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I NTODRUCC ION. 

Los sindicatos constituyen una institución del mundo moderno 
sus carácteri$ticas -~su actuación an el campo Je ?as rtl?aciones Jabo= 
raies y la vida pt'ibi ica, y su regul,,ción por el derecho ,ion uno de -·
los fenomenos más impor .. -tantes da! mundo de nuestros dfagn El movimi
ento do nsocit1ción profesional y f:H .. 1~2 ccn~ác--l:eristici:is f]ctl,ldiB~1,u et,:i una 
r~eal idt2td quti r-aespon~le a !as e:,igenciaF; d,:::: las reldciones de p1"oduccÍ"''' 
ón en su i.lc·tucil estado de desarroi i1rJ",J 

8in embargov los dindit::;trtiL~~; modE1rnos tic.::ner1 .su bt;se en ¡as -
ppofun~att t"ü i CfJS. de i a evo i uc i h is f;or~ i <";a de i as sociedades y esi::tnl"'" 

estrechameni:e ti gado8 a i os di ver:E$os !;!Jpi sodios de 1-as i ueha~,j f.;oc: ,::;; ~ es 

de ntHJ!:d.a·'.)os a ntepasadot1 º 

1rn la actua ! i dad 
P' si nJ i ca·to gP€HTI i a? u que 

un mismo oficiou trabajo o es~>eciaiiJnJ ·y que prest~11 s12s servicios a 
ur10 o vario;::;. pD't:rtonef~o Le a y <':1ctuacJ<jn de eslr;.: ·tipo de sir1"""" 
,·!icatos cre.n a~gur.os pirobl~r,1r~r:. e0n ia~; reiociones <:?.Jieci:ivu~;; ;..!<::: "i;raba··,, 
joª Y por otra par·tc~u ia cornple~jidad de !aB.,.ernpresas dei mundo mode.r,, 
t10 ::fe~term i na que en cfH::k-1 emp:11~.;,sa ;H:;cesñlr~ i amt1nte d':ban pre:::-d';ap su$ fH)!:~ 

vicios una mul·titud de tr,.1bnja.;i,r~i,1S t¡ue tienen oficio:3v especiaiida'"~"'·" 
-:les o profesiones ·tota i mcrd-:e di f:d; i rrtas ent:-~e si 8 1 o cua 1 acart,ea e? ""' 
pPob lama dt) que, si i <>!:; 1;ral:t-lji1·~!or"~s const i ·i:uyen ViH"' i os si nd ¡ cai:;os == 

grem i a I eti en i~e I ación c;:1 sus of i e i ü!;; y fJ:Spoc i a¡ i da~1r~~··ij' ti"'Csu i t~ c¡uo de.11 
·Cro de una sota empresn <~xi:~3-Lon v.Qri :::·:in-:lic;a{;os que facilm(;rd.:e ptH)""" 
:en eni.::11ar en pugn~u ocas i onc1nJo pí!f" ju i e i os tanto r, ca.Ja uno de} i os °" 

sindicatos contendientes como a la propia empresa. 

Por otra pa;-•te la coexistencia de si nd i cat;os grem i a! es con •• 
sindicatos Je empresa y sindicdt;os de irH.!ustri;J ·tümbi0n ocaciona di., .. ·0

• 

versos problemas , ... eifll:ivns a la ti~t:ulia~i·:.k.1d de los cc,nt:ratos colecti··= 
vos, ya que constantemente e,:dsten luchas en-1::r'e el los pOi' ra:i:6n Je ··~
que cada uno de ellos representa un inter6s profesional y colectivo -
que debo ser• común y qu<~, sin embargo por e I hecho de haber p I ura I i = 

:lad de sindicatos ocasiona !os problemas que ya señalamos. 

Por las razones anteriores este trabajo persigue el propósi
to de investigar y anali;;;ar la naturaleza y -función del sindicato gr.!;_ 



mial en eJ mundo de nuestros dfas, a la vez proponer algunas solucio
r;,es de carácter legal y práctico para evitar controversins lesivas a
loa intereses de los trabajadores y a los de la producci6n. 

Por eso es muy importante recordar que el moderno sindicato
gromial es el que tiene raíces más profundas en la historia y proba -
blementa a ella se deba la supervivencia de este sistema en las rela
ciones colectivas actuales. Por lo tanto, se considera necesario ha
cer una exploración de tipo historico que nos permita configurar cuá
les son las cardcteristicas de estos sinJicatos gremiales y cudl Jebe 
ser !a actiturl del legislador frente a los problemas ~ue sa presentan. 
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l.- ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Al elaborar este modesto trabajo nos hemos propuesto presen
tiar una semblanza, aunque sea en una -forma somera, de la evoluci6n ú
n i versa I de I Derecho de I Trabajo. Pero no pop e 1 1 o clejapemos de con
signar algunas Pe-ferencias que considePamos importantes, mismas que -
sePvirán como punto de par"cida para poder apreciar el panopama en nu
estro pafs del desaProllo de esta disciplina. 

Para empezap hemos decidido transcribir algunos párpa-fos del 
libPo denominado "Historia del Movimiento Obrero Mexicano", (1) del
autor e historiador Luis Apaiza, destacado luchador y militante acti
vo del Movimiento Obrero, quien.brillantemente ha recopilado los 4 -
tomos de su obra, en un solo volumen. En -forma elocuente y llena de
ca I or nos di ce: "Por la defensa de ·¡ a Libertad y de la Justicia Soc i
a l, la sangre ha corrido a torrentes y se han -formado inmensas monta
ñas de cadávepes, dejando tras de sf, el amargo recuerdo que recoge-: 
la Historia en las páginas negras de la-fatídica y dolorosa distancia 
que han tenido que recorrer los pueblos por alcanzar un -fin, por alen 
tar una noble y santa aspiración, o por invocar un sublime ideal, re": 
clamando su derecho conculcado. 

"Bajo el movimiento de estos ·Factores sociales y las ideas -
que han elevado sucesivamen'ce el nivel de la .civi I izaci6n, queda al -
descubierto un principio primitivo; La esclavitud; principio que se
habla e_n todos !os pueblos antiguos que se extienden sobre la tierra·.
Lo que vino en el origen del mundo, -fue la desigualdad de fuerza, que 
produjo la de !as condiciones sociales. 

"El .dominio del fuepte sobpe el débil, lo encontramos con 
más -fuer:i:a mientras nos api-oxirnamos al estado naturalº 

"Todos éstos y otros nuevos -fen6menos, derivados de la cues
ti6n social, fuei-on formando en sus distintos aspectos y en sus diver 
sas etapas, el acervo y la experiencia, fuente del más amplio conocí": 
miento de los Profetas, Fil6so-fos e Ideólogos, quienes legaron como -
herencia al.mundo proletapio, el resultado de sus pro-fecfas y el fun-

(1) Luis Araiza, "Mistoria del Movimiento Obrero Mexicano". 
Editorial Cuahutémoc, México, 1964, Tomo Uno, Prefacio. 
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clamento de sus ideales. De estos grandes profetas, fi 16so-fos e ide6-
logos se destacan: Elfas, Eliseo, lsafas, Am6s, Jeremfas, So16n, Licur 
go, Plat6n, Aristóteles, los Hermanos Tiberio y Cayo Graco, Roberto_-::_ 
Owen, Saint-Sim6n, Emilio Francisco Babeuf, Carlos Fourier, Esteban -
Cabet, Augusto Blanqui, Luis Blanc, Pedro J. Proudhon, Miguel Bakouni
ne, Carlos Marx, Federico Engels, Elíseo Reclus, Pedro Kropotkine, An
selmo Lorenzo, Enrique Mala-testa, Ricardo Mella y muchos otros más". 
"En las sociedades del Mundo Antiguo (2) las condiciones a que vivián
sujetos los esclavos eran inhumanas, pues se les consideraba como se -
res inferiores y despreciables, en igual forma que a los animales nocJ. 
vos''º 

"Despues de las cruentas luchas de diversas tribus que primi
tivamente poblaron al mundo: Semitas, Hititas, Fenicios, Helenos,lrá -
nios, Filisteos, etc., el dominio de unos sobre los otros di6 origen a 
la propiedad privada y con ello naci6 la esclavitud y la explotación 
del hombre sobre el hombre". 

"El Espartano e~tregado al Estado des<le la edad de siete años 
es decir, a la asamblea de los guerreros; era adiestrado ahf, modelado 
de manera que llegara a ser un gran soldado. Se le impulsaba a la 
agilidad y a la fuerza: se hacfa de él un animal de combate, se le 
ejercitaba a la lucha sanguinaria hasta contra sus compañeros. En los 
dfas de fiesta se le entregaba la canalla popular despreciada para que 
la insultara y la apaleara; hasta se le excitaba a la rapiña como con 
viene a un buen soldado, y no se le enseñaba a leer, temiendo que el~ 
estudio le abriera perspectivas sobre el mundo desconocido, diferente
del que se le destinaba. Apenas sabía hablar su lenguaje int.erpretan"' 
to una idea -fija de guerra y de dominio, se (imitaba a la expresión de 
su voluntad, sin elocuencia ni poesía. No se exaltaba en él, más que
una sola virtud: La del sufrimiento, de la fuerza, <le valor; y esta -
virtud debía servirle para privar a los otros de su vida de su liber -
tad. 

"Estaba prohibido el trabajo a esos parásitos, aunque hubie -
sen comenzado por distribuirse las tierras libres de censos e inalie -
nablas; pero a otros; es decir, a los Laconios y a los Ilotas incum
bía trabajar para aquellos, construirles habitaciones, presentarles -
pan y los frutos, tejerles telas y forjarles.armas. 

(2) Luis Araiza, Ob. Cit., Pág. 17. 
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"A cambio de su trabajo, los Ilotas, esclavizados no tenfan -

~ingdn derecho y podfan considerarse dichosos si se les permitía con -
servar la vida. 

"Se celebraba el acto de embriagarlos, mostrándolos innobles
Y asquerosos para los niños, orgullosos de su noble sangre, aprendie -
sen a despreciar aquéllos esclavos. Se necesitaba odiarles se mataban 
a los más fuertes y a los más bel los, para que no tuvieran el audaz -
pensamiento de compararse con sus amos. 

"En la guerra del Peoloponeso, cuando los Espartanos pudieron 
temer una insurrecci6n de la multitud esclavizada, se I leg6 a poner -
a concurso la selección de los más valientes, y después cuando se pre
sentaron más de dos mil de esos ambiciosos de libertad, en una tenebr.2, 
sa emboscada fueron asesinados, 

"En el gran peligro comdn, cuando se vio ponerse en movimien
to el inmenso ejercito de los Persas y de los Medas, con el prop6sito
cle atacar a la pequeña Grecia, los Espartanos se hicieron más de una -
vez los aliados del déspota extranjero. Y cuando, por dltimo la domi
naci6n de Lacedonia fue terminada, aquellos que sobrevivieron; se dedl 
caron, como djgno fin de su carrera, a la profesi6n de guerreros a - -
sueldo en las bandas de los tiranos. Los esclavos diezmados sin dis -
tinci6n de sexo ni de edades, eran I levados y expuestos al p6blico en
los mercados. A los compradores se les concedía el derecho de exami -
narlos, sometiéndolos a toda clase de pruebas para asegurarse de su -
saluJ y perfección ffsica. 

"Entre los esclavos, I~ uni6n de los sexos no se verificaba -
como entre los demás hombres, si~o como entre los animales, el amo ha
cia cubrir a la esclava, por el esclavo y en cuanto fecundaba, los se
paraba. El hijo de esta unión, no tenra padres, tenfa un amo desde el 
momento en que nacfa. Por lo tanto, no existfa para los esclavos nin 
guna relación de familia. Los hermanos y las hermanas, los padres y
las hijas y los hijos y las madres cohabitaban a voluntad de sus due -
fios. Y esto se comprende porque no habfa lazos de fami 1 ia ni de moral 
ni podían por lo tanto distinguirse las relaciones de parentesco. Con 
siderando bajo este aspecto, la sociedad lo mismo en Grecia que en Ro
ma, nos ofrece el espectáculo más odioso y repugnante de la historia,
en cuanto a la prostitución de los esclavos, la que estaba admitida c,2 
mocosa natural, sin distinción de sexos y a nadie escandalizaba. Con 
las esclavas más hermosas traficaban sus duefios, alquilándolas pa 



rª el uso de todos aquel los que la rentaban. 

"El esclavo que por su forma de ser o de vestir se asemejase 
al hombre libre, era condenado a muerte y su duefio a pagar una fuerte 
multa. 

~A este respecto Plauto decfa: 

"Es necesario que el esclavo tema siempre, y cuando su con -
ducta sea irreprochable, debe maltratársele, para que no olvide que -
éste, es un derecho que el amo tiene sobre el esclavo". 

"En Roma, las relaciones entre amos y esclavos eran semejan
tes a las de Esparta, los esclavos trabajaban encadenados y así dor -
mían en esgártulas, éstas, la mayor de las veces eran subterráneas, -
ahf vivFan sometidos al trato salvaje de feroces capataces, de cuyas
manos jamás caía el látigo. 

"En Grecia era un lujo y signo de riqueza poseer esclavos -
por centenares, pero en Roma eran muchos quienes los contaban por mi
les. 

"En Roma, los tiranos de esa época salvaje enfrentaban a los 
esclavos contra las fieras en una lucha de fuerza, como espectáculo -
grandioso de circo. En esa barbirie los esclavos combatientes tenfan 
que enfrentarse a veces con leones feroces y otras a las panteras a -
fricanas. 

"Los 
sometidos los 
éstos i Iotas, 
I i ore. 

malos tratos y la explotaci6n ~mbrutecida a que estaban 
esclavos de manera constante, no extinguieron jamás en
los sentimientos enérgicos del hombre que aspira a ser-

"Después de sesenta afies de sublevaciones constantes, que -
demuestran que en el corazón de los esclavos existfa latente el espí
ritu de rebeldía, el fuego sagrado de la conspi~aci6n misteriosa y -
profunda, al iment6 las sublevaciones y surgieron las primeras rebel i~ 
nes de las grandes masas de esclavos, en contra de la casta de privi
legiados que los oprimía y explotaba. 

"Iguales causas producían los mismos efectos en Roma, Espar
ta, Grecia, Atica, Laconia y Sici lía, en donde una serie de sucesos -
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sensacionales, las sublevaciones, llegaron a tomar caracteres de-·
grandes guerras, abrazando las más ricas ciudades imperiales. De 
estas históricas jornadas surgió el glorioso ejercito de esclavos -
que comandaría Espartaco." (3) 

Podemos resumir las anteriores ideas diciendo que la ins -
titución de la esclavitud hacfa imposible rescatar a los económica-
mente débiles, en virtud de que en Grecia y Roma, el trabajo era con 
siderado como ~na "cosa". La existencia del ·hombre-cosa se di6 cua; 
do aún no- nacía el derecho laboral, que indiscutiblemente tiene com-;;
a n-tecedentes e I abuso de I hombre por e I hombre, 1 a exp I otac i ón de 1 -
débi I por el poderoso. 

En la época antigua, según Daniel Antokoletz, el documento
más remoto que reglamentó algunos aspectos del trabajo fué el Código 
de Hummurabi, rey de Babilonia, que lo mandó grabar 2,000 años A.e.
Ese C6digo fué descubierto por J •. de Morgan en las escavaciones de -
Suiza en los años de 1901 y 1902. Se compone de un prefacio de 282-
artfculos y un epflogo conteniendo disposiciones sobre el salario -
mfnimo, el aprendizaje y f6rmas de ejecutar algunas labores y jorna
das de los marineros, carpinteros, pastores, albañiles y la fabrica-
ción de ladri I los, entre otros. (4) · 

En Grecia fuéron preponderantes las actividades agrfcola y
mercantil las que se rigieron por principio$ del trabajo introducidos 
en la Constitución de los Atenienses por Teseo y Solón. Esos princl 
pios dignificaron el trabajo, aunque más tarde, nos dice Euquerio -
Guerrero, se efectuó la división entre los hombres libres y los sier:. 
vos y fué entonces cuando Jenofonte I lamó sórdidas e "infames a las -
artes manuales mostrando con el lo su desprecio. Este trabajo manual 
servil, doméstico, así como el comercio, lo desempeñaban los escla -
vos y los extranjeros generalmente, aunque no faltaron. en Grecia ar
tesanos y obreros libres que trabajaban por cuenta propia o mediante 
un salario determinado. (5) 

(3) Luis Araiza, Ob. Cit. Cap. 111, Pág. 20. 
(4) Daniel Antokoletz, "Derecho del Trabajo y Previsión So

cial". 2a. Edic. Editorial Kraft, Ltda., Buenos Aires,-
1953, Tomo 1, Pág. 32 

(5) Euquerio Guerrero, "Manual de Derecho del Trabajo". 7a. 
Edic., Editorial Porrda, M6xico, 1975, Pág. 16. 



En Grecia y Roma las asociaciones iel trabajo existieron -
~esde los tiempos más remotos bajo el titulo Je" Hetaires", "Era -
nes", "Soda! ites",. En Roma aparecieron los " Col legia Artificum" , • 
que en sus inicios se formaron por trabajaJores I ibres que fueron -
incorporan~ libertos y esclavos. No eran más que senci I las asocia
ciones que no tenían el carácter gremial en el sentiJo actual, sino
más bien fines ie uni6n, a fin ie hacer más tolerante la precaria -
existencia ~e los explotaJos por medio de las festividaJes y ceremo
nias ie tipo religioso y mutualista que con frecuencia celebraban. 

Ya durante el Bajo Imperio, las corporaciones fueron regla
mentaJas en una forma orgánica y eran fiscalizaJas por los municipi
os. De esta forma, los" Col legia" cooperaban en la percepci6n de -
los impuestos. Durante esta época el ingreso a las corporaciones se 
hizo obligatorio para todos lo~ que real izaban oficios manuales, fa
bricantes o comerciantes; aiquiriendo el carácter de personas mora~ 
les con patrimonio propio y facultai para elaborar sus propios regl~ 
mentas. Estaban bajo la tutela y protecci6n Je algan patrono o per
sonaje importante, que a cambio Je honores especiales con que se le-
listingufa, contri~ufa a la real izaci6n ~ las fiestas y ceremonias

que continuamente ce~ebraban con ·Jiversos fines, como eran los ritu~ 
les -iedica·ios a las .-!ivini.fodes relaciona.las con sus oficios, o de -
tipo religioso, fanehres, por cosechas abundantes, etc. 

Euquerio Guerrero, opina que" es interesante constatar co
mo el puerlo israelita consagr6 en la Biblia, 1 ibros Pentateuco y D~ 
uteronomio, algunas reglas referentes al trabajo, ya ordenan~o el -
papo lel salario oportunamente, ya los ~escansos en las festividades 
relioios..Js". (6) 

Durante la Efo:í Me:lia, la anti;rna esclavitu.·l cobra singular 
importancia con la ietentación y explotación Se la tierra por los -
señores feu ~les, transformanJose en la institución jurídica de la -
~ervi~urntre. Su emoleo fue tan frecuente, como no lo ha si Jo en nin 
ouna otra &poca ~ la humanidad. -

Sobre esta etapa, J. Jes6s Castorena comenta: "La vida en
común se regía por un contr::.1i::o, el Je servidumbre, de contenido con

suetu 'inario v que se reducía al -ieber del señor de defen.:ler, corre
lativo ~e la obl igaci6n :el servicio mi litar del siervo obl igaci6n-

(6) Euquerio Guerrero, Ob. Cit. Pág. 16. 
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Jp proteger de aquél, contra compromisos de servir de éste". 

Su sistema econ6mico se reducfa al feudo como un todo, que -
por regla general constitufa un ciclo cerrado. "Se debfa de produ -
cir lo que se necesitaba y tenfa que consumirse lo que se producía.Es 
te fen6meno era resultado del aislamiento de las poblaciones, más im~ 
puesto en esta época por las distancias y falta de comunicaciones, -
que sostenido por el prop6sito de los hombres, ya que las ciudades -
marítimas, que sf contaban con el las, siempre sobrepasaron econ6mica
mente sus limites territoriales, Fue pues, una economía cerrada la -
que priv6 en la ciudad en la Edad Media. 

"A esta concepción sirve a maravi I las el régimen corporati -
vo". (7) 

El origen de las corporaciones Je oficios no esta bien esta
blecido; sin embargo, el espíritu gremial existió en las ciudades, al 
igual que el de la emancipación en las comunas, Estos movimientos -
tendian a liberar al siervo de la opresión y del yugo del feudalismo. 

Respecto a las corporaciones, el Dr. Antokoletz dice: "Por-
su naturaleza, la corporación medieval fue·de índole patronal, por lo 
menos hasta la aparición de los" compagnonages" obreros ( Asociacio
nes propias de lucha contra el monopolio). Tuvo como finaliJad la~
protecci6n de los oficios, la preparaci6n técnica de los artesanos, -
la lucha contra la competencia desleal, el control de la buena cal i -
dad de los productos, y la asistencia mutua. 

"En su estructuración, la corporación se regfa por estatutos 
aprobados por el seffor feudal o·por la autoridad real. 

"Las corporaciones se componían de aprendices, compaíleró~ y
maestros; habfa también cofradías, 

"Cada corporación posefa su cofradía que, a semejanza de los 
antiguos Collegias romanos y ghi ldas,germánicas, organizaban festines 
y ceremonias rituales y funerarias en sus capi !las, con sus santos y
estandartes". 

(7) J.Jes6s Castorena "Manual de Derecho Obrero". 6a. Edic.
México, 1973, Pág. 30. 
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Señala este autor dos perfodos en la trayectoria de las cor

~oraciones; el .de la I ibertad y el ::!el monopolio. · (8) 

La opini6n del maestro de la Cueva es en el sentiJo de que,
riurante la EJad Media, no pulo.nacer el derecho del trabajo, porque -
por una parte en el sistema feudal, la servidumbre de la gleba era -
una institución intermedia entre la esclavituJ y el hombre I ibre, CO.!J. 

sideranio que el siervo disfrutaba Je ciertos derechos, como contraer 
matrimonio, arraigarse en la tierra y trabajarla pagan.lo con el lo trl 
butos; v por la otra, la lucha que sostuvieron las corporaciones por
li:::erarse ie! vugo de los maestros propietarios rie los talleres, lu -
cha que no abanJonaron los compañeros y oficiales, aut6nticos asala -
ria"os de esa 6poca, hasta lograr la creación le las asociaciones de
compañeros ( compagnonages), con las que pulieron celebrar diversos -
convenios, que constituyen un re.moto antecedente Je las asociaciones
profes i ona les y ~e los contratos colectivos Je ahora. (9) 

J.Jesús Castorena apunta que la corporación es jefiniJa "co 
mo la asociaci6n ;e los productores ,{e una rama, organiza..ia por la -
Lev, para regular ia producci6n y el consumo Je los artículos quema
nufacturaban". Era obra y producto je ros maestros y de los patrones 
puesto que jamás consiieraron como miembros de el la a los aprena1ces, 
compañeros, ni oficiales Je taller; y sf aparecian en los registros,
era sólo requisito obligatorio por si I legaba a ser en el futuro ma-
estros. Por lo tanto, no pueJe considerarse a la corporaci6n como -
una organización mixta, ni el fin que perseguía como de intereses pú
!-1 i cos. (10) 

En Paris se instituy6 el r6gimen corporativo (Corps_de M6ti
er). La corporaci6n profesional luch6 contra el poderío feudal en su 
afan ~e autonomía y a su vez luchó contra los demás cuerpos profesio
nales, con el pro~6sito de destruir el competidor. El señor feudal,
hasta entonces servido en el orden profesional por un r€gimen Je es -
clavitui y servi~umbre, encontró reñida oposición de la corporación, 
en su face ascenlente de afirmaci6n política y social. 

En realidad, la corporación se convirtfo en un privilegio -
oue impe·Jía el I ibre desarrollo capital ist:a Je la producci6n ¡ fo he
cho, la corporaci6n se trans~orm6 en una organizaci6n reaccionaria --

(8) Daniel Antokoletz, Ob. Cit., Pág. 40-41 
(9) Mario de la Cueva, "El Nuevo Derecho Mexicano del Traba

jo" 2a. EJic., Edit. Porrúa, M6xico, 1974, Pág. 6. 
(lO)J.Jesús Castorena, Ob. Cit. Pág. 30. 
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identificada con el conjunto del sistema feudal. 

El desarrollo de las fu~rzas productivas, la ampl iaci6n y -
apertura de nuevos mercados en América, en Africa, en las Indias y -
en China, así como el desarrollo de los medios de comunicaci6n, pre
cipitaron el auge de la industria y el inicio de la desaparici6n del 
régimen corporativo. Con este motivo, el 1529, a consecuencia del -
hambre, los artesanos de Lyon agrupados en una de las primeras aso-
ciaciones de Gombate se sublevaron exigiendo mejores condiciones Je
vida. En 1539, los propios obreros Lyoneses llevaron a cabo la pri
mera huelga con los trabajadores tipográficos. En 1779, exigieron -
un aumento general en sus salarios y en apoyo de su petici6n nueva··
mente se lanzaron a la huelga; intervino la fuerza armada y se produ 
jo un motfn, con motivo del choque entre los obreros y los soldados7 
(11) 

En algunos pafses, la desaparici6n del régimen corporativo
se sucedi6 sin transtornos mayores, empezando su decadencia a partir 
del siglo XV. En cambio en otros su desaparici6n fue resultado de -
una larga y diffci I lucha'que dur6 varios afios, siendo primeramente
en Inglaterra en 1515~ las "Craft Gui lds" o corporaciones, quedaron
menguadas por el Estatuto de Isabel. En Alemania un decreto de - --
1731 autorizó el trabajo de artesanos I ibres al lado de los agremia
dos, con lo que se perdía la fuerza de las corporaciones. Posterior 
mente en Francia un edicto de Turgot de 1776 reafirmó la I ibertad d; 
trabajo y abol i6 las 1 !amadas comunidades de artes y oficios. Final 
mente, la puntilla la di6 la revoluci6n francesa, que con la Ley--= 
Chapel ier de Marzo de 1791 que declar6 abolidas todas las asociacio
nes y pugn6 por la libertad de.trabajo. (12) 

Pedro Kropotkine en su obra" La Gran Revoluci6n", dice lo
siguiente: " Los grandes principios de I iber·tad y emancipaci6n se h.§!. 
bían colado hasta los grandes suburbios de las ciudades y se había -
perdido el respeto a la aristocracia y a la monarquía. El odiaba a
la aristocracia perversa, ociosa, y holgazana que lo tenfa en la mi
serfa; odiaba también el clero por sus simpatías préferentes hacia -
la aristocracia odiaba también a las instituciones que negaban al -
pueblo los derechos humanos y hacían más pesada aan su pobreza. El
propietario territorial deJ régimen feudal con sus censos, convertfa 
al labrador a un estado de servidumbre, mientras que el señor usaba
las tierras ociosas para recreo, no obstante el hambre que reinaba -
en las aldeas y vil las. El cl•ro percibía diezmos,- - - - - -

(11) Luis Araiza, Ob. Cit. T. 1, Pág. 20. 
(12) Daniel Antokoletz, Ob. Cit., Pág. 43. 



al estado impuestos, el señor censos y los tres imponfan trabajo per
sonal. Además en una epidemia cr6nica." (13) 

Definitivamente lo que marc6 el fin del régimen corporativo
fué la corriente del mercantilismo, que aunque affmera, pareci6 ser -
una prolongaci6n del corporativismo. Se diferenciaban en que la cor
poraci6n ejercía su acci6n en la ciudad o localidad y el mercanti lis
mo lo hacfa a nivel nacional. Este combatió porteriormente a la cor
poraci6n que sostenra posturas econ6micas cerradas y por ende contra
rias a las ideas expansionistas de desarrollo de las economías nacio
nales e internacionales que sostenfa el mercantilismo. 

Hay que reconocer que las corporaciones tuvieron su razón -
Je ser en el momento histórico de su aparición. El espíritu gremial
co i ne id i-6 con I as I i berta des mun.i e i pa I es y contri buy6 a I a I ucha em -
peñada contra la opresión de los feudos. 

Sostiene el maestro Castoréna que el gran crecimiento y de -
sarrollo de la empresa privada fué debido al maquinismo, que modific6 
las condiciones econ6micas de la producci6n. La pujante burguesía im 
puso definitivamente al estado la polfti·ca de no intervenci6n que tr; 
taban de justificar por las ideas del derecho natural, con lo queºº!! 
siguieron proteger y elevar a la categoría de derecho natural del ho.!!! 
bre, la libertad de industria. (14) 

Es con los fisi6cratas concretamente, con los que se inicia
esta fase de cambio en la economía moderna, ya que como precursores -
de la misma, esbozan en sus conceptos principios tanto del derecho n~ 
tura!, como económico-sociales. 

El fundador de la ciencia econ6mica I ibera! es Adam Smith,-
inspirado en tres corrientes principales: La Fisiocracia, las ideas -
de David Hume y las doctrinas del derecho natural. (15) 

La actitud impuesta al Estado por la burguesía _era la del I i 
heralismo econ6mico, la del estado gendarme en que el derecho no te-: 
nía más finalidad que la de vigilar el respeto al orden natural y el
estado debía abstenerse de intervenir, seg6n la formula expresada por 
la escuela del Dr. Quesnay: "Laisser-Faire, Laisser-Passer", ( dejar 
hacer,dejar,pasar). Esto produjo como consecuencia inmediata la im = 
posibi I idad jurídica de preparar una legislaci6n para re --

(13) Citado por Luis Araiza, Ob. Cit. Tomo 1, Pág. 22. 
(14) J. Jes6s Castorena, Ob. Cit., Pág. 34. 
(15) Mario de la Cueva, Ob. Cit., Pág. 8. 
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guiar las relaciones entre el trabajo y el capital, dejando todo el -
po.::ler de explotaci6n del hombre p_or el hombre a la clase burguesa.(16) 

Fueron muchos los factores que inf.luyeron en el movimiento 
y evolución del derecho del trabajo, el maestro Mario de la Cueva -
menciona los siguientes: (17) 

1.- La introducción del maquinismo, la ampliaci6n de mer -
cados y la producci6n masiva ma~caron el cmmbio del -
taller a la fábrica, en donde se amontonaban centena -
res Je trabajadores y donde sistematicamente se les -
explotaba. Fué dentro de ésas concentraciones de obr~ 
ros donde se gest6 la rebeldía contra la injustici~ y
la explotaci6n desmedida que padecián, pues al estar -
trabajando, tenían oportunidad de platicarse sus penas 
y carencias y Je los Frecuentes accidentes de trabajo
causados por las recién introducidas máquinas. Según
Carlos Marxi creci6 unánime la inconformiJad y la iJea 
de unificarse_ para luchar por condiciones más decoro -
sas y humanas de vida. 

,, -·-

3.-

(16) 

(17) 

Otro factor lo constituy6, como consecuencia de loan
terior, la aparición y crecimiento obrero propiciados
por la falta de legislaci6n estatal, de leves protec -
toras de la clase trabajaiora o que regulavan las re -
laciones obrero-patronales. Esto se debi6 a la acti -
tud abstencionista Jel Estado que le fue impuesta por
la pudiente burguesfá organizaJa. El naciente pero -
pujante movimiento; se propuso como objetivos inmedia
tos: luchar por la libertad de coalici6n, de sindica-
ci6n ( en ese entonces prohibido), y del derecho de -
huelga. Como objetivos a largo plazo: la· implantaci6n 
en los centros de trabajo de contratos ~olectivos. 

Otro factor importante que irrumpi6 en esta lucha obre 
ra fué la llamada " rebel i6n del pensamien-i::o" conjunt-;; 
de ideas disímbolas pero animadas por una concepci6n -
ética común frente a la viJa, coincidentes todas ellas 
en la imperiosa necesidad de modificar el sistema de -

Armando Porras L6pez, "Derecho Procesal del Trabajo". 
Ja. Edic. textos Universitarios, México, Pág. 17 
Mario de la Cueva "El Nuevo derecho mexicano del tra 
bajo". 2a. Edic. Edit. Porrúa, México. Págs. 13 y 1¡ 
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cosas, el cruel sistema Je propiedad privada, y transformar el or
den econ6mico para impartir verdadera justicia a los hombres. Co -
brarin actual id~j las ideas utopistas de principios del siglo XIX
del estaJo ideal , en el que todos los hombres serían iguales, que 
desaparecerían la propiedad privada, de una sociedad plenamente co
munista. 

Entre el grupo de estos pensadores, a cuyas ideas Marx 11~ 
mó" el socialismo Gtopico", están el Conde de Saint- Simonianos". 
Un punto de oarti 0 b fue la apelación a los cieatíficos para que ere 
aran una ciencia hueca .Jestinada a procurar el bienestar humano. 
Destaca tambi,n Augusto Gomte, con su F6rmuia de distribuci6n:"a -
ca~a uno segGn su capacidad y a cada capacidad segGn sus obras". O
tro expo's i ter de estas ideas fue Char I es Four i er, qui en pGgno por -
que el trabajo se hiciera agraJable a los hombres, debi,ndose orga
ni=ar en comuniJades libres, que po~rían ser cooperativas de pro -
ducci6n. 

SismonJe de Sismondi, mencionado por Marx y Engels en su-
manifiesto comunista como el jefe del movimiento socialista peque~o 
b~~guc~, fu~ uno .je ios iniciaJores de la crftica al liberalismo -
económico. Etienne Cabet fue otro Je los utopistas que en su obra
" Viaje a Icaria", se inclina por la Sociedad Comunista. 

Existió· otro grupo ~e iJe6iooos Je :as luchas obreras, en
tre quienes está Louis Auguste Blanqui, el que se ciestacó por su a
bierta oposición al socialismo utópico. Fu, más activo, pues apar
te de pensador intervino activamente en disturbios callejeros y mr
tines, y por el lo paso varios a~os en las ~arce les de Francia. Su
i,aiea era que con la dictadura del proJ.cttariado se operaría la desa
parición Jel Estado y, como consecuencia, se daría una SocieJad 
nueva. 

Daniel Antokoletz, respecto de la evolución del Derecho 
del Trabajo hace la clasificaci6n de escuelas abstencionista e in -
tervencionistas como división fundamental: 

"Son escuelas abstencionistas: El I ibera! ismo clásico la
escuela de Le Play, la escuela liberal moderna y el anarquismo. 

"Esta escuela busc6 la solución Jel problema social en la
¡ ibertad individual y en la abstención üel Estado, su tema fu, de -
jar hacer, dejar pasar". 
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"Son escuelas intervencionistas: el socialismo ut6pico, el -

socialismo cientifico o marxismo, el socialismo reformista, el socia
l~smo fabiano, el socialismo de.estado de la cátedra, el comunismo el 
sovietismo, el fascismo, el nazismo, el laborismo, el sol idarismo las 
escuelas cristianas, el cooperativismo, el sinJicalismo gremial, el -
sindicalismo revolucionario, el justicia! ismo, sismondi y la I ibre -
concurrencia; la escuela historica; Saint, Simon, Fourier, Luis Pru 
dhom, Rodbertus." (18) 

El maestro Castorena dice con relaci6n a las Joctrinas que -
contribuyeron a evolucionar el Derecho del Trabajo:" existencia de -
un orden natural y entonces nada tiene que hacer el hombre sino sopo~ 
tar y sufrir sus consecuencias, por desagradables y duras que sean; o 
se comprueba que el orden natural es obra del hombre mismo y nos dis
ponemos a crear algo distinto." (19) 

Según el Dr. Baltazar Cavazos, cuando verdaderamente apare -
ci6 el Der~cho del Trabajo, fue en Inglaterra en 1842, con la I lamada 
"Revoluci6n Cartista", que consisti6 en la primera acci6n democrático 
revolucionaria de los trab~jadores, al presentar cartas-petici6n en -
las que solicitaban al Parlamento lngl,s ~na esiructura democrática,
que les permitiera hablar en aquel la tribuna. Todo ello fu, producto 
de la inspiraci6n que les infundó Roberto Owen, al practicar ,1 mismo 
la elevación y mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabaj~ 
dores. 

Era la consecuencia de la evolución de la lucha obrera en In 
glaterra, puesto que ya en 1824 el Parlamento les había aprobado y ri 
conocido el derecho de asociarse, por lo que se formaron los "Trade -
Unions" primera organizaci6n sindical Je importancia que se dió en -
Europa. Agrega el maestro Cavazos: "El ejemplo Je Inglaterra cundi6-
por toda Europa y todos los obreros de todos los países del viejo con 
tinente, principalmente en Alemania y en Francia, redoblaron sus es~ 
fuerzas para conseguir una legislaci6n Laboral protectora de sus der~ 
chas escenciales que permitieran una vida decorosa. (20) 

(18) Daniel Antokoletz, "Derecho del Trabajo y Previsión So
cial•. Za. Edic. Edit, Kratt-Ltda, buenos K1res,ij~J, -
Tomo 1, Págs. 65 a 67. 

(19) J.Jesús Castorena~ Ob. Cit. Pág. 35 
(20) Baltazar Cavazos Flores "Nueva Ley Federal del Trabajo, 

Tematizada". la. Edic, Edit., Jus, M,x, 1975. Pág. 824 
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Mario de la Cueva nos dice que años más tarde, en 1848 en el 
mes de Febrero, Carlos Marx publ ic6 en LonJres el manifiesto comuni~! 
~a, de la Cueva lo denomina "El documento del siglo", porque encierra 
la fuerza específica de acción que esperaba Jurante mucho tiempo el -
proletariaio y porque su publicación marc6 un curso en la historia. 

El manifiesto con lenguaje senci I lo y claro, para que la el~ 
se trabajadora lo puliera entenJer, contiene la explicación materia -
I ista Je la historia, de la que emana la Le,y Fun.Jamental de la lucha
Je clases, producto de la explotación a través Je la historia del tr~ 
bajador. Se sostiene la tesfs de que el sistema Je la propiedad pri
va·ja, la contradicción y pugna entre las clases es inevitable. En -
tercer término contiene la teoría de la revolución que enseño a los -
trabajadores que solamente a través de la misma podría ponerse fin a
la luclw, y que, precisamente la clase trabajadora, conforme a la ev.!?_ 
lución histórica, estaba Jestin~da a I levar la a cabo una vez lograJo
el triunfo, se daría la sociedad s¿cialista del Futuro, en las que -
Jesaparecerfan la propieda~ privada Je los instrumentos de producción 
no pudienJo enriquecerse mas una persona con ei trabajo ajeno. En -
ese e~tado de cosas el Estado se haría obsoleto e iría desapareciendo. 
Concluye el manifiesto con la conocida invitación: "Proletarios de t~ 
Jos los pueblos, unios". que es eminente un mensaje de acción sinu1-
cal,o sea que la clave está en la unión, que es la que hace la fuer -
::u. (21) 

Por ese mismo año de 1848, en Francia con la recién resta -
blecida RepGblica, el proletariado Francés querfa que se reconocieran 
expresamente el derecho al trabajo, no logránJolo sino hasta el año -
-le 1884, cuando se consolidó en el derecho luboral Francés, el dere -
cho a trabajar y la asociación profesional, no sin antes pasar por -
persecuciones y Jemás presiones Je las uuto~iJaJes que prohibían todo 
tipo 1e asociación. Se clausuraron numerosos tal lcres y toJas sus -
conquistas ~e esa época fueron suprimidas. Por lo que toca a Alema -
nia, Sismark también conocido como el "canciller de Hierro", sentó -
las bases para elaborar un derecho clel trabajo,y cre6 también una ju
risJicción laboral que conocería Je los problemas inJiviJuales que -
los trabajadores le p~esentaran. 

No fué sino hasta la celebración Jel tratado de Versal les -
cuan Jo el Derecho del Trabajo se internacional izo, rompienJo l~s ba -
rreras nacionales, al percibir en el mismo normas Je observancia obl i 
!=lator i a en beneficio de toda I a c I ase trabaja.Jora. Lo que fué una tl 

(21) Mario Je la Cueva, Ob. Cit., Pag. 17. 



20 
mida iJea producto .Jel inconformismo Jurunte el maquinis·mo y la revo
lt1c i 6n in •ustr i a 1, posteriormente se conc:o I i i6 ha.c;ta hacer una pos i -
ti vc1 rea I i la ; e I rlerecho _;e I trabajo, básica mente integrado con un -l 
conteni io de lignificación humana, y su nélturaleza camL,iante cimenta
¡~ para la clase trabaja~ora esperanzas Je mejoramiento i limitaJas.(22) 

Paralelamente a las teoríás Marxistas que se bifucaron en -
'os escuelas, la le los Marxistas- Leninistas o comunistas, y la Je -
los marx6lonos que lesvirtuaron totalmente los pensamientos origina -
les 'e Marx, aparecen las -!cetrinas sociales Je las escuelas cristia
nac;, con argumentos contrarios a estas, sien-lo sus bases principales
l.Jc; siquientes: 

La --loctrina cristiana no a imite la supresi6n ie la propie-cia.J 
privai"l, por consilerar este Jerecho acor.le a la naturaleza humana, -
L1mr1oco' admite la confiscaci6n Je bienes en beneficio ::iel Esta::io, No 
acepta el precepto socialista ,e la lucha le clases, argumentaJo que
el socialismo traería consigo, en lugar ·Íe la imaginaria igual iaJ de
clases, la isiual lad Je uootumiento, en la miseriu y :1egra.foci6n, AJu-· 
ce que no es posihle que tolo el munJo sea eleva Jo a ~n mismo nivel,
nuesto que la naturaleza ::iispohe Jiferencias profundas entre los hom
: res, como son la inteli9encia, la habili,Jaj, la salu.1, la fuerza; di_ 
Ferencias básicas ie las cuales nace espont&neamente la Jesigua!Jad -
le la riqueza. Finalmente sostiene que las .ios clases sociales (po -

i-re y ricos), en lugar .Je consiJerarse como enemigos natos, están Je~ 
tina ;as a unirje arm6nicamente porque una necesita de la otra y que -
el Esta io s61o debe intervenir caJa vez que los intereses de una cla
se en particular se encuentren amenaza1os protegien.lo la propiedad -
priva ·a contra las masas populares y convirtiénJose en "providencia"
'e I os obreros, 

De toias estas escuelas cat61 icas las principules se conJen
saron en las Encíclicas" Rerum Novarum" que el Papa Leon XI 11 diri--
9i6 a los obispos en Mayo ..-le 1891; la -!el ·pontífice "Cuuclragésimo A -
nno" le Mavo ,-Je 1931 en la que Pio XI reprodujo y complet6 la ::ie 1891 
v "Mater et Magistra" 'el Pupa Juan XXill, en la que se renueva las
ensefianzas que le prece!ieron v que expone el pensamiento moJerno Je
la 'octrina cut61ica frence .J io,-, <ir·'!Ves problemus socio-econ6micos -
contemporáneos, (23) 

(22)Mario ·:e la Cueva, ses,ún Cita ie Baltazar Cavazos Flores 
"Nueva Ley Fe~eral Jel Trabajo, Tematizaia".la.Edic.Edit. 
Jus, Méx., 1975 Pág. 825, 

(23)Daniel Antokoletz, Ob. Cit. Pág. 89 y 92. 
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Sobre la evolución que sufrió en esta etapa el derecho Jel-

trabajo, Euquerio Guerrero comenta: "una vez que la Revolución Fran
cesa -•estruyó el rénimen corporativo, para Jar lugar a una organiza
ción jurí iica eminentemente in'iividual ista, imp1 ,e por consecuencia, 
1 ª"' a,soci aci ones part i cu I ares ,fo 1erensa ie I os trabaja jores, deja!!,
io a la socie-lai inerme y .!ejanJo que por sí mismo, en forma aislaJa 

ca la obrero se ::lefien.la, confia·lo a las sabias leyes naturales. 

"La nueva orRanización requiere de gra~les capitales para -
~onstruir las gran~es instalaciones fabriles, maquinaria, materias -
primas y sobre toJo a las grandes concentraciones de inJividuos que, 
ohe·iec i en -io I as ór Jenes íe I grupo .:le .Ji rect i vos, van a crear con I a
conjuoac i ón ·'.e esfuerzos mútuos, físicos e intelectuales, los pro --
:uctos y servicios ~e las ciu ~des ca::la vez más crecientes y con más 

neces 1 1a .:es. De esta forma se ia n I as primeras re I ac iones obrero-p!!_ 
tronales v con sus conseguientes problemas que la legislación de en
tonces conceptuaba a la relación iaboral como prestación Je servici
º"'• herencia iel derecho romano encuaJrado dentro de la amplia rama-
:el derecho civi 1. 

"Pero I a rea I i .la ! mostraba I o - i na -je cu a Jo de reso I ver esos -
r,rohlemas semín las normas iel Jerecho civi 1, pues los fenómenos que 
~e presentaban eran -liferentes a los civiles, sienJo así como hubo -
la necesi·i-¿¡:J ele creación :e una rama ·!el ·forecho Jistinta, que toma
ra a su carpo la confrontación ie esos fenómenos inherentes a la re• 
larión obrero- patronal¡que hoy en Jfa se conoce como Derecho iel -

Trab,:-ijo. 

"A este resoecto n6s explica Brun v Gallan i, c6mo habienJo
n1ci·io el -ierecho •el t-rahijo, como una Jefensa .ie los asalariaJos,
hu c-~ml- i a ·'o hov sus conceptos ,, su -fina I i ;ad, va que I o que ahora se 
persi0ue es normalizar las relaciones ie los emplea!ores y Je los -
traba_ja ·ores para asepurar el orlen económico social". (24) 

La evolución •el derecho iel trabajo continuó en -forma len
ta,pero nraiual, los simples or-lenamientos pasaron a constituirse en 
los principios .:iel derec,10 en la segunfo mitai del siglo XIX, produc 
to le las concesiones Je naturaleza transitoria que el EstaJo tuvo= 
'lile hacer, al tener que intervenir en la solución :ie los problemas -

(24) Euquerio Guerr~ro "Manual Je Derecho lel Trabajo". 7a. 
Edic., Edit. Porrúa, México, 1975, Pág. 19. 
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que se venran suce11enJo estas concesiones, las otorgó motivado por~ 
el ~emor ~e aue la masa trabajaJora subvierta el injusto orden esta
i'leci·lo por medios violentos e implante otro más justo y humano. 

Por otra parte, la iJea socialista en el movimiento sinJi -
cal cobraba fuerza dia con ifa, hasta dar como resultaJo la organi -
zación l~I congreso Je la Primera Internacional Comunista y la for -
mación, en Alemania, del Partido Obrero Social Jemócrata que dio una 
~emostración ie fuerza y organización al celebrar su Congreso en Ei
senach en 1869. Este mismo afio se promulgó la "Die Gewerbeordnung: 
primera Ley Alemana que revelaba la política social encaminada al -
bienestar Je los trabajarlores. 

Ante el continuo crecimiento del movimiento obrero, guiado
por una profunla convicción socialista, acomentió Bismarch al decre
tar en 1878 la Ley antisocialista que contenra prohibiciones de 
transformar el orden social- económico y politico establecido. (25) 

En francia mientras tanto, desde la apertura de la sesión -
~e los 1,200 Diputaclos de los EstaJos Generales de 4 de Mayo de 1789 
la inevita!,le Revolución se dibujó. Dicha sesión fue inaugurada por 
el Rey. 

Los Jefensores Je la Basti I la, a pesar de haber prometido -
a I pueb I o no hacer fuego sobre é 1, fa Ita ron a su pa I abra, 1 o que en
cendió más la ira Je los asaltantes que la tomaron heroicamente, a -
pesar Je la matanza, guiados por su espíritu revolucionario y ya sin 
obeiecer 6rJenes de nadie. 

Parrs se convirtió en la cuna Jonde naci6 la I ibertad para
todo el universo con la toma de la Basti I la. 

Francia, al intentar con esto la soluci6n Je su problema so
cial, servía al proletariado europeo y del mundo entero como ejemplo
.ele emancipación. 

Para comenzar a real iza-r la emancipación de los trabajadores 
el pueblo de París elige un Consejo Comunal o Municipal, compuesto en 
su mayorra por obreros, mismos que debían iniciar las reformas econó-

(25) Mario de la Cueva, Ob. Cit. Pág. 19r 
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micas en favor del proletariado. Instituyó el consejo de la comuna; 
una comd'si6n .Jel Trabajo, para que ve.lar:-a por la satisfacción de los ' . intereses obreros, preservando y estuJiando la ejecución de los pro7 
yectos correspondientes. 

En 1871, el gobierno de Versal les, en una batalla de dos me 
ses, mata a los defensores de la Comuna, empleado para el lo todos 
los medios, aan los más inmorales. 

La Comuna de París provocó el odio implacable de todo el mun 
40 burgués y las simpatías ardientes Je las clases proletarias de -
todos los países. La Internacional acogió a los refugiados comuna -
I istas. 

La historia socialista calificó a esta represi6n como la -
inmolaéi6n del proletariado en holocausto a la libertad del trabaja
~or, aplicándola al pueblo pariiino. 

Francia penetró en el campo 1e la legislación social hasta
el año ··!e 1884~. una vez pa,.a-jo el sangriento y trágico episoJio de -
la revuelta de la "Comuna ie Parísª, ocurrido en 1871. Transcurri -
~os algunos años de relativa paz, el Parlamento aprobó una Ley que -
reconocía a las asociaciones sinJicales de trabajadores, introducien 
do también en la legislaci6n, antes de finalizar el siglo pasado, -= 
nuevas leves tendientes a regular la jornada de trabajo reduciéndola 
a 10 horas; y la celebraci6n de convenios contra accidentes de tra
ba.io en los centros fabriles ampara1os por la Ley del riesgo profe 
sional. (26) -

Con el comienzo Je la primera guerra MunJial, en 1914,se -
inici6 otro periodo de transformación del derecho del trabajo en Eu
ropa, puesto que los estados involucrados en la guerra se vieron o -
bliga~os a intervenir y controlar la producci6n y la distribuci6n, -
va que de sus programas econ6micos dependía el sostenimiento y posi
ble éxito de sus ejércitos. Además, los trabajadores ya organizados
siniicalmente obligaron al Esta~ a mejorar y a superar la legisla -
ci6n obrera, lo que dio como fruto la gestaci6n Je un derecho ente -
ramente nuevo, abarcando preceptos tanto de derecho privado como de-. 

(26) Luis Araiza, ªHistoria del Movimiento Obrero Mexicano" 
Edit. Cuauhtámoc M,xico, 1964, Tomo I~ ~ágs. 20 a 28. 
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~lerecho público, pero con fisonomía propia diferente. (27) 

En los afias posteriores al conflicto bál ico, se sucedieron
hechos tan importantes como la creación de la "Organización lntern~ 
cional del Trabajo" en el tratado de Versal les, el 28 Je Junio de -
1919 ( cuya constitución se enmen:ló en 1946 de acuerdo con la O.N.U. 
que subsiste hasta nuestros días), y la proclamación Je la Constitu
ción Alemana Je Weimar, del 11 de Agosto de 1919 que fu~ la primera
constitución europea que consagr6 todo un capítulo a los derechos de 
los trabajadores, autorizó la socialización ~e todas las riquezas -
naturales ·le Alemania y puso el trabajo bajo la protección Je! gobi
erno. Reconoció tambián el derecho 1e sindicación, la necesiJa.:J de
un segu~o contra accidentes de trabajo, la protección Je la materni-
la-1"1in i<i~'1trahaja.-ioras, el seguro de Jesocupa.Jos y la validez de -
los contratos colectivos de trabajo. (28) 

Hay que hacer notar que a los Jos documentos anteriores pre 
ceJió la Constitución Mexicana je 1917, con la que oper6 una gran.Ji~ 
sa transformación en el ::lerecho Je··l tra!:,.,1jo; la nuestra es precurs~ 
NI le las lemás constituciones iel mun:lo en materia de segurida.:i so
cia l. 

Para concluir esta parte, coincidimos con el pensamiento -
lel mestro ~e la Cueva: "El Derecho del Trabajo, producto de la lu -

cha 'e clases y apoya-lo en el pensamiento socialista, en sus capítu
los sohre las con:liciones Je t~abajo, es un esfuerzo para atemperar
! a miseria le I os trabaja .fores y e I evar sus ni ve I es materia I es sobre 
la vi la puramente animal, pero no es ni pue.:Je ser una realización -
plena 1e la justicia, porque ásta.no podrá existir en tanto subsis -
t1n el rágimen capitalista y su esta::lo, la enajenaci6n del trabajo -
y la explotación Je! hombre por el hombre. Pero tiene el derecho -
.Jel trabajo una excelsa misi6n, porque su idea es la justicia y por
que toJo lo que se entregue al trabajo será la entrega de una parte
·le lo que habrá de corresponderle en el mundo del mafiana y porque 
todo beneficio al trabajo es una aproximación a la justicia. 

"La transformación social no sera una Jonaci6n Je ta burgu~ 
~ía; quien lo piense asi será un vástago lejano de socialismo utópl 
co, la justicia tendrá que ser una conquista de quienes sufren inju~ 
ticia~ (29) 

(27) Mario Je la Cueva, Ob. Cit. Plg. 20 
(28) Daniel Antokoletz, Ob. Cit. Pág. 101 
(29) Mario de la Cueva, Ob. Cit. Pág. 25. 
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?.- ANTECEDENTES HISTORICOS LEGISLATIVOS EN MEXICO~ 

( HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO) 

En el inciso anterior, tratamos de explicar cómo naci6 y sur
gió la norma jurfdica del derecho del trabajo, principalmente en Euro
pa, durante el industrialismo de principios del siglo pasado. Ahora -
para tener una visi6n ge_neral izada del panorama jurfdico. de esta rama
del derecho, veremos el nacimiento y su desarrollo en nuestro pafs ha~ 
ta nuestros días. 

la revisión que haremos será en cuatro etapas, para lograr el 
más remoto antecedente: el lmper·iip Azteca, La Colonia, El México Inde
pendiente y el período Contemporáneo. 

la Sociedad en el Imperio Azteca estaba comprendida por cua~~ 
tro clases: Los Nobles y Guerreros, el Clero o Sacerdotes, el pueblo -
y los esclavos. Existía la esclavitud, que se aplicaba a los indivi 
duos que delinqufan o que se negaban a trabajar, o por con~enio. La 
propiedad de I a ti er;..a se reg fa por un si st.ema comunista, existiendo 
la propiedad privada únicame~te de los bienes muebles y de uso perso 
na 1. 

Cada fami I ia o clan llamado "Cal pul I i", vivían en casas cole.E, 
·!:ivas que albergaban a varias familias, las cuales recibían, en dota -
cl6n, tierras para labrarlas, debiendo entregar los productos que cose 
chaban a un depósito común. Del cual el jefe del Clan tomaba lo nece:' 
sario para la subsistencia de su familia, respetando la porci6n_que I~ 
correspondfa a !"as otras clases dominantes, como eran verdaderas cas -
tas privilegiadas que económicamente no aportaban nada por ser ociosos 
y tiranos para con el pueblo en común y los esclavos. (31) 

El maestro Castorena comenta que aparte del pueblo en común -
que eran agricultores, existían los artesanos, cuyos productos los ven 
dían en el mercado de Tlate!olco. Estaban organizados, a semejanza d; 
la corporación en oficios afines, tenfan su propio barrio y adoraban a 
un dios correspondiente al oficio que desempeffaban. 

Los comerciantes también se organizaban en clase aparte del -

(31) Daniel Antokoletz, Ob. Cit. Pág. 46. 

\ 
\ 
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~ueblo com6n y corriente, disfrutaban Je fuero y mantenían relaciones
estrechas con la clase gobernante y los guerreros quienes con la con
quista le nuevos territorios proporcionaban Jatos importantes para -
ampliar sus mercados existentes. Llegaron a exponer tal variedad de
pro~uctos, que los conquistadores se quedaron admirados con el. merca
lo de Tlatelolco. 

En el pueblo azteca,se explotó el trabajo del hombre por el
hom~re. Se satisfacían primero las necesidades mediante el trabajo -
personal ~el cultivo de la tierra, meJiante una ec~nomía local abas -
teci,a por los comerciantes, excepto las obligaciones contraídas con
las castas superiores de construir sus casas, confeccionar sus vesti
los o cultivar sus tierras, y todos los trabajos eran remunerados~ 

Los esclavos ejecutaban los trabajos forzosos junto con los
siervos y los tamenes, teniendo la esclavitud carácteres diferentes a 
la europt. Entre los aztecas, al esclavo se le consideraba como per
sona con capacidad para adquirir bienes y trabajar aparte, para bene
ficio propio. Se liberaba de la esclavitud, con el simple hecho de -
rechazar esa situación y ampararse en el templo. 

Los siervos eran los campesinos o trabajadores del campo 
que real izaban labores para los dueños de las heredades. Los tamenes 
que eran considerados la clase más baja, efectuaban las pesadas labo
res de acarreo y carga de mercancías u objetos por medio de la fuerza 
bruta. (32) 

Durante la colonia se expidieron una serie de ordenamientos
conocidos como "Leyes de lndías", de 1561 a 1769, en los que se reco
pilaron ,isposiciones notables para su época sobre la limitación de -
la jorna,a ,e trabajo, protecciones a las mujeres y niños. En el fon 
ib se aprecia el espíritu Je la bond~d cristiana y. ~umanitari~ de lo; 
rel Ígiosos que influyeron a formarlas, tendientes a proteger al indí
gena· ·ie· las nuevas colonias, en contra de la ~xplotaci6n despiadada
ie que eran objeto por parte de IÓs encomenderos. (33) 

Respecto de las "Leyes d~ Indias" el Dr. Daniel Antokoletz -
opina que es la primera reglamentación oficial Jel trabajo, por sus -
preceptos sobre el trabajo personal subordinado que determinaron que, 

(32) J. Jes6a Castorena, "Manual de Derecho Obrero" 6a. Edic 
México 1973. Pág. 39 

(33) Euquerio Guerrero, "Manual de Derecho da Trabajo". 7a.
Edic. Edit. Porr6a, México, 1975, Pág. 22. 
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por ejemplo, los menores de 18 años no podrfan llevar cargas n1 efec
tuar trabajos forza:fos y del ímit6 el peso máximo que podrían transpo.::::. 
tar los trabaja iores adultos, determin6 también que los salarios Je -
herían ser justos v suficientes y a cardes al tipo de trabajo desem -
peña.-io, se deberian pagar ca,:la semana y en efectivo y no en mercan -
cías; y prohibía las compensaciones o descuentos de más Je la Cuarta 
parte Je su mont6; la jornada de trabajo se ~el imit6 a 8 horas máximo 
cuatro horas en la mañana y cuatro en la tarde, con descanso a medio
Jía; no hacía jornala nocturna; y en casos de accidente, prevenía que 
la víctima disfrutara de medio sueldo durante el lapso de recupera -
ción. 

En igual forma protegía a la mujer, prohibiendo que la_ ca -
sa :ac se colocara como doméstica al servicio de un español, sin la -
compañía Je su mariJo, o la solteri sin permiso Je su padre. En las
minas los iniios qozaban de una parte de las utilidades y su jornada
era ~ siete horas solamente: Ordenaba los descansos dominicales co
mo oblíqatoríos, así como todas las fiestas religiosas de guardar.(34) 

Nuestro derecho social se inicia con las famosas «Leyes de -
In lías" oue constituyeron un verdadero c6digo laboral que desgracia -
.~mente en la práctica no se cumpl i6; quizás por la falta de un ver 
ja lero interés real por hacerlas cumplir 6 por la carencia de un or -
oanísmo que las tutelara, que al carecer de efectivo cumplimiento, se 
convirtieron en hermosas letras muertas. (35) 

En el México Independiente, durante y despues del movimiento 
lnsuroentes le 1810, encontramos un estancamiento en Jisposiciones --
! a:,ora les ie casi un si g I o, ya que e 1 1 ibera I i smo europeo tuvo acep -
taci6n en nuestro meciio, aJoptan..-Jo el esta:-lo una actitud abstencioni~ 
-ta ai iejar que los trabajadores y patrones por sí mismos encontraran 
su propi, armonía. 

En este periodo, 
lado el régimen I ibera! v 

zante y forzoso, ( aunqu~ 

las "Leyes de lniias" entraron en desuso, 
la constante práctica del trabaj~ esclavi -
en la realidad jamás se aplicaron). 

No fue sino hasta el 6 de Diciembre de 1812 en que el Cura -
Miguel Hi ialgo, expidi6 un decreto en GuaJalajara aboliendo la ese la-

(34) Daniel Antokoletz, Ob. Cit. Pág. 50. 
(35) Alberto Trueba Urbina, "Nuevo Derecho del Trabajo" la.

Edic. Edit. Porróa México. 1970 Pág. 139. 
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yitud, f-ibrando a los indios de tributos y exacciones 
bre ellos y sentando las bases referentes al trabajo, 
el espirftu de los insurgentes de abordar el problema 
deéfa el país. (36) 

que pesaban so -
lo que demuestra 
social quepa --

Los gremios existier6n en la colonia, aunque de manera muy -
diferente del sistema corporativo europeo, donde eran aut6nomos y eran 
utilizados para luchar por la libertad. Por el contrario, en las colo 
nias de América, las corporaciones eran organizaciones gremiales de-~ 
control, por parte del gobierno absolutista, para regular la actividad 
de los hombres y restringir la producción en beneficio de los comerci
antes. Dicho régimen corporativo se extingufo dentro del régimen colo 
nial y entró en desuso al triunfo del movimiento de Independencia, al= 
conceder las Cortes, en Junio de 1813, autorización para que todos los 
hombres avecinados en las ciudades del reino pudieran regir libremente 
las fábricas y practicar los oficios que consideraran conveniente, sin 
previo permiso, licencia o necesidad de ingresar a gremio alguno, 

Durante el perio.do posterior a la independencia comenta el 
maestro De la Cueva, continuó usándose el viejo derecho español, her~ 
dado como las "Leyes de Indias", Las siete Partidas, La Novfsima Reco
pi laci6n y sus normas complementarias con lo que la condición de los -
trabajadores, además de estancarse, sufrió las consecuencias lógicas -
de la crisis política, económica y social producto de la guerra insur
gente. 

Una vez que fue ar~ojado del poder el dictador Antonio L6pez
de Santa Anna se convoc6 a un Co~greso Constituyente en la ciudad de -
México a fines de 1856 y principio de .1857, en cuya declaraci6n de de
rechos se prevían importantes aspectos en materia de trabajo, como la
libertad de trabajo y <le industria. Contenia el principio fundamental 
de que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo personal sin la -
justa retribución y sin su pleno consentimiento y se solidarizaba con
la libertad de asociación. Desafortunadamente por circunstancias ad -
versas como la acci6n de los defensores de la propiedad privada y ia -
influencia de la escuela econ6mica liberal, no se logró su reconoci -
miento, a pesar de que en dos ocasiones se propuso al Congreso la cue~ 
tión del Derecho del Trabajo y de la visionaria y ardiente defensa que 
hizo el ilustre Ignacio Ramirez "El Nigromante" en favor - - - - - - -

(36) J. Jesús Castorena, Ob. Cit., Pág. 43. 
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oe los desvalidos. (37) 

Por !a importancia que reviste para nuestro estudio, trans -
cribirernos una fracción de esa bril !ante arenga, que en tono de repro 
che hizo a la comisi6n dictaminaJora de ese Congreso "El Nigromante"7 

"El más grave de los cargos que hago a la Comisi6n es el de
haber conservando la servidumbre de los jornaleros. El jo!: 
nalero es un hombre que a fuerza de penosos y continuos tr~ 

-·---ba-jos-;-c1rranca de la tierra, ya !a espisa que aiimenta, ya
la seda, y el oro que engalana a los pueblos. En su mano -
vreadora el rudo instrumento se convierte en máquina y la -
informe piedra en magníficos palacios, Las invenciones pro
digiosas de la industria se debe a un reducido número des~ 
bios y a mi !Iones de jornaleros: donde quiera que existe -
un valor, allf se encuentra !a efigie soberana del trabajo•, 

Más tarde, en elocuente y admirable cátedra parlamentaria el 
7 de Julio de 1856 "El Nigromante", expone la t,sis polftic~ social -
sis.-iuiente: 

"la naci6n mexicana no puede orsanizarse con los elementos -
de la antigua ciencia polftica, porque el los son la expre-
si6n de la esclavitud y de las preocupaciones necesita una
Constituci6n que le organice ya el progreso, que ponga el -
orden en el movimiento. ¡ A que s, reduce esta Constitución 
que establece el orden en la inmovi !idad absoluta?. Es una
tumba preparada para un cuerpo que vi ve. Señores, nosotros 
recordarnos con entusiasmo y privilegio-al que introduce una 
raza de cabal lo o inventa una arma mortífera; formemos una
Constituci6n que se funde en el orivi feqio de los menestero 
sos, de los ignorantes, de los débiles, -para que de este m~ 
do mejoremos nuestra raza y para que el poder público no~
sea otra cosa más que la beneficiencia organizada." (38) 

A pesar de todo, la Constituci6n Poi itica del 5 de Febrero -
Je 1857 result6 individualista y liberal y al trabajo se le siguió -
consider~ndo como artículo de comercio, no reconociéndose el trabaja
.lor la ca I i dad de persona. 

(37) Mario de la Cueva, "El Nuevo Derecho Mexicano del Tra -
bajo" 2a. Edic. Porrúa, México 74, Págs. 40 y 41, 

(38) Citado por Alberto Trueba Urbina, Ob. Cit. Págs. 141 y 142 
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El archiduque Maximi liano de Habsburgo durante su breve re
jnado, con espfritu generoso, quizas con intenci6n de congratularse
con el pueblo, explic6 el 10 Je Abril de 1865, una !egislaci6n so -
cial en pro del camoesino y del trabaja::ior, conocida como el "Esta!;.!.!. 
to del Imperio" entre cuyas disposiciones Jestaca !a prohibici6n de
tra~a.Jos gratuitos y forzaJos y el consentimiento de padres o tute -
res para el trabajo Je los menores. Todo el lo dentro del cápitulo -
de "Las garantías individuales" que postulaba. 

En este mismo afio, en el mes de Noviembre, se produce otro
antecedente laboral, expedido dt1rante el Imperio de Maximi liana. Se 
trata ~e la "Ley del Trabajo del Imperio", que Jisponfa !a I ibertad
de los campesinos para dejar en un momento dado la Finca o :iaciencl-3-
don-ie prestaran sus servicios, la jornada ::íe sol a sol con Jescélnsos 
interme~íos Je dos horas, pago de salarios en efectivo, 1 ibertaJ de -
comercio dentro de los centros de trabajo, la obl igaci6n de instalar 
escuelus donde el número de trabajadores y sus fami iias fueran en n.Q. 
mero superior a veinte, la abol ici6n de cárceles privadas y los cas
tigos físicos a los trcrbajadores, entre las más importantes. (39) 

Nuestros legisladores, al elaborar el C6digo Civi I de 187C
procuraron dignificar el trabajo, apartanclose de la influencia del -
C6digo Francés, que comparaba el trabajo humano con una cosa objeto
de alquiler. Se declar6 que la prestaci6n de servicios no poJía a -
quipararse al Contrato Je Arrendamiento, y se incluyeron en un solo
capítulo todas las disposiciones aplicables a la actividad del nom -
bre, como los mandatos, el Contrato de Trabajo, Etc, Esto no mejor~ 
ba en ninguna forma a los trabajadores, toda véz que las leies pena
les de esa época sancionaban severamente los actos que alteraran la
paz pública, como por ejemplo la real izaci6n de huelgas. (40) 

La intranquilidad social y política del ·pafs se dej6 sentir 
desarrollándose a partir del afio de 1900, hasta explotar inconteni -
ble en el movimiento revolucionario de 1918, Es importan{;e hace1• n.2, 
tar aue en estos afios tuvieron lugar acontecimientos imprescin-1ib¡es 
.Je mencionar, para pofor apreciar la evoluci6n -iel Derec!10 del Trab~ 
jo en nuestro medio, como fueron: 

(39) Mario de la Cuev3, Ob. Cit., Pág. 41. 
(40) Euquerio Guerrero, Ob. Cit., Pág. 22. 
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a) La Huelga de Cananea, estallada la noche del 31 de Ma

yo de 1906; la formaci6n del "Gran Círculo de Obreros Libres", or
ganizaci6n de lucha de los trabajador-es hi lander-os que adopt6 los
principios y programas del Par-tido Liberal Mexicano e inici6, a -
partir del lo. <le Julio de 1906, pertinaz actividad de prosa! itis
mo a travéz de su 6rgano de publ icidacl denominada "Revoluci6n So -
cial", perío::lico portavoz ele los agremiados, cuyo origen y desarro 
I lo se comprende en ei inciso c). de este capftulo. -

b) El Manifiesto y Programa que pub! ic6 el lo. de Julio -
:Je 1906 en San Lufs Missouri el Partido Liberal Mexicano, suscrito 
por los hermanos Ricardo y Enrique flores Mag6n; y 

e) Las Huelgas de Ri6 Blanco, Nogales y Santa Rosa, acor-. 
dadas en factorfas textiles del Estado de Veracruz a partir de E -
nero de 1907. (41) 

Los antecedentes ele la Huelga de Cananea en el Estado de
Sonora se remontan a las asambleas secretas que por las .noches rea 
I izaba y promovfa un grupo de esforzado~ mineros. En la noche del 
16 de Enero de 1906 se acord6 en asamblea. celebrada en la casa del 
Señor Cosme Aldana, constituir secretamente una sociedad denomina
.la " Un i 6n Libera I Humanidad", cuya directiva qued6 integrada de -
la siguiente manera: 

Manuel M. Diéguez, Presidente; Francisco·M. !barra, Vice
PresiJente y Esteban Baca Calderón, Secretario. Este último fue -
el ulma y cerebro de la gran huelga; con un _valor civi I incrJ;;íble
arengaba en 'codo momento a los trabajadores mineros a sacudirse la 
férula capitalista. Todos el los tenían nexos con el Partido Líbe
r-al Mexicano y eran de convencida fi I iaci6n magonista. 

Por raz6n de espacio, condensaremos de la obre de Luis -
Araiza, (42), la heroica y significativa gesta de los trabajadores 
mineros de Cananea; Lá:,:aro Gutiérrez de Lara, prominente I ider ma
gonistu, después de un exitoso mitín celebrado el 5 de Mayo de ---
1907, con profun,.la visión anal iz6 la sii:uaci6n imperante y comenzó 
a h;,cer unu amp I i a I abor ele prose I it i smo, De esa manera I ogr6 fu.!:!. 
dar en la población del mineral "El Ronqui I lo" y "Mesa Grande", 

(41) Alberto Trueba Urbina, Ob. Cit., Págs, 3,5 y 8. 
(42) Luis Araiza, "Historia del Movimiento Obrero Mexica

no". Ed i t. Cuahutemoc, México, 1964 Tomo U, Pág., 42. 
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LJna nueva agrupación -:ienomina·la "Club Liberal rle Cananea", la que co!!. 
t6 entre sus Filas a ciurlarlanos le distintos oficios; profesiones y -
actívi Ja:Jes, siguiendo las normas y pr>incípios .:Je la "Uni6n liber>ai -
Humani iad". Ambas organizaciones aceptaron sujetar>se a todas las o -
rientaciones y resoluciones que dictara la Junta OrganizaJora Je! --
Parti·lo Liberal Mexicano, 

las condiciones de vida en el mineral, propi;JaJ Je "The Ca
nanes Consoliiated Copper Co. "cuyo Presidente era el coronel Jel -
ej,rcito Norteamericano. Wí 11 iam C. Green, eran desastrosas: los 
tr>ubaja,iores mexicanos er>an explotados y vejalos, vivienJo en condi 
ciones miserables, trabajando dos turnos Je 12 horas cada uno por 3 -
pesos Je salario. En cambio, los trabajaJores extranjeros, casi to -
1os norteamericanos, tenián mejores salarios y condiciones Je trabajo 
menos horas ,e labores y derechos exclusivos para ocupar los puestos
superiores, dado que los principales capataces y jefes eran todos nor: 
teamericanos. Su condici6n econ6mica exhibía un lastimoso contraste
frente al nivel de vida de nue ~ros compatriotds. 

Con objeto de poner f i íi: a esta .. Jesesperante si tuac;; i 6n, se -
r-eun i eron en asamblea secreta los mi.embros de la "Unión liberal Huma
ni la,!", la noche 'c-lel 28 de Mayo de 1906 y se acordó real izar un mitin 
en un pobla·lo próximo l lama..io "Pueblo Nuevo", el día 30 del mismo mes 
y año. A ese acto concurrieron más de doscientos mineros, hablando -
en esa ocasión Esteban Baca,Calrlerón, lázaro Guti,rrez de lara y Car
los Guerrero. Se I legó al acuerdo de estallar la huelga para contra
rrestar la explotaci6n desmeJida de que eran objeto; 

A las 5 de la mafian~ del dra lo. de Junio de 1906 en la iis~ 
ma "Oversiht" y precisamente en el momento del cambio Je turno, un -
rirueso núc I eo de trabaja.lores se convirtió en gigantes ca antorcha que 
iluminó las enardecidas esperanzas y antes de la ho~a de sal ida, sin
espernr el término de su jorna<la, suspendieron sus labores y estal 16-
la huelga. Los secundaron los trabajadores entrantes del ler, turno, 
que se neriaron a cuhrir las vacantes que Jejaban sus compañeros, ge
neral iztíndose ele ese modo la huelga. luego abandonaron pacrficamen
te la mina todos los trabajaJores y se Jej6 escuchar un coro de vo -
ces que gritaban: "cinco pesos y ocho horas Je trabajo, viva México" 

Para las primeras horas Je la mañana de ese Jía lo., más de 
·los mi I trabaja lores hue I gu i stas recorr f an I os ta 1 1 eres y I as mi nas, 
con objeto de engrosar sus fi fas y celebrar una gran manifestación. 
No tarJaron los agentes policiácos en comunicar a sus superiores la 
noticia. 



33 
Se presento a las 8 ie la mañana en la mina el Presidente - 1 

Municipal iel Mineral, Dr. Filiberto Vázquez Barroso; Pablo Rubio, -
Comisario ~el nEI Ronqui I lo" y Arturo Carrillo, Juez Menor de la lo
cal i~a 1, a quienes se les expusieron las razones y motivos Je la hu~ 
jtga. Estos funcionarios ordenaron que todas las reclamaciones de~ 
los trai,aja :ores se trataran en una reuni6n mixta de obreros y pa -
irones, sugirienio a los primeros que designaran a sus representan -
tes, para que a las 10 le la mañana Je ese mismo Jfa se reunieran -
con los ie los patrones en la Comisarfa Je" El Ronqui I lo" y busca -
rán la forma le solucionar el conflicto. 

Los trabaja~ores aceptaron las conJiciones, procediendo a~-
I a les i gnac i 6n ie I a com is i 6n respectiva que fue practica mente e 1 --
"Com i te ~e Huelga", que integrabary Manuel M. Diiguez, Juan J. Ri6s -
Es~e~an Baca Cal ier6n, Justo F61 ix, Enrique lbañez, Francisco M6ndez 
Alvaro L. Di6guez, Manuel S. Sandoval, Valentfn López, Juan C. Bosh, 
Tilurcio ERauer, Jesas J. Barrás, Mariano MeRina e Ignacio Mesina. 
Esos 1.1. ·ie I eoa :os presentaron un memorán Jum que conten fa I as sigui e.!2 
tes ieclaraciones y peticiones: 

• lo. Queda el pueblo obrero declara~o en huelga. 
"2a. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condi 

ciones siguientes: 

"l.- La 1estituci6n del mayordomo Luis (nivel 19) 

"ll.- El sueldo mfnimo Je! obrero será cinco pesos por ocho 
horas Je trabajo. 

"111.- En todos los trabajos Je la "Cananea Consolidated -
Copper Co.", se ocuparán el 75% de mexicanos y el ~~ 
25% de extranjeros, tenienJo los primeros las mismas 
aptitucies de los segundos. 

"IV.- Poner homGres al cuidaio Je las jaulas que tengan no
bles sentimientos para evitar toda clase Je irritaci-
6n. 

•v.- To~o mexicano, en e! trabajo Je esta ne9ociaci6n ten -
\•á ierecho a ascenso, se9an se· lo permitan sus aptit!:!. 

des"" 
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Para entonces en e I curso :ie I a mañana, 1 a 1iue I ga se propa
c-6 ·.· fué secun·la !a por todos los trabaja.:ores de :a fuw:iici6n, la -
concentra .!ora le meta I es v :le I as mi nas "E 1 · Capote" y "La Dem6crata" 

Las pláticas .le avenencia se celebraron a la hora concerta -
la, estan !o la representaci6n patronal a cargo del Lic. PeJro D.Ro -
bles, apo-!erado de la "Cananea Consol i iated Copper Co.", quién una -
vez que conoci6 ·le las peticiones, en lugar .ie entablar polémicas --
sohre I os puntos a iebat ir, reiiuy6 1 a Ji scus i 6n y ca I i f i c6 de absur -
-i,,s e improce,1entes ·Jichas peticiones. Por su parte, los representa.!2 
tes Je las autoriJades del lugar, con su investidura oficial, ejer -
eran presi6n soGre los huelgistas, conminánJolos a levantar la huelga 
v reanular sus labores, no sin exponerles una serie Je amenazas. 

El comité <le huelga respondi6 con entereza y virilidad, que
le no ser satisfechas sus peticiones, la huelga seguirfa su curso --

ha~ta ser resueltas sus ·.lemandas. La parte patronal respondi6 que -
procedería a estu.!iar sus peticiones y que resolvería en un plazo ra
zonahle lo que a su juicio procediera. 

Acto seguiJo, la comisi6n Je los huelguistas sal i6 a infor -
mar a sus compañeros de trabajo, que ya para entonces eran más Je --
mi I los reunidos en las afueras Je la Comisaría esperando el resulta
·lo de las pláticas. Al saber la masa trabajauora que sus ,fomanJas -
fueron neaa,Jas, en seguida se improvis6 una manifestaci6n compacta, -
enarf,olan-lo los riel frente, cinco lábaros patrios y pancartas. Esa -
manifestaci6n parti6 en -lirecci6n al.barrio de "La Mesa" ~onJe esta -
l·a ui~ica ia lama 'e.rería, única planta que faltaba -:ie para! izar para -
oeneralizar totalmente la huelga. 

Al I legar los manifestantes se encontraron con las puertas -
le estas instalaciones cerrajas, puesto que previamente habían preve

nido a George Metcalf, gerente de ese departamento, que la cofumna se 
encaminaba hacia la maderería y que tenía que ser disuelta a como di
era lu9ar. 

los manifestantes golpearon la puerta y gritaron a sus com -
pañeros encerrados para que se les unieran; y al ver que consiguie -
ron sus prop6sitos, George Metcalf, junto con su hermano Wi I liam, tam 
bi,n alto funcionario de ese.Departamento, armados con potentes man -
gueras contra incendio, bañaron a los huelguistas tratando de impedir 
su sal i~a y su reunión. 



Recibieron a los obreros de vanguardia a manguerazos, empa
pando las banderas y pancartas que I levaban, y profanando con ello -
insfgnias ~e la patria. 

Esta provocativa agresi6n enardeci6 más a los mineros, qui~ 
nes llenos de ira, se lanzaron sobre la puerta forzando su apertura
EspantaJo George Metcalf soltó la manguera y corrió a la oficina, --
volviendo al instante empufiando un rifle y disparando sobre la iner
me multitu~, rodando por el suelo un minero muerto. Se inició la I~ 
cha, los obreros arrojaban piedras y los hermanos Metcalf contesta -
ban con balas. Los mismos trabajadores de la madererfa prendieron -
fuego al refugio de los Metcalf propagánJose el incenJío a toda la~ 
ma.farerfa y al forraje. Al huir de las llamas, los Metcalf resul 
tar6n muertos con sus propias armas, a manos Je los huelguistas. 

En marcha fúnebre, la manifestación siguí6 su curso en Ji-~ 
recci6n a la Comisarfa Je "El Ronqui l lo" en demanda de justicia, pe
ro en el mismo va se encontraban, parapetados, el Presidente de la -
Compafifa Wi I liam C. Green y Dwigth, gerente de la misma,· acompafiaJos 
fa I a tata I i .fo ·1 ,]e su po I i cía priva .fo compuesta :le súb.J i tos nortea -
meri canos que, perfectamente arma :os, reci h i eron con unil :escilrga de 
fusi lerf"l a los ol·reros injeFensos, :iesplomándose muertos 6 Je el los
en el acto. Sin poier repelar la agresión por encontrarse inermes, 
corrieron hacia las casas ·le empefio, las que tomaron por asalto, a -
po1erániose ~e las armas y del parque que encontraron; y ya armaJos 
re~resaron algunos a contestar la agresión, entablánJose encarniza -
Aos com~ate hasta aue se les agotó el último cartucho a los trabaja
iores, raz6n por la cual se retiraron a una 1oma cercana. 

El resultado de este primer Jfa ~e lucha fu6 de 10 muertos
(8 ie los cuales eran mexicanos) y 17 heridos, todos graves y cuya -
muerte result6 inevitable, pues los norteamericanos usaron balas --
"ium-lum",prohibidas en todos los ejercitas iei mun1o, por lo terri
ble ~e su imoacto que iestroza carne y hueso, JejanJo un gran orifi
cio le sa l i da. 

Ese mismo Jfa, por medio de telegrama, fue informado de la
situación el Goberna-lor del Estado Rafael l::ábai, quien en un acto -
de serví lismo inaudito y traici6n a la patri~, autorizó la entrada -
al pafs le 275 "Rangers" ( sol::laJos de las fuerzas rurales Je Arizo
na) que venían al manio del Coronel Thomas Rynning, para hacerse a -
compaRar y acudir junto con 20 rurales y 30 policfas fiscales mexica 
nos"\ 
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~¡ llamado de auxilio que le hizo Wi 11 iam C. Green, Presidente de la 
Compañia minera. 

Una véz que desembarcaron del tres especial en que I legaron 
fueron despachados a custodiar los bienes y propiedades de la empre
sa y patrullar el pueblo. Esa misma mañana del 2 de Junio, después
rle que indti !mente trataron el GobernaJor lzábal y Green Je conven -
cera los huelguistas para que depusieran su actitud y volvieron al
trabajo, en agitada reunión, molesto el Gobernador por la firme acti 
tuJ de los obreros mandó detener a todos los que hicieron uso de la= 
palabra o abuchearan sus palabras, orden que apresuradamente cumpl i~ 
ron el juez Carri I lo y el Comisario Rubio, encarcelando a más de 20-
minerosº 

Por la tarde los trabajadores organizaron otra manifesta -
ción para acudir a platicar personalmente con el Gobernador instala
do en el "Club Hotel", lugar exclusivo de los norteamericanos. En -
su mat'cha, la columna llegó hasta el lugar llamado "La Mesa", en do!l 
de previamente habFan ~ido apostados con técnica mi I itar los "Ran -
gers" pet'fectamente parapeta<los para impedir el avance de los huel -
gu i stas. Una véz que estuvieron a ti r·o de fus i 1, fueron nuevamente
masacrados I os trabajadores, entab I ándose I a des i gua 1 1 u cha. La re
friega continuó hasta las 10 de la noche, en que prácticamente quedó 
disuelta la manifestación por la fuerza de las armas. 

Después de dos dfas de brutales agresiones, hizo su entrada 
al mineral, el Gral. Luis Torres, Jefe de la Zona Mi I itar. Su pre -
sencia salió sobrando, pues. la matanza de obreros mexicanos estaba -
consuma cJa y I a pro"cecc i 6n de I as autoridades mexicanas que esperaban 
los obreros, no apareci6 por ninguna parte durante los dos dfas de -
sangrientos sucesos. 

El 5 del mismo mes, mientras el descontento continuaba, fu~ 
ron detenidos y consignados por supuestos delitos del orden penal M~ 
nuel M. Diéguez, Esteban Vaca Calderón, Francisco M. !barra y demás
miembros del Comité de Huelga, a quienes se sometió a" proceso". --

-Desde luego resultaron culpables y fueron condenados a purgar 15 a 
Aos de prisi6n en las tinajas Jel horrenJo Casti I lo de San Juan de -
Ulda, Veracruz, al que más tarde fueron trasladados. 

El epflogo de esta-gloriosa lucha fué la reanudación de la-
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~ores en condiciones de sumisi6n y oiclo profundo de los trabajadores 
y castigo injusto para sus defensores. Si analizarnos las condicio -
nes de vida en que los mineros de Cananea, estaban veremos que recu
rrieron a la huelga en un esfuerzo desespera~o ante lo insoportable
de la inhumana explotación que padecfan, la miseria en que vivfan y
las humi Ilaciones y descriminaciones de que eran vfctimas. Fácilrnen 
te se puedeconstar I o sigui ente: -

a).- Que esos gloriosos esforzados fueron los primeros en -
marti I lar sobre el yunque en que se forj6 la revolu -
ci6n que había de alborear después, y la lucha precur
sora del movimiento obrero mexicano. 

b).- Que se fueron a la huelga, aún a sabiendas que poco o~ 
nada conocián de los métodos y sistemas de lucha de 
si nd i ca I i smo, 

e).- Que se lanzaron a la lucha de clases en forma internpes 
tiva corno resultado de un choque violento e. instantá:: 
neo provocado por una de las muchas injusticias que i3'"" 
diario se cometfan con cada trabajador en particular y 

con todos en general. 

d).- Que sus ideales se basaban en un adentrado patriotisrnó 
y en las orientaciones I ibera les del incipi~nte socia
lismo, que recibían del insigne luchador Ricardo Flo -
res Magón y demás miembros de la junta organizadora 
del "Partido·Liberal Mexicano". 

e).- Que se lanzaron a la lucha sin elementos, y carentes -
de recursos econ6rnicos, lo que aunado a la pobreza en
que vivfan, fue factor determinante para no obtener é
xito en la contienda que libraron con abnegado heroís
mo. 

El surgimiento a la luz pública del Manifiesto y Programa -
clel "Partido Liberal Mexicano", constituye otro hecho importante en
nuestra historia, ya que influy6 en la evolución del derecho del tra 
bajo, al constituir el primer mensaje de derecho social a la clase= 
trabajadora y en el que se reclamaba una legislación de trabajo. 

A,! respecto comento, e I maestro Trueba Urb i na que este i mpcr 
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tante.documento es el resultado o fruto de la lucha de los qrupos or 
~anizados en contra del Jictador Porfirio Díaz y que indepe~diente ~ 
mente de I~ acci6n política que éstos emprenJieron, en la propaganda 
que difundieron se revela un claro ideario social para lograr el me
joramiento de las clases obrera. y campesina. 

El aposto! y mártir Ricardo Flores Mag6n, a la cabeza de e~ 
tos grupos. del movimiento I ibertario, recopi 16 su ideario en un do -
cumento denominado "Programa y Manifiesto a la Naci6n Mexicana de la 
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano". Lo suscribieron -
en San Luis Missouri el lo. de Julio Je 1906 los hermanos Ricardo y
Enriaue Flores Mag6n, Juan Sarabia, Antonio Y. Vi I lareal, Librado Ri 
vera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante. (43) 

Por la importancia que reviste para nuestro estudio, trans
cribiremos las propuestas conteniias en el capítulo del "Capital -
v T ral-ajo" g 

"21.- Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un -
salario mrnimo en la proporción siguiente: de un peso 
diario para la generalidad del país, en el que el --
promedio de los salarios es inferior al citado; y de
más de un peso para aquellas regiones en que la vida
es más cara y en las que este salario no bastaría pa
ra salvar de la mise.ria al trabaja-:ior. 

"22.- Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a 
-lomici I io. 

"23.- Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los 
patrones no burlen la apl icaci6n del. tiempo · OlclXimo -
del salario mínimo. 

"24.- Prohibir en lo absoluto el empleo de nifios menores de 
14 afios. 

"25.- Obligar a los iuefios de minas, fábricas, tal leres,etc. 
a mantener las mejores condiciones de higiene en sus
propiedaJes y a guardar los lug~res de peligro en un
esta;!o que preste seguridad a la vida de los operari~, 
os. 

(43) Alberto Trueba UrLina, Ob. Cit. Pág. 3. 
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~26.- O~li"ar a los patrones o propietarios rurales a dar 
alojamiento higiénico a los ·trabaja::ores, cuan.Jo la 
naturaleza ·ie éstos exija oue reciban albergue de di
chos patrones y propietarios. 

"27,- Oi,J i0.ar a los patrones a paoar 1n iemnizaciones por -
~cci~entes ~e traGajo. 

"28.- Declarar nulos los a,leu,'os actuales ,-,e los jornaleros 
!el camoo para con los c1mos, 

"29.- Adooi:ar medidas onrn 0ue los 3ueños ··le tierras no a-
Lt,sen ,e los merJieros. 

,, ........ 
·.•__;.- lo« ·,rren ·:: ;ores .;e camoos ;' cflssas, aue In-

!os arren·:atarios ... pro!) 1 e .).:1 ·1es por 
las me_jora-s que ,e_ien en el:c1s. 

"~ 1 .. ·- Pro~1 i ~-- i"r ~ 1 os na-f:rones, h~ io sever~.c:. penusF cue pa -

nuen -3 r tr,-::1r' ~J,icl -ior de cua I c,u i er modo que no sea di ne
ro; proi1i'.·ir -..r c:1~tie:r1r ei a11e se imnor.an multas u 

I os tru'.,d ja :ores, o ciue se I es hdgan ~escuentos de su 
iornRl, o se retcJr.:e el r,a00 ;e la rava oor más Je -

una semnn.;1 o se nieoue ~I que se separe ,Jel trabujo,
ei pa~o inme :iato ~1e lo que tiene aJana·!o; supr1m1r 

las tien·i~s ~le r~vaº 

" 1 2,- Obl iqar a las empresas o neaociaciones a no aceptar -
entre sus emr,leaJos y ~ra~--aja,Iores sino una minoría -

'e extranjeros, no permitir en nin06n caso que los -
tra1·.ijos ·:e la misma clase se caguen peor al mexicano 
0ue ai extranjero, 
a lo~ mexicanos se 
extranjeros:. 

en el mismo establecimiento; o qt:e 

les pague en otra forma que a los-

"'.l'I.- l-kicBr ohlinai:orio el :Jescanso ~iominicBl." (4tl.) 

Resnec~:o qe IA~ :1t1ei~us ·.a Río Blanco, Nor,ules y Santa Rosa 

en el E!';1:q ·o <l~ Ver3cruz, ~e l:iene ei t!;:-.:,c.ce·i~nte n11e en Río Slanco
cin+:eriormente hai_.fil ocurri·io p-=iro8 lai,orales sin prep:1r-aci6n alguna-

(Lid) Luis Araiza, Ob. Cit., Tomo 11, P,'.iq. 89. 
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tu de rebeldfa y por la natural reacci6n de protestar por la infame e~ 
plotaci6n que padecfan. Dichas huelgas no se conocieron propiamente -
con este nombre, acon'cecienclo la primera en 1896, en Diciembre de 1898 
la segunda y el 28 de Mayo de 1903 la 61tima suspensión del trabajo. -
Esta fufi la que propiamente ya se conoció con el nombre de huelga. (45) 

origen ele la huelga de Rfo Blanco se puede concretar a la
acción opresora del grupo de propietarios de !as Industrias textiles -
de esa zona que ejercían contra sus obreros, apretándoles cada vez más 
la soga al cuello para contrarestar y opacar la creciente organizaci6n 
sindical de los trabajadores hilanderos del "Gran Círculo de Obreros -
libres"o 

Narra en forma dramática el historiador obrerista Luis Araiza 
respecto de la explotaci6n desmedida de. los obreros, que un" tejedor" 
de esa región de Veracruz, manejando simultáneamente dos telares de -
!as seis de la maRana a las nueve de la noche, percibfa como salario -
siete pesos a la semana por jornada diaria de catorce horas.Y media, -
rebajando la media hora que se concedía a los trabajadores para tomar
sus al ímentos. Por si fuera, poco los obreros 'cenfan la obl igaci6n de 
hacer todas sus compras en las tiendas de raya de las fábricas donde -
i:rabajaban, para cuyo e·fecto una parte de I sal ario se pagaba en efectj_ 
voy otra en vales para cambiar por mercancía en las tiendas de raya.
AñaJe el autor citado como corolario a tanta ignominia al explotado -
trabajador no obstante lo miserable de su salario, en forma por demás
deshumanizada, se le descontana a la semana el valor de las piezas que 
se rompfan o deterioraban durante las labores, puesto que la responsa
hi l idad de los deperfectos siempre fué imputabl; al obrero, colocando
ª los mismos en la situación similar a la de esclavos. (46) 

El inconformismo de los trabajadores textiles I leg6 a su maxi 
mo grado, en el Estado de Puebla a raíz de que los industriales de ese 
Estado aprobaron y pusieron en práctica un injusto reglamento interior 
de trabajo estándarizado a todas sus factorías, a partir dei cuatro de 
rJiciemhre de 1906, primero en Puebla y Atlixco, provocando que.i'os o -
breros afectados suspendieran sus labores en señal de protesta contra
dicho reglamento. 

(45) Alberto Trueba Urbina, "Nuevo Derecho del Trabajo". la.
Edic., Edit. Porr6a, México, 1970, Pág. 8, 

(46) Luis Araiza, Ob. Cit., Tomo 11 Pág. 98. 
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la reacci6n patronal no se hizo esperBr y previo acuerdo de 

;¡ 11eron parar sus factorías ( este acto es conociUo con ei nom~"'re -:t 
:e lor:k-out), amplián·-lolo a los Esta.Jos de Ver,:icruz, Tlaxcala, Queri 

taro, Jalisco, Oaxaca val Distri Federal. Lanzaron a la cal le a -
los obreros para que~rantar su espfritu ~ organización siniical por 
me·!io ·le la anqustia v -:ie la miseria económica. 

la protesta ohrera por tal actitul se acrecentó más en el -
Ec;1:a :o ,Je Veracruz, lo que aprovechc1ron los in !ustric1les c-ie ese Esta
'o oc1ra aplicar, como represa! ia, el menciona ,o reglamento poblano -
'nntro de sus factorías. 

Estan---lo suspendi~as las labores, patrones y trabaja~ores so
metieron el conflicto ---lerivado del paro patronal, al criterio -je) Pre 
si dente Porfirio Dfaz, para que resolviera s1 ~i.:,fan los in lustriale; 
retirBr el realamento en cuestión, o si lo rectificaban .iebien,Jo se -
riuir en vi9or. (47) 

El lau1o de Díaz se pronunció en favor de los in~ustriales y 

se iió a conocer a las comisiones representativas Je patrones y obre
ros el & de Enero --le 1907, en Forma personal por el dictB~or, quién -
le -li6 lectura con voz autoritaria y ·!e alto man,jo, exort6 a la re -
presentación ohrera a retornar a su luaar de origen a renciir el info~ 
me 1e su cometi·lo y a reamdar el lunes 7 -Jel mismo mes las laGores -
i ni·errumpi das. 

Al ·'.ía si9uiente, el 5 _de Enero, los comisiona::ios obreros -
fueron presiona -'oc; v ob I i 9a los a comunicar ":el egr,5 f·i camente a I os tr.'.;!_ 
1-B_¡., 'ores que represenhi!,an, que e I fa 11 o ,ji cta::lo por e I Gra 1. Porf i-
r i o Dfaz, !·iabía si·-:o favorable a los intereses :fo los tra'_ajs1jorcs.(48) 

Por la imnortancia ~e este c,lebre lau,~, transcribiremos el 
artículo lo. que·~ee íeterminante en el conflicto planteado: 

"Art. lo.- El lunes 7 ~e Enero ~e 1907 se abrirán torlas las
fá~ricas que actualmente están cerradas, en los -
Estaios de Puebla, Veracruz, Jalisco, Queretaro y 

Tlaxcala ven el Distrito Feie~al; y toJos los -
obreros entrar4n a tra! a_iar a el las, sujetos a -
los regl~mentos vigentes~! tiempo de clausurarse 
o que sus . p_rop i etarios hayan ji eta do postar i orme !!. 

(47) J. Jesús Castorena, "Manual ·íe Derecho Obrero" 6;:i. Edic. 
M6xico 1973, P6g.46 

(48) Alberto Trueba Urbina, O~. Cit. Pág. 10 
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te, y a las costumbres establecidas." (49) 

Rosendo Salazar, combatiente obrero, que fue uno de los -
fundadores de la "Casa del Obrero Mundial" y también activo mi litan 
te de 1 "C frcu I o de Obreros Libres" en su obra h i s·l:6r i ca ;,Las Pugna; 
de la Gleba", dice lo siguiente: 

"Pánfilo Méndez, viejo tejedor, muy conocido de sus compa
ñeros y generalmente estimado, cuando supo que estábamos escribien
do este libro y fuimos a pedirle que nos refiriese, como testigo -
presencial de muchos de estos sucesos, lo que pudiese de lo aconte
cido en Atlixco, nos dijo: 

"El sáb~do 5 de Enero de 1907 se recibieron en las ofici -
nas de las agrupaciones obreras ~e Atlixco, telegramas de su dele 
gaci6n en Mfixico, en los que se les participaba que Porfirio Dfaz -
habfa ~ado una soluci6n favorable a los intereses obreros de toda -
la Rep6bl ica y que toios debfan prepararse para reanudar sus traba
jos el Lunes 7. De dichos telegramas se sacaron numerosas copias -
que fueron distribuidas en las principales casas de comercio, con -
el fin de que la buena nueva circulara con rapidez en la población. 
Momentos después, compactos grupos cíe trabajadores comentaban, con
inocente dehemencia, sus supuesto triunfo. Más el tren de pasaje -
ros, que casi I leg6 de noche ese dfa, condujo una gran cantidad de
diarios de información: "El Diario", "El Pafs", en cuyas columnas -
los obreros atl ixquenses pudieron leer, con asombro que el famoso -
fallo favorable, era una sangrienta mobefa a los derechos de los -
trabajadores concebida de acuerdo con los caprichos de los capita -
listas, Al entusiasmo tan sincero del dfa sucedió la duda por la 
noche. ¿ Qui,n mentFa: Los periódicos porfiristas o los fuiembros -
de la delegación?. 

"Pero verán ustedes- continuó.- Como al dFa siguiente fue
se Domingo y la delegación enviada a la metrópoli estuviese de re -
9reso en Atl ixco, todos los hi !anderos se reunieron en a"aamble¡:¡ mi:l_a 
na para escuchar los informes de los comisionados, quedando compro
ba,~ la horrible burla que se habfa hecho al gremio. Todos los a -
sistentes parecfan petrificados al terminar el informe de la dele -
gación; tan manifiesto era el desencanto de los huelguistas." (50) 

(49) Luis Araiza, Ob. Cit., Tomo 11, Pág.108. 
(50) Rosando Salazar, "Las Pugnas de la Glaba". Comisión -

Nacional Editorial del P.R.l.,México,1972,Pág.24. 
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La r~esoluci6n i-om.:-l :n en i-~ r~u~.ión con,·ocF! '.2. cor elnGr~n

Cfrculo 1e O~reros Libresn celel-raia la maílona Jel Domingo 6 Je -
E,e·ro a las 10:00 hrs .. , en el uTe::1tro Goro-Ztiza" -.ie Ori?al-u fue --$ 
en el sentido de no volver ai trat~ajo,cor.trarian-;o el arot:ículo 1o-
1el lau-;o or2ítral, v sellan :o con ei io su 5estino "Je convertirse

en m~rtires, va que sin saGerlo ellos, el jefe poiftico Je Atlixco, 
!anacio Machorro, prometió a los huel0u¡stas aue no se ap!icarfa -
el realamento en ninguna f6brica ·~ su :istrito, por lo que Lunes-
7 ':";e Enero se reanu~aron las iahores en esa entida:i sin hat-.er ocu-= 
rrirlo nuevos incidentes en las f~~ricas comprenditjas en su Jistri
+-o. ( 51) 

nués 
m,ente 
trfl 1. 
estos 

En cam:)io, en Ori;.aba Veracºruz, t ;_ • • .J ,os acon~ec1m1encos, des-
~e la a9itada asamblea, fu~ron ~is~intos, ,·a que terminante -
ven forma unánime acord6 no acatar el in_justo Jauja ar~i -

Rel¡c¡ta Rosen,io Salazar los acontecimientos "Jel Lunes 7 en -
J , " cermrno~: 

"Como lo ordena el ar{-ícuio jO_,. -::iel l<:1u ... ~o Porfi,riano, eJ
iunes? :e- Enero ~Je 1907 es IR fechu para oue el i:ral-ajo se reanu-
~ en toja~ la$ factorías -ie ia Rer,ú~,¡ ica,. Goberna--_:ores, jefe~ -

ool í+icos v -te orernciones tienen 6.r--1enes terminantes iei Preside!! 
te pi:tra aue sin e,<ce:-,ci6n, ir: hiJan-:er~ multitu:i vuelva a sus aco.s_ 

tumt~ra··1f1s la!---ores" El·~.tií:'ano ha ofre..-::i-]o Cieciarar fuera :1e la Ley 
~ toJo aquel que se resista a ohe~ecer al fa! lo arLítral. 

"En Rfo Blancor No~ales y s~nta Ros~, al amanecer Jel dFa 
7 nefasto, ! os si ! batos l I aman a I os obreros_ a entonar e I exce I so
pe6n -;et trabajo: más ha l ler1a·'.o, pnra los trahajadores del distr.l. 
i'.o Fa'"'PÍI 3e Orizai>'l, la roja hora ,e la epore)'ªí han resuleto no
retorna-r a Jas fál~ricas y ser fuertes hasta el úi-t:imo momento. 

"Por el amplio camino oue li0a a las tres sran~íes fábri 
cas •e hi laios y tejidos de la RenGblica, que son Río Blanco, No -
oales v Santa Rosa, !os encorajina ios proletarios ai lá van, reci -
~~,ien-lo sobre su frente los nrimero~ respian·iores ~iei sol, sintíen-
:o 9or todo su cuerpo la in~en~a pulsaci6n Je la vi~a, viendo como 
laQ estri~aciones de las montaílas no tienen flores, pero son en 
c.qmf-, i o como su pecho-tamLor ,:iutomát i co na i r,-i-;-f1 t,n-~: i ende marcha .. 

"Aquel la muchedum!,re !"e .1rroja primero sohre i a ti enáa ,:e 

(51) Luis Araiza, Ob. Cit., Tomo Jl, P6~. 111. 
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rava de Rfo Blanco, hace presa de su guardián; toma lo que necesi
ta para llevarlo a la madre, a la esposa, al hijo, y prende Fuego
al establecimiento, el que desaparece en pocas horas entre las I I~ 
mas. 

"De Rfo Blanco se dirigen los trabajadores a Nogales y 
Santa Rosa donde abren las cárceles, que estan habitadas por co 
rrel igionarios e incendian aqu61 las y las tiendas de raya. 

"En tales instantes de rudo desafi6, aparece en la "cueva" 
de Nogales una fracci6n del 120. Regimiento·de la lnfanterfa envi~ 
Ja por su jefe Rosal io Martin6z, y dispara sus fusiles sobre aque
l los valientes hijos de la ~leba, que por primera vez en la histo
ria de México tremolan el I ibertario pend6n. 

"Los soldados del 120., obedeciendo 6rdenes de su coronel, 
una vez que se ha disipado el humo de la primera descarga vuelven
ª disparar sus armasj los amotinados resisten cuanto pueden; a las 
balas contestan con piedras; a los disparos responden con maldicio 
nes. Es inútil seguirse defendiendo~ Ya hay muchos heridos tira= 
dos en el camino y no pocos muertos; lo humano es que se aleje el
que sobreviva a la hecatombe. 

"Es de noche; e I so 1, en su ú I timo rayo, se ha 1 1 evado· -
I os postreros alientos de los victimados; la luna, con amante com
pafierismo, envuelve ahora los ~uerpos que yacen insepultos en el -
solitario camino, que huele a p6lvora y a sangr.'e; los "chacales" -
husmean en los contornos de las fábricas poniendo sitio a los pro
letarios hogares; a la débil claridad de la diosa Se lene siguen -
matando a obreros indefensos. 

"Se han cumplido las 6rdenes del Palatino; al César mand6 
la muerte a los plebeyos tejedores y éstos la han recibido en la -
más al"civa forma; las vfctimas son llevack1s en carros a ignora<los
lugares; el "Gran Cfrculo de Obreros Libres" ha hallado gloriosa -
derrota; el dolor impera en la desolada serranfa; más el honor --
proletario irradfa inc6!ume como la brufiida cumbre Je! Citlalt,tl" 
(52) 

(52) Rosendo Salazar, Ob. Cit., Pág. 27. 
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Doscientos aproxima'amente, sin aue ia cam:i·:ia-j iamás oue 
,¡-, ~er pfi~cisa··!a, fué el ?11Ímero -Je los o..::reros veracruzanos b<'Jri·,a= 
ramente sacrificaJos por la soiJa~esca porfiriana, cerránjose con
este episo,iio los antecedentes mAs importantes que lemostraron la
uroente ne ces i <1a i de I a creac i 6n :e un :ere cho socia I en nuestro -
Pafs, Germina~a el movimiento libertario que tres aRos más tarde
tom6 Forma en la revoluci6n :-le 1910, en q11e la participaci6n acti
vR '.e I a e I ase obrera se hizo patente en I os "Bata 11 ones Rojos" en 
el Ej6rcito Constitucionalista. Finalmente la representaci6n o -
hrera al conareso constituvente de Cuer,taro (1~16-17) inici6 otra 
lucha "e pr i ne i o i os y :ie idea I es, que Fueron i OCJra fos e incorpora .. 
,los a la Declaraci6n de Derechos Socia'les en la nueva carta constj_ 
tuci ona 1 :ie 1917. 
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3.- ORIGEN Y REGLAMENTACION JURIDICA DEL ART. 12" CONSTITU 

CIONAL. 

los antecedentes legislativos y sociales inmeJiatos del ar
tículo 121 Constitucional son los siguientes: 

El 8 ~e Agosto de 1914 se iecreto en Aguascalieates la jor
naia ie 9 horas Aiarias, el descanso semanal y la prohibici6n de di~ 
minuir los salarios. El 15 de Septiembre, en San Luis Potosi, el 19 
<le Septiembre en TaSasco v el 7 Je Octubre en Jalisco de 1914 se -
promulgaron ·-lisposiciones que reglamental,an algunos aspectos .:le las-·· 
relaciones Obrero- Patronales compreniicndo salarios mínimos, jorna-

1R rie trabajo, trabajo ·ie los menores etc. 

El 19 ~e o~tu~re ~e 1ª1~, el General Ca~iido Apui lar expi 
lio la Lev Jel Trabajo para el Esta.:lo de Veracruz, que principalmen
te fijaba el salario minimo, re0ulaba la jornaJa de trahajo v la --
protecci6n en caso Je riesnos profesionales. Un aRo más tarde, se -
pú!- 1 i co en ese mismo es-ta-:~ i ,i or i mera lev Je Asoc i ac i one.s Profes i o
na les. 

Finalmente en el ,iRo 'e 1915, en el Esta1o de Yucatan se -
i:,romulgo una lev le Tral·ajo, que reconocia v Jaba protecci6n a :::eter 
mina·'os derecho!'l hásicos :ie los 'cra!,aja.iores. 

Cuanrio aparecio la convocatoria Jel IA de Septiembre de 19-
16 eme expi 1io Venustiilno C=irranza, par"l Ícl ,esinnBci6n ie diputa:los 
para el Congreso Constituvente, la Casa ~el OGrero MunJial I lamo a -
sus pricipales iirigentes y íos exhorto a tomar participaci6n activa 
en las elecciones para iiouta íos a dicho congreso. 

Los comisionados je la Casa ~I Obrero Muniial, Jos, Barra
oan, Juan Rico, Samuel o. Yú·iico, Fernan-io Rodarte, J.os, f. Gutie -
rrez, E~uardo Morre~a y Jorae l6pez Cort,s, sostuvieron una entrevis 
ta con el General Alvaro Obrepon, quien li j-0: "Es importante elabo = 
ri1r la parte relativa -'e ic1 constituci6n, en la que tendrá que refe
rirse a I a part i e i pac i 6n !e I os óerec, ,os v los intereses de los tra
;,élja :ores, que si bien es cierto c¡ue va :iuv qn proyecto, a mí juicio 
ecse provecto es muy pol,re y no respon·ie al anhelo .:le los obreros que 
Fueron conmigo a los campos ie hatal la. Se impone garantizar la jo~ 
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n•,, ·-:1 ,-ie_ tral·a_jo ;e 8 horas, el -:erec110 ·¡e huel0a 1 lo,;; accidentes •.1e r.. 

tr:"t'·n_io, la part.icipaci6n -·le uti I i la '.es, iA prot·ecci6n a i\..1 mujer ~Í -

,:11 nifio, el día ··Je descanso oblinatorio aue serc1 el .Jomingo, l~~s vuca 
~iones, las enfermeiades naturales v profesion,3los, la habitación na:" 
ru I os o;..,reros, !-::U e--iucac i 6n y 1 a 1e sus !\ i _íos, v en general, t:o,Jo a

a11e 11 o aue \enef i c i e v proteja a I a c I ase trabaja 1ora. Para e I efec
to 1 es vo·-1 a obsequiar un I ote de trata :os de traba jo, so 1 amente que
estan en Frances, pero les vov a proporcionar un interprete y un tra-
'uctor, a fin 'e que sien··.1o lo más avunz-:i Jo en el rnun ;o en Derecho 0-

hrero ln-:ustrial, lo uti I icen con la,. parte sustancial ._:!el proarama -
lel Pélrticio Liberal Mexicano, De esas ios importantes fuentes de ins 

pirr1ci6n p11e-len muv bién elah'orar un provecto del artfculo Constitu :" 
cional ~ei Trahajo; el qL1e deberan entre9ar al Generai Francisco J.·
M11iica quien con un grupo ~e autenticas revolucionarios JefenJeran el 
provecto cie ustedes." (53) 

Los ~elena~os obreros, aclr1maran la idea v facilidades ofre
ci·das con -hiertes aphusos v Jisc•Jr5os -:le qratitu-, al cau-Ji I lo revol.!!, 
cionilrio. Dicho provecto una véz elabora io fué entre!la ;o al General
Mu i i C·3. 

Venustiano Carranza tuvo el in-iu:iahle acierto ,Ie comnrenler
lR necesi i,J'i nacio,vil -:e poner acor.·le la supera '.a constitución ·:e 18-
C:7 con la rec1li·<a·J actual fruto ·ie lc1 revoiuci6n, manifesto nue e! oJ?. 
_ieto -:e convocar a un con<1reso const i tuvente era .:iar una nueva constJ. 
tuci6n al r•1e 1··1o la que ten·iria un espíritu lit0 er-'ll y la mismu forma-

e r,oi··ierno ci••e la constii:uci6n· :'e 18.57, Pero lo que la hizo ,iferen 
te -F11eron las ~arantias socia.les que ·se consa<1raron en los artículos:: 
27" 12,~, que esí;-3',lecieron los Derechos !e loa campesinos v ie los -
olreros resoectivarnente. 

Asi pu6s el artfculo 12~ tuvo su orioen en el art(culo 5o. -
iel provecto inicia~ por el primer Jefe Constitucional ista que deciat 

"ART. So. Na~ie podrá ser obligaJo a prestar trabajos perso
nales sin la justa retri~uci6n v sin su pleno consentimien
to, salvo el tra~:ajo impuesto corno oena r.ior la au·toridad j.!!. 
dicial. La lev perseouira la vananclR ~ determinara quie 
nes son los que incurren en este delito. 

(53) Luis Araíza "Oric¡en ·>el Artículo 123 Cons·i:itucional'', en 
el perio~ico obrero "En9rane" 11 Epoca N. 92 ~e Oct. lo. 
~e 1975 Págs. 3 y 7 



"En cuanto a los servicios p6~1icos, s61o no~rén ser obliga
torios, en los t~rminos que estn;,lescan las le)1 es respecti- -
vas, el ~e l~s ~rmas, el servicio en la ramA ju~icial para
to::fos I os a:_·10!"?:1 -:os ~te I a Rep(iL 1 i en; e 1 ,,?9 f Ju rt:1 io y I os car 

0os -~e ele<:ci6n :)0!')1rlar, o;:--1 icia-tories ~:' grr1tuita5 las fun 

ciones electorales. 

"El est,, -lo no pue -\~ permitir <1t!e se 1 1 eve -::1 efec1:o ni n0ún 
C~ntrato, oacto o convenio aue ten0a nor o•jeto el menosca
;:-,o, )3 perv:?l--i:J o el irrevocal:-le .c-;-:J~rificio ,e ifl ¡¡i-er-taJ -
~el t,om~re, \"ª sea por ~atisa 'el ~ra~a.jo, -~e eclucqci6n o ~!e 
voto reí i[lÍOAo. La Ley en concccPencia, no p~rmite la exis 

tenGi-:t ·~e 6r~f!nes mon3s-1:ie:i:s: cuni0uier::'"l cp1e seE:! su ~enomin~ 

ci6n y o!_~jeto con qne preten !::in eri9irse. Tam!)oco puede a.:i 
mi-ti r convenio en e I aue e I l:oml:re f)Dcte su ·1es.,c i erro o en
que renuncie temporCT f o permt1nentemen-1~e ·:t ejercer ··Jetermi na 
--in profes i 6n j n,·'us-f:r i ~ o come reto. 

"É1 Contrato ·,e trat,ajo solo oi~iin~r~ a ~restar e! servicio
conveni-1o en el perio·{o qne no .seA r.v1yor de un año y no po

.drt.i exJcen"ierse en nin~nn ct1~0 a _iA renu:1cia pérd.idn o meno~ 
cr1ko ·le cualciuieril -Jerecho oolí+.ico o civil. 

"Lét forna -'.a m~x i m-=-t 'e tr:i: -:i jo o: 1 i ~1 --d:or i o no exe:~er¿:i ,e ocho 
i1orr1C:;,élftna1,e e~.1:e hvvn si-·'.o imone~to por -s.entencia j1.F1icial 
qqe-·8 pr9-l·dhi -'.o el +r,:=i1-;q ~o noct11rrio ·!e las in ;H!?.-Cria::-: a los 
niños v a l~cs m"_ieres. S0 estni,lece ,:;orno oL! i,:,atorío el 
.-;escAnso heh !omedt1rio.. (5/) 

Es-f:c orO'"ecto <e ~ri:frulo, n:1e r::om:ir~n,,-;¡;-i en ~l! ·i:exto al~l!
nos e.rec1-;o~ '~I .,crA~-~,~ 'or, 11i:ro . .., lo~ consti~_-uyer.te(:". r)e-·;ir i~ pa -
i.:::i:. rq par,9 i1-=1t-,l~r en cofft::rA ·~ u f~vor ·!el ;1ro··erto. O+:ros sol icj+~"él

ron CT'!C ~~ surrimier~ ·r ce insti+-:t1"erA, ·;:o ~o 11n ~?1pÍÍ:!1lo en el oue -

se r-on:-a~rr1rnn 1.:::-..e- 0ar-'ln1::i21c- ~oci--:1les ·e los tr:;L'1_jn ores. Y fue 

.1~1 como ~e i1izo ~erd:ir el pensc=iniento n. lo:-:. {ir11to ·o~ or,rero~. 

El Í)Íf\~d-a-·o ;,.1.:--,j-1rr~~, rPdP::1 r,!e ef l"""'\rfmr"!rO en -:1rO;)Or'!8r to

<o 1. 1n c~:-tÍi.-?do Q'"1riJ el nro· l'Bm-'1 f,:1···or-1I,. nro1u1¡cjo est.-isn~1f:1l:r;:¡n ·to

n, 1 ~~ ~ los :1 is i-:or i r.0~ .:e!-~"1i:e5:: "A mi no rr:0 i rn'""ort-; <"1' ,e es·t-?i cons

~- i 1:::c i 6n e~t:é o no -'.en"1·ro '1 1o.~ mol· ·;.s onB ~revit=?nen ios íuriscon -

~qtto'? ••••• n mi lo n::e me im!")or-;:-! n~ nqP. '~ i,_1t"' f.'"1r-,n-[-i:Js 211ficie.!l 

(3l) Di-,r-io ~~ Io~ .!e: ~1:P.~ ·~¡ 
;¡.r;o Unico, Tomo l,~~o .. :t? 
imnr~nt~ 0 J:, Se~ret9ri~ 
P~n.~ .. ~e¡r ·· ?97,. 

·--:onnr~~ü <:-On?.t: i ~11:-·en·!:~ 1 ~er i 2_ 

·ci t~ :.; Dir.i'".!n' .. rc Jp 191hr 
·>".; Gol,.0r:1-~ci6n,México 1917 '""" 
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Por su parte Alfonso Cravioto expresat "El problema de los-
trabajanores asi de los talleres como de los campos,asi de las ciud~
des como de los zureos asi de los gal lardos obreros como de los mode~ 
tos campesinos, es uno de los más hondos problemas sociales, polrti-
cos y económicos de que se debe ocupar la constitución, porque la li
bertad de los hombres esta en relación con su situación econ6mica". Y 
en. su opoFtunidad el Diputado Fernande:i: Martinez dijo, con palabras -
apas i onaclas: "'los que hemos estado a 1 1 ado Je esos seres que trabajan 
de esos seres que gastan sus energías, que gastan su vida para llevar 
a su hogar un mendrugo, sin que ese mendrugo alcance siquiera para a
limentar a sus hijos, los que hemos visto esos sufrimientos,esas la-
grimas, tenemos la obligaci6n imprenscindible.de venir aqui, ahora -
que tenemos la oportunidad, a dictar una Ley a cristalizar en esa ley 
todos los anhelos y todas las esperanzas del pueblo mexicano." (55) 

Por su parte el Diputado Heriberto Jara al hacer uso de la -
palabra lo biza da la siguiente forma al decir: •Pu6a bien, los ju -
risconsultoa y !os trat~diatas, las eminencias en general en materia
de legislación probablemente encuentran hasta ridicu!a esta proposi -
ci6n ¿ Cómo va a consigna1~sa en una con;;titución la jornada íll<J}dmi'l de 
trabajo? tC6mo se va a señalar ahi que el individuo no debe trabaja1°
m~s de ocho horas al dfa? eso, seg6n ellos os imposible¡ eao,segdn == 
el i os pertenece a I a reg l amentac i 611 de i as : eyes; ¡:,erao pl'eci samente, = 

seffores esa tendencia esa tepria, ¿ Cue es lo que ha hecho?º~" Que=~ 
nuestra consti'l:ución tan Jiberrima 1;an ampiia,tan buena, haya result~ 
do como ?a !!amaban ios s®fiore:~ cientificos, nun -t~ajc de luces pura~ 
el pueb to me.xi canolw' P porque fa I tó reg i amerrtac i 6n poPqtH::'! jam~~1t1 f!C:! hizo g 

Se dejaron consignados los principios generales, y ahí con -
ciuyo todo. Después, ¿Quién se encargo de reglamentar?. Todos los -
gobiernos ti en den a con!!lO ! i darse y a mantener un estado de cosas }' -
Jejan a los inovadores que vengan a hacer tal o cual reforma. 

De ahi a venido que, no obstante la libertad que oportunamen 
te se garantiza en nuestra carta ma9na haya sido tan restringida; de7 
ahi a venido que los hermosos capftulos que contiene la referida car
ta magna quede nada más como reliquia historicas al I i en ese libro. 

(55) wMexicano: esta es tu constitución ob, Cit. Pág. 331. 
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(Termina diciendo) y al emitir vosotros, señores Diputados, vuestro' 
voto, acordaos de aquellos seres infelices, de aquellos desgracia-
dos que claudican-tes miserables, arrastran su miseria por el suelo
y que tienen sus ojos fijos en vosotros para la salvaci6nw. (56) 

El Diputado Victoria se expresó en contra del proyecto de
la siguiente for~a: 

wvengo a manifestar mi inconformidad con el artfculo So. -
en la forma en que lo presenta ia comisión, así como por el proyec
to del ciudadano primer jefe, porque en ninguno de los dictamenes -
se trata el problema obrero con el respeto y atenci6n que se merece. 
Digo esto señores porque lo creo así repito que soy Qbrero,que he -
crec:;ido en los talleres y que he tenido mucha honra venir a hablar
a esta tribuna por los buenos de.mi clase. Paréceme extraño seño -
res que en su dictamen la comisión nos diga que los diputados Agui
lar, Jara y Grongara, propusieron varias reformas tendientes a mej~ 
rar las'condiciones del trabajador; no me atrevo a demostrarlo, po~ 
que es verdad, pero cabe objetar ahora que en el dictamen de la co~ 
misión se debio hacer constar que la diputación de 'fucatán también
presento una iniciativa de reforma al artfcuio 130. que tiene mucha 
importancia, porque en-ella se pide el establecimiento de tribuna-
les de arbitraje en cada estado, dejando a estos en libertad de le
gislar en materia de trabajo para aplicar por medio de estos tribu
nales las leyes 1•espectivasoo••• por consiguiente el artfculo So. a 
discución en mi concepto, debe trazar las bases fundamentales sobre 
lo que ha de legislarse en materia de trabajo entre otros, los si -
guientes: jornada maxima, salario minimo, descanso semanario,higie
nización de talleres, fabricas, minas, convenios industrialeé, crea 
ci6n de tribunales de conciliación y arbitraje, prohibici6n del tr:;;' 
bajo nocturno a las mujeres y niños,accidentes seguros e indemniza= 
ción, etc. (57) 

Y fue asi como fruto al esfuerzo creador de aquellos hom -
bres representativos del movimiento revolucionario que después de -
los debates del constituyente 1916-1917 se logro para beneficio de
los obreros mexicanos, lo que con tanto tez6n, buscaron los diputa
dos obt•eros;. que se consagrasen en I a nueva constitución los dere -
chos de todos los trabajadores sin dejarlo a la reglamentación se -

(56) 

(57) 

Diario de debates del Congredo Constituyente,periodo
Unico Tomo IN. 23 del 12 de Dic. de 1916 imprenta de
la Secretaría de Gobernación, 1917 p~gs. 396-397. 
Ob. Cit. Pdgs. 681 y 682. 
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oundaria, en virtud de que no sabian si serian quienes los siguie -l· 

ron, revolucionarios que sintieron las necesidades de los trabajado 
res. De esa manera se genera un nuevo capitulo bajo el rubro fDel= 
Trabajo y de I~ Previsión Socialw creandose asi la primera constit.!:!., 
ci6n Politico-Social 0 aprobó el estatuto de los trabajadores al ser 
vicio de los poderes de la uní6n, y el 21 de Octubre de 1960 se a= 
dicionaba al artículo 123, el apartado ns" que contiene los princi
pios que rigen la relación de trabajo entre el estado y sus traba -
jadores. 

El artículo 123 establece las garantias más importantes --
- para los trabajadores, que forman dentro de la sociedad en que viví 

mos, una clase economicamente debil. Tales garantias tienen garan:' 
tia constitucional para evitar que puedan ser violados atrávez de -
leyes ordinarias o medidas administrativas. Ei artfculo se divide
en dos partes, en la primera, el apartado "A"' se reglamentan las -
relaciones laborales entre trabajadores y patrones. La segunda el
apartado "'B" se refiere a es'1!s mismas relaciones cuando se estable-,· 
cen entre los poderes· de la unión o el gobierno del Distrito Fede -
ral y los servicio públicos. En ese orden las correspondientes Le
yes reglamen-tarias son la ley Federal· del Trabajo y la Ley Federal~, 
de los Trabajadores al Servicio dei Estado. 
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CAPITULO 11 

EL CONCEPTO DE SINDICATO. 

1).- Asociaci6n en General y Asociación 
Pro-fes i ona l. 

2).- Asociación Profesional y Sindicato 
en General. 

3).- Etimologia y Concepto del Sindicato 
en Genera 1. 

4).- El Concepto del Sindicato Gremial, 

5).- El Sindicato Gremial en Nuestra 
Legislaci6n, 
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1).- ASOCIACION EN GENERAL Y ASOCIACION PROFESIONAL. 

El hombre, como animal gregario y sociable por naturaleza es 
en todos los tiempos y en todos los sitios se integró en grupos iden
tificándose y comprendiendo que s61o en esa forma podía obtener: Pri
mero2 una mayor y mejor protección contra posibles enemigos y de las
inclemencias de la naturaleza; y segundo que al colaborar con su tra
bajo individual a la colectividad, ya sea cazando, recojiendo leña, -
vigilando o construyendo sus moradas, preparando los alimentos o cui
dando de los pequeños, podía satisfacer mejor sus necesidades, es de
cir que se dio cuenta que al dividir el trabajo beneficiaba a todos -
los integrantes del grupo o clan. Eso di6 como resultado que las la
bores que desempeñaba en común tendieran más a asociarlo. 

Este primer tipo de asociaci6n natural propendio siempre a -
solucionar los problemas comunes de los asociados. Por ello, no es -
posible encontrar semejanza, no1 hacer comparaciones' entre las asocia
ciones de épocas pasada$ y las actuales, porque las necesidades y los 
problemas son diversos de época a época y las soluciones de los mis -
mos, también tuvieron que ser distintas-en sus fines, estructura y -
procedimiento., Pero la esencia pura del fenomeno es una misma, por -
que el vfnculo que une a quienes poseen un oficio o tienen asignadas
tareas y trabajos comunes, tienen como causa el trabajo. (1) 

Ya Aristóteles, habia observado que es el hombre ser socia 
ble por naturaie::a, y que es más que la oveja y que todos los anima -
les que viven agrupados. la vi°da social es un imperioso mandato de -
la naturaleza, prosigue diciendo Aris·l:óteles, que el primero que fun
~ó una asociaci6n política hizo a la humanidad, el mejor de_los bene
ficios; porqué si el hombre perfeccionado por la sociedad e~ el pri -
mero de los animales es también el 6ltimo cuando vi~e sin leyes y - -
justicia. (2) Aislados los individuos no podrán obtener las mejoras 
que les son necesarias y que se hacen más sensibles conforme la ag!u
tinaci6n natural de las grandes empresas y de capitales, posibilita -
la formación de una fuente única, situaci6n tal que obliga a crear a
sociaciones dando los empeños mancomunadas de sus miembros permiten -

(1).

(2).-

J. Jesds Castorena, "Manual de Derecho Obrero" 6a. Edic 
México 1973, Pág. 237. 
Aristdteles, Citado por Guillermo Cabanellas" Compren 
dio de Derecho Laboral"' Tomo ll, Buenos Aires, Pág.f03 



qbtener, sumados en el las las diversas voluntades, una fuerza tan po
:ierosa como a I a que se enfrentan. 

La vida humana se carácteriza por i:n definido espíritu de a
sociación que encuentra alen·l::adora -formula en el milenario apotegnaJe 
que" La unión hace la fuerza", caja una de las necesidades que el -
hombre tiene, hace posible una forma diferente, y que va iesde la más 
simple, la reproducción de la especie, hasta la más compl ica·:la de las 
existencia moierna, todas inteoran unidades de asociación, que son -
tantas como necesidades humana; surjan, c'uya finalidades cl!mplen. La 
fami I ia, la tribu, la iglesia, el municipio, el estado, constituyen -
especies diversas de asociación; asi la sociedad aparece como insepa
rable de la humanidaci.(3) El Dr. Daniel Antokaletz, seffala que la -
primera manifestación de la vida en sociedad es la tendencia a asoci
arsem y cita que el mismo Juan Jacobo Roussean, pudo decir que ese e~ 
taio surgió por un "Contrato Social". La activi<lad del hombre desde
los tiempos más remotos ha sido la de consagrarse, primero en clanes, 
tribus, gens, fami l ias,o ciudades, formando, dentro de esos colecti -
vidades, castas ordenes, colegios, y otras asociaciones religiosas, -
semi re¡ igiosas o semi poi iticas. Durante la edad media, las asociaci2 
nes fueron poierosas abundando las ordenes monasticas, caballeria, -
hidalgos, corporaciones o gremiales, sin contar las inumerables soci~ 
Jades secretas contra los cuales reacciono el poder real empefiado en
sentar las báses Je! estado moderno. (4) 

La asociaci6n constituye un resorte del dinamismo de los se
res humanos en su camino incesante hacia el progreso, en ese avanse -
causan'ce que la humanidad sigue hasta la implantación Je sus ideales; 
pero es al mismo tiempo un fenomeno que aparece en provecho del_ indi
viduo, un medio natural destinado a protejerlo ~desarrollo; porque -
mercei a el la los sujetos acrecen sus fuerzas, las amplifican an vir
tu~ ~el concurso que le aporta la acción rle otras hambres. En todas
las ordenes, el extraé de las asociaciones el beneficio que comparta
e! crecimiento de la propia personalidad, porque todo sujeto puede 
ser parte ele un grupo con ta I que se c1dapte a su programa. (5) 

(3) Nuevo Digestivo Italiana, Artículo Associazioni T. 1 Pá2s 
1035 y ss. Citado por Guillermo Cabanel las. 

(4) Daniel Antokaletz "Derecho del Trabajo y Previsión So -
cial" 2a. Edic. Edit. Kraft. Buenos Aires,1953,Tomo 1, -
Pág. 143. 

(5) Páe:z, El Derecho de las Asociaciones ( Buenos Aires 1940) 
Pág. 13 Citado por Guillermo Cabanel las. 
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transformación de los valores morales y culturales, y la-
decisi6n de implantar nuevas fórmulas y nuevas estructu -
ras, que Jeterminan una constante posición ofensiva de la 
clase obrera contra la patronal, utilizando como instru -
mento de lucha para este fin al sindicato; 

6).- La homogeneidad creciente cada vez más, de los trabajado
res entre si que permite un entendimiento fácil entre e -
llos, alimentado por el espiritu clasista; 

7).- La tendencia natural de la asociación o sumar, cada vez -
más cautingentes mayores, o sea la cuantia, por sobre la
profesi6n u oficio; 

8).- Las perspectivas del futuro, de transformación social y -
poi itica, apoyadas por las doctrinas económicas de iz 
quierda; el comunismo, el. socialismo, el anarquismo y la
decisión de perfeccionar la organización sindical, para -
constituirla en la base de una nueva estructura social, -
econ6mi~a y polftica; todo el lo en conjunto, dan al feno
meno de asociación de nuestros dras una carácteristica -
indiscutible. (6) 

En el mundo contemporaneo, la legislación comparada nos permi
te ~eterminar que la libertad de asociarse es, una garantia constituci~ 
nai existente en casi todos los paises, pero al igual que las demás l i
bertades públicas está sujeta a las leyes que reglamentan su libre eje~ 
cicio. 

Para poder entender mejor el derecho de asociación es preciso
establecer sus relaciones y ~iferencias con otros derechos que le son -
afines. Estos son los de reunión y de sociedad. Después veremos las -
~iferencias entre la asociación en general y la asociación profesional. 

El derecho de reunión; aparece consagrado en el artfculo 9o. -
constitucional el cual establece: 

Art. 9o. No se podra coartar el rlerecho de asociarse o reunir
se pacificamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciuda
danos ~e la república po<lran hacerlo para tomar parte en los asuntos -
politicos del pafs. Ninguna reuni6n armada tiene derecho de deliberar. 

(6) j~ Jes6s Castorena nManual ~e Derecho Obrero" 6a. Edic. -
México 1973 Pág. 238. 
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No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asarn-

blea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentanr ~
na protesta por algdn acto a una autoridad, si no se profieren injuri 
as contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para inti
midarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.ª 

En este artfculo se utilizan los términos asociarse y reuní~ 
se, como si fueran sinónimos. Pensamos que no lo son, ya que el pri
mero se refiere a las asociaciones genericas y de tipo permanente co
mo son los sindicatos y las camaras y confederaciones como prototipo
de la asociación profesional, las fundaciones, clubes o agrupaciones
~e tipo mercantil o civi I y en el campo político se manifiestan con -
la formación de partidos. 

En cambio el término "Reunirse" se refiere a la congregación 
fisfca y transitoria de las personas, como es la reunión de las mis -
mas en un mismo sitio y hora para llevar a cabo una asamblea, confe -
rencia, mitin etc., que al llegar a su término se disuelve. 

Por lo que respecta a la sociedad, ,sta no aparece regulada
constitucionalmente, a ella se refiere el artfculo 2688 del C6digo Cl 
vi I que señala: "'Por el con-trato de soc·iedad¡ los socios se obligan -
mutuamente a cambiar sus recursos o sus esfuerzos para la realización 
de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que -
no constituye una especulaci6n comercial". 

Es obvio que en el ejercicio del derecho de reunión el esta
do ha de asumir una funci6n de obligado, asi sea una obligaci6n nega
tiva de no hacer. En la sociedad la relaci6n se establece solamente
entre los par·ticulares o puede participar el estado mismo, pero lo h~ 
ce como un particular más, a nivel de derecho privado y no público. 

Respecto a la asociación el maestro Nestor de Buen Lozano dl 
ce lo siguiente, "Cuando varios ~ndividuos convinieren en reunirse de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común 
que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderan
temente económico, constituyen una asociación. (7) 

El maestro Mario de la Cueva, en su obra derecho mexicano 
del trabajo, para distinguir la asociación Je la reunión y la socie-
dad nos dice lo siguiente: 

(7).- Nestor de Buen Lozano, Derecho del Trabajo Tomo 11, -
Edit. Porrúa, México, 1979, Pag. 482. 
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A).- La asociación es, en primer término en agrupamiento dee 

personas. Por este capítulo, la asocíací6n esta empa -
rentada con la reuni6n y con el contrato de sociedad; 

B).- la asociación es una unión permanente por lo que se se
para de la reunión pero continua emparentada con el co~ 
trato de sociedad; 

C).- La asociación puede perseguir cualquier fin licito en -
tendiendo por ta! que no esté prohibido por la Ley. Asi 
se desprende de! citado art. 2670 dei Código Civil; 

D).- Sin embargo, loa fines de la asociación no han de ser -
de n;,d:ura I eza pPeponderantemente econ6mi ca, porque de -
ser así devendría en- una sociedad,. (8) 

Por lo que se refiero a Za asociaci6n en general y a la aso= 
ciación profesionalº la Consti·tucién Poiftica de los Estados Uniclos
Mexicanos, confiiene en dos de sus disposiciones fundrimeni:aies, áa r.ae
ferencia a la asociación en genera! y a :a aeociaci6n profesional en
e? art., 9o~ que antes invocamos se consa::::r-ia ei :-,r··imcr~o,. y en la frac= 
ci6n XVI, dei apartado ªAw del arto J23 Constitucionalv se menciona= 
el segundo a! señ« la~ quo 'Pfant:o los obreros comr, 1 oa cmpresar~ i fJS t;e.!l 
·1ran derecho para coa! i gar~se en defensa de sus resp(~ct: i vos i ni:ereses, 
-formando sindica·tos6 asociaciones profesionales, ateo, 

La pPegurr-"'ca ob I i gada a pr6pos i to de est-:os dos derechos ai:: i ºJl 
de a que si uno es conceeuc~nc i a d,rd otr~o,:, E¡ maesta"'o Mari o ck~ 1 ~ Ctt~ 
va a! estudiar este temGu afirma e¡ue eni:re ambüs 
ferencias importantes. como son las siguientesi 

;\) CI C-"" E I derecho genera i de asoc i ac i 6n pc:H,;,1:;eneco a 1:odos I os
hombres a Constituye una garantia individu,i?,. pop el -= 

contrario ei der~echo d~"l asociación prc,fesiona! pe:~tene•,., 
ce a los trabajado,~es c.i a ? os pa·tr-~ones,. ,uPar~a con 1 os "'" 
miembros de su misma clase social" es un derecho ck; el!:, 
se. 

B).- El derecho ·:le asociaci6n profesional es un derecho "Es= 
peci a 1"' mi entras que e I derecho .de asoc i ac i 6n es un Je-

(8).- Mario de la Cueva, citado pop Nestor• de Buen lozano -
ob. cit. P~g. 482. 



C).- El derecho de asociaci6n es un derecho frente al Estado 
en tanto que el de asociaci6n profesional "'Es el dere
cho de una clase social frente a otraM, aún cuando tam
bienes derecho frente al Estado. 

,lk 

D)u- El derecho de asociación no serfa bastante por si mismo 
es preciso obligar a los empresarios a qua ·traten con -
las asociaciones obreras. Esto puede lograrse de dos -
mam:iras: mediante !a acci6n directa atravéz de la huol
ga8 que es la solución inlgesa y francesa, o bien medi
ante la impoaición del orden jurfdico de la obligación
ª ca,•90 del empresario, de tratar con ei organismo pl"O= 

fcsiona!º Esta es la soluci6n Mexicana, como se esta= 
blece en .. ¡ ar·I::. 387 de la Ley Federal del Trabajo, de= 
esa mc1nera !a asociación profesional implica una obiig~ 
e i 6n de to I e1•ar, a cargo de ¡ a otr-a el ase, que no puedo 
derivarse dei simple derecho de asociaci6ne 

Como CCH')º ~ ilP i o de su tés is, e 1 maes;d:ro de I a Cueva, conc ! uye 
diciendo que et det.1acho ~if.d;abiecido en ·el ar·tQ 9o;Jj Constitucional HEs 
e 1 derecho un i verJsa i de! homb;-")(:} a aso e i arse con los dcmá!11;·, mi erd:t""as= 
que ol previsto en la fraccion X.Vi del apar-f;ado "A" del art. 123 de -
nuestra Constitución es t.a1 $"}Derecho de e 1 ase cuya final i dad es conse-~ 
~;uir el mejoramiento _ en lafll condiciones de vida de !os traba.Jaclores". 
(9) 

A lo expuesto pof' el maestro Mario de la -Cueva, poJriamos h,2, 
cer I as sigui entes· observa e iones: 

En primer lugar advertir que el def'echo de asociación profe
sional tiene caráctef'isticas mencionadas s6lo cuando se ejerce por la 
vía sindical, ya que existen otras formas diferentes de asociaciones
profesionales tales como ( Colegios de Abogados, Medicos, lnsenieros, 
Asociaciones Civiles, que so integran para agrupar con fines especi~ 
les, a determinados tf'abajadores o profesionales) que no gozan de -
los mismos pf'ivilegios. En segundo lugaf' que la fracción XVI consa~ 
gra una garantía de clase en beneficio principal Je las clases obre
ra y patrona 1, pero no precisamente de sus miembros, de ·tal manera-
que si llegan a entrar en conflictos, pf'edominara el interes del gr,!;!_ 
po sobre el interes individual. (10). 

(9,).- Mario de la Cueva, "'Derecho Mexicano dei i:"abajo" 8a. 
Edie., Edit. Porr6a, M,xico, 1967 Págs. 324 a 325. 

(10).- Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit. Pág. 484. 
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2).- ASOCIACION PRÓFESIONAL Y SINDICATOa 

La asociaci6n profesional en nuestros días es un concepto muy 
estudiado. En Argentina se le considera como toda agrupaci6n formada
por trabajarlores manuales he intelectuales que ejercen sus actividades 
en una profesión, industria u oficio o en tareas similares o conexas. 

En Bolivia llaman asociación profesional a la constituida por 
los trabajadores o empleados de una misma empresa, profesi6n u oficio-

_simi lares y conexas. En forma parecida consagran este derecho la may~ 
ria de los P·lÍses en America, estando acordes tambien en que las aso -
ciaciones de trabajo, tienen por objeto especifico, la defensa de los
intereses gremiales de sus miembros~ (11) 

J. Jesds Castorena define a la asociación, com6 un acto jurf
dico por virtu,j del cual los hombres se unen en forma permanente y ar,.
portan hienes para realizar un fin licito. El act~ jurfdico asocia -
ci6n tiene el efecto de hacer la uni6n de los hombres, ahí .donde no lo 
habia; -·!e crear una entidad nueva es decir,· un ser jurídico al que do
tan de un r6gimen interno y de organos que lo representan para llevar
a cabo el fin común propuesto. (12) 

Desd~ luego la anterior definición se refiere al derecho de -
asociación, s~ncionado en el artfculo 9o. de la Constituci6n, y a los
actos jurídicos de asociación regulados por el Código Civil y el mer~-
canti 1. · 

En realidad la asociación profesional es producto de los ne -
xos que se producen por la natural convivencia de los hombres que tra
bajan. 

El maestro Castorena nos dice al respecto oue la colectividad 
que como fruto de esa uni6n se produce, recibe -el nombre Je Sindicato 
es ahF, donde nos entra la curios1~a~ por pensar, si la asociaci6n --
profesional y el sindicato son cuestiones distintas o en realidad son
una misma cosa. 

(U).-

(12).-

Daniel Antokaletz, "Derecho del Trabajo y Previsi6n S~ 
cial"' 2a. Edic. Edit., Kraft, 1 Tela, Buenos Aires, 19-
53, Tomo 1, Págs. 141 y 142. 
J. Jes,us Castorena "Manual de Derecho Obrero", 6a. 
Edi e, )',éxi co 1973, Pfíg. 239. 
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~I respecto el maestro Nestor de Buen Lozano, nos dice tradi...-

cionalmente se <iti I iza la expresión "Asociación Profesional" en el se.n. 
ti ·:lo coincidente con "'Sindicato", Sin embargo de I texto de I a frac -
c i 6n XVI del aoartado "A" del artículo 123 Constitucional, ahora vincu 
la~o al art. 3~6 ~e la Ley Federal del Trabajo parece derivarse la i = 
dea de que asociación profesional y sindica-to no son términos analogos 
adn cuando se utilicen como tales. 

Una primera consideraci6n puede hacerse: el art. 123 Cosnti -
tucional no es sólo un catálogo de derechos laborales, Incluye tam -
bien otros derechos que poco a na,-Ja tienen que ver con I a prob I emat i ca 
del derecho laboral, adn cuanJo no pueda negarse su importancia social 
Asi por ejemplo la fracción XXVIII, que plantea la constitución del -
patrimonio ~e familia y la XXX, que permite la contituci6n de socieda
·~s cooperativas para la construcci6n de casas baratas e higienicas -
~estina~as a ser adquiridas en propiedad por los trabajaJores, son a -
jenas al -lerecho del trabajo. 

En la misma medida, la fracci6n XVI, al consagrar, el derecho 
-~ los patrones y obrero~ para coaligarse en ~efensa de sus respecti -
vos intereses, admite que lo hagan por la vía sindical o que acudan s,2 
lamente, a la asociación profesional que.Je esa manera, alcanza un si.s_ 
nificado distinto, no necesariamente vinculado al derecho del trabajo. 
(13) 

En nuestro concepto la asociación profesional consituye, en -
realidad el género proximo y el sindicato, su diferencia especifica. 
E~to es, que puede manifestarse .la asociaci6n profesional en el sindi
cato, pero puede expresarse también de otras maneras, que también tie
nen trascen,lencia social. Asi se desprende, en nuestro concepto del -
art. 356 de la Ley Laboral, que define al sindicato precisamente, como 
una asociación. 

Así por ejemplo un colegio de profesionales que se crea to -
mando como base el artículo So, Constitucional, también tendra como fJ. 
nal idad lo que expresa la fracción XVI, del apar·tado "A" del artfculo-
123, Constitucional. 

Es por eso que consideramos que el sindicato téndra un signi
ficado particular como asociaci6n profesional de clase, vinculada es -
trechamente al fenomeno de la lucha de clases, en tanto que las demás-

(13).- Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit. Pág. 484 
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asociaciopes profesionales podran ser ajenas a ese fenomeno. 

No obstante lo antes expuesto, y de acuerdo con el maestro 
Nestor de Buen Loz:áno, y conc i entes de I va I or de I a trad i e i 6n, que a -
veces supera a lo·e.stricto del estudio científico de los problemas se
guiremos útil izando fa expresión "Asociación Profesional", aún cuando
··lebe entenderse que lo hacemos como sinónimo de "Sindicato". (14) 

(14).- Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit. Pág. 485. 
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3).- ET!MOLOGIA Y CONCEPTO DEL SINDICATO EN GENERAL. 

La rafz idiomatica de sindicato derivada Je sindico y de su~ 
equivalencia latina SYNDICUS, se encuentra en el griego SYNDICOS, voc~ 
blo compuesto de otros dos, que significaban "CON JUSTICIA". Se desi.s, 
naba con tal palabra, que ha conservado su sentido primogenio a la pe~ 
sona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos; 
esto es, el procurador que defendia a los derechos de una corporaci6n. 
De ahi, la voz sindico retuvo, en las lenguas romances, el concepto de 
procuraci6n y representaci6n, Por traslaci6n Je representante a los -
representados, surgio el SINDICAT franc,s, del cuál es traducci6n ada2 
tada Sindicato. 

--... ----::._ -~-- Este vocablo de Sindicato, que incluye siempre conceptos co -
lectivos y profesionales, posee distintas acepciones, a más de la gen§. 
rica de oficio a cargo del sindico en las esferas mercantil y procesal. 

Según el maestró Gui I lermo Cabanel las, en el derecho laboral
por sin~icato, se entiende toda organizaci6n o asociaci6n profesional
compuesta o integrada por personas que eJerciendo el mismo oficio o 
profesión, u oficio o profesiones similares o conexos, se unen para el 
estudio o protección de los intereses que le son comunes, (15) 

Juan García Aballan entiende que es "La agrupación instituci2 
na 1 , 1e productores a I os fines de ordenar I as profesiones, defender I os 
y represen-tar I os jurf di camente, en régimen de autogob i erno y co I abora
ci ón con el Estado respecto de su acción econ6mica y polftica social". 
(16) 

De acuerdo a la definición de Pérez Botija es "Una asociaci-
ón, de tendencia institucional, que reúne a las personas de un mismo-
oficio para la defensa de sus intereses profesionales. (17) 

En concepto de Juan D. Pozzo, los sindicatos son "Agrupacio -
nes de Trabajadores o de Empleados que tienen una organización interna 
permanente y obran como personas de derecho. Para asumir la represen-

(15).- Gui !lermo Cabanellas, "Compendio de Derecho Laboral",
Tomo II Buenos Aires, 19ó8, Págs. 151 y 152. 

(16).- Juan Garcfa Abellan, Citado por Nestor de Buen Lozano, 
"Derecho del Trabajo, Tomo 11 Tercera Edic. Edit. Po-

rrúa, México 1979, Pág. 638. 
(17).- Pérez Botija, Citado por Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit 

Pág. 638. 
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~aci6n del grupo, asumiendo la defensa de los intereses profesionales 
y la mejor•ia de las condiciones de vida y especialmente del trabajo -
de sus miembros. (18) 

Por t11timo Manuel Alonso García, entiende que el sindicato -
es ""Toda asociaci6n de empresar•ios o de trabajadores de cat•ácter pro
fesion-.. d y permanente, constituida con fines de representación y de -
fensa de !os intereses de la profesión, y singularmente para la regu
lación colectiva de las condiciones de trabajo. (19). 

De las definiciones que se han expuesto se pueden desprender 
algunas notas i mpor'ca n'ces8 como las sigui ent®s: 

A)0= Que se trata de una unión libre; 
B).- Reunen a personas vinculadas entre si por la2os profe -

l!!ionales; 
C)e= Es Institucional; 
D).- Es permanente; 
E).= Persigue la defensa ele los intereses de sus miembros y= 

la mayoria de sus condiciónes económicas y sociales; 
u= !nterrta0 especialmente, mejm•ar el trabajo de sus mien

bros; 
G).= Procura la regulación colectiva de las condiciones de -

trabajo. (20) 

la definición de! Sindicato no es ·tarea sencilla, entre otras 
ra2ones, porque sue!e hacerse de acuerdo a la noci<Sn propia, que por':' 
regla general es pa1•cial e interesada, del autor. Asi púes _puede en
contrarse una definici6n diferente, segiÍn eÍ grado de autonomia o de
pendencia que se le reconozca tanto frente al Estado, o respecto de= 
la clase opuesta. 

En nuestro concepto concideramos que cualquier entidad profe 
sional que tenga por objeto la defensa de los intereses·comunes de!-;
actividad l?boral de sus miembros puede llamarse sindicato. 

M~s específicamente podemos decir que sindicato se refiere a 
la asociación profesional de trabajadores; aunque desde ahora debed~ 

(18).

(19).

(20).-

Juan D. Pozzo. Citado por Nestor de Buen Lozano Ob.Cit 
pjg. 638. 
Manuel Alonso García, Citado por Nestor de Buen loza
no Ob. Cit. ;Pág. 638. 
Nestor de Buen lozano, Ob. Cit. P,gs. 638 y 639. 
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Jarse claramente establecido que los sindicatos no constituyen organi
zación obrera exclusivamente, puesto que hay también sindicatos patro
nales. 

En efecto tanto la Ley como la doctrina, preveen la posibili
dad de que se configuren sindicatos de patrones o de trabajadores. A
diferencia de otros países, como los escandivanos por ejemplo; en el -
nuestro realmente la sindicaci6n patronal no·ha tenido auge, sino que
esta actividad se ha encausado por otros medios, ya sea formando cáma
ras que se agrupan a su véz en confederaciones, o bien por medio de -
centros patronales o de asociaciones civiles, todas el las r~conocidas
por la Ley. 

En nuestro país la verdadera naturaleza sindical se plasma en 
la definición que al respecto nos da la Ley Federal del Trabajo que 
dice: 

"Art. 356.- SINDICATO; Es la asociación de tt•abajadores o pa
trone•, constituida para el estudio, mejoramiento 
y defensa de sus respectivos intereses". 

En el mismo sentido, la Ley de 1931 expresaba: 

"Art. 232.- SINDICATO; Es la asociación de trabajadores opa
trones de una misma profesión, oficio o especiall 
dad, o profesiones, oficios o especialidades simJ. 
!aras y conexas, constituida para el estudio, me
joram i en·to. y defensa ele sus i nte.reses comunes". 

Ambos preceptos hacen referencia al estudio, mejoramiento y -
defensa de los intereses de trabajadores o patrones. Respecto a los -
primeros, -és lago a lo que lógicamente na·-:lien pue.-:Je o·ponerse pués se -
trata de una ambición legitima; ya que al asociarse, los trabajadores
conocen sus derechos y obligaciones, se hacen más responsables y pue-
den obtener mejores condiciones materiales e intelectuales; y como con 
secuencia permiten cada véz menos que los patrones lesionen sus inte -
reses o derechos. 

La diferencia entre la definición de la Ley actual con la que 
existía en la de 1931, estriba en que ahora los integrantes del sindi
cato ya no requieren ser de una misma profesión, oficio o especialidad 
ni de profesión, oficios o especialidades similares y conexas. Es 
acertada esta reforma, en virtud de que estos tres requisitos se con -
cretan para !os sindicatos gremiales solamente. 
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~).- El CONCEPTO DEL SINDICATO GREMiAl0 

Desde ,pocas muy antiguas, cuando la rudimentaria producción"' 
,,e bienes y servicios comenzd a hacerse bajo la forma de trabajo subor 
!ina·lo, excepto en el caso :-le la esclavitud, surgieron las primeras º!: 

g3ni zaciones .-Je trabaja:lores basadas en el deseo de obtener, meJ iante
I a uni6n, una defensa de sus intereses comunes y con el prop6sito de a 
yu !a mútua entre sus integrantes. -

Este fenomeno ocurrió en la antigua Grecia y pasó al mundo Ro 
mano, en don.-Je ei propio estado protegio a estas organizaci"ones e in': 
clusive les dispenso algunos privilegios. 

En Roma se constituyeron como colegios de oficios y supervi -
nieron hasta finales del imperio. Como el desarrollo industrial et•a 
escaso y gran parte del mismo se desar•rol ió con el concurso de la mano 
le obra esclava, los colegios tuvieron poca importancia y sus activid!!, 
·les quedaron constreñidas a fina I ida des puramente re I i g i osas y de ayu
Ja reciproca entre sus miembros. (21) 

A partir de la edad media y por los fenómenos económicos y s2, 
e i a! es provocados por nuevos sistemas de pr•oducc i ón, y en part i cu I ar -
por el auge de- !as artesanias, hubo un nuevo movimiento asociacionis = 
tas en diversas partes de Europa, de manera que, al rededor del siglo
.lécimo, en la mayor parte de las ciudades Europeas la ¡:woducci6n arte
sanal se realizaba mediante el sistema de gremios o corporaciones de -
oficiosm 

En la edad media, los gremios estaban integrados por estatu -
tos económicos y de trabajo, en los que se señalaba el número de tal l.2, 
res en existencia, determinandose la cantidad y calidad de los produc
tos que en ellos se fabricaban, se señalaban también la naturaleza y -
el precio ~e venta de los objetos ya manufacturados. 

En !as corporaciones, por ejemplo, ios fines que se persegui
a n cons i st i ~n en I a :lefensa de I os intereses ::le I a profesión, reg lamen 
tando las actividades de sus miembros. 

(21).- Paul Pie, ffTratado Elemental de Derecho Industrial" 
Madrid, 1940, Tomo 1,, Capitulo 11. 
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, Se sabe tambh!n que estas corporaciones va-riaban según el l.!J. 
gar y las costumbres de cada regién, sufriendo con esto al correr det' 
tiempo, grandes y númerosos cambios, indudablemente que las primeras
imprentas, opéradas por los gremios de impresores, poseyeron las pri
mitivas m.!!íquinas de imprimir, que junto con los telares de dos o más
cerdas, ejempl ifica¡"<On las primeras máquinas-hombre. Por !o menos a
si se sabe que aquellos gremios fueron influenciados por los princi -
píos del cristianismo. Tratabase pués de empresas de monopolios, in
-!,,striales, comerciales,. cooperativas y religiosas. TenienJo como o!?, 
jeto pr i ne i pa 1, como ya se Ji jo0 e I aux i l i arse mu·!:uamente. Esto sUC!!;, 

dio on los gt•emios que se desarrollaron en la edad media, que final i
zaron su existencia, cuando se proclamó la libertad de trabajo, como
consecuencia de la Revoluci6n Política que se desarrolló en Francia a 
finas del siglo XVIII. (22) -

la estructur<'! interna de los gremios obadecio a _un principio 
jerarquico. 

los 9re1nios o corporaciones se integraban por pequeños, ta -
!leres, por ejemplo, lo:;, gremios o talleres de los carpinteros, tal!!!, 
dores, impresores 0tc. pero s ¡ n embargo en cada ta 11 er hab i a un ese!!_ 
lafón cuyo punto inferior lo constituían el aprendiz, que generalmen
te ingresaba siendo un menor de edad, con e I objeto de pres·tar a! gu -
nos servicios a cambio del techo0 ia alimentación y el adiestramiento 
en el oficio respectivo. 

Después de varios años~ ei aprendiz pasaba a ser oficial o -
compañero, prestando ya errl:onces sus servicios a cambio de una remune
ración, ·:le manera que e I grupo de ofi e i a I es ·en I os ta 11 eres ·formaba u
na autentica clase trabajadora. Las condiciones de trabajo eran en la 
mayor parte de los casos sumamente precarias. 

El rango superior en la escala corporativa era el maestro o -
propietario del taller, el cuál, en unión de los demás !Jlaestros, form!!_ 
ban la clase patronal. El predominio de los maestros en la vida del -
gremio fué absoluta de manera que, en es·i:e sentido, la corporaci6n o -
gremio medieval vino a ser un organismo patronal, cada yéz más cerrado 
en cuanto que los oficiales dificilmente tuvieron acceso a la maestria. 
La vida del gremio se regulaba por medio de las ordenanzas o estatutos 
que eran un derecho autonomo como privilegfo de los gremios. Estasº!:. 
denanzas eran formuladas por los consejos de la corporaci6n que funci,2. 
naban como autoridades de la misma por el predominio de los maestros,-

(22).- Guillermo Cabanellas, @Derecho Sindical y Corporativon 
Edito Atalaya, Buenos ~ires, 1946. Pág. 39. 
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el espíritu de las ordenanzas se orienta a dar una protección muy arn"" 
plia a los intereses de los maestros en detrimento de los intereses -
de los oficiales y aprendices cuyo número fué creciendo con el trami= 
curso del tiempo. 

Las ordenan:as o estatutos eran un verdadero cuerpo de leyes 
entre cuya disposiciones se encontraban las consernientes a las rela
ciones de trabajo, como por ejemplo, la duración del aprendizaje, los 
salarios de los oficiales, las normas sobre jornadas de trabajo y los 
requisitos para que los oficiales pudieran pasar a la categoria de -
maestros, asi como todas las disposiciones reguladas de la prestación 
de servicios en los talleres d~I gremio. 

Por este motivo, los gremios llegaron a convertirse en verda 
deros monopolios de la industria, el comercio y el trabajo, en cuanto 
~ue ninguna persona podía dedicarse aJ ejercicio de ninguna de lasª.:. 
tividades desarrolladas por lo.s gremios sL·no pertenecían a éstos. 

Entre las car&cteristicas de la vida gremial y s~s ordenan -
:i:as ,{ebemos destacar dos elatos que son el 'germen de instituciones mo
dernas del derecho social contep6raneo. En primer término, la forma
ci6n de tribunales integrados con representantes de los propios gre-
mios con autoridad para resolver las controversias entre sus miembros 
lo cual constituye un antecedente de los actuales tribunales de traba 
jo, en los que existe la representación de cada una de las dos clase;; 
sociales de trabajadores y patronesº 

En otro aspecto, ·también cabe señalar que el régimen gremial 
de la producción creó un sistema rudimentario -de seguridad social, me 
diante cajas de ahorro afectas al socorro de los miembros necesitado;' 
o de sus familias, enºªªºª de enfermedad, invalidez, vejez muerte o
pérdida del trabajo, problemas que en la época moderna tratan de re-· 
solverse mediante los seguros sociales. 

A partir del renacimiento Europeo, los gremios y corporacio
nes de los difer<11nb1s paf ses emp0zaron a decl ínar por muy variadas 
circunstancias entre las que se pueden señalar las siguientes: 

A).- Entre las causas económicas que.dieron origen a la dec=. 
dencia del r69imen corporativo <le producción, está la -
relativa al fenómeno económico consistente en que, por
una parte, hay un aumento considerable en población de
los pafses Europeos. Este aumento origina, a su vi~ un 
au~nto en las necesidades de la producción y consumo -
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de bienes y servicios, fenómeno para el cual resultaba 
completamente insuficiente el viejo sistema gremial, Í,,!! 

tegrado por pequeños talleres de muy escasos rendimien
tos.-

Por otra parte, las técnicas de producción fueron evol.!!,. 
cionando con máquinas, herramientas y procedi!ilientos -
que hacían más facil y más ábundante la producci6n in -
dustrial, de manera que las crecientes necesidades dete.!:, 
minaron la transformación de los pequeños talleres me -
dievales en fábricas, y la desaparición de muchas unid.2, 
des de producoi6n que fueron importantes para resistir
los efectos de la libre concurrencia. 

Esto determinó que, a la postre, el sistema mismo de -
producción corporativa fuera cayendo en desuso ante el
empuje de nuevos sistemas que ocasionaron el desarrollo 
del capitalismo moderno. 

B).- Causa Social: Hubo también diversos factores que provo
caron las diseciones internas dentro del propio sistema 
y que consistieron en que las diferencias económico-so
ciales entre los maestros por una partev y oficiales y
aprendices por la otra, fueron acentuandose cada véz -
más al grado de que, a partir del renacimiento, el cre
ciente grupo de asalariados fué formando una auténtica
clase proletaria .frente a la cada véz mds opulenfall cla
se patronal integrada por el conjunto de maestros pro -
pietarios de los talleres. 

Esto determinó que los compañeros y aprendices fueran -
formando clandestinamente sus propias asociaciones pro
fesionales para enfrentarse al poder de la corporaci6n
de oficios. Hay pués la iniciación de una lucha de cla 
se$ que es el sistema que indica la descomposici6n del= 
viejo régimen. 

C).- Causa Política: En el aspecto político, la vida de los
gremios está íntimamente ligada o vinculada a los feno
menos de poder público. En un principio los gremios na 
ciaron en forma autonoma y crearon sus propias leyes y= 
privilegios, pero cuando se empezó a formar el Estado 
moderno v\jo la forma de monarquías absolutas, los re -



yes comenzaron a restar poder a las corporaciones, abo
liendo privilegios y cargandolos de impuestos hasta que 
mediante la acción legislativa, fueron puestas fuera de 
la ley. El movim.iento legislativo en contra de las co.i: 
poraciones alcanza su culminación con la revolución --
France!!!a. 

D).- Junto con los fenómenos anteriores, el sistema gremial
fué objeto de ataques ideologicos sobre todo durante el 
curso del siglo XVII!, en que se afirmaron las ideas i.u 
dividualistas entre las de libertad de industria, comer 
cio y trabajo, asi como tambi~n las tésis de! liberal(i 
me económico que exigieron abolición de toda traba y de 
los monopolios en la-vida económica. 

E).- Resultá~o de la conjugación de los factores antes anot~ 
dos fmi una serie de disposiciones iegislativas que se
iniciaron en Inglaterra en el año de 1524, con una ley
del parlamento que privó a las corporaciones Inglesas-
de sus privilegios. En el contineri-1:e Europeo, francia
fué el primer país que comenzó a atacar el régimen cor
porativo. 

A finales del siglo XVIII, el Ministro Turgot, aboiio -
privilegios a las cor•poraciones y ya en plena revolu -
ción Francesa, la asamblea constituyente decretó en ---
1791 la abolición de las corporaciones de oficios, reco 
nociendo una absolu·l:a I ibertad de industria, comercio y 
trabajo. Acto seguido, !a misma ·asamblea expidio la fjl 
mosa Ley Chapalier, que impuso penas a quienes intenta
sen revivir el sistema de cor-poraciones de oficios con
sjclerando como delito la asociación profesional de !os
obreros. (23) 

Les anteriores ideas pasaron tambit'in a España, pafs en que -
se dictaron varias disposiciones restrictivas .:le la actividad de los
gremios, hasta llegar al año de 1812, en que la Constituci6n de cadiz 
proclamo la libertad ilimitada de trabajo. 

El propósito e idea .:le tocias estas disposiciones se generalJ. 
zo en todo el viejo continente, y como consecuencia :le elio quedó ve
dado el derecho de asociación profesional r!e los trabajadores. 

(23) Mario de la Cueva, RDerecho Mexicano del Trabajon Edit= 
Porrúa México, 1960, Capftulo 11. 
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• Como por otra parte se inició en el mundo Europeo la llamad<!. 
Revolución Industrial, so ocasiono el fen6meno de grandes concentra-
clones ie capítal, de un gran crecimiento de la industria y de un 
gran n6mero do trabajadores que formaron la clase proletaria explota
ja e inerme. 

Nuevamente los trabajadores sintieron la necesidad de organi 
::arce para luchar por mejores con.Jiciones Je trabajo, por lo que co-:: 
menzaron a formar sindicatos obreros. Estos sindicatos, que en su m~ 
yor parte se formaron atendiendo a la antigua estructura gremial o -
corporati".'ª• so desarrol laro!" en medio de númerosos obs·tacuros. 

La evolución ~e lo~ sindicatos se hizo primero en forma clan 
rlestina para evitar la represión, luego hubo una etapa de tolerancia
por parte del Estado, hasta que finalmente, las leyes reconocieron el 
,forecho de asociación profesional por parte de los trabajadores y de
los patrones. Ante este reconocimiento, las leyes establecieron di -
versos modelos para los sindicatos entre los que se pueden señalar, -
los sindicatos gremiales, que tienen como carácteristica la de inte -
grarse por trabajadores que tienen o ejercen la misma profesión, ofi
cio o especialidad independientemente d~ que presten servicios a pa = 
trones diferentes. 
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Despu,s de algunas disposiciones aisladas:· este derecl10 que= 

d6 recono~ido dentro de la Constitución de 1917, en la fracci.Sn XVl ·• 
del artfculo 123, que a la letra dice: 

"Tanto los obreros como los empresarios tendrán Je;~nc.ho para 
cual igarse en defensa de sus respectivos intereses.., :,Ormundo ::sindica
tos, asociaciones profesionales etc.n 

Posteriormente, la reglamentación :le esta fr,::icci6n se hizo -
en las di versas \ eyes Je I trabajo de I as ent ¡ dlldes federa{; i vas, hasta 
que con motivo de la federalización de la legislación de! trabajo, se 
logro la reglamentaci6n única de la Ley Federal dei Trabajo vigente, 

AsF nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970, al referirse a
las asociaciones profesionales, establece que los sindicatos de traS,:;!, 
j«-::lores, pueden ser de diferentes clases, entre las cuales en el artl, 
culo 360 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción la, establece: 

"Que ! os sindicatos grem i a I es, son I os formados poi• ªcrabaja
dores de una misma profesi6n, oficio o especialidad". 



, 14 

CAPITULO 111 

aONSTITUCION,MODJFICACION Y EXTINCION 
DE ENTIDADES'SiNDlCALES. 

1).- Presupuestos Constitutivos. 

2).- El Acto Cons'citu,l:ivo y Reconocimiento 
Juridico del Sindicato. 

3).- Los Estatutos y Reglamentos. 

4).- Funcionamiento y Finalidades del Sindicato. 

5).- Clasificación de los Sindicatos. 

6).- Modificación y Extinción de Sindicatos. 
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l.- PRESUPUESTOS CONSTITUTIVOSa 

E I maestro Juan Garc fa Abe 1 1 an, expresa que I as normas gene
ní cas de 1 'Derecho de Const i tuc i 6n de sindicatos pos tu I an dos su- . 
puestos que, respectivamente, garantizan al Estado y sindicato -
·1a efectividad del· derecho de agremiación; el los son respectiva
mente la profesionalidad y la libertad. Por la profesionalidad
el estado se garantiza une mayor pureza en el ejercicio de su -
normativa sindical, -evitando con ella la creaci6n, al amparo de
sus normas sindicales, de ~grupaciones con fines diversos de los 
fundamentales laborales, y según el supuesto de libertad los pro 
fesionales de que se'trate realizan sin coacción el derecho de-= 
agruparse; Aum:i'ue habrá de entenderse I a I i bertad de este caso
como la realizaci6n efectiva- del·derecho de acceder sin presión
de ninguna clase_al sindicato. (1) 

Difundido por. el mundo entero el -sistema de las aso·ciaciones 
profesi·onales, reconocida unanfmemente por los trabajadores la -
utilidad de sindicarse y admitida también por los empresarios la 
fuer%a de su agrupación como tales la formación de los sindic~ -
tos resulta hoy fenomeno de producción casi automatica alli don
de existe un nucleo importante de trabajadóres, ya sea disperso
tJ.n distint.as actividades, ya sea integrado en una· especialidad -
í ctho;,,a I constituyendo. un eong I omerado ele ofi e i os o tareas pero -
con-unidad de dependencia empresaria. Apenas se dan esos presu
pues,tos bien sea por iniciativa de algunos trabájádores con ma -
yor c:Onciencia de .. clase o rriayor adoctrinamiento poi itico o por -
expansión de sindicatos similares o federaciones de los mismos -
se prod'ucen I os pr i_ meros contactos espec i f i cos para asóc i arse 
.prQfes i ona I mente. 

En esta face de formación se distingue entre los.promotores
es decir los que al iéntan a los que hai:i de agr•emiarse y los per
suaden de la conveniencia de asociarse, y los fundadores, que 
pueden no ser los iniciadores, _pero que concretan la realidad --

(1) Juan Garcia Abellan "Introducción al Derecho Sindical" 
Edit, Aguilar, M~drid 1961, Pág 154 y 155. 
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sindical con las gestiones pree!iminares ante !os iguales y an
te las autoridades y que llegan al acto constitutivo oficial. 

Resuelta la creaci6n de un sindicato por un grupo de diri-
gen-1:es provisionales, que cuenta además con un número de poten
ciales asociados,comienza un periodo más o menos extenso, de -
trámites y consultas preeliminares de indole· predominantemente
pt• i vada. Al i gua I que en I a formación de todo acuerdo de vo I un 
tades para lograr un contrato, en la iniciaéi6n de las asocia-
ciones profesionales se precisa ese conjunto de actos previos -
con el que se formalizan las primeras lineas quedaran nacimien 
'co a la persona jurídica._ (2) 

Por la misma naturaleza !=le la asociación profesiónal, y to
davía más por imperativos legales, las corrientes asociativas -
que pretenden constituirse en sindicatos reconocidos han de lle 
nar distintas condiciones. 

Al aspecto formal corresponde la adopci6n de un nombre, la
designación del caracter representativo de un sectof' laboral o
cle varios de ellos, la redacción de estatutos y el cumplimiento 
de los tramites administrativos en vigor. 

Entre los requisitos de fondo hay que señalar la calidad -
profesiona·I de dirigentes y asociados, la reuni6n de un número
suficientemente expresivo. Esa cantidad de afiliados suele es
tar determinad¡'! legalmente por un mínimo, de pluralidad m&s am
plia cuando se refiere a los sindicatos de trabajadores, que re 
pr•esentan o pretenden representar a I a c-1 ase obrera, carácter i -
zada por su desproporci6n numerica con respecto a los patrones
en este aspecto y en cuanto a los empresarios, las exigencias -
legales son comunmente menores, por tenerse en cuenta la acumu
lación de medios economicos en pocas manos, originada por ia --

_unidad de empresa. 

Cabe eitar el sistema del c6digo de trabajo de Chile que,-
para los sindicatos de empresa, requiere la asociación del 55%
ar ·menos, d~I personal de la fabrica o industria; y que para -
los sindicatos profesionales en general impone un minimo de --
veinticinco personas. En nuestro país lá Ley federal del Traba-

(2) Guillermo Cabanellas "Compendio de Derecho Laboral" 
Tomo 11, Buenos Aires 1968, págs. 171 y 172. 
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jo fija en veinte el número de trabajadores para constituir un
sindicato; y en tres el de patrones de una misma rama para los 
sindicatos de empresarios. (3) 

(J) Gui I lermo Cabonel las, ob. e;•. pág. 173. 



2.- El ACTO CONSTITUTIVO Y RECONOCIMIENTO JURIDICO 
DEL SINDICATOª 

Junto a los actos materiales de elaboración debe manifes~
tarse ·e I an·i mo asociativo, an i mus assoc í and i, o a des i 6n vo I un
tar i a prestada a los fines del sindicato. El consentimiento -
se manifiesta por una corncidencía de voluntades encaminadas -
hacia un fin concreto, consentimiento que requiere espontanea
expresi6n. Ese elemento corresponde a lo que en las socieda-
des se denomina AFFECT1o·so CIETATISa 

El proposito sindical, manifestado en las etapas previas -
enúmeradas desde la iniciativa de constituirlo, adquiere cuer
po ya de asociaci6n de hecho, en el denominado acto constitu -
tivo o primera asamblea no oficial, a la cual a de proceder la 
convocatoria a todos los afiliados preeliminares y a los sim-
patizantes en general. (4) 

En nuestro derecho la ley presume que el consentimiento de 
be de otorgarse en una asamblea constitutiva (Art. 365-1), pe
ro no condic.iona su celebración a ningún requisito, por lo que 
bastara que se efectúe de acuerdo a las reglas habituales, Po
dríamos mencionar, sólo a titufo enunciativo las s·iguientes: 

1).- Convocatoria que señale lugar, día y hora y mencione
la orden del dia. 

2).- Nombramiento de un presidente de debates, un secreta
rio de actas y uno o varios escrutadores, que determinaran la
cíllidad y neimero de concurrentes y prepararán la lista de asís 
tencia, que firmaran los interesados. 

3)a- Desahogo de todos los puntos del orden del ·dia. 

4).- ~elación de los acuerdos tomádos. 

5).- Acta pormenorizad~ firmada por el presidente, el se -
ci·etariQ y los escrutadores,. por lo menos. 

4) Guillermo Cabanel las ob. cit. p~g. 173. 
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El acto de constitución de un sindicato, contemplado desde

su aspecto formal, es la observancia básica para dar vida jurr
dica al sindicato,por acto constitutivo, cabe entender el acto
voluntario y consensual de algunas personas que, como empresa-
rios o trabajadores, ejercitan profesionalmente una actividad-
dada y resuelve establecer entre ellos y contando con futuros-
adherentes, un vinculo asociativo de finalidad sindical. 

Del acto constitutivo cabe decir que presenta una doble faz 
pués viene condicionando por el derecho sindical interno y por
el externo. La preponderancia en la composición del acto crea
dor responde al derec~o sindical interno, que nacido del acto-
mismo, se contiene en el pacto de creación y en los estatutos-
aprobados. 

Jea o no diferenciable en el tfempo el doble momento en que 
se expresa la voluntad de constituir el sindicato y la de verte 
brarlo en los estatutos, el acto se documenta al expresar de -
modo fehaciente la voluntad conjunta de crear la agrupación; en 
este sentido, observa ARDAU, que el acto constitutivo realizado 
ante notario constituye un negoci·o jurídico de colaboración. 

Ahora bien, es igualmente documentable en el estatuto aun-
que tal documentación no anule la entidad distinta del estatuto 
mismo. Al respecto la doctrina establece algunas precisiones -
para MAZZONI, mientras el acto constitutivo funda la asociación, 
el estatuto le atribuye el carácter de UNIVERSITAS ORDINATA;--
aquel da existencia a la· relación asociativa, en tanto el segun 
do contiene la norma relativa a la estructura y actividad de la 
asociación sindical. Más la realidad muestra que son ele admitir 
casos en los que el acto constitutivo queda documentado al mo--
mento de aprobación de estatutos. · 

Desde una consideración metodica hay que afirmar que el --
sindicato queda constituido cuando, obtenidos los requisitos de 
fondo, fundamentalmente, profesionalidad, número mínimo de fun
dadores y finalidad representativa, la voluntad creacional se -
documenta en I os estatwbos o c I ausu I as de c·reac i 6n y de i nmed i a 
to alcanza públicidad registra!. (5) 

(5) Juan García Abellan "Introducción al Estudio del Dere -
cho Sindical" pág. 161,162,163 y 167. 
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Una vez constituido el sindicato, la publicidad del sindica 

to recien creado es de naturaleza necesaria, y se instrumenta -
por el acto de registro de aquel en los correspondientes orga-
nos de administración del estado. 

La personaliJad jurfdica sindical se realiza positivamente
con el reconocimiento Je la entidad constituida como especifi-
camente profesional con finalidad inuiviJualizada en raz6n Jel
carácter especifico. Este reconocimiento considerado desde el
punto de vista formal y en relación con la generica realización 
de fines.sindicales, constituye el origen de un conjunto Je a-
tribuciones o poderes jurídicos inherentes a la entidad con -
sus correspondientes limites y obligaciones. O lo que es lo -
mismo los efectos del reconocimiento sindical se positivan en -
la obtención por el sindicato de derechos y deberes Je estricta 
naturaleza sindical. 

El reconocimiento del sindicato constituye un acto de dere
cho público, generalmente estatal, por lo que se formaliza y -

gradua la acción jurídica del sindicato; báses de este recono-
cimiento son la existencia del grupo profesional, la observan-
cía Je condiciones previas de constitución y por la graJudbi li
Jad de su alcance, el contenido de atribución Jel acto adminis
trativo que lo formaliza. 

Teoricamente el acto de registro se descompone, en cuanto -
Je una parte representa la atribución Je personalidad jurfJica
a la entiJad, teniendo entonces carácter constitutivo, y de --
otra supone una forma de públicidaJ legat, o integración del -
acto Je reconocimiento Je personalidad jurídica ofreciendo en-
tonces carácter Jeclarativo. Es por eso que el maestro Garcia
Abellan manifiesta que las leyes nacionales, al respecto siguen 
Jiversos criterios, por lo que estos se pueden sistematizarse -
Jel siguiente moJo: 

a).- Países que atribuyen al registro carácter facultativov 

b).- Paises que atribuyen al registro carácter meramente -
condicionante, a los efectos de personaliJad jurídica sinJ1cal. 

c).- Países que atribuyen al registro carácter obligatorio. 
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biese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refiere las fracciones anteriores -
ser6n autorizados por el Secretario General, el de Organización 
y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

Hay quienes piensan que existe un error de la Ley al atri -
buir a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social la funci6n
registral, en lugar de hacerlo por medio Je la Junta FeJeral Je 
Conci liaci6n y ArbitraJe; En realidad el problema tiene una -
razón pr&ctica, que nos explica claramente el maestro Je la 
Cueva al afirmar que la razón de esta Jiferencia es la Je que -
en caJa entidad federativa existen las juntas, pero no se tiene 
la seguri:iaJ de que también exista un .:lepartamento del trabajo; 
equivalente, en el Gobierno Local, a la Secretaria Federal Jel
Trabajo. (8) La ley preveé la organización Je esos campos ad
ministrativos que denomina direcciones o .:lepartamentos Jel tra
bajo en su artículo 523 fracción 111, pero razones presupuesta
rias impiden, en algunos casos su constituc16n. 

El registro podra negarse unicamente cuando se esté en los
casos estableciJos en el artfculo 366 je nuestra le) federal -
Jel Trabajo, que a la letra Jice: 

Art. 366. El registro podrá negarse unicamente: 

1.- Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en
e! artículo 356; 

11.- Si no se constituyó con el n~mero de miembros fijado -
en el artículo 364; y, 

111.- Si no se exhiben los jocumentos a que se refiere el -
artfculo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el regis
tro Je los sinJicatos, ninguna Je las autor, iaJes corresponJi-
~ntes podrá negarlo. 

(8) Mario je la :ueva "Derecho Mexicdno Jel TrdtaJo" 
8a. EJic., EJit. Porrua, M,x,co 19ó~ pJg. l23, 
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d).- Países que sustituyen el trámite Je registro por el Je

presentaci6n Je estatutos. 

e).- Países que conJicionan la leg1timiJaJ sinj1cal al acto
de registro o Je presentación Je estatutos o Je ambas conJunta -
mente. 

De la adopción de estos Jiversos sistemas Jerivan consecuen
cias Je fonJo, que van Jesde la J1soluc1ón Jel ente a la atribu
ción Je personaliJaJ JuríJ1ca s1nJ1cal l1m1taJa o plena, pasando 
por el mero reconoc1m1ento Je facto y el Je personal1JaJ civi l.(9) 

A este respecto el maestro Nestor de Buen Lozano expresa, -
en nuestro concepto el registro del sindicato es un tip1co acto
aJministrativo, mediante el cual el estaJo otorga a los sindica
tos el reconocimiento Je que han satisfecho los requisitos Je -
Ley. Del regis.tro JepenJe la capaci .foJ de obrar de los sindica
tos y en esa virtul constituye una condición suspensiva legal ·
CONDITIO IURIS, para que se ponga en juego esa capacidad. En -
esa medida el reconocimiento supone la confirmación de la lega-
lidad de la constitución Je los sindicatos y puede operar, aún -
presuntivamente, esto es, porque el organo registra! no ejercio
oportunamente su derecho a I a critica. ( 7) 

En el Artfculo 365. de nuestra Ley FeJeral del Trabajo se -
señalan los requisitos para lq obtención del registro Je los sin 
dicatos, que a la letra dice: 

Art. 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaria
Jel Trabajo y Previsión Social en los casos Je competencia fede
ral y en las juntas Je Conci I íación y Arbitraje en los Je compe
tencia local, a cuyo efecto remitiran por duplicado: 

1.- Copia autorizada Jel acta de la asamblea constitutiva; 

11.- Una lista con el número, nombres y Jomici lios Je sus -
miembros y con el nombre y domicilio Je los patrones, empresas -
o establecimientos en los que se presten los servicios; 

111.- Copia autorizada de los estatutos; y 

IV.- Copia autorizada del acta Je la asamblea en que se hu-

(6) Juan Garcia Abel lan ob. cit. págs. 163,169 y 170. 
(7) Nestor de Buen Lozano ob, cit. pág. 659. 



Si la autori ld l ante la que se ¡:,f'eo:;ent6 la sol ,c1tuj .ie re
gistro, no resuelve Jentf'O Je un térm,r,o Jt' s:c,ser,!.'I Ji.1s, lus -
sol,c1tantes poJrán f'equer,.-la par.1 que Jrc·e resoluc,6~. y s,
no lo hace dentro Je los tf'es J1as s1~u1ent~s a IJ presentdc16n 
Je la solicituJ, se tendrá por hecho el .-e~1stro pard toJos los 
efectos legales, queJanJo obligaJa la autor1JaJ, Jentro Je los
tres dias siguientes, a expeJir la constancia respectiva• 

En los artfculos 366 y 367 la Ley hace referencia al Jocu -
mento en que la autor1JaJ m<1n1fiestJ que h.1 otorgaJo el re91s -
tro, iJent1f1canJolo como" ~onstanc1a" o resolución, JI expre
sar; en el 

Art. 367. La Secretaria Jel Trabajo y Previsión Social, una 
ve% que haya reg1straJo un s1nJ,cato, env1arj copia Je la reso
lusión a la Junta feJeral ~e conci l1aci6n y arbitraje. 

Es Jecir que este registro surte efectos ante toda clase Je 
autori -laJes, y e I mismo va I or ti ene e I regí stro otorgado ante -
una Junta Local Je Conciliación y Arbitraje. 

De lo anteriormente expuesto podemos hacer la siguientes -
consideraciones, que es importante hacer notar. 

En primer lugar del artfculo 365 Je nuestra Ley que señala
los requisitos para la obterci6n Jel rey1stro para los sinJica
tos. Dehe subrayarse que la Ley acepta que los sindicatos e--
x1sten JesJe antes Je registrarse, clar~mente se infiere que la 
constitución Jel sinjicato es anterior a su registro, ya que no 
pueJe registrarse lo que no existe. En segunJo luyar es ev1den 
te que el registro supone que el sinJ1catu ha nac1Jo Je un 
acuerJo al que se le ha Jedo la JebiJa forma escrita, yd que -
exige que se remitan, pOf' JuplicaJo, copias Je los acuerdos que 
sirvieron para su constitución. 

Comenta el maestro Nestor Je Buen Lo%ano que el artículo --
374 es claro y terminante al atribuir personaliJaJ jurídica al
sinJicato" Legalmente Constituido", en una clara referencia al 
artículo 364,naJa dice de que deba estar además registrado. 

En los terminos anteriores parece induJable que la persona
lidad jurrdica resulta del acuerdo Je constitución. El regís -
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tro en nada influye sobre su nacimiento. 

Ahora bien: ¿ que necesidaJ satisface el registro?¿ cuál -
es Id función que desempeña en relación a la personalidad y ca
pacidad de los sindicatos?. 

La respuesta a esa interrogante acepta, en nuestro concepto 
dos versioness En un sentido político, el registro es, sin du
da, un medio de control estatdl sobre el sindicalismo, que se -
precisa en la obligación de exhibir estatutos y nombramientos -
de mesa directiva, como lo manifiesta el artículo 365 de nues-
tra Ley y en la de proporcionar los informes que solicitmn las
autoridades de trabajo, comunicar los cambios de sus directivos* 
y las modificaciones de sus estatutos y Jar los avisos de altas 
y bajas .:le sus miembros, Art. 367. 

En un sentido jurídico, solo de la ubicación de los precep
tos que integran el capitulo de la Ley podría inferirse que el
registro es condici6n suspensiva cuya realización pone en juego 
la capaciJad jurídica .:le obrar y la de representar a los socios 
en la .:lefensa Je los derechos individuales que les correspondan 
( Artículos 374 y 375 de la Ley Federal del Trabajo). 

El problema se hace más complicado si se piensa en el resul 
tado jurí.Jico de la negativa ::lel registro. ¿ extingue la per-
sonalidad? ¿la deja en suspenso?. 

Creemos y estamos de acuerdo con el maestro Nestor de Buen
lozano, que manifiesta que estamos,sin duda,en presencia de una 
~eficiente regulaci6n legal del problema. Claramente estable-
ciclo ,en nuestro concepto, que la personalidad jurídica nace 
del acto constitutivo, no se indica en cambio en la Ley que 
consecuencias apareja la falta Je registro o su negativa.(9) 

(9) Nestor de Buen Lozano "Derecho del Trabajo8
, 

lomo 11, pág. 670 y 671. 
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3·;- LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. 

Se reconoce comúnmente por la doctrina que,producto de Ja -
correspondencia entre autonomía y potestad, atribuidos a las 
personas jurídicas de carácter corporativo, es la capacidad 
estatutaria, esto es, la suficiencia para producir aquel las 
normas de futuro. (10). 

Concretada la voluntad de sindicación y formuladas las ba-
ses Je un sindicato, deben estos expresarse en la norma estatu
taria, uno de los requisitos funJamentales para lavija sindi -
cal; porque las dos fuentes principales de la misma son: La -
Ley, que autoriza la a9rem1aci6n, y los estatutos que la arti -
culan. FERRARA ha Jefinido el estatuto como" el ordenamiento
constitucional de la asociación, esto es, el conjunto Je normas 
que regulan, de modo abstracto y para el futuro, la estructura
interna de la asociaci6n, el funcionamiento y su actividad ex -
terna". ( 11 ) 

Los estatutos formulan las normas fundamentales que sirven
para el desenvolvimiento de una entidad ya concretada, con vida 
propia; son la Ley mayor del sindicato, la que orienta su de-
sarrollo, marca sus fines y limita la capaciJad; fundamentan -
su existencia y al mismo tiempo, la legitiman. Son el cuerpo -
legal que la entidad se da asi misma como conjunto Je reglas 
donde se establecen los jerechos y jeberes de los asociados y -
el régimen .Je la asociación. Sin Jicha carta orgánica, el s1n
J1cato equivaldría a un grupo amorfo, sin finalidad, sin or1en
taci6n, sin posibilidades, llamaJo a naufragar en un mar de 
rensi I las, criterios dispares, tendencias opuestas, sin gobier
no; sin volunta.J colectiva, obligado a la improvisación perma
nente y expuesto a la dictadura de sus dirigentes, 

Cuando el Estado, por medio de sus organismos competentes,
aprueba las reglas estatutarias, las eleva a la categoría de 
normas jurf lica.s y pasan de preceptos contractuales a normas --

(10) Juan García Abellan, nlntroducción al Derecho Sin.Jical" 
Llit. A9u1 lar, Ma.Jri.:l, 1961, pág. 209. 
(11) FERRARA, citado por Gu11 lermo ~abanel las,"Compendio Je 
Derecno Laboral" Tomo 11, Buenos A,res 19ó8, pj9~. 174y 1;5, 



85 
legales. El intervencionismo estatal aparece aquí de manifies
to para comprobar que los estatutos, base de la asociaci6n, y -
dadas_por los propios afiliados, no infringen los principios -
legales que autorizan, en virtud del reconocimiento al derecho
de asociaci6n. 

Los estatutos son una manifestación de voluntad que no revis · 
te la naturaleza jurídica de los contratos; y si bien tienen el 
carácter de acuerdo, no estan destinados a producir efectos en -
relaciones antagónicas y si coincidentes; su finalidad esensial 
es establecer las ~ormas de gobierno de la entidad, su desarro-
l!o, fines y condisiones de acuerdo con las cuales debe desen -
volverse, produciendo efecto jurídico para las personas que per
tenecen a la asociación, tantp en el presente como en el futuro
como igualmen-te para aquel las otras que sin participar en la en
tidad entran en contacto con esta. 

El fin esencial de los estatutos sindicales consiste en re -
glamentar la défensa de los intereses morales y econ6mi_cos que -
e 1 ~emi o pet•s i gue, sobre una .:;Jecuada organización interna, que 
conbine los derechos de los asociados con las atribusiones de -
sus dirigentes. (12) 

La emisi6n del estatuto es la manifestaci6n externa de la a
probaci6n sindical del mismo. El estatuto, como tal, solo puede 
emanar de la voluntad común de todos los promotores de la enti -
dad en el momento de su const·ituci6n, expresada en asamblea ge
neral que comvoque y reúna a aquel los cuyo pronunciamiento res-
pecto del estatuto entraña la aceptación ael principio NE-VARIE
TUR, salvo cumplimiento de los mismos trámites seguidos para la
aprobaci6n inicial. (13) 

Por lo antes expuesto y de acuerdo con el maestro Nestor de
Buen Lozano, podemos decir que el estatuto sindical, es el ins-
trumento que expresa el objeto del negocio jurídico colectivo -
creador del sindicato, esto es que puede definirse como la norma 
aprobada en forma colectiva, que determina los fines del sindi-
cato, las relaciones del sindicato y sus miembros y las del sin-

(12) Guillermo Cabanel las, ob.cit. ptfg. 176 
(13) Juan García Abellan, ob. cit. pág. 212 
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dicato con terceros. Su problematica es amplia y para tales-
efectos vamos a dividir el estudio de los estatutos con los 
siguientes incisos: 

a).- El estatuto como elemento esencial,- En la medida que 
el sindicato no puede nacer sin estatuto, puede afirmarse que 
se trata de un elemento esencial, constitutivo. En realidad -
el estatuto se vincula de tal manera al sindicato que no es p~ 
sible concebir la existencia jurídica de un sindicato que ca-~ 
rezca del estatuto. 

La aprobación del primer estatuto corresponde hacerla en -
el momento de su constitución. Sin embargo algunos autores 
consideran que antes de ser aprobado el estatuto, ya existe el 
siniicato. "En esa forma los estatutos formulan las normas -
fun.:Jamentales que sirven para el desenvolvimiento de una enti
.farJ concretada, con vida propia. (14) Conforme a esta tésis
el sindicato nacería por virtud del acuerdo de los constituyen 
tes quienes después aprobarían los estatutos y nombrarían as~ 
mesa directiva. 

No coincidimos con la tésis anterior. En realidad consi -
deramos que el acto creador del sindicato es un negocio comple 
jo, que se integra con el acuerdo de constitu_irlo en las for = 
mas previstas en I a Ley y con I a aprobación de I estatuto res -
pecto al nombramiento de la mesa directiva si puede ser poste
rior. 

En el mismo sentido, el ilustre jurista italiano Francesco 
Ferrara, afirma que la formación de la asociación, "resulta-~ 
del acto constitutivo que funda la asociación, el lazo de uni
ón entre varios, y del estatuto que reglame.nta su vida en el-
futuro". ( 15) 

b).- Contenido de los estatutos.- El artfculo.371 de
nuestra Ley Laboral, establece detalladamente, cual debe ser -
el contenido mínimo de los estatutos de los sindicatos, seña -
landose los siguientes elementos: . 

(14) Guillermo Cabanel las, "Derecho Sindical y Corporati -
vo" Edit, Atalaya, Buenos Aires 1946 Pág. 480. 

(15) Francesco Ferrara, "Teoría de las personas jurídi -
cas" Madrid Edit. Reus 1929 Pág. i22. 
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1.- Denominación que le jistinga de los demás; 
11.-Domici I io; 
111.-0bjeto; 
IV.-Ouraci6n; Faltando esta dispisici6n se entenJerá constitui-

do el sindicato por tiempo indeterminado. 
V.- ConJiciones de admisi6n de miembros; 
VI.-Obligdciones y derechos Je los asociados; 
VII.-Motivos y procedimientos de expulsi6n y correcciones Jici

plinarias. En los casos de expulsi6n se observaran las -
normas siguientes: 

a).- La samblea de trabajadores se reunirá para el solo 
efecto de conocer Je la expulsi6n. 

b).- Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones 
el procedimiento Je expulsión se llevará a cabo ante la asam -
blea Je la secci6n correspondiente, pero el acuerdo de expul -
sión deberá someterse a la decisi6n Je los trabajadores de cada 
una Je las secciones que integren el sindicato. 

c).- El trabajador afectado será oiJo en Jefensa, Je confor 
miJad con las disposiciones contenidas en los estatutos. 

J).- La asamblea conocera de las pruebas que sirvan Je base 
al procedimiento y Je las que ofrezca el afectado. 

e).- Los trabaJajores no podrán hacerse representar n1 emi
tir su voto por escrito, 

f).- La expulsi6n Jeherá ser aprobada por mayoría de las 
ios terceras partes del total Je los miembros del sindicato. 

gl.- La expulsi6n s61o podrá Jecretarse por los casos ex 
presamente consignados en los estatutos debidamente comprobados 
v exactamente aplicables al caso; 

VIII .-Forma de convocar a asamblea, época Je celebraci6n Je las 
orJinarias y qu6rum requeriJo para sesionar, En el caso ~e que 
la Jirectiva no convoque oportunamente a lds asambleas previs-
tas en los estatutos, los trabajadores que representen el trein 
ta t tres por ciento del total je los miemhros del s1nJicato o
Je la secc,6n, por lo menos, poJrán solicitar Je la Jirect,va -
que convoque a la asambled, y s1 no lo hace Jentro Je un termi
no Je ji~: 'i J~,podr~n los solicitantes hacer la convocator1a,
en cuyo caso, para que la asamblea pueJa sesionar y ajoptar re
soluciones, se requiere que concurran las Jos terceras partes -
Jel total Je los miembros del sinJicato o de la secc,6n, 
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Las resoluciones Jeberan d.JootJr,e por el cincuentd) uno

por ciento Jel totdl Je los m1Pmbro, Jel s1nJ1cdto o ~e Id 

secc16n, por lo menos; 

IX.- Procedimiento pdra Id elecc16n Je Id J1rect1vd ~ número -
Je sus m, embros; 
X.- Perio,Jo de durac16n .:le la directiva; 
XI.-Normas para Id aJministrac1ón, aJqu1sic16n y disposición -
.:le los bienes, patrimonio Jel s1nJicdto; 
XII.-Forma de pago~ mon~o Je la cuotas sinJicales; 
XII 1.-Epoca Je presentación Je cuentds; 
XIV.-Normas para la l1quiJac1Ón Jel pdtrimon10 sinJical; y, 
XV.-las Jemas normas que apruene la asdmblea. 

ci.- lihertaJ estdtu,dr,a, 1eterm1n1smo le,1al.-[I pr1nc1-
p10 Je la l1~ertaj s1nJ1ca1 previsto en el artículo 35~ Je id
le~ FeJeral del TrahaJo, que se refiere tanto d los SUJetos -
trahaJaiores como d la organ1zac16n en s1, opera solo parc1dl
mente en la formación Je los estatutos sinJicales. Pueie afir 
marse oue la regla general es la Je su I ibre formación, pero-
esta queJa restrinJiJa particularmente en lo que se refiere a
Id aplicac16n Je sanc,ones, El legislaJor pura evitar el mane
jo inJebiJo Je la facultaJ Je sdnc,onar, ex19e se cumpla en -
los estatutos con lis garanrid, Je leg..ilijad y au.lienc1a como 
se establece en el artículo 171 Je nuestra Ley en su frdcción
septima, Por otra parte obliga a las mesas lirect1vas s1njj 
cales a ren~ir cuentas, por 10 mpnos caJa seis meses Je la aJ
min1strac16n Jel patr1mon10 ~inJ1cdl, como se desprenJe del 
artículo "l71 1e la Ley fejeral Jel TrabaJO, 

j).- \lo-i;r",cac1ón le los estutut0s.- Esta facultaj se con
saqra en rormc1 ,ni,recta en el artfculo 377 iracc1ón 11, que -
obliga a los s,nJicatos a comun,cur a la autori.:lad ante la que 
estan re91stra,ios dentro de un término Je Jiez dias, lamo-Ji-
ficaci6n de los estatutos. La Ley no señala que requisitos -
Jeben de cumplirse por lo que correspondera a la asamblea cons 
titutiva hacerlo al aprobar los estatutos originales. (16) 

(16) Nestor de Buen Lozano, ob. cit. p~g. 656, 



Al respecto el maestro Guillermo Cabanellas, expresa que~ 
la reforma o modificación de los estatutos no sólo es mate -
ria que casi indefectiblemente está previsto en tales regla
mentaciones, sino ·que resulta admisible incluso ante si len-
cío al respecto. Esto se debe a que la entidad sindical 
conserva su voluntad normativa que no se agota con la apro-
bación del primer régimen estatutario. Más a{in ,wnque por -
ignorancia o por abuso se ubieran declarado irreformables -
los estatutos, esa estrangulación de la propia soberanía 
interna estaría visiada de nulidad; porque la renuncia ac-
tual a todos los futuros derechos no encuentra amparo jurí-
dico~ En tal hipotésis, la logica jurídica conduce a soste
ner que el sistema reformador tendría que ser identico al -
seguido para la aprobaci6~ estatutaria inicial. 

En ocaciones, la reforma constituye~una necesidad que -
deriva de un acto del legislador, al cual debe adecuarse el
sindicato a fin de cumplir la disposición legal; en otras -
la modificación estatutaria se produce como consecuencia de
un deseo de perfeccionar o agilizar la asociación;· a veces
la reforma es consecuencia de criterios de los asociados en
relaci6n a la marcha de la entidad. 

Todo cambio en la estructura del sindicato debe ser au-
torizado por quienes lo integran y consignado, si es basico
Y atañe a la Ley estatutaria, en la misma forma determinada
para los estatutos. Pero toda modificación de las reglas -
impuestas no alcanza a cambiar la finalidad de la asociación 
porque ésta es la que da vida a la entidad gremial, porque-
cualquier innovaci6n en los estatutos que variara el objeto
de la entidad significaría la creación de un nuevo organismo 
distinto al anterior, aunque fuera los mismos asociados e 
identico el tit{ilo o nombre del sindicato. (16) 

Siendo la asamblea de asociados soberana, y de acuerdo-
con el maestro Cabanellas, creemos que corresponde a dicho -
organo la reforma de los estatutos, sin oiras limitaciones -
que aquellas inspira~as en razones de orden publico y del -
proposito de evitar que aquel la actue fuera de la esfera pa
ra la cual se constituyó ta asociaci6n. 

(17) Guillermo Cabanellas, ob. cit. págs. 176 y 177. 
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LOS REGUM6N~0S.- En el artículo 359 de nuestra Ley Fede
ral del Trabajo se señala que los sindicatos tienen derecho a
redactar sus reglamentos, sin hacer posteriormente ninguna o -
tra referencia a esa facultad. 

Por su parte el maestro Juan Garcia Abel lan, al estable-
cer el concepto de reglamento precisa, que "Constituye la nor
ma dirigida especialmente a la organizaci6n interna del sindi
cato desde el punto de vista de su funcionamiento administra-
tivo". (18) 

Cabe decir que el reglamento sindical que tiene una infe
rioridad de rango respecto del estatuto y esto deriva, primero 
de que el reglamento no condiciona al acto constitutivo o fun
dación del ente, y segundo; que la promulgacióm del reglamen
to suele ser facultativa, a diferencia de la imperatividad que 
impone la existencia del estatuto. El reglamento contiene 
normas para la aplicación técnica del contenido estatutario; -
su contenido se reduce a la real izaci6n de los propositos es-
tatutarios en lo que se refiere al orden sindical interno; 
las materias que tratan normalmente son normas de carácter fi
nanciero y éc6nomico, de personal que presta servicios a la -
entidad y a la real izaci6n material de la actividad sindical. 

Como ya lo dijimos con anterioridad, en realidad la fun-
ci6n reglamentaria es potestativa, es decir que puede operar -
un sindicato sin reglamento alguno, su necesidad surgira en -
general, de la mayor o ~enor complejidad de la organizaci6n. 

(18) Juan García Abel lan, ob. cit. pág. 215. 
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4.- .FUNCIONAMIENTO Y FINALIDADES DEL SINDICATO.-

EJ Sindicato una vez que haya cumplido con los requisitos-
. de forma puede empezar a funeionar, ya.que estos requisitos~~ 

son los necesarios para el funcionamiento y actividades del~~ 
sindicato~eomo tal; estos consisten en el registro y recono-" 
cimiento de la personalidad correspondientes. Para ello, se• 
deben acompañar los documentos que se señalan en el artfculo -
365 de nuestra Ley que y~ se meneionaron anteriormente. 

Respecto del registro d~ los sindicatos, recabamos la opi
nion que diera el maestro Lombardo Toledano: "En el sentido es 
tricto del ttSrmino, las leyes del trabajo no exigen la autori
zación previa de las asociaciones profesionales para que ,stas 
puedan funcionar. El proposito que las ha giado a este respec 
to, es s61o el de establecer el registro de las asociaciones;
pero las propias leyes no facultan ·a .fas autoridades ·encar§a-
das de hacerlo, para negarlo, con excepción del caso en que -
las asociaciones no envien los documentos que demuestren su -
existencia .. 

"'De otra suerte, el desarrollo de la organización sindical 
quedaria supeditado a los intereses políticos de un gobernador 
o_de un presidente municipa-1. Siempre que han ocurrido casos
de esa naturaleza, las autoridades se han visto obligadas, al
fin coR~presi6n de las propias organizaciones obreras,·a desis 
t.i rse . de su · act' i tud equ i voca da¡. pués es genera 1 1 a i nterpre-
tac i 6n que acabamos de ~xponer, aún cuando no existen juris 
prudencia en este asunto. (19) 

Respecto a la personalidad jurídica del sindicato el maes
tro Trueba Urbina expresa lo siguiente: La asociación profe-
sional que .se ajusta a la Ley goza de la pers_onalidad jurídica 
asi como aquellas que por.cualquier otra c(rcunstancia no hu-
biere sido registradas por las autorid~des encargadas de esta
actividad adaini.st.rativo- laboral, deni:ro de los terminos que-

(19) Vicénte Lombardo Toledano, "La Libertad Sindical en -
Mfxicow 1926, Edic. de la Universidad Obrera de M~xico, Méxi
co, 1974, p~g. 209. 
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al efecto señala la ley; el maestro Trueba, que con su teo-
ris integral impulsa al derecho de asociación profesional pa
ra que el trabajador busque su beneficio y se integre en el -
sindicato, el que a la vez se inte~ra en el estado de dere -
cho social comprendido por nuestra constitución. lndepen -~
dientemente de la rigurosa personalidad jurídica !os sindica
tos de trabajadores gozan de una personalidad social que los
caracteriza y distingue de cualquier otro tipo de organiza -
ci6n similar. (20) 

Podemos concluir respecto de la personalidad de los sindi 
catos, que una vez satisfechos los requisitos indispensables
para su existencia, ~inguna autoridad puede negar su regís -
tro, el cual sirve para darle autenticidad a la existencia -
de la asociación profesional, reconociendo más no creando la
personalidad jurídica, porque esta se encuentra fundamentada
en la constitución y menos a6n es creador de la existencia -
del propio sindicato, porque además de que este puede existir 
sin autorización previa, es producto de una realidad ~acial -
que reconoce nuestra ~arta magna; luego no podría el estado
Y su derecho desconocerla, porque violaría la propia constitu 
ción, 

Cuando la asociación profesional reune los requisitos de
fondo y forma que supone su existencia el estado esta obliga
do a reconocerlo y ninguna autoridad puede negarse a regis~-~ 
trarlo, siendo el registro en ultima instancia, el simple re
conocimiento que hace el estado de una asociación que fun --
ciona al amparo de la constitución política. (21) 

En cuanto al objetivo o finalidades de [os sindicatos, la
ley es sufibientementedclara al decir que ·la asociaci6n de -
trabajadores o de patrones es formada para el estudio o mejo
ramiento y defensa de sus respectivos intereses que les sean
comunes. la ley no establece limites, por lo que se deduce-
que el objetivo real de los sindicatos es la defensa y mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo y de las garantías e-
conomicas primoldialmente, y éstos pueden ·¡r hasta el infini
to, Pero la realidad de las cosas es que pueden ir hasta 

(20) Alberto Trueba Urbina, citado por Eusebio Ramos, 
"Derecho Sindical Méxicano" la. Edic, Edit. Velux, México 
1975 págs. 70. 



93 
donde !as condiciones y potencial écon6mico.de las empresas 
lo pet•mitan. 

Ahora es posible que un sindicato tenga fines políticos, 
gracias a la reforma que se hizo a la Ley de 1931 que lo -
prohibíaº 

En la actualidad las organizaciones obreras pueden adhe 
rirse a algún partido político cuyos principios y programas 
tengan como marco la constituci6n. Creemos que el Congreso 
del _Trabajo es el instrumento creado exprofeso para organi
zar y coordinar las actividades politicas de las organiza-
ciones que lo conforman. 

los fines economices en los sindicatos son lícitos; 
siempre y cuando no persigan propositos de lujo, de esa for 
mase pueden realizar tareas como las cajas de ahorros y a
yuda mutua; fondos de seguros de vida y de socorros; coo
perativas de consumo, generalmente de artículos de_primera
neces-iidad;el fincar un patrimonio común Je los trabajadores 
para fondo de resis·l:encia en caso de huelga evitando de esa 
manera que éstas se pierdan por hambre; y todos los objeti
vos de transformaci6n Econ6mica- Social que sigan cauces·-~ 
pac i fi cos y constructivos • 

. (21) Eusebio Ramos, ob. cit. pág. 72. 
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5.- CLASIFICACION DE LOS SINDICATOS. 

la cl~sificación de los sindicatos en orden a las tenden-
cias que representan, ya sean propias o reflejo de la politica
estatal, es una tarea complicada. Ello se debe a que son mul-
tiples tambien los criterios en que se encu_adra cada matiz. 
Puede pensarse en el criterio politico, en el religioso, en el
clasista, geografico, etc. Y desde luego cada uno de estos 
criterios puede expresarse en matices distintos: el político -
reflejará ideas comunistas, anarquistas,socialdem6cratas, libe
rales etc.; el clasista atendera a los sindicatos de trabajado
res o de patrones; en el caso de la religión como factor de 
cl~sificación, se podra mencionar a los sindicatos de tendencia 
catolica y a los sindicatos que no siguen la linea de la doc -
trina social de la iglesia. En el orden territorial se pueden
mencionar los sin~icatos locales, regionales, nacionales, etc. 

Otros criterios de clásifica.ción atenderan a la mayor o -
menor autonomía de los sindicatos frente al estado o frente a-
los empresarios; a sus fines respecto de la intención de trans 
formar la estructura del es·tado o de participar de el la, o even 
tualmente de convertirse solamente en instrumentos de gestión -
puede pensarse en el sindicalismo Gnico o en el plural y en los 
sindicatos de mayor o menor representaci6n, (22) 

Guiero aclarar que la clásificación que se a planteado --
es atendiendo a la tendencia que cada tipo sindical representa
ya que la clásificaci6n que da nuestra Ley la examinaremos pos
teriormente. 

Empecemos por describir brevemente, algunas de las clási-
ficaciónes que hemos hecho de los sindicatos: 

1.- Sindicatos clasistas y sindicatos mixtos.- Se entiende 
por sindicalismo clasista, al que agrupa s61o a los trabajado -
res o sólo a los patrones, Por sindicalismo mixto se conoce 

(22) Nestor de Buen Lozano, ob. cit. pág. 576. 
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aquél al que concurren tanto patrones como trabajadores.---

Mario de la Cueva, plantea el problema de que si de -
acuerdo a nuestro sistema jurídico, seria posible la cons-
tituci6n de sindicatos mixtos. Esta cuesti6n no esta por -
demás estudiarla, ya que Je hecho han existido en nuestro -
pafs, sindicatos mixtos, particularmente entre los conduc -
tores de autos de alquiler" taxistas". 

El maestro de la Cueva, invocando un criterio de la -
secci6n jurídica del departamento federal del trabajo (con
sulta de veinti nueve de agosto de 1934) y una ejecutoria -
de la corte (amparo directo 401/38/lo Ram6n Martín del Cam
po, resuelto el 18 de Agosto de 1938), Concluye diciendo -
que el derecho mexicano del trabajo no reconoce la existen
cia del sindicato mixto; tampoco lo prohibe,por lo que pen 
samos que nada impide su formaci6n, pero no será un sujeto
del derecho del trabajo. (23) 

No coincidimos con el maestro de la Cueva, en su afir
maci6n, de que por no estar prohibida su constituci6n es -
factible constituir sindicatos mixtos, en realidad conside
ramos que el problema es bastante claro; ya que la fracci-
6n XVI del apartado "A" del artículo 123 constitucional 
evidentemente se refiere a los sindicatos de cl,se cuando -
menciona que se trata del derecho de "coligarse en defensa
de sus respectivos intereses". Y por otro lado la Ley Fe-
deral del Trabajo en sus artículos 355 y 356, plantea sin -
lugar a dudas el mismo sindicato clasista, es deci~ de tra
bajadores o de patrones. Además creemos que el sindicato -
s6lo puede entenderse formado en los termines de la Ley, ya 
que concideramos que no existe una forma jurfdica sindical
fuera de la Ley Federal del Trabajo. 

2.- Sindicalismo unitario y sindicalis~_l.- La -
forma de las sindicalizaci6n única atiende a la constitu 
ci6n de la organizaci6n, más que a su actividad, De esa 
manera el principio de la sindicaci6n única supone" que en 
cada regi6n, empresa o industria, no puede formarse sino 
un sindicato". 

(23) Mario de la Cueva, ob. cit. págs. 347 y 348, 
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El sindicalismo p~ural permite la formaci6n de diversos-

sindicatos con respecto a la misma unidad ec6nomica empresari
al o para una regi6n o industria. Estrechamente vinculada a -
esta forma sindical, la Ley destaca la importancia do los sin
dicatos mayoritarios a los que atribuyen el derecho de adminis 
trar los constratos colectivos de trabajo. 

La sindicaci6n 6nica es caracteristica de los sistemas -
totalitarios, de la Cueva señala que en Chile y 8rasi I se es -
tablece, el sindicalismo 6nico. 

la tendencia mexicana es en Favor del sindicalismo plural 
que parece congruente con el principio de libertad sindical.--

• 3.- Sindicatos politicos y sindicatos de ~.iiÉ.!l·- El 
sindicalismp politico implica que los trabajadores ~o se limi
ten a formular peticiones dirigidas a la obtenci6n de mejores
condiciones de trabajo, sino que, además, armados con una pre
paraci6n política definida y, por regla general, vinculados -
a una organizaci6n politica especifica, persigan l~s fines de
ésta, cualquiera que sea su tendencia. 

El sindicalismo de gesti6n, expresa la conformidad de los 
organismos sindicales con el sistema ec6nomico capitalista y -
la intenci6n de lograr, dentro del sistema, mejores condicio -
nes de trabajo, particularmente, mediante la gesti6n. 

La formula del sindic.alismo de gesti6n tiene indudable 
arraigo en nuestro país, donde a6n los grupos sindicales m6s -
radicales: el I Jamado sindicalismo independiente,con ciertas
raices anarco- sindicalistas matizadas de marxismo criollo, -
sólo verbalmente expone una politica de antagonismo al Estado
y actua dentro de la linea puramente ec6nomica. Se trata en -
cierta manera, de un antagonismo de gr~pos que concurren, m6s
o menos en terminos semejantes, hacia un equilibrio con el 
poder del Estado. (24) 

4.- Sindicatos blancos o amari I los o sindicatos roios.- -
Nos comenta el maestro Cabancl las, no es la constituci6n, sino 

(24) Nestor de Buen lozano ob. cit. págs, 580,581 y 582. 
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la actuaci6n de ciertos sindicatos, la que ha llevado a --
.denominarlos amarillos. Esta calificaci6n,despectlva en-
tre los trabajadores, que la hacen sinonima de "traidores" 
sirve para referirse a los gremios obreros por demás sumi
sos a los empresarios, al punto de no vaci lar,sobretodo en 
los momentos críticos que ciertas huelgas señalan, en di-
vidir el frente de lucha de los trabajadores y no cooperar 
en las reivindicaciones planteadas. (25) 

El maestro Mario ele la Cueva, describe a los sindica
tos por los colores de la siguiente forma: 

a).- Sindicatos blancos.- Los organizados encubierta
mente por los patronos, aunque con la apariencia de asocia 
ci6n libre. (2ó) 

Respecto de los sindicatos blancos; dice el maestro
Baltazar Cavazos "son los que no defienden los intereses
de sus agremiados y a nuestra manera de entender constitu
yen un mal nacional,ya que sus lideres por no defender acle 
cuadamente a sus representados, primero piden dadivas y -
despues las exigen. {27) 

El sindicalismo blanco, a sido y en la actualidad --
es una formula de arraigo en nuestro pafs, en realidad el
sindicalismo blanco o amarillo no es sindicalismo, sino -
gangsterismo de lideres que no merecen serlo. 

Sin embargo parece que se vislumbra la liquidaci6n 
de estos sindicatos como consecuencia del sindicalismo in
dependiente, también ·llamado rojo. 

b).- ·El sindicato amari I lo.- El constituido por inicia 
tiva de los trabajadores pero opuesto a la lucha de clases
y a las medidas de acci6n directa. 

e).- El sindicato rojo.- Expresión del sindicalismo -
revolucionario, basado en la acci6n directa y en la lucha -

(25) Guillermo Cabanellas, ob. cit. pág. 168. 
(26) Mario de la Cueva, ob. cit. pág. 365. 
(27) Ba I tazar Cavazos F I ores, "Nueva Ley Federa I de 1 -
Trabajo Tematizada" México, 1975, pág. 398. 
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sin caortel contra el capital (28) 

5.- Sindicatos mayoritarios y minoritarios,- El sindicato 
may9ritario está legitimado para celebrar un contrato colecti
vo de trabajo o para exigir de otra organizaci6n sindical, por 
vía jurisdiccional, su administraci~n, el atributo de ser mayo 
ritario es condisi6n para la plena opera~i6n de un sindicato,
asi pués la determinaci6n de la mayoría implica una especie de 
referendum: recuento lo denomina la Ley Federal del Trabajo -
( art. -185 en relaci6n con el 931). 

El sindicato minoritario mantendra una expectativa de de
recho para llegar a eJercer la administración del contrato co
lectivo si su campaña de proselitismo resulta eficaz, Tiene -
enfrente, por regla general la barrera de la claúsula de ex -
clusi6n, tanto de ingreso como de separaci6n, por lo que sus -
gestiones para lograr el control de un mayor número de traba~ 
jadores habrán de ser cautelosos. Puede por la vía de conve-
nio intersindical~ si se trata de sindicatos gremiales, lo --
grar una parte el control, pero siempre será, como grupo mino
ritario, un sindicato dependienta, (29) 

Ahora nos toca estudiar lo que nuestra Ley Federal del -
Trabajo menciona, respecto de las diferentes clases de sindi-
catos. 

La primera importante división, separa a los sindicatos 
en raz6n de estar integrados por trabajadores o patron~~. 

Examinaremos separadamente a los sindicatos de trabaja 
dores y de patrones y precisaremos sus distintas característi
cas. 

SINDICATOS DE TRABAJADORES: 

a).- Gremiales.- Dispone la fracci6n I del art. 360 de -
nuestra Ley, que los sindicatos gremiales son" los formados -
por trabajadores de una misma profesi6n, oficio o especialidad2 

(28) Mario de la Cueva, ob. cit. pág. 365. 
(29) Nestor de Buen Lozano,ob. cit. págs. 583 y584. 
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la forma gremial del sindicalismo,es, sin duda la más an-

tigua. Constituye el lazo que une al sindicato con las viejas
estructuras provenientes de la edad media. En el sindicato 
gremial es la actividad com6n la que une a los hombres, pero en 
los terminos de la Ley el concepto supera sus limitaciones ori
ginales y comprende a todo tipo de actividades: Profesiones, -
oficios o especialidades. 

En realidad el sindicalismo gremial es una forma sindical
aislada, independiente, que no facilmente se puede entender con 
los grupos sindicalistas que ejercen la presi6n política. 

En la Ley de 1931 los sindicatos gremiales merecían una 
protección mayor, podían inclusive, decretar la huelga, asi se
afectara parcialmente a las empresas en la actividad controlada 
por el sindicato. Comentan que cuando se proyecto la Ley vigen 
te se puso de manifiesto cierta ·an~.:ipatia por el sindicalismo -
gremial. Se hablo inclusive, de su supresi6n. Sin embargo se
conserv6 la forma aunque desprovista de medios coactivos ya que 
siendo los sindicatos gremiales minoritarios, por reglá general 
se determinó que la huelga es un derecho solo de las mayorías -
como lo establece el artículo 451 fraccí6n 11 de la Ley federal 
del Trabajo. (30) 

b).- De empresa.- En la fracción 11 del artículo 360 de -
nuestra Ley se precisa qeu son" Los formados por trabajadores
que presten sus servicios en una misma empresa". El factor que 
se tiene en cuen·ta, es sola.mente, el de la aclscripci6n a una 
misma negociaci6n. 

Un problema serio es, para los sindicatos de empresa, el-
a.9lutinar los intereses de las diferentes especialidades. Es -
faéil que los trabajadores mtís capacitados impongan sus decisio 
nes a qui"enes at'.ín pudiendo ser mayoritarios, carecen-de prepara 
ci6n adecuada. 

e).- Industriales.- A ellos se refiere ia.fracci6n 111 del 
artículo 360 de nuestra Ley Laboral, señalando que son" los -
formados por trabajáclores que presten sus servicios en dos o -
mtís empresas de I a misma rama industria(". Es cleci r que aqu i -
el factor que aglutina es la actividad empresarial. Surge asi
el concepto de rama industrial, que la Ley con cierta razón o-
mite precisare ¿ que se entiende por rama industrial?, no hemos 
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encontrado una respuesta valida para esta pregunta. En realidad 
cabe insistir en la observaci6n ,-le que aquí la exprcsi6n" In -
dustria" no identifica solamente a las actividaJes extractivas -
o de transformaci6n, sino también a cualquier otra activida:l co
mercial o de servicio organiza ia. En esa me·1ida la idea de "Ra
ma" intenta identificar a las empresas que tienen una actividad
común. 

El sindicato industrial presenta, sin duda, ventajas con 
siderables. 

Expresa una unt6n externa que amplia la fuerza obrera -
puede afirmarse que constituye un verdadero sindicato clasista -
pero por otra parte corren el riesgo los trahajaJores que in --
gresan a el los de ser gobernaJos desde Fuera, sin contemplar --
realmente el interes especifico de los obreros de una determina
da empresa. (31) 

d).- Nacionalis de Industria.- Son los forma~os por tra 
bajaJores que presten sus servicio;-;n un,i o varic1s empresas de:-
111 misma rama industrial, instala,-ios en -jos o mi-is enti,iades fe -
rlerativas, a ellos se refiere la f~acci6n IV del artículo 360 de 
nue~tra Ley. 

En cuanto a su escencia los sindicatos nacionales de 1~ 

-iu~tria son semejantes a los in ius~riales. Sin embargo, su ge -
rarn•,, 1 es mayor y constituyen el pelJa~o inmeJiato inferior a -
lclR ,ederaciones. 

e).- De Oficios Varios • .-. En la frac.ci6n V del artfcuLo-
160 de Nuestra Ley se <lice que son" Los formados por trabajado
res de diversas profesiones. Estos sin~icatos aclara el precep
to s61o podran constituirse cuando en el municipio de que se tr~ 
te, el minimo de trabajadores de una misma profesi6n sea menor
de veinte". 

Comenta el maestro Mario de la Cueva, que estos sindic::!_ 
tos nacieron por la necesidad de faci I itar la creaci6n de or~a -
nizaciones sindicales en los pequefios pobla~os, que no reunen 
por lo menos, a veinte trabajadores ~e la misma especinl idad, 

(30) Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit. Págs. 645-646 
{31) Nestor de Buen Lozano, Ob. Cit. Pág. 647. 



.. 

101 
que es el n6mero mínimo para la constitución del sindicato obre
ro, (32) 

SINDICATOS DE PATRONES: 

El artfculo 361 de nuestra Ley federal del Trabajo esta -
blece que los sindicatos de patrones pueden ser: 

1.- Locales.- A ellos se refiere la fracci6n I del artr -
culo 361 que establece la posibilidad de que los patrones formen 
sindicatos" De una o varias~ramas de actividades"; el precepto 
citado no destaca su carácter local, pero éste resulta por ex -
clusi6n, de lo previsto en la fracci6n ll. 

11.- Nacionales.- Los -formados por patrones de una o va -
rias ramas de actividades de distintas entidades federativas. 

A los sindicatos patronales se les conoce propiamente co
mo "Camaras o centros", según del giro de que se traten. Se a -
grupan o son representados, para su mayor fuerza, en confedera -
ciones, siendo las principales en el país las siguientes: 

CONCAMlN (Confederación de camaras industriales de los Es 
tados Unidos Mexicarios).,CONCANACO ( Confederaci6n de camaras -
Nacionales de Comercio)., La Ley sobre cámaras nacionales de co
mercio, es para la organizaci6n patronal, lo que el artfculo 
123 Constitucional para la organizaci6n de la clase trabajadora. 

COPARMEX (Confederación Patronal de- la República Mexicana) 
y la CANACINTRA ( Camara Nacional de la Industria de Transforma
ci6n). 

(32) Mario de la Cueva, ob. cit. pág. 412. 
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6,.- MODIFICACION Y EXTINCION DE SINDICATOS.-i.' 

~a persona jurídica es suceptible de modificaciones que, -
puponiendo alteraci6n del orden inicialmente previsto para el de
sélrrollo de la uctivi·L1J ~UC' jvstifica su existencia, no ¡¡·fecten
sin embargo, a su entidad en el derecho. 

Asi por ejemplo respecto del siníicato sera admisible una
modificaci6n en muteria de procedimiento. La modificaci6n, pués,
presupone aquel los cambios del ente que, sin implicar su extin -
ci6n o desaparici6n, afecten a su estructura especialmente. E -
I los son por otra parte, como observa ARDAU, "Manifestaciones de
vitalidad sindical y como tales irrelebantes a los efectos de re
conocimiento y registro. (33) 

DISOLUCION O EXTINCION DE LOS SINDICATOS. 

La disoluci6n o extinci6n de los sindicatos está precaria
mente reglamentada en la Ley. De u0a forma indirecta aparece men 
cionaJa a prop6sito de los estatutos en el artículo 371 en su 
fracci6n XIV, se refiere a las normas para la liquidaci6n del pa
trimonio sindical y en el artículo 379, que dispone: que, 

Artículo 379.- Los sindicatos se disolverán: 

1.- Por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
que los integren; y, 

11.- Por transcurrir el término fijado en los estatutos. 

Igualmente se sefiala en el artfculo 380 ~ue en caso de di
soluci6n del sindicato el activo se aplicara en la forma que de -
terminen sus estatutos. A falta de disposici6n expresa, pasará a 
la Federaci6n o Confederaci6n a que pertenezca y si no existen, -
al Instituto Mexicano del Seguro Social. No se menciona en estas 
disposiciones que se deberá de. dar aviso de la disoluci6n del sin 
dicato a la autoridad registra!, pero esto se fnfiere de lo <lis-
puesto en el artículo 369 de nuestra Ley. 

(33) Juan García Aballan, ob. cit. p6gs, 177 y 178. 
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Respecto a la diso1ución de los sindicatos, el Dr. Daniel -

A.ntokaletz de ARgentina nos dice, La asociación profesional se -
disuelve, cuando el ministro del trabajo y previsión suspende o
deja sin efecto el reconocimi~nto de un sindicato, por las cau-
sas siguientes: violación de las disposiciones legales o dismi-
nución del número de miembros en forma tal que el sindicato deje 
de revestir el carácter suficientemente representativo. Por lo-. 
que respecta a los bienes del sindicato estos son inembargables-
(34). 

Por su parte ~I maestro Castorena entiende la disolución de 
tres formas: natural, voluntaria y forzada, 

Define a la disolución natural; como aquel la que se produce 
como resultado de una situaci6n de hecho que trae aparejada la -
desaparición legal del sindicato, como es el caso de que el nú -
mero de miembros del mismo en un .momento dado sea menor de vein
te, o de tres si es de patrones. Otro ejemplo seria la desapa-
rición del centro de trabajo o de la empresa en los casos de un
sindicato de empresa formado por trabajadores de la misma. 

La disolución voluntaria del sindicato se da por acto de -
voluntad de sus miembros, expresaJo en asamblea como acuerdo de 
las dos terceras partes de los integrantes o bien que se consig
ne en los estatutos del mismo un ttrmino, transcurrido el cual -
se disuelve. Tambi~n se debe considerar dentro de esta forma de 
disolución, la fusión de dos o más sindicatos para formar uno -
solo con denominación distinta. 

Por último la disolución forzada; se prevee en la Ley Labo
ral en los casos de disol9ci6n contenciosa de los sindicatos, -
resuelta por laudo de las juntas de Conci liaci6n y Arbitraje en
virtud de haber dejado de satisfacer cualquiera de los requisi-
tos que la Ley señala para su constitución y registro. (35) 

El maestro Guillermo Cabanellas, manifiesta que la disolu -
ción de un sindicato lleva como corolario que no puede constitu
irse otro con el mismo nombre y finalidad, ni integrado por per
sonas que hayan sido. declaradas responsables de la disolución --

(34) Daniel Antokaletz, "Derecho del Trabajo y Previsión -
Social" 2da. Edic. Edit. Kraft.Ltda., Buenos Aires 1953 
Tomo 1, pág. 174. 
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del pr>ecedente y más o menos analogo. (36) 

(35) J.Jes6s Castorena "Manual de Derecho Obrero" 6a. Edic. 
México 1973, pág. 263. 

(36) Gui I lermo Cabanellas" Compendio de Derecho Laboral" 
Tomo 11,-Buenos Aires 1968, pág. ~11. 
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CAPITU~O IV 

DIFICULTADES PRACTICAS DEL SINDICATO 
GREMIAL EN LA RELACION COLECTIVA 

DE TRABAJO. 

1).- Concepto de Relación Colectiva de Trabajo. 

2),- El Contrato Colectivo de Trabajo. 

3).- Titularidad del Contrato Colectivo. 

4).- Plurali~ad de Sindicatos. 

~).- Contenido y Alcances del Contrato Colectivo 
Celehrado por un Sindicato Gremial. 



106 

1.- CONCEPTO DE RELACION COLECTIVA DE TRABAJO. 

Cuando apareci6 con fuerza incontenible el fen6meno laboral he
mos visto que los juristas tuvieron que encuadrar dentro del ordenamien
to jurfdico, a las instituciones recientes que respondian al desarrollo
industrial que cada día habría más fuentes de trabajo y demandaba la pr,!;. 
sencia de nGmerosos trabajadores. 

Los juristas recurrieron a las expresiones hasta entonces usa -
élas en la terminologia legal y denominaban" contrato" al acuerdo de vo
luntades que surge entre un patr6n- y un trabaja:lor. La expresi6n no era 
la más feliz; pero su uso universal vino a darle un reconocimiento pleno 
aunque tuvo que aceptarse que, este contrato, no es aplicable en su inte 
gridad el principio de la autonomía de la voluntad, porque la ley tenia~ 
que proteJer a la parte más debí I en la relaci6n contractual. Así vemos 
que en materia de salario minimo, de duraci6n de la jornada, del trabajo 
para mujeres y menores, entre otros puntos, las partes no tienen liber -
tad para convenir tales extremos y cualquier acuerdo entre el los que dis 
minuya o restrinja las disposiciones legales, adolece cle nulidad. -

Pósiblemente estas limitaciones y un pr6posito no advertido de
aumentar la facultad intervencionista del Estado y disminuir el ambito -
de libertad dél individuo, llev6 a ciertos juristas a sostener que el -
Contra·t:o de Trabajo es una instituci6n sin importancia, pués lo que debe 
de servir de base para todas las convenciones que se derivan de la pres
taci6n deltrabajo, es el hecho mismo ~e enrolarse o engancharse en una -
empresa, ;ediante los actos concretos de ejecuci6o de las labores,- a fo
que 1 !amaron" relaci6n de trabajo". (1) 

A este respecto y sin que profundisemos en la explicación de -
las diversas teorias existentes sobre esta materia,y tomando como base -
unicamente la definición que de relación de trabajo nos da nuestra Ley -
Federal del Trabajo, que dice: 

"ART. 20.- Se entíenJe por relaci6n -le trabajo cualquiera que -
sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo per
sonal subordinado a una persona, mediante el pago de un sala -
río". 

(1) Euquerio Guerrero" Manual de Derecho del Trabajo" Edit. 
Porrda, 3a. Edic. México 1967, Pág. 28. 
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Podemos concluir que la relacion colectiva de trabajo" Es el

vinculo que existe entre una coalición de trabajadores o un si~dicato -
de trabajadores, y uno o varios patrones, mediante el cual los primeros 
le prestan a los segundos un trabajo subordinado por el pago cie un sal~ 
río, y ese nexo se formaliza por medio del Contrato Colectivo de Traba-

,Jo". 

A este respecto estamos completamente de acuerdo con lo que e~ 
presa el Maestro Trueba Urbina, al decir que: "La relación es un tér
mino que no se opone al Contrato, sino que lo complementa, ya que precl 
samente la relación de trabajo generalmente es originada por un Contra
to ya sea expreso o tacito, que g~nera la prestación de servicios. Por 
el lo el derecho del trabajo es de aplicación forzosa e ineludible en t,2 
do Contrato o relación laboral". (2) 

(2) Alberto Trueba Urbina "Nueva Ley Federal del Trabajo" 
Edit. Porrúa, 23a. Edic, .México 1975, Pág. 28. 
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Z.- EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

El contrato colectivo de trabaje es un derecho sindical. Es
ta-institución, cuya naturaleza jurfdica no estudiaremos en el presen
te inciso, porque consideramos que el determinar la naturaleza jurídi
ca de una instituci6n constituye en realidad un problema de sistemati
ca, esto es de clasificación. Sino que por el contrario nos ocupare -
mos en el presente inciso de estudiar la función que cumple el contra
to colectivo de trabajo y las carácteristicas del mismo en nuestra le
gislación. 

Se entiende por contrato colectivo de trabajo, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, el"Con 
venio Celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo
en una o más empresas o establecimientos". 

Como se puede observar de la presente definici6n legal se de
tecta facilmente, que la celebración de un contrato colectivo exige, -
como presupuesto indispensable que participe un sindicato de trabaja -
dores, lo que quiere decir en consecuencia que los trabajádores por si 
mismos no estan legitimados para celebrarlo. Y por otra parte solo -
estará obligado a celebrarlo el patr6n que sea titular de una empresa
º establecimiento, lo cual quiere decir que hay patrones que no estan
obligados a celebrar contratos colectivos de trabajo,por no ser.titu -
lares de una empresa o de un establecimiento; asi tenemos por ejemplo 
el cas~ del hogar respecto de los trabajadores domesticos. Para hacer 
tal aceveraci6n tomamos como base la definición que al respecto nos da 
el artfculo 16 de nuestra Ley Laboral, al establecer que la empresa es 
"La unidad econ6mica de producci6n o distribución de bienes o servici
os" y el establecimiento: "La unidad técnica que como sucursal, agen 
cia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la 
realización de los fines de la empresa. 

Asi pués la finalidad del contrato colectivo a la vista del -
artículo 386 consiste en el establecimiento de las condiciones según -
las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o estable -
cimiento,. 
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Respecto a la funci6n que cumple el contrato colectivo de

trabajo, creemos que es una función equi libradora, ya que en el ar
tículo 2o: de la ley Federal del Trabajo, se pone de manifiesio que 
nuestro derecho laboral es, en lo escencial, un elemento de coordi
naci6n entre las clases sociales. Asi se desprende de la afirmaci
ón que se hace en el sentido de que: "Las normas de trabajo tien
den a conseguir el equilibrio y la justiciá social en las relacio -
nes entre trabajadores y patrones". 

Ahora bien: ese equilibrio puede alcanzarse de dos maneras 
en primer lügar, por la acción del estado, en los 6rdenes legislati· 
vo, jurisdicbional, y administrativo; en segundo término, como re- .. 
sultado del juego de las fuerzas sociales y atravéz de los mecanis
mos legales. 

En la frac~i6n XVIII del apartado "A" del artfculo 123 
Constitucional se señala que corresponde a las huelgas licitas con
seguir el equilibrio entre los diversos factores de la producci6n -
armonizando los derechos del trabajo con los del capital, La misma 
disposici6n se repite en la fracci6n I del artículo 450 de la Ley -
Labora 1. 

Si se analiza el texto siguiente del artículo 450 se adver 
tirá faci lmente que la.huelga opera, o bien en relación a la cele: 
braci6n, revisi6n o cumplimiento de los contratos colectivos de tra 
bajo { lo que incluye los contratos ley), o bien como instrumento -
para exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, especl 
ficamente las que regulan la participaci6n de los trabajadores en -
las utilidades de las empresas. 

En el primer caso lá huelga, como instrumento equi librador 
actualiza la acci6n de los trabajadores para hacer efectiva la pre
tensión legal de lograr la armonía social; en el segundo, presta a 
los trabajadores un apoyo coactivo en relaci6n a una prestaci6n le
gal que intenta conseguir el equilibrio, esto es la distribuci6n de 
ut i I i dades. 

De lo anterior puede I legarse a la importante, siguiente -
conclusi6n: La existenéia, vigencia y debida observancia de un con 
trato colectivo de trabajo, es si·gno de equi°librio. De la misma m-;:;
nera, el que no exista en una mmpresa o establecimiento un contrat; 
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colectivo ~e trabajo o que este apunto de perder su vigencia o el -
hecho de que sea violado por el patrón, son comprobación de desequl 
librio y corresponderá al ejercicio del derecho de huelga el esta -
blecer o restablecer la armonía, Esta funci6n equi libradora del -
contrato colectivo es, tal vez, su más importante caracteristica. 
(3) 

Los elementos es-enciales del contrato colectivo de traba
sen los siguientes: 

A).- El consentimiento.- El estudio del consentimiento exi 
ge anal izar las siguientes ·situaciones~ 

1).- Los sujetos.- La voluntad debe de ser emitida 
por un determinado sujeto. Si se trata del patrón, este sujeto po
drá ser cualquier persona, fisica o jurídico- colectiva que sea ti
tular de una empresa o de un establecimiento. La parte trabajadora, 
en un contrato colectiyo de trabajo debe, necesariamente, pstar cons 
tituido en sindicato asi se entiende de lo dispuesto en el artículo 
386 de la Ley Federal del Trabajo, en ~oncecuencia la coalición 
accidental de trabajadores o cualquier entidad que el los constitu -
yan no seran suficientes, por si mismos para celebrar contratos co
lectivos de trabajo. 

2).- Modo como se expresa el consentimiento.- En el -
contrato colectivo de trabajo, el consentimiento debe de ser expr~ 

so y constar por escrito. Asi lo dispone el artfculo 390 de la Ley 
del Trabajo que exige además, se haga por triplicado. 

3).- Momento en que se perfecciona el consentimiento
La forma escrita es una prueba de que se ha alcanzado un acuerdo 
pero no constituye al contrato colectivo. En reil ídad el contrato
colectivo nace desde que se produce el acuerdo y aan antes de que -
se transcriba, La ley condiciona la eficiencia del contrato colec
tivo a su deposito ante la autoridad y dice que" El contrato surti
f~ efectos desde la fecha y hora de presentación del documento,sal
vo que 1,s partes ubiesen convenido en una fecha distinta". 

(3) Nestor de Buen Lozano, "Derecho del Trabajo" Tomo 11-
Edit. Porr6a., M,xico, 1979 págs, 693 y 695. 
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8).- El objeto posible.- En un contrato, lo constituye la -

creación o transmisi6n de derechos y obligaciones de contenido patrl 
monial. El contrato colectivo de trabajo puede crear también ese -
tipo de obligaciones entre el patr6n y el sindicato, pero su objeto
escencial es plasmar un sistema normativo que sirva de modelo a las
relaciones individuales que se constituyen en la empresa. Ahora 
bién: áe la misma manera que se dictan en base al acuerdo, normas -
generales, abstractas y obligatorias, también se acuerdan otras cues 
tiones que atienden a la vigencia temporal y territorial del conve ~ 
nio, a los procedimientos de revisi6n, etc. 

El elemento normativo o sea el elemento es~encial del contra 
to colectivo de trabajo, está previsto en la Ley Federal del Trabajo 
en el artículo 391. 

Respecto a los requisitos de eficacia, la Ley señala que el 
contrato colectivo de trabajo surtira efectos desde la fecha y hora
de presentación del documento ante la Junta de Colci liaci6n y Arbi -
treje, esto atribuye al deposito, precisamente, la naturaleza de una 
"CONDITIO IURIS" se trata, obviamente, de una condici6n suspensiva. 

En realidad creemos que el contrato colectivo de trabajo -
existe desde su celebraci6n, pero no surte efectos sino se deposita. 

Respecto a la celebración del contrato colectivo de trabajo 
el artículo 387 de nuestra Ley dispone lo siguiente: 

"Art. 387.-" El patrón que emplee trabajadores miembros de 
un sindicato tendrá obligación de cel~brar con éste, ;uando 
lo solicite, un contrato colectivo. 
Si el patrón se niega· a firmar el contrato, podrán los tra
bajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el -
artículo 450". 

En este artfculo existe un grave error, que es el de consi
derar que alguien puede celebrar un contrato por obligación, pero -
en fin.no estamos aquí para discutirlo, pero si consideramos que en
lo eséencial esta disposici6n implica que los patrones estan obliga
dos a discutir y a-probar, con los sindicatos, una mejoría de sus -
condiciones de trabajo, ya que la Ley señala que esos contratos - -
no podrán concertarse en condiciones menos favorables para los traba 
jadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o es-
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tablecimi~ntos, como se desprende del artículo 394 de la Ley. 

En realidad a travéz del contrato colectivo los trabajado
res pueden cons~auir dos.fines: En primer lugar, el reconocimiento 
a su personalidaJ sindical de manera que el patrón deba de tratar -
siempre con sus representantes debidamente acreditados, en segundo
término la mejoria en las condiciones de trabajo. Por otra parte -
no existe en la Ley una enunciaci6n precisa de las formas como se -
puede I legar a la celebración de los contratos colectivos de traba
jo. 

Sin embargo del anal isis de las diferentes disposiciones -
aplicables se puede I legar a establecerla en los términos siguien -
tes: 

a).- Por convenio directo entre el sindicato y el patr6n -
artículo 387. 

b).- Por convenio directo entre las partes, derivado de un 
conflicto de huelga artículo 387, segundo•párrafo,450 
fracci6n 11 y 469 fracciones I y 11. 

c),- Como resultado de un arbitraje o de una persona o co
misi6n I ibremente elegida por las partes, como conse
cuencia de un conflicto de huelga artículo 469 fracc_i 
6n 111. 

d).- Por sentencia colectiva dictada por la junta de conc.l 
liaci6n y arbitrajer en un conflicto de huelga artf-
culo 469 fracci6n IV. 

e).- Por sentencia colectiva dictada en un conflicto cole~ 
tivo de naturaleza economica,por la junta de conci li~ 
ci6n y arbitraje ( Arts. del 900 al 919). A este pr2 
cedimiento deben de recurrir los sindicatos gremiales 
que son minoritarios respecto de todo el personal de
una empresa o establecimiento y que por lo mismo no -
tienen,acceso al derecho de huelga. 

Ahora una vez que se ha celebrado un contrato colectivo, -
una de las carácteristicas más importantes del mismo es que sus efec 
tos alcanzan no s61o a los miembros del sindicato que celebró el -
contrato,sino a los demás trabajadores de la empresa o establecimi
ento incluyendo a los de confianza salvo que respecto de éstos se -
disponga lo cont~a~to. 
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En el artículo 396 de nuestra Ley Laboral, se consigna el -
principio de los efectos ·universales del contrato colectivo. 

cablei 
En virtud de este principio, el contrato colectivo es apli-

1),- A los trabajadores miembros del sindicato contratante; 
2), - A I os trabajadores que no son miembros de I sí nd i c'ato -

contratante. 
3),- A los trabajadores que despues de la firma ingresen a

l a empresa; . 
4).- A los trabajadores de confianza, salvo que queden ex -

presamente excluidos. ( Art. 184). 

La exclusión de los empleados de confianza tiene un efecto
relativo, ya que, de acuerdo al principio expresado en el artfculo -
182, sus condiciones de trabajo no podrán ser inferiores a las que -
rijan para trabajadores semejantes dentro de la empresa o estableci
miento. 

El derecho colectivo del trabajo esta denominado por el 
principio de que las partes en la lucha social deben de encontrar, -
por si mismas, las mejores vías de entendimiento. Esto ocurre tam -
bién, en el derecho individual donde las sanciones enérgicas por de~ 
pidos injustificados, llevan al arreglo de los problemas eh términos 
conciliatorios, sin esperar a las resoluciones de los tribunales. 

En el derecho colectivo la mejor manifestación de esa polí
tica se encuentra en la posibilidad prevista y recomendada en la Ley 
de constituir comisiones mixtas, generalmente paritarias, esto es, -
con igual ndmero de representantes de las partes, cuya función es la 
de buscar solución interna a los conflictos de manera que no trasci
endan a los tribunales. Así existen comisiones para determinar la -
parte de cada trabajador en las utilidades de las empresas como se -
establece en el artículo 125 fracción I; comisión para formar el -
cuadro general de las antiguedades de los trabajadores, distribuidos 
por categorías de cada profesión u .of·icio, como se desprende del ar
tículo 158 de nuestra Ley; comisiones Je seguridad e higiene como lo 
establece el artículo 509 de nuestra Lly Laboral. 



La revisión de los contratos colectivos.- Como consecuencia 
de las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, los contr!!_ 
tos colectivos, cualquiera que sea la manera en que fueron concerta
dos, esto es, por tiempo determinado o indeterminado o por obra de -
terminada, son revisables por lo menos cada año, por lo que se refi
ere a los tabuladores en efectivo por cuota diaria ( Art, 399 bis) y 
cada dos años, por lo que hace al clausulado en general (Art.399). 

El derecho a la revisi6n puede ser ejercitado por cualquie
ra de las partes en el contrato.colectivo. En el artículo 398 de -
nuestra Ley se determina quienes pueden pedir la revisi6n. 

Cuando se trata de la revisión de los tabuladores por cuota 
diaria, las solicitúd de revisi6n debe hacerse por lo menos treinta
dias antes del cumplimiento de un año; transcurrido desde la celebr!!_ 
ci6n, revisi6n o prorroga del contrato colectivo. 

En cuanto a la forma de pedir la ·revisi6n la Ley nada dice
La práctica ha sido presentar la solicitud por escrito, recabando 
constancia de su entrega y señalando pormenorizadamente lo que se -
pide. 

Si ninguna de las partes solicita la revisi6n o no ejerce -
el derecho de huelga con ese fin, el contrato colectivo de traba}o -
se prorrogara, por tiempo indeterminado ( Art. 400). 

E I maestro Nestor de Buen Lozano, exp-resa que e I esp·rr i tu -
de la revisi6n anual es ajustar el salario a su valor adquisitivo -
anterior y el de revisión bienal, otorgando condiciones de trabajo -
congruentes con el desarrollo de las empresas. En la primera se re
suelve un problema nacional y en la segunda, un problema particular
de la empresa o establecimiento y sus trabajadores •. 

La terminación del contrato colectivo.
el artículo 401 que el contrato colectivo termina 
casos: 

1.- Por mutuo consentimiento; 
11.- Por terminaci6n de la obra; y 

La ley señala en -
en los siguientes-
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111.- En los casos del capítuio octavo de este título, por
cierre de la empresa o establecimiento, siempre que --· 
en este último caso, el contrato colectivo se aplique 
exclusivamente en el establecimiento. 

Aún cuando la Ley no lo señala, puede producirse una cuarta 
'hipótesis de terminaci6n del contrato colectivo, cuando no habiendo 
concurrida una planta mínima de trabajadores, por cualquier circun~ 
tancia la empresa, sin cerrar definitivamente, deje de tener traba
jadores a su servicio. Ello implica la desaparición automatica del 
interes Profesional del sindicato titular y en ese caso cabe lapo
sibilidad de que se declare por la Junta competente la termínaci6n
del contrato colectivo. (4) 

(4) Nestor de Buen Lozano, ob. cit. Págs. 734 a 738. 
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}.- TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO.-

Como··existe la posibilidad de que los trabajadores que pres
tan servicios a un patrono constituyan varios sindicatos debidamente
dotados de personalidad jurídica, se presenta el problema de la titu
laridad o sea a cual de los sindicatos le corresponde el derecho de -
pedir o obtener del patrono la firma Jel contrato colectivo de traba
jo. Por lo tanto la titularidad a la que se hace merito puede defi -
nirse diciendo que es el derecho que tiene un sindicato, con exclu -
si6n de otros para pedir y obtener del patrono la celebraci6n y cum -
plimiento de un contrato colectivo y usar todos los medios que la Ley 
proporciona para lograr dicha finalidad. 

Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo pueden sint~ 
tizarse en este aspecto de la manera siguiente: 

S61o puede asplrar a la titularidad del contrato colectivo -
de trabajo el o los sindicatos que gozan de personalidad jurídica,por 
haber cumplido con los requisitos seRal~dos por la Ley, esto es que -
se reunan los requisitos de fondo en cuanto al número de trabajadores 
que seRala el artículo 364 que dice: 

"Los sindicatos deberan constituirse con veinte trabajadores 
en servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para 
la determinación del .número mínimo Je trabajadores, se tom~ 
ran en consideración aquel los cuya relaci6n de trabajo hu -
biese sido rescindida o dada por terminada dentro del peri2 
do comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud de registro del sindicato y 
la en que se otorgue éste. 

Que el sindicato se proponga los fines se~alados por el art! 
culo 356 que dice: 

"Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patrones cons
.tituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus res
pectivos intereses", 
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x_se haya cumplido es trámite establecido en el artfculo -
365 que establece que: 

"Los sindicatos deben registrarse en la Secretaria del Tr~ 
bajo y Previsión Social en los casos de competencia Fede
ral y en las juntas de conciliación y arbitraje en los e~ 
sos de-competencia local, a cuyo.efecto remitirse por du
plicado: 

1.- Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 
11.- Una lista con el número, nombres y domicilios de sus 

miembros y con.el nombre y domicilio de los patronesp 
empresas o establecimientos en los que se presten los 
servicios. 

111.- Copia autorizada de los estatutos; y 
IV.- Copia autorizada del acta de la asamblea en que se -

hubiese elegido la di~ectiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores
serán autorizadas por el Secretario General, el de organización y el 
de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

Art. 367. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, una 
véz que haya registrado un sindicato enviará copia de lar~ 
solución a la Junta Federal de Conci líación y Arbitraje. 

Art. 368, El registro del Sindicato y de su directiva, otor 
gado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social o po; 
la Junta de Conciliación Y Arbitraje, produce efecto-s ante
todas las autoridades. 

De lo anterior podemos concluir que una vez que ha sido re
gistrado el Sindicato y tenga la personalidad jurfdica para actuar -
de conformidad con lo establecido por el artfculo 374 que a la letra 
dice: 

"Los sindicatos legalmente constituidos son personas mora -
les y tienen capacidad para: 

1.- Adquirir biene mue~les; 
11.- Adquirir los biene inmuebles destinados inmediata y -

directamente al objeto de su institución; y 
l 1 !.-Defender ante toJas las autoriclaJes sus derechos y 

ejercitar las acciones correspondientes. 
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,lectivo de trabajo para vigilar su cumpiimiento, para ejercitar las
acciones correspondientes y para practicar la exigencia de su modifl 
caci6n o de su revisión en los momentos en que sea legalmente oport.!:J. 
no. 

Una vez firmado el contrato colectivo de trabajo, el sindi
cato titular se convierte en gestar permanente tanto sus miembros -
como eventualmente, de otros trabajaJores de la empresa aun cuando
no estén afiliados al mismo, asi que de manera general, las relacio
nes colectivas de trabajo tienen un solo sujeto por ia parte traba -
jadora. 

Independientemente de lo_ anterior, es posible que un sindi
cato reconocido como titular del contrato colectivo de trabajo, pie~ 
da esa titularidad cuando deja de ser el mayoritario dentro de la e~ 
presa. 

Las cuestiones que surjan por este motivo deben resolverse
por y ante la Junta de Conci liaci6n y Arbitraje que sea competente, 
dentro de un procedimiento en que nuevamente quede demostrado cual -
Je los sindicatos concurrentes y aspirantes reune el requisito de la 
mayoría de los trabajadores de la empresa. 

La titularidad respecto del Sindicato o Sindicatos gremiales 
la Ley federal del Trabajo,preveé expresamente esta situaci6n; La -
regla esta contenida en la fracci6n 11 del artículo 388; que a la I~ 
·tra dice: 

"Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo -
se celebrará con el ·conjunto de los sindicatos mayoritari
os que representen a las profesiones, siempre que se pon -
gan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato cele -
brará un contrato colectivo para su profesi6n" •. 

La Ley ofrece para la soluci6n -dei problema dos posibi lida
des. Una de el las consiste en que los sindicatos gremiales peticio
narios se pongan de acuerjo entre si, a fin de que el contrato colee 
tivo de trabajo abarque en su extenci6n y aplicaci6n a todos los tr; 
baja dores de I as diferentes profes,i ones, of i c·i os o espec í ali da des -= 
agrupados en cada uno de los sindica~os firmantes. 



120 
Esta soluci6n de la ley es ventajosa tanto para el patrono 

que resuelve en un solo acto la regulaci6n de la totalidad de las -
relaciones laborales en la empresa, como para los propios sindica -
tos gremiales coa! igados, en virtud de que esta coalici6n los invi~ 
te de mayor fuerza frente al patr6n para obtener mejores condicio -
nes de trabajo. 

En cuanto al ejercicio de las acciones que derivan del pr2 
pio contrato, creemos que cada uno de los sinJicatos gremiales fir
mantes del pacto colectivo tiene derecho para ejercitar los que co
rrespondan a los intereses .de la profesi6n, oficio o especialidad -
que representen. 

En cuanto al derecho para solicitar la revisi6n ésta s61o
procede cuando la solicitud la hagan el conjun~o de sindicatos fir
mantes, o bien los sindicatos que representen el cincuenta y uno 
por ciento, por lo menos de la totalidad del o de los sindicatos 
que lo hubieran celebrado, atento a lo dispuesto por el artículo 
393 de la ley Federal ·del Trabajo que dice: 

"En la revisi6n del contrato.colectivo se observarán las -
normas siguientes: 

1.- Si se celebr6 por un solo sindicato de trabajadores -
o por un solo patr6n, cualquiera de las partes podrá
solicitar su revisi6n; 

11.- Si se ce!ebr6 por varios sindicatos de trabajadores
la revisi6n ~e hara siempre que los solicitantes re
present~n el cincuenta y uno por ciento de la tota -
I idad de los miembros de los sindicatos, por lo me -
nos; y 

111.- Si se celebr6 por varios patrones, la revisi6n se -
hará siempre que los solicitantes tengan el cincue~ 
ta y uno por ciento de la totalidad de los trabaja
dores afectados por el contrato, por lo menos. 

El problema de la titularidad del contrato colectivo de 
trabajo ~eviste otra modalidad cuando los sindicatos peticionarios
no se ponen de acuerdo entre si para lograr un solo contrato. 
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~n este caso la solución está contenida en el parrafo se -
s·undo de la fracci6n 11 del artículo 388 de la Ley Federal del Tra
bajo, de donde deriva la posibilidad de que el patrono se vea obli
gado a celebrar tantos contratos colectivo como sindicatos gremia -
les tenga con trabajadores dentro de la empresa. 

La soluci6n anterior tiene como consecuencia que el patr6n 
deberá manejar varias relaciones colectivas en forma simultanea, y
que qesde el punto de vista de los sindicatos gremiales exista una
permanente rivalidad a fin de obtener, cada uno, las mejores pres -
taciones para sus trabajadores agremiados. 

Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de indus
tria, la fracci6n 111 del Art. 388 de la Ley Federal del Trabajo, -
Ja ia solución expresando, que podran los primeros celebrar un con
tra·to co I ect i vo para su profes i 6n, si empre que el 'número de sus a -
filiados sea mayor que el de los trabajadores· de la misma profesi6n 
que forman parte del sindicato de empresa o de industria, 

Por su parte el Art. 389.- Establece la pérdida de lama -
yoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta 
de Concíliaci6n y Arbitraje, produce la de la titularidad del con -
trato colectivo de trabajo. 
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5.- CONTENIDO Y ALCANCES DEL CONTRATO COLECTIVO 

BELEBRADO POR UN SINDICATO GREMIAL. 

Una de las carácterizticas más importantes del contrato colee 
tivo de trabajo consiste en que sus efectos alcanzan no sólo a los 
miembros del sindicato que celebró el contrato, sino a los demás tra -
bajadores de la empresa o establecimiento, incluyendo a los de confían 
za salvo que respecto de éstos se disponga lo contrario. 

En el artículo 396 se consigna el principio de los efectos u
niversales del contrato colectivo al establecer que: 

ble: 

"Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a to
das las personas que trabajen en la empresa o establecimiento 
aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, 
con la limitación consignada en el artículo 184". 

En virtud de este principio, el ?ontrato colectivo es aplica-

1.- A los trabajadores miembros del sindicato contratante; 
2.- A los trabajadores que no son miembros del sindicato con

tratante; 
3.- A los trabajadores que despues de la firma ingresen a la

empresa¡ 
4.- A los trabajadores de confianza, salvo que queden expres~ 

mente excluidos (Art. 184). 

Un problema que no resuelve la Ley de manera-directa deriva -
de la pluralidad de contratos colectivos, en los caios a que se refie
re el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo; aquí es donde nos -
surje la interrogante;¿ Debe, en ese caso, aplicarse el principio de -
que las estipulaciones de los contratos colectivos se extienden a to -
das las personas que trabajen en la empresa o establecimiento? 

En.nuestro concepto el problema no se puede resolver de mane~ 
ra general, sino en cada caso particular, teniendo en cuenta las dis -
tintas condiciones de ios trabajadores involucrados. 
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l:n e I caso concreto, de un contrato co I ect i vo de traba.jo 
,celebrado por un patrón y un sindicato gremial. Consideramos que 
la aplicación deberá hacerse respecto de los sujetos establecidos 
en el propio contrato y su extensión comprenderá no sólo a los -
trabajadores miembros del sindicato pactante, sino también a los
demás trabajadores de la profesión, especialidad u oficio. Esta
interpretaci6n deriva de lo establecido por el artículo 396 de la 
Ley Federal del Trabajo, pero queda restringido solamente al sec
tor profesional en virtud de que el contrato colectivo de trabajo 
a que se hace mérito no contempl« ni puede contemplar los proble
mas laborales de toda la empresa o ::ie toda la comunidad laboral -
de la misma. 

Tampoco es procedente la extensión de este contrato co-
''hecthto a trabajadores de la empresa colocados en otros oficios -
profes i ona·les o especia I ida des, puesto que en este caso no podr i a 
tener aplicación el 13>rincipio constitucional de la fracción .VI 1 -
del artfculo 123 constitucional, porque no se satisfacen en la e~ 
pecie el extremo de igualdad de puesto a que se refiere el artí-
culo 86 de la Ley Federal del Trab.ijo, que establece los presupu
estos para I a procedenc i·a <le I a acc i 6n · de ni ve I ac i 6n de sa I arios ... 

"Art. 86:- A trabajo igual, desempeñado en puesto,jorna
da y condiciones de eficiencia i;ambién iguales, debe -
correspondeF salario igual•. 
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eAPITllLO V 

EL SINDICATO GREMIAL Y LA HUELGA. 
1 

1) .- Breves Referencias Historicas de la 
Huelga. 

2) .- Conc;pto Naturaleza Juridica y Fina I ida des 
de la Huelga. 

3}.- la Titularidad del Derecho de Huelga. 

4).- Clasificación de la Huelga. 

5).- La Huelga del Sindicato Gremial. 



125 

1.- BREVES REFERENCIAS.HISTORICAS DE LA MUELGA. 

Antecedentes en el Derecho Mexicano.- Encontramos losan
tecedentes más remotos de la huelga, en la Colonia en la Nueva -
España y se origina en virtud de las tremendas desigualdades e-
con6micas y de la organizaci6n de castas dominantes, ya que en -
esa época no había industrias ni capital, solo trabajo esclaví -
zante. 

Recordemos que una vez consquistada la gran Tenochtitlan
Hernan Cortéz, estableci6 las medidas para la explotación de los 
vencidos y dict6 sus célebres.ordenanzas que traían consigo mu -
chos absurdos o negaciones de tipo económico. 

Las primitivas industrias ·que florecieron fueron organi -
zadas por el mismo Cortéz sobre báses gre~íales, naciendo la in
dustria manufacturera que como gremio tenfa sus ordenanzas espe
cificas hechas y aprobadas por los virreyes y designandose un -
juez especial que velaba por su exacto cumpl ímiento; logicamen
te estos gremios Europeos, con la salvedad que cuando se implan
taron en la Colonia, ya eran decadentes en Europa. 

Esta forma de producci6n econ6mica y otras como la enco -
mienda, que eran el instrumento abastecedor de servicios perso -
na les, el taller artesanal y de obraje mantuvieron al mexicano -
en un estado de servidumbre que era ya esclavitud propiamente -
dicho, lo que consecuentemente origino un-mal estar sociáf que -
se fué desbordando aún más con el incremento de los procedimien
tos capitalistas de explotación sfn limites. 

Y así sucedio, uno de los primeros actos de abandono co
lectivo de trabajo, el 4 de Julio de 1582, según lo relatan el
music6grafo Gabriel Saldívar, que fúe una tipjca huelga en la -
catedral metropolitana contra el cabí Ido de la ciudad, suspen -
diendo las labores por más de mes y medio. 

De esta primi~iva forma de inconformidad los trabajado -
res, surgen más brotes que son los orígenes dei paro obrero y -
antecedentes de la huelga. 
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, Comenta el autor Eusebio Ramos, que los primeros paros o
breros se explican por s1 solos, como consecuencia de la I ibertad
de trabajo que para la vigencia de la constitución de 1857 reinaba 
pero como no había Ley orgánica ni reglamentaria de los artfculos-
4o y So de dicha constitución, el apogeo del principio de I ibertad 
de trabajo fué relevante, y por ese motivo los movimientos y bro -
tes huelgisticos no fueron combatidos jurídicamente sino que al -
contrario, por medio del poder capitalista empleado la fuerza eco
nómica y la de las armas. 

En el afio de 1868 los tejedores del distrito de Tlalpan -
efectuaron una importante buelga logrando al final que se redujera 
la jornada de trabajo a doce horas para las mujeres y los menores. 
También los mineros de Pachuca realizaron otra huelga importante;
siendo todos estos hechos huelgisticos los que sirvieron de báse -
junto con las noticias de huelgas importantes del extranjero, como 
las de los ferrocarri !eros norteamericanos en 1877 para que se ges 
taran las huelgas que más tarde esta( larian al iniciarse el régi = 
men de Porfirio Dfaz. (1) 

La primera legislación revolucionaria que consagró el de
recho de huelga, füe la constitución de Yucatán. 

El General Salvador Alvarado, fue el primer revolucionario 
que se percato de que la revolución social venia a grandes rasgos
acercandose a nuestro medio social y de que no se le podría dete -
ner, porque ya en diferentes legislaciones Europeas se permitía a
los trabajadores asociarse para defender sus derechos por el lo pr2 
puso una Ley del Trabajo para el estado de Yucatán en cuya exposi
ción de motivos se decfa entre otras cosas, que los obreros tenían 
la facultad de interrumpir sus labores colectivamente pa~a forzar
a que se les cumplieran sus demandas. 

Y asf la Ley del Trabajo del 11 de Diciembre de 1915, pa
ra el estado de Yucatán, consagro el derecho de huelga al expresar 
en su artículo 120 lo siguiente: 

(1) Eusebio Ramos "Derecho Sindical Mexicano" la, Edic. 
Edit. Velux, México 1975 Págs. 261-263. 
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~rtículo 120.- La huelga, el paro de obreros, es el acto -
de oualquier número de trabajadores que estando o habiendo 
estado en e I empleo tota.1 o pare i al mente o quiebran su con 
trato de servicios o se rehúsan despues a reanudarlo o 
volver al empleo, siendo debida dicha continuidad, reusa
miento, resistencia o rompimiento o cualquier conbinaci6n, 
arreglo común entendimiento, ya s6a exrreso, tacito,hecüo
o iniciado por los obreros, con el intento de compeler a -
cualquier patr6n a convenir en las exigencias de los em -
pleados a cumplir con cualquier demanda hecha por los obre 
ros, o con intento de causar perdidas a cualquier patr6n ~ 
o para inspirar apoyar o ayudar cualquiera otra huelga o -
con e I i nteres de ayudar a I os emp ! eados de cau I quier otro'' 
patr6n. (2) 

Aunque por supuesto no se establece el derecho de huelga -
tal como lo conocemos ahora,si se observa que se trata de prote -
ger a los obreros, permitiendoseles unirse y abandonar el trabajo 
para coaccionar al patrón, para que se les cumplieran sus deman-
das o bién para ayudar a sus compañeros de otras empresas a que -
obtuvieran mejores condiciones de trabajo. Vemos pués, que ese -
precepto legal es un antecedente y un intento de reconocer en una 
Ley el derecho de huelga para los obreros. Esa entidad se adelan 
to a las demás, pués fué hasta dos años más tarde que ese derecho 
se consagr6 en la constituci6n federal de 1917, alcanzando asf -
a todos los obreros del país. 

(2) Alberto Trueba Urbi~a "Nuevo Derecho del Trabajo" 
la. Edic. Edit. Porrua, Mfxico 1970 pág. 27. 
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2.- CONCEPTO,NATURALEZA JURIDICA Y FINALIDADES DE LA HUELGA: 

En la doctrina se han expuesto diversos conceptos sobre la
huelga. Citaremos algunos de el los como la del Dr. Mario de la -
Cueva que considera a la huelga como: "El ejercicio de la facul -
tad legal de las mayorias obreras para suspender las labores en -
las empresas, previa observancia de las formalidades legales, para 
obtener el equilibrio de los derechos o intereses colectivos de -
trabajadores y patrones. (3) 

Guillermo Cabanell~s define a la huelga como : "La cesación 
del trabajo colectivo por voluntad de los trabajadores, con el ob~ 
jeto dnico de conseguir determinadas condiciones de trabajo de los 
patrones, o ejercer presión sobre ,stos. (4) 

El maestro Trueba Urbina, nos dice que: "La huelga es un -
Jerecho social,económ·ico, cuyo ejercicio le permite a los trabaja
dores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y sa-
larios, y en el porvenir sus reivindi~aciones sociales. (5) 

J.Jesds Castorena, al mismo tema nos dice que : "La huelga
es la suspensión del trabajo concertada por la mayoria de los tra
bajadores de una empresa o de un establecimiento ~ara la defensa -
y mejoramiento de las condiciones de trabajo propias o las ajenas
Je una colectividad de trabajadores. (6) 

(3) 

(4) 

(5) 

-(6) 

Mario de la Cueva" Derecho Mexicano del Trabajo" Tomo-
11 Sa. Edic. Edit. Porrda, M6xico 1967 p6g. 7q8. 
Guillermo Cabanellas, segdn cita de Ju~n D. Pozzo "De -
recho del Trabajo" Edear Soc. Anon, Editores, Bueno~\
iras, 19L}9, Tomo IV, p<'Íg. 432, 
Alberto Trueba Urbina, citado por Eusebio Ramos "Dere -
cho Sindical Mexicano" ta. Edic. Edit Velux, M,xico 
1975, pág. 260. 
J.Jes6s Castorena, "Manual de Derecho Obrero" 6a. Edic. 
México 1973 pág. 311. 
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Juan D. Pozzo, define a la huelga como: "la suspensi6n

conc~rtada del trabajo llevada acabo por una pluralidad de tra
bajadores con fi'nes de defensa de los intereses derivados del -
trabajo.. (7) 

Alejandro Gallart Folch, dice que: "Por huelga debe en -
tenderse la.suspensi6n colectiva y concertada de trabajo, rea -
!izada por iniciativa obrera, en una o varias empresas, oficios 
o ramas de trabajo, con el fin de conseguir objetivos de orden
profesional, político o bien manifestarse en protesta contra d~ 
terminadas actuaciones patronales, .gubernamentales u otras. (8) 

Gide, define a la huelga como: "La presi6n ejercida por
una de las partes sobre la otra para forzarla a modificar las -
condiciones de trabajo. (9) 

Alfre!,:I Hueck y Nipperdey,· la definieron en la siguiente
forma: "La huelga es la suspensi6n colectiva y concertada del
trabajo, llevada acabo por un n6mero considerable de trabajado
res, en una empresa o-. profes i 6n, como medio de I ucha de I tra -
bajo contra el capital y con el prop6sito de reanudar las labo
res al obtener éxito o terminar la lucha. (10) 

Ernesto Krotoschin, indica que la huelga consiste:" En -
que se trata de una interrupci6n ( inejecuci6n), concertada del 
trabajo por parte de un grupo importante de trabajadores deci-di 
das a reanudar e I trabajo una vez sat i sf·eches sus rec I amac i one; 
o cumplidos los otros posibles fines de su actitud. (11) 

· (7) Juan de Pozzo ob. cit. pág. 434. 
(8) Alejandro Gal l·art Folch" Derecho Español de Trabajo" 

Edit. Labor, Barcelona 1936 págs. 223 y 224. 

(9) Gide citado por Juan de Pozzo, ob. cit. pdg. 432. 
(10} Alfred Hueck y Nipperdey, citado por Mario de la 

Cueva ob." cit. pág. 786. 
· ( 11) Ern~sto Krotosch i n, "Trata do Práét i co de Derecho 

del Trabajo". Roque de Palma Editor, Buenos Aires -
1955,.Tómo 11 p~g. 798. 
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Nrcolas Pizarro Súarez, dice que: M Huelga es la suspensión 

temporal del trabajo, re9ultado de una coalición obrera, Acuerdo
de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses co -
munes, que tiene por objeto abligar al patrono a acceder a sus de
mandas y conseguir así un equilibrio entre los diversos factores -
de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital. (12) 

Eugenio Pérez Botija indica que: "La huetga significa una -
cesación concertada de trabajo por el personal de una o varias em
presas y con un político social. (13) 

Walter Kaskel, dicé en forma más concisa que: "La huelga es 
la suspensión colectiva de trabajo llevada a cabo por una plurali
dad de trabajadores con el propósito de alcanzar mejores condicio
nes de trabajo. (14) 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo de 1931 élefinio a -
la huelga como: "La st1spensi6n legal y temporal del trabajo como -
resultado de una coalición de trabajadores. (15) 

La actual Ley Federal del Trabajo la define como: "La sus -
pensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de -
trabajadores. (16) 

Como podemos observar no varia mucho la definición que da 
la nueva Ley respecto de la anterior; solo omite el t,rmino "Le -
gal" lo cual a nuestro juicio es acertado, ya que al estar regla -
mentada por la constitución y por la Ley se entiende que la permi
ten ambas, llevandose a cabo como la Ley lo indica y en los casos
previstos por la misma la huelga_ sera legalmente '.econocida •• 

(12) Nicolas Pizarro Súarez ,citado por Mari.o de la Cueva 
ob. cit. ~ág. 787. 

(13) Eugenio Perez Botija, según cita de Juan D. Bozzo ob. -
cit. pág. 434. 

(14) Walter Kaskel, citado por-Mario de la Cueva ob. cit. 
pág. 787 

(15) Ley Federal del Trabajo 49a. Edic. Porrúa, M,xico 1965 
(16) Nueva Ley Federal del Trabajo Edic. Andrade México 1970 
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la doctrina como hemos podido observar, concide que lá -

~uelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por 
una mayoria unificada de trabajadores con el propósito de obli
gar al patrón a que les satisfaga sus demandas. 

Pero en realidad en la doctrina no se a llegado a un con 
cepto suficientemente claro de la huelga, porque el problema d;; 
la naturaleza jurfdica de la misma no je encuentra hasta la fe
cha estudiando suficientemente, ni por la doctrina extranjera -
ni por la nuestra. 

Respecto a la naturaleza jurfdica de la huelga, estamos
de acuerdo con lo que nos.comenta el Dr. Mario de la Cueva que
en términos generales se refiere, a que el hombre tiene derecho 
a I trabajo, pero también ti erie derecho a no trabajar, A·travéz -
de la historia de los diversos países, este derecho a no traba
jar es individual pero al unirse urna mayoría y suspender las -
labores se produce la huelga, que era considerada como un hecho 
delictivo en virtud de las consecuencias que traia consigo, ya
que solo se tomaba en cuenta que perjudicaba al capital. Poste 
riormente éste hecho ya no fué sancionado, pero tampoco se le:' 
protegia¡ únicamente se le deja~a como una consecuencia de la -
libertad de trabajo y por lo tanto no producia los efectos bus
cados por los trabajadores. 

En nuestro pafs se le ha dado el reconocimiento a partir 
de la constitución de 1917, siendo ahora un derecho que produce 
los efectos buscados por los·trabajadore;,, al ser un hecho jurí 
dico .sancionado o protejido por las leyes cuando se !'eunen los:' 
requisitos que la misma señala limitan~ola. 

Observamos que lo ~ue anteriormente era un hecho i licito 
se convierte en un hecho licito por las Leyes. Esto se debe a
que la hue.lga es la única arma con que cuentan las mayorias o -
breras que no tienen más patrimonio que su trabajo y por medio
de ésta se protejen de las injusticias de que son objeto; es -
una defensa, por se el medio para resolver ei confl ícto colecti 
vo que se ha creado, sin ser el conflicto mismo; es una forma:' 
de coacción que la ley Permite a los trabajadores para que pue
dan alcanzar el fin persegui1o y que Jebe ser siempre buscando
e I equ i I i br i o entre I os factores de I a produce i 6n •. 



Las finalidades de la huelga; son varias y como ya lo mencio
numos con anterioridad y de acuerdo con Mario de la Cueva, el traba -
ju.:Jor ti ene derecho de no trabajar>, pero a I unirse con otros i:rubaja
,iores a ejercitar ese derecho, lo hace con el fin inmediato de l legur 
a la resoluci6n de un conflicto colectivo que se ha creado; y que --
por no esturen un plano de a9ualdad al empresar>io, 
suelto. Al unirse, ( legan a un pleno de igualdad o 
rnuyor probabilidad de resoluci6n del conflicto. 

' '. no se nao1a re --
al menos tienen -

Asi mismo persigue el fin de que el obrero no se resigne a (o
que el cnpitalista voluntariamente le dé, sino que luche por conquis
tar los derechos que corresponden a su calidad humana. Asi mismo que 
la huel9a tiene una doble fi~alidad: un fin inmediato, como medio -
couctivo para alcanzar el fin perseguido, y un r1n mediato al crear 
en los trabajadores la idea de lucha para I legar a la sociali~aci6n -
Je los medios de producci6n. 



3.- LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE HUELGA. 

la coalición de trabajadores es titular del derecho de -
huelga. Para estudiar adecuadamente a la coalición debemos limi
tarnos a su concepto jurídico, ya que pueden presentarse confusio · 
nes sin no nos limitamos a este aspecto esclusivamente. la pala
bra coaligarse puede aplicarse a un grupo de personas que se po-
nen de acuerdo para organizar un paseo familiar o para llevar a 
cabo un plan o una idea cualquiera, esto es se reunen, se ponen 
de acuerdo y una vez logradQ su objetivo, se disgregan, de ello -
se deduse que la unión de quienes se coaligan es momentanea. 

Ahora bién, la palabra coalición generalmente se aplica
como término jurídico en el Derecho de Trabajo. Si analizamos su 
rafz etimologica nos encontramos que proviene del latin ncOAllTI
ONE", de" COALITUM", "COALESCERE", que quiére decir reunirse, -
juntarse; desde ese punto de vista significa unión, sin que ello 
implique que sea indefinida. (17) 

J. Jesús Castorena, al definir la huelga, afirma que uno 
de los elementos de ésta es la coalición y dice: n Acordada, qu~ 
rida la suspensión de trabajo por una mayoria de trabajadores de
una empresa, la huelga es un derecho; todo derecho puede ejerci
tarse o dejarse de ejercitar. El ejercicio implica decisión, es
un acto de voluntad; cada indi·viduo huelguista,. quiere la huelga 
y la decide". Este es el concepto de coalici6n que _sustenta el -
maestro Castorena. {18) 

Capitan et Couche,·han definido a la coalición como "La
acci6n concertada de un cierto nGmero de trabajadores o de emple,2. · 
dores para la de·fensa de sus intereses respectivos". (19) 

Carlos Garcia Oviedo, se expresa en fa siguiente forma:
"La coalición a las medidas reseñadas precede la _coligación o --
concierto de obreros o de patrones para llegar a un fin. La co-
ligaci6n es una amenaza violenta, pero no es más que una amenaza" 
(20) 

(17) Diccionario Enciclopédico UTEHA, Tomo 11 l,Edit. 
Hispano America, México, 1951, pág. 245. 

(18) J.JesGs Castorena ob. cit. pág. 311. 
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Alejandro Gal lart Folch, al hablar sobre las coaliciones 

se, expresa asi: •tas co~liciones o sea uniones circunstanciales de 
obreros dirigidas a realizar una huelga determinada; y finalmente
pasaron a eer una de las manifestaciones, la principal durante mu
cho tiempo, de la actividad sindical, pues fueron preparados y di
rigidos por los sindicatos, organizmos permanentes de la accidn-~
obrera•e (21) 

Juan de Pozzo, nos dice al respecto:• la coalici6n y la
asoeiacidn profesional son uniones transitorias o permanentes cu -
yos fines son la defensa y representaci6ri de iñtereses colectivos
de los grupos profesionales; en verdad que .la coalici6n termina -
con el logro o el fracaso de prop6sitos determinados en tanto que
la asociación tiene car,cter de permanencia y persigue la defensa
de todos los intereses profesionales" (22) 

Oe le doctrina extranjera, la francesa es la que logra la 
mayor precisi6n en los conceptos mencionados y Paul Pie marc6 el -
camino al decirz" • Que la coalici6n es en relaciiSn a la huelga !o
que e I u I ti matum, a ·¡ a dec:: 1 ara e i 6n de guerra"'. 

El ~aestro frances la fef,ine como una amenaza que proba -
blemente devendra en guerra, si el patr6n no otorga a sus trabaja
dores u obreros las condiciones que sean justas. (23) 

En otras palabras la coalicidn significa la declaraci6n -
del factor de la producci6n que sufre angustia para buscar un a --
rreglo satisfactorio a sus problemas. . 

(19) Capitán et Couche,citado por Juan de Pozzo woerecho
del trabajo" Tomo IV, Edear Soco Anon. Editores, Bu~ 

·nos Aires, 1949. pága 422. 
(20) Carlos Garcia Oviedo, "'Tratado Elemental de Derecho 

· Social" 6a. Edic. Madrid, 1954. piíg~ 604. 
(21) A1eJanclra Gallart Folch, ob. cit. pág. 225 
(22) Juan de Pozzo ob. cit. p~g. 423 
(23rPaul Pie, citado por Carlos Garcia Oviedo, "Tratado 

Elemental de Derecho Sociál"' 6a •. Edic. Madrid 1954 -
p,g; 604 •. 
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E_xpuestas las definisiones que anteceden, y entendido que 
~ara el estudio de la coalici6n nos limitaremos al concepto jurf -
dico, diremós que la coalici6n como figura jurídica es reconocida
en nuestra legislaci6n laboral como la titular del derecho de huel 
ga al establecer la ley Federal del Trabajo vigente en su artículo 
440 lo siguiente: 

"'Art. 440.- Huelga es la suspenci<>n temporal del Trabajo
llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores". 

El D-r. Baltazar Cavazos, comentando este artículo dice: 

"'El titular del Derecho de huelga no es el sindicato de -
trabajador-es sino la coalición n:iayoritaria". 

la ley Federal de los Trabajadores al serv1c10 del Estado, 
sustenta el mismo criterio que el C6digo Laboral al establecer: 

wArt. 92.- Huelga es la suspenci6n temporal del trabajo -
como resultado de una coalición de trabajadores, decreta
da en la forma y términos que esta Ley establece". 

Los preceptos legales que hemos citado, demuestran que p~ 
ra nuestra legislaci6~ laboral, la coalición es la titular del de~ 
recho de huelga', y para ejercer este derecho no es requisito indi.::!, 
pensable pertenecer a alg6n sindicato, puesto que no !o menciona -
I a Ley. Sa I vo e I ca-so en que se- rec I amen derechos exc I us i vos de 1 -
sindicato. 

Mario de la Cueva cuando se refiere a la coalici6n lo ex
presa de la siguiente forma: 

"Tanto la huelga como la asociación profesional conside -
radas estas dos instituciones como fenomenos sociales reales, no -
son posibles sin la existencia previa de la coalición y; que si -
no esta garantizada la libertad de coalición, no podrán tener exi~ 
tencia legal, ni la huelga ni la asociaci6n profesional". (24) 

(24) Mario de la Cueva, citado por Eusebio Ramos," Derecho
Sindical Mexicano", ·la. Edic. Edit. Velu~, Mlxico, 
1975 pág. 32. 
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Se infiere del artículo 440 citado, anteriormente que como
acto previo a la declaraci6n de huelga, debe haber un acuerdo de los 
trabajadores para éste propósito, considerando que éste hecho social 
es privativo de los trabajadores siempre y cuando sea una mayoria -
los que la acuerden, y no un derecho de la persona moral, sindicatov 

La realidad de los hechos, no obstante lo que hemos mencio
nado antef'iormente, es que muy poca importancia o casi ninguna re -
concede la Ley Laboral a la coalición, dando como consecuencia una -
serie de restricciones que en la práctica nos demuestran los facto -
res siguiente: 

Primeramente la transitoriedad de la coalición hace que, al 
cumplirse o no el objetivo de la misma, necesariamente tenga que di
solverse, a diferencia del sindicato que es permanente. En segundo
término la coalición no requiere de registro ante las autoridades, 
ni de autorización previa para existir, en cambio el sindicato aun -
que tampoco la necesita para constituirse, si requiere de autoriza -
ci 6n prev.i a para su fun9i onami ento, a I otorgarse I e e I registro co -
rrespondiente. 

Aunque el ar·l:fculo 357 de la Ley Federal del Trabajo dispo
ne que: ª Los trabajadores y los patrones tienen derecho de consti
tuir sindicatos, sin necesidad de autorización previa". 

Eso no resulta cierto en la realidad, porque es comdn que -
las juntas de Conciliación y Arbitraje nieguen personalidad jurídica 
a los sindicatos no registrados. 

La jurisprudencia que citaremos a continuaci6n determina la 
personalidad de la asociaci6n profesional escluyendo a la coalici6nv 

"SINDICATOS,. PERSONALIDAD DE LOS, EN EL JUICIO. 

Al autorizar la fracci6n XVI del artículo 123 Constitucio -
nal tanto a los obreros como a los empresarios, para coaligarse en -
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos,asociacio
nes profesionales, etc. incuestíonablemente inviste a esas corpora -
ciones de personalidad jurídica para la defensa de los derechos de -
sus coaligados por medio de los organos de su representaci6n. 

JURISPRUDENCIA Na 1013 APENDICE AL TOMO CXVII 1, PAG. 1833. 
(25) 
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Lo anterior traé como concecuencia el que a las coaliciones 
de trabajadores, las autóridndes no les reconozcan personalidad ju -
rfdica y por lo mismo las priva de la personalidad legal para cele -
brar contrato colectivo de trabajo, o para demandar su cumplimiento
o revisión. 

la coalición de trabajadores se ve también impedida para -
pactar con una empresa en la que no exista sindicato, la aplicaci6n
de alg6n contrato ley, ya que este derecho está reservado exclusiva
mente a los sindicatos registrados. 

El artículo 387 de la Ley Laboral no es claro, pués no or -
dena que el sindicato celebrante del contrato tenga la representa -
ci6n de la mayoría, es decir, la mitad más uno de los trabajadores -
de la empresa para que proceda la firma de dicho con,crato. Este pr.!;_ 
cepto legal establece lo siguiente: 

"Art. 387.- El patr6n que emplee tr~bajadores miembros de
un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo soli
cite, un contrato colectivo. 

Si el patr6n se niega a firmar el contrato, podrán los tra
bajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo -
450". 

En ese mismo sentido, tenemos las siguientes tésis de juri~ 
prudencia que establece: 

"CONTRATO COLECTIVO, OBLIGACION DE CELEBRARLO; El artí 
culo ( 387) de la Ley Federal del Tribajo indica qu~-los 
patrones estan obligados a celebrar contratos colectivos 
con los Si-ndicatos, <:uando elementos pertenecientes a el los 
les presten servicios; de donde resulta que cuando no exi~ 
te pluralidad por ser 6nico el trabajador, en las condicio
nes apuntadas, no es aplicable la prevensi6n aludida". 

"DIRECTO 40/1955. Wi lfredo Jimenez Resuelto 12 de Marzo de 
·1956 ( Ejecutoric)n (26) 

(25) Jurisprude~cia y Tésis Sobresalientes 1955-1963. Mayo, 
Ediciones México, 1965, T. Labo-ral 4a. Sala, Pfig. 431 

(26) Jurisprudencia y Tésis Sobresalientes 1955,1963. ob.
cit. pág. 79. 
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En contraste, tenemos lo que expresa el siguiente artr
culo relativo al contrato ley. 

"Art. 406.- Pueden solicitar las celebraci6n de un con
trato- ley los sindicatos que representen las dos terce
ras partes de los trabajadores sindicalizados por lo me
nos, de una rama de la industria en una o varias entida
des federativas, en una o más zonas economícas, que aba~ 
que una o más de dichas entidades o en todo el territo -
rio nacional". 

La anterior falla· de la Ley, traé como consecuencia que -
existen en la realidad, empresas que al no tener celebrado contra
to colectivo de trabajo, basta que el representante legal de la -
empresa, "Se ponga de acuerdo" con dos o tres de sus trabajadores 
para que se sindical icen, afiliandolos en alg6n sindicato blanco -
que se a fin, para que con dichos trabajadores ya" Sindical izados" 
baste para contratar y firmar el respectivo contrato colectivo, -
a6n en franco desacuerdo y perjuicio del resto de sus compañeros -
de trabajo, que son la mayoría. 

El Dr. Baltazar Cavazos comenta al respecto: "En virtud 
de que este artfculo establece que el patr6n que emplee "Trabaja -
dores" sindicalizados, en plural, tiene la obligaci6n de firmar el 
contrato colectivo, basta con que haya dos trabajadores sindical i
zados que quieran contrato para que proceda la petici6n de la fir-
ma del mismo". (27) -

La coalici6n como sujeto de derecho, también se ve limit~ 
da pués al no tener capacidad legal, no puede demandar por faltas
qÚe haya al cumplimiento del contrato colectivo o violaciones a la 
Ley de la Materia. 

(27) Baltazar Cavazos, "Nueva Ley Federal del Trabajo -
T~matizadaJ la. Edic. Edit. Jus, México, 1975, pág-·· 
409. . ... 
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4.t CLASIFICACJON DE LA HUELGA. 

Clásificaremos a la huelga de la siguiente forma: Huelga -
Licita, 1 licita, Existente, Inexistente, Justificada. 

Las báses que el constituyente de 1917, expuso al congreso
~e la uni6n v las feqislatúras de los Estados, en la primera fracci-
6n XVIII ~el.artfcul~ 123 Constitucional, indicaba que: "las Huel -
gas serán licitas cuando empleanjo medios pacificas, lleven por oh -
jeto conseguir el equilibrio entre los factores capital y trabajo, -
para realizar la justa distribuci6n de los beneficios. (28) 

Huelga licita.- Tiene $U fun1amento en las fracciones XVII
XVI 11 del apartado "A" del artfculo 123 Constitucional tomando desde 
el punto de vista Socio-Econ6mico, c~yo ejercicio Je este ~erecho -
cÍe!)Osita en manos ele los tra!_,ajadores, el cons-eguir el eciui I ibrio e!]. 
tre los diversos factores de la producci6n, c1rmoniz"ln·lo los derec!1os 
·lel trabajo, con los del capital, mediante el cumplimiento de los re 
quisitos estrictamente formales. -

la Huelga i licita.- El maestro J.Jesús Castorena, señala -
que en nuestra constitu~i6n se seRalan dos casos de huelga ii icita -
el primero, cuando la mayoria de los huelguistas, o sea la mitad más 
uno cuando menos de los trabajadores en huelga, ejecuten actos vio -
lentos contra las personas o las propiedades ( No estipulándose en -
la Ley que sean las del patr6n). El segundo caso, es el que es Je -
claraJa por los trabajadores que pertenezcan ct establecimientos, de
pendencias o servicios que en alguna forma dependan del gobierno e -
xistiendo el requisito de que·el paFs se encuentre en estado ~egue
rra. 

Aunque los actos delictivos crean responsQ~il idad penal in
!ividual para sus autores, la intenci6n del legislador fué en el sen 
tiio de que no pueJen, ni deben disociarse los actos delictivos de= 
la huelga, porque si los primeros determinan responsabilidad penal -
nara sus autores y estos son los mismos huelguistasn como consecuen
cia perjudican a la huel~a misma, no obstante ~ue la su~pensi6n de -
I ai-ores. 

(28) Jorge Carpizo, "La Constituci6n Mexicana Je 1917" la. 
Edic. Direcci6n General de Pub! icaciones :le la UNAM, -
México 1969. Págs. 119 y 120. 
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es un acto colectivo ajeno a los hechos delictivos cometidos. 

Por otra parte, una huelga que se declare por los trabaja 
dores que laboran en establecimientos o servicios que dependen del 
Gobierno, tiene el efecto de debilitar la capacidad de defensa del 

• propio estado, beneficiando con el lo a la potencia extranjera o -
enemigos del régimen contra los cuales haya sido declarado el es -
tado de guerra. En igual forma una huelga en estas condiciones~
puede ser catalogada como un acto contra la seguridad exterior o -
interior de la nación. 

El efecto de la i·licitud de la huelga es la terminación -
de los contratos de los trabajadores que intervinieron en dicha 
clase de huelga o aquellos que se les compruebe que participaron -
en los actos violentos contra las personas o las propiedades, con
forme a lo establecido por el artfculo 934 de la Ley Federal del -
Trabajo. 

"Art. 934.-.Si la junta de Conciliación y Arbitraje de 
clara que la huelga es i licita, se clara por terminadas 
las relaciones de trabajo de los huelguistas". 

Huelga existente.- El Dr. Alberto Trueba Urbina, manifi -
esta que: Es aquel la en que los trabajadores han cumplido con los 
requisitos puramente formales, que consisten en solicitudes forma
les al patrón, por conducto de la autoridad correspondiente y fun
dada en cualquiera de los objetivos que señala el artrculo 450 de
nuestra Ley en la inteligencia de que si no se solicita la decla -
raci6n de inexistencia de· la huelga dentro de las setenta y dos -
horas siguientes a la suspensión dél trabajo, por ministerio de la 
Ley sera considerada existente para todos los efectos legales co-
rrespondientes. (29) 

La huelga debe de esta! lar en el momento señalado, ni an
tes ni despues de la hora y dfa señalados, ya que si los trabaja -
dores continuan trabajando~ esto signifa que desaparece la volun -
tad de que estalle dicho movimiento. 

La Ley Federal del Trabajo en vigor, establece que para 
que la huelga pueda ser declarada existente, se requiere que cum -
pla con los requisitos de fondo,forma y mayoría. 

(29) Alberto Trueba Urbina, ob. cit. pág. 372. 
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El Dr. Baltazar Cavazos, comenta: "La Junta Federal de -
Conciliaci6n y Arbitraje ha considerado ocioso declarar existentes 
los movimientos de huelga, estimando que desde el momento en que -
la huelga.estalla tiene a su fa~or la presunci6n de existencia y -
s61o si ~e solicita la declaraci6n de inexistencia se resulve al -
respecto. Si la petici6n de inexsistencia es infundada, la Junta
simplemente resuelve que no ha lugar a declarar inexsistente". 
( Amp. directo 2591/56). (30) 

"HUELGA, ESTADO DE. No es necesario declarar que exis-
te, de las normas contenidas en la Ley Federal del Traba
jo, se desprende que el estado de huelga existe desde el
momento en que se suspenden las labores en el centro de -
trabajo, como resultado de una coalici6n de trabajadores
sin necesidad de que alguna autoridad asi lo declare, y -
que lo que puede solicitarse de la Junta competente que -
resuelva, si elsprocedente, que el movimiento ~e huelga -
es existente más no lo contrario•. 

Una huelga puede ser existente y ser i licita, pu&s aan 
cuando se satisfagan los requisitos de fonjo y forma, si una mayo
ria de los trabajadores huelguistas, come-ten actos de violencia -
contra las personas y las propiedades, cailendo en la comisi6n de
delitos, escudados en el ejercicio del derecho de huelga. 

Los efectos que producen la huelga legalmente existente -
son los siguientes: 

1.- Que I as autoridades tendran ob l. i gac i 6n de respetar e I 
movimiento de huelga. 

2.- Las autoridade~ correspondientes darán toda clase de
garantias y seguridades a los trabajadores huelguistas, para el -
efecto de mantener el 6rden al esta! lar la huelga y durante todo -
el tiempo que &sta dure. 

3.- Los patrones tendran la obligaci6n ~e respetar el mo
vimiento de huelga y no efectuar actos que en alguna forma perjudi 
quen al movimiento, ni sustraer los bienes de la empresa. -

4.- Los terceros interesados mantendrán sus derechos ex -
peditos los que podrán.ejercitar en los t&rminos de Ley, pero res
petando siempre el movimiento huelguístico de los trabajadores.(31) 

(30) Baltazar Cavazos Flores ob. cit. pág. 444 
(31) Armando Porras y L6pez," Derecho Procesal del Traba -

jo" 3a. Edic. Textos Universitarios, México 1975 - -
Pág. 335. 
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Huelga inexistente.- Del texto del artículo 459 de la ley -
Federal del Trabajo se de~prende categoricamente que la huelga es -
inexistente si se produce las situaciones siguientes: 

(.- la suspensión del trabajo se realiza por un número de -
trabajadores menor al fijado en el artfculo 451,fracción 11; 
11.- No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en
el artículo 450;y 
111.- No se cumplieron los requisitos señalados en el artf
culo 920. 
No podrá declararse la inexistencia de una huelga por cau -

sas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. 

Las consecuencias jurídicas en caso de que se declare la 
inex~istencia legal del estado de huelga se señala en el artículo 
932 del Código Laboral, y que son las siguientes: 

1.- Fijará a los trabajadores un término de veinti-cuatro -
horas para que regresen a su trabajo; 

11.- Deberá n~tificar lo anterior por conducto de la repre
sentación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo
hecho de no acatar las resolución, que~arán terminadas las relacio -
nes de trabajo, salvo causa justificada; 

111.~ Declarará que el patrón no ha incurrido en responsa -
bi I idad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro 
del término señalado, quedará en libertad para contratar otros; y 

IV.- Dictará las medidas que juzgue conveniente par-a que 
pueda reanudarse el trabajo. 

Por último la huelga justificada; el 
bina, la define como, "Aquel la cuyos motivos 
tr6n". De conformidad con lo establecido po~ 
937 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. 

r 

Dr. Alberto Trueba Ur
son imputables al pa-
los artículos 446 y --

El término huelga justificada es nuevo en nuestra legisla
ci6n laboral y debe entenderse como aquel la en la que se ha cubier
to los extremos de la Ley y las causas o motivos de la misma y que
se le imputan al patrón, conJenandolo al pago y cumplimiento de las 
peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes, y al pa
go de los salarios ~a idos del periodo de huelga. 
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A este respecto el maestro Castorena menciona: "Una defini
c i·ón c I ara de cuando I os moti vos de I a hue I ga son í mputab les a I patr6n 
no los contiene la Ley. El artículo 111, fracción XVI, de la Ley fe -
deral del Trabajo de 1931, si cont~nia una orientación para el inter -
prete. Según ese precepto, el patrón, esta obligado a pagar los sala
rios de los trabajadores cuando se vean imposibilitados para trabajar
por culpa del patrón; aplicandose este criterio en los casos de incum
plimiento por parte del patrón a las obligaciones contraídas; en dos
casos por lo menos, podría darse este incumplimiento: Uno, cuando se
viola por parte del patrón el contrato colectivo de trabajo y la huel
ga tenia por objeto ex1g1r su cumplimiento; y el segundo, cuando se 
negaba el patrón a establecer condiciones justas de trabajo, permití -
endoselo sus condiciones como empresa. (32) 

En nuestra legislación laboral actual, no se contempla aquel
precepto de la Ley de 1931, puesto que para que pueda sobrevivir la -
condena al pago de los salarios caidos de la huelga, es requisito in -
dispensable que los trabajadores sometan la huelga a la decisión de la 
junta correspondiente, siendo ésta la que aprecie la imputabilidad de
los motivos, en el juicio, fundamentandose. lo anterior en el artículo-
937 de la Ley Laboral, tipificandose como excepción, que en ningun ca
so sera condenado el patrón al pago de los salarios caidos de los tra
bajadores que hubieran declarado una huelga por motivos de solidaridad 
con otros huelguistas. 

finalmente agrega el maestro Castorena, a este respecto que -
la intención del legislador, fué la de establecer como único caso en -
el que se puede obtener la condena de los salarios caidos, aquel en -
que se subordine el conflicto, al arbitraje de-la junta competente, y
ésta sea la que determine que los motivos que dieron origen a la huel
ga, son o no imputables al patr.ón. (33) 

(32) 

(33) 

J.Jesús Castorena" Manual de Derecho Obrero" 6a. Edic
México, 1973., págs. ,325 y 326. 
J.Jesús Castorena ob. cit. pág., 326. 
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$.- LA HUELGA DEL SINDICATO GREMIAL. 

La situación del sindicato gramial, tiene en materia de -
·huelga carScteristicas especiales. las cuales estudiaremos de la -
siguiente forma. 

Para este efecto podemos señalar el planteamiento de los
siguientes casos concretos: 

a).- Un sindica~ó gremial único dentro de la empresa pre
tende la celebración del contrato colectivo. 

b).- Varios sindicatos gremiales se ponen de acuerdo en -
tre si para exigir el contrato colectivo de trabajo por medio de la 
huelga. 

c).- Varios sindicatos gremiales no se ponen de acuerdo -
entre si y pretenden cada uno obtener su respectivo contrato colec
tivo de trabajo. 

d).- Uno o varios sindicatos gremiales coexisten en la -
empresa con un sindicato de empresa o· un sindicato de industria o -
un sindicato nacional de industria que ya tiene firmado un contrato 
colectivo de trabajo. 

Ahora bien analizaremos cada una de las diversas situaci2 
nes planteadas. En este analisis se parte de la hipótesis de que -
todos los sindicatos estan debidamente registrados. Y han cumplido 
con los requisitos que para tales efectos exige la Ley. 

a).- En este caso propuesto pueden a su vez distinguirse
dos posibilidades; la primera, consiste en que el sindicato gre -
mial único tiene afiliados a la mayoria de los trabajadores de la -
profesi'6n. En tales circunstancias se presume que el sindicato ú -
nico, p~ede lograr el acuerdo de la mayoría de trabajadores en el -
momento del recuento, por lo que en este caso la huelga no puede -
ser declarada inexistente por falta de mayoría. 

La segunda posibilidad de la cuestión implica que el sin
dicato gremial único dentro de la empresa, no tuviera afiliados a -
la mayoría de los trabajadores de la profesión que prestan sus ser
vicios al patrón. 
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'Creemos que en este caso si el sindicato gremial emp-lai::a a 

huelga es dific~I que pueda contar con la mayoría de los trabajado
res de la profesión, de manera que lo mfis seguro es que en el re -
cuento la huelga sea declarada inexistente. 

Esta circunstancia coloca a un sindicato gremial único en
notoria desventaja, para ejercitar el derecho de huelga. 

b).- En el presente caso la coalición de varios sindicatos 
gremiales, cada· uno represen.tante de los intereses de las distintas 
profesiones· dentro de la empresa, pretendiendo la firma de un con -
trato colectivo de trabajo único, ofrece amplias posibilidades de -
acción, puesto que en la mayor parte de los casos, es probable que~ 
la coalición formada para los ef~ctos de la huelga si sea la mayorl 
taria respecto de la totalidad de los trabajadores de· la emp·resa. --

c).- Si varios sindicatos gremiales cada uno de ellos re. -
presentante de las diversas profesiones, intenta en forma separada
el emplazamiento de huelga para lograr la firma del contrato colec
tivo de trabajo, se está en el grave riesgo de qúé ninguno de los -
sindicatos emplazantes pueda alcanzar la mayoría requerida; por !o
que en la práctica, el uso de la huelga en estos casos es particu -
larmente peligrosa. 

d).- Por lo que respecta a la coexistencia de uno o varios 
sindica·tos gremiales junto con un sindicato de empresa, de inélus -
tria o na~ional de industria que· ya terlga celebrado un contrato co
lectivo de trabajo, las situaciones de los sindicatos gremiales es
precaria para los efectos de la huelga, salvo el caso de que-un si~ 
dicato gremial único, sea mayoritario en la empresa, o bien que el
conjunto de sindicatos gremiales formen una coalición mayoritaria.-

El breve analisis de los casos anteriores nos lleva a la -
conclusión de que la forma de asociación conocida con el. nombre de
sindicato gremial a que se refiere la fracción I del artículo 360 -
de nuestra Ley Federal del Trabajo ofrece varias desventajas para -
los trabajadores particularmente en lo relativo al derecho de huel
ga• 

Esta circunstancia ha determinado, ·que h i stor'i camente pue
da constatarse que en los ultimas tiempos haya ~abido una notable -
declinación de los sindicatos gremiales, que se han :ido transfor -

. . 
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man<lo en·grandes sindicatos de empresa, en sindicatos de industria y 

nacionales de industria, ·mediante la integraci6n de varios sindica -
tos gremiales de diversas profesiones, oficios o especialidades que
tienen en común el hecho de que sus miembros presten sus servicios -
a grandes empresas o en una rama industrial, 

Como ejemplo podemos citar el caso de la empresa de Ferro -
carriles Nacionales de México. Que durante el primer cuarto del 
presente siglo había en esta empresa númerosos sindicatos gremiales
tales como la üni6n de telegrafistas, la hermandad de maquinistas, -
la uni6n de fogoneros, varias uniones de mecánicos, de calderos, de
pai leros, de personal de oficinas y otros más. Los diversos proble
mas derivaJos de la pluralidad de sindicatos gremiales y de sus re -
laciones laborales, determinaron la fusi6n ie todos el los en un gran 
sindicato nacional de industria,como lo es el sindicato de Ferroca -
rri !eros de la República Mexicana, que mantiene relaciones con las -
respectivas empresas ferroviarias mediante sendos contratos colecti
vos de trabajo. (34) 

(34) Marcelo N. Rodea," Historia del Movimiento Obrero Fe -
rrocarriiero". 
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CONCLUSIONES. 

1.- El Sindicato Gremial es, Historicamente, el pionero de
los Sindicatos Modernos, y es una prolongación Je las antiguas aso -
ciaciones, hermandades o fraternidades de compañeros que surguieron
~entro del régimen corporativo o gremial de la producción y es ade -
mas es la forma m~s antigua de las diversas que puede revestir el -
Sindicato Moderno. 

JI.- El desarrollo de la .industria y de las empresas de pr~ 
ducci6n de bienes y servicios ha determinado que la comunidad traba
ja·:lora en cada empresa sea cada vez más compleja y esté integrada -
por trabajadores de muy distintos oficios, profesiones o especiali-
dades. En estas circunstancias, el interes de la clase obrera re -
quiere que sus problemas laborales se resuelvan al nivel de empresas 
en su totalidad, al nivel de industria y finalmente, a un nivel na -
cional. 

111.- Por las razones anteriores pensamos que el tipo de -
sindicato gremial no pu~de satisfacer los requerimientos de la clase 
obrera, en virtud de que por la naturaleza e integraci6n del sindi -
cato gremial, este tiende a debi I itar la fuerza que podrían obtener
los trabajadores mediante la constituci6n de siwiicatos de empresa,
cle insustria o nacionales de industria. 

IV.- En la realidad mexicana se observa una disminución de
importancia en los sindicatos·gremiales y una evoluci6n de los mis -
mos hacia los tipos señalados. 

V.- Lo que hemos expresado no significa que la f_igura del -
sindicato gremial, tal como aparece en la ley Federal del Trabajo -
.Jeba desaparecer, ya que por ese I ado se restringir i a e I derecho de
asoc i ación profesional de los trabajadores, consagrado como garantía 
social en la fracción XVI del apartado "A" Jel artfculo 123 constitu 
cional; sino por el contrario pensamos que la evoluci6n natural del~ 
movimiento obrero mexicano y, los·escol!os prácticos en la actualiza 
ci6n de los sindicatos gremiales, los conduzcan al transito hacia-~ 
las formas más avanzadas de sindicatos de empresa,de industria o --
nacional~de industria. 
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VI.- Por otra parte en materia de contr<1taci6n colec·tiva, -
los sinJicatos gremiales ~frecen algunos problemas teoricos y prác -
ticos para resolver las cuestiones de titularidild. Ya que diversos
sin,iicatos gremiales dentro de una empresa determinan la existencia
-le otros contratos colec·tivos dé trabajo y el tratamiento, por cuer
,fo separa-la de diversas relaciones de trabajo Jentro de la comunidad 
obrera, lo cual ocasiona pugnas intergremiales en las que se persi -
guen los intereses particulares de los grupos, en perjuicio de los -
intereses rle I a comunidad- trabajadora. 

VII.- En materia de huelga, el sindicato gremial como coal! 
ci6n permanente, se encuentra por regla general, en situación de --
desventaja frente al patrono, en virtud de que no siempre se puede -
lograr que la coalición sea mayoritaria, ya que la finaliJad perse -
gu i .Ja s6 I o atañe a I os intereses de I sec-1:or de trabajadores agrupa -
~os en razón Je tener un mismo oficio, profesi6n o especialidad. 
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