'!n~lé!!'? :::-!. potrGn 
pur ... cuncurrlr o ellas. (.'lrt. 2G7 d'~ lo !..l"/ abrogada) 

ocer O(CIR 1 que c::;.t.o~ !:.Ciln Cublerto'J, el ml!Ln:> nrtlculo 9:'LJ de la 
ley lllborul no:s dict•: •Ln Junta de Conclliu::i6n v .C.:bt 
truje c1tnr5 o loo porte~ a uno oudlencla de c~nc111e~ 
ct6n, en l~ Q~c procurorL o~enirla~, ~in hac~r declora 
c16n Que prcjuzquc 90br~ lo cxlntenciu o 1n~•1Dtenc1a; 
ju9t1rJc~c16n a 1nJust1r1cnc16n do la huel~o. E~ta eu-·~ 
dlenclu c!lo podr6 dlferir&e a petlc16n de lou tr!lbaJ..!!, 
doren y por una oola vez~. (1 procedln1l~nto poro la ~on 
c111ncJ6n se ~ju~t~rS -urirmn el nrticulo 927- o las -
e19ulcntc~ nor~u~: 



- l',-

declororlo tnr~ndodo, que contlnuor6 con le auu.~n 
ele en lo que 5e ob~Prvor~n los normae conslgnoa s 
por el procedimiento canclllntorlo e~te lo.junto 
de Conclllecl6n y Arbltroje en lo que sean aplica 
blen; 

.. JI. Sl 103 trohojodorc~ no concurren n lo oud1enc1n de 
canc111ocl6n, no cnrrr.r6 el t6rmlno para lo suspen 
a16n de labores; -

Ill. El PreDldcntc de ln Junte podr6 emplear los medico 
de oprcmlo paro obll~ar al patr6n a que concurre e 
ln audlencla de conc111ec16n; y 

IV. Los erectos del nvl~o a que ac rerlere el ort!culo 

~=~¿ ~~~c~; 6~u~~e~~1!~d~r~~~~i~1~~r6n"~1s~o~u~~c~; 
~e!~!~ C=! ~=~=~~ ==~= ==~=~~~!~ ~ =l!=. -
~orn DEL AUTO~: Las rraccloncs de e9t~ ort!culo 
fueron reformados por o.o. del 4·dc enero de 1980, 
con vSg~nclo L a.~u~& d~~~u~&. 

PAGINA 116-RE:U'.:iLOm:s 6 A .19 
DICE: gu1enteG sc9ún el ort!culo ~61 de lo propia ley. 

I. Ln solicitud poro que se declnre lo 1nex1stenc1n 
de lo t1uelga or presentcrS por escrito, oco~poftodo 
de uno copio para cndo uno ce lag o~trone!I emplea-

ll. 

ll I. 

IV. 

~~: :rn~~e!~~t:;~dl~~t~: ~º~~~:!~~ 6 ~e 0~n~f~:~~~d~;; 
counos y lo~ rrncclonc9 del ort{culo ~5? en que ae 
runde. ~a podr~ uducirsu con posterioridad cousas 
dlsllntou de 1nex1stenclo; 
Ln Junto correr~ trn5l3do de lo aol1cituo y olr6 e 
lon p~rtc~ an unD aud1cnc1o, oue scr6 tn~bl6n de · 
orreclmlcnto y rcccpc16n de prueb~3; 
Los prueban dcberhn rcrcrlrsc o lo5 c~usnn de lnex 
15tcncto contrnld.ss en ln Dollcltud men::lon'1dD en-
lo frocci6n I, y cuando lo nollcitud !ll" nuolcre 
preaentudo nor t~rccro~, 109 que tlenoon o compro
bar ~u lntcrGo. Lo Juntn eccptor5 Gnlc~mente lns 
qUc ont1sra1rm c:Jle rcqu1~1t.o, 

~~~:; ~~u~~a~ ! o~~ ~!~~~~{1~~ ~: ! ~~~~ :"~; ~ ~ ~~ l~~ ~;~ ~;~ 
epc1on~l-~ntc poctri lo Junto dlfc~!r l~ r~crrcl~n 
de los Que por ~u n~turnlezu no ouedun acJur1cqursu 
en ln aurtlen~lnf . 

v. Concluido l1i rececc16n de lDa prucba5, lo Junto, 

VI• 

dentro dr ln~ 2~ noro9 nlquientca, rn~olvPr& ~oore 
ln exl,tunc!n o !ncxl~tenc1n del e!Jtodo ac ''u~l1a¡ 
Pera lo rc9~lucl6n de ln e-1stcncl3 o tne•1~t~nc1a, 
ea r.1tor~ n toco~ loa repre~entante~ de los trobn-
jndorv~ y d~ laq octronca cor lu nue concurrnn V en 
caso Je empale el nrenldcnte tendr:1 voto óc call-
dad. ·Sl no concurr~ nln~uno de lo~ ruprdsrntonteo, 
el prc~ldcntc dictar~ ln r~noluc16n. LQ d1~po~1c16n 

.s1gu1cntc 1 o neo ln 462 1 p~rreccl~n.s el ofrc~lmien
to y de~nhcryo de la pru~~~ acnomtnnde r~cl1ento de 
loo trub11jndar~~, en euft cinco rrncc1~nes. 
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- ~ -
El Incidente de cnl1f1cnc16n pr1nc1pla co11 la aa
llcltud pnra que ne calirlquc el mov1m1cnto. Aho 
re blPn, dlche cnliricnclón puede al!r de ar1c10,
o blen 1 o lnstnnclo de porte (ert(culo& ~GQ, ~61) 

gu1cntc9 según rl ortículo 930 de la proplo Ley. 

I. La eollcltud porn que oc ~celar~ la Jncxlstcncta 
de lo hucl~3, ~e nrrsr.ntor~ par escrito, acampana 
da de unn copie poro C<!.Co uno de los patronea em"= 
plozad09 y de los ~1nd1cetoo o caal1c!6n du traba 
jadorar. cripltJ:ontea. -
(n ln s~llcltud ge 1ndlcor6n lu9 cau9as y rundn-
mentos lrgalcs para ello. No podr5n a~uclrse pos 
terlormcntc c3usos dlgtlntn~ du lneMl~tenclo¡ -

JI. La Junta corrcrS tr~~l~do de la solicltuo y otr6 
a lno p3rtes an una oudlcncla Que 9er6 tombl~n de 
orrsc1~1cnta y recepc16n de pruebas, Que dcocr& 
calebrorse dentro da un t~r~1no no mayor de cinca 
or .... = 

JJI. Lns ~ruch~~ dPt1••r~~ ~rfer~rsd u los causes de 
1nex1etr.nc1o contenldae en la solicitud menclcnada 
en la rra::c16n l, v cuenda la solicltua c;P. hut11era 
preaentndc nor terceros, los Que: odern6s tiP.ndan a 
comprobor ~u lnter65. Lo Junto accpt~r6 Gnicn~~n
te loo Que r;otl9fa:ien loo r~qu1s1 tos eei1nludo5: 

IV. Los pruebns ~e ren21r6n on la audicncio, salvo lo 
dlgpuento en el artículo s1gu1entr.. 
S6lo en cnr.os excepclonoles ooe1r[, lo .Junta dlrerlr 
ln reccpc1Gn oc lnu que por ~u nnturnlcz11 no pue-
dan dcnnhoo~rsc en l~ audlencln¡ 

v. Concluldn ln recepct6n de lo~ prurbos, 111 .)unte, 
dentro rtP l;,!J 2C. horou i.;lguicntr.~, res::i!vr.rl• sobre 
exlstcncJo o lnc-lntenclo Cel estildO lc~31 da la 
huelqn¡ y 

VI. Poro lo rcooluc16n de lne1d?!tPncll!I, se 
loo representantes de lo~ trobcjudores 
trone~ pnro Qu~ integren le .Juntn. Lo 

et tnr:i 111 

y ac lo!I P.! 
r1?:ialuc16n 

&e dictar.5 por lo!J qui:! concurrun, y en C:J5o de em
pate, :JI!' uumnr6n el del prenldente 109 votan de 
loo ausente~. 
El 1nc1dente d~ cnllflcoclón orlnc!pia con ln sol! 
cllud poru Que ge cnll'!q~= ~! ~~vl1ui~nto. Ahorn 
Dtcn, dlctttJ Ci!llflc:nci:Sn nucdl' ser ele afiele, o 
bien, o lnntnnclo de portn ("rtí~ulos 9~9 y 930 

PAGINA 117-Rt:rl'.'iLO:"I 1 
DICE: y •62). 

DEBE DECIR : y ~31). 
PAGINA 121-'fOfüLON 17 

DJCE.: drJ..-1!' en 
DEO( DECIR : dernc en 
PAGINf. 120-Rcr;:::¡Lur1(.5 9 

un11 Oabl~ o~epc16n: como concepto 
~n~0doOlc ns~~pc16n: como concepto 

DICE: ju!JtO por la vc11tu de nu rucrzu dP. trabajo; motSvoa quu 
~e vnn 01rondnn~o en lo medido 

DEBE DCCin : jtJ9tn por lo vrnln d~ uu fuerzn de trobnjo; motivos que 
ne von DJ!'Urldnndo cn ln metJldo 

PAGINA 14)-R~~GLUUES 2 A 17 
DICE: (n lo Ley Fcd~r~l d~l Trnbojo, en nu ort!culo L62 se 

prcvlen~ lo filq11J1?ntc: ·~1 ~n orrcce como pruc~~ el re
cuento OP lo5 trebujndore9 se ob~ervar~n loa n~rm11s ~1-

1 

1 
1 

f 
i 
i 

l 
1 
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gul•nta•: ~ 

I. LB Juntn oenalnr6 el lugnr, dfn y hora en que\ 
debe 1 crcctunrF.1e. 

II. No ne computnr6n los votoo de loo trabajadores 
que hovon lngrenodo ol trobojo con posteriori
dad e ln recho de lo presentoc16n del escrito 
del emplnznmlento a huelqo; 

lit. Ser~n considerados trnbajodorou de la empresa 
lou que hubieran sido dcopedldoo del trabajo 
dc~?uE~ de lo rcche en ~ue se mencionen la 
rracc16n anterior; 

IV. Se tomor6n en connlderac16n Gnlcnmente los vo
tos de loa trabojudores que concurran el recuen 
to y -

v. Lao objeclon~n ~ los trobajodorea que concYrron 
al recuento dcbcrhn hocer~e en el acto ml9~0 de 
lo d111gcncla, en cuyo ca90 le Junte c1ter6 e 
..,;,¡¡ .:. ... .::;. .... .:.:..:. ~.; ;;.: ;.;.:;!;;.! ,,.,;;:,;;. ..,. I'O:tt:!!.:::.!;o .;:::; 
pruebas•. 

En le Ley federol del Trabaja, en nu ~rt{culo 931 se 
previene lo elgulente: "51 ne ofrece como prueba el 
recuento Ge lo~ t:=~=j~=o:c:, :e =~=~:vo:6n l:: nor-
mns e1gu1entes: 

I. LB Juntn senolor5 el lugar, d{o y hora en que 
debe erectunrsc¡ 

II. Unlca~ente tcndr6n derecho a vator los traboje
dores de la e~prcHa que concurran al recuento: 

IJI. Sur5n cann1dcr~do& trobajudoras de la c~~rese 
loo que hubiesen nido desped1aoo cel trabajo 
despu~~ de lo rccha de prescntnc16n del e9cr1to 
de cnplBZllmlento; 

IV. No se computar6n loa votaa de loa trabajodoraa · 
que hayan inqr~sudo al trouojo con po~tcrlor1dttd• 
e la fecho de prnnent.ac16n del escrito da empl_! 
zamlento de huC11'JOf v 

V. Las objeclo~on a los trobejedorcs que concurren 
al recuento, deberfin hocerse en el acto mlsma de 
la d111genc1o, en cuyo co~o lo Junte cltar6 a 
µne aud1enc1n de ofreclrnlento y rencJlc16n de 
prueboo. 
NOTA DEL AUTOR: Tonto los nrt{culos como lue rrac 
cianea anteriores, rueron rerarmedoD ~ar ~.O. 
del ~ ~= :n~~~ d~ 1Q~Q, cryn vt~~n~ln ~ ~P9PB 
deo.pu~o. 

H~xico, o.r. noviembre 9. de 1987 
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