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INTRODUCCION 

El derecho del trabajo, como garantía social consagrada en la Const!_ 

tuci6n de 1917, regulado por la Ley Orgánica del Artículo 123 Cons 

titucional, ha sido materia de diversos estudios de tesis para ob-

tener el título de Licenciado en Derecho. 

Al conocer que la Constituci6n de Querétaro fue la primera en el -

mundo que consagr6 como garantías sociales, no s6lo P.l derecho al-

trabajo, sino el derecho a la educaci6n, de reuni6n y la libertad-

de expresi6n, entre otras, siendo con ello el primer código funda-

mental de carácter social y reivindicatorio en el mundo, me surgi6 

la inquietud de conocer desde el punto de vista no s6lo jurídico -

sino social, los antecedentes de los trabajadores por su reivindi-

caci6n y el derecho de asociarse. 

También, me surgi6 la inquietud de conocer hasta qué punto los sin 

dicatos tienen autonomía frente al poder público Y.de qué manera -

actúan como grupos de influencia en torno al poder estatal. 

Estimo que con el contenido de las siguientes páginas no sé agota-. . 
el tema, pero espero haber dado un paso inicial' firme, objetivo, -

respecto del tópico aludido. 



CAPITULO I 

IA SOCIEDAD Y LA LUCHA PE LOS TRABAJADORES 

Un enorme fluir y refluir de intereses en pugna parece ser el perm~ 

nente tel6n de fondo de la actividad del hombre sobre la tierra. Sien-

pre ha existido intenci6n y volu~tad de hallar soluciones pac!ficas 

que concilien las posiciones contrapuestas; pero los resultados ja

m~s satisfacen a las partes desde que afectan, aunque m!nimarnente,-

cualquier posición estable. 

Todo nuevo planteamiento que busque resolver el estado de injusti -

cia que reuna la sociedad, será de general aceptaci6n mientras per

manezca en el plano abstracto, pero será rechazado cuando pretenda

cristalizarse en una sociedad. 

Siempre ha habido individuos que manden y obedezcan, es dif!cil en

contrar un medio ?e satisfacer a unos y a otros y es natural que el 

perjudicado se oponga, dentro de sus posibilidades, a cualquier al

ternativa que juzgue perniciosa. De hecho, la historia demuestra -

que siempre ha triunfado el más fuerte. Siempre se ha legalizado -

o santificado su victoria, al menos durante el periodo en el cual -

el triunfador permanece en el poder. En ~ltirno término, más allá -

de los principios, este ancestral modo de ser del hombre, mantiene -

su vigencia. 

En el campo social, esta especie de Ley de la Selva, ha dejado una

huella profunda de doloroso recuerdo, tanto para quienes han vivido 

la lucha directamente, como para las sociedades en cuyo seno se ha-

liberado. 
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Toda la historia está salpicada de momentos de terrible violencia, 

de reacciones humanas naturales frente a los factores de opresión.

Los derechos del hombre fueron alcanzados siempre mediante la lu 

cha. Este hecho, válido para todas las ramas de la legislaci6n po

sitiva, encaja de forma precisa en el nacimiento y desarrollo del -

derecho del trabajo. 

Los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como duraci6n 

de l.a jornada de trabajo, protecci6n contra riesgos profesionales,

protecci6n de las mujeres y niños que trabajan, derecho de atenci6n 

médica, derecho de jubilaci6n, reconocimiento del derecho de huelga, 

etc., fueron logrados mediante una enconada y permanente lucha en-

tre las fuerzas sociales contrapuestas. 

l. Antecedentes Hist6ricos del Sindicalismo 

Desde los tiempos más remotos, el trabajo humano fue regido por

principios que no entendieron su particular naturaleza. Grecia

Y Roma, cuna de grandes juristas, presenciaron sin inmutarse el

desarrollo de la esclavitud como forma exclusiva de la presta--

ci6n de servicios personales y despreciaron el trabajo manual 

considerándolo indigno. 

Bajo la influencia del cristianismo el trabajo humano empez6 a -

dejar atrás la esclavitud, para seguir otras formas que fueron,

las más de las veces paliativo o disfraz de éstei pero el escla

vo, hasta entonces considerado como objeto, dej6 de serlo y ap~

reci6 en su lugar el hombre con un mínimo de derechos. 
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Formas posteriores a la esclavitud son la servidumbre y el vasa

llaje, las cuales corresponden a diferentes estados del desarro-

llo económico y social de los pueblos, hasta llegar con la apar! 

ción de pequeñas industrias urbanas, al asalariado, forma de 

prestaci6n de servicios en que un hombre vende a otro su fuerza-

de trabajo, considerada como mercancía a cambio de un salario 

~a mayoría de las veces ex!guo y tan solo suficiente para cubrir 

los gastos de una existencia precaria. 

El escenario en el cual tuvo lugar el surgimiento de la lucha 

por los derechos del trabajador, se ubica en el seno de las na -

ciones europeas m&s adelantadas, Inglaterra, Francia y Alemania, 

durante la tercera y cuarta década de siglo pasado. 

Particular interés ofrece el estudio de los cambios sociales 

acaecidos en la Edad Media. Lo que pudiera llamarse derecho del 

trabajo social, corresponde a un periodo de rasgos especiales y
' 

se encuadra en el r~gimen corporativo de la producción. 

Auspiciado y dirigido por la Iglesia Católica corno una deriva -

ción de la actividad religiosa, representó una forma equitativa

de la prestación de servicios personales, pero fue transformándo 

se en un problema básico de la vida social de aquella época; las 

relaciones entre los obreros que cada d!a formaban un grupo num~ 

toso y los pequeños industriales, cuyo poder econ6mico iba aurnen 

tando visiblemente. 

'..l'odo el r~gimen corporativo en Europa durante la Edad Media Alta 

y posteriormente hasta finales del Siqlo XVII se inspir6 en la-
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preocupaci6n constante del capitalismo, embrionario por mantener 

y monopolizar un inter~s econ6mico, la economía de la ciudad fa

vorable tan solo a los intereses de roa.estros , propietarios y merca-

deres. 

En contadas ocasiones se lirnit6 de una manera incidental a ofre-

cer condiciones ventajosas para el asalariado. El régimen corp~ 

rativo, la organizaci6n de las actividades de comunidades de of i 

cioS.. corno existieron en todas partes de la Edad Media, tendie -

ron a tener al artesano en una situaci6n bastante humilde, impi-

diendo la competencia, limitando el número de aprendices, asegu

rando a cada maestro la escasa mano de obra que necesitaba". !/ 

En los gremios la mayor parte de los aprendices servían como 

operarios durante toda su vida. Los salarios eran fijados de mo 

do exclusivo por los miembros de las corporaciones con marcada -

tendencia a reducirlos cada vez m~s. 

Las jornadas del trabajo duraban desde que amanecía hasta la 

puesta del sol. 

Cualquier tentativa de los aprendices de organizar una resisten

cia de explotaci6n era aplastada por los maestros artesanos. 

En los gremios no existían defensores entre el asalariado y el 

empleador, entre el obrero propiamente dicho y el artesano que -

la ocupaba. En el taller artesanal el concepto de profesional-

ten!a un 'sentido muy claro, en cambio no existía el de "clase". 

!/ L6pez A. Alfonso ¡il Moyimiento Obrero en M~xico. Ec;iitorial Jus.M~ 
xico 1958. Pag.21 •. 
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Entre los Siglos XV y XVI, las uniones de operarios que se orga

nizaron por toda Europa a veces no se circunscribían a una sola

ciudad, surgían uniones en las que habían aprendices o compañc -

ros de una misma espetialidad, pero residentes de distintas loca

Íidades y uniones que reclamaban a distintas fraternidades loca

les. 

Los maestros artesanos trataban de reprimir, no de suprimir las

uniones de operarios y para ello recurrían en muchos casos a la 

ayuda de las autoridades. Se dictaban edictos que establecían -

que en adelante quedaba prohibido a los aprendices que se unie -

ran organizando fraternidades. Al mismo tiempo se desarrollaba una 

lucha de intereses entre los comerciantes y ciertos artesanos 

que h~b!an logrado acumular capital propio. 

El modo de producci6n capitalista tuvo su punto de partida en la 

pequeña producción de mercancía de los campesinos y artesanos. 

El capitalismo convirti6 la fuerza de trabajo en una mercancía -

más. La reunión bajo el mismo techo de un ndmero más o menos 

elevado de obreros y la divisi6n del trabajo, hizo de la manufac 

ra la predecesora de la producci6n capitalista y elevó considera 

blernente la productividad del trabajo humano. 

El invento de máquinas de todo tipo desde mediados del Siglo 

XVIII, y su aplicación práctica, impusieron el proceso de indus

trializaci6n en los principales países de Europa, con ello el -

trabajador perdi6 los restos de la "Independencia" de que gozaba 

cuando trabajaba en su propio taller o en su hogar. 
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El desplazamiento de sistema general, la utilización de la t~cn! 

ca en la producci6n aunado a el advenimiento del sistema indivi 

dualista liberal en la Europa de finales del Siglo XVIII, tuvie

ron como consecuencia un profundo cambio en la estructura social, 

produciéndose asi la caducidad e insuficiencia del arraigado r~

g imen corporativo. "El antiguo maestro del régimen corporativo -

fue sustituído por el empresario econ6micarnente poderoso; el ta

ller familiar por la fábrica y por la maquinaria, los artesanos -

oficiales y aprendices formaron un ej€rcito cada vez más numero

so de asalariados, sujetos, en lo relativo a condiciones de tra

bajo, a la voz inexorable de la oferta y demanda". '!:_/ 

Las ideas de los ilustrados, las teorías econ6micas de los fisi6 

cratas y mercantilistas se conjugaron en la Revolución Francesa, 

que proclam6 en la Asamblea Nacional Constituyente, "Los Dere -

chas del Hombre", mediante los cuales la libertad y la igualdad

humana se elevaron a la categoría de dogmas absolutos. 

Paradójicamente el derecho del trabajo qued6 relegado en esporá

dicas disposiciones diseminadas en el derecho corndn, debido, pr! 

moidialrnente, al empuje de un capitalismo en pleno desarrollo. 

Si bien la productividad del obrero se multiplic6 gracias a las

m~quinas, sus condiciones de trabajo, de retribuci6n y de vida ~· 

empeoraron sensiblemente. 

A finales del Siglo XVIII y principios del XIX, la explotaci6n en 

-el trabajo de mujeres y niños adquiri6. proporciones brutales 

:v L6pez A. Alfonso Op. cit. , Pag. 21 
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e inhumanas. En su desenfrendada carrera por aumentar las gana~ 

cias, los patrones despedían a los obreros y los reemplazaban -

por mujeres y niños a quienes pagaban salarios menores. Reduci

dos a la miseria, sin tener todavía conciencia del mecanismo de

explotaci6n capitalista, los obreros veian la causa de sus males 

e1n la introducci6n de máquinas y contra éstas desataron su exas

peraci6n. Las huelgas de fines de siglo XVIII fueron acompaña -

das por incendios de fábricas y destrucción de máquinas y la so

licitud de supresi6n de ~stas caracterizaron la fase inicial 

del movimiento obrero. Sobrevino entonces un fen6meno de impor

tancia primordial en la historia del trabajo, las masas obreras, 

en principio amorfas y ac~falas, fueron adquiriendo forma y un -

claro conocimiento de sus propios problemas. 

El pensamiento de las criticas del sistema vigente proporcionó -

distintas armas y banderas a la serie de movimientos, aspiraci~ 

nes y tendenciastde la clase obrera que empez6 a luchar por el

advenimiento de condiciones más justas. 

Los economistas b'lrgueses (Petty, Smith, Ricardo) señalaron que -

la divisi6n de la sociedad capitalista en clases se vinculaba -

con las relaciones econ6micas de la sociedad. SegGn ellos; la -

dependencia de clases se origina en la forma diferencial de su -

participación en la producci6n econ6mica: los terratenientes re

ciben la renta territorial, los capitalistas beneficios y los -

obreros salarios. Esta diferencia, segtln ellos, explicaba la di '"' 

visi6n de clases. 

Defendían la "Plena Libertad" para todos, sin distinci6n de 
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origen social a participar sin trabas en la vida econ6mica. Es~ 

to constituyó un progreso respecto al orden feudal pero no alean 

zaron a ver lo ilusorio de estas libertades en la sociedad capi

talista, regida por leyes que eliminan toda igualdad de posibil± 

dades. 

A principios del Siglo XIX aparecen las concepciones pequeño 

burgueses de los socialistas. Los exponentes más destacados fu~ 

ron Saint Sirnon y Fourier en Francia, Owen en Inglaterra, sin -

descartar a sus antecesores, Moro, Capanella y Bebeuf. 

Tornas Moro (1478-1535) afirmó que, todas las desgracias de la 

gente provienen de la propiedad privada. Afirmaba que en una so 

ciedad sin propiedad privada, los hombres no están al servicio -

de las cosas, sino ~stas a la de los hombres. 

Francois Enele Babeuf (1760-1797) pensaba que, el fin de la so -

ciedad es defender la igualdad a que tienen derecho los hombres

sobre el disfrute de los bienes. 

Sostuvo que la naturaleza impone a todos los hombres la obliga -

ci6n de trabajar y que nadie puede, sin delinquir, sustraerse al 

trabajo. Asimismo, que las labores y los frutos obtenidos deben 

ser comunes a todos. 

Existe la opresión cuando un hombre se agota en el trabajo y ca

rece de todo mientras otro nada en la abundancia sin trabajar; -

nadie puede sin cometer un delito, hacerse dueño exclusivo de 

los bienes de la tierra o de la industria. En la sociedad no d~ 

be haber ricos ni pobres, el objeto de la revolución es destruir 
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la desigualdad y restablecer la felicidad de todos. 

Claude Denare Saint Simon (1760-1825), por su parte, abogaba por-

~eformas sociales, no atacaba las causas que determinan la mise -

ria de las masas, ni se propon.1'.a destruir la sociedad burguesa, -

pero luchaba por mejorarlas respetando su estructura social. No-

1:onfiaba en la capacidad de las.masas para asegurar la direcci6n

econ6mica y pol.1'.tica de la sociedad; aseguraba esa misión a los -

mtis "capaces", pero se oponía a que tal dirección se ejerciera en-

beneficio de una minoría, ped.1'.a que se gobernase en favor de la -

comunidad, particularmente de "las clases más numerosas y pobres". 

Las teor.1'.as de Robert OWen (1811-1855) ejercieron una poderosa i!!_ 

fluencia sobre el movimiento obrero ingl~s. Luchaba por su socia 

lismo con sentido filantr6pico y trataba de demostrar la posibil! 

dad de establecer sociedades cooperativas modelo, en la que patr~ 

nes y obreros tuvieran los mismos intereses y repartiesen equita
• 

tivamente el producto del trabajo. 

Francoise Fourier (1772)-1834) exaltaba el principio de asbcia 

ci6n y abogaba por la creación de ciudades modelo en donde el hom 

bre alcanzaba la felicidad y la perfecci6n. 

Los socialistas ut6picos comprendían que la sociedad dividida en

clases explotadas y explotadoras no respondía a los intereses de

las masas populares y, por lo tanto, aspiraba a realizar transfor 

maciones sociales,pero rechazaban o no concebían la revoluci6n so 

cía! como medio de realizaci6n de dichas modificaciones. su acti 

tud negativa hacia la clase obrera, para la que deseaba el mejor-
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de los mundos pero a la cual consideraban tan sólo una masa igno

rante y suficiente, inc.apaz de emanciparse, determinaba que estos 

pensadores tan vigorosos en la crítica al capitalismo, se mostra

ban ingenuos e impotentes en la bdsqueda de los cambios para madi 

ficar la sociedad. 

El socialismo científico brota con el manifiesto comunista de 

Marx Engels en 1848, documento de inapreciable valor en la histo

ria del derecho del trabajo, declarando la guerra al sistema cap.!_ 

talista mediante la uni6n del proletariado mundial, la abolici6n

de la propiedad privada y la lucha de clases. 

Numerosas disposiciones legales como el Edicto Turgot en 1776, el 

Decreto 2-17 de marzo de 1791, la Ley Chapalier, los Artículos 

414 a 416, del C6digo Penal Franc~s prohibieron las corporaciones, 

pero no lograron suprimir la lucha de los obreros. 

El movimiento sindical obrero fue un componente activo e importa~ 

te de las revoluciones europeas de principios del siglo XIX. Mez 

clados íntimamente en la política, los sindicatos obreros, en far 

ma de coalición , sociedades secretas, clubes o partidos pol.1'. tices, 

buscaron en la coalici6n esporádica o permanente, la forma de con 

seguir beligerancia entre el Estado y ante la Empresa. 

Es en Alemania donde el movimfento obrero consigue sus primeros -

frutos sobre el derecho del trabajo. Bismark, ante la amenaza 

creciente de la organizaci6n obrera apoyada por las ideas socia -

listas, instituye. el Seguro Social para los trabajadores. 

La etapa culminante en la consecuc.i6n de los derechos de los 
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trabajadores, marca la intervenci6n creciente de las asociaciones 

profesionales de trabajadores o de patrones, en las relaciones 

obreros patronales y en el proceso mismo de la producción. 

La relaci6n individual obrero patronal perdi6 terreno en favor del 

derecho colectivo del trabajo. Los acuerdos de Matignon celebra

dos en Francia en 1936,cano un ejemplo de ésto, reconocieron y g~ 

rantizaron la asociaci6n profesional como portavoz del bienestar

de la clase trabajadora que representan, introduciendo la conci -

liaci6n y el arbitraje obligatorio en los conflictos de trabajo, 

superando así la huelga y el paro como manifestaciones de violen

cia. 

En realidad hoy podemos hablar de un movimiento obrero organizado, 

din~ico y viviente, ubicado en el centro mismo del acontecer po

l!tico social, lo cual significa la participación de la clase 

obrera en el progreso general de la humanidad. Representa al tra 

bajador como elemento de una clase social e implica la idea de 

conciencia de clase, el sindicalismo es uno de sus medios de acci6n. 

Dentro del movimiento existen grandes y explicables discrepancias 

pero en el fondo hay un cauce y sentido coman, la lucha por mejo

res niveles de vida y por un sistema auténtico dernocr~tico. 

2. El Sindicalismo 

En el presente trabajo nos es de especial interés la organización 

sindical, esa proyecci6n din~ica del trabajador moderno que no -

puede concebirse sin asociación ni acción colectiva. 
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El trabajador aislado y su constante esfuerzo por pesar en las con 

diciones propuestas por el capital, as! como las viejas luchas de

las asociaciones obreras por conseguir su igualdad y los árduos de 

bates en torno al reconocimiento positivo del derecho de sindicali 

zaci6n, son sucesos que se ubican en el pasado histórico. 

Hoy nadie discute el derecho de asociaci6n, al menos en los reg!m,!! 

nes democráticos donde su presencia es cada vez más fuerte, tante

en el sector trabajador corno en el empleador. 

Es posible la falta de conocimiento respecto a la mayor o menor nece 

sidad de estas asociaciones, de su arraigo natural en el hombre 6 

de sus ventajas e inconvenientes; pero es imposible sustraerse a -

la realidad de su existencia o desconocer las rn~ltiples influen -

cias que ejercen en todos los §mbitos de la vida nacional e inter

nacional. 

Estas asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores re~ 

ciben el nombre de s1ndicatos. La expresión tiene su origen etim~ 

lógico en el vocablo griego "síndicos" del cual proviene la expre

si6n latina "syndicus" que significa persona que actaa a nombre de 

otro y, ésta es en realidad la misi6n del sindicalismo: actuar en 

nombre de sus socios en materia laboral, es decir, estamos en pre

sencia de una persona o ente moral, cuyo fin es la rep~esentaci6n

plena de los trabajadores en cuanto tales. 

Enfocando como fen6meno, el sindicato puede verse como la represe~ 

taci6n de una filosofía social y como una instituci6n jur!dica re

gulada consecuentemente por el derecho. 
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La u~i6n de los sindicatos, su acción conjunta y los resultados -

de ella, han constituido una fuerza o movimiento poderoso que se

ha d;mominado, ''Movir:iiento Sindical o Sindicalismo': este movimien

to tiende a representar al trabajador como miembro de una profe -

si6n o industria, no a la clase obrera, sino de los miembros que

lo integran y cuyos intereses dentro de una profesi6n e industria 

específica trata de salvaguardar y promover. 

A me1ida que progresa el movimiento sindicaista se enfrenta al di 

lema de si se entrega de lleno exclusivamente al desarrollo de 

planes con sentido práctico, dirigido a la defensa y mejoramiento 

de la situación de sus asociados, o, en el convencimiento de que

los males e injusticias importan simple reflejo de la defectuosa

estructura social y con el ánimo de apresurar el advenimiento de

tiempos mejores, proyecta su actividad a una acción oficial y le

gislativa favorable de sus intereses y puntos de vista. 

Por la fuerza de la atracción de las ideologías que se expanden y 

por el aumento de la influencia que con la extensión del sufragio 

conquistan los asalariados en la conducción del gobierno, el sin

dicalismo se ve inclinado a adoptar este último camino. Se hace

ésto en el hecho cada vez más democrático, y por lo tanto más m~ 

leable, a las determinaciones del mayor número que representa pr~ 

cisamente los sectores del proletariado. Sin embargo, la retie -

nen a jugarse por entero en la lucha política, la desunión que 

los combates ideológicos y partidistas producen en el seno de la

masa trabajadora, los daños que acarrean a la organización sindi

cal, sus excursiones en una esfera y la debilidad que las divisio 
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nes causan cuando se trata de defender a los asociados ante los -

patrones o ante los 6rganos gy!:J:;namentales. 
' )!\,. 

L t 

En un sentido la completa indiferencia en cuanto al curso de la -

vida pol!tica parece irrealizable, y en otro, envolverse en ella

genera el riesgo de disminuir la clase obrera y la eficacia del -

sindicalismo como instrumento defensivo, palanca para el logro ·

de mejores posiciones y base para una más perfecta construcci6n -

futura. ~/ 

Como hemos dicho, el movimiento sindical o sindicalismo, se basa-

e integra por los sindicatos, los cuales reconocen su filiaci6n -

con diferentes corrientes, doctrinas o fuerzas sindicales. Estas 

corrientes representan f ilosof!as sociales que quisieran irnponer

determinadas modalidades al orden político estatal. 

De lo anterior se desprende por una parte, la existencia de un -

sentido restringido de la voz sindicalismo, que es el usado cuan

do se habla de una determinada corriente sindicalista. 

Por otra parte, queda explicada la división existente en el movi

miento por la presencia de estas filosofias que hacen que la uni

dad se establezca s6lo a niveles muy generales, comprensivos de -

aspectos indiscutibles de la acci6n gremial. 

~/ Cist~rnas Rocha1 ;t.amberto. La Libertad Singic9l. princip9les aspee 
tos poctrirtarios.teg:islaUyos y Conyencfonales. Ed.Jur.!dica de = 
.Chile· santiago de Chile,1970. Pag.13 
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3. Las Corrientes Actuales del Sindicalismo 

En nuestra opini6n, lá doctrina es un momento necesario de la ac 

tividad humana. En lfata pueden establecerse dos planos diferen

tes: uno te6rico del saber abstracto de ideas generales con ten

dencia a la universidad y otro práctico de la acci6n concreta, -

sujeta al tiempo y al espacio. determinado por la coyuntura prec_! 

sa, particular y singular. 

El plano práctico es precedido o está inspirado por el te6rico -

dentro del cual se desenvuelve la doctrina, para cuya elabora -

ci6n es necesario un largo y complejo proceso previo. 

Dicho de otro modo, la doctrina es en un sentido estático, el 

conjunto de conclusiones obtenidas en ese momento de visi6n gen~ 

ral y ordenada, el planeamiento global, el programa abstracto de 

acci6n. 

• Enfocados desde este punto de vista, los pensamientos filos6fi -

cos sociales de nuestro tiempo, pueden ser considerados corno doc 

trinas a las cuales puede atribuírseles características de gene

ralidad, desde que suelen presentarse como planteamiento global

reférido al hombre y al universo o al menos, al hombre y su acon 

tecer social. 

En este mismo sentido se habla tambi~n de "doctrinas sociales" y 

"doctrinas sindicales", estas doctrinas.expresan momentos de, 

actuar humano. Coordinan el elemento científico con datos de 

las piencias sociales (entre las cuales se cuenta la jurídica) y 

de la filosofía; el tecnol6gico, con apreciaciones sobre las 
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necesidades existentes y la potencialidad de satisfacci6n; y eti 

co por apreciaciones o valoraciones de orden moral, decisivas en 

la orientaci6n de la doctrina en su conjunto. 

a) Liberalismo. 

El primer pensamiento al que puede hacerse menci6n dentro de

la~principales posiciones existentes, es el Liberalismo. La

posición pr~ctica del liberalismo concuerda mucho con la 

reacción tradicional de los gobiernos frente al problema labo 

ral y social y que se caracterizó por una improvisación de 

las normas que fueron su fruto. En este p:roceso, aunque reco

nocida la libertad sindical, qued6 atorada en su realizaci6n

práctica con el contr~l estatal y otros factores. 

La posici6n doctrinaria en cambio, es diferente. suele afir- . 

mar que el m.6vil inspirador de la doctrina liberal, es el ju!!, 

to y ponderado equilibrio entre el derecho individual y las -

necesidades sociales. Esto no parece otra cosa que una medi

da para detener el avance de otros nov.imientos ¡;ioderosos. Toda la 

concepción liberal, basada en la división del trabajo, la de

sigualdad sindical social aceptada como "natural", la ubica -

ci6n automática segGn las aptitudes y el individualismo, 

desemboca en la proclamaci6n de una libertad absoluta extendi 

da al campo sindical. 

La libertad y la igualdad jur!dicamente protegida por el sis

tema liberal, no ha respondido en situaciones reales y concr! 

tas de la vida en las que se ha visto suprimida de hecho esta 
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libertad que se proclama. 

En algunos sistemas de organización sindical se incorp_ora de

lleno al ordenamiento oficial del Estado. Entre tales siste

mas pueden señalarse: Fascismo, Nazismo, Justicialismo, M:u:xis 

mo y Corporativismo. 

Respecto de los tres primeros,que pudieron tener ínterés en -

su tiempo pero que hoy integran las líneas de la historia en

traremos en detalles; el marxismo será tratado más adelante. 

b) El Corporativismo. 

Aunque inspirado en muy distinta filosofía, es también un si~ 

tema dictatorial totalitario, y encontr6 vigencia en Portugal 

durante el régimen de Olivera Salazar y en cierta forma en 

España. 

Esquemáticamente la organización corporativa está establecida 

escalonádarnent!e en la base de los sindicatos y las uniones de 

asociaciones patronales. En la cima las corporaciones que in 

tegran todas las fuerzas productivas de cada rama de la acti

vidad. Los sindicatos nacionales están sometidos a una tute-

la estricta de los poderes prtblicos: la elecci6n de los-

cornit~s directivos debe ser aprobada por el gobierno y su ge! 

t16n y su existencia queda en manos de los poderes prtblicos -

que puedan retirarles la aprobación de los estatutos. 

De hecho, la organizaci6n corporativa, ya se trate de sindica 

tos obreros o de organizaciones patronales, no es sino el ins 

trumento por el cual el gobierno asegura la aplicaci6n de sus 

directivas econ6micas y sociales. 
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En realidad las Gnicas dos posiciones que se conforman como -

doctrinas totales y completas son aquellas representadas por

los pensamientos Marxista y Cristiano. 

Ambos son motivos de nuestra especial atención porque los es

timamos de máxima importancia hoy en día. SegGn nos parece -

percibir, se disputan el dominio del mundo y la atención de -

la inteligencia humana, desde que se presentan como las dos -

grandes alternativas de justicia para el hombre contemporáneo. 

e) Pensamiento Marxista 

El marxismo es una doctrina integral de explicaci6n del hom~

bre y su mundo. 

Su doctrina social es revolucionaria y se fundamenta en el roa 

terialismo didáctico y en la lucha de clases. El carácter 

universal y científico que posee en tanto interpretación de -

los fenómenos soóioecont5micos de la historia, la constituye

un sistema perfectamente coherente que le ha permitido t~ori

sar sobre los diversos períodos en que se desenvuelve la iu -

cha obrera. Así, acuñado un planteamiento diferente para ca

da uno de los momentos importantes en que esa lucha se libre¡ 

la dictadura burguesa o capitalista y la dictadura proletaria. 

Como quiera que la raíz o fuente doctrinaria es la misma para 

ambos campos de acción, existen ideas que sirven como denomi

nador coman, pero los valores fundamentales de la teoría y 

los hechos prácticos varían esencialmente seq~n se trate de -

la labor sindical en un país capitalista o en una sociedad h! 

jo dictadura del proletariado. 
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Desde que existe esta diferencia de planteamiento, tambi~n la 

hay en lo que a actua~i6n concreta (ideolog!a y pol!tica) se

refiere, es decir, en cuanto a la táctica y el estilo aplica-

ble. 

Los mayores esfuerzos de Marx, fueron en el sentido de la org~ 

nizaci!Sn de la clase proleta~ia en sindicatos reivindicacio--

_ nistas, los cuales por entenderlos dentro de toda su apari 

ci!Sn hist6rica de la lucha de clases, tuvo como eficaces age!! 

tes la unidad y la solidaridad obrera, que consider6 corno me

ta final por sobre triunfos concretos. "Algu~as veces los 

obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero re 

sultado de sus luchas es menos el ~xito inmediato que la soli 

daridad aumentada .de los trabajadores?. !/ 

La idea de Marx era, por tanto, la unidad; que debía manifes-

tarse en todos los frentes de lucha y que deb1a ser realizada 

por todas las'organizaciones que velaban por la clase obrera. 

Hoy en dta, el Marxismo continúa sosteniendo su criterio de -

unidad sindical que puede interpretarse en dos sentidos: como 

tendencia a la unidad de acción de los distintos proletarios

de cada pa1s, encaminadas a la internacionalizaci6n del movi-

miento, y también, como tendencia a la unidad interna de ese

movimiento en los distintos paises. 

El socialismo revolucionario, en cuanto se refiere a la acción 

de los sindicatos, establece que ~stos tienen su razón de ser 

!/Marx, Karl yEngels,FedericO. Manifiesto del Partido Comunista, 
Ediciones Palomar, M~xico, 1961. 



19 

en la revolución social que da por tarea esencial, la uni6n. -

la disciplina y la educación de las masas para derribar por -

la f&erza al capitalismo. 

En este empeño de unidad y de conquista de aliados, los socia 

lista.s revolucionarios rehuyen esclarecer los puntos divergen

tes entre los diferentes grupos, procurando en cambio, poner

de rElieve los puntos en común. Y, como el sindicato por of! 

cio profesional no refleja fielmente la situaci6n antag6nica

de las clases, se ha optado por el Sindicato Unico. 

En la práctica, esta tentativa de unidad ha sido resentida, -

por lo cual, la corriente Marxista ha ampliado sus f6rmulas -

haci~ndolas más generales hasta aproximarse a la "Unidad de 

Acci6n" de la clase trabajadora con similares t~rrninos. Debi 

do a que le otorgan como finalidad la lucha por el derrocamie~ 

to del capitalismo y por el triunfo de la revolución proleta

ria. Por otra parte, para el Marxismo, la lucha política 

hace una sola con la lucha obrera, pues el partido es la van

guardia de la clase obrera dentro de la cual los sindicatos -

han llegado a ser eje de su organización que no puede ser po

líticamente neutro. La idea de la neutralidad de los sindica 

tos profesionales ha sido siempre una idea burguesa. 

En Am~rica Latina el Marxismo irrumpió con fuerza en el campo 

sindical que además de considerarlo como hombre, supo anali -

zar sus aspiraciones y despertar sus inquietudes. 

El primero en llegar al terreno de la lucha social fue el 
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Marxismo, quien di6 al proletariado latinoamericano un sentí 

do de fuerza e identificación; quien le presentó una filoso 

f1a a la cual adherirse y una posibilidad concreta en la cual

trabaj ar, orientó durante años el movimiento sindical y lo 

impregnó de un decidido ideal revolucionario. 

Desgraciadamente el trabajador debió sufrir una nueva desilu -

si6n ya que por la dinfunica misma del sistema marxista, sus s~ 

guidores hicieron depender la situación sindical de la situa -

ci6n pol!tica y dependieron todas a la consigna del partido. 

Por otra parte los militantes fueron pocos y la eficacia cense 

guida se debió a la férrea organización y disciplina existente 

en sus acciones. El dominio que tuvieron sobre el movimiento

sindical y obrero, no reflejó una auténtica conversi6n a la 

ideología marxista. Así, se origin6 un cierto rechazo de par

te del trabajador que se sintió manejado y se facilitó el con

trol y la represión que se ejerci6 sobre el movimiento sindi -

cal, tanto por la efervescencia social que traía consigo, cua~ 

to por su marcado sentido antireligioso y espíritu totalitario. 

Más allá de la narración de estos hechos hist6ricos que rodea

ron al marxismo y del valor que puede atribuírseles tanto a 

ellos mismos como su significado, es necesario destacar la pe~ 

manente lucha por la unidad de los trabajadores librada por el 

marxismo desde sus comienzos hasta nuestros días, lucha que se 

ha convertido en una de sus características. 
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d) Pensamiento Cristiano 

El cristianismo es también una doctrina integral de aplica 

ci6n del hombre y del universo. Eternamente aparece como una 

de las tres fuerzas en pugna en nuestro mundo contempor~neo, -

en oposición al liberalismo y al marxismo. 

El Cristianismo sumamente original en su posición basada en -

la verdad, en la naturaleza de las cosas y en la revelaci6n di 

vina; internamente presenta un contenido profundamente humani.:!_ 

ta, pero no constituye una elaboraci6n humana. En lo fundamen 

tal, traduce un llamado hecho por Dios Creador al hombre en la 

forma de una revelaci6n para que asuma su verdadera condici6n

humana, e inicie el camino de su propia perfecci6n. Tal cami

no recorrido con la ayuda de ese Dios, habrá de llevarlos a la 

vida sobrenatural, de contemplación divina, que es el fin dlti 

mo, propio e inalienable a que el hombre debe aspirar. 

En un sentido teol6gico, resulta evidente la primacía del or -

den s.obrenatural~ no se quiere dar a entender con ello, sin -

embargo, una dependencia absoluta. Cada orden se desenvuelve

naturalmente sometido a sus propias caractertsticas. As!, la

conquista del orden sobrenatural supone por parte del hombre -

un trabajo permanente, y siempre renovado, en el cultivo y 

perfeccionamiento de lo propio; del orden natural, tanto en lo 

individual como en lo colectivo o social • 

. En el presente trabajo nuestro interés se centra en el orden -

natural, y dentro de ~l, específicamente, a cuantó constituye

la doctrina social de la iglesia y su proyecci6n ·en el 
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sindicalismo. 

El Cristianismo afirma que ·al igual que en el· universo, en lo

social, tambi~n existe un orden, no de leyes impuestas como en 

el mundo físico, sino impresas en lo más íntimp de su natural~ 

za. La conciencia descubre ese orden y manda prenetoriamente -

seguirlo. Tales leyes indica~ c6rno el hombre, centro y benef~ 

ciario del orden natural, debe de conducir s.u vida personal; -

c6mo los hombres deben regular sus relaciones en la convivencia 

humana, las relaciones de los ciudadanos con la autoridad pa-

blica dentro de cada comunidad política, las relaciones entre

estas mismas comunidades políticas, y finalmente, las relacio

nes entre los ciudadanos y comunidades políticas. 

Por otra parte, segan la Encíclica "Pacetn en Terris" de Juan -

XXIII, las exigencias del bien com~n universal reclaman que se 

constituyan estas leyes. Fluye de esta Encíclica que para que 

una convivenci~ hwnana sea organizada y fecunda hay que colo -

car como fundamento el principio de que todo ser humano es pe~ 

sonal, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y de v~ 

luntad libre y por lo tanto, de esa misma naturaleza nacen al

mismo tiempo derechos y deberes que al ser universales e indi-

viduales son tambi~n absolutamente inalienables. 

El principio fundamental de la doctrina social de la iglesia,-

consiste pues en que " cada uno de los seres bimanos es y debe-

ser el fundamento, el fin y el sujeto de todas las institucio

nes en las que se expresa y acttía la vida social". ~/. 

5/ Enctclica "Mater et Magistra" SS.Juan XXIII, 1961. Ed.de la Uni
versidad Cat61ica, 1961. No.122, p.196. 
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De tal principio se derivan, podemos decirlo as!, tres verdades 

básicas: la eminente divinidad de la persona humana, la estre -

cha solidaridad de las personas, y las exigencias imperiosas de 

la sociedad. De la dignidad de la persona humana fluyen dos 

importantes conclusiones: el hombre es inteligente responsable

y libre, y por ello: a) es sujeto a las instituciones sociales 

y no un simple objeto del que se pueda disponer como de un ins

trumento, y b) el hombre es sujeto de derechos. De la estre -

cha solidaridad de las personas, que se fundamenta en la igual

dad esencial de los hombr.es y en su naturaleza intr!nsecamente

social, se derivan las asociaciones, grupos e instituciones. 

Desde este momento surge un interés conjunto, las exigencias im 

periosas de la sociedad que muchas veces entran en pugna con 

los intereses individuales o particulares. 

Tal conflicto debe resolverse, afirma la doctrina cristiana, en 

favor del interés de conjunto o bien coman, que pide a los miem 

bros de la comunidad que superen el plano de los intereses par

ticulares para trabajar todos hacia el establecimiento de candi 

ciones favorables a la vida de la nación, hacia sti prosperidad

y hacia su misión al servicio de las personas. 

Tales planteamientos implican un sistema de convivenica orienta 

do al desarrollo pieno del hombre, y regulado por grandes leyes: 

la justicia, como guía y objetivo; la caridad, como fuerza y m2_ 

tor, y el sentido social, como instituci6n de las exigencias de 

de la justicia y la caridad. 
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La doctrina cristiana reconoce la existencia de un derecho natu 

ral a asociarse y org~nizarse, este derecho comprende la libre

elecci6n de los fines y los medios. Mediante el uso del dere -

cho a la propia defensa organizada, el hombre aprovecha la so 

ciedad como medio para su pleno desarrollo. 

Le6n XIII lo reconoci6 expresamente segan lo dice "Mater el Ma-

gistra" "A los obreros se les reconoce como ·natural al derecho

de;formar asociaciones de sólo obrer06>0 mixtas de obreros y p~ 

trenes; como también el derecho de confirmarles la estructura y 

organización que juzguen más id6neas. para asegurar sus leg!ti -

mo~ intereses económicos profesionales y el derecho de moverse-
E_,,:· ..;• 

''9on autonomía y por propia iniciativa en el interior de las mis 

mas, a fin de conseguir dichos intereses". 2/ 

El Concilio Vaticano II reconoce: "Entre los derechos fundamen-

tales de la persona humana, debe citarse el derecho de los obre 
• ros a fundar libremente asociaciones que representan auténtica-

mente al trabajador y pueden colocar en la recta ordenación de

la vida económica, as! corno el derecho de participar libremente 

en las actividades de las asociaciones sin riesgos ni represa -

lias". 11 

Teniendo como fundamento el derecho de asociaci6n, nacen los. 

sindicatos. Estos como asociaciones qu~ son, responden a una -

necesidad o exigencia planteada por la naturaleza misma del 

"Mater el Magistra" No.8 
Constituci6n sobre. la iglesia en el mundo actualr en "Concilio V.! 
ticano·1¡ Constituciones, Decreto, Declaraciones, Legig¡ac~dn 
Post-Con¡,ila¡"~ Edicidn B.A.C,, Madrid .1966, p.368 

~· . 
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ci6n y para su desarrollo pleno. 
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En principio aparecen como accidentales y transitorios, pues 

deber!an acabarse en tanto termine la tensi6n capital-trabajo. 

En E?l orden práctico, mientras existe el sistema capitalista u 

otro similar, su constituci6n es moralmente necesaria ya que 

por su intermedio se consigue el desarrollo humano de los tra -

bajadores. Están destinados a ser el factor que norme de forma 

pacffica, las relaciones del trabajo y capital. 

Como fines propios o inmediatos del sindicato se señalan: la 

contratación colectiva y la representaci6n plena del trabaja -

dor en los planos nacional e internacional, econ6mico y pol!ti

co. Le corresponde ademas, como toda sociedad o institución, -

un papel importante en la consecuci6n del bien coman y en la de 

fenaa de la justicia y paz social. 

La actividad social debe ser organizada, permanente e indepen -

diente pudiendo realizarse en varios planos: profesional, econ6 

mico, social, precorporativo y educacional. 

El problema de la neutralidad se ha planeado tambi~n en lo rela 

tivo a la composición misma de los sindicatos. Puede notarse -

una decidida evoluci6n del pensamiento social cristiano frente

al sindicato neutral, a que se le tome hoy como mal menor y se

tolera ampliamente. El sindicato cristiano se mantiene como el 

ideal de donde deriva la adhesi6n de esta doctrina a favor del 



26 

pluralismo sindical, que permite la existencia de sindicatos 

ideológicos. 

El pensamiento cristiano reconoce que el sindicato ejerce natu

ralmente una influencia sobre la política y recomienda la pre -

sencia de las organizaciones de trabajadores en todos los nive

les, a6n en los políticos más altos pues considera que sin ello, 

la gestión sindical se hace ineficaz. 

Es claro entonces que, de acuerdo a este planeamiento, el sind! 

calismo puede hacerse sentir en la política mediante plantea -

mientos de hombres representativos. Pero es tambi~n claro den 

trc de la doctrina, que los sindicatos deben evitar el peligro

de su politizaci6n al servicio de un partido o del Estado, 

porque hace olvidar el fin esencial de los sindicatos y la divi 

si6n entre los trabajadores y la p~rdida de la libertad de la -

organización. 

Todas las l!neas de la doctrina cristiana convergen hacia el 

pluralismo sindical, que es la mejor expresión de un ordenamie!!, 

to democrático de las o'rganizaciones sindicales de acuerdo a 

las. ideolog!as. 

La doctrina cristiana sostiene que la libertad esencial de la

persona no puede sacrificarse a la unidad sindical por muy de-

seable que sea. El pluralismo es preferible a una unidad que -

oculta oposiciones profundas. Quiz4 una razón más profunda, 

hace necesario el pluralismo sindical, instrumento de personali

zaci6n; el sindicato exige una libertad de expresión y de j 
j 
j 
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integración de las personas en su seno, sin la cual corre el 

riesgo de transformarse en una gran administración. 

La eficiencia del sindicalismo exige tanto la participación de

la eficiencia como la convergencia de esfuerzo, esa misma con -

vergencia es el pluralismo. 

Creemos que el pensamiento cristiano está claramente ordenado -

hacia el pluralismo sindical y hacia la corporación y la organ! 

zaci6n interprofesional. 

La institución corporativa se define como el cuerpo pGblico in

termedio entre las personas privadas y el Estado, encargado de

la gerencia del bien coman dentro de la profesión. En ella se

reunen todos aquellos que en grados diferentes, pertenecen a la 

misma profesión y oficio y poseen intereses profesionales comu

nes. 

La integraci6n de la corporación al Estado, no ha de significar 

separación o independencia, ni absorción sino distinción en vi2 

ta de la personalidad y fines de la una y del otro. 

Dadas las características de la corporación, pareciera ser, a -

primera vista, que no habrá lugar para los sindicatos dentro de 

ella. La opinión mayorista de la doctrina estima que sindicato 

y corporación se complementan. El sindicato será as!, elemento

constitutivo, medio .de acción y forma de ejecución de la corpo

ración. 

En un nivel m~s alto sobre las corporaciones, se encuentra l.a-

. ' 
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instituci6n interprofesional o intercorporativa; ello se entien 

de como una organizaci6n profesional suprema de carácter of i --

cial y pGblico, constituído por encima de las corporaciones y -

dotado de una actividad propia con poderes aut6nomos para regu-

lar las relaciones recíprocas de las mismas y coordinar sus in-

tereses con miras al bien comrtn, 

Finalmente, desde que afirmaron que el pensamiento cristiano 

sostiene que los sindicatos deben ser plenamente representati -

vos de los trabajadores afiliados Y'de su profesi6n, llegando -

en esto su capacidad hasta la declaraci6n de la huelga, resulta 

imposible cerrar esta rápida mirada al cristianismo sindical, -

sin hacer referencia a ella. Puede definírsele como la concer-

tada suspensi6n del trabajo, decidido por los trabajadores de -

una empresa, con el fin de presionar la voluntad del empleador

Y obligarlo a consentir ciertas mejoras en las condiciones del-

' trabajo y la remuneración. Es un legítimo derecho de defensa -

y al Estado corresponde reglamentarlo siempre en orden al bien

comün, pero esta acci6n será considerada corno dltima instancia-

en la defensa de los derechos del trabajador. 

A manera de conclusión de la presente secci6n, debemos señalar-

que las doctrinas mencionadas constituyen s6lo parte te6rica de 

la actividad humana; pero ~sta no se agota ni con mucho en el -

plano abstracto o teórico. Se continGa en el plano práctico, -

donde encontramos otros dos momentos del actuar humano; la ideo 

log!a y la política. 

Al tratar de concretar aquel programa abstracto de acci6n, se -
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presentan fines mdltiples y alternativos, entre los cuales es -

preciso realizar una elecci6n conforme a ciertos criterios, ba

sados en la realidad misma y fundamentados en una escala de 

prioridades. Por lo tanto, frente a la realidad inmediata, so 

lucionado el problema de los fines, es necesario hacer una 

elección de los medios que también son mdltiples y alternativos. 

La primera eiecci6n estará hecha por los medios y la segunda 

por la politica. 

Es posible encontrar varias ideologías todas ellas enmarcadas -

dentro de una norma doctrinaria, pero que difieren en las apre

ciaciones distintas que se pueden hacer de una escala de urgen

cia de las exigencias dictadas por el tiempo y el espacio, en -

los cuales se encarnan las normas doctrinarias. 

~··· 
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CAPITULO II 

MOVIMIEN'tO SOCIAL Y SINDICATOS EN MEXICO 

El movimiento obrero mexicano se desenvuelve bajo la influencia de -

factores que entrañan una gran complejidad en su actividad y en el -

terreno teórico. Esta complejidad surge de las condiciones sociales 

y econ6micas bajo las cuales se origin6 la independencia del pa1s, -

as1 como posteriormente, el carácter determinado por la Reforma y la 

Revoluci6n Mexicana y del marco histórico que se gener6 en esta 

época. 

Adicionalmente, la ceréañ!a de M~xico con el pa1s imperialista más-

poderoso del presente siglo, introdujo peculiaridades especiales al

desarrollo capitalista de M~xico y por ende, a la lucha obrera del -

país. 

• 
l. Movimiento Obrero en México 

La vida social de la conquista y la colonia, fue el resultado de

una serie de factores sociales, políticos, religiosos, econ6micos 

y culturales. El hecho de que hubiera un gran ntúnero de ind!ge -

nas despose!dos y sometidos y s6lo una minor!a de e~pañoles y 

criollos poseedores del poder pol1tico y econ6mico, plante6 una -

serie de importantes problemas. Es por ello que resultó imperat! 

.vo el surgimiento de las leyes protectoras que regularan la pres

taci6n de. servicios de los indígenas y el establecimiento de pri

vilegios en favor de.los conquistadores. 
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Esta situación se traduce en la coexistencia de regímenes distin

tos en la regulación del trabajo en la Nueva España; las Leyes de 

Indias, en lo relativo al aprovechamiento de la mano de obra ind1 

gena, y, las ordenanzas que reglernentaron el trabajo en los obra

jes (rudimentaria industria libre) en los gremios. 

Las Leyes de Indias reglamentaron formas de trabajo forzQdo como~ 

la esclavitud, la encomienda, la servidumbre y los repartimientos. 

La aceptación de estas situaciones pretendi6 ser un paliativo al

abuso de las prácticas que en esa época hubiera sido imposible 

desterrar, sin embargo, el hecho de la explotación ind1gena es 

innegable. 

Los gremios americanos no alcanzaron la magnitud de los europeos 

debido a las leyes fiscales impuestas por España, a fin de asegu

rar un mercado en la Nueva España para los artículos de manuf actu 

ra extranjera. Este hecho se di6 a pesar de la abundancia de ma

terias primas y a la barata mano de obra, y por ello, este tipo -

de agrupaciones s6lo existió en las principales ciudades. 

En estas condiciones, el surgimiento del gremio en la Nueva Espa

ña se di6 más como un trasplante impuesto por el Estado, el cual

no tuvo ingerencia en la vida de su medio y de su época. Tampoco 

ayudaron al mejoramiento social~ por el contrario, la organización 

gremial proporcionó un medio para ahondar más en las diferencias

entre la raza indígena y la española, al establecer regímene~ de

privileg~o para la raza conquistadora. 

La hegemon1a que el español tuvo en el gremio, en su direcc16n,· -
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en la propiedad de los talleres y, en la calidad de maestro, hizo 

de la corporaci6n una unidad cerrada y hereditaria con la cual el 

criollo tuvo acceso a la organizaci6~ y con el tiempo también el

mestizo ¡ pero para el indio siempre estuvo cerrada la puerta a la 

maestría a pesar de su natural predisposici6n para el arte. 

Las características psíquicas del indio, su actitud ante la vida, 

la tradición de vasallaje, aunados a un desconocimiento de la cul 

tura europea, impidieron una maduraci6n de conciencia de clase y

la organizaci6n profesional para la lucha por sus derechos. 

En la independencia política de México (1821)tenemos que recono -

cer el esfuerzo de las clases sociales dominantes de la colonia -

que, ante la constituci6n liberal de Cádiz, ayudaron a Iturbide -

a consumarla como una forma de mantener sus privilegios. 

El Plan de Iguala demuestra este hecho: se declaraba oficial la -
• 

religión cat61ica, se establecía para México un régimen monárqui-

co constitucional, se declaraba inalienable la propiedad, se man~ 

tenían los fueros y propiedades del clero, y se reconocían sus 

grados a los antiguos jefes y oficiales del Ejecutivo. 

A pesar de la abolición de la esclavitud, las condiciones de los

asalariados en la primera etapa de la vida independiente de Méxi

co, nos resultaron más favorables que las de la colonia. 

Los vicios sociales continuaron intactos, la mentalidad del pue-

blo sigui6 la inercia de las costumbres ignorando la existencia -

de los nuevos derechos proclamados en los textos legales como la-
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libertad de pensamiento, de reuni6n, de expresión, de sufragio 

universal, etc. 

Como resultado de la reciente lucha, las actividades económicas -

de la nueva naci6n, se vieron casi paralizadas de manera que en -

1821 la agricultura, la minería y la industria, estaban semidea -

truídas, y, como consecuencia de ésto, la bancarrota nacional fue 

un resultado inevitable. 

La independencia de M~xico di6 oportunidad al capital extranjero

para fincar intereses económicos y políticos en lo que fuera la -

Nueva España. Esta penetración de capital que vino acompañada de 

maquinaria y tecnología moderna, junto con el tezón de Don Lucas

Alaman en la promoción de la industria nacional, fueron los prim~ 

ros pasos hacia la industrializaci6n del país. Sin embargo, to -

dos estos esfuerzos se estrellaron ante los obst&culos creados 

por el clero. 

En la primera ley fundamental de M~xico,que surgió del Congreso -

de Apatzingán (1814), se omiti6 toda resolución en materia econó

mica y social. Asimismo, en la Constituci6n del 4 :de octubre de-

1824, se eliminó cualquier menci6n para la realizaci6n y conserva 

ción de los derechos humanos. 

Así, encontramos que todas las leyes constitucionales de la ~poca, 

se negaron a reconocer la ,innegable libertad de. la persona humana 

a reunirse o asociarse en defensa de sus propios intereses. 

Las ideas liberalistas fueron un elemento decisivo en el ~roblema 
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social y econ6mico de la segunda mital del siglo XIX. Tuvieron -

gran acogida en México,· debido principalmente al deseo de la bur

gues1a de romper la barrera que presentaba a su expansi6n el enor 

me poder pol1tico y econ6mico del clero. La tesis de''Laissez Fai-

re, Laissez Passer" se manifestó en el texto de las leyes. 

El Congreso Constituyente de 1856-57, pudo haber sentado las ba -

ses de una verdadera reforma económica y social del país, pero se 

impusieron en él las ideas encaminadas a la protección de la pro-

piedad privada. La clase trabajadora, dispersa, acéfala y aleja

da de la pol1~ica, no tuvo representantes en el Congreso Constitu 

yente. 

La reglamentaci6n en materia laboral, qued6 relegada a unas cuan

tas disposiciones del Código Civil de 1870. No por ello mejoró -

la situación de los trabajadores mexicanos, ya que las escasas 

prorrogativas e~tablecidas para ello en las leyes fueron, las más 

de las veces, letra muerta •. 

En lo referente al derecho de asociación, el constituyente deter

minó: "A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de -
\ 

reunirse pac!ficamente con cualquier objeto l!cito; pero sólo los 

ciudadanos de la repablica podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos polit!cos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho

de deliberar". y 

Esta declaración, as! como de los Art1culos 4o. y So. de la Carta 

Magna del 57, que declaraban la libertad de trabajo, junto con 

los Articulas 60. y 7o. que permitían la libertad de expresión, -

!!/ L6pez A.Alfonso, El Movimiento Obrero en M6xico, Antecedentes, De
sarrollo y Tendencias. Jus M~xico 1958, p.89. 
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conjuntaron las condiciones necesarias para la legalidad de la 

asociación profesional de trabajadores. Pero, el Código Penal de 

1871 tipific6 como delito la reunión de obreros que luchaban por

mejores salarios y condiciones de trabajo. Con ~sto 6ltimo, se -

restringi6 la facultad de los trabajadores a integrar sólo asocia 

ciones con carácter mutualista, la forrnaci6n de cajas de ahorros

º pensiones, y se les prohibió lanzarse a la conquista de instit~ 

ciones más justicieras, como lo demandaban las necesidades de los 

trabajadores. 

Las Leyes de Reforma representaron la abolición definitiva del r! 

gimen gremial en M~xico, el cual se había sostenido a flote desde 

el virreinato, pasando con éxito por la supresión de sus privile

gios desde 1815. Con éste hecho comienza la proletarizaci6n del

artesanado que, para subsistir, tuvo que convertirse en asalaria

do de un incipiente capitalismo industrial de origen y con intere 

ses extranjeros. En el campo sucedió un hecho similar ya que con 

la supresión de las comunidades y corporaciones indígenas, el pr~ 

letario comunal se transformó en pe6n de las haciendas semif euda

les. 

La agrupación de los oficiales, obreros y antiguos maestros que -

habían disfrutado.ce las ventajas de una institución protectora -

de los trabajadores dieron al proletariado, del cual pasaron .a 

formar parte, una gu1a que les infundió una conciencia de clase -

y que se reflej6 en los inicios de la organizaci6n obrera en M~i 

co. De la alianza entre los grupos de trabajadores y 1os restos 
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del artesanado nacieron las primeras asociaciones profesionales 

obreras que, por ello, surgieron imbuídas del viejo espíritu de -

ayuda mutua, de cooperaci6n, de prevenci6n de riesgos, etc. 

En 1865, durante el efímero :Imperio de Maximiliano se emitieron 

dos decretos relacionados con los derechos del trabajo; el prime

::o ( 10 de abril) , establecilS un · 6rgano oficial con el objeta de -

conocer los problemas del trabajo y para introducir una jurisdic

ci6n especial en la materia; en el segundo (lo.de noviembre), se

promulg6 la Ley sobre Trabajadores, donde se reglamentaron cues -

tienes como el contrato de trabajo, concediéndose a los contratan 

tes absoluta igualdad y libertad, la duraci6n de la jornada de 

trabajo de 10 horas, días de descanso obligatorio, prohibici6n de 

la tienda de raya y el trabajo de menores sin el consentimiento -

de sus padres, etc. Tal decreto del lo. de noviembre de 1865 se

considera precursor del Articulo 123 Constitucional. 

La transformaci6n que introdujo "la reforma" en el agro mexicano

fue el punto de partida del fracaso material del país. Las Leyes 

de.desamortizaci6n.y nacionalizaci6n acabaron con la propiedad c~ 

·munal indigena y despojaron de sus tierras a los campesinos que, 

habiendo heredado la propiadad de generaci6n en generaci6n a tra

vés de siglos, no pudieron comprobar su legitima propiedad. Es-

tas tierras pasaron a ser dnminio de la naci6n bajo los turbios -

manejos de las compañias deslindadoras de terrenos para ser dis -

tribuidos más tarde por las mi.amas compañías en forma arbitraria. 

De esta forma, mediante las leyes menci'c)nadas, y más tarde a tra

vés de las leyes de colonizaci6n de 1875 y 1883, se form6 el. 
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latifundismo mexicano que concentró la tenencia de la tierra en -

manos de la aristocracia feudal. 

Al campesinado, de esta forma desposeído, no le quedó otra alter

nativa que convertirse en peón o aparcero de las nuevas haciendas 

o emigrar a la ciudad para ofrecer su fuerza de trabajo a cambio 

de un misero salario, a la incipiente industria nacional. 

Con el surgimiento de las nuevas haciendas latifundistas, la pro

ducción agrícola tuvo un nuevo auge económico mientras que la si

tuación social del trabajador agrícola fue la del esclavo bajo la 

protección de un. gobierno propio liberal y dernocráctico. "El es

tado de postración material de los trabajadores agrícolas sobre -

todo los de la raza indígena, se ve1a agravado con otras circuns 

tancias. El salario de unos centavos diarios, completado con una 

parca dotación de maiz, era mermado en provecho del hacendado en la 

tienda de raya o se consumía frecuentemente en el pago de réditos 

usuarios por las pequeñas cantidades que el pe6n adeudaba al amo

y a los agiotistas. A esto hab:í.a que agregar las faenas desmesu 

radas, agotadoras, las viviendas misérrimas e insalubres, la tla

pixquera y los absurdos derechos de los patrones,·administradores 

y capataces sobre la persona del peón o de sus familiares, lo que 

formaba un cuadro que poco o nada distaba de la esclavitud". ~/ 

La industrialización de México se di6 bajo la conjunción de va 

rios factores: una tranquilidad aparente del pa1s a raiz del Plan 

de Tuxtepec; la organización de la hacienda p6blicia que creó un -

· !/ López f'.. Alfonso, Op.Cit. p.101 
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ambiente de confianza financiera; el proteccionismo del Estado 

hacia los inversionistas extranjeros, respaldados por disposicio

nes legales y medidas.administrativas 10/, y el atractivo de una 

mano de obra barata y explotada. 

Podemos destacar tres campos en las que la industrialización en -

México se vió reflejada en su etapa inicial; la construcción de -

ferrocarriles 11/, la revitalización de la minería y el surgi -

miento de la industria textil mecanizada. 

El período comprendido entre los gobiernos de Juárez y Porfirio -

Díaz presenta gran similitud en lo que se refiere a la actitud 

asumida ante los problemas económicos y sociales que debieron 

enfrentar. Es en los inicios del régimen porfirista cuando las -

luchas obreras, a través de la huelga, comienzan a tener sus pri-

meros frutos, aunque por poco tiempo. No es sino hasta después -

de 1876 cuando los trabajadores consiguen reajustes de salarios y ' . 

cierta mejora en las condiciones de trabajo. 

Es notorio durante el inicio de. la dictadu.ra de Diaz, el desarro

llo de las uniones obreras que buscaban conseguir la fuerza a tra 

vés de la unÚicación, la organización y determinación de los ob

jetivos y caminos para alcanzarlos. 

La constit~ci6n de 1857 señala un punto importante en la historia 

del movimiento obrero mexicano. Esta constitución proclamó el 

!Q.1 que en numerosas ocasiones resultaron contrarias a los intereses 
nacionales. y en casi todos los casos resultaron lesivas a los i!!_ 
'teresas sociales del pueblo. 

!!f en la que tuvo una particular intervenci6n e inter~s nuestro ve
cino pa!s del norte. 
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derecho de reuni6n, de la libertad de pensamiento y de la pala -

bra, con la cual se dejaba prácticamente la puerta abierta a la -

formaci6n de los sindicatos obreros. 

La primera agrupaci6n que se conoce de esta índole, es la Socie -

dad de Socorros Mutuos, creada en la Ciudad de M~xico por obreros 

capitalinos en. junio de 1853. Esta sociedad fue inspirada en las. 

antiguas uniones mutualistas en las que los socios, a cambio de -

una cuota, recibían cierta protecci6n en caso de enfermedad y 

muerte. Con esta idea proliferaron en la ~poca varias asociacio

nes de este tipo. 

La difusi6n de las ideas Marxistas vino a terminar con el entu 

siasmo por el mutualismo. La siguiente etapa del movimiento obr~ 

ro mexicano, fue la formaci6n de cooperativa que entre 1870 y 

1880 foment6 la uni6n de los trabajadores. 

Dentro de este período surge el Círculo de Obreros de M~xico el -

16 de septiembre de 1872, que se inici6 corno sociedad cooperativa

pero que lleg6 a incluir dentro de sus planteamientos la huelga -

corno rn~tódo hacia la consecuci6n de fines más concretos. 

El c!rculo fornent6 la lucha por los derechos de los·trabajadores

y en 1876 realiz6 el primer Congreso Obrero permanente, en el que 

participaron todas sus agrupaciones filiales y muchas agrupacio -

nes obreras del pais. En este Congreso fueron tratados mültiples 

temas de inter~s para la clase trabajadora: educaci6n para la fa

milia; establecimiento de talleres independientes; la consecuci6n 

de garantías pol!ticas y sociales para el desarrollo pleno del 
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obrero como ciudadano y ser humano; el nombramiento de represen -

tantes obreros ante el Estado¡ el fomento de exposiciones indus -

triales promovidas y sostenidas por los artesanos, y; la disminu

ción de las jornadas de trabajo, dedicando atención preferente al 

tema de la huelga. 

El Círculo de Obreros apoy6 públicamente las candidaturas de Se-

bastián Lerdo de Tejada y de Trinidad Cadena para Presidentes de

la República, y permaneció al lado de Porfirio Díaz desde sus tem 

pranos tiempos de Gobernador del Estado de Oaxaca. Más adelante

alrededor de 1880, el general Porfirio Díaz que tenía fuertes la

zos con los empresarios capitalistas y con intereses extranjeros

habría de oponerse a las organizaciones obreras. 

La difusi6n de las ideas antiliberales y socialistas tuvo una ere 

ciente influencia en las organizaciones obreras, quienes ya no se 

conformaron con la búsqueda de mejores condiciones y justo trato, 

sino que asumieron un movimiento de combate econ6mico ante las em 

presas y ante el Estado, amenazando minar la estructura política. 

Ante esta situación, el r~gimen de Díaz tom6 una actitud ofensiva 

mediante la cual fueron disueltas numerosas asociaciones obreras

y se reprimi6 todo intento por obtener, aún pacíficamente, condi

ciones favorables de trabajo. 

Al principio del presente siglo, la base de la economía mexicana

seguía siendo la agricultura controlada por los grandes latifun-

distas. En el terreno económico se mantuvo un ritmo creciente y

en apariencia la situación nacional era de bonanza; la industria-
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y la agricultura crecían año con año, proliferaban numerosas 

obras de construcción. Existía una clase ~rist6crata cuyos lujos 

y refinamientos competían con las más elevadas clases sociales de 

las principales ciudades del mundo. 

Conviviendo con esta aparente bonanza, se encontraba una masa 

humana explotada y humillada. Tres cuartas partes de la pobla 

ción mexicana existía en condiciones peores a la esclavitud. En

las grandes haciendas agrícolas, el trabajadodor era obligado a -

trabajar la mayor parte del día a cambio de un mísero salario que 

no le era suficiente para cubrir sus necesidades en la tienda de

raya, razón por la cual se endeudaba y por ello estaba cornpromet~ 

do a trabajar para el patr6n por toda su vida. No sólo en el 

agrc se prese~taba esta situación, también los obreros de los fe

rrocarriles; de las fábricas; los mineros, los empleados urbanos

y dcmésticos sufrían las embestidas de un capitalismo apoyado por 

el Estado. 

A principio del siglo, surgió la organización obrera y campesina

bajc la doctrina cat6lica. Este movimiento se desarroll6 en un -

ambiente de indiferencia por parte de las autoridades y de desean 

fianza por parte de los empresarios • 

• ntre 1903 y 1906 la Iglesia Católica llevó a cabo en M§xico va -

i·ios congresos con el propósito de estudiar los temas sociales y, 

n especial, el problema obrero. Las ideas surgidas de estos co!_l: 

gresos, dieron origen al movimiento sindical católico que no sólo 

establecieron cajas de ahorro, montepíos y centros de estudios 
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para sus agremiados, sino que asumieron una actitud de franca exi 

ge~cia ante las empresas para conseguir mejores condiciones de 

trabajo. 

En 1905 los hermanos Flores Mag6n fundaron el Partido Liberal Me-

xicano, el cual dió un nuevo impulso al movimiento obrero con su-

órgano oficial "Regeneración", que difundió sus ideas anarcosindi 

cales y de revolución social. Este partido pretendía establecer

la jornada de trabajo de ocho horas; elevar el estandar de vida -

de la clase trabajadora, reglamentar los servicios domésticos, g~ 

rantizar el salario mínimo, evitar el trabajo de menores, obligar 

a los patrones a crear condiciones higiénicas de vida, establecer 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, declarar nulas las 

deudas de los campesinos con sus amos, evitar el pago en especie, 

suprimir las tiendas de rayas, prohibir las multas a los trabaja

dores y los descuentos a su jornal, prohibir la suspensión del s~ 

• lario ganado, y la supresión de la discriminación en el trabajo -

hacia el mexicano. 12/ 

El Partido Liberal Mexicano encabezó movimientos como los de La -

Viesca y Las Vacas, Coah. (1908) que aunque fueron suprimidos, 

fortalecieron el espíritu de rebeldía del pueblo. 

En 1906 diez mil mineros de Cananea, Sonora, se declararon en 

huelga exigiendo aumento de salarios, reducción de la jornada de 

trabajo y el cese a las discriminaciones raciales en el trabajo -

hacia los mexicanos. Esta huelga fue reprimida criminalmente por 

12/ Véase~tancisidor José , Síntesis Histórica del, Movimiento Social 
- en México, Ed.Popular de los Trabajadores, cuadernos Obreros 10, , 

1976. 
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no de México. 

La represión armada de la huelga no amedrentó a los trabajadores -

mexicanos, quienes asumieron una actitud gallarda ante el despoti~ 

mo del gobi·~rno y de las empresas. A fina les de ese año, los obre 

ros textiles de 93 factorías 13/ se fueron a la huelga en deman

da de mejores salarios y de una reducción de la jornada laboral. 

Porfirio Díaz fue nombrado &rbitro de esta lucha y prometió a los-

trabajadores resolver el caso, por ser de justicia, de acuerdo a -

sus intereses; sin embargo, mand6 l?l el cese de la huelga sujetan

do a los trabajadores a reintegrarse a sus labores en las condicio 

nes anteriores a ~ste. 

Los trabajadores de Río Blanco, Veracruz, no aceptaron el fallo y

se declararon en rebeldía, neg&ndose a trabajar y saqueando la 

tienda de raya. Este desacato fue reprimido brutalmente por las -

fuerzas fedc~rales; quienes no murieron, fueron deportados en condi 

ci6n de esclavos a Quintana Roo. 

Los grupos políticos de extracción liberal, encabezando el desean-

tento de las masas explotadas, iniciaron una campaña de oposición-

que habría de culminar con el derrocamiento del régimen porfirista. 

2 en Colima, 7 en Coahuila, 1 en Chiapas, 3 en Chihuahua, 8 en Du 
rango, 6 en Gunajuato, 2 en Guerrero, 3 en Hidalgo, S en Jalisco7 
8 en México, 4 en Michoacgn, 4 en Nuevo L6n, 1 en Oaxaca, 32 en -
Puebla, 4 en Querétaro, 1 en Sinaloa, 9 en Tlaxcala, 13 en Vera-
cruz y 11 en el Distrito Federal. 
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En 1908, Madero 14/ publicó "La Sucesión Presidencial en 1910", 

un libro que habría de ·comentarse mucho en su época. En 1910 se

llevó a cabo en México la convención del Partido Antirreeleccio-

nista cuyo lema fue, "Sufragio Efectivo, No Reelección", y por la

candidatura de Madero para la presidencia de la República. En el 

programa de este partido no se proponía reivindicaciones econ6mi -

cas para obreros y campesinos; más ante un problema social de ta~ 

ta trascendencia, muy pronto se tuvo que rectificar a través del -

Plan de San Luis Patos!. 

Encarcelado Madero y burlado el voto popular con la reelección de 

D!az, no qued6 otra salida que la lucha armada que ante la neces! 

dad de la masa campesina, planteó la restituci6n de tierras para

éstas. 

El movimiento revolucionario se extendi6 por todo el pa!s, en la

capital se organiz6 un grupo que elaboró.un plan que, fechado el-• 
18 de marzo de 1911 en Sierra de Guerrero, reclamaba: federaci6n-

de la enseñanza y protecci6n de los indios, devoluci6n de propie

dades a sus legítimos dueños, aumento de.salario a los trabajado

res, regulaci6n del horario de trabajo, el empleo en toda empresa 

de al menos 50% de mexicanos en todos los cargos, reajustes a los 

precios de alquiler de las viviendas, reparto de tierras no culti 

vadas y la abolici6n de monopolios. 

El empuje m~s vigoroso de los campesinos se hizo sentir en el nor 

te, en Chihuahua, y en el sur, en Morelos. La renuncia del 

14/ cabe destacar que Madero era un industrial mexicano liberal, pero 
ligado por sus intereses a la burguesía nacional. 
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general Díaz y los tratados de Ciudad Juárez fueron, una vez más, 

una burla para el anhelo de reivindicaci6n econ6mica del pueblo

mexicano, en éstos s6lo se buscaba el acuerdo de una paz inmedia 

ta. 

El triunfo del movimiento revolucionario era más aparente que 

real. Madero dejaba en pie todo el aparato político administra

tivo del porfirismo y, se comprometía a desarmar los elementos -

campesinos que habían empuñado las armas por el ofrecimiento 

agrario del Plan de San Luis. 

Madero cumpli6 sus determinaciones, pero los campesinos de More

los, encabezados por Zapata, se negaron a obedecerlo. Las ges -

tiones emprendidas por el nuevo presidente para rendición de los 

zapatistas sólo obtuvieron el consentimiento del caudillo del 

sur en cuanto Madero aceptara sus condiciones, entre las cuales~ 

se encontraba una ley agraria que pretendía mejorar las condici~ 

nes del trabajador en el campo. Pero Madero, atrapado en sus 

compromisos políticos, exigió una rendición incondicional, lo 

cual llev6 a un rompimiento definitivo con Zapata. El caudillo

del sur fragu6 el Plan de Ayala, mediante el cual desconocía el

gobierno de Madero. Mientras tanto, el movimmiento obrero se de 

sarrollaba. 

En 1911 se fund6 la Confederación Nacional de Artes Gráficas. 

Dentro de las condiciones culturales del país y dado el atraso y 

analfabetismo del pueblo, los tip6grafos representaban la arist~ 

cracia intelectual del sector obrero. La Confederaci6n a trav~s 
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de sus peri6dicos, "El Radical" y "El Socialista", contribuyó p~ 

derosarnente al desarrollo del movimiento sindical en todo el 

país. 

En 1912 se establece en la capital, "La Casa del Obrero Mundial", 

con el prop6sito de ser un 6rgano orientador de las masas que c~ 

n;ienzan a sindicalizarse y a luc'har por el derecho, la formaci6n 

de una escuela que impartiera ideas y métodos definidos y siste

máticos, y a la vez unificar con estos mismos objetivos el movi

miento obrero. 

Los sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial deseaban la uni

ficaci6n del proletariado mundial, sus métodos de lucha eran in

dustriales y no políticos. Dentro de los métodos industriales -

se encontraban la huelga general, el sabotaje, el boicot y el l~ 

bel. Quer!an emplear la huelga para obtener la emancipación del 

trabajador y recqnocer la personalidad jurídica de los sindica -

tos para tratar los problemas del trabajo en forma colectiva. 

Pronto surgieron numerosas agrupaciones en todo el país: 

la Uni6n Minera Mexicana, en el norte; la Confederación del Tra

bajo en Torre6n, Coah., el Gremio de Alijadores en Tampico, Tarnps .• , 

las Confederaciones de Sindicatos Obreros de la República Mexica 

na en Veracruz, Ver~ 

Con el objeto de dar intervención al Estado en los problemas de

la producci6n y en las controversias obrero patronales, Madero -

creó en 1911 una oficina de trabajo que desempeña el papel de 

mediadora en varios conflictos. La proliferación de huelgas 
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provocó que los capitalistas presi'onaran a Madero por el restabl~ 

cimiento de la paz, quien accedi6 a sus exigencias dominando al" 

gunos rie estos movimientos mediante métodos represivos, por lo -

que los organismos rompieron con ~l. 

Madero qued6 desvinculado de los grupos que lo pudieron apoyar,

circunstancia que fue aprovechada por los intereses capitalistas 

extranjeros para derrocarlo. El asesinato de Madero, la llegada 

al poder de Victoriano Huerta y la intervenci6n descarada de los 

gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y España, despertaron en 

el pueblo mexicano un sentimiento antiimperialista: obreros y 

campesinos se unieron a la lucha. 

Bajo la bandera .del Plan de Guadalupe, Carranza se lanzó· contra

la usurpación de la presidencia por parte de Huerta. 

El Plan de Guadalupe hizo que el movimiento obrero volviera sus

ojos al carrancismo al declarar entre sus prop6sitos el deseo de 

implantar la legislación laboral. 

El rompimiento de Carranza con Villa y Zapata, lo obligó a dar a 

la revolución el contenido social del que hasta entonces hab!a -

carecido, con el objeto de atraer a su lado a obreros y campesi

nos. 

Mediante la publicación en Veracruz de un decreto en 1914, ofre

ció poner en vigor las disposiciones y leyes encaminadas a dar -

satisfacción a las necesidades económicas, pol!ticas y sociales

del pa1s, efectuando las medidas necesarias para garantizar la -
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igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favore -

cieran la formaci6n de la pequeña propiedad, devolviendo los la

tifundios restituyendo ·a los pueblos las tierras de que fueron -

despojados y leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema 

equitativo de impuestos a la propiedad raíz y: legislaci6n para

n.ejorar la condici6n de las clas.es proletarias. Estos postula -

dos darían pie a toda la legislaci6n agraria de la revoluci6n y

habrian de entrar en vigor apenas un mes despu~s de publicado el 

decreto. 

El desplome del Huertismo abri6 de nuev'o la puerta para el desa

rrollo del movimiento obrero. En 1914 la Casa del Obrero Mundial 

reanud6 sus labores bajo la aprobaci6n y apoyo de Carranza. 

Logr6 Carranza subordinar a sus planes políticos el empuje de 

las organizaciones de trabajadores pertenecientes a la Casa del

Obrero Mundial, quya ideología era contraria a la colaboraci6n -

con los gobiernos. 

El cracimiento constante de la organizaci6n del proletariado me

xicano fue visto con desconfianza por Carranza. Numerosas huel

gas estallaron en varias partes del país, las cuales dieron a C~ 

rranza el pretexto suficiente para emprender una violenta ofensi 

va en contra de sus antiguos aliados. Algunos dirigentes del mo 

virniento obrero fueron encarcelados y matratados por jefes mili

tares. Todo esto no hizo m~s que fortalecer la conciencia social 

delproletariado y hacerlo un frente combativo capaz de luchar 

decididamente por sus reivindicaciones de clase. 
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El rrovimiento obrero descartó cualquier plan de colaboracionismo -

con el Estado. Quedaron reafirmadas las tendencias sindicalistas 

y los métodos de acción directa. Es durante esta etapa que el -

movimiento obrero mexicano inició su conexión con el movimiento

internacional a través de sus contactos con agrupaciones nort~ 

ricanas. Se desataron en todo el país una serie de paros y hue~ 

gas que habrían de llevar a Carranza a clausurar los centros 

obreros de la Ciudad de México, con motivo de la huelga encabez~ 

da por el Sindicato de Electricistas. Después de este hecho, e~ 

rranza ordenó la nueva puesta en vigor de la ley del 25 de enero 

de 1862 que castigaba con la pena de muerte a los trastornadores 

del orden p6blico • 

. sa Garantía Constitucional y el Artículo 123 

El Congreso Constituyente convocado por Carranza en septiembre de 

1916, consagró como garantía social el derecho de asociación pro

fesional en la Constitución de 1917 dentro del Artículo 123. 

Por primera vez en la historia del Derecho Constitucional del Mun 

do, se incluyó dentro de un texto constitucional un principio so

cial de esta índole. La Constitución de 1917 dejó sentadas las -

bases para la transformación del régimen de propiedad agraria y 

fundamentó el derecho del trabajo. 

En el Artículo 123 Constitucional se asentó la obligación de los

Estados de expedir leyes laborales de acuerdo con las necesidades 

regionales del mismo. Este artículo sentó asimismo, los lineamien 

tos generales a: que habrían de sujetarse dichas leyes: 
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la jornada máxima de ocho horas, y la máxima nocturna de siete; -

prohibición de labores insalubres y peligrosas para mujeres y me

r.ores, así como la laboral nocturna para los mismos; el establee~ 

miento de un día de asueto; el establecimiento de licencia del 

trabajo durante cierto lapso para las mujeres embarazadas durante 

el parto; el establecimiento de .salario mínimo por región; parti

cipación de utilidades para los trabajadores; igualdad de sala -

rio~ para trabajos iguales sin distinción de sexo o nacionalidad; 

excenci6n de embargo, descuento o compensación para el salario mí 

nimo; prohibición del pago en especie; pago de horas extras en un 

porcentaje más alto a lo fijado para las horas normales sin que -

las horas extras pudieran exceder tres veces consecutivas; oblig~ 

ci6n para los patrones de dotar a los trabajadores de habitacio -

nes cómodas e higiénicas; responsabilidad para los empresarios en 

caso de accidentes o enfermedades profesionales; derechos de los

obreros y empres~rios para asociarse; derecho de huelga para 

obreros y patrones, obligación cuando se trate de servicios públ! 

cos, de avisar con diez días de anticipación a la fecha fijada p~ 

ra la suspensión del trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitr~ 

je; ilicitud de las huelgas cuando la mayoría de los huelguistas

ejerzan actos violentos contra las personas o las propiedades; o

en caso de guerra cuando se tratare de establecimientos y serví -

cios que dependan del gobierno; obligación para el patrón que se

niegue a llevar sus diferencias, el arbitraje o a aceptar el lau

do pronunciado; indemnizar con tres meses de salario al obrero re 

clamante; indemnización de tres meses de salario en caso de desp! 

do injustificado; preferencia sobre cualquier otra deuda en caso-
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de quiebra de los sueldos devengados por los trabajadores; y el -

pago de las deudas contraídas por los trabajadores nunca podrán -

exigirse a los familiares de éstos. 

Con la inclusi6n de las bases del derecho social dentro de la 

Constituci6n, se inici6 una etapa en la cual se otorgaba al Esta

do una responsabilidad en la vida colectiva del país y se termina 

ba la época del liberalismo econ6mico. 

En la Constituci6n de 1917, se dieron las bases para la transfor

maci6n del régimen de propiedad agraria y para la elaboraci6n de

un derecho del trabajo. 

El Articulo 123, autoriz6 que las Entidades Federativas expidie -

ran sus propias leyes de trabajo de acuerdo a necesidades propias 

de la región. Entre los años 1918 y 1929, fueron promulgadas las 

correspondientes leyes del trabajo de todos los Estados de la Re

püblica. Sin embargo, a pesar de la gran actividad legislativa -

que vivió M€xico a raíz de la promulgaci6n de la Constitución de-

1917, la aplicación de las leyes del trabajo se vi6 retardada por 

Carranza. 

Existían varias causas por las cuales el retraso en su aplicación 

~udiera resultar explicable, pero una que debi6 tener gran peso -

fue el compromiso contraído con el capital extranjero. En la 

pr§.ctica, los conflictos obrero-patronales continuaron resolvi~n

dose a la luz de ~n criterio civilista, en virtud de la interpre

tación dada por la Suprema Corte de Justicia a la naturaleza de -

los Tribunales del Trabajo. 
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Por el contrario a la aplicación del Derecho Laboral, el derecho

de asociación profesional proclamado en la Fracción XVI del 

Artículo 123 de la Constitución, no fue puesto jamás en entredi -

cho. Es por ésto que el movimiento o~rero concentró sus esfuer-

zas en conseguir que los laudos emitidos por las Juntas de Conci-

liación y Arbitraje fueran inapelables en los casos en que el fa

llo les fuera favorable. 

Prácticamente podemos considerar que la lucha obrera organizada y 

reconocida comenz6 a partir de la Constitución de 1917. Los movi 

mientas obreros anteriores a esta fecha se pueden considerar de -

un gran valor histórico y proporcionaron una base ideológica a 

las agrupaciones posteriores. 

3. Desarrollo del Movimiento Obrero 

A raíz de la prQmulgaci6n de la Constitución de 1917, surgieron -

varios intentos por parte de diversas asociaciones obreras 15/ -

de reunir en un solo frente nacional el movimiento obrero del 

país. Pero no habría de conseguirse cierta unificación hasta el

año siguiente, cuando el lo. de mayo en Saltillo,Coahuila, se ce-

lebr6 el Congreso Obrero del que surgió la Confederación Regional 

Obrera Mexicana, Organización que habría de guiar los pasos del -

movimiento obrero del pais durante los diez próximos años. 

La CROM surgió corno Organismo Obrero o Asociación Profesional al

ampara del Articulo 123 Fracción XVI. Su régimen interno consis-

15/ la Confederación del Trabajo de la Regi6n Mexicana, el Partido So· 
~ cialista Obrero, los Sindicatos de Tampico,Tamps., encabezados 

por el .Gremio de Alijadores. 
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~i6·en la divisi6n de labores sindicales a través de Secretar!as

u oficinas subordinadas a la Secretaría General, autoridad ejecu

tiva de la Asociaci6n. 

Todos los asociados debían contribuir con una cuota obligatoria -

para el sostenimiento de la Asociaci6n. Adicionalmente la CROM -

siempre fue oficialmente apoyada. Durante los periodos de Alva

ro Obreg6n y Plutarco Elias Calles, los fondos pGblicos contribu

yeron a subsidiar las actividades sindicales y políticas de los -

jefes cromistas. 

Las candidaturas por la Presidencia de la Repóblica de Obregón y-

. Calles fueron sostenidas por el Partido Laborista, el cual fue 

creado por la CROM en 1919, con el objeto de participar en el cam 

po político electoral. Una vez elegidos, estos presidentes dieron 

gran impulso al crecimiento de la CROM. 

El dirigente máximo de la CROM, Luis Morones, junto con un grupo

de amigos iniciaron en México la época del "liderismo" consisten

te en el aprovechamiento del poder obrero y la confianza de sus -

gentes para conseguir objetivos personales y políticos. Desvir -

tuaron el impulso inicial del movimiento obrero en la b6squeda de 

sus legítimos derechos, conduciéndolo por caminos desviados de la 

meta original. 

Muy pocos beneficios tuvieron los trabajadores afiliados a la 

CROM, que, aunque si bien ganaron algunas metas como mejoras de -

salarios, éstos fueron mermados por la inflaci6n. 

Las numerosas huelgas habidas alrededor del año de 1923, afectai:ori-_ 



54 

la situación económica precaria del pa!s en nwnerosas ocasiones,-

la CROM canceló varias de estas huelgas por el solo hecho de ser-

apoyadas por sindicatos o agrupaciones rivales, provocando hechos 

sangrientos al enviar esquirole.s de la CROM al lugar de la huelga . 

16/ •. 

El deseo cromiano de obtener el monopolio total del movimiento 

obrero del pais inici6 en México la época de las inütiles y nefa~ 

tas luchas intergremiales, padecimiento que se ha hecho crónico -

en la vida del movimiento obrero mexicano. 

"Todos los medios fueron empleados para obtener el control absolu 

to de la clase obrera y campesina: el cohecho, las amenazas, la -

violencia, el rompimiento de huelgas, la formación de brigadas de 

esquiroles, etc." 17/. 

A partir de este momento el movimiento obrero iba a perder su es

' pontaneidad, para pasar a ser un simple apoyo de la actividad es-

tatal. 

Fuertes criticas surgieron hacia la CROM de parte de movimientos

radicales no sometidos a la CROM. Sin embargo, ninguno de los in

tentos por evitar las luchas intergremiales y obtener la unifica

ción obrera tuvo frutos. 

También los anarquistas mexicanos se organizaron a partir de la

Constitución de 1917 y en 1921, finalmente crearon la Confedera-

16/ ejemplos de este tipo de incidentes son las huelgas ferrocarr.!_ 
leras del pais en 1927. 

17/ L6pez Aparicio Alfonso, El Movimiento Obrero en M~xico, Ed.Jus. 
México 1958,p.189. 
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ci6n General de Trabajadores de M~xico, sosteniendo la bandera 

del apolegicismo y sindicalismo revolucionario. Los agremiados -

de la CGT provinieron principalmente de la industria textil y de

transportes, pero su número jamás lleg6 a corporarse con el de la 

CROM, por la que fue constantemente atacada. 

Otra agrupaci6n obrera que tuvo importancia en esta ~poca fue el-· 

movimiento obrero cat6lico. En 1922 surgi6 la Confederaci6n Na -

cional Católica del Trabajo. La principal actividad de la CNCT -

fue la difusi6n de la Encíclica "Revun Novarum". Asimismo; la 

CNCT luch6 para que fueran aplicados los principios del Art!culo~· 

123 Constitucional, y logr6 numerosas ventajas para sus·agremia ~ 

dos sin necesidad de llegar a la huelga la más de las vece~ • 
. ,-',-. 

El conflicto religioso de 1926-1929, hizo tambalearse al movimie~ 

to obrero cat61ico. La CNCT fUe atacada sistemáticamente' por la- · 

CROM, quien fue apoyada por el gobierno y ésto sign.Úic6 el .''.' . · -

descaimiento del movimiento obrero cat6lico del pa!s • 

. A partir del asesinato de Alvaro Obreg6n, el. ambiente pol!tico· 

fue adverso a la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana;' sitúaci6n 
' 

que se volvi6 critica a partir de la toma del poder del. Lic,. Por-

.tes Gil, quien retir6 el apoyo de toda !ndole a .la CROM. Esto ·:-:

inició la desintegraci6n de la CROM. 

El 23 de febrero de 1919, se reunieron en el Distrito Federal gr!!_ 

pos de disidentes de la ·CROM, a fin de reestr1.1Cturar la fiSonom.1'.á · 

y los m~todos dél movimiento obrero~ Es entonces cuando se.dejan 

oir nuevos n:olnbres en. el campo sindicalista:' velázquez, Yur~n, .· - .· 

'1.:_ 
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Sánchez, Madariaga, etc. 

Finalmente también por esta época, a raiz de la Constituci6n de -

1917,se desarrollaron las agrupaciones de carácter patronal. Con 

más sentido de las ventajas de la solidaridad, con más conciencia 

C.e clase y con nume·rosos elementos econ6micos formaron un núcleo

c:omún para la defensa de sus int'ereses. 

4. Ley Federal del Trabajo 

En agosto de 1929 se aprobaron las reformas al Articulo 73 Consti 

tucional, Fracci6n X y al Articulo 123 en su párrafo introducto -

rio. Estas reformas facultaron al Congreso de la Uni6n para re

glamentar el Articulo 123, con el objeto de federalizar las leyes 

del trabajo mediante la creación.de un c6digo general para toda -

la República. 

El primer proyecio presentado al respecto fue el conocido como Pro 

yecto Portes Gil. Posteriormente, con la colaboración de los sec

tores obrero y patronal, la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo, elabor6 un nuevo proyecto (1931) que rescataba la expe 

riencia obtenida en la legislaci6n de los Estados. 

Fue el proyecto presentado por la Secretad.a de Indústria y Comer

cio, con.algunas reformas hechas por el Congreso de la Uni6n, el -

que se convirti6 en la actual Ley Federal del Trabajo. El nuevo -

ordenamiento reglament6 la Fracci6n XVI del Articulo 123 de la Con! 

tituci6n en el titulo IV, a través de veintiseis artículos que van· 

del 232. al 257. 
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Esta Ley admite cuatro tipos de sindicatos: 1) Gremiales, forma-

do por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad¡ . 
2) de Empresa, formado por individuos que prestan sus servicios -

en una misma fuente de trabajo; 3) Sindicatos Industriales, for-

mado por individuos de varias empresas industriales; 4) Sindica-

tos de oficios varios, que podr~n constituirse cuando en la muni-

cipalidad respectiva el nGmero de obreros de un nuevo gremio no -

sobrepase a veinte. Sin embargo, la formación de sindicatos mix-

tos formados por obreros y patrones, no es admitido por la ley. 

El texto legal dejó en claro que la sindicalizaci6n es s6lo un de 

recho del individuo, pero en ningan caso un deber. El Artículo -

235, prohibe la sanción a los miembros que abandonen el sindicato. 

El Artículo 123 en sus Fracciones III y V impone la misma prohib! 

ción a los patrones para sancionar a los trabajadores que abando

nen o se adhieran a determinada agrupación, y el Art1culo 249 

Fracción III, obliga a los sindicatos a no coaccionar a los traba 

jadcres para que se unan a él. 

Los Artículos III (Fracción I y XXII) y 186 establecen la obliga-

ci6r.: del patrón a preferir en igualdad de circunstancias a los 

obreros sindicalizados. Ello implica una conveniencia, aungue no 

un deber, da los trabajadores a sindicalizarse. Sin embargo, co~ 

tenidas en la "cUiusula de exclusión" de la Ley Federal de Traba

jo", existen disposiciones tendientes a la sindicalizaci6n oblig~ 

toria y sumisión de sus miembros a sus estatutos y direcciones. 

Para el registro y cancelaci6n de sindicatos señala la Ley 
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(Artículo 232) que ha da presentarse una solicitud ante la Secreta 

ría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta de Conciliación y

Artritr~je; esta solicitud deberá acompañarse del acta constituti 

va del sindicato, sus· estatutos, el acta de la sesión donde fue -

elegida la mesa directiva y la lista con el número y nombre de 

sus socios. 

Las obligaciones hacia el Estado que impone la Ley a los sindica

tos, son pocas. El artículo 242 exige el rendimiento de informes 

que las autoridades soliciten siempre que se refieran a la activi 

dad sindical y el reporte de los cambios en la mesa directiva, co 

mité ejecutivo o los estatutos. 

Las obligaciones del sindicato hacia el patr6n son más bien deri

vadas del contrato colectivo del trabajo que de acci6n de daños y 

perjuicios en el incumplimiento de lo estipulado. 

Las obligaciones del sindicato para con sus miembros se fundamen

tan en los Artículos 250 y 251, que señalan como obligaci6n la de 

rendir cuentas acerca de la administración de fondos por lo menos 

cada seis meses, y la de rendir cuentas de los actos celebrados -

por la mesa directiva cuando esta obra investida de las faculta -

des correspondientes. 

El Artículo 249 prohibe a los sindicatos su intervención en el c~ 

mercio con ánimo de lucro. Sin embargo, no se prohibe la consti

tución de cooperativas de consumoque beneficien a los asociados. 

Las tácticas revolucionarias que implican el uso de la violencia-. 
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la huelga general, el boicot, el sabotaje, etc. quedaron prohibi

das por la Fr~cci6n IV del Articulo 249. El contenido y las im -

plicaciones de esta Ley Federal del Trabajo lo trataremos con más 

detalle m§s adelante. Por el momento s6lo señalamos sus aspectos 

generales, de los cuales se desarrolla el movimiento obrero en M~ 

xico a partir de 1931. 

•·.·· 

1 •• ·~ 
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CAPITULO III 

EL ESTADO Y EL SINDICALISMO 

Entendemos los sindicatos como centros en los que se manejan grandes 

intereses económicos y políticos. Es por ello que son organizacio -

nes sociales estratégicamente ubicadas en la intersección de los 

nexos entre el sistema económico, la sociedad y el Estado. Se trata 

de relaciones altamente dinámicas, cuya evolución y transformación -

está regida por las luchas que promueve la clase obrera: por las al

teraciones que sufren las estructuras del poder y por los cambios 

que experimenta el aparato productivo. 

Una vez sentada esta concepci6n, no podemos dejar de lado el estudio 

de la evolución del Estado Mexicano, su economía y los cambios en 

los bloques del poder. Este estudio es necesario para poder discer

nir las ligas entre el Estado y los Sindicatos~ 

En los capítulos precedentes hemos descrito la evolución de el movi

miento obrero y la ideología de la clase trabajadora en el mundo y -

en Mt?xico. En el presente capítulo haremos un breve resumen de la -

evolución del Estado, la economía y las clases dominantes en México. 

Todo esto nos dará el componente histórico que ha determinado el 

carácter de los sindicatos en México y por tanto, nos proporcionará

la base para el análisis de su autonomía. 

l. México Independiente y el Estado Anárquico 

La dominación española, con su política colonial de gobernar 
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concediendo privilegios y delegaciones jurisdiccionales a cuerpos 

locales que oponía y equilibraba, se desplomó dejando tras de sí

un legado de conflictos sectoriales y regionales. 

La desarticulación econ6mica y política que produjo la guerra .de

~ndependencia, foment6 el desarrollo y la consolidación de esos -

poderes locales y regionales, cuyas expresiones sociales fueron -

el caciquismo, el caudillismo y la extensión de las pautas oligá~ 

quicas, en tanto estilo de dominación política. Por ello, el pr! 

mer momento de la vida independiente de M~xico, conocido comúnmen 

te c:on el nombre de "período de la anarquía", contemplaba un Est~ 

do nacional que lo era solo formalmente, pues carecía de un con -

trol efectivo sobre la población y el territorio, y se hallaba 

contenido por una multiplicidad de poderes locales cuya autonomía 

era el signo de la debilidad del poder central. De ahí que más -

que un poder público, exisiteran los poderes de los particulares, 
' t 

los poderes de los propietarios: iglesia, terratenientes, cuer--

pos y estamentos de poseedores. 

Además, la consumación de la independencia política de España no

fue el resultado del triunfo definitivo de una parte de la pobla

ción sobre otra, sino un compromiso cuyo mantenimiento dependía -

de que no se alterara el equilibrio de fuerzas sobre el que se 

asentaba. Así, entre 1821 y 1857 el inestable equilibrio existe!!_ 

te entre los partidarios de la ºmarcha del progreso":médicol!I,. ab9_· 

gados, pequeños propietarios rurales, .comerciantes de provincia -

y los identiftcados con la "marcha del retroceso" clero, grandes-

terratenientes, grandes comerciantes, se manifestó en una serie -
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de crisis políticas que las más de las veces, fueron resueltas 

por la intervención del ejército. Este, dentro de las circunstan 

cias descritas, ~~ convirtió en un factor de poder ampliamente 

autónomo. 

No deja de llamar la atención el hecho de que la incipiente bur-

guesia industr.ial, limitada casi exclusivamente al ramo textil, - · 

aunque sin dejar de verse involucrada en las reiteradas luchas ci 

viles, jamás se destacó como la auténtica fuerza social. Todo 

lo contrario ocurrió con los artesanos, quienes permanentemente -

hicieron sentir su presencia y sus intereses en las pugnas de la

época. 

Las diferencias entre liberales y conservadores se fueron acen 

tuando al profundizarse la crisis política interna por las agre-

siones externas. Primero fue la guerra de Texas, luego vino la -

primera guerra de Francia, más tarde, la invasión norteamericana

que culminó con la amputación de más de la mitad del territorio -

nacional. En fin, las fuerzas en conflicto se fueron.polarizando 

cada vez más aceleradamente hasta llegar a un enfrentamiento def !. 
nitivo. Ello sucedió en 1857 con motivo de la promúlgaci6n de la 

constitución que resumía las ideas del mismo corte, cuyo programa 

era la aplicación del nuevo c6digo. 

A esa hora no cab1an posiciones intermedias¡ de una parte estaban 

quienes luchaban por establecer un Estado secular y democrático, 

de otra se hallaban quienes buscaban implantar un Estado apoyado'."'. 

en las corporaciones herederas de la colonia y mantenedor de S\lS'."' 

· privilegios. 

'. 
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2. El Estado Liberal Oligárquico 

Con el triunfo de la República en 1867, se inicia un período de -

la historia en'·M~xico que se extenderá hasta eí año de 1914 y que 

ofrece indudables características unitarias. Ello puede observar 

se, a nivel del poder político, por el hecho de que a lo largo de 

1:odo el período se conserva una ·misma forma de Estado: el Estado 

Liberal Oligárquico. 

Como su mismo nombre lo indica, esta forma de Estado contiene una 

contradicci6n interna, que le es propia y característica. Se tra 

ta de una combinaci6n eficiente de dos tendencias encadenadas, 

aunque encontradas. Por un lado, en el plano de las relaciones -

jurídico-políticas, es liberal. Sanciona la igualdad política de 

los ciudadanos y la libertad de pensamiento y cultos. Concibe al 

individuo como el principio rector de la sociedad, mientras que -

el Estado debe limitarse a garantizar y promover los intereses de 
' 

los particulares. Divorcia a la iglesia del Estado. Adopta la -

forma de una Repüblica Democrática, Representativa y Federal. Por 

ende, afirma que la soberanía de los Estados debe ser celosamente 

respetada, y que la divisi6n de poderes Ejecutivo, Legislativo, -

Judicial, se encargará de mantener un equilibrio dentro de la ad-

ministración. 

Sostiene que el libre cambio en lo interno y en lo externo, debe

implantarse y que ciertas formas de propiedad como la de la igle

sia y de las corporaciones indias, sean disueltas para dar lugar

ª la mediana propiedad privada, considerada como garantía de la -
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cienes de trabajo obligatorio, gratuito o forzado deben desapare

cer y ser sustituidas por una fuerza libre de trabajo, que opere

dentro de un mercado competitivo. 

Por otro lado, en el plano de las prácticas políticas imperantes, 

es olig~rquico. Es la expresi6n político administrativa de los -

compromisos acordados por las oligarquías, regionales o locales,

más importantes del país. 

De ahí la persistencia de formas no propiamente capitalistas de -

explotación de la mano de obra, como el peonaje por ejemplo¡ el -

predominio de estructuras sociales políticas impregnadas de mati-

ces estamentales y raciales; la imperancia de formas de liderazqo 

político como el caciquismo y el caudillismo: la inexistenia de -

partidos políticos; y la dictadura. 

Sería un equivoco pensar que de los términos de la contradicci6n

liberal oligárquico, el primero no es sino apenas de importancia

"exterior" o superficial y queel segundo, es el verdaderamente 

significativo. En realidad ambos aspectos, aunque jamás con el

mismo peso son fundamentales, pues constituyen una unidad de com

promiso que no puede descomponerse en sus partes integrantes sin

romper con la unidad misma. Y lo que lleva a las oligarqu!as a

buscar la unidad, es la necesidad que cada una de ellas tiene de

cantar con un Estado que sea capaz de promover sus intereses en -

lo interno y de defenderlos en lo externo; esto es, frente a otzos 

Estados. 
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As!, el liberalismo aparentemente formal del Estado, corresponde

ª compromisos inevitables en dos planos simultáneos: el de la so

ciedad nacional y el de la econorn!a dependiente. Tanto los go --

biernos de Juárez y Lerdo, como posteriormente el de D!az, se de! 

tacaron por la instauración de un Estado fuerte y centralizado y

por la concentraci6n del poder en manos del Ejecutivo. 

Las Cámaras Legislativas no pudieron funcionar·con independencia, 

el Poder Judicial se encontr6 impotente, los Estados fueron per -

diendo sus facultades y el sufragio popular qued6 mutilado, exclu 

yendo a las grandes masas de la población del proceso pol!tico. 

La doctrina de Laisser Faire hubo de ajustarse a las exigencias -

de un sistema tributario que obten!a la mayor parte de sus ingre-

sos de los impuestos aduanales, a las condiciones creadas por la-

depreciación de la plata que establec!an un proteccionismo de fac 

tor, a las alcabalas impuestas por los Estados y los Municipios, 
• 

as! como a la participación directa del Estado en ciertas ramas -

de la econom!a, particularmente en los ferrocarriles. 

La disoluci6n de las propiedades eclesiásticas e indias, no di6 -

lugar a la mediana propiedad privada, sino a la expansión de la -

gran propiedad rural y la prohibici6n por la Ley del Trabajo 

citivo, se tradujo en un fortalecimiento de los sistemas de traba 

jo endeudado. 

Desde el punto de vista pol!tico, resalta el hecho de que, a pe -

sar de que la Constituci6n de 1857 consagraba una forma parlamen

taria de régimen, en realidad ésta no pudo operar, por lo que en-
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la práctica fue sustituida por el predominio del Ejecutivo, quien 

gobernó con facultades extraordinarias, discrecionales y dictato

riales. El conflicto tan encendido durante los gobiernos de Juá• 

rez y .Lerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, fue una manifes

tación más de la contradicción inherente al Estado Liberal Oligá~ 

quico. 

En el congreso estaban representados los intereses de las oligar

quías regionales y locales, quienes se beneficiaban de la especu

lación, del contrabando y de los monopolios comerciales. El Eje

cutivo encarnaba los intereses y las funciones nacionales del Es

tado. De ahí que la contradicción entre ambos términos se resol

viera mediante el fortalecimiento del Ejecutivo, si se quería la

consolidaci6n del Estado Nacional. 

La contradicción inherente a la forma de Estado Liberal Oligár -

quico, presente a lo largo de todo el período, asume, empero for

mas específicas en diversos momentos, según el grado de desarro -

llo alcanzado por el capitalismo en M~xico, el carácter de la de

pendencia, la composición del bloque en el poder, y la clase o 

fracción que detenta la hegemonía de este último. 

Al triunfo de la Revolución de Reforma, encontramos un bloque en

el poder con los siguientes componentes: en primer lugar, los te

rratenientes, ya laicos, puesto que ha habido una desamortización 

desde el afio de 1857. Los propietarios de la tierra están organ! 

zados regional o localmente, de acuerdo a las pautas oligárquic::as. 

En segundo l~gar, los comerciantes. Muchos comerciantes) tanto -
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nacionales como extranjeros, se dedican a la usura y la especula

ci6n. Además no pocos de ellos son propietarios de fincas rústi

cas o urbanas. 

En tercer lugar, los capitalistas mineros, los m~s de ellos ex -

tranjeros, quienes son estimulados ampliamente por los sucesivos

gobiernos. 

Por el contrario, la burguesía industrial, asentada casi exclusi

vamente en el ramo textil, no parece formar parte de las clases -

políticamente dominantes, pues no recibe ni protección ni estímu

lo por parte del poder público. 

La hegemonía del bloque la detenta un grupo de civiles y milita -

res, identificados ideol6gica y políticamente con el liberalismo

y cohesionados por su participaci6n en la guerra de Tres Años y -

en la lucha contra la Intervención. Este sector de la poblaci6n

aunque de origen modesto-abogados, pequeños propietatios rurales, 

comerciantes de provincia- se ha transformado por medio de la 

desamortización o de la compra de los bienes confiscados a los 

conservadores, en un grupo de grandes terratenientes. Sin embar

go, constituye una fracción claramente diferenciada del resto de

los señores de la tierra, por su homogeneidad política e ideol6g! 

ca, por su organización nacional y por sus propósitos transforma

dores. Esta fracci?Sn domina al bloque en el poder y donij.na tam-

bien al conjunto de la sociedad del "pueblo" o "naci6n!'. 

La supremacía de la fracción liberal terrateniente no es azarosa. 

En efecto, hasta entonces la acumulaci6n originaria del capital -
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ria, por ello se vive una debilidad estructural de la burguesfa -

comercial y de hecho, los terratenientes integran la gran masa y

el elemento más s6lido del bloque en el poder. Pero puesto que -

los propietarios de la tierra se hallan divididos por sus intere

ses oligárquicos, locales o regionales, sólo aquellos que poseen

una visión nacional del país y que participan militantemente en -

el grupo liberal, se encuentran en condiciones de organizar a las 

clases dominantes. 

Esta situación dura hasta 1876, o sea 9 año~no sin que se prese~ 

ten cambios significativos, sobre todo dentro de la misma fra:ci6n 

hegemónica. Esta sufre un proceso de descomposici6n que se ini -

cia con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo y que

culmina con la rebeli6n exitosa de los generales tuxtepecanos en-

1876. 

El Estado tiene una escena pol!tica, un congreso en el que están

representadas las oligarquías, los especµladores y los usureros. 

En fin, fuerzas regionales y locales que desean mantener sus ara~ 

celes, sus derechos de peaje y de portazgo e inclusive, sus pro -

pias fuerzas armadas: las Guardias Nacionales de los Estados. 

El Ejecutivo por su parte, representa el aspecto nacional libe 

ral del Estado y se halla comprometido con el prop6sito de unifi~ 

car al pa!s, en t~rminos econ6micos, políticos y sociales. Pero

para lograr ~sto, encuentra oposición sistemática del Congreso. 

De ahf que las medidas más vigorosas adoptadas para la consolida-
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ci6n del Estado y la promoci6n del capitalismo, se aprueban a es

paldas del Congreso, mediante hábiles subterfugios de los ministe 

rios del Ejecutivo o cuando el presidente se halla investido de -

facultades extraordinarias para gobernar. 

I~s intereses oligárquicos enfrentan cada vez mayores obstáculos

E·ara manifestarse y realizarse a· través del Congreso, pero se tr~ 

ta de intereses reales, éstos tienen que expre~arse en algún si -

tio y en adelante, lo hacen precisamente a través de la misma 

fracci6n hegem6mica, provocando su divisi6n. Así, empiezan a sur 

gir diferencias entre civiles y militares y entre los propios ci

viles. El caudillismo de los primeros -no hay que olvidar que d~ 

rante la guerra de Reforma, los generales republicanos se convir

tieron en verdaderos caudillos nacionales y regionales y el pers~ 

nalismo de los segundost se encargaron de alimentar la compleji -

dad de.conflicto. 

t 

El resultado es que,paulatinamente, se vuelve más dif1cil la heg~ 

monta de la fracci6n liberal terrateniente y por tanto, la organf_ 

zaci6n del bloque en el poder y el mantenimiento del orden públi-

co. 

Al llegar la sucesi6n presidencial de 1876, la situaci6n hace cri 

sis y los libera~es se dividen. Los civiles se divorcian entre -

lerdistas e iglesistas. Estos últimos forman el grupo que recon~ 

ce por Presidente de la República a José Maria Iglesias, Presid~~ 

te de la Suprema Corte de Justicia, por sostener que las eleccio

nes no han sido limpias y que ha habido una imposici6n de Lerdo -

de Tejada. 
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Esta decisi6n otorga una gran ventaja al grupo militar, jefatura

do por Porfirio Díaz y hace posible el triunfo de la revulta de -

Tuxtepec, iniciada en ese mismo año. 

Lo primero que provoca la rebelión de Tuxtepec, es el debilita 

miento del aspecto nacional liberal del Estado y el fortalecimien 

to de las oligarquías regionales y locales. Con ellos, la obra -

de los gobiernos de Juárez y Lerdo queda en suspenso, si no es 

que menguada. 

En efecto, cuando Díaz sube al poder, no lo hace,de ninguna mane

ra, con la fuerza e independencia que tuvieron Juárez y Lerdo 

frente a los poderes regionales y locales, sino que lo hace apoy~ 

do en el acuerdo existente entre los generales Tuxtepeca -

nos, quienes, a más de sus propios intereses, representan de 

hecho a las oligarquías de sus respectivas regiones. De ahí que

el propio Díaz tenga en esos primeros años de su gestión, 

dificultad para mantener su jefatura sobre los generales rebeldes. 

Esto hace tambi~n que no le sea posible reelegirse en 1880 y que

tenga que dejar a su compadre Manuel González la presidencia de -

1880 a 1884. 

No es sino hasta 1888 que Díaz, a más de ser el dnico candidato -

de' la presidencia, consigue la reforma constitucional que le per

mite reelegirse de inmediato, con vistas a la reelección indefini 

da. 

Lo que sucede en 1876 a 1880, es que el pa!s vive una suerte de 

vacío hegem6nico que, evidentemente, no lo pueden ocupar ni los -
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terratenientes, ni los usureros, ni los industriales. 

El llamado Partido Liberal, escindido y fragmentado despu€s de 

sus guerras, está en condiciones muy precarias para detener la -

hegemon!a del bloque en el poder. 

I.os Estados Unidos descubren ráp.idamente la crisis poH.tica mexi

cana y deciden sacar el mayor provecho posible ·de ella. Las ten

siones entre M€xico y los Estados Unidos llegan a ser tan graves, 

que ambos paises se ponen en pié de guerra. Sin embargo, tras 

año y medio de fricción, los Estados Unidos otorgan su reconoci -

miento al gobierno porfirista, siendo condicionado a un acuerdo -

~que prevé el derecho mutuo para que tropas de las respectivas na

ciones crucen la frontera en regiones deshabitadas, en persecu -

ci6n de indios bárbaros o de personas que hayan infringido la ley. 

Los Estados Unidos se deciden pues, por la "conquista pacifica" y 

Profirio D1az se pedica tenazmente a disipar el celo nacionalista 

del Congreso Mexicano hasta asegurar,escasaroente tres meses antes 

de dejar la presidencia a Manuel González, su autorizaci6n para -

contratar con empresas norteamericanas la construcci6n del ferro

carril central a Ciudad ~uárez y del nacional a Nuevo Laredo .. 

A partir de la adopci6n por parte del gobierno mexicano de medi 

das que favorecen e impulsan a la inversi6n extranjera, ocurre 

una redefinici6n de la dependencia del pa!s, una recomposici6n 

del bloque en el poder, y un cambio en la forma de r€gimen. 

Todas estas mudanzas tienen corno punto inicial el año 1880 y se -

operan de manera acelerada. Pol!ticamente, lo más relevante es -
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la inclusión de un nuevo elemento en el bloque en el poder, que,

por añadidura, constituirá la nueva fracción hegem6nica del mis-

mo hasta su desintegración en 1914. Se trata de la fracción imp~ 

rialista de la burguesía, constituída por inversionistas norteam~ 

ricanos, británico, canadiense y en cierta forma, franceses. Es

ta fracción es sumamente heterogénea y refleja diferencias impor

tantes, de acuerdo a la metrópoli a la que pertenecen sus inte 

grantes y a la rama de la producción en la que actGan. 

La fracción imperialista de la burguesía se ubica, esencialmente, 

en la extracción y el procesamiento de minerales, en los ferroca

rriles, en los servicios pGblicos electricidad, transporte urbano, 

1 telégrafos, teléfonos, en cierta agricultura y ganadería de expo~ 

taci6n y en menos grado, en la industria de transformación. Esta 

fracción de la burguesía contribuye enormemente al establecimien

to del predominio del capitalismo en México. 

La traslación de le hegemonía de la fracción liberal terratenien

te a la fracción imperialista de la burguesía, ocurre mediante 

una militarización del poder, característica del primer gobierno

de Díaz, de la administración de Manuel González y del segundo g~ 

bierno porfirista, Empero, una vez realizada esta transferencia, 

el régimen.se desmilitariza. 

El hecho de que la fracción hegemónica del bloque en el poder sea 

extranjera y que tenga, por tanto, sus centros de toma de decisio 

nes fuera del país, hace innecesaria la existenica de una escena~ 

política: de partidos políticos y de un congreso operante. Por -
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ello, en vez de fomentar el régimen parlamentario, presiona por -

la instauración de la dictadura del Ejecutivo, a través del cual

realiza sus intereses. Ello acentGa los rasgos autoritarios del

Estado Liberal Oligárquico, pero a la vez, fortalece al Estado na 

cional. En adelante, la lucha del presidente contra las aligar -

c;:uías y los caudillos se da baj~ nuevas coordenadas, asentadas en 

el cambio operado en las relaciones con el exterior. 

De otra parte, aunque la fracción liberal terrateniente pierde la 

hegemonía del bloque en el poder, sigue siendo la capa gobernante 

y continlia presentándose ante "l.a naci6n" como la encarnadora de

la soberan1a nacional. Es ella quien se ocupa de dar legitimidad 

al orden pliblico. 

Para ello es indispensable el mantenimiento de las instituciones 

liberales del Estado: la democracia representativa, el sufragio 

popular, la divi~i6n de poderes y el pacto federal. Sin embargo, 

este aspecto de la organizaci6n del poder queda supeditado, en -

la práctica, al predominio del Ejecutivo y particularmente, del

presidente. La frase, "poca política y mucha administraci6n", -

es algo más que una consigna, es el diagn6stico de toda una rea

lidad política. Dentro de este marco, Porfirio D1az aparece, 

ideol6gicamente, como el árbitro supremo del país, y en los 

hechos, sigue una política de calibrár las fuerzas internas en -

conflicto y de dar a conocer su decisión, que es acatada aun por 

quienes resultan p&rjudicados. Todo ello, dentro de estrechos -

límites oligárquicos. 
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A partir de 1890, se observa el surgimiento de una importante bu~ 

gues1a industrial mexicana, ligada también al comercio, a la ban

ca y al agro. Esta burguesía dentro de los cánones de la época,

crece con gran celeridad. As1, de 1886 a 1907, las inversiones -

mexicanas en las diversas ramas industriales, son superiores en 

proporci6n de dos a uno a las inversiones extranjeras en la indus 

tria. Parece que este fen6meno tiene su asiento en el auge de 

las exportaciones agrícolas y pecuarias, en el aprovechamiento de 

las v!as férreas, construidas antes para otros prop6sitos, y en -

las facilidades y est1mulos que los capitalistas obtienen del 

régimen porfirista. 

En efecto, el crecimiento de las exportaciones, de una parte, y -

la crisis en la que los ferrocarriles hunden a muchos de los cap! 

talistas comerciales, de otra parte, presionan a estos ültimos a 

invertir sus capitales en la industria y en la transformaci6n de

la agricultura. De ah1 emerge una amplia y variada industria de

transformaci6n, dedicada a la producci6n de productos manufactur~ 

dos para su~tir los mercados internos en México. Esta industtia

se halla en manos de capitalistas mexicanos, aunque muchos de 

ellos provienen de familias de inmigrantes, franceses y españoles, 

mientras que la industria extractiva y los ferrocarriles están en 

poder de la burgues1a imperialista. Esta división del trabajo 

por esferas de la producci6n, hace que los conflictos entre la 

burguesía mexicana y la extranjera, sean relativamente· poco impo~ 

tan tes. 

Es as1 que hacia 1890 sucede una 1acéraci6n.crucial del bloque en 
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1 ?1 fOder, consistente en la presencia de una extensa burguesía 

1nexicana. Esta burguesía se encuentra profusamente fraccionada,

sin embargo, pueden distinguirse dos granqes planos de la misma. 

En primer lugar, se observan varias fracciones burguesas regiona

les, muchas veces producto de una transformaci6n incompleta de 

las oligarquías regionales o locales, en grupos empresariales con 

vestigios patrimoniales. 

En segundo lugar, se destaca una fracción nacional de la burgue -

sía mexicana, identificada con el grupo de los "científicos", 

quienes tienen acceso directo al poder político por vía del Mini~ 

tro de Hacienda, José Ives Limantur, cerebro de las finanzas por

firianas. Y es precisamente su ubicaci6n en el centro, su parti

cipaci6n casi directa en el gobierno nacional, su presencia en el 

gabinete, lo que permite a esta fracci6n realizar sus intereses -

por encima de los grupos regionales, cuyas existencias frecuente

mente sacrifica para cumplir las propias. 

El predominio de los "científicos" sobre el resto de las fraccio

nes regionales y locales de la burguesía mexicana, es posible por 

la cebilidad política de éstas, debilidad que la dictadura se en 

carga constantemente de alimentar. Empero ello no deja de provo

car problemas que se van tornando cada vez más graves, en la mis

ma medida en la que las fracciones regionales de la burguesía se

vuelven econ6micamente más pujantes. El hecho es que las fracci~ 

nes regionales, aunque no todas, se hallan excluidas del poder 

político. Este fenómeno tiene repercusiones muy desfavorables -
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para ellas, pues como se ve, carecen de instrumentos políticos p~ 

ra promover sus intereses económicos. Por tanto, su reacción 16-

gica es la de pugnar por una reforma política, lo que se manifie! 

ta ideológicamente en una "vuelta 57", ésto es, en una negaci6n -

de la dictadura del Ejecutivo y de la Federaci6n y, en una apolo

gía de la forma parlamentaria de régimen y de la soberanía de los 

Estados. 

Es de todos conocido, que el hecho que precipita a la revolución-.. 
mexicana es la sucesión presidencial de 1910, en la que las cla 

ses y los grupos dom.:inantes caen en una crisis de autorepresenta -

ci6n. El caso de que esta crisis se haga p6blica, que trasciende 

los estrechos limites oligárquicos, hace que sus repercusiones se 

extiendan a todos los niveles de la sociedad. 

La crisis internacional de 1907-1908 se traduce en la quiebra de

un sinnGmero de pequeños fabricantes, en protestas proletarias, en 

insurrecciones campesinas y en enfrentamientos entre "cient.tfi 

cos" y terratenientes, y entre "cientificos" y fracciones burgue-

sas regionales. En fin, la primera década del siglo, presencia -

el colapso del desarrollo capitalista dependiente, agrominero ex

portador. 

Puesto que el gobierno de Porfirio Diaz se muestra incapaz de 

ofrecer una salida a la crisis, el bloque en el poder comienza a-

desintegrarse, hasta desmoronarse por completo ante la embestida 

de la insurrección popular. Esta, como también se sabe, no s6lo 

liquida a los gobiernos de D!az, Madero y Huerta, sino qua deotr~ 
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ye al Estado Liberal Oligárquico en el año de 1914. 

3. Constituci6n de un Nuevo Estado Republicano 

La destrucci6n del Estado en el año 1914, hace que las clases y-

fracciones de clase en el poder pierdan su aparato de dominación. 

Uin ejército, sin policía, sin rurales, sin jefes políticos, sin

rninistros ·ni jueces, sin legitimidad alguna, las clases dominan -

tes del profirismo se encuentran imposibilitadas para gobernar 

o para destacar a sus representantes a un Estado inexistente. La-

burguesía porfiriana ha perdido; pues, su poder político. El carn 
... 

pesinado que es sin duda una gran fuerza de la revolución, demues 

tra reiteradamente su incapacidad para "formar gobierno". El pr~ 

letariado industrial poco numeroso, muy disperso geográficamente-

}' extremadamente heterogéneo en su composici6n y en su conciencia 

política, muestra igualmente, su incompetencia para constituir 

• una organización independiente, capaz de asumir la dirección de -

la revoluci6n. Correspond~ as! a los sectores radicales de la p~ 

queña burguesía, urbana y rural,irnprimirle al proceso su orienta-

ci6n. 

A la vuelta del año 1916, el panorama político del país se carac

teriza por el triUnfo de los ejércitos populares comandados por -. 
Carranza y Obregón, c;le una parte, y por la inexistencia de un Es-

tado Nacional, de otra. De manera que los ejércitos populares 

operan como la Gnica fuerza organizada, a partir del cual es fac

tible intentar la recon.strucción del Estado. 

Los altos mandos de lof; ejércitos populares son, simultáneamente, 
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detentadores de un poder militar y de un poder político, y, en ri 

gor, no son ni militares ni civiles sino ambas cosas a un mismo -

tiempo. 

Empero, conforme se van sentando las bases del nuevo Estado, tie

ne lugar una especialización de funciones dentro del poder exigi

da por la creciente complejidad del aparato estatal. 

Es así que, poco a poco, se va perfilando una rama civil y una r~ 

ma militar cada vez más claramente diferenciadas e institucionali 

zadas, pero unificadas en su clima por la figura presidencial que 

encarna la unidad político militar. 

Tras siete años de guerra civil, mezclada con las maniobras impe

riaU stas, la triunfante coalici6n Carranza-Ogreg6n, orc¡aniza a tra

vés de la Constituci6n de 1917 un nuevo modelo capitalista, que es 

expre:si6n formal del pacto social que imponen las condiciones 

creaó.as por la revoluci6n. Conviene insistir, empero, que· este -

acuerdo no sólo surge de la insurrección popular, sino a la vez -

del aplastamiento orgánico de ésta. 

Tres son los rasgos más importantes, en lo político, del Estado -

que nace de esta urdidumbre de intereses contradictorios a saber: -

la Democracia Representativa, la Dictadura Presidencial y el Cor

porativismo. 

Ciertamente, el Estado Mexicano está conformado por una peculiar

combinaci6n de estos tres elementos que, desde luego, no tienen ~ 

el mismo peso, sobre todo si se le observa a lo largo del tiempo, 
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No es una mera coincidencia que la Carta del 1917 sancione y leg~ 

lice, por igual, estos tres aspectos de la organizaci6n política

de México. 

De una parte, el texto constitucional se inspira en el liberalis

mo y es por ello que establece la igualdad de los hombres ante 

la ley y una serie de garantfas individuales. 

]~firma que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por

medio de sus representantes electos mediante sufragio. 

Implanta la divisi6n de Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

y concibe al país como República, compuesta de Estados libres y -

soberanos en todo lo que concierna a su régimen interior, pero 

unidos por un pacto federal. 

Por otra parte, de acuerdo con el Documento de Quer~taro, el pre

sidente de México ·tiene derecho de iniciar leyes y de emitir de-

cretas, convirti~ndose en otro Poder Legislativo. Pero eso no es 

todo, el Presidente tiene entre sus facultades,las de nombrar y -

remover a las autoridades judiciales. 

De esta manera, los poderes del Ejecutivo son tales que absorben

y hacen complementarios del mismo a los otros Poderes. Además la 

soberanía de los Estados se halla extremadamente limitada por la

Federaci6n y está sujeta a los poderes discrecionales del Presi -

dente. Con todo lo anterior queda configurada una dictadura cons 

titucional, de corte presidencialista. 

Finalmente, más no por ello menos importante, los artículos 27 y 
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123 Constitucional otorgan al Presidente de la RepGblica faculta-

des casi omnímodas para legislar sobre las relaciones de propie -

dad y de trabajo, transformándolo en el "árbitro supremo" del 

país. 18/. Y son precisamente estas fünciones arbitrales las 

que dan lugar a toda una estructura corporativa. 

As!, por ejemplo, el derecho laboral que tiene su origen en el 

Artículo 123, reconoce la existenica de las clases fundamentales-

de la sociedad capitalista al igual que su antagonismo, y propone 

la vía institucional para mantener regulada la lucha de clases. 

La conciliaci6n de estos intereses encontrados se deja al Estado, 

quien a trav~s de los Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje debe 

conseguir el equilibrio de los diversos factores de la producción 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. !2f 

De esta forma, al postularse e1 Estado como un poder aparentemen

te independiente de las clases sociales, se abre la puerta a la -

integración de una variedad de organismos tripartitas , encarga -

dos de la conciliaci6n de clases: Tribunales Laborales, Comisión-

Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional ¡ara la Particip~ 

ción de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas¡ Cona~ 

jo T~cnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Na -

cional de Fomento de Recursos Humanos para la Industria, Institu-

to Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores1 Comi-

si6n Nacional Tripartita, etc. 

lll/ Calder6n Jos~ Ma. Gtinesis del Presidencialismo en Mtixico. Edito-
- rial"El Caballito" ,México 1972, pags. 79-133 . 
19/ v~ase Constitución Política de los E.stados Unidos Mexicanos (Art. 
- 123). Ley Federal del Trabajo (agosto 28,1931). Nueva Ley Fede -

ral del Trabajo (diciembre 2,1969). 
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Estos orgdnismos son corporativos, porque integran a las clases -

sociales poi: ramas específicas de actividad econ6mica y de manera 

vertical al aparato del Estado. Es decir, que las clases socia -

les reciben su reconocimiento y organización de manera directa y

expresa por parte del Estado. Esto no significa que el corporat! 

vismo mexicano sea de tipo fascista. El Fascismo parte de la ne

gación de la lucha de clases e integra, indistintamente, a traba

jadores y empresarios en un mismo sindicato. Por el contrario, -

el Corporativismo Mexicano parte del reconocimiento de la lucha -

de clases e incorpora a obreros y capitalistas en sindicatos sep~ 

rados que luego lleva a participar en organismos tripartitas, en

los que el Estado se presenta como una "tercera parte independie~ 

te". Queda claro, sin embargo, que el Estado Mexicano no es nin

guna parte finalmente independiente, pues su función primordial -

consiste en "obtener el equilibrio entre los factores de la pro-

ducci6n", ésto e~, garantizar la operación del sistema que es 

obviamente capitalista. Así pues, su propósito primordial es el

producir y reproducir la dominaci6n del capital; refrendando sus

excesos y buscando la conciliación de clases, la "unidad nacional" 

el "progreso" o "desarrollo económico" del país. Todo ello, por

supuesto, a costa de los asalariados. 

Nada define mejor la naturaleza capitalista del Estado Mexicano -

corno la propia legislaci6n laboral. Ciertamente, al garantizarse 

los mismos derechos a patrones y obreros, de asociación y de sus

pensión de actividades, se. hace omisión de la desigualdad de las

partes; lo que necesariamente se traduce en beneficio·de los cap! 

talistas. 
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~demás, por estar estos derechos detalladamente especificados en

la legislaci6n laboral, ésta se convierte en un formidable instru 

mento de control político en manos del Estado. Por ello tienen -

los sindicatos una función muy precisa dentro de la nueva socie -

dad, que consiste en luchar por los intereses de sus agremiados -

para obtener el "equilibrio" entre los factores de la producci6n

cuando éste se haya roto. De ah! que el sindicalismo oficial 

comporte desde sus orígenes un carácter reformista, delimitado 

previamente por la ley. 

Los sindicatos no existen para pugnar por la emancipaci6n hist6r! 

ca del proletariado, sino para refrenar los excesos del capital. 

De esta suerte, toda lucha reivindicativa de los trabajadores de

be ser reconocida y arbitrada por el Estado, debe seguir las vías 

legales que la dominaci6n prevaleciente le ha impuesto, a riesgo

que, de no hacerlo as!, se considere ilícita, delictuosa y de com 

petencia propiamente penal. 

Pero además del con.trol legal que el Estado ejerce sobre los sin

dicatos, se da un control directamente pol!ticq de éstos. En 

efecto, al ser enclavados los sindicatos en grandes centrales obre 

ras y al pasar éstas a formar parte de.l Partido del Estado, los -

sindicatos se convirtieron en organismos de orden páblico. Con -

ello qued6 establecida la cadena de dominaci6n Estado-Partido-Sin 

dicato, y se sentaron las condiciones para que dentro de las org! 

nizaciones gremiales cristalizara una burocracia sindical, repre

sentante del Estado dentro del movimiento obrero. 
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Esta burocracia sindical constituye una estructura especifica, 

una esfera del aparato estatal relativamente autonominada, una 

red, una suerte de cade.na que cruza de arriba a abajo todo el sec 

tor de trabajadores sindicalizados. 

Los bur6cratas sindicales, comúnmente conocidos con el mote de 

"lideres charros", integran grupos profundamente homogéneos, 

articulados en torno a lealtades y expectativas personales, pero

claramente conscientes de sus intereses comunes,del lugar que ocu 

pan dentro de la estructura de la dominación en México, de su uti 

lidad en la acumulaci6n capitalista. Ello hace que prive una es

pecie de "nicho ideolog1a" que se manifiesta en el hecho de que

un dirigente muy menor de un sindicato pequeño, entiende que toda 

su movilidad política y económica está encadenada a la de otro 11 

der intermedio y as1 sucesivamente hasta llegar a los verdaderos

jerarcas, como Fidel Velázquez. De manera que todo este aparato

de control que incluye las formas del pistolerismo, de la manipu

laci6n electoral sindical y territorial, de la expulsión de los -

trabajadores que son foco de conflicto, de la participaci6n en -

los Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje, de la presencia en la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la Tripartita, etc. se

halla profundamente personificado. 

El hecho es que las masas obreras fueron encuadradas en o:r::ganiza

ciones pol1ticas ajenas a sus intereses y al. seriicio en tit.lima -

instancia, de sus enemigos de clase. 

Este somet.iíniento se facilitó porque, tanto los dirigentes de los 



84 

trabajadores, como los mismos obreros, carecieron de una ideolo -

91a propia y se ubicaron dentro del horizonte ideológico de la Re 

voluci6n Mexicana, que es, al fin de cuentas burgués. 

En suma, la Constituci6n de 1917, que traza los rasgos esenciales 

del nuevo Estado, es un claro testimonio de las contradicciones -

pol!tico militar. Por ello, si en algunas partes del texto cons

titucional se advierten los planteamientos clásicos del liberali! 

mo, en otras se niegan. Lo mismo se reconoce la igualdad jur!di

ca de los ciudadanos, como el antagonismo de clases. Y precisa-

mente para evitar que este antagonismo irreconciliable devore a -

la sociedad en una lucha estéril, se propone la intervención de -

un "árbitro imparcial", de un poder situado, aparentemente, por -

encima de las clases fundamentales de la s.ociedad, que se encar -

que de regular el conflicto. Este "árbitro" es el Estado. 

A grandes rasgos, el Estado Mexicano contemporáneo ha pasado por

dos etapas claramente diferenciadas. En la primera de ellas, -· 

tras derrotar, contener e integrar a las masas agrarias, se logr6 

también organizar a los trabajadores y a los empresarios, subord!_ 

n4ndolos al Estado. Al término de esta etapa que va de 1915 a 

1940, los "reg!menes revolucionarios" habían llevado a cabo una -

masiva reforma agraria, nacionalizando vitales empresas que esta-

. ban en manos imperialistas, remodelanclo la estructura económica, 

sacia! y pol!tica del pa!s, creando nuevas instituciones, consol!_ 

dando al Estado obtenierrlo uria amplia .base. soéial de apoyo, y cons~ 

quido la aceptaci6n genet;al de la ilusi6n.de que representaban 

pór igual, los interesesde"los diversos sectores sociales 11
• 



85 

La tesis de la "unidad nacional" florecía en una sociedad cuyas 

clases sociales aparec!an directamente organizadas por el Estado: 

C.N.C., C.T.M., C.N.O.P., C.O.N.C.A.M.I.N, C.O.N.C.A.N.A.C.O., -

C.O.P.A.R.M.E.X., etc. 

I:n la segunda etapa, que se inicia alrededor de 1940, los suces!

vos gobiernos han vivido un creciente deterioro de esa base so 

cial de apoyo, por lo que han recurrido de manera cada vez más -

frecuente a la represi6n directa para sofocar sacudimientos cam

pesinos, obreros, de capas medias de la población, y últimamente, 

de pequeños y medianos capitalistas. 

Cabe apuntar que de las dos etapas señaladas, la primera fue de

reorganizaci6n de la sociedad y del Estado, con un crecimiento -

econ6mico muy modesto; mientras que la segunda se ha realizado -

conservando el mismo aparato pol!tico, y ha sido esencialmente -

de un acelerado ~recimiento económico. Sin embargo, serta inge

nuo suponer que el aparato pol!tico ha permanecido inalterado a

lo largo de todo este proceso, sobre todo si se toma en cuenta -

el grado de desarrollo que ha alcanzado el capitalismo en México, 

as! como la estructura de clases que ~ste ha generado. 

En efecto, hoy en d!a no se puede hablar de un desarrolla inci -

piente ni de la burguesía ni del proletariado mexicano, por lo -
que el Estado tiene; necesariamente, que desempeñar un papel 

distinto.al que hizo, digamos·durante los años veinte. Es más,..;. 

puede afirmarse que la nueva situación cuestiona, a cada instan-' 

te, la hegemonía pol!tica. 
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Veamos: si el corporativismo "de entonces" correspond!a a una so

ciedad predominantemente agraria, en la que derivaba el poder no-

sólo de la debilidad estructural de lü burguesía y del proleta 

riado, el corporativismo de "ahora", corresponde a una sociedad -

cuyo centro de gravedad se ha desplazado del campo a la ciudad, -

por lo que el Estado sólo puede mantener su hegemon!a, en la me -

dida en la que s~a capaz de realizar un "pacto laboral" a un nue-

vo nivel y cualitativamente dist.into al "agrario" que le permit!a 

reconstituir su base social de apoyo, as! sea parcialmente. A la 

luz de estos hechos, la burocracia sindical tiende a ocupar un 

puesto cada vez más importante, a la vez que estratégic'7 en la 

nueva situaci6n pol!tica. 

Todo indica que un reajuste del aparato pol1tico resulta inaplaz~ 

ble, y que los presuntos cambios ocurrirán en el interior del ap~ 

rato propio y no mediante una transformaci6n completa del mismo. 

Es dentro de esta perspectiva que debe verse, por ejemplo, la ~ 

creación de la Comisión Nacional Tripartita. 20/ 

Este es un organismo suplementario, facultado legalment~ para dis 

cutir y, de hecho decidir, sobre cuestiones que supuestamente com 

peten al Poder Legislativo. La novedad no consiste en que se con 

dene a. las ncámaras de Representantesu a llevar una vida ritual y 

simbólica 21/, sino fundamentalmente en que se formalicen insti

tucionalmente de manera distinta a un nuevo nivel los "mecanismos 

de consultan de que tradicionalmente se ha valido el Presidente -
de México. 

20/ Presidencia de la Repablica, El Gobierno Mexicano,2a.Epoca No.9, 
agosto 1971, pags. 69-131. 

21/ González Casanova Pablo, La Democracia en Méxic9, Editorial ERA, 
~ M~ico, 1965, pags. 21-58. 
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En efecto, hasta antes de la integraci6n de la Comisión Nacional

':'ripartita, el Presidenta "consultaba", aislada y privadamente 

<i los diversos "sectores" y aun a los diferentes componentes de -

cada sector. De estas consultas y negociaciones surgían los de -

cretas, las inicitativas de ley o las políticas estatales que, en 

E:u caso, las cámaras se encarga~an de sancionar sin mayores modi

ficaciones. Ahora las cosas han cambiado, en primer lugar, ya no 

se trata de consultas ocultas sino semipGblicas, con lo cual se -

pretende investirlas de legitimidad y lograr compromisos más fir

mes y·duraderos. En segundo lugar, ello ocurre a un nivel insti

tucional en una especie de congreso permanente de banqueros, in -

dustriales, comerciantes, funcionarios pOblicos y líderes sindica 

les, donde se discuten temas de lo más variado, al margen de la -

"representaci6n nacional", constituyendo un sistema paralelo de -

toma de decisiones. En tercer lugar, el carácter directo, aunque 

limitado de las ~onfrontaciones, contribuye a aumentar los grados 

del arbitraje presidencial. Ciertamente, la Comisión Nacional 

Tripartita y en menos medida las Comisiones Estatales y Locales -

posteriormente formadas, es un aparato de Estado que, por la natu 

raleza de su integración, garantiza que los "sectores" estén pre

sentes en toda su heterogeneidad, lo cual da pie a un amplio.juego 

pol!tico, evidentemente pensando en beneficio de "árbitro suprem

mo", que no es otro sino el presidente del pa1s , quien, por 

supuesto, también preside a la Tripartita. 

La pol1tica estatal ha buscado consolidar a las grandes empresas

monop61icas ptiblicas y a la empresa privada, en general. Lo 



88 

anterior se ha manifestado en los más variados hechos de la poli-

tica económica: nacionalización de los recursos naturales y de 

ciertos monopolios extranjeros, implantación de medidas protecci~ 

nistas para la producción nacional, exención de impuestos a las-

empresas registradas como mexicanas que importaran bienes de cap!_ 

tal, ejercicio de un control sobre el volumen y el ritmo de entra 

das y de salidas de capital externo, creación de instituciones g!:!_ 

bernamentales para estimular y orientar la inversión privada, fo!:_ 

maci6n de empresas estatales o de capital mixto, venta de bienes-

y servicios producidos por el Estado por debajo de su costo de 

producción, reaU.zación de intervenciones del capital pGbl.ico en

obras de infraestructura, bajos impuestos a las empresas, determ.!_ 

nación de precios mínimos y máximos, establecimiento de precios -

de garantía para ciertos productos agropecuarios, fijación de sa-

!arios mínimos, oferta de estímulos fiscales, monetarios y tecno-

lógicos a los empresarios, etc. 

Esta política no impidi6 que se configuraran sectores de capital

monop6lico nacional y extranjero, fuera de los tradicionales encl.e_ 
,. 

ves y del llamado "Sector PGblico" de la economía. De suerte 

.que poco a poco, se fueron cristalizando una docena de grupos fi

nancieros, que ya para la d~cada de los sesenta tenían tal fuerza, 

que negociaban con el Presidente de México de manera directa y al 

margen de los "Organismos de Consulta" que el Estado había 

instituido para el sector patron~l, como son: la CONCAMIN, 

CONCANACO, COPARMEX, CANACINTRA, etc. 

Algo semejante ocurría con unas 250 E:mpresas transnacionales que,-



de 1940 a la fecha se fueron concentrando en la industria de 

transforrnaci6n. 

El Estado Mexicano es un Estado capitalista dependiente. 

89 

Su misión primordial consiste en promover el desarrollo capitali~ 

ta del pa1s, dentro de condiciones impuestas por el sistema impe

rialista. Comporta muchas de las caracter1sticas de los Estados

de "excepci6n", aun cuando ésta sea una situación permanente y no 

circunstancial. 

De lo anterior deriva una estrüctura corporativa y autoritari.a; -

una organización centralizada y discrecional de poderes de hecho, 

garantizada por la misma constituci6n polS.tica a un encuadramien

to pol1tico e ideológico de las masas trabajadoras con posibilid~ 

des.represivas, casi limitadas, y a una burgues!a harto fracciona 

da que no ha podido arribar a la hegemon1a política, ni gobernar

por medio de sus•representantes directos, sino que despliega y 

realiza sus intereses a través de una burocracia política, encar

gada de hacer funcionar a la institución estatal, de enfrentar a

las masas y de reajustar constantemente el desarrollo capitalista 

en México a las exigencias metropolitanas. 
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CAPITULO IV 

LIBERTAD SINDICAL Y AU~ONOMIA 

En nuestro Derecho, el principio de la libertad sindical se presen

ta bajo la forma de un conjunto -haz- de libertades, característico 

clel sistema franc~s. Sus esenciales son: la libertad para los ind!_ 

"iduos de formar parte de un sindicato o de abstenerse de ello; la

libertad de constituci6n; el liberalfamo de las reglas de forma; la 

libertad en las interrelaciones de los sindicatos, y la independen

cia de los sindicatos respecto del Estado. 

Los aspectos que comprende el estudio de la libertad Sindical son: 

derecho de sindicalizarse, libertad.de filiaci6n, sindicaci6n obli-

gatoria, derecho pasivo de asociaci6n, el derecho de libre represe~ 

taci6n profesional, y el derecho del individuo a intervenir en la -

gestión del sindicáto. 
t 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo (O.I.T.), en su convenio

No. 87, de junio de 1948, ha definido algunos principios fundament! 

les, cuyo objeto es asegurar tanto a los trabajadores como a los, E!!!! 

pleadores, el libre ejercicio del derecho de sindicación frente a -

los derechos.públicos. As!, se les garantiza: 

lo. "El derecho de constituir las organizaciones que estimen co!}_ 

venientes, as! como de afiliarse.a ellas sin ninguna distin

ci6n y sin autorizaci6n previa; 

26• La autonomía dé sus sindicatos; 

Jo• .La protección ofrecida por los procedimiel)tos de la· justicia-
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ordinaria y: 

4o. El derecho de constituir federaciones y confederaciones sindi 

cales, asi como de afiliarse libremente a organizaciones in -

ternacionales de trabajadores y de empleadores. 

Las federaciones y confederaciones deben gozar de las mismas

garantias fundamentales que los sindicatos". 22/ 

1. Nuestro Concepto 

Por nuestra part~, ordenaremos nuestro estudio partiendo de una.

aceptaci6n muy general de la Libertad Sindical. La entenderemos

como un derecho-facultad, propio del trabajador en el ámbito indi 

vidual, y del sindicato, en el ámbito colectivo. 

Referida al trabajador,estamos en presencia de un Derecho para 

formar asociaciones, propias o mixtas de obreros y patronos, con

la estructura que se considere más adecuada al carácter de su of i 

cio: para ingresar y moverse sin obstáculo alguno, libremente 'y -

por propia iniciativa en el seno de dichas asociaciones, según lo 

exijan sus intereses. 

Referida al sindicato, nos enfrentamos a un Derecho de los sindica 

tos y agrupaciones sindicales, de contar con los medios de todo 

orden que les permita cumplir sus fines, mediante una efectiva· 

acci6n sindical. Estos conceptos nos permiten esquematizar las -

manifestaciones de la Libertad .~indica!, de la siguiente forma: 

22/ Manual de la o.LT., "Libertad Sindical", Ginebra ,1959 pp.36 . .y-
37 



1.1. Arnbito Individual 

Derecho de los trabajadores o empleadores para: 

a) Organizar sindicatos con plena capacidad de representa 

ci6n. 

b) Irx]resar al sindicato de su elecci6n 

e) No ingresar a ninguno 

d) Segregarse de un sindicato: 

i. para ingresar a otro 

ii. quedarse fuera de todos 

e) Moverse libremente dentro de su organizaci6n 

1~2. Arnbito Colectivo: 

Derecho de las Organizaciones Sindicales para: 
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a) Organizar federaciones o confederaciones sindicales re -

presentativas en todos ellos. 

b) Ingresar a esas federaciones o confederaciones, o a org~ 

nizaciones internacionales. 

c) No ingresar a ellas 

d) Segregarse de alguna: 

i. para ingresar a otra (s) 

ii. quedarse fuera de todas, y 

e) Tener libertad frente a las federaciones y confederacio- · 

nes y organizarse aut6nomamente, d~ndose sus estatutos y· 

teniendo libertad de funcionamiento junto a una libertad· 

de disolverse formal y jurídicamente. 

El cuadro anterior es comprensivo de la casi totalidad de aspeo-. 

tos y matices destacadoa por · 1a . O. I. T, , para tratar.los en el 
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curso de este trabajo, los dividiremos en dos grupos: 

Primero, Unidad o Pluralidad Sindical, en el que tocaremos la 

libertad de organizar sindicatos con plena capacidad de represe~ 

taci6n y la de organizar federaciones y confederaciones sindica

l.es representativas de todos los sindicatos, la hemos titulado

' Unidad o Pluralidad Sindical", ·porque es dentro de estos extre

mos que este problema se plantea. 

Segundo, Libertad de Movimiento, en el cual tocamos los aspectos 

restantes1 es decir, a) individualmente, la libertad de ingresar, 

no ingresar o segregarse de un sindicato y libertad de movi.mien

•.. to interno dentro de la organización, y b) colectivamente, liber-

tad de ingresar, no ingresar o segregarse de una federación. co~ 

federaci6n, organización internacional, y la autonom!a sindical. 

La unidad o pluralidad sindical distingue entre la unidad sindi

cal pura y la re~trfngida. La Primera se opone al pluralismo, -

lo cual implica la existencia en el r~gimen de monopolio de una

ünica organizaci6n sindical. 

La unidad sindical pura parece más probable cuando es impuesta -

horizontal o verticqlmente~ destruyendo.los sindicatos existen -

· tes para la formación de_ Ul\ nuevo 6rgano o creándolo cuando no -

existen aquellos. 

En nuestra opini6n que la unidad sindical obedece, cuan3o se pre

senta, a una imposición de poder pdblico. Sin embargo, es nece-
. " 

sario reconocer dentro de esta unidad sindical que hemos llamado 

pura, una segunda posibilidad, la unidad sindical pura loqrada -
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progresivamente y libremente. Esta realidad ha venido a plasmar 

un objetivo de las organizaciones sindicales más fuertes de ma -

yor arraigo en cada país, que pretenden a través de ella asumir

un título de representación general. 

Cuando la unidad es resultado d~ una forzada determinación, el -

postulado de la Libertad Sindical en su más extensa amplitud y -

entendimiento sufre restricciones: concretamente, la de limitar 

el derecho de sindicación del individuo en cuanto a la posibili

dad de elegir el sindicato que el interesado quiera pertenecer¡

en tanto que, el segundo caso, y siempre que se garanticen la e~ 

pontaneidad de la tendencia unitaria, así como el sentido demo -

crático de su realización, no puede decirse que la unidad sindi

cal constituya una limitación del derecho a sindicarse del indi

viduo. 

Pasemos ahora al análisis de la Segunda Unidad Sindical, la res

tringida. En este sistema se mantiene intacto el derecho de or

ganización de sindicatos, pero el Estado reconoce s6lo al más re 

presentativo en cada profesión o industria, el cual pasa a tener 

la plena capacidad de representación de ellas fr~nte a las auto

ridades pGblicas y a las organizaciones tanto empresariales como 

de trabajadores. 

Esto es doblemente problemático: por una parte es preciso fijar

criterios segGn los cuales se determinará la mayor representati

vidad, y por otra, se hace necesario decidir quién determinará -

ese sindicato usando de los criterios prefijados. El sindicato-



95 

mis representativo ejerce determinadas funciones exclusivas, pe-

ro no son privativas del mismo, las que desde un punto de vista

:ur!dico se derivan de la personalidad jur!dica que el sindicato 

ostente, y la cual es atribuible con independencia de su calidad 

de sindicato más representativo. 

J,a legislacit:n comparada ofrece ·numerosos ejemplos de ampliaci6n 

de esta noción, todos ellos son múltiples variantes, pero en ge

neral coincidentes en tenerlo vigente en las contrataciones co -

lectivas o actividades similares. 

En el sistema franc~s, por ejemplo, impera el régimen de sindica 

to más representativo. Hay derechos comunes a todos los sindica 

tos {en la organización de la profesión, defensa del interés co-

lectivo de la profesión, acción sindical de las empresas), y a!_ 

gunos privativos de las organizaciones sindicales más represent~ 

tivas. En principio, se extiende el ámbito de aplicación de los • 
contratos colectivos concluidos por ellos y tambi~n las senten -

cias arbitrarias en que fueron parte afectada. Esta distinción-

entre las prerrogativas de las organizaciones profesionales, 

atenta indirectamente contra el principio de Libertad Sindical,

porque obliga a'los miembros de la profesión a adherirse a las -

organizaciones con carácter representativo; pero una libertad 

completa ha parecido incompatible con una organizaci6n satisfac

toria de la profesión. En ciertos sindicatos que pueden agrupar 

sólo una parte pobre de los miembros de una profesi6n, su acci6n 

puede no responder a la voluntad general de la profesión. No p~ 

rece posible concederles las funciones más importantes de la 
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profesi6n. 

Esta noci6n de sindicato más representativo, aunque necesaria de 

arnpliaci6n en cierta medida, rompiendo la igualdad entre los si~ 

dicatos, trae consigo una quiebra de la Libertad Sindical por la 

via restrictiva al establecer dos categorías de sindicatos. Fi-

nalrnente conduce a una unidad sindical -que, por nuestra cuenta-

hemos llamado restringida-, por lo cual nos ha parecido pertine~ 

te incluirla en esta parte de trabajo. 

2. Sindicato y Representaci6n 

Sea que exista unidad sindical pura, sea que exista unidad sind! 

cal restringida, el sindicato debe tener plena.capacidad de re -

presentación. Pensamos que esto es perfectamente posible en el-

régimen en estudio y comprenderá desde el ejercicio de las fun -

cienes que jurídicamente se derivan de la personalidad jurídica

del sirldicato, hasta el derecho de huelga, pasando por la impor

tantísima capacidad de contratación colectiva. Deberá incluir,

además, para ser completa, la participaci6n del sindicato en los 

niveles t~cnicos o politices nacionales e internacionales, en la 

representación de la profesión o industria. 

Tambi~n es perfectamente conciliable con la unidad sindical, el

que la libertad de organizar sindicatos se ejerza "sin autoriza

ción previa", como la aspiración del Convenio No. 87 de la O.I.T., 

al menos cuando la unidad sind.ical es restringida o pura -libre¡ 

no as1 cuando es pura impuesta, pues en tal caso no existiría 
/ 

por lo general, sistema de "no autorización previa" sino 
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"preventivo", es decir, el derecho de asociaci6n se concebirá ca 

mo un acto de concesi6n gratuita de los poderes públicos. Igual 

:nente se concilia con el régimen en estudio, la "no discrimina -

ción". 

Pasando del ámbito individual al colectivo, debemos referirnos -

al derecho de los sindicatos a organizar federaciones o confede

raciones, las cuales deben gozar de los mismos derechos que los 

sindicatos. 

En el régimen de unidad sindical, se concibe la existencia de 

una sola federación o confederación por profesión, industria o -

región, la cual puede organizarse "sin autorización previa", i -

'ligencia de la "no discriminación". A esta federaci6n o confede 

~ación corresponde la capacidad de representar a la profesión, -

industria o región, desde que es la única reconocidd, y de que -

no suele planteétfse por la regla general, el problema de la "fe

deraci6n más representativa", ya que un pais con unidad sindical 

tiende a fortalecerla más en los niveles superiores, como son 

los de federaci6n y confederación. 

Cuando sólo se permite la organización de una federación o confe

deraci6n por profesión, industria o región, se produce, a nuestro 

juicio, una restricción grave de la Libertad Sindical, como lo es 

la unidad referida a los sindicatos mismos. Más lesivas son, aún, 

las prohibiciones o restricciones de hecho o de derecho que en mu 

chas paises existen para la formación de, aunque as1 fuere, esa -

única federación o confederación. 
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A manera de conclusi6n, unidad sindical, que brevemente esboza -

mos en las líneas que ~receden, ha sido siempre una cuesti6n 

actual y discutida en el mundo laboral. 

La raz6n principal que se aduce para ella es una mayor eficacia

en la consecuci6n de los objetivos de los sindicatos, siendo por 

otra parte comunes las necesidades de los trabajadores. 

Frente a esa ventaja, surgen estos serios inconvenientes: peli

gro de politizaci6n y peligro de totalitarismo sindical que devo 

ra con avidez los derechos de la persona humana. La verdad es -

que la mayoría de los casos los intentos para establecerla han -

fracasado, fundamentalmente por las profundas discrepancias que

entre los propios interesados se producen respecto de los fines

mismos del sindicato y de la táctica sindical. 

A nuestro parecer, el régimen de unidad sindical puro, consider~ 

do desde el punto de visa de los derechos de la persona humana, 

es atentatorio contra esos derechos, desde que, como fluye de t~ 

do lo expuesto, no permite el agrupamiento de personas segGn sus 

intereses profundos y les priva de expresión de sus personales -

aspiraciones de reorganización social. Si el sistema está acom

pañado de la sindicación obligatoria, nos parece doblemente con

trario a esos derechos, por cuanto priva totalmente a la persona 

de sas posi~ilidades de expresión. 

Nos parece tambi~n que la mejor respuesta a la aspiración de un! 

dad de los trabajadores, viene dada por la f6rrnula "unidad de 

acción". 
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Por lo que a la unidad sindical restringida se refiere, debemos-

declarar que, pese a los reparos que oportunamente hicimos ver,-

no nos parece en extremo atentatoria contra la Libertad Sindical 

como para asimilarla a las consideraciones precedentes. Suponi~ 

jo que se establezca sobre una base general de pluralismo, es 

]ecir, el sistema podría denominarse tanto unidad sindical res -

tringida, como pluralismo mitigado, en el que exista sindicación 

libre o un sistema análogo y que las prerrogativas de la "organ.!_ 

zaci6n más representativa" no sean tales que en el hecho obli --

guen a afiliarse en ella, por razones de cantidad, fuerza o tiem 

po; el sistema puede aceptarse, pues no se estaría vulnerando el 

principio de la Libertad Sindical. Con todo, es preferible re-

servar el juicio para cada caso concreto, luego de al),alizar las

circunstancias particulares. 

Por otro lado, tenemos la pluralidad sindical que es el r~gimen-
t 

o sistema opuesto a la unidad. En él, se permite la formación-

de varios sindicatos en la misma región, empresa o industria, -

tantos cuantos deseen los interesados, a condición, sin embargo, 

de que en cada caso se cumplan ciertos requisitos mínimos. Es -
-

decir, se trata de un sistema en el cual, dentro de cada profe -

sión o industria, pueden organizarse y existir varios sindicatos, 

entre los cuales ha~· igualdad, porque todos son reconocidos por

el Estado -generalmente en tanto han dado cumplimiento a requis! 

tos mínimos de formalidad- y a todos compete la capacidad de re

presentación de la profesión o industria. 

Del concepto que de pluralidad sindical que veililros 'bosquejando, se-
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desprende que, dentro de ella, es siempre posible ejercer el de

recho individual de organizar sindicatos -de trabajadores y em -

pleadores-, con la seguridad de que ellos serán reconocidos por

el Estado y tendrán plena capacidad de representaci6n de la pro

fesi6n o industria de que se trata. Sin embargo, para que la 

Libertad Sindical, en el sentido de pluralidad en que la trata -

mos sea completa, es preciso que ese derecho se ejercite "sin 

autorización previa" y "sin discriminación", conforme lo exige -

el Convenio No.87 de la O.I.T., y parece de toda 16gica. 

Con la expresi6n "sin autorización previa", se quiere significar

que el derecho de asociación es un derecho absoluto, cuyo respe

to se impone a todos, incluso al Estado; y que infringe la liber 

tad sindical a aquel Estafo que ponga en práctica el sistema llama 

do "preventivo", caracterizado esencialmente porque el derecho -

de asociación se concibe como un acto de concesi6n gratuita por

parte de los poderes pGblicos. En él, el legislador puede impo

ner las condiciones que le plazca, someter su funcionamiento y 

vida a los poderes del Estado, etc., de tal forma que la "exis 

tencia de la asociaci6n en la medida en que es tolerada, está a

merced de los poderes públicos. 23/ y, con la expresión "sin dis 

criminaci6n" -equivalente a "sin ninguna distinción"-, se da a -

entender que "la Libertad Sindical debiera estar garantizada no

solamente a los trabajadores y empleadores de la industria priv~ 

da, sino también a los funcionarios y ésto sin distinci6n o sin

discriminación de ninguna clase en cuanto a ocupación, sexo, 

. 23/ O.I.T., op.cit., p.56 
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color, raza, credo, nacionalidad u opinión política", con la ün~ 

ca reserva de que "la legislación nacional debe determinar hasta 

qu~ punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las

gar:antías previstas por el Con ~nio No. 87. ~/ 

En el ámbito Colectivo. Derechos equivalentes a los que tienen-

los individuos para formar sindicatos, en un régimen de plurali-

dad sindical, tienen los sindicatos -de trabajadores o de emple! 

dores- para formar federaciones o confederaciones, las cuales 

deben tener las mismas garantías que aquéllos, es decir, el régl 

men de pluralidad sindical permite la organización de cuantas 

federaciones sindicales se quiera, plenamente capaces de repre 

sentar a los sindicatos afiliados dentro de cada profesión o in-

dustria o rama industrial; de cuantas confederaciones o centra -

les nacionales se quiera; y, en ambos casos sin autorización pr~ 

via y sin distinción de ninqún g~nero. 

"E:n gran número de países la legislación no hace ninguna discri

minación entre las diferentes organizaciones obreras o patrona -

les,incluso si en la práctica los poderes públicos tienen en 

cuenta su carácter más o menos representativo. Conviene, sin 

embargo, citar una reserva a este propósito en lo que respecta a 

los países en que la legislación reconoce solamente a los sindi

catos legalmente constituidos, es decir, aquellos que han satis

fecho las prescripciones formuladas en la ley para obtener la 

personalidad jurídica". 25/ 

~/O.I.T., op.cit., p.67 

25/ O.I.T., ob.cit., pp.77-88 



102 

De las cuatro garantías en el Convenio No. 87 de la organizaci6n-

26/, dos se relacionan con la materia en estudio. Son las esta

blecidas en los Artículos 2o. y So., que analizaremos separada -

mente. 

Articulo 2o.: "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna -

distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de cons

truir las organizaciones que estimen convenientes, as! como de -

afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de obser 

var los estatutos de las mismas". 

Podemos decir que la f6rmula contenida en el Articulo 2o. entra

ña tres elementos fundamentales de juicio, a saber: a) el prin

cipio segan el cual los trabajadores y los empleadores tienen el 

derecho de construir organizaciones o de afiliarse a ellas sin -

autorización previa: b) el principio de discriminaci6n en mate -

ria de Libertad Sindical¡ y c) el principio de libre elección de 

la organización. 

A la luz de lo expuesto, podemos concluir que la O.I.T., está 

por el pluralismo sindical, entendiendo esta afirmaci6n en el 

sentido de que al aprobarse el convenio, se quiso consagrar el -

derecho de todo grupo de trabajadores (o de empleadores) a cons-

truir una asociación u organizaci6n fuera de la ya existente, si 

considera preferible esta solución para la defensa de sus inter! 

ses materiales o morales. En lo concerniente al estado m~smo de 

la cuesti6n al aprobarse el convenio, la Conferencia tuvo 

26/ El Convenio No.87 fue aprobado en la 31a. reuni6n de la Conferen 
cia Internacional del Trabajo, en San Francisco (EEUU), el 17 de 
junio de 1948. 
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presente que en muchos casos existía pluralismo y en muchos uni

dad y no entr6 a pronunciarse, por ello, sobre la cuestión de sa 

ber que para los trabajadores y los empleadores, si la unidad en 

la organizaci6n sindical es o no preferible al pluralismo sindi

cal. 

Por otra parte, debe tenerse presente que la Conferencia ha ace2 

tado la institución del "sindicato más representativo", de donde 

parece indispensable tenerla presente al analizar el problema, y 

considerar que, al menos en principio, no involucra una limita -

ci6n arbitraria de la Libertad Sindical, _l7/. Todo lo cual 

está indicando que esa inclinación al pluralismo no es tan clara, 

y que,más bien, la norma en estudio es flexible y permite cier -

tas interpretaciones, como la ya vista. 

Artículo So.: "Las organizaciones de trabajadores y de empleado

res tienen el derecho de constituí~ federaciones y confederacio

nes, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organizaci6n, 

federaci6n o confederación, tiene el derecho de afiliarse a org~ 

nizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores". 

Artículo 60.: "Las disposiciones de los Artículos 2,3 y 4 de es

te Convenio, se aplica a las federaciones y confederaciones de -

organizaciones de trabajadores y de empleadores". 

Estos artículos consagran esta primera manifestaci6n de la Liber 

tad Sindical, en su Ambito Colectivo, en los mismos tl!rminos en

que nosotros la entendimos más arriba. 

~]j O.I.T., ob.cit., pp.36, 37, 76,77. 
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Nosotros, nos inclinamos decididamente por la pluralidad sindi -

cal, pues creemos que garantiza más fielmente el derecho de ex -

presi6n gremial del hombre, a través de organizaciones que pre -

sentan planteamientos iguales o similares respecto al cambio so-

cial de la relaci6n laboral. 

Uo llegamos hasta sostener que deba existir pluralidad sindical

de "empresa o industria", pues ello conducid.a~ contrariamente a 

lo que parece ser la filosofí~ Derecho Laboral, a una parcela -

ci6n en pequeños grupos, ninguno de los cuales tendría suficien

te vigor para resistir la pugna del sector patronal. Antes que

ésto, preferimos la forzada militancia bajo la direcci6n de ele

mentos pertenecientes, en régimen de sindicato anico. Pero, és

te no es ni puede ser el nivel en el que plantea el problema¡ la 

pluralidad sindical debe necesariamente plantearse -para que sea 

efectiva- a nivel d,;_,profesi6n o rama industrial. Dentro de -ellas podría existir tantos sindicatos cuantos los interesados -

quisiesen, unidos en tantas federaciones como fuere del caso, e~ 

ya conexi6n última estaría en las confederaciones, también malt! 

ples. Es decir, un sistema pluralista, que partiendo del recono 

cimiento de la diversidad de grupos o ideologías, propone su 

coexistencia pacifica y su igualdad de derechos, conjugado con -

la necesidad de que todos ellos colaboren a la consecución del -

bien coman. Este bien común debe ser el nacional o general 

-aspirado por todas las asociaciones e individuos- y también el 

propio del sindicalismo¡ en ello tomamos pie para sostener que -

la verdadera soluci6n al problema de la unidad de los trabajado-
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res, está en lo que se ha dado en llamar "unidad de acci6n", con 

sistente en que cada caso que presente puntos de vista comunes -

entre losaiferentes sindicatos, al mismo tiempo que posibilida

des de acción concreta en coman, debe ser aborado en coman, pre

vio a un acuerdo libre y formal. Con ello se alcanza la plena -

madurez en la defensa de los intereses comunes de la profesión o 

industria o de los trabajadores, y se conserva intacta la liber

tad de los distintos gremios para plantearse doctrinariamente 

frente a problemas generales. 

No podemos dejar de reconocer la difícil situación que se plan-

tea muchas veces en torno a la representaci6n mayor o menor de -

las organizaciones y al problema de la negaciaci6n colectiva. 

Sobre todo cuando no se ha llegado a un estadio de madurez que -

posibilite la unidad de acción. Entonces, por razones prácticas 

o con las debidas limitaciones y la reglamentaci6n adecuada, nos 

vemos forzados a aceptar la institución del sindicado -u organi

zación- más representativo. 

3. Manifestación de la Libertad Sindical 

En este ámbito de la manifestaci6n de la libertad sindical -que

hexnos denominado "libertad de movimiento"-, comprendemos los si

guientes aspectos: 

1. Libertad del trabajador o empleador de ingresar a un sindica

to. 

2. Libertad de no ingresar a un sindicato 

3. Libertad de segregarse de un sindicato, y 



106 

4. El derecho de individuo a intervenir en la gesti6n del sindi

cato, y a ser respetado dentro de él. 

Los tres primeros aspectos señalados están reconocidos interna -

cionalmente en el Convenio No. 87 de la O.I.T., el cual recono -

cer que los trabajadores y empleadores tienen el derecho de con~ 

tituir las organizaciones que estimen convenientes, les reconoce-

también el de "afiliarse a estas organizaciones con la sola con-

dici6n de observar los estatutos de las mismas" (Art.2o.) 

La libertad de ingresar a un sindicato es llamada generalmente -

libertad positiva de sindicaci6n¡ segGn ella, el individuo puede, 

siempre que reuna las condiciones necesarias para ello -edad, C! 

pacidad, ejercicio de profesi6n determinada- ingresar libremente 

en un sindicato. Este no puede negarle la entrada a él, ni pue

de establecer criterios de discriminaci6n diferentes a aquellos

que pudo fijar legalmente en sus estatutos, ni señalar que otros 

que, sin contrariar precepto alguno, vayan directamente contra -

derechos fundamentales de la persona, máxime si están reconoci -

dos constitucionalmente. Algunos autores comprenden también en

ella la facultad del individuo para dejar el sindicato de que 

forma parte y afiliarse a otro. 
(--'' 

La Libertad de no Ingresar a un Sindicato. Implica la posibili

dad de que el individuo, libremente, pueda decidir la no perte -

nencia a ningGn sindicato. Es llamada también, Libertad Negati

va de Sindicaci6n, y en relaci6n con ella suelen estudiarse los

problemas que acarrea su no reconocimiento la sindicaci6n oblig! 
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toria, que representa su desconocimiento por parte del Estado y 

las cláusulas convencionales impuestas ya por los sindicatos pa

=a favorecerse o para favorecer la sindicación, ya por la propia 

ley. 

;\lgunos autores ven en ella, la facultad del individuo para ret!_ 

::arse del sindicato de que forma parte previo cumplimiento de 

sus obligaciones, para no ingresar a ningun otro; otros señalan

que esta libertad es una garantía contra la sindicaci6n obligat~ 

ria y que, por ello, implicar!a como la anterior una defensa con 

tra el Estado. 

La Libertad de Segregarse de un Sindicato. · Comprende la facul -

tad del individuo para retirarse del sindicato de que forma par

te, pasando a afiliarse a otro, o quedándose sencillamente al 

margen de toda sindicaci6n. Los autores que se inclinan por la

aceptaci6n del derecho de no afiliaci6n,están por el concepto 

amplio de la libertad de segregarse, quienes lo rechazan, en Cil!!!. 

bio, están por.el concepto restringido, es decir, la conciben s6 

lo como la facultad de cambiar de sindicato. Los primeros son -

partidarios de la sindicaci6n libre, los segundos, de la obliga~ 

toria. 

La concurrencia copulativa de las tres libertades o derechos an

teriores, configura, en nuestra opini6n, el sistema denominado -

"Sindicaci6n Libre", dentro del cual esos derechos son consider!:!_ 

dos como subjetivos públicos~ pues sirven de garantía al trabaj! 

doro empleador contra el Estado, de quien pueden -en· justicia-
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reclamar su cumplirnien~o en caso de violación. Dentro de ella,-

se asegura la fac·1.11 tad de ingresar a varios sindicatos que corre~ 

pandan a una misma profesión o a diversas profesiones lícitas, -

fen6meno que se denomina "duplicidad asociativa". El individuo-

recibe idéntica protecci6n en el ejercicio tanto activo como pa

sivo del derecho de sindicación. 

Se señalan como limitaciones a la Sindicación Libre, las siguie~ 

tes: 

lo. Colocar al sindicato como Gnico órgano autorizado para la re 

presentación oficial de la profesión; 

2o. El tratamiento diferente dado por la legislación a los traba 

jadores, segGn estén sindicados o no; 

3o. Las cláusulas convencionales, así como las presiones patron~ 

les discriminatorias; 

4o. Los sistemas punitivos de los sindicatos para quienes se re

tiren de ellos, y 

So. (Aunque más discutido), la tendencia de otorgar obligatorie

dad a la resolución, respecto de terceros extraños a la org~ 

nizaci6n, siempre que pertenezcan a la misma profesi6n. 

La sindicación libre se opone a la obligatoria, y puede darse en 

un régimen de unidad o en un sistema de pluralidad; de la misma~ 

manera que el r(;girnen de sindicaci6n obligatoria es tambiián com

patible con el principio unitario o con el pluralismo. De tal -

forma que, combinados estós sistemas con los vistos en la sec--

ci6n precedente, p11éde establecerse los siguientes tipos de 
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sindicaci6n: a) única y libre; b)única y obligatoria; c)plural 

y libre; y d)plural y obligatoria. 

La mayoría de los autores se pronuncia por la sindicaci6n libre

viendo en la obligatoria un atentado contra el principio de la -

Libertad Sindical. 

El sistema de Sindicaci6n Obligatoria postula a toda persona que 

ejerza una actividad lícita, debe estar incorporada en una orga

nizaci6n sindical. Se fundamenta la sindicaci6n obligatoria en~ 

la existenica del deber de solidaridad social. 

4. Sindicato e Individuo 

Dentro del sindicato mismo, al cual pertenezca el trabajador o -

empleador, debe reconocerse al asociado, plenitud de derechos de 

intervención, con la sola condici6n de respetar los estatutos, -

los cuale~más que privar de derechos, han de reglamentar la fo~ 

ma de. ejercitarlos. Lo anterior equivale a decir que en el seno -

del sindicato debe tornarse a cada individuo como persona humana

que es, y respetarse en forma práctica su dignidad. Así, debe

existir democracia interna, que da derecho a participar, disen -

tir, informarse, elegir, ser elegido y acusar. 

Este derecho de 1ibertad de movimiento interno, significa respe:.:. 

to a la persona e implica, como contra partida, el deber de·~sta 

de someterse al derecho estatutario a las obligaciones legítima• 

mentfa contraídas y a las sanciol'ies válidamente impuestas •. 

:.::i ctHH::t.ión medular del p1~obJ.1:1ma t1uce analizamos, se plantea en -
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torno a la decisión entre los dos sistemas tratados: entre la 

Sindicaci6n Libre y la Sindicación Obligatoria. El derecho de -

la libertad de movimiento interno del individuo, es algo circun~ 

tancial a su naturaleza, y que no puede someterse a discusión ba 

jo ningún pretexto; cualquier desconocimiento, trunca la realiza 

ci6n pr§ctica de la libertad sindical e impide el desarrollo 

humano de los asociados. 

Pareciera ser que la sindicación obligatoria no es compatible 

con ninguno de los derechos que dijimos, integrantes de la sindi 

cación libre. Sin embargo, un examen más atento nos mueve a al

gunas distinciones: no serian compatibles con ella, la libertad

de no ingresar a un sindicato y tampoco la libertad de segregar

se de un sindicato para abstenerse de sindicación. Pero, podrian 

ser compatibles, la libertad de ingresar a un sindicato, sólo en 

tanto representa la posibilidad de elegir el sindicato; y también 

la libertad de segregarse de un sindicato para pasar a afiliarse 

a otro, desde el momento que el sistema no necesariamente exige

afiliaci6n a un sindicato determinado. 

En nuestra opinión, la sindicaci6n obligatoria es contraria a la 

libertad sindical, en su manifestación individual; consecuente -

mente, creemos que, al menos en un terreno estrictamente teórico, 

el sistema que mejor garantiza la libertad sindical es la "Sindi 

caci6n Libre". Por lo tanto, el problema puede tambi~n ser ana

lizado desde otro punto de vista,· ya no ateni~ndonos s6lo al re!!_ 

peto del derecho individual, sino mirando e~presamente el bien -

coman. En este sentido, forzoso es reconocer que la sindicaci6n 



111 

obligatori~o un sistema equivalente de tipo indirecto, puede 

traer múltiples beneficios tanto para quienes resulten obligados 

como para la sociedad toda. 

Enfocado asi el asunto, podemos concluir, a luz de principios g~ 

neral.l':~s y consideraciones de orden práctico, que es licito esta

blecer la sindicaci6n obligatoria o algún sistema equivalente, -

siempre que la conjugue con el pluralismo y se respete las mode

raciones implicitas en las reflexiones que venimos haciendo. 

Tal afirmaci6n puede encontrar base en los siguientes razonamien 

tos: 

- El hombre de trabajo tiene un derecho-obligaci6n a inte -

grarse y participar en la estructura social; 

- Ello se logra por medio del sindicato, que contribuye, ade

más, a su personalizaci6n; 

- La filosof1a del Derecho Laboral orienta hacia la protec -

ci6n; 

- La sindicaci6n obligatoria o un sistema equivalente, dada

en régimen de pluralismo, contribuye eficazmente a hacer -

· realidad esta filosofía protectora y al ejercicio de ese -

derecho-obligaci6n de integrarse y participar; 

- Sólo la sindicaci6n obligatoria suele establecer bases. de 

justicia y solidaridad para el trato y el trabajo dentro -

de la clase trabajadora y; 

- Es. perfectamente H.cito al Estado, gerente del bien comúri,. 
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no sólo en momentos o circunstancias "extraordinarias" in-

corporar obligadamente a sus miembros dentro de un sistema 

social determinado, si de ello deriva un bien general 

5. El Sindicato Frente a las Federaciones y Confederaciones 

Un régimen de sindicación libre implica para los sindicatos en -

relación a las federaciones y confederaciones, las mismas tres -

libertades que vimos para los particulares-trabajadores o emple~ 

dores- en relación al sindicqto; es decir, libertad para ingre -

sar a la federaci6n o confederación de su elección, libertad de-

no ingresar a ninguna y libertad de segregarse de alguna en que

esté, para afiliarse a otra, o para quedarse sin federarse o con 

federarse. Implica estas mismas libertades, en relación a las -

organizaciones sindicales internacional~s, tanto para los sindica 

tos como para las federaciones y confederaciones. 

Pensamos que, en el caso, también estamos frente a especiales d~ 

rechos p6blicos, que las organizaciones sindicales podrían recla 

mar -en justicia- del Estado, en caso de violación; y que es po

sible la "duplicidad asociativa", tanto en el orden nacional co

mo en el internacional. 

Son sensibles muchas formas de limitar la federaci6n o confed~. 

raci6n libre; puede suprimirse o hacerse obligatoria. En este -

dltimo caso será conjugable, tal como la sindicaoi6n, con la un! 

.dad o pluralidad sindical. 

. . 
Ltis sindicatos principalmente afectados en· cuanto a laafiliaci6n 
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a federaciones o confederaciones, suelen ser aquéllos de los fun 

cionarios pGblicos: se les exige autorización previa, que los 

otros sindicatos sean similares, etc. Las restricciones limita-

tivas se imponen, por regla general, atendiendo a dos considera-

ciones: 

a) Que no se limite la autonomía· de las organizaciones afiliadas, 

b) Que las organizaciones, sobre todo si son internacionales, 

persigan los mismos fines que las afiliadas, por lo que a la

afiliaci6n internacional se refiere, las limitaciones suelen-

presentar las siguientes modalidades; prohibición de afilia -

ción, necesidad de autorización previa y obstáculos a la par-

ticipaci6n en congresos internacionales. 

La O.I.T., debe decirse que es partidaria de la más amplia liber 

tad en la materia, según se desprende del contenido de los 

Artículos So. y 60. del Convenio No. 87, y de las reiteradas de

claraciones Comité de Libertad Sindical. 

En efecto, el Artículo So. dispone: Las organizaciones de traba-

jadores y de empleadores tienen el derecho de construir federa -

ciones y confederaci·ones, as1 como el de afiliarse a las mismas, 

y toda organización, federación o confederación tiene el derecho 

de afil.iarse a organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

El Artículo 60. confirma la adhesión a la libertad sindical, 

' cuando dispone que las federaciones y confederaciones tendrlin el 

mismo trato que los sindicatos. 
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Una comisi6n de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1948, 

que aprob6 el Convenio No. 87, afirmó el car§cter absoluto de 

los principios por los dos artículos citados, y rechazó una se -

rie de enmiendas tendientes a restringir la libertad, basadas en 

las consideraciones que ya referimos más arriba. 

6. El Sindicato Frente al Estado 

Este último aspecto, dentro del ámbito colectivo de la libertad-
, 

de movimiento sindical, es uno de los de mayor importancia dentro 

del haz de libertades que componen el principio en estudio. 

Muchos autores lo tratan separadamente como una de las tres cues 

tiones que distinguen en la libertad sindical, y otros lo contra 

ponen al derecho del individuo. Todos están acordes, sin embar-

go, en señalar que el sindicato debe ser aut6nomo; es decir, de-

be gozar de "un poder de autodeterminación, que excluye toda in

gerencia del Estado en el desarrollo de la vida interna del sin-

dicato. Esto es natural consecuencia, de un pensamiento previo: 

aquel que estima el nacimiento de las organizaciones sindicales

como espontáneo fruto del libre ejercicio del derecho de asocia

ción, al cual el Estado s6lo concurre a reconocerlo, pero no a -

sancionar su constitución. 

El problema consiste en delimitar con cierta exactitud la 11nea

de tope de la autonomía sindical, pues se encuentra aquí un am -

plio campo virgen que se disputa para s!, tanto la soberan!a es

tatal, como la autonomía sindical. Es decir, se trata de preci-
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sar el contenido y alcance de esta autonomía y de aquella sobera 

nía. 

Para nosotros, este aspecto de la Libertad Sindical comprende el 

organizar~a aut6nomamente, dándose sus estatutos y teniendo li -

bertad de funcionamiento, junto a una libertad de disolverse for 

mal y estatutariamen.te. Por ello, debemos entrar a considerar -

las siguientes cuestiones: 

El reconocimiento del sindicato y de las federaciones y confe 

deraciones: 

La personalidad jurídica: 

La adopción de estatutos y reglamentos: 

La actividad sindical, y 

La disolución de la organizaci6n 

A. Reconocimiento 

Se conocen, principalmente, dos sistemas de reconocimiento: 

1) el de la declaración, que fluye naturalmente de la liber -

tad sindical absoluta, consistente en un trámite administrati 

vo en que se reconoce la existencia anterior del organismo 

sindical, lo cual en el fondo no es más que un requisito de -

publicidad, y 2) el de la concesión, que nace de la libertad 

controlada, en el cual el Estado da vida al sindicato que an

tes no existía, de lo que se desprende que el sindicato seria 

una ficción creada por el poder estatal. 

Este último sistema es llamado tambi~n "Preventivo"; prevaleci6 
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en las primeras fases de evoluci6n del derecho de sindicaci6n 

y se caracteriza porque concibe este derecho como una conce -

si6n gratuita de los poderes públicos. 28/ 

En ambos sistemas interviene el Estado: en uno obligado a re

conocer las organizaciones que cumplen con los requisitos le

gales y en otro con la facultad discrecional o no la entidad-

sindical. 

Es de opini6n generalizada que el nacimiento de las organiza

ciones sindicales es fruto espontáneo del derecho de asocia -

ci6n. Observadas las condiciones legales rn!nimas, el sindic~ 

to nace y el Estado debe abstenerse de toda intervenci6n o 

control más allá de existir requisitos m!nimos de publicidad

y el cumplimiento de la legislaci6n. 

Igual favor ha recibido el Ststema de la Declaraci6n de parte 

de la O.I.T. El artículo 2o.del Convenio 87 establece q~e el 

derecho de sindicaci6n ha de poder ejercerse "sin autoriza 

ci6n previa", expresi6n que halla completa explicaci6n contra

poni€ndola al Sistema de la Concesi6n o Prevenir. "Los Esta

dos para quienes est! vigente el Convenio admiten que el der~ 

cho propio de los trabajadores y empleadores, y se obligan, -

28/ en el Manual de la. ().I.T., sobre.Libertad Sindical, s.e dice de
- este sistema: "El legislador pu(!de subordinar la co11stituci6n "". 

de todá asociaci6n a unaatitorizaci6n.previa, imponer las·condi 
ciones que le plazcan. respecto a su objetivo, a·E!US estatutos.y 
a su actividad, someter su funcionamiento, su vida. interna y ex 

.· tierna. a.1 · control administrativo permanente de las autoridades = 
de pol:lc1a, anular la autorización que ha s.ido concedida y pro
nuncia.r la disoluci6n: .de ia: a.sociaci6n por razones de pura con-
venienciail (pp~55.;.57) • · · · 
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por tanto, a no ponerlo en tela de juicio, directa ni indirec 

ta". 29/ 

Desgraciadamente, según informa la propia O.I.T., el Sistema-

Preventivo sigue vigente en muchas legislaciones, con menosca 

bo de la Libertad Sindical plena. 30/ 

El régimen jur1dico puede proporcionar a los grupos constituf 

dos un beneficio que facilita su desarrollo, y el cumplimien

to de sus propósitos, cual es la personalidad jur1dica. No -

obstante, es útil advertir que el derecho de asociación sub-

siste para el grupo, tenga o no personalidad jurídica; la ca

rencia de €sta no importa la negación de la existencia de la

asociación, sino que la privación para ella es un beneficio -

que le facilita obtener sus objetivos. 

La personalidad jurídica concede a la institución que la 

posea, capacidad patrimonial, negocia! y procesal. Se concuer 

da en opinar que el sindicato debe estar provisto de la pers2 

nalidad jurídica que le permite desarrollar su actividad en -

forma efectiva. Pero esta personalidad, que da, de una mane-

ra general a los grupos profesionales, la posibilidad de ser

titulares de derechos y de asumir obligaciones, tiene especi~ 

les caracter!sticas, dada la naturaleza de la institución si~ 

dical. 

O.I.T.1 "Libertad Sindical", op.cit., pp. 56 1 57 y 63 
(notas), respectivamente •. 
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Este problema de la atribuci6n de la personalidad jurídica 

tiene importancia jurídica, tanto en lo relacionado con los -

bienes, cuanto en una perspectiva general. Puede el Estado -

optar por dos cambios: otorgar la personalidad jurídica tras

el cumplimiento de meras formalidades de publicidad, en cuyo

caso actuará basado en el reconocimiento por la declaraci6n;

o bien, otorgar la personalidad jurídica tras el cumplimiento 

de una serie de exigencias de forma y fondo, con lo cual el -

sindicato queda en sus manos, en cuyo caso se asilar~ en el -

sistema preventivo o de la concesi6n. 

Generalmente, para la obtenci6n de la personalidad jurídica,

es necesario registrar el sindicato en un Régimen PGblico del 

Estado. Este primer trámite, puede ser mera formalidad 

-primer sistema- o el final de un largo proceso de un cumpli

miento de requisitos segÚnel sistema. El registro puede ser, 

a su vez, facultativo simplemente,facultativo con privilegios 

para el sindicato que lo haga -u- obligatorio. 

Indudablemente, el Sistema de Registro Obligatorio, pero co ·

mo mero trámite de publicidad, parece ser el sistema que más

se adecúa al respeto del principio de la Libertad Sindical. .. D~ 

berá existir, necesariamente, un procedimiento para que se 

opere este registro y para garantizar el derecho de reclamo -

contra lo que resuelva la autoridad encargada de la inscrip -

ci6n o registro. 

El Convenio No. 87 de la O.I.T.,' dedica su Articulo 7o. al 
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problema del otorgamiento de la personalidad jurídica, esta -

bleciendo: "La adquisición de la personalidad jurídica por 

las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus fed~ 

raciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condicio

nes cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones 

de los Articulas 2o., 3o., y 4o. de este Convenio". 

Esta disposición no obliga a los Estados a conferir personal! 

dad jurídica a los sindicatos; importa s6lo una defensa o sal 

vaguarda para aquellos casos en que, según la legislación n~ 

cional, es necesario a los sindicatos gozar de la personali -

dad jurídica para servir y defender los intereses de los tra

bajadores o empleadores; este artículo impide que tal adquis! 

ci6n pueda servir de pretexto para poner en peligro o entredí 

cho las garantías previstas del Convenio. 

Considerando el asunto desde un punto de vista pr&ctico,prec! 

so en reconocer que, corno lo informa la O.I.T., "la cuestión

••• ha perdido actualmente mucha importancia porque, debido a

la presi6n de los hechos, los países que no preveen expresa -

mente la atribución de tal personalidad a las organizaciones

profesionales, se han visto obligadas a reconocer a las orga

nizaciones sujetas al régimen de derecho coman los mismos de

rechos que a las organizaciones dotadas de personalidad jurí

dicas, en el campo de las relaciones colectivas (especialmen

te en materia de convenios, de conciliación y de arbitraje)". 

31/ 

31/ O.I.T., op.cit., p.60 
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Este mismo fen6meno se ha registrado tambi~n, con mucho mayor 

alteraci6n del orden jurídico, con aquellas organizaciones 

que la ley prohibe expresamente. 

B. La adopci6n de Estatutos y Reglamentos 

La asociaci6n profesional no escapa a esta necesidad y oblig~ 

ci6n propia de todo organismo colegiado: darse una constitu -

ción interna sin la cual le es imposible vivir. En este pun-

to nos corresponde examinar el problema que se plantea en to~ 

no a la redacción de los estatutos y reglamentos sindicales,

tambi~n con miras a establecer el limite de la actividad del-

Estado, de forma que se permita el adecuado juego del princi

pio de la Libertad Sindical. 

El Articulo 3o. del Convenio ~o. 87 de la O.I.T., establece -

las siguientes normas sobre la materia: 

l. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen 

el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos admini~ 

trativos; el ~e elegir libremente sus representantes, el -

de organizar su administración y sus actividades y el de -

formular su programa de acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse d~ toda inter

venci6n que tienda a limitar este derecho o a entorpecer -

su ejercicio legal. 

Segnn declaraciones de la comisi6n competente en la Conferen

cia Internacional de Trabajo, el esp1ritu del artículo citado 

no es establecer una reglamentación interna, sino s6lo enume-

1 

1 

·1 
1 

1 
1 
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rar en su texto sucinto ciertos principios fundamentales. 

Los Estados conservan la· facultad de fijar en su legislaci6n

las formalidades que les parezcan más apropiadas para asegu -

rar el funcionamiento normal de las organizaciones profesion~ 

les. 

Las legislaciones enfrentan la cuesti6n con muy variado crite 

rio: desde la libertad absoluta hasta la reglamentación deta

llada de todo lo que los estatutos deben contener, o sólo de

algún punto específico, como por ejemplo, las cotizaciones, -

organizaciones de reuniones, votaciones, declaraciones de 

huelgas, fusiones. 

El manejo econ6mico del sindicato suele ser tambi€n objeto de 

reglamentación obligada en los estatutos. A veces en forma -

extrema llegando a limitar la autonomía sindical~ De ello -

resulta una ingerencia grande de las autoridades públicas en

este aspecto vital de la vida colectiva. 

Es tambi~n frecuente que el Estado otorgue ayuda financiera -

a los sindicatos, los cuales muchas veces comprometen asi su

libertad. Tanto uno como otro de estos dos aspectos relacio

nados con lo financiero, pueden limitar la autonomía, segan -

las especiales características de cada caso concreto. Ambos, 

por otra parte, pueden significar una limitación a la activi

dad sindical. 

Intentando una precisión más concreta del sentido y alcance -

de la autonomía sindical, en cuanto a la adopci6n de estatutos 
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y reglamentos, nos parece, a luz de lo expuesto hasta aquí, -

que puede la siguiente síntesis: 

l. Se trata de una garantía de las organizaciones sindicales

frente a los poderes públicos. 

2. El Estado tiene pleno derecho, en ejercicio de su sobera -

n1a,a imponer, tanto que se redacten estatutos como ciertas 

normas que en ellos deban contenerse. 

3. Esta imposición del Estado debe estar dirigida a la conse

cución de su fin propio, cual es el bien común o salvaguar 

dar intereses grupales. 

4. El campo de acci6n del Estado en cuanto se refiere a impo

sición de meras formalidades es amplísimo y por lo general 

no restringirá a la libertad sindical. 

5. Sin embargo, una excesiva tramitación y recargos de forma

lidades pueden llegar a restringirla en la práctica. 

6. En lo referente a imposiciones de normas de fondo, ninguna 

regla general puede darse, haciéndose necesario examinar -

cada imposici6n en particular. 

7. Así por ejemplo, en lo referente a la formación y constit~ 

ción del sindicato, teniendo presente el no hacer discrimi 

naciones, podría imponerse: 

a) una edad mínima representativa de la capacidad laboral, 

el que se pertenezca a lá misma profesión o se tenga 

identidad de intereses; 

b) la enunciación de ciertas finalidades mínimas, 
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debiera el Estado ofrecerlas s6lo en calidad de enwne ~ 

ración o pauta, y 

c) un número mínimo de afiliados. 

B. No parece en cambio ajustado al principio de la libertad -

sindical, la imposición de un tiempo mínimo en la profe -

si6n, ni por el Estado ni por el Sindicato. 

9. En cuanto a la organización interna, parece indicado que -

el Estado exija sólo ciertos requisitos mínimos generales

para el desarrollo propio interno del sindicato, ofrecien

do el esquema general a manera de pauta de adopción facul

tativa, y 

10. El tipo de relaciones que debe mantener la organización 

queda librado a su propia decisión, incluso en lo referen

te al ingreso de nuevos miembros -salvo el caso de abusos, 

que deberían ser reclamables ante la justicia-, manejo de

fondos, conexiones, etc. 

c. La Actividad Sindical 

De entre todos los aspectos que comprende la autonomía sindi

cal, indudablemente el más discutible, en cuanto a su conten! 

do y alcance, y el más difícil de precisar es este, de la ac

tividad sindical. Se distingue e•1 ella una doble proyecci6n; 

actividad sindical interna, dentro de la cual se trata de la

libre elección de los dirigentes y de las ayudas financieras, 

y actividad sindical externa, dentro de la cual se trata del

derecho a fijar un programa de acci6n y a elegir los medios -
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que se estimen convenientes de la ejecuci6n de tareas econ6m! 

cas y sociales por los sindicatos y de su derecho de reunión. 

Se involucra dentro de la autonomía sindical, aparte de los -

aspectos ya vistos, la facultad de organizarse interiormente

y el libre funcionamiento interno y el desenvolvimiento de ac 

tividades jurídicas, sociales y políticas dentro del marco se 

ñalado por los fines sindicales. 

El Articulo 3o. del Convenio 87, establ~ce también la garan -

t!a de libre actividad sindical, enfocada como una defensa 

contra los poderes p!íblicos. Así, se asegura el derecho de -

las organizaciones de "elegir libremente sus representantes, 

de organizar su administración y sus actividades y de formu -

lar su programa de acci6n". A las autoridades p!íblicas les -

corresponde abstenerse de "toda intervenci6n que tienda a li

mitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal". 

La libre elecci6n de los dirigientes sindicales puede ser 

puesta en peligro mediante intervenciones destinadas a centro 

lar las operaciones electorales, a la aprobación por la auto

ridad p6blica de los resultados electorales, y a restringir -

el desempeño de las funciones de direcci6n sindical. 

El control se ejerce por la presencia de una autoridad repre

sentante del Estado en el acto eleccionario; en tanto esta 

presencia sirva sOlo para vel~r por la regularidad de las op~ 

raciones electorales y la autoridad canpetente sea de f&cil ·acceso 

para la organizaci6n que desee realizar elecciones, parece 
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que no habrá influencias mayores que atenten contra la Liber-

tad Sindical. 

La aprobaci6n de los resultados electorales pueden ser una m~ 

ra formalidad o representar el ejercicio de una facultad dis-

crecional de la autoridad pública. 

En cuanto a las restricciones para el desempeño de las funci~ 

nes de dirección sindical, informa la O.I.T.; "La nacionali -

dad, la profesi6n y las opiniones políticas son las causas 

más frecuentes que incapacitan a las personas para desempeñar 

funciones de dirección sindical" 32/. Las restricciones en

raz6n de la nacionalidad no nos parecen, en principio, atenta 

torias contra la libertad sindical; puede suceder, sí, que en 

ciertas circunstancias concretas se prive por ellas a muchos-

trabajadores -inmigrantes o ya establecidos- del derecho de -

ser elegido dirigente, en cuyo caso se hará necesario un aná
t 

lisis del problema en su conjunto. Que se exija a los diri-

gentes pertenecer a la profesión de que se trata, no nos par~ 

ce atentatorio, salvo que por el mero hecho de quedarse una -

persona sin trabajo en forma temporal se le considere como 

fuera de la profesión; en este caso, estaríamos frente a un -

atentado que es preciso moderar o solucionar adecuadamente. 

Las restricciones en raz6n de las opiniones políticas nos pa-

recen del todo atentatorias contra el principio en estudio. 

Más discutible, en cuanto al carácter restrictivo de la Liber 

tad Sindical, resulta la ayuda económica que reciben las org~ 

32/ O.I.T.,op.cit. p.91 
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nizaciones sindicales, sea del propio Estado, sea de Estados

º grupos foráneos. Decidir si estas ayudas atentan o no con-

tra la autonomía, es, de seguro, materia de cada caso partic~ 

lar. Con todo, bien puede afirmarse que, siguiendo un princi

pio empírico general, estas ayudas no permitirán lo verdadero 

y espontáneo de las organizaciones, configurándose así un ti

po de sindicalismo dirigido y muchas veces irresponsable. 

La proyección externa de la actividad sindical plantea como -

principal problema el de la elección de medios para el cumpli-

miento del programa de acción, especialmente cuando estos me

dios revisten carácter político. En efecto, ni el derecho de 

perseguir el fin propio sindical es la defensa de los intere 

ses de los asociados, en cuanto trabajadore~ ni el de formu -

lar un programa de acción son hoy discutidos; lo que se disc~ 

te aún por el sindicalismo, son los medios, y más particular-

mente cuando son políticos. 

Conforme al espíritu del Convenio 87, "las organizaciones de

trabajadores y de empleadores deberían tener, dentro de los -

límites de la legalidad, el derecho de fijar libremente sus -

objetivos y de elegir los medios de alcanzarlos, sin exclusión 

de los medios de carácter político" 33/. Igualmente, a tenor 

del Artículo 2o. del Convenio, podrían afiliarse a cualquier

organización política o de otra clase. 

Existen dos tendencias entre los porpios trabajadores; unos -

aceptan la idea de la utilización de medios políticos por el-

el sindicato -basados generalmente ~n un concepto "revolucio-

33/ O.I.T., op.cit., p.95 
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nario"-y otros, la rechazan, afirmando la independencia del -

sindicalismo corno mejor arma y garantía para el adecuado cum-

plimiento de sus fines. 

En 1952, la O.I.T., adopt6 una resoluci6n sobre la independe~ 

~ia sindical, en la cual señala "que las relaciones o las ac-

tividades políticas de los sindicatos, por una parte, no de--

hieran ser en sí mismas de tal naturaleza que comprometan la-

continuidad necesaria del movimiento sindical y, por otra, no 

debieran ser para los gobiernos un pretexto para romper esa -

misma continuidad" 34/. 

Generalmente los países reaccionan en contra de la utiliza --

ci6n de los medios políticos; por ello, suele prohibírsela, o 

se restringe el empleo de los fondos sindicales destinados a esos 

fines "resultando tal cosa indirectamente de disposiciones le 

gales (España, Portugal} o constitucionales (U.R.S.S.) que 

asocian estrechamente las actividades de las organizaciones -

profesionales a las del partido pol!tico en el poder" 35/. 

La ejecuci6n de tareas sociales y econ6micas no suele ser, 

por lo general, constitutiva de atentado contra la Libertad -

Sindical. Finalmente, debemos referirnos al derecho de reu 

ni6n de los sindicatos, punto que se encuentra en íntimo con

tacto con la proyecci6n interna de la autonom!a sindical. El 

derecho de celebrar libremente reuniones es parte integrante

del derecho de los sindicatos de actuar libremente. Nos . . 

34/ O.I.T., op.cit., p.98 

35/ O.I.T., op.cit., p. 101 
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parece que las organizaciones sindicales deben gozar de la 

más amplia libertad en este sentido, quedando asimiladas a la 

reglamentaci6n general de policía destinada a la mantenci6n -

del orden y de la seguridad general. 

Las restricciones a este derecho de reunión suelen consistir-

o e1; la necesidad de una autorizacion previa de la autoridad-

pública o en la presencia obligada de un representante de 

ella en todas las reuniones o asambleas, o s6lo en algunas es 

pec1ficas. 

D. La Disolución 

El último aspecto de la autonomía sindical se refiere a la di 

solución de las asociaciones profesionales, y constituye una-

garantía contra la suspensión o disoluci6n arbitraria. 

Parece ser que la sana doctrina consiste en dejar la suspen -

si6n y la disolución em manos de la justicia, para que ante -
1 

ella se haga valer los alegatos correspondientes. Cuando-

más, puede aceptarse la disolución o suspensión por vía admi

nistrativa, pero libradas a un recurso posterior ante los tri 

bunales de justicia, que serán los encargados de decidir en -

definitiva. 

El Articulo 4o. del Convenio No. 87, establece esta doctrina: 

"Las organizaciones de trabaj~dores y empleadores no están ·s~ 

jetas a disoluci6n o suspensión por vía administrativa". In

dudablemente este articulo no constituye una carta blanca · •.-
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para las organizaciones sindicales; s6lo las deja sujetas, c~ 

mo una garantía, al procedimiento ante los tribunales de jus-

ticia, los que, por cierto, poseen mayor imparcialidad; ésto-

es válido aun para el caso de infracciones del derecho común. 

Todo lo cual está comprendido en el Artículo 80. que obliga -

~ l~~ asociaciones de trabajadcres y empleadores al respeto 

de la legalidad. 

7. Estado y Sindicatos en México 

Como ya hemos visto en los precedentes capítulos la génesis de -

las coaliciones obreras en México, su reconocimiento por los pa-

trenes y el Estado, y su ubicaci6n en el plano de las instituci~ 

nes sociales y de la legalidad; refieren un proceso que corre p~ 

ralelo al desarrollo de la industria moderna, a la conformaci6n-

de los obreros industriales como clase social, y a la sobreimpo-

sici6n de las relaciones sociales capitalistas por el Estado. 

En su historicidad el capitalismo transcurre de la libre concu -

rrencia a la monopolizaci6n del proceso econ6mico, marcando cam-

bias en las funciones del Estado y en las relaciones de éste con 

la economía y la sociedad. Así, el "Estado-gendarme" y el "Esta 

do -agente de la producci6n" son dos fases diferentes de la in -

' tervenci6n del Estado en la economía; dos formas del Estado cap! 

talista; dos modalidades diversas de dominaci6n política; y des

formas de interdependencia entre Estado y Sociedad. 

El Estado, en tanto centro de poder, en el que convergen el con-

junto de fuerzas de una sociedad dividida en clases sociales, 
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tiene por función primordial la de mantener una dominación que

garantice las condiciones políticas, jurídicas e ideológicas, -

necesarias para la producción y reproducción de la división del 

trabajo y las relaciones de producción. 

Durante la fase liberal el Estado se encarga de generalizar e -

imponer la división del trabajo y de convertir a los hombres en 

entes abstractos, a quienes se otorga libertad e igualdad jurí

dicas. Por vía de la coherci6n y la disciplina sobre la fuerza 

de trabajo, y por medio de la prohibición de las coaliciones 

obreras y el sofocamiento de los conflictos sociales, cumple el 

Estado liberal con su función básica. 

El arbitraje de los conflictos obrero-patronales y la acredita

ción de los sindicatos y de los destacamentos políticos de la -

clase obrera, corresponden a la fase del capitalismo monopolis

ta. En ella, los nexos entre el É~tado y la sociedad son más -

complejos, además de auspiciar las condiciones-materiales y le

gales para la producción, el Estado aparece como árbitro de los 

conflictos entre los trabajadores asalariados y los capitalis -

tas¡ lo cual implica la reglamentación de las condiciones de 

trabajo y la creación de las instituciones y los meca~ismos in

dispensables para la operación de tal regulación. A partir de

este momento, el sindicato deja de ser un mero instrumento de -

resistencia y de promoción de los intereses inmediatos de la ba 

se obrera, para convertirse, al ~ismo tiempo, en un organismo -

de orden püblico, en una institución cuyos m~rgenes de acción -

se encuentran rigurosamente reglamentados por el Estado y 
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orientados hacia la regulaci6n de los conflictos entre el traba

jo y el capital. 

El reconocimiento del conflicto obrero-patronal por el Estado, -

conlleva, necesariamente, el establecimiento de los mecanismos -

jurídicos y político-administrativos para la regulaci6n del mis

mo. De aqní se desprende el que los sindicatos expresen, además 

de los intereses de los trabajadores, la perpetuaci6n del régi -

men de producci6n capitalista. En este sentido, los sindicatos

revelan la contradicción fundamental de la sociedad capitalista, 

pero en tanto tales, simplemente la expresan, pues carecen de 

elementos para superarla. 

La fundaci6n del poder estatal se produce a través de la absor -

ci6n y concentración de un poder ya existente -aunque disperso y 

desagregado- entre los elementos integrantes de las clases domi

nantes. De ahí que el Estado sea, ante todo, la expresión polí

tica -proyectada en una dimensión superior- de los intereses fun 

damentales de dichas clases sociales. Sin embargo, en tanto cen 

tro de poder, el Estado capitalista posee cierta autonomía fren

te a la sociedad en su conjunto, aunque €sta sea relativa y limi 

tada. 

Todas las doctrinas de la representaci6n profesional- que se mul

tiplican durante las dos primeras décadas del siglo veinte y que 

alcanzan su apogeo en los años que siguen a la crisis econ6mica

de 1929- están inspiradas en la idea de integrar al Estado y los 

sindicatos, dentro de los moldes corporativos o semicorporativos. 
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tipol6gicarnente pueden distinguirse dos amplias corrientes. 
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Una,primera, que busca asociar a las organizaciones patronales 

y a los sindicatos obreros con el Estado, por vía de la consul ~ 

ta o la participación de éstos en las decisiones públicas, atri

buyéndoles ciertos derechos en aquellas esferas en las que el 

Estado les reconoce competencia. Se trata de establecer un sis

tema de consulta y de torna de decisiones, paralelo al Poder Le -

gislativo -electo sobre la base del sufragio por distritos geo -

gráficos-, que no desaparece. 

Otra, segunda, que promueve la institución de un sistema pol1ti

co fundado en la representación corporativa, que reemplace total 

o parcialmente al sufragio político sobre base territorial. 

En la realidad, ambas corrientes integracionistas se mezclan en

ferma profusa y compleja. Por ejemplo, el organismo de represe~ 

taci6n coporativa puede estar asociado al poder legislativo o 

permancer corno un organismo paralelo de consulta. Además, en el 

caso de asociación con el Poder Legislativo, se puede incluir a

una multitud de cuerpos sociales y no sólo a los sindicatos obre 

ro y patronales. 

La reforma corporativa o semicorporativa del Estado busca, entre 

otras cosas, hacer que los sindicatos sean un instrumento de co

laboraci6n, de pacificación, de ~rmonía social. Empero, puesto

que la lucha entre las clases sociales continúa, lo más que lo-

gran estos ensayos ret1ovadores del Estado, es legalizar el 
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conflicto; institucionalizarlo, hasta cierto punto; mantenerlo -

dentro de márgenes tolerables, que no escapen inmediatamente, 

del control estatal. Bajo esta óptica, el poder público preten-

de fungir como árbitro conciliador entre los distintos agrupa 

mientas de interés, consultándolos para el diseño de su politi -

ca general. 

Estas mudanzas crean condiciones objetivas, propicias al sindi 

calismo conciliador o reformista; ya sea por via de su partici -

paci6n en el gobierno del Estado capitalista, ya sea por medio -

de su compromiso con las reformas corporativas del Estado. 

Muchos sindicatos -a través de partidos pol!ticos que engloban -

a confederaciones sindicales-, obtienen una representaci6n en el 

gobierno. Al participar en los asuntos de gobierno del Estado -

capitalista.· tienden, generalmente, a integrarse pol!ticamente -

al mismo. 

Esta integraci6n, como es claro, no implica la revolución sino -

a lo sumo, la.reforma. Aún asi tal integración puede ser de dos 

tipos, básicamente: 

a) por el camino electoral de la democracia representativa; 

b) por la ruta coporativa -al margen del sufragio sobre la base

terri torial-, mediante la representación sectorial, por ramas 

de actividad econ6mica. 

La evolución que alcanza el derecho en la era del capital ~onop~ 

lico y su aceptación por parte de los sindicatos, consagra la· 

legalización e integración del movimiento sindical; pudi6ndose -
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afirmar que, el corporativismo en sentido nato, es característi

co de los Estados capitalistas contemporáneos. 

Los representantes sindicales participan, al lado de los delega

dos patronales, en organismos que configuran formas específicas

de colaboraci6n entre las clases; asentadas en principios corpo

rativos. Tal es el caso de las comisiones mixtas sobre empleo,

salarios, capacitación de la fuerza de trabajo, productividad, -

descentralizaci6n industrial, fijaci6n y vigilancia de precios,

vivienda y demás. Tarde o temprano, los sindicatos obreros y 

las agrupaciones patronales terminan por obtener un poder regla

mentario, relativamente autónomo, al margen de la "representa -

ci6n ciudadana". 

Los sindicatos obreros y las organizaciones patronales se incor

poran a los poderes reglamentarios del Estado capitalista, o son 

dotados de la iniciativa legal para hacer intervenir a la autor! 

dad reglamentaria del mismo, o bien, se convierten en organismos 

de consulta obligatoria para el poder público. Independienteme!!_ 

te de estas modalidades, el Estado asume funciones de arbitraje

obligatorio. Huelga decir, que se trata de un arbitraje, limi -

tado por el carácter clasista del Estado. 

En todos estos hechos se observa una considerable transformación 

de las normas jurídicas. Estas pasan, de su inicial hostilidad

frente a los agrupamientos profesionales, al reconocimiento, a -

la protecci5n y a la organizaci6ñ de ~stos. Todo ello, dentro -

de marcos de colaboraci6n entre patrones y obreros. Surge, as!-
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una vasta legislaci6n obrero-patronal, que determina: c6mo se 

pueden constituir y c6mo pueden obtener su personalidad jurídica 

los sindicatos; qué tipos de sindicatos pueden organizarse; qué

clase de acci6n sindical es lícita; por qué motivos se pueden 

susp~nder las ~ctividades; qué requisitos hay que cumplir en un

emplazamier :e, a huelga¡ cuál es .el estatuto de los organismos r~ 

glamentarios de colaboraci6n, y cuáles son las atribuciones ex -

elusivas del Estado en relación a los conflictos obrero-patrona

les. De suerte que se organiza legalmente todo aquello que ant~ 

riormente se presentaba de manera autónoma e independiente del -

Estado. 

Es de conocimiento coman que la acción sindical tiene, inevitabl~ 

mente, implicaciones políticas, independientemente de la voluntad 

de sus promotores o dirigentes. Pero el contenido político de -

cualquier acci6n sindical se hace aún más evidente,_ cuando el e~ 

pitalismo concurrencia! es sustituido por el capitalismo monopo~ 

lista, dando lugar a una nueva forma del Estado capitalista que, 

en nombre del "interés público", interviene en los aspectos más~ 

decisivos de la vida laboral -como son los salarios, el empleo,

los_ precios, la seguridad social, la vivienda-, y se reestructu

ra como instrumento de reproducci6n del sistema. de regulaci6n -

del ciclo econ6mico y de mediaci6n en las tensiones sociales. 

No son, entonces, las opciones ideológicas las que dan un nuevo

contenido político a la acci6n sindical, sino las propias trans

formaciones del capitalismo. 

Al participar los sindicatos -directa o indirectamente- en la 
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legislaci6n y en la reglamentaci6n, son colocados dentro de la -

esfera política propia del Estado. Esto es, se convierten en ºE. 

ganismos de orden público, en aparatos consitutivos del Estado. 

Luego, se insertan en el centro de las contradicciones econ6mi -

cas y políticas de la sociedad. 

La regulación de la vida económica y social efectuada por el Es

tado y los diversos medios que le sirven para instrumentarla, 

afectan en su nflcleo a las estrategias sindicales. Estas, no 

pueden limitarse m§s a una mera defensa descentralizada de los -

intereses de los trabajadores, sino que, situadas en esa misma -

lógica, tienden en la práctica, a influir sobre las decisiones -

globales de la política gubernamental, de la que depende la si

tuación social y laboral de los obreros. 

Sin embargo, los nuevos contenidos y formas organizativas confoE. 

man una realidad distinta a la del siglo pasado, en la que resu! 

ta cada vez más difícil limitar la acción de los sindicatos al -

nivel de reivindicaciones primordialmente económicas. Por lo 

mismo, se pasa, hoy en d!a, por una redefinici6n de los .nexos -

que vinculan a los sindicatos con los partidos obreros. 

De otra parte la evoluci6n de las posiciones de la burgues1a y -

del Estado respecto del sindicalismo obrero -legalización e ins 

titucionalización del sindicalismo, definción de sus funciones -

canalizadores, filtra~oras y jerarquizadoras de las demandas re~ 

vindicativas de los trabajadores-, sientan las bases materiales

para la burocratización de los sindicatos y de sus organismos 
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directivos. Aparecen, as!, una cerrada estructura dirigente y -

una planta de funcionarios sindicales, permanentes y especializ~ 

dos, que se constituyen en la columna vertebral, en términos so-

ciales, que liga al Estado con los Sindicatos. Por supuesto que 

la burocratizaci6n de los sindicatos no es fatal; no obstante, -

las condiciones objetivas de nuestro tiempo son propicias a esta 

tendencia. Aun as1, afi1 donde el sindicalismo.burocratizado y -

colaborador reprime sistemáticamente las demandas de sus agremi~ 

dos, ocurren movimientos reivindicativos y huelgu!sticos, desvi~ 

culadas de las jerarquías sindicales y al margen de los contra -

tos colectivos en vigor. Se trata de las llamadas "huelgas sal

vajes", que de unos años a esta parte se han multiplicado, descu 

briendo la crisis del sindicalismo de conciliación. 

Tambi~n las empresas, en especial los grandes monopolios, sufren 

ciertas transformaciones que inciden en la estrategia y táctica

de la lucha sindical. La aceleraci6n de la innovación tecnol6 -

gica, la reducción del ciclo de reproducción del capital consta~ 

te, etc. obligan a las grandes empresas a programar con varios -

años de adelanto las amortizaciones, las inversiones y los cos--

tos, entre ellos, el de la fuerza de trabajo. Ello significa 

que la acción reivindicativa de los sindicatos debe enfrentar de 

cisiones empresariales que, por naturaleza del capital monop6li

co resultan más inflexibles y dif!ciles de modificar que en ~po-

cas anteriores. 

Finalmente, más no por ello menos importante, los grandes caro -

.bios operados en los sectores productivos, generan nuevas capas-
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de trapajadores y modifican las categorías ya existentes¡ lo que 

necesariamente influye en su def inici6n frente al sidicalismo -

obrero. Así, mientras algunos sectores de las nuevas capas de -

trabajadores están vinculados al trabajo productivo -ingenieros 

y técnicos ligados a la investigaci6n y a la producci6n, que no

ocupan puestos de mando, y pueden, por tanto, asimilar y aceptar 

con relativa facilidad la acci6n sindical¡ otros, por lo contra

rio, carecen de una vinculaci6n directa con el trabajo producti

vo-trabajadores de servicios-, y constituyen nücleos difícilmen

te asimilables por el sindicalismo obrero.· Simultáneamente, oc~ 

rre una diversificaci6n y d~ferenciaci6n de la propia clase obre 

ra que, sin ser un fen6meno reciente, cobra una nueva dimensi6n

e importancia. Esta creciente heterogeneidad de los trabajado -

res asalariados corre a la par de la atenuaci6n de los signos e! 

ternos de las diferencias sociales, y de una progresiva desapar! 

ci6n de un cierto tipo de particularismo obrero. 

Habrá que añadir, por dltimo, la existencia de diferentes genera

ciones de trabajadores, con todas las implicaciones del caso. 
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CONCLUSIONES 

a) Sindicalismo en México 

En realidad, hoy podemos hablar de un movimiento obrero organi

zado, dinámico y viviente, ubicado en el centro mismo del acon

tecer político social, lo cual significa la participaci6n de la 

clase o:>rera en el progreso general de la humanidad, representa 

al trabajador como elemento de una clase sociai e implica la 

idea de conciencia de clase. El sindicalismo es uno de sus me

dios de acción. 

El movimiento obrero mexicano se desenvuelve bajo la influencia 

de factores que entrañan una gran complejidad; surge de las con 

diciones sociales y econ6micas bajo las cuales se originó la in 

dependencia del pa!s, as! corno posteriormente el carácter deter 

minado por la Reforma y la Revoluci6n Mexicana, y del marco 

hist6rico que se gener6 en esta ~poca. 

Tras siete años de guerra civil mezclada con las maniobras im

perialistas, la triunfante coalición Carranza Obreg6n organiza 

a trav~s de la Constitución de 1917, un nuevo modelo capitalis

ta, cuya expresión forma del pacto social que imponen las candi 

ciones creadas por la Revoluci6n. 

Tres son los rasgos más importantes; en lo político del Estado

que nace de intereses contradictorios a saber: la democracia re 

presentativa, la dictadura presidencial y el corporativismo. 

As1, por ejemplo, el derecho laboral que tiene su origen en e.1-
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Articulo 123, reconoce la existencia de las clases fundamenta 

les de la sociedad capitalista al igual que su antagonismo y 

propone la vía institucional para mantener regulada la lucha de-· 

clases. 

De esta forma, el postularse al Estado como un poder aparente 

mente independiente de las clases sociales, se abre la puerta a

la integraci6n de una variedad de organismos tripartitas, encar

gados de la conciliación de clases: Tribunales Laborales, Comi -

si6n Nacional de Salarios Mínimos, Comisi6n Nacional para la 

Participaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Em 

presas. Es decir que las clases sociales reciben su reconoci 

miento y organización de manera directa y expresa, por parte del 

Estado. 

El corporativimos mexicano parte del reconocimiento de la lucha 

de clases e incorpora a obreros y capitalistas en sindicados s~ 

parados que luego lleva a participar en organismos tripartitas, 

en los que el Estado se presenta como una "tercera parte inde -

pendiente". 

Queda claro, sin embatgo, que el Estado Mexicano no es ninguna

parte finalmente independiente, pues su funci6n primordial con- · 

siste en "obtener el equilibrio entre los factores de la produ~ 

ci6n", esto es, garantizar la operaci6n del sistema que es, 

obviamente capitalista. As! pues su prop6sito primordial es el . 
producir y reproducir ladominaci6n del capital; refrenando sus 

excesos y buscando la conciliaci6n de clases, la "Unidad Nacio-

,.,' 
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ello, por supuesto, a costa de los asalariados. 
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Nada define mejor la naturaleza capitalista del Estado Mexicano 

como la propia legislación laboral. Ciertamente, al garantiza! 

se los mismos derechos a patrones y obreros, de asociaci6n y de 

suspensión de actividades,se hace omisi6n de la desigualdad de

las partes¡ lo que necesariamente se traduce ·en beneficio de 

los capitalistas. 

Adem&s del control legal que el Estado ejerce sobre los sindica 

tos, se da un control directamente político de ~stos. En efec

to, al ser enclavados los sindicatos en grandes centrales obre

ras y al pasar ~stas a formar parte del Partido del Estado, los 

sindicatos se convirtieron en organismos de orden pGblico. Con 

ello qued6 establecida la cadena de dominación Estado-Partido-

Sindicato, y se asentaron las condiciones para que dentro de 

las organizaciones gremiales cristalizara una burocracia sindi

cal, representante del Estado dentro del movimiento obrero. El 

hecho es que las masas obreras fueron encuadradas en organiza -

cienes políticas ajenas a sus intereses, y al servicio en Glti

ma instancia de sus enemigos de clase. 

Todo indica que un reajuste del aparato político resulta inapl~ 

zable y que los presuntos cambios ocurrirán en el interior del

aparato propio y no mediante una transformaci6n. 

b) En cuanto a la práctica sindical 

Nosostros, nos inclinamos decididamente por la pluralidad sindi 
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cal, pues creemos que garantiza más fielmente el derecho de ex

presi6n gremial del hombre, a trav€s de organizaciones que pre

sentan planteamientos iguales o similares respecto a cambios -

sociales de la relaci6n laboral. 

En nuestra opini6n la sindicaci6n obligatoria es contraria a -

la libertad sindical en su manifestaci6n individual; consecuen

temente creemos que al menos en un terreno estrictamente te6ri

co, el sistema que mejor garantiza la libertad sindical es la -

sindicaci6n libre. 

La libertad sindical comprende el organizarse aut6nomament~, 

dándose sus estatutos y teniendo libertad de funcionamiento ju~ 

to con una libertad de disolverse formal y estatutariamente. 

Intentando una precisi6n más concreta del sentido y alcance de

la autonomía sindical, en cuanto a la adopci6n de estatuto y r~ 

glamentos, nos parece, a la luz de lo expuesto~ hasta aqu1, que 

puede sintetizarse en la siguiente forma: 

1. Se trata de una garantía de las organizaciones sindicales 

frente a los poderes pGblicos. 

2. El Estado tiene pleno derecho en el ejercicio de su soberanía 

a imponer que se ra:iacten estatutos como ciertas normas que en 

ellos deben contenerse. 

3. Esta imposici6n del Estado debe estar dirigida a la con.secu-

ci6n de su fin propio, el cual es el bien coman, o a salva -

guardar el interés grupal. 
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4. El campo de acción del Estado en cuanto se refiere a impos! 

ci6n de meras formalidades es ampl1simo, y por lo general -

no impedirá la libertad sindical. 

5. Sin embargo, una excesiva tramitación y recargos de formal! 

dades pueden llegar a obstaculizarlo en la práctica. 

6. En lo referente a imposiciones de normas de fondo, ninguna

regla general puede darse, haciéndose necesario examinar ca

da imposición en particular. 

7. As! por ejemplo, en lo referente a la formación y constitu

ci6n del sindicato podr1a imponerse: 

a) una edad m!nima representativa de la capacidad laboral 

b) el que se pertenezca a la misma profesión o se tenga iden 

tidad de intereses 

c) la enunciación de ciertas finalidades rn!nimas, las cuales 

debiera el Estado ofrecerlas s6lo en calidad de enumera -· 

ción o pauta, y 

d) un ntiinero m!nimo de afiliados. 

a. No parece en cambio ajustado al principio de libertad sindi

cal, la imposici6n de un tiempo m1nimo en la profesión ni 

por el Estado ni por el Sindicato. 

9. En cuanto a la organización interna, parece indicado que el

Estado exiga s6lo ciertos requisitos m!nimos generales para

el desarrollo propio interno del sindicato, ofreciento el -

esquema general a manera de pauta de adopci6n facultativa. 
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10, El tipo de relaciones que debe mantener la organizaci6n queda ~ 

librado a su propia decisión, incluso en lo referente al ingre

so de nuevos miembros, salvo en el caso de abusos que deberian

ser reclamables ante la justicia: manejo de fondos, conexiones, 

etc. 

Se involucra dentro de la autonomía sindical, aparte de los aspectos 

ya vistos, la facultad de organizarse interiormente y el libre fun

cionamiento interno y el desenvolvimiento de actividades jurídicas, 

sociales y políticas dentro del marco señalado por los fines indica 

dos. 
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