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EVOLUCION DEL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL. 

El hombre trabajador qw a través del devenir histórico, ha -

sido explotado primero por el amo, después por el seftor fewal y por 

<lltlmo por el capitalista debld:> prlnclpalmente a su aislamiento, sien

te la necesidad de wiirse para luchar por mejores condiciones de vlda, 

porqoo solo no podría contra el patrón y habiendo comprendido que wii 

dos teoor4n la suficiente fuerza pira poder tratar con el patrón de po

tencia a potencia, luchan por unirse hasta lograr su reconocimiento -

legal. 

Las asociaciones surgidas dentro de este problema, tuvieron -

como fin principal, resolver las necesldadea comw.es a sus miembros, 

pero la razón por la cual 11e asocian va mjs al14 de los Intereses pa~ 

tlcularea qw en nlngOn momento superan los grandes Ideales de protes 

cllln y mejoramiento de las con:Uclones de vida ele los trabajadores. 

Podemos afirmar, co:no dice el doctor Mario de la Cueva, -

"que la asociación persigue un joble propósito: la unión de los trabajl!_ 

dores y un fin supremo qt.E es, a su vez, doble el mejoramiento ac-

tual de las cooolclones de vida ::J.:i los obreros y el advenimiento d·~ -

Wla justicia mejor". ( l ) 
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l. - EL DERECHO DE REUNION, LA LIBERTAD DE C.OALICION, EL
DERECHO DE ASOCIACION. 

El Derecho de Remlón. Este derecho es el m4s simple que -

los hombres tenemos, pero tan importante como el más complejo, 

pues para llegar 11 lo rnjs, ee tiene que empezar por lo menos. 

Maurlce Haurtou dice: "La reW1lón 9E:l compone de hombres 

que ae agr.._,an moment4neamente con el anaco fin de estar jlDtos o 

pensar conj\11tamente". ( 2 ) 

En esta deflnlclón me parece superfloo incluir que ea para - -

penaar conjWltamente, pues el pensar es una caracterfstlca lmanenre -

del hombre, por lo que creo m4s correcto dejar la definlclón como: -

hombres que ae agrupan mornent4neamente con el frn principal de estar 

j\11toS. 

La libertad .:le coallclón. La coallclón ya es un derecho de 

los trabajadores logrado a través de su lucha en el transcurrir del 

tiempo y aunque también es un jerecho de los patrones, no se puede -

declr que éstos hayan luchado por obtenerlo. 
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Fdcllmente se encuentran las diferencias con la reunión, pues 

mientras ésta es momentánea y sus fines se limitan a estar Juntos, 

la coalición es una reunión concertada y consciente temporal de los 

trabajadores o patrones para la defensa ele sus intereses comunes. 

Este derecho es de suma importancia ya q~ sin él, no podr!! 

moa hablar de huelga, de asociación profesional, ni ae podría pactar

e! contrato colectivo de trabajo. ( 3 ) 

La libertad de coollcl6n del lndlvldoo, ee divide a au vez, en 

dos aspectos: libertad poiltlva y libertad negativa de coellclón: "La li

bertad positiva de coaltctOn consiste en el derecho de cada uno, sea -

empleados o trabajador, adherirse a una asoclac&On profesional"... y

"la Libertad negativa ele coallciOn, es el derecho del Individuo de no -

adherlrae a coallclón alguna". ( 4 ) 

El Derecho de asociación. Este derecho se define como reu- -

nión concertada y consciente de carácter permanente de personas, pa

ra la realización de un fin comc:m. Claramente se advierten las dlfe- -

renclas entre este derecho y los dos conceptos de asociación Qtt:! fue -

propuesto por el artrculo primero d~ la Ley Francesa del lo. de julio

de 1901, conc.3pto que al decir del doctor Mario de la Cueva, n:> ha si 
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do superado, dice asr el mencionado anrculo: La asxlaclón es el con

venio por el cual dos o mh personas ponen ~n .::omím de lila manera

permanente, sus conocimientos o su actividad con un ffn distinto al -

repano de beneficios. Esta definición jletlrigue parfectamente a la a~ 

elación de otro concepto con el que se le podrfa :onfundlr y que es la 

llOCledad del derecho privado pero cuyo fin es prepon:lerantemente eCC!_ 

nOmlco. 

El doctor Mario de la Cueva define a la asoclaciOn como "i.11-

agr~mlento permanente de peraonas para la reallmclOn de cualquler

fln humano Uclto, que no sea de naturaleu prepo:'rlerantemente econó

mica". ( 5 ) 

El Derecho de aaoclaclOn encuentra su fm:lamento IOOiscutlble 

en la necesidad que el hombre tiene de vlvlr en sociedad. Es un den;_ 

cho natural e lnallneabJe de los hombres y como tal, debe respetarse. 

2. - LA ASOCIACION EN GENERAL Y LA ASOCIACION PROFESIONAL. 

El funcionamiento de estos derechos se enctEntra en la Constl 

tuclón Mexlcan1 :le 1917, siendo el artrculo 9o. y el 123, fracción XVI, 

los que los establecen y qi.e a la letra dicen: "1\rt. 9o. No se podrá -
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coartar el derecho ele asociarse o reunirse paclflcamenre con cLUlquier 

objeto Uclto, pero solamente los cha:ladnos de la RepCibllca po:lrán ha-

cerio para· tomar pane en los 3SW1tos del pare. NlngtE.i reunl6'.'I arm~ 

da tlene derecho de deliberar. No se considerará llegal, y no !)'Jlin -

aer dla~lta Wl8 asamblea o reunl6n qw tenga por objeto h1cer u.u pe_ 

tlclOn o presentar un acto je proresta por algCln acto de autorid1:i, si-

no ae profirieren injurias contra ésta, nl se hiciere uso de violeo;:ias

o amenazas para lntlmkbrla y obligarla a resolver en el sentido que -

desee" ••• ''.Art. 123, fracclOo XVI. Tanto los obreros como los em;>re_ 

sarlo• temdn ~recho para coaligarse en defensa de sus tnrereses, 

formando sin::llcatos, aaoclaclone• profeslon.iles, etc. " ( 6 ) 

En el art. 9o. 11e establece la aaoclaclOn en general, es declr 

en m eentldo amplio, mlentrH que la aaoclaclOn en 9entldo restrln¡ldo 

la encontramos en el Art. 123, fracclOn XVI. Esto es el derecb:> de -

asoclaclOn en general lo tleaea textos los hombres, de ahr que se d lga

que es ll13 garantra lndlvldual, o sea es un derecho qw el hombre tie

ne frente al Estado, en tanto que el derecho de asociación profesio:ial,

es en cierto mooo particular, porqoo es un derecho de los miembros -

de lila clase soclal frente a los miembros de otra, es declr, es~e de

recho pertenece a los trab1jid:>res o a los patrones. Estos dos artfcu

los son expresión de la mis::-ia neceslcbd humana, y forman ¡:une del-

derecho universal del hom~re a asociarse con loa demas. El d~recho -
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~ asociación en general contenido por el Art. 9o., es el derecho de -

asociación profesional, pero es ílnlcamente en \'irtoo jel Art. 123 que-

adquiere las caractedstlcas que la convierten en derecho w clase, e~ 

ya finalidad es conseguir el mejoramiento j¿ las condiciones de vida -

d~ los trabajadores. 

3. - EN LA ANTIGUEDAD: LA INDIA: SRENl ( lX A. C.), ROMA: CO
LLEGIA EPIFICUM (VI A.C.), GRECIA: HETAIRES (V A.C.), LAS 
GUILD.~S GERMANICAS (1 A. C.), CHINA: HANG (111 D. C.) 

La ln:iia: Srenl (IX A. C.), Remon~ndonos al Código Mano de -

la India, pujemos hacer notar que aunque de manera Indirecta ya se -

hacfa referencia a las asociaciones profesionales, sin embargo, lo que 

ellas reglamentaban en su codificación, era a trabaja:Jores del campo -

principalmente, en aquel tiempo denominadas sociedades "Srenl", aun

que también existían asociaciones qoo estab.ia apegad3s a la división -

de castas, lo que es observado por Gotamo Bwa como un fenómeno O! 

tural, tal como sucede con la subdivisión de las plantas en órdenes, -

familias, géneros, especies y variedades. ( 7 ) 

En el Código Mano está esplrcltamente afirma:lo que la rlgur~ 

sa división de castas, es en la India casi una necesidad para mantener 

intactas y p!.lras las diversas razas y gen:es, ( 8 ) 
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Roma: Cotlegia Epiffcum, (VI A. C.). En la antigua Roma, las 

corporaciones de artesanos tuvieron su orfgen, segQn Plutarco, en el -

reinado de Numa Pompillo, quien las instituyó con el nombre de Colle

gia, tenfan como fin establecer una fraternidad profesional y rellglosa

qta? se proponfa terminar con la división entre Romanos y Sabinos. 

Para otros autores, los Collegia Eplficum nacieron bajo el 

reinado de Servio Tullo quien dividió a los Romanos en seis clases 

que comprendían 193 centurias qll! se formaban segQn ta cooolción 30-

cial de sus componentes, De los más conocidos eran los qw reunran -

a los carpinteros, a los trabajadores en cobre y bronce y el de los -

teiiadores de flati:as y coornos, ya que tenran máxima importancia pa

ra la guerra. ( 9 ) 

Julio César, a través de la Lez Julia suprime los Collegla por 

considerarlos una amenaza para el lmp.?rio Romano, posteriormente -

el Emperadar Augusto los reglamenta, dándoles a estas asociaciones -

de trabajadores una legislación propia, dichas asociaciones se compo

nían de tres clases de mlembros: su actividad va desde la profesional, 

hasta flllciones de socorro y ayll:la, su fuerza en el Imperio es de - -

ran tras:::endencia y se habla de los Collegia com:> asociación :le traba 

jadores. ( 10 ) 
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Para Paul Pie fooron asociaciones frater1ules cuyo3 miembros

se reunfan con flnes rellglosos y para celebrar funerales a sus comp_!. 

fieros fallecidos. ( 11 ) 

Grecia: Hetalres (V. A. C.). En Grecia las corporaciones dis

tan muchos de la verdadera asociación profesional, los Hetalres que -

se han comparado a veces con los Collegla Romanos, eran en realidad 

asociaciones de tipo fwtdamentalmente polltico, los cwles reglamenta

ban la forma de autodeterminarse con la sola llmltaciOn de no contra

riar las disposiciones ema113das del Estado. ( 12 ) 

C.Omo ae aprecia en el Digesto de Justlniano, en el que ae e~ 

cuentra ll1 pasaje del jurisconsulto Gallo escrita en comentarlo de la -

Ley de Solon que autorizaba a las asociaciones profesionales (heterle)

a establecer su reglamento interno, cuya eficacia reconocra mientras -

no se contrapusiera a las leyes del Estado, o corno ahora decimos, -

al órden pObllco. ( 13 ) 

Las Gulldas Germánicas (1 D. C.) Las Gulldas Germllnlcas tu

vieron su orfgen en la natural inclinación :Je los pooblos sajones, a ~ 

lebrar reuniones y festines- para recordar historias guerreras, brln:tar 

por el triunfo de sus campañas y relatar los hechos históricos. Persi 

guen la aytrla m•Jtua y defensa de sus integrantes. 
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Las primeras Guildas, son d: carácter religioso o social pe!:_ 

slgulen:to como se dijo, ayu.ia mutua entre sus miembros, teniendo -

corno punto medular la Igualdad de cultos. ( 14 ) 

Existieron también Gulldas de mercaderes y de artesanos las

cmles n.:> solo se dedicaban a comerciar sus productos, sino q~ per

seguran garantizar la seguridad de sus personas y de sus bienes, t11a

de su.s principales caracterfsticas foo precisamente la estrecha fusiOn

de intereses, y entre sus fines estaban socorrer a los enfermos, hon

rar la memoria de los difuntos, educar a los hijos y dotarlos, si lle

gaba el caso. ( 15) 

China: Han¡ (111 D. C.) Es convanlente hacer alusión a las aao 

elaciones profesionales designadas con el n:>mbre genérico de Hang, -

que se interpreta como Hnea, serle o gru¡x>. 

Los Hang son loolliablemente antlgoos, aunqoo a ciencia cierta 

no p~da precisarse su orfgen ni cómo surgieron, sin embargo qulzás

se tratarra de corporaciones religiosas, algunas de las cuales se dota_ 

rlan j¿ Wl carácter profesional, o tal vez f~ron grupos integrados por 

gente de una misma provincia estableckbs en una cltrlad forastera y -

qi.r intentaban protegerse mediante dicha unión contra las vejaciones -
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impuestas por los extranjeros. 

En China cada gremio es dirigido por un pui'\ado de mercade

res importantes y solamente mediante dádivas y alianzas logran con-

quistar a los f1.11clonarlos locales, pero éstos no llegan a conceder --

cartas o acwrdos escritos y en nlngOn caso logran los trabajadores de 

la base que se les oiga. 

4. - EDAD MEDIA: CORPORACIONES Y GREMIOS; ASOCIACION DE 
COMPAÑEROS. 

Corporaciones y gremios. 'Todas las lnstltuclones han sido In-

variablemente, una consecwncia de otra, cambta!W tan solo denomina 

clones, aunque en esencia sea lo mismo. 

Coa las corporaciones de oficio se producen, tanto en sus an

tecedentes, como en su evolución, cantidad de tesis, de las cuales es-

dlffcll determtnar culll es la más correcta, lo cierto es que es exacta 

la necesidad que los artesanos sintieron de unirse y formar aus prl~ 

ras asoclaclones para abatir el régimen feu:lal y de servldu:nbre. 
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Existe en esta época la denomin3ción sel'iorial, con sus gran

des castillos y siervos, mas con el desarrollo de las cllllades, la po

blaclOO aumento apareciendo artesanos y mercaderes hombres libres -

que piensan en Wla cillild libre para ellos. Los artesanos y co_mercla~ 

tes no depe00en al menos económicamente del sei'\or, viven transform~ 

do productos y cambiándolos por <Xros para cubrir las necesidades de

una sociedad en evolución jwtto con la Revolución MWllcipal, se inlcla

el principio de las asociaciones de carácter profesional, entre los que

encontramos los restos de los Colleglas no desaparecidos del todo con 

el derrurilbamlento del Imperio Romano, los Gulldas que exten~ran la -

fraternidad de sangre a la hermandad de oficio, la iglesia asociación -

en plenltlli que unra a los hombres de un mismo creado y contribufa -

a estrechar entre ellos vfnculos permanentes basados en la misma fé, 

ejerciendo gran illfluencia en el movimiento de asociación, entonces -

wllversal. 

El principio de asociación, recibe en, estas condiciones, un -

riego de sabia nueva y definitiva, ese esfuerzo por organizarse contra 

los g,ei'\ores feu.fales, la defensa de los villanos, ya sea de la chdd -

o del campo, es conocida con el nombre de Revolución Municipal. 

Esta Revolución Municipal cons~ltuye uno de los factores más

influyentes en el surgir de la asociaciO:i ¡>rofesional, la homogenidad -
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de las clwades im¡x>ne la división en grl.p:>s afines com::i consecuencia 

natural de los co!J6}omerados urbanos, en ellos de \IU p.irte, los ant!. 

goos sefiores integraban una asociación que es la base ..i.:? la nobleza, -

y a su vez los vasallos l.llldos a los hombres Ubres, ~ coligan por -

intereses comunes. ( 16 ) 

SI existe una cltaiad representativa de los que par-a su vida - -

municipal Sl4>Usleron las corporaclooos ele oficios, esta es sin dlda !_l 

gtma Florencia en donde aparecen dos sistemas en pugna, uno expresa 

la economra rural, el otro signlflca el comienzo de la ec.onomla urba

na. 

En sus comienzos, la• corporaciones 9e constltulan como ª11<!. 

elaciones de personas que, por ejercer el mismo oficio u otro seme-

jante, ae Wlfan voluntariamente y se comprometlan bajo juramento, a -

defender sus Intereses comunes. Para Ingresar era necesario pagar -

los derechos de entrada y, a veces reoolr pruebas de capacidad, sle!!,l 

pre jurar la observancia de los estatutos y pagar las co::lzaclones re~ 

larmente, no se podía abandonar sino pagando sus atrasos, y una par

te de las delrlas colectivas si las hubiere, y haciendo pClbllca renuncia 

al titulo de societario. 



No.13 

Las corporaciones comprenjfan Wla sola profesión o varias, -

e incluso diversos grupos de oficios, en unas y otras unran dos prln~ 

plos: la jerarquía y la Igualdad. Los poderes como norma eran colee~ 

vos, pero este tipo de corporaciones autónomas, de estructura liberal, 

tienden a crecer mesuradamente en pugna con las otras asociaciones -

pforesionales. 

A principios del siglo XV, hay en Florencia corporaciones que 

son verdaderas entk:lades capitallstas, ejercen cierto monopolio de he

coo, no solo en orden a la prooucclón, sino en ::>rden al trabajo. Ex!_! 

te ya concentración de obreros, se establecen jerarquías y aparecen -

dentro de la misma corporación maestros que son patrones poderosos

Y compai\eros que integran la masa de asalariados miserables. 

No está totalmente compartida la tesis que afirma que las co

fradras fueron un antecedente obligatorio del gremio, en Espai'\a prlnc:_I 

palmente, las cofradfas y hermandades precedieron a los gremios y en 

algunos lugares, como en Aragón prevaleció aquella denominación y n::> 

ésta. 

También se desarrolla la cofrajfa por la conjunción del trab~ 

jo de las nacientes catedrales, q~ tuvieron la vlrtll:I de sus miembros 

a grandes masas de trabajadores, los cuales Impulsados en primer --
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térmlno por la fe religiosa, formaron luego ciertas agrupaciones que -

fooron el gérmcn de las corporaciones de oficios. 

La cofradra ha sido definida como, "una sociedad compue~..a -

de artesanos que ejercían el mismo oficio y que tenían por objeto: 

a). - La unión de todos los miembros de un mismo sentimien

to de piedad, para rogarle a Dios y pedirle el bien moral y material

de los vivos y la bienaventuranza eterna de los muertos, 

b). - La fw¡jación :le in!ltituclones de caridad jestlna~bs a so

correr a los ancianos, a los enfermos y a los listados de la corpora

ción". ( 17 ) 

Los Gremios. Por gremios se entiende, "la asociación de --

mercaderes menestrales flD'.ladi1 con el objeto de establecer el régimen 

de sus oficios y regular las cuestiones .relacionadas con el ejercicio -

de los mismos". ( 18 ) 

Inicialmente, los gremios fueron, Instituciones constituifas por 

el acuerdo autónomo y libre de l.OOlvlduos del mismo oficio o ldén:ica

profesión. 
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Las corporaciones inicidadas con un espfritu religioso de cola 

boración en el culto, llegaron a extenderse al 4mbito de la defensa --

de Intereses profesionales, además su responsabilidad trascendió a -

otros cfrculos, as( interviene en negocios pOblicos y en los siglo Xlll

y XIV encontró en la organización corporativa un apoyo mutoo y ma -

direcclOn en todas las circunstancias de la vida. 

La corporación o gremio se nos presenta a la vez, como un -

organismo dotado de facultades por el po:ier pCabllco, con ejercicio de

poder de pollera y reglamentación como entidad Igualmente privada con 

facultades y funciones completas, con derivación de índole social, po!_r 

tlco y económico, presentando mcdalidades cada ch.dad, pero que se -

presenta casi siempre como agrupación de hombres de un mlsm oficio, 

para la defensa de sus intereses gremiales en mayor amplltw que lo -

estrictamente profesional, de acuerdo con sus facultades podra contra

tar, obligarse, estaba investida de todas las acciones posesorias, dis

poniendo de lm patrimonio que administra y se somete a los cargos -

inherentes a su condición jurfdlca. 

Sus funciones van jesde el al.Dlillo mutoo bajo un espfrltu rel! 

gloso, vlgllan.:la del trabajo y de la calidad de la prcxlucclón se desa

rrolla lo anterior con un carácter local p~s las corporaciones en ge-
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neral, se constituían en caja p3fs y en cada localidad, en base a sus

pr,:Jpios privilegios y a su singular organización. 

Es conveniente sei'\alar cómo en las corporaciones, por medio 

de sus estatutos, determinaban la forma de elegir a quiénes deberían -

ocupar los cargos de la corporación los que ejercran una estricta fun

ción de vigilancia y al término de sus funciones, deberían rendir cuen 

tas y el gremio podra exigirles responsabilidad por su actuación. La -

corporación era en realidad la unión de algunos propietarios denomln!_ 

dos maestros a cuyo servicio se encontraban en sus talleres, compa~ 

ros y aprendices. ( 19 ) 

Los gremios o corporaciones se encontraban organizados por -

categorras o niveles diversos, primero aparece el maestro o pequei'\o

propietario del taller, el compai'\ero u oficial en el plano Intermedio y 

en la parte más baja de la escala, aparece el aprendiz. 

El maestro por su condición de dueño, era quien organizaba -

y designaba el trabajo, designando las labores especmcas en la prod~ 

clón, es de suponerse que sobre él pesaban la responsabilidad y el mé 

rito de los artículos qoo se elaboraban. 

El cargo de maestro se obtenía bien por herencia, o bien por 
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examen presentado ante el consejo d.e las corporaciones; tenían q1e - -

presentar Wla obra que justificara sus aptltu:fos y conocimientos en el

oficio, esta y otras limitaciones existieron para las personas que asp.!_ 

raban al grado de maestro. 

Los compañeros eran la categoría Intermedia en la corpora-

clón, pooiéndose afirmar que eran los operarlos que tenran ya un con_? 

cimiento más objetivo sobre la elaboración de los artrculos y proouctos 

en los diversos gremios. Los maestros, no tenran benevolencia ni se~ 

tldo de justicia respecto de los compai"leros, existía un crrculo cerra

do a efecto de poder heredar el cargo a sus hijos. 

Originalmente solo se señala un plazo más o menos fijo para

el período de aprendizaje, posteriormente se incluyó un perfodo de se..! 

vicio para los compañeros con lo que se prolongó el tiempo de recon~ 

cimiento para los nuevos maestros, además la presentación de la obra 

maestra Implicaba una serie de gastos que venían a imposibilltar más

la adquisición del grado de maestro. 

Los aprenjlces, como lo lndlca su nombre, era el Iniciado en 

los conocimientos de un arte u oficio. El aprenjlz debía pagar por la

Instrucción que recibía, guardar obediencia y respeto al maestro, ---
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quien a su vez debía guardarle consideración y buen trato, aparte de -

su principal carga, consistente en cuidar por su enseñanza. ( 20 ) 

Asociación de compañeros. Es ele gran Importancia hacer men 

ción de ella. 

Las asociaciones de compañeros estaban prohibidas, ya que su 

existencia era contraria a la ley, funcionaban en forma oculta, ajena -

por lo tanto a las corporaciones regidas por el Estado, parece ser -

que su orfgen se encuentra entre los siglo Xll y Xlll derivada de la -

cofrajfa formada por los artesanos de todos los países del mundo, -

congregados para trabajar en la construcción de edificios, refugios, -

multiplicados por la fe de esa época. 

A mediados del siglo XVI el descontento de los compañeros se 

manifiesta con motines y sublevaciones que tienden a obligar a los --

maestros a darles mayores beneficios, es entonces cuando las organi

zaciones que, incrustadas en los mismos gremios, recibieron en Fran 

cía el nombre de compañía o compañerismo. 

En forma de asociación de trabajadores se manifestaron los -

compañeros y su Iniciación fue motivada por la necesidad de ayu:hr a

las compañeros en la bQsqooda da empleo. 
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El orígen de los actuales síndicos de trabajadores está más -

cerca de esas asociaciones de compai'leros, qoo de las mismas corpo

raciones. ( 21 ) 

Por razón natural, las instituciones que no están acordes con

la situación cambiante, tienjen a sucumbir ante la evolución misma. -

Asr las corporaciones quedaron muy atrás y ya no armonizaban con la 

nueva vida social. 

La imposibilidad je adquirir el grado de maestro por las tra

bas impuestas al aprendiz y al compañero, y por delegar lo:; grajos -

en los hijos y en otros familiares, la mesquinldad, la envidia constl~ 

yeron el incentivo con qte se dió fin a las corporaciones, sin prejul- -

clo de que la misma desunión entre ellas, haya sido factor decicivo en 

su destrucción. 

Exigencias desemedldas, opresión injusta, cargas exagera::las, 

e infinidad de causas más que representaron el desquiciamiento de una 

etapa corrompida por los intereses mismos del monopolio de la proou~ 

ción, concentrada en manos de los maestros constitufdos en verda.:le-

ros capitalistas usureros. 
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~ esca manera comienzan las leyes prohibich·as que se inician 

en Francia, con el Edicto Turgoc y la Ley Chapellier, las cuales eliml 

nan un sistema que ya no tenra razón de ser. 

5.- EPOCA MODERNA: FRANCIA EDlCTO TURGOT (1776), REVOLU--
ClON FRANCES.~ (1789), LEY CHAPELLlER (1791), CODlGO PENAL 
FRANCES (1810), EN INGLATERRA; EN MEXICO CODlGO PENAL
(1871). 

Francia Edicto Turgot. Como se dijo en el cn:ulo anterior, la -

decadencia de las corporaciones, era cada vez mayor y los contrnoos -

brotes de huelga o conflictos entre maestros y obreros contrlbufan graE 

demente a su disolución, con motivo de estos movimientos se publica-

ron unos reglamentos especiales dictando medldu para evitar los fre--

cuentes abandonos de loa talleres. 

A f~s del siglo XVIIl, aparece Anne-Roben-jacques-Turgot, -

durante el reinado de Luis XVI como flscallzador general, fue dlscfpu

lo de Quesnay (F islocrata) y ee refleja la Influencia :le éste y su slsre 

ma llberallsta. 

Hubo varias publicaciones en torno a las corporaciones de ofi

cios, entre las más lm¡xirtantes fue, el reestablecimlento de la llber--
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tad de comercio que junto c.:i:t las demás disposiciones vinieron 3 pre

parar, la abolición de dichas corporaciones. 

En febrero de 1776, se publicó un Edicto donde se suprimían -

los maestrazgos y jucados, lo qoo equlvalra suprimir las corporaciones 

de oficios, diciendo en su primer artículo "Todas las personas de --

cwlquler calidad y condición que· sean, comprendidos todos los extra~ 

jeros, tendnln facultad pan! ejercer en n~stro reino la especie de -

comercio y profesión de artes y oficios que les plazca, y hasta ejer- -

cer varias, para lo cual eliminamos y suprimimos todas las corpora

ciones y comunidades de mercaderes y artesanos, asr como los maes

trazgos y jurados, y anulamos todos los privilegios, estatutos y regl~ 

mentos otorgados a dichas corporaciones y comunidades". ( 22 ) 

Revolución Francesa. Con el advenimiento de nuevas Ideas y

con el surgimiento de una civilización diferente, surge también la rP-

cesidad de desaparecer tocb aquello que chocase con deseos de super1!_ 

ción tan arraigados en la conciencia de todos los hombres, asr nac-.e -

la Revolución Francesa, como una respuesta del hombre para fremr -

las injusticias del hombre mismo. 

Los principios de la Revolución Francesa los pcxlemos resu:nlr 
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en lo siguiente: "El Estado debe mantenerse ajeno a las disputas del -

trabajo y no debe ejercitar Intervención, cualquiera que sea, sobre la-

organización del trabajo, que la ley natural es la de la Ubre concu--

rrencia, y de ahf que está vedada y considerada como delito toda coall 

clón entre empresarios, operarlos, comerciantes y artesanos". 

Con estos principios y en nombre de la libertad del trabajo, -

se negaba al lndivldoo la facultad je asociarse, se proclamaba el Esta 

do extrafto a las contrataciones privadas. 

En nombre de esta Ubre concurrencia, se ponra a los trabajl!_ 

dores a discreción je los empresarios, por lo que se levantaron obje-

clones y graves inconvenientes, pero de todas formas se enraizaron en 

las conciencias y provocaron la suspensión je las corporaciones en toda 

Europa, y fueron la substancia de las posteriores ideas liberales, pr~ 

duclendo en la práctica Ingentes daftos a la economra nacional y munjlal. 

Mucho hubo de Ideales respecto de la asoclaclón, y se vlslu~ 

' braron panoramas mejores para esta Institución, sin embargo, en es-

te tiempo poco tuvo positivo. ya que no se hace una reglamentación --

formal de ella. ( 23 ) 
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Le~· Chapelller (1791). Aunqw hubieron jtv.ersos Intentos por -

s~rimlr las .-::orporactones, esto 90lo sucedió de un modo definitivo, -

con el advenimiento de la ley del 14 de jWlio da 1-;"91 llamada Ley C~ 

pellter, nombre del que la propuso y que disponra lo siguiente: 

Art. lo. - "Siendo la eltmtnación de to:la especie de corpora-

clón ::Sel mismo estado social o profesión una de las bases de la Con~ 

tltuclón, qteda prohibido rrestablecerlas con cualquier pretexto que --

sea". 

Are. 2o. - "Los ciooadanos del mismo estado social o profe--

slón, los obreros y compai\eros de un arte cualquiera no podrán cwn

do se retlnao, designar presidente, secretarlo o sfndlco, llevar regis

tros, tornar resoluciones, sancionar reglamentaciones acerca de sus -

pretendldos intereses comunes". 

A re. 3o. - "Queda prohibido a todas las corporaciones adm.in~ 

tratlvas o m'..11licipales recibir sollcitw o petición bajo el nombre de -

un estado social o profesión, ni darle ninguna respuesta, y se les ob!_I 

ga a declarar las resoluciones qoo podrían tomarse de esa manera y -

de vigilar culd::i:1osamente qt.E no se les de resp:;~sta ni curnpllmientd! 

( 24 ) 
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Esta prohibición total de asociarse tuvo su3 consecuencias y -

tal vez la m4s Importantes sea que ae dejó al trabajador aislado fren

te a 1 patrón. 

Código Penal Francés (1810). Como pro:lucto de la corriente !I 

beral predominante en esa época surgió este Código sei'ialado como uno 

de los m4s injustos del siglo pasado, sus artículos 414 y 416, prohlb~ 

ron la coalición y la huelga, sei'ialaooo las penas aplicables, y los ar

tículos 291 y 292 prohibieron las asoclaclones de más de veinte perso

nas, a menos de obtener permiso de la ati:orldad y funcionar bajo la -

vigilancia de ella misma. Su vigencia fue bastante prolongada, es subs 

titufdo por el siguiente Código Penal que data del afto de 1864. 

Este Clltlmo C6dlgo fue producto de la oposlclOn :Se los planea

del Emperador Napoleón 111 en las elecciones de 1864, quien trato de

hacer modlflcaclones que a su juicio le favorecieran precisamente en -

d lchas elecciones, quedando los artfculos 414 y 415 como sigue: 

Art. 414. - "Se castigará con prisión de tres dfas a tres aoos

y con multa de dteclsels a tres mil francos, a toda persona que por -

medio de la violencia, vfas de hecho, o maniobras frawulenu.s, haya

intentado o logrado una cesación concertada ::lel trabajo, con el fin ja-
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obtener el alza o la baja de los salarlos o de atentar al libre ejercl-

clo de la lnjustrla o del trabajo". 

Art. 415. - "Cwndo los hechos previstos en el artículo ante-

rior hayan sido cometidos como consecuencia de un plan concertado de 

antemano, serán sometidos los culpables a la vigilancia de la poUcra

por un plazo no menor de 2 ni mayor de 5 ai'los, a contar de la fecha 

en que obtengan la libertad". ( 25 ) 

De lo que se deduce que subsistió como acto delictooso lo que 

hoy conocemos como huelga a m4s ele que la asociación contlnuO so~ 

tlda a muchu limitaciones que no se permitían a la hoolga su libre -

fl.Klclonamlento, tan necesaria ya clesde esa época. 

En México: C&Jlgo Penal (1871). Fue este Código uno de los -

que Impuso entre cosas, restricciones a la asociación. Código que no

pcxtra dejar pasar desapercibida la slt111clón Imperante en todo el m!Jr!. 

do, es así corno en el ano de 1871, Benito Jullrez promulga el menclo~ 

do Código, en cuyo artículo 925 dice lo siguiente: 

Art. 925. - "Se lm;x>ndrdn je 8 a 3 meses de arresto y mul-

tas de 25 a 500 pesos, o una sola je estas dos penas a los qoo for- -
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men tumultos o moten, o empleen de cwlquler otro medio la \'lolen--

cla frslca o moral, con el objeto de hacer que suban o bajen los sala

rlos o jornales de los operarlos, o de Impedir al Ubre ejercicio de -

la Industria o del trabajo. 
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EVOLUCION DE LOS SINDICATOS EN MEXICO. 

l. - ANTECEDENTES ESPA~OLES. 

Loa antecedentes eapaftoles son de suma lmponancta ya que -

es la lnftuencia dlrecta para la nueva Espafta, a1r vemos q.., el ant~ 

dente de la asociaclOn es la cofradra la que es definida como: "la que

se forma entre personas unidas por un lazo rellgio!IO y un fin coman -

e iglBl a todos los cofrades, alllque tengan cm:llclones lndivlduale1 -

distintas". ( l ) 

El objeto de e.ras cofradlas era triple: primero el sentido I"!. 

ligloao con su fiesta al Santo Patrono y su fiesta profana banqlEtes, -

bailes, etc., en seglftio término la asistencia moral y material entre -

los cofradoes en caao de enfermedad o fallecimiento, por Oltlm:>, no -

de un modo claro y definido, la defensa, esto Oltlmo a veces mal ln-

terpretado o usado por los cofrades con fines polltlcos. 

"Los gremios (>(Xlemos definirlos como corporaciones artesa- -

nas en las que se agrupan los operarlos ele W1 mismo oficio pilra dls

fntar de las ventajas económico sociales qoo les proporcioMba la ·

asociación", ( 2 ) 
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Lo que constltufa su verdadera estroctura, era la jera rqura -

profesional que se establecfa entre sus miembros en orden al trabajo. 

A la c.abeza del gremio estaba el Cónsul, elegido por sufrdglo 

directo, entre t<ldos los componentes del gremio, después el veedor, -

que ejecwba las órdenes del Cónsul y vigilaba el cumplimiento de -

las dlspostclones tknlcas de fabricación lmpldlendo que los que no te

nfan titulo de maestro, trabajaran por coonta propia, el clavario o te

sorero, el oidor o slD:llco, deapuea del maestro y por Qltlmo los ofl

clales y aprendices. 

El maestro no solo dlrlgfa lo1 trabajos de los demda, stno - -

que tomaba 1.11a parre muy directa en los mismos, pues de la perfec-

clón o lmperfecclOn je la obra que ae realizaba en la entldad o el g~ 

mio, era el maestro el verdadero responsable, tanto moral c.omo ma

terialmente. ( 3 ) 

Estos gremios alcanzaron su pleno desarrollo en la época de -

los reyes católicos como una organización uniforme, slen:lo factor Im

portante en el progreso ln:lustrlal de Espai\a y en el desarrollo del tr_! 

bajo en aquella economfa precapltallsta. ( 4 ) 
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2. - LOS GREMIOS EN LA EPüCA COLONIAL. 

A consecuencia de la dominación espailola, México sufre ln- - -

fluencia europea en todos los campos, como se ha dlco, el trab.tjo h.:!_ 

bfa estado organizado por el gremlallsmo, especialmente a ;>artlr del

siglo XI hasta el siglo XVI. 

En la nueva Espafta los gremios se regulan en la misma for

ma que en la penfnsula. El mismo Hern4n Conés que acllMba de rea

lizar la conquista, dictó algunas ordenanzas para la organlza::l6n gre

mial, post.erlormente vemos un gran nQmero de ellas, todas apegadas

ª la tradición jurfdlca espanola, tales como las ordenanzas relativas -

al gremio de sombreros, las ordenanms sobre los careros de 1618, -

sobre minas de 1575, las ordenanzas sobre el salarlo qw han de lle-

var los mulatos que sirven en las estancias de ganados mayores, y -

algwios m4s. 

Es bien sabido que Espaila Impidió el comercio de las colo--

nlas con tos pafses europeos, dejándose para ella el exclu;tvo merca

do de sus productos, prohibtemo el desarrollo industrial pera que los

proouctores en la penfnsula no se vieran afectados. 

·' 
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El trabajo en los gremios de la nueva Espana, se llmitaban a 

elab:>rar productos que de Europa no mardaban por incosteables o que

E spana no prodLICfa en gran escala. 

En la n~va Espafta, los gremios más bien fueron organizados 

por el Estado y no como un resultado de la fuerza económica que ellos 

mismos hubieran podido slgnlflcar tal como sucedió en Europa, es de

cir, que las a..aoridades de la nueva Espana a través de sus onienan

zas reglamentaron la prestación de los servicios de los miembros que 

Integraban el gremio. 

Con el estallido de las revoluciones americanas en el siglo -

XIX cuya meta era la destrucción del coloniaje, el principal problema

qt1e atacaron los dirigentes de los movimientos, fue el de cardcter ~ 

lltico, es asr como en la Q:>nstltuclón je Apatzingan Ideada por More

los, se senalab&n los derechos del hombre y se daban bases para una

fl.Eura' organización, pero los problemas laborales no son tratados y -

m<JCho menos en lo referente a la asoclaclOn profesional, consecuencia 

in:hdablemente del individualismo que fue lo qoo movra el pensamiento

de la época. 
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3. - LOS GREMIOS EN LA EPOCA INDEPENDIENTE Y LA CONSTITU
CION DE 1857. 

Consumada la ln.iepeo;jencla, tampoco encontramos en la Co~ 

tltuclón de 1824 referencia algma sobre los problemas del trab.ljo, lo

mismo sucedió con las siete leyes constltuclonales de 1836, aar como

laa baaea orgtnlcaa de 1843. La Constitución de 1857 qw plasmó loa -

principios del Individualismo y del liberalismo, deja al trabajo libre -

como !mica base de la relación obrero patronal. El Artfculo 9o. de la 

ConstituciOn, estableció el derecho de asociación polftlca cona1&n1molo 

de la siguiente manera: "A nadie ae le pwde coartar el derecho de - -

asociarse o de reunirse paclfk:amente con cualquier objeto lfclto; pero 

solo loa ch.dadaooa de la RepQbllca podrAn hacerlo para tomar parre -

en los asuntos polltlcos del para. Nlngt.na reunión armada tiene dere-

ch::> de deliberar". 

c.on apoyo en eae artrculo y en el cuarto y quinto, que consa-

graban la libertad del trab.1jo, pcxlra haber sido posible la formación -

y la aceptación de los sindicatos, pero el artrculo 925 del Código Pe-

nal de 1871, lo lrripldió al establecer que era delito la reunión je ob~ 

ros con el objeto de pedir aumento de salarlo y mejores comlclones -

de trabajo.· 
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Señalaba el artrculo mencionado que: "Se impondrán de ocho -

dras a tres meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos, o una sola -

de esta• dos penas, a los que formen un tumulto o motrn, o empleen -

cualquier otro medio de violencia ffsica o moral con el objeto de ha-

cer que st.mn o bajen los salarlos o jomiles de los operarios, o de -

impedir el libre ejercicio de la Industria". ( 5 ) 

Para estas fechas el desarrollo ln:lustrial del pafs se ve acre 

centado por el establecimiento de nuevas fábricas. Las concentraclone~ 

de nocleos de población obrera que necesariamente sienten el impulso -

asociativo, los lleva a la constitución je mutualldacles con el ffn de -

prestarse asistencia médica gratuita, gastos de entierro y en los dras

de enfermedad, un subsidio de dinero, todo mediante el pago de una -

cuota. 

"El auge del mutualismo no podra durar mucho tiempo; por -

una pan.e era completamente Insuficiente hasta para las propias nece~ 

dades m1.1;uallstas, ya que hacfa gravitar .sobre los exfguos salarlos - -

de los obreros, las enfermedades y riesgos profesionales ele los mis

mos", ( 6 ) 
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El mutwllsmo es sustituilo por un nuevo m.:>vlmlento de or~ 

ntzaclón más radical y mlls represenrativo de los lntereaes de clase -

del trabajador; el cooperativismo, de cuyas Ideas se Inspira y nace el 

cfrculo de obreros liberales de México, el 16 de septiembre de 1876". 

El cooperativismo q~ f~ su bao::lera lnldlcal, fue sustltufdo -

lentamenre por un programa más amplio y con objetivos m4s concretos. 

Dos ai'los más tarde, el cfrculo de obreros de Méxlro, sumaba m4s de 

8, 000 agremiados lo que significa el entusiasmo con que fue acogido -

por la clase trabajadora, constituyó en verdad la primera central obre 

ra de la historia sindical en México. ( 7 ) 

No obstante todos los esfuerzos, la falta de madurez de los -

ll'deres obreros y por la polftlca hostil del régimen, hizo que el con-

greso permanente de trabajadores que se habfa rel.Slldo en la clu:iad -

de México el 17 de abril de 1876, se disolviera en 1880 y a partir de· 

entonces el movimiento obrero que comenzaba a organizarse, entra en 

decadencia al aplicarse con gran celo el artrculo 925 del C6dlgo Penal

comentado. 

Ya para entonces, dos granjes corrientes sociales lnsplraban

el movimiento obrero: La doctrina social católica a través de la en~r

clica "Reum Novarum", pues aunque los procedimientos qoo proponen -
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difieren entre sf, colnclden en la necesidad de establecer un derecho -

que norme las relaciones entre los patrones y los obreros. 

a). - La represlon penal al desarrollo del slncUcaUsmo en el -

perfodo Porflrlsta. 

La Ideología de la iglesia catOUca influye y determina enor~ 

mente el desarrollo de las asociaciones profesionales obreras. En ~ 

xico, durante la época Porflrista, se lleva a cabo en la ciooad de Pue 

bla el primer congreso catOllco mexicano. 

Awique ya es de todos conocidos los movimientos de Cananea

y Rro Blanco, es conveniente hacer mención de ellos, pues las deriva

ciones resultantes de esos movimientos, Influyeron muy concretamente 

en el espfrltu del movimiento obrero de nuestro pafs. 

IRsde prlnclplos de 1906, comenzó la agitación obrera, Láza

ro Gutiérrez de Lara, que eostenra relaciones epistolares con Ricardo 

Flores MagOn, enemigo apasionado del régimen porfirlsta y que enton

ces publicaba en los Estados. Unidos el periódico "Regeneración", or~ 

nizado "El club liberal de Cananea" en la población del mismo nombre. 

Los miembros del club no solo sostenran Ideas polftlcas opuestas al -
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gobierno, sino tambk!n principios de transformación tenjlentes a mej~ 

rar las comlclones del pueblo mexicano. 

En cananea habra deecontento entre los trabajadores de ta em

presa norteamericana que explotaba las minas de cobre: The Cananea -

Consolldated Cooper Company, tanto en los bajos salarlos como por -

los malos tratos qi.e recibían del personal norteamericano y en parti

cular • alguoos capataces, la situación era cada vez IM• dificil y la

tlrantez de las relaciones, aumentaba cada dfa m4s entre obrero y P!. 

tronea. Al fin la huelga comenzó el lo. de Julio de aquel afto. Loa do1 

principales dirigentes del movimiento fueron los trabajadores Manuel -

M. Dlquez y Esteban B. Calderon. Al dfa siguiente de iniciada la --

huelp, los obrel'09 presentaron a la empresa un pliego ele petlclonea -

que el abogado de la misma claalflcó de absurdas. Bien vale la pena -

reproducir tan Importante documento hlst6rlco: 

"MEMORANDUM" 

1, - Queda el pueblo obrero declarado en hwlga. 

2. - El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las siguientes 

con:Uciones: 
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l. - La destitución jel empleo del mayordomo Luis (nivel 19). 

11. - El mfnlmo sueldo del obrero sed cinco pesos, con ocho -

horas de trabajo. 

111. .. En todos los trabajos de Cananea Consolldate Cooper Co~ 

pany, se ocuparán el 753 de mexicanos y el 253 de extra!' 

jeros, teniendo los primeros las mismas aptitldes de los

segundos. 

IV. - Poner hombres al cuidado de las jaulas qoo tengan nobles -

sentimientos y evitar toda clase de lrritaclón. 

V. - Todo mexicano, en los trabajos de esta negoclaclón, ten-

deán derecho a ascenso, segCtn se lo permitan sus aptltll.1es 

( 8 ) .'' 

Son pues los mineros de Cananea quienes primeramente en ~ 

xlco pelearon Por conquistar la jornada de ocho horas y un salarlo --

mfnimo. Los mártires anónimos que cayeron en aquellas jornadas, fue 

ron precursores del movlmlento armado de 1910. 



A mediados ele 1906, se organizó en lUo Blanco, Esta:lo de -

Veracruz, el gran crrculo de obreros libres al cual se sumaron otros 

afines en Puebla, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, y Distrito Federal, En

esas ml8mas fechas se publicaba un órgano periodfstlco con .:!l nombre 

de "Retoluclón Social" en el cual se sostenran los principios del pro-

grama del partido liberal de los Flores Magón, lo que alarmO con so

brada razón a los capitalistas, particularmente en Puebal, en ~onde el 

C.entro ID:iustrlal ele esa clldad, expidió un reglamento prohlblen;:Jo a -

los tralBjadores organizarse bajo pena de expulsión del trabajo. 

Los obreros respondieron el mismo cuatro de diciembre de 

ese afio con la hwlga, que contó con la solidaridad pecuniaria de los

obrerot de Orlzaba. Los industriales textiles ele la reglón, me reunie

ron en la clldad de México el 25 de diciembre y acordaron un paro en 

todas lH fábricas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Qwrétaro, Jallsco, -

Oaxaca y Distrito Federal, el cual resultó el primer paro ::le car4cter -

general. 

Obreros y patro~s se sometieron al arbitraje ele su conftlcto

dictado por el General Dl'az, quien el 5 de enero ele 1907 dió a cono-

cer por la prensa su lall:lo arbitral, también el primero de la historia 

de nue8tro pafs, pero el lall:lo no concedió ninguna conquista a los tra 



No.fl 

bajadores, poos el Presidente basado en la promesa patronal de q~ -

coatlDuarra estl.dlan:to las necesidades de los obreros y las posibilida

des de la t.n:tustrla, recomendó que en vista de ello se concediera lo -

qie fuera posible. "Se recomendo un trato humano, se obligó a los e!!l 

presarlos a pagar un médlco al servicio de los trabajadores, se orde

nó nivelar los sueldos de acuerdo a las condiciones de la comlslón de

los Industriales, se recomendó un sistema de primas para los obreros 

diligentes, se decretó que las multas impuestas a los obreros forma-

ran wi fondo para aywa de las vil.das y necesitados, los Ql:Ues que se 

romtJieran no se cobrarran a los obreros, a menos que hubiese culpa

de su parte, los industriales procurarfan mejorar las escuelas Lnsta1!_ 

das en sus f4brlcas, finalmente no se utlllzarfa el servicio de niftos -

menores de 7 anos".· ( 9 ) 

Los obreros no acataron el lau:lo presidencial y se negaron a

entrar a la fábrica textil de Rfo Blanco el 7 de enero de 1907, lo que

motlvó la sangriente represalia de la dictadura, pero QlE en vez de ll 

quldar al naciente sindlcallsmo, le proporciono una nueva bandera en -

escala nacional. 
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4. - EL PERIODO DE 1910 A 1917. 

Contra la generalizada aflnnaclOn de que la revoluclón aoclal

de 1910, careció de bases respecto a las reivindicaciones proletarias, -

existen antecedentes recientemente explorados. Asr en "La Convencl6n

Antlreel.ecctonlsta celebrada en abril de 1910, ya se habra Ideado la ~ 

cesldad ele legislar en materia obrera, creando escuelas y talleres, -

procurardo la expedición ::le leyes sobre pensiones e Indemnizaciones -

de trabajo". ( 10 ) 

"Encontramos las mismas Ideas, aWJque expuestas con mayor

amplitld en el plan polltlco social de los estados de Guerrero, Puebla, 

Tlaxcala, Mlchoac4n, campeche y Distrito Federal (marzo 18 de 1911)

en los st¡ulentes puntos: 

X. - Se aumentardn los jornalea a los trabajadores de ambos

sexos, tanto del campo como de la Clldad, en relación con los rendl

m lentos del capital para cuyo fin se nombrarán comisiones de perso-

nas competentes para el caso, las cuales dlctamlnar4n en vista de los 

datos que necesiten para esto. 
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XI. - Las horas de trabajo no serán menos de ocho ni pasa--

riln de nueve. 

XII. - Las empresas extranjeras establecidas en la Replíbllca -

emplearán en sus trabajos, la mitad cuando menos de nacionales meJ!! 

canos, tanto en los ptestos subalternos como en los superiores con -

los mismos sueldos, consideraciones y prerrogativas que conceden a -

sus compatriotas". ( ll ) 

En eee mismo ano se constituye la Unión de Artes Gráficas -

slguién:Jola después diversas agrupaciones entre las que se encoontran

la Casa del Obrero Mundial, la Confederación de Trabajadores de To

r.reOa, la Confederación de Sindicatos Obreros de la RepObllca Mexica

na, en Veracruz la Sociedad Obrera y CatOllca y otras más. 

"Las dos corrientes Ideológicas que sei'lalaron el ritmo de la

orpnlzaclón de los trabajadores prcx:lujeron ::tos acontecimientos de l~ 

portancla en el perfodo Maderista; la corriente Inspirada en el pensa

miento social cristiano, celebró la gran dieta de la Confederación Na

cional de los Cfrculos Católicos Obreros en el año de 1913; un ai'lo ª'!.. 

res los hombres de tendencia anarcosln::tlcallstas habran fundado la Ca

sa del Obrero Mundial que tan brillante papel desempei'ló en los co- - -
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mlenzoa de la organlzacl6n Jel movlmle111:0 obrero en México". ( 12 ) 

Para valorizar la Influencia y especlalmerae la traaceldencla -

de las dos corrientes que ntn"leron orlglnalmente al sln:Ucallamo de -

nue9U'O para, que twleron en cmnto a sus orrgenes coincido con la -

opinión del maestro Cepeda Vlllarreal cuando afirma: la Influencia que 

en nuestro medio tuvo la doctrina social católica, asr como la manera 

como empezó a desarrollarse, encaus&ndo!ie en forma definitiva, el -

movimiento obrero mexicano, preparando la conciencia de los trabaja

dores y el medio ambiente, por decirlo asr, para que posterlormeme

no solo twleran mejor recibimiento, sino adem4s f4cll apllcaclOn las

baees consignadas en el artfculo 123 de nuestra ConstltuclOn Polltlca de 

1917, aar como las normu con1lgnadas en la• leyes expedklaa para re 

¡lamentar dichas bases". ( 13 ) 

Al estallar la dlvlalOn entre Carranza y Villa, el primero pa_E 

ta con loa dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, a cambio de la -

Constitución de batallones rojos para su aylda, a expedir leyes labo~ 

listas. Sin embargo, el 2 de agosto de 1916 la propia casa del Obrero

Mundlal lba a estallar lSla bielga y el gohlerno Carranclsta los com- -

batió con fuerzas mllltares. 



No.4S 

Como las leyes del trabajo de Agustrn Mllldn y Cándido Agul

lar eran obreristas, los dirigentes sindicales realizaron en Veracruz -

un C.Ongreao Nacional del que naclO la Confederación ::lel Trabajo de la 

Reglón Mexicana, que aceptó e.orno principio la de la organlzaclOn ob~ 

ra el de lucha de clases, con vistas a la socialización de los medios

de producción, estableclo como procedimiento exclusivo la acción di-

recta en su lucha contra el capital, excluyendo del esfuerzo stmlcal -

toda accton polft:lca, entendida como la adhesión oficial a WI gobierno, 

a wi partido o a persona del poder gubernamenral. A fin de garantizar 

la absoluta independencia de la Confederación dejanl de pertenecer a -

ella todo miembro que acepte cargo pQbllco de car4cter administrativo. 

En el seno de la C.OnfederaclOn ee admitid a tcrla clase de trabajado

re• manuale1 o Intelectuales, siempre que estos Oltimos estén ldentlf! 

cados con los principios aceptados y sostenidos por la Confederación -

sin dlstlncl6n de credo, nacionalidad o sexo. Los sln.:tlcatos pertene- -

cientes a la Confederación, son agrupaciones exclusivamente de resis

tencia. La C.Onfederaclón reconoce qi.e la escuela racionalista es la - -

Qnica que beneficia a la clase trabajadora. ( 14 ) 

En estas condiciones el Congreso Constituyente de 1917 vota -

nuestra Constitución actwl con su artículo 123 relativo al trabajo y a -

la previsión social. Con fundamento en el cual los gobiernos de los ~ 
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tados legislan en materia laboral, posteriormente es promulgada la - -

Ley Federal del Trabajo, unlflc4ndoae asr la leglalación y establecién

dose un clima de libertad para las agrupaciones smllcales y a partir

de entonces se forma lU1 gran nQmero de ~stas y de centrales obrera• 

entre las que destaca la c. R. O. M. con su gran programa de acción, -

apoyada por el Estado, por lo que adquiere una fuerza Inusitada y sus 

agrupaciones filiales aumentan considerablemente. 

Su vinculación a los regímenes de Alvaro Obregon y de Pluta_! 

co Elras Calles, la desprestigiaron porque no tuvo un programa defin.!_ 

do, pues adoptaba el de la polltlca del pefs, que en aquel tiempo era -

•'8118mente variable, no obstante la existencia de esta poderosa cen- - -

tral, el movimiento obrero no se hallaba unlflcaoo. En 1921 ae organi

za una convención roja en la clwad de México, de la que nació la Co_!l 

federacl6n Nacional de T rabajadorea quien sostwo los principios del -

Sln:llcallsmo Revolucionarlo y del Apolltlsmo. Su nQmero de miembros 

no llegó a ser elevado, pues el gobierno y la c. R. O. M. la hostlllz.a- -

ron. 

En esa misma época se crea tamb~n la Cotlfederaclón Nacio

nal Católica ele Trabajo, la que postula las Ideas sociales católicas -

contenidas en las encíclicas papales, que declinan por el confiicto re~ 

gloso de 1928-1929. 
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Al llegar a la primera magistratura del pafs Lázaro Cárdenas, 

el movimiento obrero mexicano se vigoriza y se crea la Confederación 

de Trabaja::lores de México, que cubre tcxla una etapa del Slndlcallsmo 

Mexicano. 

La C. T. M. ha sostenido una doctrina inconstante, como todas 

las doctrinas sin:llcales en México. En el Primer Congreso de la 

C. T. M. se declaró qoo "Es un frente sindical nacional dentro de la 

lucha de clases al servicio del proletariado mexicano". Su congreso 

constituye quiso garantl7.ar la unificación de los diversos sectores y 

nQcleos de la clase trabajadora, excluyendo los sectarismos y alejá~ 

8e de los inconvenientes de la táctica cerrada y la disciplina ciega, 

contrarios a la Democracia Sindical. 

Estableció como norma suprema de su conducta la lucha con

tra la estructura semlfewal del pars y contra la lntervenclón de las -

fuerzas imperialistas en la economía y en la ln:iependencla polltlca de

la Nación mexicana, y llamó a los otros sectores del pueblo para lu-

char en conjmto contra la reacción Interior y con el fascismo, garan

tizando de esta manera el desenvolvimiento histórico de la revolución. 

( 15 ) 



Por la moolflcaclón :lel artículo 249 de la Ley Federal del - - -

Trabajo, en 1940 que permite la actividad polltlca de los sindicatos -

la c. T. M. influye como una fuerza decisiva en las legislaturas de los 

Estados y en el Congreso de la Unión, particularmente en el perrooo -

presidencial del general Manuel Avila Camacho. 

"Respalda plenamente por el gobierno, la C. T. M. adoptó i.na

actitld de franca dictadura sindical y pronto surgieron ntevas agr~

clones en pugna abierta con aquella, tales son los casos de la Conf~ 

ración Je Obreros Campesinos de México y la Confederación Proletaria 

Nacional en 1942. En ese mismo afto ~Y un Intento de unlflcaclOn ·:le -

las claae1 obreras mediante el pacto de fecha 4 cte junio de 1942, su~ 

crlto por la C. T. M. la C. R.O. M. y el Sl.n:Ucato de la Industria M~ 

ra, MetalClrglca y Similares de la RepQbllca Mexicana, no ha podido -

realizarse. La vinculación de los sindicatos a la polltlc.a ha creado - -

p~as lntergremlales dlflclles de superar porque es~n alimentadas de 

la ambición y la falta de probidad en los dirigentes obreros, que han

tomado 3 los sln:Jlcatos y a las centrales de trabajadores como esca-

Ión para ascender a los puestos pQbllcos y a las direcciones de las -

organiz.aciones sln:Hcales". ( 16 ) 

Pensando en dirigentes sln:Ucales rectos, se pcrlrra lograr - - -
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grandes beneficios para la masa trabajadora, pues por medio de la - -

acción legislativa de estos dirigentes en las c4man1s locales y federa

les, mediante reformas propuestas por ellos a la legislación laboral. 

Actual~nte podrra ser en relación a la obtención de la jorn!_ 

da m4xlma de cuarenta horas, la cual sólo han logrado algunos nCJcleos 

obreros por contratación colectiva o contrato ley. 

Esto explica que en 1953 se creara el bloque de unidad obrera 

que agrupó a la C. T. M. a la C. R. O.M., a poderosos sindicatos In- -

dustrlales como ferrocarrileros, petroleros, electricistas, telefonistas, 

etc, ya a Importantes sindicatos lndepen:flentes como la A. N, D. A. los 

trabajadores teatrales y especialmente por ser la primera ocasión en -

que oficialmente destacaban su participación en el sln:licallsmo laboral, 

los servidores pQbllcos, a través de su Federación de Sindicatos de -

Trabajadores al Servicio del Estado. Al B. U.O. se le adhirieron pos

teriormente la Federación de Agrupaciones. Obreras (F. A. O), los tra

bajadores del Gas y otros nOcleos locales y nacionales. 

La multiplicación ele Centrales Nacionales o Confederaciones -

impulsó, sobre los antecedentes del B. U. O, la creciente necesidad de

uniflcar al sin:Jlcallsmo laboral y despll!s de lagos esf~rzos en 1965 -
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ae can•kuyO el Congreao Mexicano del Trabajo. cuya creacldn mere

ció el benepltclto del poder pGl>Uco y de la oplnlOcl •clonal y cuya ªE 

tmcMa plll!de •lllletlaarae ea un estwlo, realrreme a eacala nacloaal -

de la pn:illemMlca y de la llOluclOn de las demamas de la clase obre

ra alD:Hcallmda, ¡>tea h9 lleg.do a lntegrarae, eegQa aum dlrlpntea, -

con el ~de los allldlcall .. • del traa.jo de IHli!mtro para. Ea una -

Central emlneallemeare polltlca. 

Cabe aeftalar q.e tanto el B. U.O., co:no la c. T. M., no pro

penden a la unliOD del proletariado, porq.e no c.outlluyen ama aupe~ 

fedencMn o ~rcemral, •lno ma aaoclacton :le nQcleol m6s o me-

nos nwnel'090S y de ~ralea que, •In perdida ele •u at.aonomfa lnrer

aa coaltpn sus eduerzot1, au potencialidad humana y marerlal y au - -

fuena moral .-n la defen• de asplraclone• comme• de clame, ac--

tuando corno orpnlamot1 c.oordlnadorea del prolecarlado mexicano. En -

C. M. P. • respeta la orpnlzaclOn lnrerna de c.ada una ele ella• mien

tra• ~ y practique la• dctlcaa aprobada• ea conjunto, realice las 

tareas comimea pre-e1tableclda• y secunde los postulados mayoritarios 

aprobados. 

El 19noranw a nuestros dfae del movimiento slndlcall.. me!_( 

cano, a mi Juicio seftala el contraste entre las meta• alcanzadas n:> -



No.51 

solo en la creciente s~ractón de las prestaciones legales y mtterla

lea que ha conseguido y esta modalidad de su espl'rltu Wlitarlo :uclo-

nal, sino tamblj!n de la la:Uscutlble paradoja que representa la crecle..!' 

te división entre la opinión, la voh.ntad y la decisión de las masas C!!' 

gantZlldaa slndlcalmente con relación a sus dirigentes m4xlmos. No p~ 

de negarse vdlldamenre que en mOltlpJes ocasiones la opinión y el se~ 

tlr de mlllares o centenares de mlllares de afiliados a los organismos 

slndtcales, ea muy diferente a la que expresan o concretan los dlrlge..!1 

tes mhlmoa de las centrales. 
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LA REGLAMENT ACION JURIDICA NACIONAL DE LOS SINDICATOS, 

l. - LEGISLACION PRE-CONnrrucJONAL. 

Ley sobre Asociación Profeslon.il de Vencruz de 1915. El 6 -

de oct~re de 1915 se promulgó en Veracruz por Agu1trn Mll .. n la pr! 

mera ley sobre Asociación Profesioaal, que decía en los consideran--

dos de la ley: 

"Para formar y fomentar la capacidad cfvlca de cada proleta

rio, ea Indispensable despertar la conciencia de 1u propia penonalidad 

a1r como su lnteré1 económico Para lograr e11to, 101 tnbaJadore1 -

deben 190Ciarse y poder asr gozar de 101 beneflclol de 8UI trabajos y

revlaar la1 promesas de la Revolución. Nlng1.11a ley hasta ahora ha - -

Impartido la debida protección a las llOCledades obreras, como lo hace 

con la1 10Ciedades capitalista. ( 1 ) 

El anrculo primero :te la ley mencionada llamaba Asociación -

Profesional a toda convención entre dos o m4s personas que ponen en -

comfJn, de un mcxlo temporal o permanente, su11 conocimientos o actl

vklades, con 1.S1 rrn dl11tlnto al de distribuirse utllldades. En el anrcu

lo segundo se estableció que las Asociaciones Profesionales de perao- -
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nas, ejercteooo la ml8ma profesión, oficios similares o profesiones 

conexas, que ~curran al establecimiento de fines o productos deter-

minados, pcxinln ser constltufdos libremente, conforme al artrculo no-

veno de la C.OnstltuclOn Mexicana. El artfculo tercero deftnra al Slndl-

cato como una Asociación Profesional que tiene por fin aywar a sus -
' 

miembros a transformarse en obreros mas h4blles y mis capaces, a -

desarrollar su lntelectualldad, a enaltecer su car4cter, a regular sus-

salarlos las horas y condiciones de trabajo, a proteger sus derechos -

lndlvktuales en el ejercicio de su profesión y a reunir fondOs para to

dos los fines que los proletarios pwdan conseguir legalmente para 

su m~ua protección y asistencia. 

C.Omo pt.ede observarse, no tenra un claro concepto de lo que

es la Asociación Profesional. "El artrculo prime.ro no hizo sino repro

dll:lr la deflnlclón de asociación que proporcionaba el derecho civil y

Onlcamente en el artrculo tercero se contiene una amplia definición :lel 

slmlcato, deflnlción que en parte medio marca con precisión sus prln-

cipales flnalldades". ( 2 ) 

El anrculo octavo le daba a las asociaciones profesionales -

personalidad jurfdlca, llmitanoo su derecho para la compra de Inmue

bles necesarios para sus reuniones. El artrculo qulnto, Imponía la obll 
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gaclOn del registro en las juntas de administración civil, deblen:lo In• 

dicar 108 recursos de que ae dlsponra, su ;.uo, la1 condicione• de ad

misión y aep¡iraclón :le aua miembros, las condiciones que a 101 mle"l 

broa podran Imponerse y la manera de n::>mbrar la directiva. 

Esta ley fue ele extraordinaria Importancia, la legislación no

prohlbfa expresamente la asociación profesional, pero como ya oomos

dejado a1entado, tampoco estaba autorizada por sus leyes. 

En Yucatán ae promulgó en 1915 tn1 ley del trabajo en dente -

se reconoció la existencia de la Aaocl.ación Profesional, la cual P{lra -

Integrarle, requerra de la 1.mlón de diez obreros de la misma Industria 

y del ml1mo distrito laJuatrlal. 

2. - LA OONSTITUClON DE 1917. 

Ea Idea generalizada que el movimiento obrero mexicano em

pieza propiamente desptll!s de la Constitución de 1917. Su artrculo 123 -

disponra: "El Congreso de la Unión y ln legislaturas ele los Estados, -

deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades -

de cada reglon, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales re

glr4n al trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, y -

artesanos, y de una manera general, todo contrato :Je trabajo". 
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La Fracción XVI del artículo referido, reconoce el derecho -

tanto para los obreros como para los empresario•, de coaligarse en -

defensa de sus respectivos lntereaefi, formando sindicatos, asoclaclo-

nes profesionales, etc. 

El artrculo 9o. establece el derecho de asociación en general

ya anallado anteriormente. 

Cumpliendo con el precepto Constitucional, las legislaturas de 

loe Estados procedieron a expedir las leyes sobre el trabajo que regl

r4n en sus respectivas clrcun!ICrlpclones territoriales, de las cuales -

fue la de Veracruz de 14 de enero de J.918 y completada posteriormente 

por la de riesgos profesionales de 18 de junio de 1926, que sirvieron -

de modelo a todas las dem41, aar como a la Ley Federal del Trabajo 

En la Ley Veracruzana, se entiende por sindicato (Art. 142) a 

toda agrupacl6n de trabajadores qoo desempeflen la misma profesión o

trabajo, o profesiones y trabajos coooxos o semejantes, constltufdas -

exclusivamente para el estldlo, desarrollo y defensa de sus lntereses

comunes. 
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Se le reconoció personalidad juri:llca diversa de los aaoctadoa 

(Art. 143), debiéndose satisfacer como requisito para que quedara le- -

galmenre constlturda que contra por lo menos con veinte aoclos, fun-

clonar de conformidad con un reglamento o estat&ao del que debran en

viar un ejemplar a la autoridad municipal que lo Inscribiera y otro a 

la junta centnl de conciliación y arbitraje del E•tado, e lnsc:rlblrae en 

la Pre•&dencla del Ayuntamiento o a~orldad municipal que correapon- -

diera (Art. 144). 

3. - LEY FEDERAL DEL 'IRABAJ) DE 1931. 

Todaa estaa leyes expedldH en el perfodo de 1917 a 1931, fue 

ron valiosa• por aua experlenclaa y aoluclone• encontrada• para lde- -

el.ar las lnatltuclones planteadas por el artrculo 123, pues quedarran -

sin efecto al aer derogadas por la L. F. T. p.mllcada el 18 de agosto -

de 1931, en la que ae reconocra el derecho de patrones y trabajadores

para formar sindicatos, sin necesidad de aiaorlzaclón previa, no pu:l~n 

dose obligar a nadie a formar parte o no de un sindicato. 

Igualmente 11e limitó el derecho positivo de asociación a aque

llas personas a quienes ta ley prohibe asociarse o sujetarse a regla-

mentoH especiales. 
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A pesar de toda esta reglamentac16n sobre los sindicatos, no· 

se toma conciencia sobre el problema tema de este trabajo, sobre las 

elecciones y reelecciones de los dirigentes sindicales, pues al referl~ 

se a esto y en cuanto a las forrnallda:tes para que ae considere legal

mente oonstltuilo un stoolcato, Impone la obligación ele reglatraree en

el artfculo 242, ante la Junta de Conciliación y Trabajo qlle correspon

da y en los casos de competencia federal, ante la Secretarra de Tra~ 

jo y Previsión Social, eatablecleoJo como requisito en su fracción ter

cera que debenl remitir por dupllcado el acta de la aeslón en que ae

haya elegido la directiva o copla aurorlzada de la misma. 

Como podemos apreciar, no dice nada al respecto dej4ndole -

a loa eatatutos completa llherta:t pan que establezca sus normas al -

respecto. 

4. - LEY FEDERAL DEL TRABAJ) DE 1970. 

En esta ley vigente, trata~ de hacer un estwto mds comple

to sobre los sindicatos para ver si reglamenta o no el problema preo

c~clOn :Je este trabajo. 
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La Ley Federal del Trabajo, en su anrculo 356 define al sin

dicato de la siguiente manera: "SID:tlcato ea la aaoclaclOn de trabaj~ 

re• o patrones, conetltuli:la para el estldlo, mejoramlenro y defen• de 

sus reepectlvoa Interese•". 

De 1011 elemento• de eaa deflnlclOn, notamos que la• a110Cla-

clonee en México, no pueden ser mixta•, es decir, BOlamente de tra

bajadores o solamente ele patronea, lo cm l ea explicable ya que cad9 -

una sigue fines diferentes, pues la asoclaclOn de trabajadorea tiene - -

par objeto luchar por el mejoramiento de las condiciones econOmlca• -

de loa trabajadores y por la tran!lformaclOn del r6glmen capitalista, -

mientra• que la aaoclaclOn profesional de patrones tiene por objeto la

defensa de sus derechos patrtmonlalee, entre eatoa el de propiedad. 

( 3 ) 

Hablar del artrculo 357. es ha!:>lar de la llbenad sln:Ucal, es

prealOn, por la cual los hombres amante• de la libertad siempre han -

luchado, esa libertad se traduce en lo siguiente: "Dejar al trabajador -

en la poslbllldad de formar pane de un sindicato o no, y respetar el -

derecho qw tiene para separarse de un sindicato cuando asr le conve~ 

ga, a lo que se agrega el derecho del trabajador de elegir, entre va

rios sindicatos el que prefiera". ( 4 ) 
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El mencionado artículo de la Ley Federal del Trabajo, estab~ 

ce lo siguiente: "Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de

conatltulr sindicatos, sin necesidad de autorlzaclOn previa en relaclOn

con el artfculo siguiente que complementa la libertad sln::Ucal diciendo: 

A nadie se puede obligar a formar parte de «!l". 

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en -

caso de separación del slOOlcato o que d-=svlrtue de algQn modo la di~ 

posición contenida en el p6rrafo anterior, ~ ten:fr4 por no puesta. 

El anrculo 360, nos habla de las clases de sindicatos, y dice 

que pueden ser: 

lh - Gremiales, los formados por los trabajadores de una mis 

ma profesión, oficio o especialidad. 

11. - De empresa, los formados por los trabajadores que pres

tan sus servicios en una misma empresa. 

m. - ln:iustrlales, los formados por ~rabajadores que prestan - -

sus servicios en dos o más empresas de la misma rama -

Industrial. 
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IV. - Nacionales de Industria, los formados por trabajadores qua 

prestan eervlcloa en una o varia• empresas de la misma • 

rama Industrial, lnstaladu en :los o ~s entldadea federa

tivas, y 

V. - De oficios varios, los formados por trabajadores de diver

sas profesiones. Estos sindicatos solo podrin constltulne

cuando en el municipio de que se trate, el nQmero de traba 

jadores no sea menor de veinte. 

El artrculo 362 hace mención a la edad requerida para perte

necer a un sindicato dlcien:fo: "Pueden formar parte de los slndic:atoa

los trabljadore• mayores de catare.e aftos". 

El artrculo siguiente dice: "No pueden en los slndlcato!I d~ los 

dem4s trabajadores, Ingresar los trabajadores de confianza. Los esta· 

tutos de los sindicatos podrán determinar la con:tlclón y los derecb:>!l -

de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza··, 

pero como dice el doctor Alberto Tr1J<?ba Urblna esta lmposlbllkfa:t :le

los trabajadoi-es de confianza para Ingresar en los sindicatos do? los -

demás trabajadores, no les Impide conforme a la fracción XVI ~l 

apartado A) del Artrculo 123 de la Constitución, formar sus propios sin 
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dlcatos, cumpliendo con los requisitos legales. ( 5 ) 

El artfculo 364, preveé el nOmero con el cual deben constl--

tulrse los sindicatos, además de que en el segundo pdrrafo trata de -

evitar las maniobras de los patronee para evitar la constltuclOn de un

slndlcato, estableciendo: "Los sindicatos deberdn constituirse con vel'!_ 

te trabajadores en servicio activo o con ~res patrones por lo menos" -

para la determinación del ntlmero mfnlmo de los trabajadores, se to- -

madn en consideración aquéllos cuya relación de trabajo hubiese sldo

rescln::Hda o dada por terminada dentro del período comprendido entre

los treinta dfas anteriores a la fecha de la presentación de la sollcltuj 

de reglltro del sindicato y en la que ae otorgue éste. 

Nuestra Ley oo podfa aer omisa en lo que se refiere a las - -

formalidades que tiene que reunir un sindicato para que se considere -

legalmente conetltuilo, en esa forma el artfculo 365, dispone lo si- - -

gulente: "Los stmlcatos deben registrarse en la Secretarfa del Trabajo 

y Previsión Social en los casos de competencia local, a cuyo efecto re 

mltlrdn por duplicado: 

l. - Copla autorizada del acta de la asamblea constitutiva, 
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11. - Una lista con ~l nOmero, nombres y domlclllos de sus -

miembros y con el nombre y clomlclllos de los patrones, -

empresas o eatablectmlentos en los que presten los tervl

clos. 

m. - Copla autorizada de los estatutos, y 

IV. - Copia aWlclzada del acta ::te la a93mblea en que se hubie

se elegido la directiva. 

Los clocumentos a que se refieren las fracciones anteriores, -

ser4n 3utoclzados por el secretarlo general, el de organización y el -

de acta•, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

La Ley establece los casos precisos en los cuales es proce- -

dente la negativa del registro y dice al efecto el artículo 366 "El re- -

gistro podnl negarse llnlcamente: 

(. - SI el sindicato no ge propone la finalidad prevista en el -

anrculo 356. 

11. - Si no se constituyó con el nOmero je miembros fijado en -

el artículo 364 y, 
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111. - SI no exhiben los documentos a que se refiere el artfculo

anterlor. 

También establee.e claramente los casos en que procede la -

cancelación del registro en el artrculo 369, dlclen:lo que pojnl ser caE 

celado el registro del sindicato Qnlcamente, en caso de dlsoluciOn, y -

por dejar de tener los requisitos legales, debiendo resolver sobre la -

cancelación del registro la Junta de Conclllaclón y Arbitraje. 

El anrculo 371 es de gran Importancia para la vida Interna -

de un sindicato, pues habla de los requisitos que deben tener los es~ 

tlLOs, los que son lldlspensables para la buena admlnlstracló:i de un -

sindicato, entre estos requisitos encontramos tres relaclona:Jos con el

tema principal de este trabajo, y son las fracciones IX, X, XIII, las -

cuales establecen, respectivamente, qoo deben de contener los estatu

tos: "El procedimiento para la elección de la directiva, y nOmero de -

sus miembros, perrodo :Je duración de la directiva y época de presen

tación de cuentas". Esta Oltima como una obligación de la j(rectiva -

la :Jeber4 rendir a la asamblea cada seis meses por lo men:Js, coonta 

completa y detallada de la administración del patrimonio sin:Ucal, no -

siendo dispensable esta obligación segOn lo ordena el artfculo 373. 
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El anrculo 372, establece la prohibición de formar pane de -

la directiva de los sloolcatos: "A los trabajadores menores de dleclaei• 

aftos, y a los extranjero•". Me parece acenada esta prohibición para -

los extranjeros de formar pene de la directiva sindical, pues dlfrcil- -

mente podrían eentlr la Idea de superación del sln:llcallsmo mexicano. 

Los sln:llcatos legalmente constitufdos, establece el artrculo -

374, que aon personas morales y tienen capacidad para adquirir ble- -

nes muebles y adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y -

directamente al objeto de su institución, y defender ante tooaa las au

toridades sus derechos y ejercitar las acciones correspooolentes. 

No dejó el legislador de establecer las obligaciones de los •.!!1 
dlcatos, asr coroo de fijar las prohibiciones para los mismos, el arti

culo 377: "Son obligaciones de los sindicatos: 

l. - Proporcionar los informes que le soliciten las autoridades

del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su

actuact6n como sindicatos. 

11. - Comunicar a la autorlda::I ante la que estc!n registrados, -

dentro de un térmln:> de diez días, los camblo3 de su di-
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rectiva y las rnodtflcaclones de los estatutos, acompailan

d:> por duplicado copla autorizada de las actas respectivas, 

111. - Informar a la misma autoridad ca:fa tres meses por lo -

men;::is de las altas y bajas de sus mlembros. 

Lo 3Dterlor le permite a la autoridad conocer el funclonamieE 

to del sl.n.1lcato, pero debe quedar claro que tales obligaciones no Im

plican nlnguM facultad para que las autoridades Intervengan en la vida 

lnterlor de los sindicatos, porque esto sería atentar contra la llbertad 

sindical. 

El artrculo 378 dice: "Queda prohibido a los sindicatos: 

l. - Intervenir en asuntos religiosos, y 

11. - Ejercer la profesión de comerciante con !nlmo de lucro. 

Slg~ el mismo idearlo de la antigua ley, que por virtoo de -

la reforma propuesta por el presidente Cárdenas suprimió la prohlbi- -

ción :le q~ los sln:licatos Intervinieran en la poln:ica del pafs o ejerc:_! 
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taran como slnjlcatos actividades polltlcas. Se co.:iflrma la teorfa de -

que los slnjlcatos como personas morales de derecho social, tienen -

facultad ::le ejecu:ar toda clase de actlvldades pollticas, ya que la poi!_ 

tlca est4 tnctmamente relacionada con la vida slnjlcal. ( 6 ) 

Es muy Importante hacer hincapié en la manen de disolverse 

un sindicato y para tal efecto el artrculo 379, dice: ··Los sindicatos - -

se dlsolvel"lln: 

l. - Por el voto de las dos terceras partes ele los miembros -

que lo Integren, y 

11. - Por transcurrlr el término fijado en los estatllt09". 

Es oonvenlente apwitar, que el procedimiento a seguir en es

tos casos es el ordlnarlo ante las Juntas de Conclliacl6n y Arbitraje y 

no por vra admtnlstratlva tal como lo ordena el articulo 370, al decir: 

"Loa sindicatos no est4n sujetos a disolución, suspensión o cancelación 

de su registro por vra administrativa". 

El artfculo 381, autoriza a los sindicatos para formar parte -

de Federacion.:s o Confederaciones, las que se regirán Igual que los -

sindicatos en lo qoo sea aplicable. 
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El artrculo 382, nos demuestra una vez más la llbenad slnji

cal al expresar: "los miembros de las Federaciones o Confedanciones 

podrán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista P.J.Cto -

en contrario". 

El registro de las Federaciones y Confederaciones deben ha

cerse ante la Secretada del Trabajo y Previsión Social como lo es--...a-

blece el artfculo 384. 

Con lo anterior, es evldente que el sindicato mexicano est4 -

ampliamente reconocido y reglamentado, desde su constitución e Lnclu

slve antes, ha sido objeto de exhautlvo estoolo legislativo, pero ::iejan

do de legislar sobre el particular problema analizado en este trabajo -

que se refiere a las elecciones y reelecciones de los dirigentes sindl -

cales dejanjo completa 11.00rtad para qoo los sindicatos las reglamen- -

ten en sus estatutos. 
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c A p 1 T u L o c u A R T º· 
PRINCIPIOS GENERALES DE AUIONOMIA SINDICAL Y SU RECONO 
CIMIENTO INTERNACIO~AL. 

l. - Los principios de la oficina Internacional del trabajo. 
(Convenio 87 de 1948 en San Francisco, Callfomta). 
A). - Libertad para la ConstltuclOn de Sindicatos. 
8). - ALaonomra Sindical. 
C). - Forma ele llevar a cabo la disolución o suspen 

slOn de un sindicato. -
D). - Llbenad para formar parte de organizaciones -

como federaciones, confederaciones y a organl 
zaclonee internacionales. -

E). - La personalidad jurlilca de los sllrJlcatos, y 
F). - El principio de legalidad. 



PltD«:!W'OS GENERALES DE Aurot«lMIA ~L Y SU ltECXJl«>--
QMENl'O IMIElttlMS>NAL 

l. - LOS PltnEftlS DE LA OFICINA INfERNACl>NAL DEL TltAMJ> 
(UlNVEl9> W7 DE l9tl EN SAN FltAtcSX> CALIPOllNIA). 

eta .. ewolla:Mll del ~·....., ., de .. deftllCllo9 de .. EnhJri

cle e.re ecaoc 1 +. 11e <Je" wdea cmtn> .. rw ... f dm • ._..rdn: 
"La primen ........ tlm:le a ...-.r a ._ tnllaja:bl'ea 1-

a .,. eNph1it:ire. el dendlo a cae•ltulr lu orpalmcllme8 f1U1! ..a

mm cmw:al -.. aar comD ele afiliare •111 tllalllcln. ...... y •111 •..! 

torlZlclón pre.la". 

lle e.. pnafa 11e cte.pretde .. gran CIJlltelllllo de caracer -

llOCial, pue1 la1 que ataorlzaba forrmr era •ID d .. mcldll :le .exo. n-

7.a. credo, etc., sin embH.,, reestablecló tna prohlbk:lt'kl .-n la• -

fterzas arma:las y la pollera. 

Tamb~n contiene la mencionada garantra, la frase sin autorl-

zaclón previa de lo que se deduoo qtE ~ lmpooo oo deber d? respeto, 
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IDclust.e para el Estado . 

.. La aeglftta pnntra, ae refiere a la a1.1:onomra de los slndl

CllOS. tteme especialmente a garantizar a lae organlaciones de tra~ 

jldores y de empleadores el derecho a redactar sus e .. ttaos, elegir

• ... repreaentalllles, organizar su adminlstnciOn y sus actividades, -

asf como elaborar su programa de acción con toda libertad". ( 1 ) 

E• de notarse la Importancia del oooreoldo de esta garantía y, 

reco11ooer la autonomla sindical slgnlflca darles su propio reconocl--

miello, edelMs de enrelder un aoercamle.-o a la democracia en el 

a...,ao pollUco. 

La cercen pnntla aaegun a las orgaolzaclonea profesionales 

la prcaeccMn ofreckta por loa procedimientos de jurisdicción ordinaria. 

El anlculo cmrto del convenio, prev~. en efecto, que las organlzac~ 

ne• de trabajadores y de empleadores no deben estar sujetas a disolu

ción o suspensión por vra admlnlet:raUva. 

Lo anterior es muy Importante pues asegura la no Intervención 

estatal, pera la disoloclón o suspensión, y establece una jurlsdlcclón a 

lo q1.e se sujetar¿in para tal caso los slooicatos. 
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La cuarta garantra asegura a los slndica•os el derecho de --

constituir Federaciones y Confederaciones siooic.les, asr como de afi

liarse libremente a organizaciones internacionales de trabajadores o -

de empleadores. U\s Federaciones y Confederaciones deben gozar de -

las mismas garantías que los sindicatos. La igualdad qoo en emte pun

to se da a hs organizaciones mencionada3, trae consigo armonra par:t 

la clase trabajadora. 

Por lo que se refiere a las salvaglBrdas, que también son de

gran lmponancla, la O. l. T. establecio lo •ISuleme: 

La primera salvaguarda ee refiere a la personalidad jurilica -

de los sindicatos, en efecto, el artfculo séptimo preveé "Que la adqui

sición de la personalidad jurfdica por las organizaciones de trabajado

res y empleadores, sus Federaciones y Confederaciones, no pueden -

estar sujetas a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de al

guna disposición de las que mencionan". 

La segunda salvaguarda se refiere a la legalidad y al orden -

pOblico, asr el artrculo octavo del convenio, declara: "Al ejercer los -

derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajado

res, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados 



No.75 

lo mismo qoo las demAs personas o las colectividades organizadas, a

reapetar la legalidad". 

El párrafo segumo del mismo artículo, dispone: "La leglsla-

clón nacional no menoscabará ni será aplicada de manera que menos-

cabe las garantfas previstas por el convenio". ( 2 ) 

Es conveniente sei'lalar que el convenio fue aceptado ¡>:>r vota

ción nominal por ciento veintisiete votos contra cero y once abstencio

nes, situación que demuestra lo satisfactorio del mismo. 

A). - LIBERTAD PARA LA CONSTITUClON DE SINDICATOS. 

Desde los albores. de la lucha sindical, ya existía en la men

te de los trabajadores el lograr esa libertad tan anorada, qie obstac~ 

117.aba cada vez mAs la formación e integridad de los sindicatos. 

Puede decirse que por el solo hecho de suprimir los delitos de 

coalición y de asociación, automáticamente se adquiere el derecho y -

la libertad de organizarse en los parees que ya habfan reconocido el -

derecho de asociación en general sea tácitamente o en virtud de alguna 

disposición de carácter formal. De esa manera las asociaciones 11.bera 
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das de toda clase de trabas, tenían el derecho de formarse llbremenre 

sin aurorizaciOn previa y de vivir bajo la protección ptlbltca. Esta 11-

bertad ae ha reglamentado en la mayorra de 1<>11 pafaes, IDOS pra111U

z4ndola por medio de su ConstltuclOn, otros por medio de leyes ordlJ!! 

rlas, o bien conservando tal idea como principio fundamental. 

En un grupo de parees como Austria, Bélgica, Estados L'nidos, 

Fillplnas, Franela, India, lrlama, Italia, Japón, ~xlco, etc., el de

recho de formar aaoclaciones est4 reconocido sin reservas con la cmt

ca salvedad, impUclta en troa garantía de ooa libertad fundamental, - -

que es la legalidad tal como lo define el derecho comOn. En estos P!_f 

ses la Constitución Nacional ofrec.e a loe Interesados, por lo menoe en 

principio una garantía adecmda contra toda intervención arbitrarla de

los poderes pQbllcos. 

En vlrtl.11 del articulo eegl.ndo del convenio relativo a la libe_! 

tad sindical y a la protección del derecho de slndlcallzaclón de 1948 -

que dice: "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción -

y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organiz!.. 

clones qLe estimen convenientes, asr como aflllaree a estas organiza

ciones, con la sola condición de observar los estauaos de laa mismas:' 
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Desmembrando el contenido del mencionado artrculo encontra

mos tres elementos fundamentales: 

1). - El principio seg(Jn el cual los trabajadores y los emplea

dores tienen el derecho de constituir organizaciones o de afiliarse a -

ellas sin previa autorl:r.aciOn; 

2). - El principio de no descrlminación en materia de libertad-

sindical; 

3). - El principio de libre elección de la organización a (fue 

desean pertenecer. 

Existen tres formas de llevar a cabo la reglamentación de la

libenad sindical: en primer lugar tenemos aquéllos pefees cuya Cona!,( 

tuclón ofrece a los Interesados por lo consiguiente una garantía contra 

las arbitrariedades del poder legislativo, no pwlendo ser menoscabado 

por medio de una ley ordinaria. En segoo:Jo lugar, tenemos grupos de 

parses cuyas Constituciones se limitan a garantizar el principio del ~ 

recho de asociación, pero se remiten enteramente a la legislación pa

ra regular "l ejercicio de este derecho que en tcxfo caso queda al ar

bitrio del legislador ordinario. En tercer lugar el métcxto por excele'.!_ 
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cla a que han recurrldo los parees para ejercer, · llegado el caso. oo -

control sobre la llbre constltuclón de las organlzaclones de empleado

res y de uabajadores, es el reglstro de dichas asociaciones, especl~ 

mente en los casos en que tal registro, por conferlr personalidad j~r 

dlca a las organizaciones, se considera como condición lndlspenuble

para su existencia legal. ( 3 ) 

Por nuestra parte, consideramos que no debe dejarse tan im

portante garantfa de los trabajadores a la decisión del poder leglalatl

vo, pues pi.diera con su a~orldad menoscabar de algWMl manera la li

bertad slrdlcal. 

8). - AUIONOMIA SINDICAL. 

Es conveniente delimitar dos maneras ele pensar en cmnto a -

su estructuración, hay corrientes doctrinarlas que los eindlcatos son -

soberanos y otras, que son aceptadas y a las cuales nos adherimos, -

que consideran a los sindicatos como autónomos. 

Creemos que los slndlcatos no pueden ser soberanos dentro -

del estado moderno, porque aquellos no pueden conslderarse lndepen- -

dientes de la voluntad estatal, qoo es la que fija la organlzaci6n jurr-
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dico-polltlca, claro está que no lo hace arbitrariamente, sino sujeta a 

un orden judllco primario que le da vida. De tal manera que aceptar

que los sindicatos son soberanos, serra como hablar del sindicato - - -

como entre que no reconoce la autoridad suprema del estado donde se

desarrolla, aceptar lo anterior slgnlflcarra un desquiciamiento ahora sr 

de la soberanía estatal, ademas, de que es bien sabido que una de las 

restricciones a la libertad sindical, es precisamente no ir en contra -

del orden pOblico y de los dem4s derechos humanos. 

El sindicato es aUlónomo en cuanto posee cierta. libertad, y de 

aqur se vale la corriente contraria para decir que es soberano, sin - -

embargo, es autónomo desde el momento en que esa libertad no es - -

absohaa, solamente existe lll8 prohibición para el Estado de intervenir 

en su derecho, situación aceptada tanto por la legislación, como por -

la mayoría de la doctrina. Lo anterior es tan importante, que se ha -

elevado al rango de libertad humana. 

Hablar de auronomra sindical, significa hablar de auto-organl~ 

ción, de crear sus propios estatutos, de leglr libremente a sus dlrl- -

gentes, crear las bases para su administración, tanto de su patrimo-

nlo como de su organización interna y externa y demás aspectos Inhe

rentes a su actividad. 
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Es lndldable, que lo anterior trae consigo lD8 fortaleza para

los trabajadores en su lucha constante contra el patrón, pues bien 

cimentada sus bases, no cederán ante la corriente patronal. 

Por sólidas que sean las garantras, la llbenad sindical podrfa 

peligrar si los gobiernos, Invocando como motivo el mantenimiento del 

orden pQblico, pwiesen prohibir la constitución de sindicatos, asr co

mo controlar su funcionamiento o proceder a su disolución. De esa ~ 

nera, la lucha slndical dotó de a~onomra a los sindicatos, para prob!.. 

gene de cualquier actividad negativa a sus fines. 

C). - FORMA DE LLEVAR A CABO LA DISOLLCION O SUSPENSION 
DE UN SlNDICATO. 

En primer lugar quiero hacer hincapié en el contenido del art_! 

culo 4o. del convenio sobre Libertad Sindical y la protección del dere

cho de Sindicación de 1948 que dice: "Las organl7.8ciones de trabajado-

res y de empleadores no e&Un sujetas a disolución o suspensión por -

vra administrativa. 

Todo sindicato y organización, segtln dispone el artículo 4o. -

del convenio que dice: "Que en toda eventualidad y sea cual fuere el -
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motivo invocado para la suspensión o disolución de Wla organización, -

ésta debe beneficiarse de las garantras del procedimiento jooicial nor-

mal". 

En efecto, se puede notar, que la acción y la decisión jooi--

clal debe necesariamente proceder y no seguir a la acción administra

tiva, pues nlngon procedimiento administrativo po:lla ofrecer las garaE 

tras equivalentes a las del procedimiento jooicial. 

En alglDOs paises, las reglamentaciones nacionales autorizan -

la suspensión temporal de las organizaciones, si se entregan a activi

dades llfcltas, pero a reserva de la confirmación inmediata de dicha -

medida por los trlbl81ales. 

En otros preveen la poslbllldad de susperder el funcionamien

to de tna crganizaciOn durante un periodo determinado sin que las or

ganizaciones Interesadas puedan tener recurso a los tribunales. En al

g1n1s legislaciones. las organizaciones están sujetas a disolución por -

vra administrativa, a reserva de un derecho de recurso ante los tribu 

nales. ( 4 ) 
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Convenimos en aceptar que no debe dejarse a la decisión de -

las autoridades administrativas la disolución o suspensión de algÍID sln 

die.ato y ello es debido, a que, caprichosamente en algCm momento la -

decisión Estatal podría perju:Hcar el fWlcionamlento de un sindicato, -

sin atender a situaciones reales y sr por el contrario argumentar aun-

que falsamente que determinado sinjlcato, en cuenta a sus fines, ate~ 

ta al orden público. Situación que pondría en peligro el desarrollo que 

en la acu11lidad ha venido teniendo el sindicalismo. 

Por otra parte, dentro del engranaje administrativo se puede -

encontrar mayores intereses tendientes a hacer desaparecer una orga'!_l 

z.ación, sin importar su lnte~J.'ldad, situación que a mi manera de ver, 

no sucedería por lo menos en principio, con un procedimiento de tipo-

j l.dlclal. 

D). - LIBERTAD PARA FORMAR PARTE DE ORGANIZACIONES OOMO
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, Y A ORGANISMOS lN-
T ERNACIONALES. 

Una garantía ind lspensable para el llbre funcionamiento de los 

sinjlcatos, es el derecho de las organizaciones profesionales de cons~ 

tulr Federaciones y Confederaciones, asr como de afiliarse a organiz~ 

clones internacionales de empleadores y trabajadores, todo esto 9e des 
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prerxle del anrculo So. del convenio de 1948, que dice: 

"Las organizaciones de trabajadores y de empleadores, tienen 

derecho de constituir Federaciones y Confederaciones, asr como el de

aflllarse a las mismas y toda organización, Federación o Confedera- -

ciOn, tienen el derecho de afiliarse a organizaciones Internacionales -

de trabajadores y empleadores", 

Se reconoció asr la necesidad de que una verdadera solidari-

dad wta a los trabajadores y a los empleadores en un plano más vasto 

que el de la empresa, las profesiones, las industrias e Incluso los p~ 

ses. 

Las garantías relativas a la O:>nstltuclón, funcionamiento, s~ 

pensión y disolución de las organizaciones de trabajadores y de emple~ 

dores, son aplicables a las federaciones y confederaciones de trabaja

dores y empleadores. 

Además de las limitaciones Impuestas a la libertad de los s~ 

dlcatos, algunas reglamentaciones preveen restricciones especiales en

lo que se refiere a las confederaciones y federaciones sindicales. 
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En Colombia y en Honduras, las federaciones y confederacio

nes, no tienen derecho a declarar una huelga, el ejercicio de este de

recho se reconoce Qnicamente a las organizaciones de trabajadores di

recta o lncllrectamente lnteresados. 

En Chile las organi:t.aclones de empresas lndustriales no pue

den formar una federación ni una confederación más que para fines -

educativos, de asistencia social, de bienestar o para la constltuclOn 

de cooperativas. 

E). - LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS. 

La atrlbuclOn de la personalidad jurfdlca a las organlzaclones

es de primera Importancia, no solamente desde el punto ... de vista de -

los bienes que éstas puedan poseer, sino también desde el ptmto de v!! 

ta m4s general, ya que en Derecho puro, Qnlcamente la adquisición - -

de la personalidad jurfdlca puede dar a la organización fundamento le

gal pera ejercitar como colectividad que representa los Intereses de -

sus afiliados. 
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Para algunos países, considerando que la personalidad jurfdlca 

es un privilegio qle el Estado puede someter a las formalidades que le 

plazc.a establecer, han juzgado oportuno acompai\ar la Constitución y el 

funcionamiento de las organizaciones dotadas de personalidad jurfdlca, -

de toda una serie de cooolclones de forma y de fondo que a menudo - -

equivalen, ele hecho a una vuelta al régimen preventivo en materia de

asociaciOn profesional. 

En la mayoría de los parees, la ley limita su exigencia para -

iéaS organizaciones profesionales, en una simple declaración de consti

tución, a fin de Qle las autoridades puedan verlflcar su exlstencl.i y -

su legalidad. Las organizaciones tienen simplemente la obligación de -

remitir sus estat..aos a las autoridades para hacerlos registrar. 

A cambio de esta formalidad, las organizaciones adquieren -

la personalidad jurrdlca qte las habilita para adquirir, poseer, contr!_ 

tar y comparecer ante la justicia, como ct.Blquler persona ffslca con -

plena capacidad jurfdica. Precisamos sin embargo, que la adquisición -

de la personalidad jurfdica entrad como contrapartida la responsabili

dad civil de las organizaciones, En efecto, la organlzaclón, persona -

jurídica, sufre en su patrimonio todas las repercuclones de las obllgl!_ 

clones contralélas en su nombre y de los actos cometidos (>Or ella. 
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De acuerdo con las diferentes legislaciones, las organlzaclo- -

nea adquieren la personalidad Jurídica de diferente manera, aar en ta_! 

to para algWIO& paraea por el simple hecho de declarar que poeeen e!. 

tat&aos y lll comité directivo, ae puede adquirir; para otroa el regla

tro ea obllptorlo y constituye por lo tanto, una condlclOn para la exla 

tencla lepl .:le la orpnlzaclOn. 

De lila manera u otra, creemos que la concealOn de la per-?. 

nalldad Jurfdlca dló mayor firmeza a la libertad en loa acto9 de la1 

orpnlzaclones y lDl amplltld mayor en 1ua campoa de acción. 

F). • EL PRINClPlO DE LECALIDAD. 

Ea muy Importante dejar bien claro este punto, puea al bien e• 

cierto qia la actividad del alndlcato ea amplia, ello no quiere decir -

que no tenga que 1ujetarae a lll orden JuriUcamente eatablecldo, den

tro de su autonomra hay lll crrculo de donde no debe sallrae, puea "!.. 

presenta la legalidad y todo aquello que le eobrepaae deatruye todoa -

loa fines limpios que ae han pretendido seguir a través de la lucha sin 

dlcal. 
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En estas condiciones, el artículo 8o del convenio sobre la l! 

bertad slmlcal y la protección del derecho de sindicación de 19•8, 

prev~: 

"Al ejercer los derechos qte se les reconoce en el presente -

convenio, los trabajadores, empleadores, y sus organizaciones respe~ 

tivae, están obligados lo mismo que las demás personas o las colecti

vidades organizadas, a respetar la legalidad, p~s su derecho no ---

menoscaban& la leglslaclon nacional. ( 5 ) 

En efecto, la actividad de los sindicatos no puede pasar de au 

reconocida autonomía, tratar de pasar por alto el concepto de legall-

dad 1erra como contravenir el ~gimen de derecho por el qw tanto se 

luchO. Ade~s. su derecho es respetado en tanto los derechos de los

demta también lo sean. 

Asi el libre ejercicio de los derechos sindicales, está sometl 

do, como lo está toda actividad humana a la ley. 
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LAS ELECCIONES DE LOS DIRECTIVOS SINDICALES EN: ESPAi'IA. -
FRANCIA Y ALEMANIA. 

El objeto de Investigación en el presente capitulo, e• valer•

del derecho comparado, para conocer demro de alguna• leglslaclone• -

en materia laboral, la• dl•po•lcloooa leplea que ae refieren en la - -

elección de los dirigentes alndicales, para que de e• manera poda-

moe tener las Idea• que orientaron a los legl•ladorea de su reapectlvo 

pars, para desarrollar la vida electoral dentro de 11.18 orpnlack>nH -

11ndk:ale1, que en todo caso debieron ser acorde• a au propia reall- -

dad. 

Del presente e•11ilo e notar• como la mayorra de la• leal•~ 

cloae• han dado a la elección de lo• dlrf88nte• •lndicale• &.na lmpor- -

tanela relativa, siendo que la realidad aoclal por la que atraviesan la 

mayorra de loa alndlcato• en el mundo exige que se legisle debldarne'!_ 

te sobre el particular, aoluclOn que traerra a mi modo de ver, la ea-

tabllldad polltlca de un para por 1.a111 parte y, por otra, la armonra de

la organl:zaclón Interna de loa sindicatos. Considero que se deberra - -

acoger el problema con mayor lnten!s y aar se evltarfan problemas - -

sociales y de descrlmlnaclón de algím miembro de determln.:da orpn! 

zaclón sindical; pero pasemos a analizar el mencionado problema den

tro de los siguientes pafaea: 
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ESPA~A. - En este pars, como en la mayorra, el sindicato n!_ 

ce como conaecuencla del ejercicio de lU1 derecho, el derecho de sin

dicación, manUestaclón a au vez del principio bdsico de la libertad -

sindical. La posibilidad de constituir un sirxlicato nace de un derecho

que ae le reconoce a todo ch.dadano por el simple hecho de serlo, el

cml por medio de un acto volitivo y libre, decide constituir un sindl 

cato. 

En Eapafta, "La voh.mtad de loa fumadores de un sindicato, -

e• Importante y haata Imprescindible para la realización del acto orlg! 

narlo, del Cl.81 ha de arrancar el sindicato como entidad conatltuMa. -

Normalmente ae requiere que loa fwldadores del sindicato ejerzan una

prolealdn determinada, y que todos elloe tenpn comunidad de lntereaea 

de orden profe•lonal ". ( l ) 

La organlacton alndlcal en Eapafta, es de la siguiente manera: 

Por ima parte una estructura estática, constltufda por el esquema de -

órganos Integrantes del sindicato, y de 1.11a estructura dinámica que 

vendrra conformada por el conjunto de relaciones del sindicato para 

con sus miembros y con los terceros. 
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De acuen:lo con lo anterior, pasemos a formular un esquema -

general de la organización sindical en Espana: 

l. - Estática del sindicato (organización propiamente dicha). 

A). - Organos de dirección: 

Asamblea general. 

Comités Ejectaivos. 

Directores o responsables directivos. 

8). - Organos consultivos: 

Consejos generales. 

Comisiones técnicas. 

C). - Organos administrativos. 

De índole administrativa y técnica (burocracia) 

De naturaleza mixta (técnicos y profesionales) 

D). - Socios o miembros del sindicato: 

Socios fundadores. 

Miembros activos. 

Adheridos o colaboradores. 



U. - Dln4mlca del sindicato (relaciones): 

A). - Relaciones de los órganos del sindicato con los miembros

del mismo (relaciones internas). 

8). - Relaciones de los órganos sindicales con terceros no mlem 

bros del sindicato (relaciones externas). ( 2 ) 

Normalmente le pertenecla a un sindicato o, al se quiere, el

lngreso al mismo, exige determinados requisitos que se refieren al - -

triple aspecto: 

JURIDIOO. (edad, capacidad necesaria y nacionalidad). 

PROFESIONAL. (ejercicio de una determinada profesión, lnclu 

so desempei'\o de categoría profesional o trabajo de una rama de la - -

producclOn). 

POLITICO. (lndlscrlmlnaclOn política, pleno disfrute de dere

chOs civiles). 
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La condición de sindicato se adquiere, en el ordenamiento es

patk>l, automáticamente, despoos de reunir determinadas cualidades, y 

ostentada una determinada situación, forzosamente se Integra el sindi

cato, segCln establece el artículo primero de la ley de Bases y que di

ce lo siguiente: 

"Los espaooles en cuanto colaboran con la producción constltu 

yen la Comunidad Nacional Sindicalista". ( 3 ) 

La condición de miembros del sindicato supone el ejercicio de 

determinados derechos y el cumplimiento de los deberes derivados de

aqoolla. 

No son muy numerosas las normas de derecho sindical enea-

minadas a regular la relación de los sindicatos y sus miembros. 

Algunos de los derechos del sindicato son: 

1. - Pertenecer al sindicato en cuyos cuadros le correspon:la su -

integración. 

2. - Ser representado por los órganos sindicales correspondie!:I 

tes en relación con las funciones de que se trate o los objetivos a al-
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canzar. 

3. - Tener posible acceso a puestos representativos a través - -

del sindicato. 

4. - Ser elegido y elector (siempre que se reOnan las condicio 

nes requeridas para ello en los diversos casos) y ejercer los derechos 

inherentes a tales condiciones. 

Como deberes de los mismos, es posible ennumerar: 

l. - El pago de la cuota sindical. 

2. - Ostentar los cargos honorrflcos derivados de la propia - -

pertenencia al sindicato. 

3. - Cumplir con las obligaciones nacidas de dicha condición. 

4. - Emitir voto, cuando corresponda. 

Como puede verse de lo dicho anteriormente, el problema que 

nos interesa es tratado someramente, parece ser, que la evolución --
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sindical no se ha comprendido, y el esfuerzo y sacrificio que significo 

la lucha sindical, no ha sido motivo de Inspiración de 1.m aspecto como 

el que contemplamos. 

FRANCIA. En este pare, los sindicatos profesionales tienen a

la cabeza de su administración a sus propios directivos que deben satis 

facer una triple condición: 

Ser miembros del sindicato, trances y en pleno goce de sus -

derechos civiles. 

La primera condición se justifica por sr misma, los sindica- -

tos saldrfan blen pronto de sus atribuciones normales si pwleran to-

mar por jefes a Individuos extranos a la profesión la asamblea gene- -

ral del sindicato puede, sin embargo, escoger para administradores a

personas extrai\as al sindicato siempre y cuando ejerzan la misma pr~ 

fesión, dentro de los términos del artrculo segundo de la ley respecti

va, pero por el solo hecho de su aceptación, dichos extrai\os pasan a

ser miembros del sindicato. 

La segunda condición, o sea el de la nacionalidad francesa, es 

Indispensable, puesto que los sindicatos pueden escoger como mlem- - -
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bros a personas extrai'\as a la profesión, sin embargo, para formar -

parte de la directiva de un s1ndlcato, si se estima necesario ser de na 

cionalldad francesa. 

Lo anterlor se justlfica por dos consideraciones serlas, en -

primer lugar, porque el legislador de 188.f, estimó como peligroso d~ 

legar la dirección de los sindicatos a personas extrañas, o más bien -

extranjeras, porqoo podían caer en manos de agitadores, pooleooo va

lerse de la dirección sloolcal para realizar flnes contrarios al órden -

pQblico. 

En segundo lugar porque el legislador de 1961 que por vlnw -

de las experiencias sufridas, no era conveniente permitir que extran~ 

ros ocupasen la dirección de un sindicato. Esta ley casl puede decirse 

qLE es una copia de la abrogada por ella misma. 

La tercera condlción qLE requiere la 1persona del administra-

dar es el go7.ar de sus derechos civiles, entendiéndose como gozar, -

disfrtae íntegro de los derechos civiles. 

De tal manera, qoo todo francés privado de ciertos derechos -

civiles, se considera incapaz de ser administrador de un sindicato. 
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Son incapaces de ser administradores de un sindicato: 

l. - Todo individuo condenado a una pena criminal que impll-

que degradación civil (art. 32 Código Penal). 

U. - Los condenados a la degradación militar, lo qoo implica -

degradación cívica, (Art, 190 del Código de Justicia Mill-

tar), 

lll. - Los individuos condenados a ciertas penas correccionales

y privado por lo tanto de ciertos derechos civiles (Art. 42 

del Código Penal), y 

IV. - Los individuos despojados de la patria potestad de acuerdo 

con los artículos primero a tercero, de la Ley del 24 de

j unio de 1889. ( 4 ) 

Es conveniente analizar si se consideran incapaces de ser ad

ministradores de un sindicato a las personas que tienen una simple -

incapacidad de ejercicio como lo son las mujeres casadas que no están 

separadas de la tutela del marido, los menores y los enajenados men

tales. 
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La Le~· de 1920, excluye a los menores como posibles dlrige_!l 

tes de un sl.OOicato y les da expresamente el derecho a las mujeres 

de participar en la administración de un siooicato. 

Es importante señalar que la responsabilidad que se le confl~ 

re a un dirigente sindical, se asemeja a la de W1 marxtatario, siguien

do los principios de un mandato en general comparán:lose con un ge- -

rente de lKlíl sociedad anónima. 

De lo dicho con anterioridad, se deduce que por lo que res-

pecta a los dirigentes sindicales, no existe prohibición alguna para PC?_ 

der reelegirse, sin embargo, expresamente la legislación francesa no

reglamenta el problema que se trata de ll'la manera completa como - -

requiere. 

A ml manera de ver, dentro de las prohibiciones para ser -

miembro o más bien dirigente sindical, se le da excesiva Importancia

al goce de los derechos civiles, a tal grado qt.e cualquier acto por -

más Insignificante que sea, que represente por decirlo asf un atentado 

a los derectns civiles, trae como consecuencia la incapacidad de una -

persona para administrar. 
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La Ley de 1920, excluye a los menores como posibles dlrlg~ 

tes de un sl.o.1icato y les da expresamente el derecho a las mujeres -

de participar en la administración de wt sindicato. 

Es importante sei\alar que la responsabilidad que se le confl'=._ 

re a W1 dirigente sindical, se asemeja a la de un mandatario, siguien

do los principios de wt mandato en general comparánjose con un ge-

rente de una sociedad anónima. 

De lo dicho con anterioridad, se deduce que por lo que res- -

pecta a los dirigentes sindicales, no existe prohibición alguna para ~ 

der reelegirse, sln embargo, expresamente la legislación francesa no

reglamenta el problema que ae trata de una manera completa como - -

requiere. 

A mi manera de ver, dentro de las prohibiciones para ser -

miembro o más bien dirigente sindical, se le da excesiva importancia

al goce de los derechos civiles, a tal grado que cualquier acto por -

más insignificante que sea, que represente por decirlo asr un atentado 

a los derectI>s civiles, trae como consecuencia la incapacidad de Wla -

persona para administrar. 
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ALEMANIA. - Es importante conocer como se regula en este -

país el voto activo y el voto pasivo, para entender la mecánica electo 

ral dentro de esta estructura sindical. 

En cuanto al voto activo, existe en la ley de la organización -

social de la empresa Alemana, una situación muy liberal en cuanto al 

derecho de voto, ya que la mencionada Ley otorga tal derecho a todos 

los pertenecientes a la empresa y que el día de las elecciones hayan -

cwnpUdo dieciocho años y se encuentren en posesión de los derechos -

civiles honortlicos; la nacionalidad, el sexto y el tiempo de pertenen-

cia a la empresa, son Irrelevantes. 

Respecto al voto pasivo, para poder ser elegido, se necesita -

tener el derecho de voto y haber cumplido veintlCin años de edad, con

una pertenencia de un año a la empresa, sin que se entienda necesa-

riamente sin interrupción, debiendo encontrarse además en posesión -

del derecho de sufragio activo para la dieta federal alemana, segím -

disposiciones de la ley mencionada. ( 5 ) 

Además, la Ley Federal Electoral, dispone que el aspirante -

al consejo de empresa ha de reunir los siguientes requisitos: posesión 

de la nacionalidad alemana, estancia regular en el territorio federal, -
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plena capacklad negocial con arreglo al derecho civil, posesión de los 

derechos civlles y de la capacidad para el desempei'io de cargos públ! 

cos. 

Se requiere también la inscripción en la lista electoral de --

acuerdo con la ordenanza electoral. En ciertos casos puede prescind!!" 

se del registro de pertenencia a la empresa por espacio de un año, -

debiendo en su caso recabar la respectiva autorización y de la eleglbL 

lidad para la dieta federal alemana. 

Se niega la posibilidad de pertenecer simultáneamente a con~ 

jo de empresa, de empresas diversas por el peligro de no poder cu112.. 

pllr regularmente las funciones del consejo de empresa a que pertene-

ce. 

"La reelación es admisible, de acuerdo con la ley de Organiz~ 

clones Sociales de Empresas (Betriebsverfassungsgesetz)". ( 6 ) 

Parece ser que la legislación alemana, analizando verdadera-

mente el problema de la reelección, ha legislado sobre el patricular, -

sin embargo, considero que todavfa falta mayor conciencia sobre el -

problema que venimos tratando. 



No. ll2 

El mandato termina regularemente, transcurridos dos años -

con la expiración de la fecha a la cual corresponde el dfa de la elec

ción, con ello se extinguen también todas las facultades del consejo 

de empresa, no es admisible prórroga. 

Sobre el sistema que se sigue para la elección del consejo -

de empresa, de acuerdo con la Ley de Organización Social de la Em

presa, se hace segQn el principio informador: elecciones proporciona

les-elección mayoritaria, y por otra parte, segQn el procedimiento: 

elección comWlitario-elección de grupos. Sei'lalando además la mencio

nada Ley, otras circunstancias como la inmediatlvldad por ejemplo -

que han de acompai'lar a la elección. 

El primer sistema ofrec.e, a diferencia del mayoritario para -

la ley de la Organización Social de la Empresa, la ventaja de la just!_ 

eta absolll:a, porque garantiza una representación proporcional incluso

ª los grupos minoritarios. La distribución de los puestos, se hace -

dentro de las listas en función de la parte proporc tonal que cada imo -

de ellos tiene en el número total de los vastos emitidos a favor del -

grupo correspondiente de trabajadores. El escrutinio se lleva a cabo -

por el llamado sistema de cifras máximas de D'Handt. Según ese sis

tema, las sumas de los votos que corresponden a las distintas propue_:¡ 
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tas, son divididas sucesivamente por l, 2, 3, 4, etc. , hasta qw las ci

fras parciales asr resultantes puedan formarse tantas cifras máximas -

como de representantes hayan de ser elegidos. De esta lista son ele~ 

dos entonces tantos obreros o empleados como cifras máximas les co

rrespondan. 

El procedimiento está regulado por la Ley de la OrganizaclOn

Soclal de la Empresa, sobre todo en el reglamento de elecciones. 

En aquellas empresas en las cuales existía ya un representa'!_ 

te de empresa, el consejo de empresa habrá de nombrar a lo sumo -

dentro de las seis semanas que precedan al comienzo de su mandato, -

un c.omité electoral integrado por tres personas con derecho a voto, -

en el cwl habrá de estar representado Wl grupo minoritario. 

En empresas obligadas a constituir consejo de empresa, pero

en el cual no existe un representante de empresa, la asamblea se las

degirá, de entre la mayoría de los trabajadores un comité electoral. -

Si no es nombrado, existirá en ambos casos la posibilidad de acu:lir al 

ribunal de Trabajo. Lo anterior es para dar mayor seguridad a las -

·lecciones de los representantes y confianza a los representados de -

:¡ue su voto será respetado, y que en caso de proceder al nombramlen 
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to se tenga una vra para demandar su designación. 

Encontramos en la legislación alemana 1.a1a seguridad en cLBn

to al procedimiento electoral, situación. ·qle nos parece acertada y oue, 

en algWlOs pafses podrra servir de muestra para evitar elecciones --

frat.dulentas que ocasionan disturbios entre las clases sociales. Ade-

más trae para el gobierno alemán una seguridad respecto al orden pQ

blico, ya que permanecerá una tranquilidad interna si dentro de su o~ 

ganización sindical existe una completa y eficaz armonra. Por otra Pª!. 

te, Alemania ha cimentado muy bien sus bases por lo que respecta a

su ideologra y, a pesar de haber pasado por etapas difíciles, la mayq_ 

rra de sus problemas sociales están resueltos. 
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PROBLEMATICA SOBRE LA REELECCION DE LOS DIRECTIVOS SINDI 
CALES EN MEXICO. -

l, - DISPüSICIONES GENERALES. 

La idea qoo desde un principio nació con inquietw respecto a-

la proyección del sindicato y la preocupación sobre el sindicalismo en

México, penetrando en el campo de la polll:ica, se refiere a la influe'!_ 

cia que pwiese tener en este campo, tanto un partido de oposición, -

como de algw10 que se encontrase en el gobierno y, la innegable inm!_ 

nencia de tal peligro, confirma la dimensión polltica del fenómeno de -

referencia. 

En efecto, despll!s de más de medlo siglo de vida del sindlc~ 

lismo, institución que apareciera como con creación de clandestinas -

rebeldías proletarias y cuyos primeros resultados positivos, se reduj~ 

ron a hacer triunfar apenas parcialmente, limitadas reivindicaciones -

sobre organización del trabajo, gravita hoy considerablemente en los -

movimientos de opinión BObre los problemas centrales del mundo mo--

demo, pues afn cuando se Invoque que tales organismos no tienen tll:~ 

lo suficiente para hacerlo, sino en materia de l'ndole económico y so-

cial, los de tal naturaleza llenan en nuestros días la mayor parte de -
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la que consideramos como esfera poUtica. 

El Estado amolda su estructura para que en ella tengan lugar

lnstltucloaes sociales, cuyas actividades quiéranse o no, están trasce~ 

diendo enormemente en la vida pObllca. El sindicato enmarcado dentro 

de estos lineamienl:os, con amplias facilidades de acción abandonar! su 

vieja táctica grupo de presioo, para pasar a ser parte del dinamismo

del Estado, como f~rza poderosa y joven, que dará mayor éxlto f..au

ro-. 

Si lo anterior se hiciera realidad, los pensamientos de Posada 

se hadan realidad, quien en lU1 tiempo escribió: 

"El sindlcalismo significa wt avance general en la reconstruc

ción e intensificación de las diferentes formas de vivir colectivo, en -

consonancia con la creciente complejidad de las necesidades humanas

y para procurar a las sociedades polCticas y a la humanidad en gene- -

ral la estructura social más adecuada a la satisfacción de esas necesi 

dades". ( l ) 

Como parte de un gran nOcleo social, el sindicato ha sido ll~ 

mado a formar parte de ciertas actividades no muy propias de los fl-



nes a que está destinado, pues bien es cie.rto, qw es un· lnstrumento

.ie ataodefensa de clase y no un órgano de colaboración, y ha llegado

ª tener tanta influencia en las mentes de grandes pensadores, que se -

ha llegado al absurdo de decir qoo el sindicalismo llegará a repre~n 

tar en lo polltico, la existencia de lE Estado dentro del Estado y en -

lo económico, lD!l fuerza organizada que frene y aun sabotee el nor-

mal desenvolvimiento de la actividad proouctora. 

Por cera parte y haciendo hincapié en lo dicho con antelación, 

es conveniente analizar la situación jurfdico-polltlca del slndicalismo, -

da acuerdo a una estructura del Estado democrático actual, es declr, -

la lucha sl.OOlcal probablemente nunca terminará porque deberá ir evo

laclonaooo conforme asf lo haga el Estado. 

De esta manera, es notorio el avance estatal y también lo es

que muchas leyes sobre el sindicalismo moderno, no están acordes 

con esa evolución, y de thf deriva la problemática que representan las 

elecciones sindicales. 

Efectivamente, muchas han sido las discusiones que se han 

llevado a cabo con motivo de ese problema, unos argumentando que 

jamás deberían llevarse a cabo la reelección de los dirigentes sindica 
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les, otros, que la aceptan solamente bajo dete1·mlnadas condiciones y, 

por llltimo, hay quienes prefieren que sr exista la reelección. 

Es ind00able, que el sindicalismo tanto en México como en 

muct.:>s otros pafses y por la importancia que representa; se han ce_! 

nido por grandes intereses que son de diversa rndole, como serfan los 

de biole polltlco, económico y social. 

Y contra los fines del mismo sindicalismo, se ha llegado a -

pensar que el sllklicato moderno se ha convertido en un instrumento de 

intereses personales, como de partido y, quienes se han avocado a r~ 

solver sus problemas lo han hecho no por beneflclar al sindicalismo, -

sino en beneficio personal. 

Este trabajo no puede pensarse que sea algo parecido a lo a~ 

terior y sr por lo contrario como lK'I esfuerzo de aportar ideas para -

la mejor trayectoria del sindicalismo mexicano, y para tratar de ha-

cer ver cuAI podría ser la falla que ocasiona problemas de tipo social, 

los cuales repercuten la mayorfa de las veces en la economfa nacional 

y en la vlda polltlca del pafs. 
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• 
2. - LA PC)LITICA DE MEXICO FRENTE A LAS ELECCIONES SINDICA 

LES. 

Dentro de las luchas sindicales, México siempre se ha desta-

cado por su interés para solucionar todos los pormenores que se han -

presentado al respecto que indl.Dablement.e han sido innumerables, co-

mo no lo dwo, también debieron serlo en todo el orbe, por las eta--

pas especiales por las que ha pasado la evolución del sindicato en to-

do el mundo, en cada país las soluciones han sido diversas y acordes-

con su realidad social y no es de di.darse tampoco que en nuestro paCs 

se acepte la trayectoria del siooicato adecuado a nuestra especial ma

nera de vivir y de actuar, tanto dentro de la sociedad en donde se de 

sarrolla. corno en el ámbito de la poUtica nacional. 

Ya h!lbíamos dicho en ocasión anterior, la importancia y la -

trascendencia que tiene el sindicato actual, dentro de la organizaciOn

polltlca de ll'l Estado; y esa misma razón es por la que México como 

los dem4s países del mundo, han tratado de encontrar enmarcado al -

sindicato, de acuerdo con la polltlca del gobierno imperante, de tal -

manera que la evolución o estancamiento por decirlo así del sioo leal~ 

mo, va de acuerdo con la trayectoria y los fines que se ha Impuesto -
1 

en un momento determinado un gobierno. 
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Aunqlk:! el fin inmediato de los sindicatos, es ser la base de -

la defensa de los trabajadores, se ha mal interpretado en el sentido -

de ser un medio para alcanzar un fin, qoo por lo regular es de fndole 

polltico. De aqur la importancia de reglamentar debidamente todo lo -

referente a elecciones sl.OOicales dentro de la Ley Federal del Traba

jo. 

En LE pafs como México, en donde las elecciones son popula

res. es importante la intervención de las masas y que son determinaE 

tes para la consecución de una determinada meta polltica y, de los -

cwles es posible disponer por conducto de sus dirigentes y si éstos -

son venales, llegan los trabajadores a ser el conducto por el cual se -

llegoo al fin, lo que es nocivo, tanto para la Nación como para el s!l 

dicallsmo mexicano, asr como también para los ideales democráticos -

que deben ser pese lndlsctalble en un régimen como el nuestro, de -

carácter democrático. 

La realidad del sindicalismo mexicano, asr como no es de d~ 

darse, los sindicatos de tocio el mundo, han sido convertidos en lnstr~ 

mentas polRicos tanto de partidos que están dentro del gobierno, como 

aquéllos que son de la oposición. 
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En México, tanto uno como otro, han tratado de dar una pro

yección al sindicato mexicano acorde con sus ideas y sus fines, de tal 

manera que oscila el sindicato en una balanza caprichosa impuesta por 

el anhelo de lndivldoos que deseen llegar a un Un. 

Considero que hay que dar soluciones al sindicalismo mexica

no, pero exclusivamente con el ffn de que su camlno sea cada vez m4s 

seguro y no atraviese por dificultades que hagan difrcll su evolución y.

no para tratar de convencer a la masa de los trabajadores de realizar 

conductas involuntarias. 

Por otra parte, la polltlca de México ha sido en el sentido de 

deaear que los sindicatos sigan su trayectoria, sln embargo, ello no -

es nada fácll, debido a que hay que controlar a mlllones de trabajado

res y para lograrlo es menester que los dirigentes si!Kllcales que lle

guen a tener control sobre esas masas de trabajadores, sean partida

rio• de conservar el orden pClbllco, atmque para ello sea necesario - -

qw su vida en la dirección su.:Jlcal, sea permanente. Esto que lnd~ 

blemente en ocasiones es necesario para llegar a tener tma situación -

de paz dentro de un Estado, a veces es conveniente en medio para que 

se menguen los derechos de los trabajadores, no permitiéndoles la pq_ 

slbilldad de ser alguno de ellos directivo sindical. 
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Atento a lo anterior, se nos presenta el problema de deter--

mlnar si para conservar el Orden pllbllco, hay que subordinar la Inte

gridad del sindicato, indwablemente son dos situaciones de gran ree~ 

vancia, de tal manera que inclinarse por una o por otra no es dar - -

soluciOn alguna, sin embargo, considero que puede resolverse nuestro

problema dando a cada caso su lugar, es decir, el sindicato ptEde -

contribuir al orden pQblico independientemente de la actividad del E~ 

do e independientemente de quien tenga a su cargo la dirección sindi-

cal, siempre y cuando esté capacitado para ello, y también el Estado

atento a la conciencia que se ha adquirido por el pueblo mexicano so

bre el progreso del pafs, puede estar seguro que habrá pez y sin necz 

sidad de intervenir directamente en la vida de los sindicatos y, sin -

necesidad de violar lá ·ai.i:onómfa de los mismos, ahora bien, es ele-

her de respeto por parte de los sin:iicatos al orden pQbllco, no impli

ca qw asr debe ser en todo tiempo y ante las circt11stancias, porque -

solamente será hasta donde no choque con los derechos de los trabaj~ 

dores. 

Efectivamente, no podemos pensar en un orden pOblico cuan::to 

se están violando derechos, pues en ese caso se está pasando por alto 

el régimen de derecho que crea aq~l y lo ant(!rior, por el momento -

no ha sido objeto de la polltlca de México que siempre ha sido cons--
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ciente de !o que ha costado lograr que la ban~ra del derecho ondee -

siempre en el progreso de nuestro país. 

3. - LA NECESIDAD DE UNA VERDADERA DEMOCRACIA EN EL SIN
DICATO MEXICANO. 

Realmente, de aqur deriva el problema que me Inquieta sobre

los dirigentes sindicales, porque todos los problemas internos de lE -

sl.B::licato, se unen ante la imposibilidad de un gran nOmero de asocia-

dos, de participar en los principales actos del sindicato, de ahí la --

idea de democratizar a los sindicatos. 

Al emplear esta palabra, quiero dar a enten:ier l.Ul3 participa-

ción activa de todos los asociados y tener como una obligación para 

los dirigentes, el estar seguro de esa participación. 

Esto no quiere decir, que no deba disciplinarse la vida de la

organlzaclón sindical pero tam(X)Co debemos aceptar la poslbllldad de -

que todo lse sea impuesto sin su consentimiento, slno que tocias las -

normas a que deben estar todos los asociados obligados, sean acepta-

das por la comunidad y no en forma obligatoria les deban ser lmpues-:. 

tas, sino tener conciencia de que esas normas s::>n necesarias y por -
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ellas hay que sujetarse y velar por su cumplimiento. 

La wtidad de los trabajadores en los sindicat.:is solo se man-

tend111n haciendo qoo éstos sean democráticos y la democracia, repito, 

es actl.8r de tal manera que a la masa no solo se le Jice que se le -

toma en cuenta sino que los trabajadores mismos advierten con clari

dad lo que significa para sus dirigentes, y no como s~le suceder -

q\I! tan sólo representan la hase sobre lo que afirman tener la repre

sentación de su interés particular. De toda esa falla, a la laga, quie

nes salen ganando son los patrones y no los trabajadores, si los pa-

trones notan la fortaleza de w. sindicato, llegar:in a la conclusión de -

que perderán más luchando que arreglando las peticiones de los traba

jadores por concesiones pacificas. Esto es un siDJicalismo destmldo, -

es una invitación a conflictos sociales de los que se valen los patrones. 

Es tndW8ble, que la bandera de la democracia puede también

ser nociva, pero ello solamente ser4 cuando quienes se tornan como -

defensores de la democracia, emplean el nombre como una máscara -

para cubrir su sombría resolución de conservar el p:xier a través de -

la fuerza y a toda costa. 



Nuestro movimiento sin.:Hcal, ha creado hombres que han ,fa.Jo 

todo para lograr su trioofo, incansables en su esfoorzo, tan enérgi--

cos, en pensamiento como proféticos en su visión, y es por ello qu.= -

no compartimos el interés de quienes pretenden destruir toda su obra. 

Dentro de los aspectos más importantes que hay que resolver, 

es lo que respecta a la elécción de los dirigentes sindicales, y el 

término del cual fungirán como representantes de la comunidad de aso 

::lados de un sindicato. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, deja a los estatutos la p::>~ 

1iUdad de hacer norma, en cuanto a la directiva del sindicato y todo -

> referente a su constitución y duración, de esa manera, lo qi.e res

ecta a este punto ha sido fijado por los estatti:os de acuerdo con las

nalidades de cada slndlcato, asr como de acuerdo con sus intereses,

.nto internos como de fndole polltlco exterior. 

Sin embargo, lo que es más importante, sin restarle méritos

la forma de llevar a cabo las elecciones, asr como la partlclpación

la que anteriormente hablo, de todos los asociados, es lo q1.e se -

fiere a la reelección de los dirigentes sindicales, y la primera inte 

>gante que se antoja es: ¿Beneficia o perjl.dica la reelección?. 
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La historia ha sido testigo de que la mayoría de las veces ha 

sido noclwa la reelección, de cualquier miembro que tiene a su cargo 

la representación popular y ello est4 basado en las reacciones de ca-

rácter psicológicas que el hombre experimenta al sentir el poder en -

sus manoe. Sln embargo, existen hombres que pur su capacidad lnte-

lectual, 80ll capaces de resistir a esa influencia r llegan a ser en ~ 

siones indispensables para los gobernados quienes solamente desean - -

ser dirigidos por determinada persona y es entonces cuando por su - -

decisión deaean la reelección de dicho indlvldoo y, cuando por su voto 

directo a1r lo han manifestado, sr ee de aceptarse la reelección. 

De esta manera considero que s[ debe aceptarse la reelección 

dentro de los sl.OOicatos mexicanos y quiz4s, porqué no, de todo el -

mWldo, sln embargo, ello debe estar condicionado a que los asocia---

dos asr lo manifiesten, .por lo menos mayoritariamente. Esto, no debe 

ser impuesto y al capricho de los dirigentes, sino por medio del voto -

directo que ae manifieste abiertamente, de otra manera, se rompe la-

unidad sindical ya en la actualidad no es bien vista la imposición de un 

dirigente, no importa la trascendencia y la responsabilldad del puesto 

a ocupar. 
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Sin embargo, y de acuerdo con la lmportancla de este asunto, 

hay sioolcatos que prohiben la reelección y para tal fln considero per

tinente señalar lo que al respecto dicen los estatutos del Sindicato Na

cional de Trabajadores del Seguro Social. 

"Art. 46. - Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y e~ 

misiOlles, no pueden ser reelectos para el período inmediato en los -

puestos que ocuparon. 

No podr4n ser reelectos en el período inmediato más del 50fo 

de las personas que integraron el Comité Ejecutivo y sus comlsiones,

además nlngt.no de los trabajadores del Instituto Maxiano del Seguro -

Social, podrá gozar de licencia sindical por más de dos períodos CO"!_ 

pletos y contrnoos de elección", 

Por otra parte, los estatutos de la Confederación de Trabajad2 

res de México, en su artfculo 35, dice lo siguiente: 

"Los Secretarlos titulares y adjuntos del Comité Nacional du

rarán en el ejerclclo sels años, no pl.dlendo ser reelectos para el mis 

rno cargo". 
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Por lo q~ respecta a los sindicatos burócratas, también tie-

nen por ley la prohibición de reelegirse. 

Como puede notarse, los estatutos van fijando esta sitwción -

sin tener base legal que a mi manera de ver debería existir. 

Nuestra Constitución Polltlca Mexicana que es nuestra en c~ 

to a su contenido, nos sirve de base para argumentar que debería re

glamentarse en la Ley Federal del Trabajo, este problema que tantas

d iscuslones ha suscitado y, aunq1.1e no existe comparación jerárquica-

mente hablando, la Constitución prohibe la reelección al Presidente - -

de la RepCJblica, electo popularmente, o con cartcter de interino, Pr<?_ 

vislonal o sustiti.ao. 

Es decir, sin pretender por esta ocasión aceptar o no la ree

lección, me inclino por la necesidad que la Ley Federal del Trabajo -

tiene de establecer definitivamente, si es de aceptarse o no la reelec

ción. 

Por lo que respecta al tiempo de duraclt"ln ck: lr1s dirigentes -

sindicales, también qooda a la decisión de los estatutos, p::ir nuestra -

parte pensamos qu; en muchas ocasiones es mejor una juración más -
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o menos prolongada, debido a qlk' los continuos reajustes dentro de -

una organización, son, la mayoría de las veces, nocivos. 

Como ya en ocasión anterior había hecho notar, son muchas -

las discusiones que han surgido con motivo del problema que se vlene

tratando. He considerado conveniente hacer: un comentarlo respecto -

a la iniciativa que presentaron los Diputados de Acción Nacional, los

CL.Bles proponen algWlas reformas a la Ley Federal del Trabajo y que, 

entre ~ras cosas desean establecer LE régimen legal que evite la pe!:_ 

petmción indebida de los UcJeres al frente de los si.OOlcatos, federac~ 

nes y confederaciones de trabajadores, sln impedir a los dirigentes s!!,t 

dlcales que sirvan eficaz y honestamente a sus representados, puedan -

ser reelectos si se cumplen algWlos requisitos especlflcos. 

Y a tal efecto proponen que una directiva sindical no pueda ~ 

rar en funciones más de tres años, pero que podr4 ser reelecta para

el perfodo inmediato sl 01X>rtunamente rirdió cuentas del manejo de -

los fondos sindicales y las mismas fueron aprobadas, y sl la reelec-

ción es votada por dos terceras partes de los miembros del sindicato -

en votación secreta. 

La anterior iniciativa fue rechazada por situaciones que no --
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viene al caso c0mentar, basta decir por el momento que no estamos -

el.e acuerdo en tomar los problemas del sindicalismo mexicano como -

instrwnentos que hagan fuertes nuestras ideas, es decir, que Invocan

do la1 necesidades de los trabajadores se engrandezca su nombre. 

Es indldable que sf es nec.eaario que se reforme la Ley Fe~ 

ral del Trabajo como anteriormente habfamos pensado, sin embargo, -

creemos que ello requiere de un esttdio proflftb y desinteresado en -

el cual intervenga una comisioo encargada de tales reformas, con el -

Onico fin de dar al sindicalismo mexicano LDa estabilidad polltica, por 

la ml1ma raz6n de que est4 siendo instrumento para llegar a determi

nadas metas. 
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- Posada Alfonso: ''Teoría Social y Jurilica del Estado y del Sindica 
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OONCLUSIONES. 

1. - El hombre por naturaleza, ea un aer libre, la llben-9 del 
aer humano presenta mOltlples facetas, una de ellas ea la liben.ad ~ • 
HoclaclOn proleslonal, como •ae de loa tra•Jmdore• pera formar •'!, 
dlcar.oe para la defensa de am lnrereaea comuaea. 

2. - El alatlcall8mo ea el camino maa eficaz con qm cuenr.a al 
movimiento obrero en au lucha pua formar una aocledad IM• juata. 

3. - La llbertst de aaoclactioa profesional en Me1lco, ha •Ido -
recogida por nmstro ordeaamlearo Conatlructonal reconoclemtola como .. 
lN ele las lllJertadea fumameatale1 ele la claae uabaj9dora. 

4. - El sindicato debe aer alempre ima aaoclacMn libre en ta•· 
ro que pueda conadtutrae aln nlngOn oblt.iculo, tambMD goar de la li
bertad de poder darae aúa propios eatatl&Oll y elealr a quliema delle-
dn dirigido y repreae ... rlo y, con lN finalidad consante de clelelder 
1111 lalereaea y contlD&ar 1u deurrollo. 

5. - El almllcato debe tener, 111a relaclOn ooa la polltlca del -
gobierno Imperante, para que ése coadyuve con au deaenvolvlmlearo. · •· 
¡:>ero .la, ~lvid¡p ·sindical y la del gobierno, deben .er latependlearea
para que no quede redteklo a m órpno de partido, ya aea del pler
no o de la oposlclOn. 

6. - Resp;iando la alSODomra alallcal~ ea como se podrfa lo-
grar ma v°"rdadera democracia, que traería lndlacutlblememe 1m avan
ce m41 en la trayectoria sindical, no solo en cmnto a sus flnea, alao
tamblén en su kleologfa. 

7.- La reelec.cl6n aerra factible y ae rec.onocerra su reallza-
clón, cuando tengamos la ceneza de qoo los sln:Ucatos ae han demo- - -
cratlzado. De esa manera eer4n los agremiados los que comprerdlerdo 
la realidad sln:llcal y el valor personal de sus dirigentes, determinen, -
en Clltlmo caso, cudndo proceda la reelección. 
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8. - La intervencll'lft ji.recta de los agremiados en las declclo- -
nea Importantes de la vtb sindical, eleva m41 su espfrltu de lucha - -
pues de esa· manera conocen ampliamente los problemas por los que -
atraviesa su organtz.aclda slaUcal. 

. 9. - Considero qiA? la Ley Federal del Trabajo no est4 acorde
por lo que respecta a la organl7.acl6n smtlcal, con la evoluclOn que ha 
llepdo a de•rrollar el slDJlcato mexicano. 

10. - Independientemente de que ae logre que los slndlcatos se
dernocratlcen, e•lmo conveniente que la Ley Federal del Trabajo debe 
•r mis clara en cuanto a elecclones, especificando 90bre que baaes -
ae de•rrolladn, es decir, 11 ee permite o no la reelección. 

11. - En cuanto al tiempo durante el c1al deaempenann sus - -
flllClones, los dirigentes slnJlcales, considero que al no se ac.epta la -
reeleccton, debe eer de aels afto1 y, en cat10 contrario, de tres anos. 

12. - Por otra perte, al ac.eptarse la reelecclón, no creo qw -
no pueda aer por nrloa perblos, pues al los asociados e.an conaclen 
lle• de la actlvldld que ... desplegado su dirigente y la e.timan acena= 
da ea beneficio de el.los mlemos, pueden reelegirle, si aar lo deeeaa, -
por varios perlíodotl, por medio de su voto dlrecro. 

13. - En cuanto al 'IOto de los asociados, no creo que dorde 
hay annonra garantizada por au sistema democdtlco, deba sec oculto -
o secreto, sino por el contrario, de manera que ae demuestre la ttecl
sldn de loa asociados. En organizaciones sindicales en donde ea dlffcll 
re&.nlr a todos los agremiados, puede llevarse a cabo a travt!s de del
gados que representen la voz de sus propias secciones. 
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