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La fin.:ilicad del preséntl' tr-óojc tienc el exclusivo o'.1jr-tc dr que-

reccrd!'mcs los antece~entrs de los actualE's l\oociacionr-s Sindic~lf's, s!-

bien es cirrto que dichos ~ntecrdentes en l~ anti~uedad no tonian co~c -

finalidad 13 de prctf'rE'r a los trabajadcres, cues 121s ori:-"nizacion!'s cue 

fcrmcean en aquellas 6pC'cas, er:in a"lsolutamC'nte ::!btin~<is r:fe como nhc-r,,-

las concebimcs. 

rurron distintos motivos lo$ que los llrv 0 rcn a fcrmar,por eje~plc-

los colegies Priv1dos o Publicas, las Sodolitias, las ruil~a~, ~te., our 

fueron cambiando ~e acuf'rdo con el pro~re~o r:fF la humanida~, !ns ~~ccia

cicnrs formadas en ~reciJ o en ílom~, su si~no distintivo fur l~ rrligi~n 

l:i realizaci6n de obras piadosas, lo a1uda mutua, en otras Orr"nizacic-

nes su fin le fue la sociedad para f'l trabajo, as! cerno p~•ra la <;'UFrra,

par::i el control de los rnf'rcados, .de las mat1>rias primas, aún ct1'1ndc ccn

posterioridad degeneren a otros a:ipectcs pcil!ticos y de apo'.fo al !:stado. 

En los paises SajcnPs, ~stos cri;:inizaban las r-uildas que tenian por-

cbjeto celebrar ~onquptes en lo:i cu~lrs reccrdab3n las rrstas hrroicns -

de sus antepa~a~o:i y l~s su~as propias, ~a con pcstl'rioridad, a~pmés de• 

~stos aspE'ctos tret=.rcn t,1r..bien los asunto~ rrlativc!l a.~u" fronter~s, -

dP. l::i guerra ccn sus vrcincs, lo rE'lativc a :;u cr:r:oi;rcio ccn ll'e ~emes -· 

puebles, en fin de uno u otra forma pode~c9 afirm~r cue cualruier tipo -

de asociuc!dn en l~ onti~ued~d como en la fpoc• •ctu~l, su fin primrr~i

:ü, ea la protección y ":·uda mutu:i entrr les mie:mbros ClUE' l<i !"orman. 

E:n l .i ::dad Tiledia, l Js ;;sociacicnf's si; fcrma~3n alreo:fedcr de una ¡.'<lc.:! 

trc que era el duefio del T~ller, siruienc!cle rn catf'roria El Cficül o -

C:crnpaf:erc y por Óltimo rl ,'\prend!z, eran eSt3S or~unizaciones inc!pien--

tE's de a; u da y aprend!zaj e p :·ra los que 1-•s formeó ?.n, mrcli antp 1-:is cu :i--

les contrclab.:m las matt·rias primas y l;i colidod de sus productrs, rr:;n

circulos de produccic!n rruy cf'rr::idos " pcr lo mismo se i~;;n 1>ritnnc:m::'c, -

no avanzaban conforme prorres~ba ls hurr~niclacl, h~~ido cupnta de oue Pl -
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[stddo lrs fue quitando poco a poco sus privilegios, controlandrlos ad~i

nistrativamentp e inclusive les cobraba impurstcs por les productos que -

el~craban as! como por los producto:; que obtenian, fueron les fisiocra-

t::is les que en forr.a principal contribuyeron a su desap11rici6n. 

PostFricrmE'nte la ílevolución Inrlustrial les vino a dar a los tr.!! 

bajadores, concirncia de sus derechos, debido a las grandes injusticias -

de que eran objeto, empezaron a sur~ir trnbajadores que de una u rtrQ fe,:: 

ma org3nizaban grupos para .defen-lerles 'l a·:ucfarlos, cnn el tiempo ~stas -

crganizaciones se h~n venide perfeccionando h~sta llerar e nuestros dias, 

en ~sa virtud, podemos considerar que las actuales Organizaciones aindie.! 

les. tienPn 1:- fuFrza suficie>nte p.'.'ra C'~tent>r por l.,, v!~ del derecho, tcide 

clase de prestaciones t:into de los patrones como del 9o~iE'rno mismo, pUP.!! 

to que es 1fote, quien mediiltlte las Le,-es'· 1es otorc;:a. las e:rmas pera conse• 

guir el recDnccimiento de sus derrchos. 

rl Estado siempre ha tutelado aquellas orgDnizaciones qUF tienen 

cerno fin la :i;uda a sus semej;intrs, as! pcderr.cs ver que el robierno r:la la 

España al darse cuenta de las injusticias cometidas en CC'ntra de los natg. 

ralrs de las Colonias, emitio una seriF rle Leyes que fueron recopiladas -

por el Virrey de la Nueva Espafla, conDcidas ccimo LFyes de In~ias, our s!

no se obtuvo el rasultatlo qU!" se esper~ba con su eplicacicSn, fue p6rcue -

los encargados p~ra ello, eran les propiC's encomFnderos. 

rn lDs divC'rsos ordenamiFntos que hn tenido nurstro p~!s y ~obre 

todo en los últimos af.oa, el. Estado se ha preocupado por actualizer ~obre 

todo las Leyes La~orales en benrficio de los tr~bajadores, pues as! tene

mos la Le¡ del 31 que :a era obsoleta, le dio n.uevos brios con la promul

gación de la Nueva Lry fedrnü del Trabajo d11 l!l7C, y sus modificilcicn~s

al procedimiento de l!leO, al (atado t.:imbien se preocupe por tutelar a las 

rtscciaciones sindicales que ·de una u otra forma, purdan controlar a la -

clase tra3aj adora, raccnociendo 111 Derecho de Asociaci~n· Profrsio~el, su

jeto al cumplimirnto da determin~dos rrquis~tos para obtener su re~!stro, 



; rc':'cr ::iEr ::iujeto de derechos 'J obligacion!'s, 'J sobre todo p'1ra tenPr •

un;-¡ prrsc>n:ilidad juridica, que lt:> pt'rmitir~ actuar en rfefen:z<i de sus a~r~ 

riadas. 

Esta Ley r~-:leral del Tr:>:iajo de 1931, '?erlamentari,• del :irt!culo-

123 '.:onstitucional de 1917, vine a llt>nar lao a!lpirJcion!'s ;• :mhr-los, de

los tr Jl: 3jadórF s de tcdo el P ;ih, pues a':!r-m.1::i de r.econcc!.'rles \Jus d<!rechos 

los JUtC'riza p~1ra constituir Sindicatos, crear sus propios Estatutos, ser 

autoncmC's en su dirección 'J administrJción interna, as! como con relación 

a ctrc s sindicatos, p ~r "- constituirse en oE'rleraciones ._. for'" '>r Cr.>nferler a

ciones, se prevee en la misma le~' h'rnr:1l,· su di:iolución ·; l-" fcirm1 del,! 

quidar ::iu p.'.ltrimonio. 

!)pntrc·rle fsta Tesis y '1ª para finali:i:ar, habre111os de determinar-. 

cu-:iles son los !i'edios de Acción del Sincfic::ilismo ~· s! son efectivos, si -

cur.iplen su final id ad, habremos de referirnos a lo,, Sin die :itas Indepenr!iE!!. 

trs 1 a los de les ~urocratas, examin~remcs s! en Ffecto los sindicatos -

son Factores ~eal!'s del Poder, hablaremos sobre s! eoxbte una Crisis dol• 

Sindicalisr.io en f.'.~xico, s! es re.al o apareonte, y pcr ~ltimo veremos cua-

lcs oon las Perspectivas del Sindicalismo mex!éano, ·· s! la clase tr;i'.Jaj~ 

dcra al~un dia tendrá ptPctivamente una ccnciencia de clase, de su clase

trabajadora, 'J el porqué las ':entrales Obrer'ó\s violan abiertamente l'1s -

prohibicicnes r>xi~tentes en la LC'Y !"'erlernl del Trah'.'jo, pues compran em-

prFs3s ; ejercen la prcfesi6n de ~omerciante 'J con r:iucho animo de lucro,

en consecuencia son a la vez qur sindicato, creado para defenderles de -

loo patrones, empresa que segun los prcpias centrales obrer~s dicen, ~on

l,is qUE' explotan U la clase .trab¡ij;.1dcra, 'J 3Í yf,, como sindicato hs qui-

't:.n ou d1nrrc 1 como patrones terminan por' exprimirlos, ~sto es en suma,-

un panorama de l:i tesis que a continuac!6n exponemoa. 
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CAPITULO PRimERO 

t.~ A N T E e E o E N T E s H I 5 T ü R I e u s • 

A.- DIVERSAS AGRUPACiuNES DE lNDil/lDUUS EN LA ANTIGUEDAD, GRE

CIA Y RUffiA, CUfRriDIAS, SOOULITIA, CüLEGlUS PUüLICüS Y PRI-

1/.;0uS, GUILDriS, úRGJ1NIZAClüN y FUNClUNAIDIENTu. 

GRErr.IIJS EN LA EDAD mcoIA, DECADENCIA y DES.C.PARICIC1N DE LAS 

CURPURACiüNES DE LifICIIJS EN EURUPA, muVIffilENTUS DE HUELGA, 

GREmlUS NUVOHISPANICUS, DIFERENCIAS CUN EL EUROPEO. 

s.- PRir!ClPr\LES DúCUffiENTl.iS V muVI1!1IENTIJS URG.;NIZADUS DE LOS -

TR.;3AJADuRES OE l!:EXICU, LEYES OC INDIAS, CúNSTITUCil..N ESP,t! 

ÑuU DE CADIZ, CüNGRrSú DE CHILP.1NCINGO or:L 14 DE SEPTIErn-

3RE DE 1Sl3, PRLiCLAmA PLAN DE IGUALA DF"L 24 D'O: fEBRERU DE-

1821. 

DIVERSAS CuNSTITUCiuNES EN EL PAIS, c1.irJSTITUCiüN DE 1857,

LrYES DE REfuRffiA DE 1859, ESTATUTu PRLil/ISiuNaL DEL IIDPERIU, 

DEL le• DE A31?IL DE 1B'65 • 

CIRCULO DE üoP.ERüS LI3RCS, HUELGA OC TEJEDORES DE TLALPAN, 

HUELGA DE CANANEA, HUELGA DE RIU BLANCO, CASA DrL uJRERO -

muNDIAL, PRiffiERA CELEJRACIUN DEL Dlri DEL TRAJAJú, EL le. -

or mAYO DE; 1913. 

DECRETO Dt 001~ l/ENUSTIMJü CARRANZA DEL 12 DE DlCIEnl!.lRE DE-

1914, CúNSTITUCION OCL 5 DE fr3RF:RU DE 1917, LEY f"rD::RAL -

DEL TRri::JAJu DE-1931, NUEVA LEY F"EDLRAL DEL TRA3AJO DE 1970. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

. I.- DIVERSAS AGRUPACIONES DE INDIVIDUOS EN LA ANTIGUEDAD. 

A).- Laa diversaa agrupaciones de individuos en la antigue

dad se remonta a la Grecia antigua en donde encontra11os aea::laciones 

del tipo que en forma fundamental pode11os clasificar come osociaci~ 

nea politicas que entre otras cosas se dedicaban a reglamentar la -

forma de conducirse, da autodeter11inaraa con la sola liaitaci6n d ... 

qua al dictar sus r.eglamentos no contravinieran a las leyes dicta-

das por el Estado. 

En al pueble Judio se tienen tambian antecedentes de agrup.! 

•ientos de personaa que se asocian con el fin de prestarse ayuda -

unos a otros, y expiden sus propios reglamentos, éstos agrupaien-

toa de persona• tenian en forma principal una finalidad que lo era

la religiosa y politice. 

Ea en Ro•a en dondG poda11oa apreciar que adquieren verdad ... 

ra importancia las asociacionsa, adn cuando no podemos determinar -

con praciaid'n la facha de IU aparicia!n, algunos autores señalan a -

Nuaa co110 al fundador da loa Colegios en Roma, manifestando tambien 

que sua funciones fueron auy li11itadas y su duracid'n 11uy breve, de

bido a la hostilizacid'n que hizo en su contra Tulio Hostilio, vol-

viendo a aparecer los Colegios en Roan durante el reinado de servio 

'Tulio. 

Loa primeros eolegios en aparecer son los da Artesanos o de 

trabajadoras aanualea, el de carpinteros, da obreros del banco o 

del cobre y bronce, as{ coao al de tocadores de flautas, cabe ••n-

cionmr que aatoa Colegio• gozaban de ciertos privilegios que no t ... 
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nhn otros Colegios d• la-· 111is111a ciudad, pues 1011 privilagia1 se -

loa daba su 11is11a naturaleza debido a las actividad•• que deurr.2 

llaban y funcionaban bajo la tutela y el reconocimiento del Estado. 

Los Colegios Romanos tienen sua origenea .n la• coaunida

des rallgiosu, y tienen como característica fund•ental los prin

cipios aocialea y de car,ctei· politico, cona.latentes en la ayuda -

mutua que se prestaban entre lo• aocioe o 11ielllbro1 de l•• co11unid! 

dH que deapues ae habian de transformar en Colegio• cuando hubo -

un Ml!l'JOr desarrollo dentro de los nucleoa poblacionalee. 

LriS COíRriDIAS en sus inicioe fueron fund1111ental11ente rel! 

gio•••• puu inclusive eran dirigidas por aacerdotea, l•• f'ieatae

que realizaban en honor de sua dioaee acudien tentaa gentea, eran

tan estruendos•• y 11Ultitudinarias que en la mayoria de laa v•c••

realize an desmanea y grave1 deeordenes que atentaban en contra de 

la seguridad del ratado, razdn por la cual 1e lee e11pezd a atac~-

Y a perseguir. 

LA SOOOLITIA fue una or~Mizaci.Sn que surge al final da - · 

la Repdblica en Roma, su desarrollo y funciona• lo eran eminente-

••nte póliticaa, eran una especie da partidos politicos que lleva

ban a catio sua reunionee y a1a11bleaa con el objeto de postular v -
apoyar en su caeo a sua candidatos, colllD ocurre sie11pre en latae • 

caaoe y sobre tocio al tratarse de organizaciones politicae laa •a
sas •• •afilhn• • equelle organizaci.Sn de la q1.1e en un 111011einto d! 

do pueden obtener un beneficio, late tipo de organizacidn deno11in.! 

da Sodolitia, fue creciendo al grado de oue cu.,do celebraban sus

asamble .. y •ftines ae alteraba el orden publica por loe desorde-

nee que• originaban, en ••• virtud el gobil'rno conaiderd QU• H•• 

toa actos ponian en peligro la seguridad y el bieneat11r publicoa, -



6 

d8nrlc motives p~ra que suspenrliFran 6~tcs Cr~~nismcs dict"nrto la -

qUF se ccncce cc~c Le~ Juliana, la ~ue entr6 en vicor aproximmda-

'-'E'ntE:! cincu('nt:i. af;c3 Z'ntts de C:ristc, no l'."1:it~nte ~sta prohi-:i:l.ci6n 

nn dich 1 Ley-, ~'.'1tos Coler:-io!'l siruirron funcicn'.'nr!o t'n la clandest.! 

nidad, adn cuanrlo 1~ fUt' por ~u~ poco tiempo. 

LL.:3 C.uL:-Gii..:J f.U:.iLil:i..3 Y r:f?I'J,;)i..3 que funcicnaban en '1oma

eran rlo!:l lns cate'.orias en qut> so divir:lcn Lis div1?rsas ::JcrupJcirnes 

exi3tentPs, l~ distinci6n ~en que se dividen a Colegios Publicas y

Priv:1dos, no correspondo al concepto actual, tal clistincién se de~

prende de sus actividades, pero en general la existeoncia de ~stos

Colegios obedecir.1 a que trnian como °fin primcr(lial, l:'I manutenci6n 

del pueble p_nra qarantizar la subsistc:nci3 del Estado. 

r.n la Crr-ar.iizaci6n dencmin:ida CCLCGIG PUiLICu, afiliaba -

entre otros a los boteros que oran 101 ".1UE' se encarrab?n rle trans

prrt:'lr los vivere>s, los p:inadC'ros, los '3alchiche>ros, los ccicr-torE's 

~e cal p~ra l~s construcciones, etc., los socios que pertenecian -

a 6ste tipo de Orr:inizncicnes est;;i'rnn sujetos a cierto tipo rle - -

limitaciones Fntre otras cesas, la que tcnian rel~t.iv:i a lv prohi

t:ició'n de' separ.~.rse del CclE'gic y su situJci6n se hered3ba de pa-

drrs a hijos, los socios que formaban lstos Colegios deberían de -

tener una absolut:1 fidelidad y obediencia, put>s con ella se estaba 

liarantizando la set;uridad del f'stado. 

LOS CIJLEGiúS Pí?IV;;oi...s son los que rE'aliza':?an aquellas - -

funciones no destinadas a las Or~anizacicnos a Cciler.ios Pu~licos,

adn cuando perlemos ver que en el fondo sus funciones eran simila-

reis y a:i! tenemos a los artesanl'.'s QUE' trabajaban en obrajes r:!e m<1~ 

dera o en piedr~, el de los banqueros o prP'ltamistas, fa~ricante>s

de manteles, mercJderes de vino, sastre>s, elfareros, medicas, pro

fe-sort>s, etc., porlt'mc'I C!')nsir:lerar r¡ue todos nllos eran importantes 
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dentro del nuecleo llamado estado. 

SU ORG ANI:i!ACION Y FUNCIONAITl IEfffO, podemos afirmar que en un

principio y por iniciativa propia de los obreros o artesanos forma~ 

ron sus organizaciones, pero con posterioridad el rstado vio la im

portancia del desarrollo de los que se llamaron Colegios empezd' a -

organizarlos en su beneficio, siendo de ~sta manrra que los empez6-

a reglamentar y como principio los obligd a que cada vez que se - -

constitu;1era u organizara un Colegio, deberia de obtener la autori

zaci6n del Estado, adem&s de que 'ste sancionh:a su Constitucid'n o

Regla11ento interno, el namero de miembros era ilimitada, por dispo

sicid'n Estatal,. para su diaalucid'n requeria de la autorizacid'n del• 

gobierno. 

Los Colegios Romanos en su orpanizacid'n interna, e~taban in

tegradas por tres Grados o cate~orias de miembros. 

a).- Los Colegiados que era la categoria más bajai b).- Loa

cuestor•s, . Curadores o Sindicas, categoria intermedia, que eran -

los encargam s de cuidar los intereses sociales de la organizacidn. 

c).- Las magistrados que rran loa encargados de presidir las reunio

nes y todos los actos que se desarrollaban dentro de los Colegios -

y eran los magistrados los miembros de m~s categoria. 

Los Colegios a1fo cuando afiliaban de diversas ide.ologias, su 

admisid'n la fundamentaban en los conceptea de identidad de cultos -

perseQuian la yuda mutua entre sus integrantes, pero ademb tam!>ien 

~sas obras de caridad las realizaban con otras personas que no eran 

miembros de la or2.,izacid'n. 

LAS r.UILOAS tienen su origPn en los paises Sajones !/ su ere.!! 

cidn derivd de su natural inclinacidn para cPlebrar reuniones y fe.! 

tines con el objeto de recordar historias gu•rreraa, brindando per-

les triun- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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fo• d• sus compa"eros y relatar los hechos historicos. 

La aparicidn de las Guildas tambien relaciona su craacidn 

y origen en las tradicionales pugnas debido a la idiosincracia da

los pueblos sajonas, se pued•· considerar que las primeras Guildas

fueron de caracter neta11ente de car,cter religiosoy social y de -

ayuda •utua entre sus miembros, con posterioridad se formaron las

Guildas de mercaderes, de artesanos, los mercaderes no tan solo se· 

dedicaron a co•erciar sus productos, sino otra de sus finalidadea

coma da ayuda •utua, fu• la de garantizar la seguridad de sus per-

. sanas como de sus bi!"n••· 

Laa Gu1ldaa da artesanos deben su aparicidn al crecimien

to y desarrollo, as! co11a a la divisidn de las industrias. 

La estructura de las primeras Guildaa de •ercaderea, te-~ 

ni·an una naturaleza funda11entalmente deiiiocrati•a y buscaba la pro

teccidn •Utua del •ercado da sus productos y control de calidad, • 

inclusive se dictaron disposiciones relativas a la calidad y empl~ 

o de la materia prima, la que deb.ia de tener un nivel uniforme, -

hablendose for~ado con individuos de diversas ciudades, con lo que 

se logrd mayor organizacidn en el trafico e interc1111bio de produc

toa. 

ColllD dato curioso ae menciona que las mujeres podian ser

•fembros da latas organizaciones denominadas Guildaa, y tambien -

podemos mencionar que en las Guildas de los aajones tenian sus di

ferencias con las organizacidn romanas o Colegios, en que las Gui! 

das extstia una mayor tendencia de tipo religioso que •• puede ca.!? 

sidarar qua fue la piedra angular de su evolucidn y desarrolla. 
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B).- LOS GREDIIOS, CORPORACIONES D GUlLDAS eon anteriores a -

la edad media, y se menciona que son anteriores al siglo XII, pere

que fue en ésta tfpoca cuando los gremios ya esta!:Jan definitivamente 

1114s organizados, en Europa los gremios o corporaciones se encontra

ban organizados en tres categoriaa, as1 tenemos1 

lo.- EL mAESTRO o pequel'lo propietario del taller. 

20.- El comPA~ERO u OfICl~L. 

3De• EL APRENDIZ. 

J;l_m.,!ls_!t,!'.!? era quien como el propietario del taller organiz! 

ba y distribuia el trabajo, asignando las laboras. especificas en la 

producci6n, logic11111ente el maestro tenia pleno conocimiento del - -

arta u oficio en forma cabal y en tfsta forma justificaba plenamente 

su poaici6n de maestro, suponiendo logica11ente que habia pasado -

por un periodO •'s o menos largo de eprendizaje y de ense"•nza oue

a la postre se traduce en e>epl'riencia, que lo facultaba para ense-

l'lar y supervisar el trabajo de los integrantes del taller~ 

El cargo de maestro se obtenia por herencia o por una serie 

de exa11enea presentados ante el consejo de la corporacidn y para -

que le otoegeran el grado de lllaestro, tenia que presentar u1H1 obra-

11aestra que justificha sus aptitudes y conocimi1mtos en el oficio, 

en un principio no ae les exigia, pero a partir del siglo XIV o - -

XV, tal requisito forma parte de las exigencias para la obtencidn -

del grado. 

lº~ ~f!c!a!e• 2 toJ!lPi~Lr~s_for11aban la.cate~oria intermedia 

en el sigla XIII, .tambien se lee conocia con el nombre de criados,

lstos al ter11inar su aprendizaje, ya por lae restricciones, ya por

cerecer de recurso a· eccnomicoa pera 11ontar su ptopio taller, tenian

que esperar un tiempo 11ayor para obtener el grado de maestro. 
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Los maestros no tenian benevolencia ni sentido de justi

cia respecto da los Compa~eros u Oficiales, oriºinal•ente el perio

do de aprendizaje era d• tres a cinco anoa, pero a partir dwl siglo 

XIV se incluye un periodo de servicio en Europa y especialmente en

la ~poca del Renacimiento, dicho servicio fue fijado en dos a trea

ai'loa, con lo que se prolongd el reconocimiento de nuevos maestros -

en las corporaciones, adem4a de que colllO ya se menciond tenien que

preaentar una obra maestra, que : implicaba una serie .de gastos y d,! 

divas con lo cual se agravaba Ia.adquisicidn del grado de maestro. 

Lo~ .Y1Lend.i.c.1s eran los iniciados en el conocimiento de

un arte u oficio, se trataba da un menor que ingresaba al taller -

del maestro para recibir instruccilfn y apx·eoder · loa secretos del -

oficio, fijando su periodo de eprendizsje en tres • cinco afies ori

ginalmente, pero posteriormente y de acuerdo al oficio por ai:Jrender 

le fijaroó en un •ini110 de dos a ocho aflos, y de acuerdo al tiempo• 

de aprendizaje seria la cantidad de d:.:nero que debia de pagl!l" por -

instruccidn, a menor tie111po mayor pago, y a menor tiempo·•enor can

tidad, siendo que el aprend!z debia de pagar por su instruccidn, -

adem!s de guardar obediencia y respeto al maestro, quien a s~ vez -

debe~ia de guardar consideracionee y buen trato y cuidar da au ens.! 

rlanza. 

En el siglo XIII en algunos gre•ios no habia impedi•ento

alguno para pasar de eprend1z a •al!'stro, pero durante la Edad media 

v despuas del lanacimiento, fue y sigukl siPndD rl'QUidto indiapen-

sable para adquirir el grado de maestro cumplir con la escala asee!! 

dente tradicional de aprend!z, oficial o compatlero o eriade, y ma-

eatro. 

v·a h••as 11encionado c¡ue 111a corporaciones y gre1do11 te- .. 

nian aua utatutoa en los cuales se aHn.taban aua derechos y obl19_! 
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ciones lol!i ·que· deberian estar sancionados ;por las autoridades y pua 

que funcionaran deberien eetar autorizadas por el rstedo, los men-

cionados estatutos deberian de.controlar la calidad de- los produc-

tos, empleo de materia prima, forma y condioiones generales de tra

bajo, pago por la prestacion del servicio, campo de accidn, con ta

les medidas entre otras se pretendía evitar la competencia deeleel

entre las diversas corporaciones de una misma ra111a industrial, pro

teger el mercado y el comercio dentro de la ciudad. 

Los maestros, .ec.nsejeros a Jurados de la corporacidn eran 

los encargados de impartir justicia a loa 11b11broa que la integra-

ben, admid.strar loe fondos, examinar a los aspirantes a l!laestroa, -

de tal manera que tenian control absoluto sobre el funcionamiento -

de las corporaciones y que como tal podian contratar y obligarse 

por medio d.- sus representantes ya 11encionados. 

l"-dAC~~n~i.I de las Cofradías en el siglo XVI, se debio 

entre otras razones a que las corporaciones desvirtuaron sus fines

que le dieron vida co~o fueron el ayüdar a sus semejantes 11iembros

de la misma, ya que en lugar de ayudarlos los hicieron objeto de.-

explotacidn. 

Otro •otivo que dio lugar a la deseparicidn p111Jlatina de

las cofradias, fue la decadencia da la industria existente, por - -

tales 110tivos lms Consejeros de [nr1que IV, en el affo de 1600 traj~ 

ron artesanos extranjeros para que contribuyeran al desarrollo y 1,2. 

•ento d• la industria, con lata medida de traer artesano• extranje

roa, ae debilit6 tambien además del monopolio economice que ejerci

an las Corporaciones o eofradias, originaron su desaparicidn a la -

larga. 

Habida cuenta de que al final del dglo XVI, el retado in-
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tervino cada vez a&s administrativamente sobre las corporaciones co~ 

trolandolas y ejerciendo una vigil~Cia cada vez 111ás severa, inclus,! 

ve empieza a cobrarle impuestos por los recur5os que las corporacio

nes obtienen. 

En el niglo XVII rrancia tenia muy deeaido su comercio e-

industria, los pagos que el Estado percibia no eran suficientes para 

cubrir sus necesidades. en 6sa virtud el gobierno se vio obligado •

crear 111onopalioe y privilegios en favor de los particul~es que po-

dian pagarloa.que fueron implantados por Colbert, cebe hacer notar -

que &atas acciones influyeron aún m&a para quitarle •«s prestigio •-
• 

las Co):poracionee, pues con 6etas medidas el [atado lea hacia co11pe-

tencia. 

Durante el reinado de luis XIV se llev6 a cebo la organiz.! 

ci6n y reglamentacidn del trabajo, sometiendOlo a r~gimen corporati

vo, pero que dependia del Estada y era en realidad un apendice de -

late, lata situaci6n les vino a quitar a las Corporaciones su cer6c

ter original, ed9111&s de que lae obligaba a pagsr sumas elevadas, • -

inclusive el Estado creo una serie de cargos publicas que podian se~ 

rescatados por las Corporaciones previo el pago de grandes centida-

dea. 

Durante el siglo XVII las Cofradias tantas veces disuelt•s

y propensas a desaparecer, vuelven por sus fueros pero enarbolando -

los fines originales que les dieron vida, aspectos religiosos, de b.! 

neficéncia y la practica de obras piadosas en beneficio tEWtto de sus 

integrantes como de quienes no lo eran, elaboran disposiciones gene

rales sobre el trabajo puesto que los obreros trabajaban de 15 a 16-

horae, muchas de laa CDJ,'poraciones eliminaron de sus estatutos la -

prohibici6n de trabajar de noche, pero 6ates disposiciones en lugar-
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de beneficiarlos, los perjudicaron ya que los salarios disminuyeron 

Gn forma general, es conveniente mencionar que adn cuenda en los C,2 

rnienzos del siglo XVIII se nota un am:iiente favorable para las Cor

poraciones de oficios, no obstante ea en lsta lpoca cuando se ini-

c!a propia111ente un decaimiento en forma paulatina de las Corpo~11Ci!!, 

nas o Cofradias hasta su total desaparicidn. 

Otra de las causas que dio lugar al debilitmniento de las 

corporaciones- fue la aplicacidn da las doctrinas de la eecuela de -

los fisiocratas con francisco Ouesnay a la cabeza, que tenia co110 -

punto de partida el "orden natural" como una consecuencia normal de 

la evolucidn por s! sola y sin intervencidn del retado, una frase -

que los identificaba fue laiaer faser, laiser paser, que ae tradu-

aia en el dejar hecer,dajar pasar, indicando unice11ente que bastaba 

observar los acontecimientos, ya que consideraban qua la fuente de

toda riqueza es unica111enta la tierra, y en consecuen'c:la la frase· d.! 

jar hacer, dejar pasar, tenia aqui clara aplicacidn y justificacidn 

para las fisiocratas, pues de acuerdo con ~sta doctrina no debe ds

liliitarse el comercio, ya que de ello se encarga unicamente la libra 

competencia y al permitirse ~ata el .,.,nopolio pierde su principal -

elemento que estaba representada por las Corporaciones de oficios. 

se empieza a atacar •áa duramente a las Corporaciones res

pecto a la larga duracidn del aprendizaje del Dfiaial, y hacen • -

las Corporaciones las responsables directas del encareci~iento de

los art!culoe, al liMitar al nd11nrc de obreros y co~o consecuencia 

directa afectaba a la produccidn, Didarot consideraba que les Cor

poracionee eran injustas adem•s da funestaa, y que debian de dese.ea 

rece~ en su totalidad. 

Durante el siglo XVIII y dentro de las Corporaciones se -
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les reduce e los aprendices el periodo de aprendizaje, se le1r conc.! 

den mayores derechos • inclusive se les otorga a ~stoa el derecho -

da meter a la carcel al maestro cuando las faltas que llegase a co

meter el maestro en su contra fuesen faltas graves, pero saguia re~ 

tringiendose el número tia aprendices a uno por cada maestro. 

Los Compafteros lla11ados tambien eriados, cuya etapa de -

instrucci6n era 11ás corta que la dP.~s aprendices, pero no podian -

separase del maestro antes del Plazo fijado.en los estatutos, ade-

m&s de que en lstos tambien se protegia a loa Co11pal'leros u Oficia-

lea de loa extranjeros, pues estaba prohibido contratarlos, aalvo -

que hubiese vacantes no cúbiertas con loa nacionales. 

Para obtener el grado de maestro se les exigia a los Ca.! 

pa"eros o Criados la elaboraci6n de una obra maeatra, a• les daban

facilidadea a los hijos de- loa maestros para obtener el grado de m.! 

estro, fijandoaeles el pago de derechos elevados para su obtenci6n, 

a loa extranjeros ta111bien se les podia otorgar el título de maestro 

siempre y cuando cubrieran el pego de' elevadas cantidades. 

Cabe 111encionar tambien que las corporaciones se quedaron 

estancadas al no evolucionar conforme iba avanzandO la industria11-

zaci6n, adem&a de no adecuarse al progreso, las Corporaciones en -

lata lpoca ya resul tab M an acronicas, cab a hacer notar que;'. en .tpo

c as anteriores las Corporaciones deacan'S8ban sobre la base del 11on.!!. 

polio auspiciado por el propio Estado, pero al retirarle late su 8'>.2. 

yo, se fuernn rezagando en el progreso con loa resultados ya anota

dos. 
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"mOVIMICNTOS DE' HUELGA" 

Loa movimientos de huelga tambien fueron conocidos como co~ 

flictos entre maestros y obreros, en 1704 un grupo de panaderos fo!. 

maron una liga para exigir aumentos de pego por una jornada de tra

bajo, y al no concederles el aumenta, optaron los panaderos por - -

abandonar sin consentimiento del maestro, sus labores. 

En el al'lo de 1712, los obreros esquiladores n declararon -

en claque (huelga), exigiendo un precio fijo. por las hechuras.de 

las telas, '/ que se pag&-a contra entrega del trabajo realizado. 

rn el al'lo de· 1144 en Le~n se llevaron a cabo unos distur- -

bios graves debido a 'que se utilizaron a mujeres en los telares, y

por el pago de unos impuestos que se les exiºian a los obreros tej,! 

dores que querien establecerse como maestros. 

en el "'s de octubre de 1776, los trabajadores de los maes

tros encuadernadores de Par!s, se negaron a asistir a su trabajo d! 

bido a que los maestros no les concedieron una disminucidn de dos -

hore.s en sus jornadas diarias. 

Con motivo de lstos 11ovimientos, se mend6 publicar unos - -

·reglamentos especiales dictando unas 111edidas para evitar los fre- -

cuentes abandonos de los talleres, exigiendo entre otras obligacio

nes que los compafleros deberian de traer unos libritos sellados y -

foliados por une de los sindicas, y refrendados por lo's maestros. 

A fines del siglo XVIII, aparecen en escena co110 fiscaliza

dor general y durante el reinado de Luis XVI, Turºot QUien seguie -

la escuela de los fisiocratas de ouesney, y pone en practica sus -

sistema liberalista atacando a las corporaciones de oficios 11edi1111-

te una serie de publicaciones y debates, reatebleciendo de 6sta •.!-

' 
\ 

-~' 
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hera la libertad de comercio, con ésta serie de disposiciones y de

bates, Turgot se dispone a preparar la !lbolici~n de las Corporacio

nes, as! en febr~ro de 1776 se publicd un Edicto que manda suprimir 

los maeetrasgos y los jurados, su primer art!culo dicer Todas las -

personas de cualquier calidad y condicion en la que se incluye a -

los extranjeros, tiene la libertad para ejercer en nuestro reino, -

la especie de comercio y artes as! como oficios que les pl ases y -

hasta varios a la vez. 

manifestando ta111bien que se suprimen todas las corpor.! 

cienes y comunidades de mercaderes y artesanos as! como los ya men

cionados maestrasgos y jurados, disponiendo que se anularan todos -

los privilegios estatales y reglamentos concedidos a dichas corpor.! 

cienes y comunidades. 

Al caer Turgot, surgen momentanea11ente de nueva cuenta 

las Corporaciones y comunidades de artes y oficios, pero al ascender 

al poder uno de los fisiocratae de nombre Oalarde, pres~nta un pro

yecto de ley que m4s tarde se conocs la Ley del 17 de marzo de 1791 

por medio de la cual se Mandd suprimir los oficios de peluaueros, -

barberos, ba"eros, los derechos de recepci6n de maestree, y jurados, 

en fin todos loe privilegios fueron suprimidos, menifestando que a

partir de la publicac16n de ésta ley da 1791, todo ciudadano sar!a

libre de ejercer la profesi~n que quisiere o cualquier oficio, suj! 

t·a al pago de una patente, con ~ata ley ae dio fin al reinado de -

lae corporacio.nes de oficios en rrancia, despuea de siete siglos, -

con lo cual se dio paso a las corrientes individualistas que tuvie

ron su esplendor 11aximo durante el siglo xuc. 
La aupresi6n de· las corporaciones de oficios trajo 'como 

consecuencia que loa patrones y empresarios fijaran las condiciones 



-
17 

sobre las cual.ea deberia el trabajador desarrollar au trabajo, loa 

salarios y las jornadas, ea decir, la explotacidn del debil sobre

º por el fuerte, ~ata situat:i6n se tradujo en que los trabajadores 

se asociaran clandestinaiaente y que el Estado consideri\ra que ta-

les asociaciones clandestinas ponien en peligro su existencia, de.!l 

tro de &ste estado de cosas, dio lugar a que t>l 16 de junio de 

1791 se publicara una. le ley conocida co1110 LEY CHAPCLIER en la -·

qUe se estipulaba, que hebiendose supri111id0 las Corporaciones ao-

bre las cuales se fincaba la Constituci6n, quedaba prohibido rest~ 

blecerlas con cualquier pretexto, autorizando en dado caso a que -

se reunieran lea trabajadores, pero prohibiendoles designar presi

dentea, secret~ios o sindicos, n.i:.llevar re9istroa nS. to111ar resol.!:!. 

clones, tambien se lea prohibio a los funcionarios del gobierno ..... 

que recibieran ninguna solicitud o peticidn de ninguna aaociacidn

Y mucho menos a darles respuesta alguna y a declarar nula cuslqui.! 

ra que hubiese dado. 

LOS GREmIOS o CDRPORACIONrs EN LA NUEVA ESPAÑA y -

sus DIFERENCIAS CON EL EUROPEO •• Los gremios o corporaciones novo

hispanicos siguen en tfrminos generales los inconvenientes y d•rr! 

teros del sistema europeo con muy pocas variantu y casi sin nllng!!. 

na diferencia, las Corporaciones estaban integradas con tres cate

gorias a saber: ~AESTRDS, OFICIALES V comPAÑERDS. 

Habla en los gremios novohiapanicoe una marcada in

tervencidn y vigilancia por parte del gobierno colonial, y en lato 

pode~os vet las diferencies con las CorporacionPa •~istentea en -
Wuropa, y ad tene11oas 

lo.-· Eiéistia una incondicional 1ubordinacidn hacia-

el Estado, lo que traia como ccnsecúencia la aupresidn de faculta-

l 
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des por parte de los gremios para proponer y redactar sus leyes, e~ 

tatutos y reglamentos. 

2o.- r.n !uropa el régimen corporativo fue producto ·de -

necesidades naturales surgida de la evoluci6n comercial, en tanto -

que en la Nueva Espai'ia, fue impuesto por el Estado. 

3o.- En Europa el r'gimen corporativo tenia por finali

dad ayudar a la producci6n de cada ciudad, regulando la competencia 

mientras que en la Nueva Esi$ai'ia sirvio para la producci6n con la -

estricta vigilancia de las autoridades espai'lolas. 

4a.- Los gremios o r'gimenes corporativos en Europa go

zaban de independencia y libertad frente al poder publico, en la e~ 

lonia, muy por el contrario, su existencia, organizacidn·y activid! 

des dependen del Estado. 

So.- En Europa;. si bien es cierto que los geemios para.

funcionar requerian de la autorizaci6n del Estado, ello se referia

unicemente por cuanto al derecho para organizarse-, pe·ra eran libres 

par cuanta se refiere a su organizaci6n y funcionamiento, pero en -

rrancia y Alemania el aspecto economice de los gremios y sus condi

ciones de trabaja eran creados en forma autonoma y sin intervencidn 

del Estado, por los Consejeros de las Corporaciones, as! tenemos -

que en la Nueva r.s~afta los reglamentos u ordenanzas de los gremios

como eran conocidos en la Colonia, abarcaban su organizac!6n y ·act! 

vidades, ~sto es, na unicamente su estructura sino el derecho corp2 

rativo o sea el aspecto economice y sus formas de trabajo, no tan -

solo no eran en beneficio de sus integrantes, sino que adem~s los -

integrantes de las gremios estaban sujetos a las disposiciones, mo

nopolio y bajo la eatricta vigilancia y para beneficio exclusivo -

del gobierno de la Colonia y de Espafta. 
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60.- LOS gremios de la Nueva rspal'!a a diferencia de los

existentes en Alemania o francia, que en ocasiones inclusive estaba 

en contra del propio [atado, por ser organizaci6nes libres de ófi-

cios, en la Colonia los gremios eran un organo m4s del [atado, la -

dependencia economiaa, religiosa y politice en que se encontraban -

las organizaciones gremiales en relacidn al [uropeo inclusive a los 

gremios d~ Espal'la, el resultada logico seguidO en aus colonias al -

tutelar su desarrollo, sin dejarle libertad de ninguna especie. 

Las·crdenanzas de los Virrey~s tendieron a evitar con la 

ayuda de los gremios que a la vez eran controlados por el ºobierno, 

la posible compPtenciaque las incipientes industrias navohispanicas 

hubieran podido hacerle a la madre patria, la vida y la for~acidn -

de los gremios en la Nueva [spaf'la dependian su progreso en cense- -

cuencia de las necesidades y conveniencias de la madre patria,. tra• 

bajaban y producian de acuerdo a los intereses de Espaf'la, tenian •

prohibido progresar si no era en exclusivo provecho para la madre -

patria. 

[l nacimiento de· los gremios en la Nueva Espai'la no se co-

noce con exactitud, pero su existencia tiene que ser antPrior a la

expedicidn y promulgacidn de las Primeras Ordenanzas, en los 9re- -

mios da la Nueva [apai'la se controlaba el cumplimiFnto de las Orde--

nanzas por conducto de personas que eran nom.bradas por el Ayunta- -

•ienta, y excepcionalmente por los gremios, pero que en ~ste casa -. 
requeria de la aprobacidn del lyuntamiPnta. 

Los Veedores tenian como funciones principales presidir y 

resolver los examenes de los aprendices y oficielea, rectificar la

calidad de los productos, de la Materia pri•a y en general vigilar

y verificar adem6s de supervisar el estricto cumplimiento de las --
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Ordenanzas, estas, mediante las cuales los gremios funcionaban, -

eran elaboradas por las Cabildos respectivos y propuestos al Virrey 

para su aprobaci~n y quien ordenaba su .vigencia, siendo por consi-

guiente reglBlllentos de orden publico, habia ocasiones en aue sin -

llegar a ser una obligacidn, el Cabildo consultaba con los Gremios

respecto de los Estatutos economices y de trabajo, por medio de los 

cuales regulaba el ndmero de talleres, determinando tambien la can

tidad y calidad de los productos, la naturaleza de los materiales -

que debian de emplearse-, se fijaba el precio de venta de los objefrls 

manufacturados, sa fijaba y determinaba el salario de sus integran

tes, de· los jornaleros, el trato que debia de darse e los o~iciales 

y a los aprendices. 

En manera alguna podemos decir que 6stos cuerpos, gre

mios o guildas eran antecedentes, ni ai1n imperfectos, de la actual

agrupacidn de trabajadores unidoa en un sindicato, ya que en aque-

llas corporaciones de la Nueva Espa"ª' el fin inmediato de los apr~ 

ndices, eran el ser oficiales, y el fin de h~os, su:principal asp,! 

raci6n era llegar a obtener el grado de maestro. 

En las Cofradias se percibe un ligero asomo de identif.! 

cacidn con los sindicatos de ahora, pues los principios de aquellos 

eran de ayuda mutua, moral, humana y de proteccidn entre los inte-

grantes de ~ste tipo de organizaci~n. 



21 

B .- PRINCIPALES DOCUDIENTOS V movimIENTOS ORGANIZADOS DE LO~ ~ - -·

TRr\BAJAOORES EN ffiEXICO • 

A).- La situaci6n tan dificil, tan precaria,tan vergonzante 

por la explotaci~n tan inicua de que •ran objeto los naturales de -

la Nueva Espál'la, y sabedora de ~atas condiciones en que vivian los

indios de las tierras descubiertas y los trabajos tan inhu11anoa a -

qua eran so11etidos por los espal'loles que habitaben la Colonia, la -

corona Espal'lola expedio diversas Ordenazaa o Leyes que r~~opiladas

reciben el nombre da Leyes de Indias, as! tenemos entre otras la de 

Sombrereros, Plateros y la de los trabajadores de las lllinas, Leyes

que contemplan lo relativo a los salarios v precios, tenemos ta11bi

en que existian desde 1524 las Ordenazas da los herreros. 

Las Leyes de Indias fueron recopiladas por el Virr~y de la -

Nueva Espal'la Don LUis de Velasco que fueron impresas en nueve Li- -

broa, se mandaron guardar cumplir y ejecutar, de acuerdo con la - -

Real· Cedula expedida por Carlos II, a partir de 1680, ee convenien

te 11encionar qua las Ordenanzas empezaron a expedirse con posterio~ 

ridad a la llegada de los F.:spailoles a la Nueva Espal'la y la mavoria

de ellas en el af'lo de 1563. 

(f:l Lic. Alfonso L6paz Aparicio en su obra movi•iento Obrero

en m'xico,a fs. e9}, nos dice que éarlos v, en su Proclama denomin.! 

da ".La_l!b.J:r1a.d ,da_T¡,BQ.tjo! dentro de la recopil aci6n en 1 aa Leyes

da Indias ~n_l.!2,s_a.:¡p.r.c!o.ia .ste_t.t,a.!2,aJ.o sustentaba lo si~uiente 1 

"Pdrque ea justo y confor~e a mi intencidn que, los indios -

han de ocuparse y trabajar en todas las cosas necesarias a la Repu

blica y ha de vivir· y sustentarse de au trabajo y sean bien pagados 

por olla, y ee lea hagan buenos tratB11ientoa.• 
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Se trat6 tambien lo relativo a ¡a_Pxo!e~cj6n ~e_m~n2r~s, -

.Qur. a.k.i.!1n_d,fl_cQ.n,ir ,llt.Q. ,de_t¡: a!¡ ajo, Ir .!!t.Q. .hu.mano_y_jusj;J-'ii.f.r.e., .C.b.li~ 

-'.isn_d~ ~a.Q.a¡, ~l_s~lAr!o_p~n1uAl.ment~ k~ga_s.f.MAnJ!,_e.o._din~r2,_ng ~n 

.f.SQe~i~, Disposiciones de tipo proteccionista en cuanto al ~ala.I.i~

Qf.1C~N10_Df!.mlN!C_üL, ~a~a~i.Q.n~s, ~r2vision ~oki.!!l¿ ~s.t.a2l~cimient.Q.s

~s.k.o!a~e~ grAtui.!;,o~ ~a~a_l.e.s_nl!tiv.Q.s_y_ens~~.nr_el AlLa~e!o, ¡a_d.Q.c• 

!rán~ ~ris.iiAO• y_ ¡a_t~c!!.i~a_d~ !o~ .Q.f!cjo~, ~d~m!s_lA imAlAn!e&&i~n 

,de_s~r~i.k,i.Q.s_h~s¡z,iia!a.ti.Q.s_c.Q.n_el ~axa.i:o.t.fr~d~ ~bli~a.:t.oxi~s, tambien 

podemos apreciar en thtas leyes la protecci6n al menor, pues fijaba 

la edad minima para trabajar de 12 años y excepcionalmente a los 8-

a~os de edad, el descanso semanal era con 'el objeto de Que los nat~ 

rales asistieran a la Iglesia, y los descansos obligatorioa siempre 

y cuando cayeran en dias festivos pero religiosos. 

E:stablecia ta111bien el hecho de que cuando el patrdn fuese • 

correr al trabajador n·ativo o natural, tenia que avisarle con 15 -

dias de anticipaci&n o el nativo fuese a abandonar al paj:r~n.tenia

la misma obligaci6n. 

(El maestro de la Cueva nos dice en su obra Derecho mexicano 

del Trabajo, Tomo J:, a fs. 39), que las Leyes de Indias se e11-

peffaron en garantizar a los Indios "E:l principio de la libertad del 

trabajo", por cuanta que se refiere al salario 11ini1110 y a la jorna

da inhu11ana ordenando que los Virreyes y los gobernadores en sus 

Distritos tasen con la moderaci~n y justificaci~n que conviene a 

latas jornadas y comidas "'ª se les hubiese de dar conforme a la e~ 

lidad del trabajo, ocupaci&n,tiempo, cerestia, o comodidad de la -

tierra, que el trabajo de los Indios no sea excesivo, ni mavor de -

lo que permita su complexidn y naturaleza, que se lPs peoue en 11ano 

propia y como ellos quisieran y mejor l•s estuviere. 
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Las Leyes de Indias es el documento m&a valioso en donde se 

encuentran la base de muuhas de las doctrinas y disposiciones mode~ 

nas del Derecho del Trabajo, ·cabe hacer notar que tal es ordenamien

tos resultaron demasiado adelantados para su 6poca. 

LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE CAOIZ fue expedida por las C6r

tes de Cadiz en marzo de 1012, la que estuvo viQente en la Nueaa -

fsp aff a de septiembre de 1012 a septiembre de 1014, fecha en oue fue 

publicado el Decreto de Fernando VII, por medio del cual se deseen~ 

cian las actuaciones de las mencionadas Cortes de Cadíz, y en tal -

virtud orden·aba resta!Jlecer el sistema absolutista, el cual estuvo

vigente por muy poco tiempo, en hta lpoca el Intendente Riego pro

picio un levantamiento en contra del rey Fernando VII así como del

Oecreto que Gste expidio, volviendo a tener plena viQencia la Cons

titucicfo de Cadiz, la que fue jurada en la Nueva F:spai'la por el Vi-

rrey Apodaca en mayo de 1020. 

En la Conatitucidn espaffola de Cadiz no encontramos legisla-

ci6n el"!_ ningun aspecto sobre la situación que tenian los trabajad~ 

res mexicanos, ninguna ley o reglamento crue diera solucidn. a los -

proble~as oue tenian los naturales y trabajadores en.general, duren 

te la Independencia se supri11ieron todas las Ordenanzas, y prectic! 

•ente en el siglo pasado el rstado no reg1Bllent6 cuestiones de tre

bajo,y muy por el contrario adlP;cS las ideas de los legisladoree - • 

franceses prohibiendo actos de los grupos organizados que.tendieran 

a subir los salarios. 

EL CONGRESO DE CHILPAmCINGO ·fue convocado por el Generalisi

mo Jose ma. morelos y Pav6n el dia 14 de septiembre de lS13, en cu~ 

ya seai6n inaugural fue precisa11ente morelas quien dio lectura a -

los 23 puntos que contien-en- "!IU pensa11iento y que fue une ah de sus 



24 

aportaciones a la 1ndependencia, conocidos CONO SENTimIENTOS DE LA 

NACION, pues contienen una serie de medidas tendientes a beneficiar 

a todos los habittvltes de la Nueva r.spa~a en diversos aspectos co

mo son economices, morales, humanos y de Independencia respecto de

Espai'la, tales ideas fueron preparadas por el General morelos para • 

que fuesen incluidas en la proxima Constitucidn. 

Dentro del ideario politice del Generalisimo morelos, no -

encontramos m&s que dos menciones para nuestra materia laboral que

nas interesa, y as! tenemos en el punto 9.- Que los empleos, los -

obtengan solo los americanos; 10.- oue no admitan extranjeros, s! -

no son artesanos capaces de instruir y que estln libres de toda SO,! 

pecha; son ~stas las unicas menciones.que encontramos. 

LA PRDCLAmA DEL PLAN DE IGUALA se llevd a cabo el dia 13 • 

de septiembre de le21, pues fue en &sta techa cuando se llevd a ca• 

bo la Consumacidn de la ldependencia de m~xico, y con la entrada a

la Ciudad· de mlxico del Ejercito Trigarante, se cierra una etapa -

m~s de nuestra Historia, la dnica mencidn que se hace en materia de 

trebaju dentro de la Oeclaracidn de Independencia de 11\~xico, la en• 

contra11os en su art!culo No. 12.- Todos los habitantes del pa!s, -

sin otra distincidn que su merito, son ciudadanos idoneos para op-

tar y desempe~er cualquier. empleo; 

Algunos autores han querido encontr!l' en lsta Oeclaracid'n 

una .man.if.e~t.!!c!d!l .te!a!iJ!a_a_l.!! liJle¡:t,!!d,..;,d~ !,r~bJ!j.Q.. 

8).- LAS DIV~RSAS CONSTITUCION~S EN EL PAI! han sido en-

tre otras las siguientes: La que se expidio el 4 de enero de ie24 y 

que estuvo vigente desde &sta fecha hasta 1835. 

Las Bases Organicas de la Republica mexicana del mis de • 

junio de 1843. 



25 

El Acta Constitutiva y de Reformas, promulgada el 21 de ma

yo de 1847. 

Es importante mencionar que en ninguno de ~stos documentos~ 

encontra11os mencidn alpuna en materia de trabajo, por tal motivo no 

entramos en detalle. 

El 16 de octubre de less, se hizo la convocatoria para QUP

se reuniera el Congreso y de &sta manera crear una Constitucidn pa

ra el pa!s, y de &sta manera fue co110 se promulgo la Constitucidn -

de 1857, es én 6sta Constitucidn en donde podemos encontrar dispos! 

cienes de tipo social, ya podemos hablar de que se han plasmado en

un texto constitucit>nal lo~ .s!e.teshss_d,1 ¡o~. !r.!bAJ.!!dQ.r.fis• 

Nos encontramos en su .tr~.(i;uJo_4~., la siguiente estipula-

cidn: "Todo hombre es libre de abrazar la profesidn, industria o • 

trabajo que le acomode, siendo .Stil y honesto y pera aprovecharse • 

de su producto, ni uno ni otro se le podrá impe>dir sino por senten

cia judicial cuando ataque los derechos de terceros, o por resolu-

cidn gubernativa, dictada en los t~rminos que marca la ley cu~ndo • 

ofenda los derechos de la sociedad•"• 

,arj:!_Eu!o_S.2•- Nadie puede ser obligado a prestar servicios

profesionalea, sin la justa retribucidn y sin su pleno consentimie.!! 

to, la ley no puede autorizar ningun contrato Que tenga por objeto

la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, • 

ya sea por ceusa de ~rabajo, de educacidn o de voto religioso; Tam• 

poco puede autorizar convenios en el que el hombre pacte su pros- • 

crpcidn o destierro. 

Ar1!.!C.ulo_9Q..- A nadie se le puede coartar el derecho de 

ASOCIARS[ O REUNIRSE practicamente con cuelaui~r objeto licito, pP• 
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ro, solamente los ciudadanos de la RaPÚblica pueden hacerlo para -

tomar parta en los asuntos póliticos del pa!s. Ninguna reunidn ar

mada tiene derecho a deliberar. 

Como podemos darnos cuenta,en &ata Constitucidn encon

tramos la base de los derechos de los trabajadores, as! como uno -

de los derechos del hombre, m!s importantes como es el derecho de• 

asociacidn y que visto desde el punto de vista del Derecho Laboral 

podemo.s considerarlo como el pilar y la sustentaéidn sobrl!' 1 a cual 

descansa nuestro actual Derecho de Asociacidn ProfPsional. 

LAS LEYES DE REFDRmA DE le59 son los documentos m~s i! 

portantes expedidos durante la Administracidn del Lic. Benito Ju&

rez Garcia, entre cuyo programa de Reformas se incluye El manifie~ 

to del Gobierno Constitucional. de fecha 7 de Julio de le59, fue d.,! 

do en la Ciudad y Puerto de Veracr6z que en. su punto 3o. dice: -

"Se ordena extinguir igualmente las Cofradías, Archicofradias, he~ 

mandadas y en general todas las corporaciones y congregaciones que 

existiesen de ~sa naturaleza." 

Igualmente nos encontramos que entre el programa de -

expedicidn de Leyes promulgadas por o. Benito Ju~rez está la Ley -

de Nacionalizacidn de Bienes del Clero de junio de le59. 

No encontramos ninguna disposicidti de tipo laboral que 

protegiese a la clase trabajadora. 

EL ESTATUTO PROVISIONAL DEL ImPERIO DE FECHA 10 DE • -

ABRIL DE lB65 fue. uno de les documentos expedidos por maximiliano

de Hampsburgo , adem&s de que cfrecio establecer instituciones li

berales y ot,orrgar un dgimenConstitucional de acuerdo con el e.jer

cicio del Peder Conatitu 11enta que se deposita .en el Soberano, y a

lse efecto y con ten buena disposicidn el die 10 de abril de iess, 
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el Imperio Mexicano por conducto de su Emperador maximilianc de -

Hampsburgo expedio el Estatuto Provisional del Imperio mexicano, -

dentro del cual dict& disposiciones de tipo proteccionista para -

los trabajadores dentro del T !tul o XV relativo a las garantias in

dividuales que se refieren a la libertad de los 11exicanos, as! como 

sobre prestaciones de servicioa, art!culo 69.- A ningun mexicano -

se le puede exigir servicios gratuitos ni forzadoa, sino en los C! 

sos que la ley lo disponga. Art!culo 70.- Nadie puede obligar ~us 

servicios personales, sine temporalmente y para una empresa deter

minada, los menores de edad no lo pueden hacer sin la intervencidn 

de sUs padres o Curadores, o a falta de thtcs, de la Autoridad Po

litica. 

Retrotreyendonos un poco, mencionaremos que en el mds de 

noviembre de 1861, s~ expide La Ley de Trabajadores por medio de -

la cual se lleva a cabo la regulecidn de: 

a).- !Jornada de trabajo. 

b).- Descanso semanario. 

c).- Caracter personal de las deudas del trabajador, 

(lsta dispocisidn era necesaria, para evitar que -

las deudas de los padres, la heredaran los hijos.) 

d) .- rl pago del sal ario en moneda, no en especie. 

e).- Libre transito en los centros de trabajo. 

C).- CIRCULO DE OBREROS LIBRES, ~ste fue en sus inicios 

una organizacidn de carlicter totalmente apolitico, una de sus f'in! 

lidades principales fue la de luchar por la superacidn de los tra

bajadores, expedicidn de una Ley Tutelar de las clases debiles, y

de acuerdo con (Victor de Alba en l!IU libro Historie del movimJiento

Obrero~'en America Latina, pag. 439, }asienta que los Objetivos del-
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a).- Instrucci6n de los Obreros. 

b).- rstablecimientos de talleres en los que se propor

cicnára trabajo a los artesan'Js. 

c).- Defenza de las garantias politices y de igualdad -

ante el servicio militar. 

Libertad de las elecciones. 

e).- Nombramiento de Procuradores Generales de Obreros. 

f).- Creacicfo de exposiciones industriales de artesanos. 

g).- rijacionrs y variaciones del tipo da jornal, cuan-

do las necesidades del obrero lo exijan. 

Este orgeinismo de tipo cooperativista, fue cambiando en 

forma paulatina su programa de accidn, hasta lle~ar al planteamien

to da la huelga, (el Lic. Leonardo Graham f"ernandez expre_sa en su -

libro Los sindicatos en m6xico, pag. 52 frente,)"Oue uno de los pa-

101 más importantes y trascedentales del Circulo da Obreros Libres, 

fue la f"ormulaci6n del Reglamento General para regir el orden del -

trabajo en las fabricas unidas del Valle de m~xico, el cual fue - -

aprobado el 20 de noviembre de 1874, y que como ya hemos indicado

fue el documento más importante, legislativamente hablaodo de 6sta

organizacidn. 

[l Circulo de Obreros Libres no podia oi debia de perm! 

necer al margen del progreso en todos los ordenes, poco a poco fue

incorpor andose a los aspectos politices como sucede sierrpre en toda 

organizaci6n, y desde luego ~sta no podiB permanecer ajeno a los -

problemas politices nacionales y en 6sa virtud apoyd publicamente -

i·a candidatura de oon Sebastian Lerdo de Tejada para Presidente ds

la Republica en 1876 1 y de ahi en adelante no pudo sustraerse del -

quehacer politico. 
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Un reflejo natural de los trabajadores frente a les inju!!_ 

ticias de la 6poce, fue la huelgc-. de los cantores ministriles, 11 

es la primera huelga o el primer movimiento huelguistico que se r! 

gistr6 en la Nueva E"spai'ia, que tuvo lugar en la Catedral metropol,! 

tana de m~xico, el dia 4 de julio de 1582, por el mejoramiento de

los salarios. 

La huelga de los tejedores de Tlalpan que data de los -

ai'los 1B'l7 a 1878, planteada por los trabajadores de la fabrica - -

"la montal'lesa " y que entre sus peticiones figuran las siguientes: 

La reducci6n de la jornada de trabajo a 12 horas. 

supresi6n del trabajo nocturno. 

rl pago en efectivo y no con val es ni mercancias. 

Establecimiento del servicio medico gratuito, incluyendo 

medicinas, y para la atencidn de las emfermedades profesionales. 

En lste movimiento al igual que el de 1 a huelga de los -

mineros en Pachuca, Hidalgo, en el año de 1874, se pone de manifi

esto el Principio de la Libertad de Asociacidn ProfesionalJ 

Tal y (como nos lo sel'lala el l1laestro maria de la Cueva en 

su libro Nuevo Derecho mexicano del Trabajo en su tomo II, pag. 2C2) 

que el siglo XVIII, el capital apoyado en los principios de la - -

escuela liberal, reclamd su libertad absoluta apareciendo como una 

forma de intervencionismo de Estado, impidirndo le acci6n coaliga

da del trabajo, es decir el Estado actuaba no en defenza de los d! 

rechos y la libertad de los trabajadores, sino pera Qarantia y li

bertad del capital. 

rn mlxico los movimientos huel9uisticos ocurridos duran

te la segunde mitad del siglo XIX y principios del XX, demuestren

el humanismo de los juristas, al aceptar en principio le oxisten--
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cia de la dignidad en .la persona del trabajador, y es que sbmpre -

se consideró al trabajador como un objeto más, de la maquinaria de

la producción, no lo consideraban como una persona, como un ser hu

mano, por 6so asombra ciue al fin los le9isladorea aceptáran la exii 

tencia de la dignidad de la clase trabajadora, aunado al derecho r.! 

conocido al fin del Derecho de Asociación, o de reunirse, ya se pe~ 

mitia a los trabajadores reunirse. 

~l derecho de asociación y de reunión quedaron plasma• 

dos en la Coostituci6n de 1857, la que fue promulgada en ~se.mismo

año en su artículo 9o. ya mencionado, es conveniente mencionar que-

el derecho de huelga, de hecho fue respetado, con mayor o menor fa

cilidad de acuerdo al criterio estrecho o cerrado o amplio de cada• 

gobierno cam~iante y de cada lpoce. 

Podemos considerar que el origen m~s reciente de las • 

asociaciones profPsionales, segun nos indica el(maestro rusebio Ra• 

mos en su obra denominada Derecho Sindical mexicano, pag. B7,)se r! 

monta a "La sociedad particular de socorros mutuos" organización 

creada con anterioridad a la promulgación de la constitución de - -

1657 y su artículo 9o., que se refiere a la autorización de la ga-

rantia individual de asociación profesional, cabe hacer notar que -

lste artículo mencionado, no funcionó del todo, debido a que el co

digo Penal vigente en Isa 6poca, sahcionaba y castigaba con caree.l

a toda persona o grupo que se asociára, no obstante los trabajado-

res vieron la forma de burlar a ~ste disposición penal y experimen

taron con el Cooperativismo, y ya entes habian probado el mutualis

mo, sin resultados eparentes, tambien es conveniente mencionar que

aún · cuando ae derogaron algunos artículos que castigaban a todo -

aquel a aquellos que se reunieran o asociaban profesionalmente, s!-
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castigaba el ejercicio de la huelga y lo estipulaba en su art!culo 

e2S, castigando con 8 dias a 3 meses de carcel, o ambas sanciones

ª la vez a criterio del Juzgador y decia "A todos aquellos que fO!, 

men tumultos o cualquier modo de violencia fisica o moral, para h,!? 

cer que suban o bajen los salarios de los operarios, o de impedir

el libre ejercicio de la industria del tra~ejo. 11 , como podemos ver 

no se castigaba el derecho de asociarse o reunirse, sino el ejerc~ 

cio del derecho de huelga unicB111ente. 

HUELGA DE CANANEA.- La tendencia y preferencia del so 

bierno del General Porfirio Diaz, fur siempre· la de favorecer a los 

ricos con el de~precio de la gente pobre, de los campesinos, de -

los obreros, es decir del pueblo en general, en ~ste orden de icfees 

sabemos a c~cia cierta que el Ceneral Oiaz siempre procurd atrae! 

se el capital europeo para que procedieran a la explotacidn de - -

nuestros recursos naturales poniendoselos en sus manos, lÓ cual 

trajo tambien la explotacidn del hombre, del mexicano por los -

extranjeros, las principales industrias existeritea·,en nuPstro pa.!s 

como la textil, la minera, la petrolera, los trasportes, etc., es

taban en manos de los millonarios europeos quienes imponían libre

mente las condiciones de trabajo, precios, salarios, horariqs, a -

todos los operarios mexicanos, con el ;beneplacito y bendicidn del

gobierno del General Oiaz. 

rxistia en Cananea, sonora, un fundo minero denominado 

Compañ!a consolidada de cobre Cananea, S.A., dirigida por un norte! 

mericano de apellido Grines, que adem~s de ser un tipo a~usivo y -

despota les hacia s~ntir a los trabajadores mexicanos su condicidn

inferior frente al extranjero, al 11exicano le pagaban de 3 a 5 pe-

sos por jornada mientras que al norteamericano y por trabajos menos 

rudos ha pagaba el doble y en oro. 
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Estando así las cosas en 6ste fundo minero, los dirigen

tes acordaron aumentar el trebajo a los operarios mexicanos, y ~s-

tos aceptaron trabajar más pensando que, tambien se les iba a pagar 

más, que se les iba a aumentar el salario, pero ~ste aumento econo

mice, nunca lleg6, motivo por el cual se.propicio un descóntento g~ 

neral, con motivo de 6sta frustraci6n y engaMc con lo cual se fue -

alentando el odio y el espiritu de rebelidn, les trabajadores mexi

canos hicieren diversas peticiones en forma pacifica al gerente y -

demás jefes superiores, pero nunca se les hizo caso, lo cual alent6 

más su descontento. 

Cuando los trabajadores realizaban una manifestacidn en -

forma pacifica, la pclicia al tratar de reprimirles dio muerte a un 

niMo, motivo por el cual se ovalanz!ron en contra de los policias -

y posteriormente fueron al fundo minero a pedir ayuda a sus compaf'i! 

ros con lo cual reunieron un total de 300 hombres, se encaminaron a 

la ~ran madereria de la empresa minera y fueron recibidos con agua

Y posteriormente a balazos, muriendo.tres huelguistas y en virtud -

de que los trabajadores carecian de armas repelieron la aqresidn a

palos , pedradas, y con todo lo que encontraban y tenian a mane, 

terminando por quemar la madereria, y cuando salian los americanos, 

fueron muertos por la raultitud. 

Y a despues de éstos hechos y cu~dc se dirigian rurrbo al -

Palacio municipal, fueron avisados de qua frente a la iglesia esta

ba el duef'io del fundo minero Grineo, con treinta trabajadores grin

gos disparando a todo aquel que se le ponia enfrente, no obstante 

lsto, se encaminaron hacia la iglesia, cuando en 6so ll~garon el G~ 

bernador con 300 ranger d.e arizona y llevaron a cabo una mataz6n de 

treba~adores m~xicanos con fuerzas extranjeras, hechos que sucedie

ron en junio de 1906. 



33 

posteriormente a la huelga de Cananea, lllanuel m. Dieguez y Esteban

Baca Caldaron sugirieron lo que posteriormente se ccnocio como la -

Clausula 32 del Programa liberal de 1906 que estipulaba: 

"Obligar a todas 1 as empresas o negociaciones a aceptar -

entre sus trabajadort>s y empleados, una minoria de trabajadores ex

tranjeros, no permitir ·en ningun caso que en trabajadores de una -

misma clase se le pague menos al mexicano que al extranjero en el -

mismo establecimiento y por el mismo trabajo, as! como tampoco a --

los mexicanos se les pague en forma distinta que al extranjero. 

LA HUELGA DE RIO 3LANCO se inicio el dia 7 de enero de 19r7 

los trabajadores de Rio '3lanco ya tenian antecedentes de la huelga

de cananea, de tal manera que la semilla ya estaba dando sus fru-

tos, y en ha virtud los trabajadores de las fabricas de hilados y

tejidos de IJeracrtSz, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Queretaro y Distri

to rederal, propusieron la huelga ya que sus patrones no cedian a -

sus peticiones de mejores salarios, reducci6n de la jornada de tra

bajo, entre otras prestaciones, ante ~sta actitud tomada por los -

trabajadores y la de los patrones a no concederles ll'ls prestaciones 

solicitadas, htos optaron por cerrar sus fabricas con lo cu:il aue

daron sin trabajo más de veinicinco mil trabajadores. 

En ~se mismo año de 1907, y en apoyo a los huel9uistas de -

Orizaba y Puebla, más de mil trabajadores de fabricas del Estado de 

m~xico se van a la huelga. 

En el mismo m~s de enero de 1907, se da por terminada la 

huelga tanto en el Distrito federal, como en Veracrúz ya q~e inter

vino como mediador el Presidente de la Republica. 

En ~se mismcf m~s de enero de 1907, los trabajadores del fe

rrocarril Central de monterrey, se van a la huelr;ia en virtud de. que 

fue nombrado un inspector norteamericano que los trataba en forma -
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despotica y altanera. 

Enero de 1907, los obreros de la fabrica de hilados y

tejidos "La 11ormiga11 de Tizapan, se s.olidariza con los obreros de -

Rio =ilanco y se van a la huelga. 

Enero de 1907, los hilanderos de Puebla y Tlaxcala le-

vantan su huelga al ver satisfechas sus pretensiones de aumento de 

salario. 

Enero de 1907, los obreros de las fabricas de Hilados

"Hercules" y "La Purisima" de la ciudad de Oueretaro se declaran en 

huelga. 
.. 

A 7 •eses de los sucesos de Cananea en la region tex--

til de Orizl!ba fue reprimida en forma sanorienta por el gobierno 

federal,una huelga planteada por los trabajadores de Rio '3lanco, 

Santa Rosa y Nogales, en apoyo a los obrPros de hilados y tejidos -

de Puebla, quienes además hicieron sus peticiones de: 

Aumento de salario, mejoramiento de sus condiciones de 

vida, humana distribuci6n de horas de trabajo, mejores condiciones

de salubridad e ---higiene, abolicidn de las odiosas tiendas de ra

ya, en las que mediante el sistema de vales, les descontaban hasta

un 10 y 12% de su salario. 

Estos obreros estaban afiliados al Circulo de Obreros-

libres que presidia Jose morales quien los defendio en ~ste ~ovf!dá.!. 

to de huelga y fue nombrado arbitro el Presidente de la Republica,

sin que de momento se lograra nada, convocada la asamblea p8ra el -

dia 7 de enero de 1907, en el teatro Gorostiza de Orizaba para est~ 

diar el problema concurriendo aproximadamente unos 3000 obreros, 

quienes despues de discutir acaloradamente acusaron a morales de 

parcial y vendido con la empresa, decretaron los obreros ir a la 
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huelga en forma inmediata y con los animos caldpados al maximo, se-

lanzaron a la calle enardecidos y decididos a morir an~es que seruir 

si•ndo explotados por los extranji:iros tanto en las fabricas como en

las tiendas de raya, recollriendo :'.;is calles de orizeba rumbo a Rio -

9lanco, ya nada podia detener a &sa turba enardecida y dispuesta a -

todo, al llegar a Rio Blanco lo primEro que hicieron fue liberar a -

los presos quienes se les unieron, se vengaron en los que atendian -

las tiendas de raya,-· las saquea1·on y destruyeron quemandolas, en los 

pueblos de santa Rosa y Nogales realizaron toda clase de atentados -

quemaron m&s de 250 casas de los propios obrPros propiedad de le co~ 

pañ!a de hilados y tejidos, la casa rlel ~encionado sr. morales, y s~ 

cedio que cuando llegaron las tropas federales, sin ningun miramien

to mataron e hombres, mujeres y niffos, dejando un espectaculo dante~ 

co, los obrrros vencidos y humillados y en peores condiciones oue -

nunca regresaron a las fabricas e excepci6n de los trabajadores de -

Rio Blanco, los cuales sepultaron junto con sus muertos, sus ansias

y anhelos de mejore.miento, 

LA CASn DEL OBRERO ffiUNDIAL tuvo como .fin inicial y pri-

mordial 1 el de crear un organismo orientador de las clases obreras,~ 

para a:,rudarlos a sindicalizarse, para ayudarlos a luchar por su mej.2 

ramiento tanto social como economice, as! como el reconocimiFnto de

sus derechos, la formacidn de una escuela que viniera a formar un -

programa de ideas y metodos perfectamente ~efinidoe y siste~atizados 

y a la vez unificar con ~sos mismos objetivos al movimiento obrero,

sus ideas iniciales y su programa fue netamente sindicalista y proc~ 

raba en sus inicios la agrupacidn de los trabajadores en sindicatos, 

asociaciones sindicales,profesiona1Ps1 sus metodos de lucha consis-

tian en el sabotaje, el boicot y el ejercicio de la huelga, la prim.!! 

ra huelga en le que participo la Casa del Obrero mundial, asesorand,2 
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los, fue en la cafeteri.a o caf.S ingles. 

Para los dirigentes de la Casa del Obrero mundial, uno 

de sus fines era el cambio del sistema que hasta entoncPs existia, -

cambiarlo por un sistem~ más justo entre obreros y patrones, lo9rar 

la emancipación de los trabajadores, en principio no se pretendia -

obtener con la huelga, beneficios de tipo politice, sino unicamente 

el mejoramiento de sus agremiados, prestaciones oconomicas, reducc

ión de la jornada laboral, etc., La casa riel Obrero mundial tuvo -

indiscutiblemente una intervenci6n directa y activa en el movimien

to obrPro de m6xico, or9aniiando asambleas dominicales, platicas de 

orientaci6n y aclaración, en fin una sarie de actos todos de ayuda

hacia el treb aj ador. 

La creaci6n de la Casa del Obrero mundial, fue muy po

sitiva para la clase trabajadora,la marcada influencia de·"6sta org! 

nizaci6n, redundo en la creación de los primeros sindicatos, surgen 

sus primeros lideres que con el tiempo destacarán en su lucha a fa

vor del movimiento obrero, los que vienen a encauzar y a darle vida 

y a hacer efectivos sus derechos y aspiraciones, se va notando y re 

flejando en la vida de m~xico, la fuerza creciente de la unidad 

obrera,en todas las soluciones de los problemas de tipo laboral que 

surgian, ya se siente la inter_vención de la clase obrera, se empie

za a respetarseles más ya no se les trata como antal'lo, ya ·se les - -

escucha y toma en cuenta. 

Los tratadistas en materia la!:>oral entre ellos el Lic.

Graham F"ern!ndez situan la fundaci6n de la Casa del Obrero mundial

el quince de julio de 1912, indicandonos aue la idea inicial fue de 

los espaRoles lideres sindicales Juan francisco moncaleano, y r.onz! 

lo Armenta, a quienes siguieron en sus id~as y acci6n RosPndo Sala-
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zar, Celestino Gasea, Antonio Soto Oia1 y Gama, Lazaro Gutierrez de 

Lar a, manuel Sarabia, Pioquinto Roldan, Rafael Perez T 8).'lor y mucrns 

más. 

Debido a la intervenci6n de los miembros de la Casa del

Obrero múndial, en los problemas que tuvieron los batallones rojos

cuando el gobierno los qut?ria licenciar sin darles ninguna compensa

ción, intervino la Casa del Obrero mundial a darles su apoyo, as! -

como tambien intervinieron en la huelga de los empleados de comer-

cio, con tales intervenciones el gobierno del del r.eneral Pablo GO,!! 

zález orden6 en los primeros dias del m~s de febrPro de 1916 que -

fuese clausurada la Casa del Obrero mundial, ya con posterioridad -

se volvio a abrir, para ser clausurada de nueva cuenta el 2e de se.e. 

tiembre del mismo año. 

LA PRlmERA CrLEJRACION DEL lo. DE MAYO o Dia del Trabajo, 

fue el. dia lo. de mayo de 1913, mPdiante una ~ran manifestaci6n - -

llevada a cebo en la Plaza de la r:onstituci6n e iniciando su reco-

rrido por 13 calle de San francisco y 13 .Av. Juárez hasta el Hernie! 

clo al Patricio y en ~ste lugar hicieron uso de la palabra .1ntonio

Oiaz Soto 'J Gama, Rafael Pérez T aylor y un obrero de apellido Hui-

tr6n, posteriormente se dirigieron a la Camara de Diputados en don

de el representante obrero Josa Celada desput>s de hablar ante la -

multitud, hace entrega a una Comisi6n de Diputados que salio a rec.! 

birlos encabezada por el Sr. Guerzain Ugarte, de un pliego de peti

ciones que contenía tres· iniciativas para que las discutieran en la 

Camara, ~stas iniciativas se referian a los siguientes puntosr 

a).- e ho~as de trabajo oblipatorias, b).- Una ley que 

reglamentára de alguna 111anera las indemnizaciones' por accidentes de 

trabajo, y e).- r.ue se considerára en alguna forme, otorgar person.! 
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lidad juridica al obrero; El Diputado Ugarte despues de recibir sus 

peticiones lPs contestd que éstas iniciativas se diecutirian en las 

sesiones que tuviesen, y que procurarian ver las formas. de aprobar

las. 

Posteriormente a éste acto se encaminaron a la Pl~za de 

Santa ¡;;atarina depositando una corona a los pies de la estátua del

Heroe de Nacozari, regresando a la Plaza de la Constitución en don

de se disolvio la manifestacidn, de 6sta forma v con el recorrido -

indicado, fue como se festejd por primera vez en la Historia del m~ 

vimiento obrero, la celebración del OIA PRlffiERO DE ffiAYO, en 1913, y 

que fue deno.minado de ahi en adelante EL DIA DEL TRAaAJO • 

. I N C I S O D) .-

DECRETO DE DON VENUSTIANO CARRANZA DEL 12 DE OICIEffi3RE DE 1914: 

Por medio de éste Decreto emitido en la fecha que se i~ 

dica, al Primer Jefe· Constitucionalista anuncia que se habr4 de do

tar al País de una legislación en materia de Trabajo, y en efecto -

conforme el Presidente Carranza por conducto de sus colaboradores -

se va afianzando y consolidando en los Gobiernos de los Estados, -

éstos se dan a la tarea de llevar a cabo la legislación en materia

laboral, tal y como lo ordena el Decreto del 12 de Diciembre de - -

1914. 

Con basa en éste Decreto, de septiembre a octubre del -

af'ío indicado, fueron promulgadas las leyes del Trabajo en el rstado 

de Jalisco, en el de Veracr~z, y el General Alvarado hizo lo propio 

en el E'stado de Yucatan, promulgandola y ordenando su cumplimiento. 

en el mh de mayo de 1915, en el F:'stado de Coahuila en los meses de 

septiembre y octubre de 1916. 

LA CONSTITUCION DEL 5 DE fE9RrRO DE 1917: 

La situación social, economica y politice de fines del -
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siglo XIX, y la primera decada del siglo XX, oriQind la revolucidn 

mexicana, los campesinos no eran dueflos de las tierras que trabaj! 

ban y sufrian una vida llena de injusticias, pues los terratenien

tes en lugar de explotar la tierra, explotaban al hombre, y por -

otro lado los obreros carecian de derechos e intolerables condici~ 

nes de trabajo pesaban so~re ellos, as! tambien nos econtramos con 

que las desigualdades sociales entre las cl9ses existentes en el -

méxico de ésa época, eran cada vez m~s profundas, la Constitucidn

de 1657, habia cedido su ViQencia a la dictadura de un hombre, 

Porfirio Oiaz, en ése estado de cosas el pueblo de m~xico, por al

canzar la democracia y la justicia, as! como el reconocimiento de

sus derechos como seres humanos, empuflo las armas en lo que pode-

mos llamar la primera revolucitSn social del siglo XX. 

El resultado de ~sta lucha fue la promulpaci6n de la

Constitucidn de 1917, ya con postPrioridad ~sta conbind el indivi

dualismo con nuevas 'ideas sociales, consignando en su texto, LA u"! .. ··, 

PRIMERA OCCLARACION DE DERECHOS SOCIALES Dr LA HISTORIA, EN EL MUli 

ºº· 
Cabe anotar que, la revolucidn bajo el mando de Don -

Uenustiano Carranza tomtS el nombre de Constitucionalista ya aue -

pretendia implantar en el País la vigencia de la Constitucidn de -

1B57, pues Victo.tiano Huerta la estaba violando y por ~sto, 6sta -

~ue su intencidn y su bandera, y de ahí les nacio el nombre de - -

Constitucionalistas, pero al paso del tiempo y al fragor de las b~ 

tallas, la idea inicial de implantar o reimplantar la vigencia de

l.a tan repetida Con~titucidn de 1857, va perdiendo realidad, los -

hombres combatían. en aras de un ideal distinto y supPrior, las - -

ideas plasmadas en una constituci&n que aunque reconocía los dere-
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ches de los hombres, tenia y& una vigencia de m~s de medio siglo, -

de tal forma que el obrero para no volver a las tristes condiciones 

a que lo habia condenado un trabajo inhumano, ~, al campesino en pro 

de labrar tierras que fueran suyas '/ no ajenas, luchaban y morian -

por ésos ideales, de tal forma que la Constitucidn de 1857, no se -

ajustaba y~ a las nuevas reformas, Decretos y leyes expedid3s por -

Don Venustiano Carranza, La Ley del munic:ipio Libre '! la del Oivor-

cio del 25 de diciembre de 1914, la Ley l\gr;iria del 6 de enero de -

1915, la de Reformas al Codigo Civil, de enero de 1915, y sobre to

do la abolicidn de las tiendas de raya de 1915 del más de junio, es 

decir, la vida habia superado algunos de sus principios besicos, de 

tal forma que, una ley debe de cumplir con los derechos reales de -

l·a existencia del hombre, y los principios existentes en la Consti

tucidn del 57, eran despues de m~s de cincuenta años de vigencia -

obsoletos. 

Don lfenustiano Carranza tuvo el acierto de comprender

~ªª neceaidad nacional, siendo así que en el més de septiembre de -

de 1916, expidio un Decreto por el que convocaba a elecciones para

un ~ongreso Constituyente, exponiendo los motivos de tal descisi6n-

6sta Asamblea deberia de conocer y discutir el proyecto de reformas 

presentado por el Jefe del Primer Ejercito Constitucionalista, se -

iniciaron las Juntas Preparatorias en Noviembre de 1916, y el prim! 

ro de diciembre de 1916 quedd instalado en la Ciudad de Queretaro,

el congreso Constituyente que habia de concluir dos meses despues,

o sea el 31 de enero de 1917, y podemos decir que las grandes inov_!! 

cienes que se hicieron a la Constitucidn del 171 se deben a los pr~ 

gresistas o radicales Candido Aguilar, Jara, mujica, monzdn, 9aca -

Calderdn, mart!nez de Escobar; y otros m&s~ 
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Es la constitucidn da 1917, la pr.imera en el mundo en de

claraJ" y proteger lo que posteriormente se ha dado en llamar GnRAN

TIAS SOCIALrs como los derechos de los trabajadores y LAS 3ASES DE

LA REFORlllA AGRARIA. 

Es conveniente mencionar por dltimo quej la nueva Consti

tución fue promulgada el dia 5 de febrero de 1917, y entrd en vigor 

hasta el dia primero de mayo de ~se mismo año. 

LEY FEDERAL DEL TRASAJO DEL lS DE AGOSTO DE 1931: 

La ley federal del Trabajo del le de agosto de 1931 fue -

practicamente un producto de la divisidn entre los Diputados que -

concurrieron al congreso Constituyente de oueretaro a los que die~

ron en llamar el grupo de los progresistas o Jacobinos, llamado Ta.!!! 

bien de los Radicales que estuvo formado como ya dijimos por Heri;.,.:.-· 

berta Jara, Gral• francisco mujica, monzdn, Esteban Baca, Calderón, 

Cmdido Ag-uilar, mart!nez de Escobar, y Jesus Romero flores entre -

otros, quienes pugneban pdrque a la Constitución se le impregnaran

aspectos de tipo socialista y en efecto lo lograron, en dsa virtud

el resultado fueron los artículos 27 y 123 de nuestra constitución

en que por primera vez se plasmaban en Una Carta ma~ina, r.arantias -

sociales como las mencionadas. 

Cabe hacer notar que ~entro del Proyecto de Reformas que

pre5entab a Don Venustiano Carranza el lo. de diciembre de 1916 ante 

el Congreso Constituyente, no mencionaba nada o casi nada en benefi 

cio de los trabajadores, salvo una adicidn al artículo So. Constit~ 

cional que estabhcia que "El contrato de trabajo no debia de ser -

obligatorio para el trabajador por más de un año, no se· le podria -

obligar a renunciar a perder o menoscabar sus derechos civiles o PE 

liticos. 
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Dentro de las garantias individuales, el artículo 4o. decia

que"Cualquier ciudadano era libre de dedicarse a la profesión., co-

mercio o industria que más le acomode siendo licites.", y el art.!c.!:!, 

lo So. "flue lo autoriza a no trabajar. 11
, se discutio tal situacidn

y se propuso un nuevo proyecto tanto de dicho artículo como de otros 

que favorecierBl'l a los trabajadores, y la propuesta de macias fue -

aceptada, posteriormente se propuso se votaran en forma aislada té!!! 

to el artículo So., como el Capitulo de Trabajo y el transitotio, -

pero la Asamblea decidio que se votaran juntos y se aproboron unan.! 

memente, y en ~sa forma nacio el primer precepto que a nivel Consti 

tucional otorgaba derechos a los trabajadores, sieindo éste el artí

culo 123 que. consagra los tan ansiados derechos de los trabajadores 

lato fue una conquista del ala izquierdista del Congreso Constitu-

yente de Queretaro, de ésta forma máxico pasaba a la Historia mun-

dial como el primer país que i111corporaba las garantias sociales a -

su Constitucid'n. 

Es importante mencionar que el proyecto de reformas propues

to por el Primer Jefe Conatitucionalista, se sugeria en la fraccid'n 

X del arttculo 73, que fuese el congreso de la Unid'n el t1nico auto

rizado para legislar en materia de trabajo, fue el Diputado Hector

Victoria quien se opuso a tales facultades únicas del Congreso de -

la Unidn, arguyendo que se violaban la Soberen.!a de los rstados y -

que además las circunstanéias economicas de cada retado eran dife-

rentes entre s!. 

Como una consecu~ncia de ésta inconformidad, en el proyecto -

del artículo 123, quedd' establecido el derecho de las Legislaturas

da los Estados y del Congreso de la Unidn en lo que se refiere ,al -

Distrito rederal, para dictar Leyes del Trabajo. 
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( E:l maestro de la Cueva en EJU obra Derecho mexicano del Tra

bajo, Tomo I, pag. 129,)considera que fue la descisi6n más acertada 

debido a que en 6sa época se desconocía e ignoraban las verdederas

condiciones de le Republice y en consecuencia se carecia de expe- -

riencia, motivo por el cual resultaba ~ds sencillo y practico enco

mendar a los Estados la expedici6n de sus leyes laborales, ya que -

eran ellos los que conocian sus verdaderos problemas de trabajo. 

No fue sino hasta el ello de 1929 en que se aprobaron las r_! 

formas de la fraccidn X del art!culo 73 Constitucional, relativas a 

las facultades del congreso para legislar on materia laboral para -

todo el Pa!s, de &sta manera qued6 expeditado el camino a partir de 

~sta fecha para la expedidi6n de la Ley redera! del Trabajo, que es 

la Ley Reglamentaria del Articulo 123 Constitucional. 

rn el m~s de julio de 1929, fue redactado por una Comisi6n

integrada por Enrique Delhumea, Praxedis Balboa y Alfredo Inarritu, 

a iniciativa riel Lic. Emilio Portes Gil siendo Presidente de la Re

publica, en 6sta ocasi6n se opusieron las agrupaciones obreras fun

dendose para su rechazo en los errores que presentába el proyecto -

en materia sindical y en ~ateria de huelga, pero en forma principal 

en la antipatia que sentian hacia el Lic. Pórtes Gil, ~ste fue el -

Primer Proyecto que llevaba el nombre de Codigo F"ederal del Trabajo. 

El segundo Proyecto ya llevaba el nombre con que se le con2 

ce hoy, ya no se le mencion6 como Codigo, sino como Ley Federal del 

Trabajo, ~ste Proyecto de Ley fue formulado por los Lics. rduerdo • 

suares, Aquiles cr~z y Cayetano Ruiz ~arcia, siendo presentada cua~ 

do era Secretario de Industria, r.omercio y Trabajo el Lic. Aeron -

Saenz. 
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Para la elaboracidn de 6ste Provecto, La comisidn mencionada 

tuvo en cuenta las conclusiones de una Convención obrera-patronal or

ganizada por la propia Secretaria de Industria, comercio y Trabajo. 

Finalmente la Ley Federal del Trabajo fue promul9ada el le -

de agosto de 1931, 6sta Ley en su artículo 14 transitorio ordenaba la 

derogacidn de todas las Leyes y Decretos expedidos con anterioridad -

por las Legislaturas de los Estados, como por el Congreso de la Union 

para el Distrito federal en materia de Trabajo. 

NUE\lri LEY HDERAL DEL TRAflAJO or 19701 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, estuvo vi9ente hasta el-

30 de abril de 1970, y fue reiteradamente reformada y adicionada, mo

tivo por el cual, independientemente de los valores reales de la Ley

del 31, su importancia radica en -- tres instituciones que son ~l_sin 

~isa!o~ 1a_c2n!rAt~cjdn ~ole&tiv~ ~ ~l_d~r~cho_a_l~ hu~l~a, podemos -

considerar que, (tal y como nos enseña el maestro De 8uen Lozano en la 

catedra cuando dice que1 Adem~s de la mane~a como fueron reolamenta-

dos, no obstante los vicios derivados de su aplicación practica, han• 

constituido el instrumento adecuado para una mejoría constante de la

- clase trabajadora. ) 

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo da 1931 pretendio -

legislar la mayoría de beneficios para la claae trabajadora, como - -

siempre sucede, que con el tiempo el devenir de los hechos la va ha-

ciencia obsoleta, en dsa virtud tuvieron que crearse por el Ejecutivo

otros instrumentos colaterales, y as! tenemos1 a),- ~eglamentos inte

riores de Trabajo expedidos por la Secretaria del Trabajo y Prevision 

Social, Juntas federal JI Local de r:onciliacidn y Arbitraje; b).- rl -

Regla111ento de la Procuraduria federal del Trabajo de la Oefenza del -
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trabajador, c).- El de la Inspeccidn Federal del Trabajo; d).- La -

Agencia de Colocaciones do jurisdiccidn Federal, etc., todas ~stas

instituciones ya fueron incluidas dentro de la Nueva Ley Federal -

del Trabajo de 1970. 

rsta Nueva Ley rederal del Trabajo entr6 en vi9or el 

dia lo. de mayo de 1970, tal y como lo estipuld el artículo lo. de

los transitorios de la propia ley, y que(al decir del Lic. y Dr. en 

Derecho mario de la Cueva, en su obr;- Derecho nl&xicano del Trabajo

Tomo I, pag. XXIII, del :prologo a la 2a. edicidn, ) 11con 6sta nuev~

ley. se regresd a los principios de la Oeclaracidn de Derechos, y 

contempla con mayor pureza los ideales da justicia social", tal 

opinidn fue vertida cuando se promulgd lü Nueva Ley Federal dal Tr! 

bajo da 1970. 

El Maestro de la Cueva nos continda diciendo: "0ue -

ra Nueva Ley no. es, ni quiere ni puede ser todo el derecho del Tre-
.. 

bajo, es solamente una fuerza viva y actuante que debe de QUiar a -

los sindicatos en su lucha por. mejorar las condiciones de prestaci

dn de los servicios y a los patrones para atemperar la injusticia -

quo existe en sus fabricas, tampoco es una obra final por lo que 

deberA modificarse en la medida en que lo exija el progreso y el 

prccaao creciente del programa social, para acojer los grupos de 

trabajado:tes !Wn mar~inados y para superar constantt>mente hasta la

meta final las condiciones de vida de los hombres sobre cuyos cuer

pos eat4 construida 1 a civiliz acidn. ", sabia y edificante opinion. 

Podemos considerar que los miembros de la Comisidn 

que hizo el Proyecto o ante-proyecto de la Nueva Ley Federal del 

Trabajo del 70, quisieron crear una ley que respondiera a las exi~-. 

gencias actuales de la clase trabajadora, a.1 bien es cierto que - -



46 

la Ley del 31,contenian disposiciones muy adelantadas para su 6poca, 

t2mbien es cierto que como siempre ocurre, con el simple transcurso

del tiempo, ya las disposiciones son obsoletas e incongruentes con -

la realidad y ~as exigencias de la vida moderna por los adelantos -

tecnicos, pero cabe hacer notar que fue tomada como base para la el_2 

boraci6n de la IJueva Ley, la Comisi6n se dio a la tarea de corregir

la y actualizarla, de acuerdo a los derechos reconocidos de la clase 

trabajadora y los derechos sindicales, as! por ettemplo: Qua las aut~ 

ridades del Trabajo no pueden ya cancelar los Renistros atorgados a

un sindicato en forma administrativa, sino que se tienen oue sujetar 

a un procedimiento seguido ante las propias Juntas de Conciliacidn. 

La Ley del 70 vino a cubrir aspectos que dada la indua- -

trializacidn del Pa!s, es un paso adelante que actualiza y protege -

al trabajador y le garantiza una participacidn (no tan justa, pero • 

al fin participaci~n) en los beneficios economices de las utilidades 

de las empresas, derecho del aguinaldo, que aun cuando el patrdn lo

reconocia de hecho, no estaba estipulado en la [ey antes, ahora s!,

habromos de considerar en consecuencia que las leyes deben de ser -

un derecho dinamice no estatico, debido a que las circunstancias sen 

cambiantes pues la ihdustrializacidn del pa!s tambien lo es, la ley

del 70 reconoce y otorga prestaciones que la Ley del 31 no previo, -

p6rque adn no se daban los adelantos tecnicos que hoy existen, en -

consecuencia se reglamentaron principios sobre seguridad industrial

y riesgos da trabaj9 el reconocimiento y la reafirmaci~n de las li·

bertadee sindicales de coalici~n y el derecho de huelga, como una -

forma de obtener el respeto del derecho sindical, que ha. permitido -

que las organizaciones sindicales sean cada dia m~s fuertes, lo que

les ha permitido no tan solo pedir, sino adem&s exiQir. 
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(Terminaremos .Sste inciso con las palabras que nos dice el 

maestro Alberto Trueba Urbina en su obra Nuevo Derecho del Trabajo,

pag. 195: )nLa idea de justicia social en que descansa la Nueva Ley,

ae inspira solamente en la parte proteccionista del art!culo 123, en 

favor de las trabajadores." y adn podemos a~ar algo mh, la Ley r.! 

deral del Trabajo tant~ del 31 como la del 70, son evidentemente pr~ 

tectoras de la clase trabajadora, de su articulado se desprende el -

tutelaje total y absoluto a favor del trabajador, de he creador dew 

bienes, protejiendolo cien por ciento. 



CAPITULO SEGUNDU 

D E R E e H ü D E A s o c 1 A c I ü N p R o f E 5 I u N A L 

A).- ASUCIACIUN EN GENERAL. 

f3) .- ASOCIACION PROFESiüNAL Y SINDICATOS. 

C).- FUNDAmENTO.LEGAL, 

o).- AUTuNumIA y LIOERT.\D SINDICAL. 

E).- DERECHO DE AFILIACION SINDICAL. 



49 

DERECHO DE ASOCIACION 

P R O f E S I O N A L 

A).- ASOCIACION EN GENERAL 1 

Podemos considerar que el derecho de asociacion en general 

es aquel derecho qúe tiene todo individuo para asociarse y reunirse 

como ciudadanos de una Republica, es una libertad que nos concede -

n'uestra Carta magna y que se encuentra consagrada dentro del cap!t_!! 

lo de Las Garantias Individuales y concretamente en su art!culo 9o. 

que dice: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse -

pacíficamente con cualquier objeto Ucito 11 , 'I condiciona Isa liber

tad de asociacidn o de reunidn a que se haga en forma pacifica y -

que tenga un objeto licito, en la inteligencia de que solamente !'os 

ciudadanos de la Republica son los que tienen ~se derecho, que pue

den estar constituidos en sindicatos, partidos politices, socieda~

des civiles as! como fundaciones. 

Estos conceptos de asociarse o de reunirse est6 implicando

los tlrminos Asociacidn 'I Reunido, ambos conceptos tienen un signi

ficado muy diferente, Asociacidn nos lleva a pensar que es una aso

ciacidn de individuos con caracter más o menos permanente, en cam-

b io el t~rmino Reunido podemos considerar que la misma tiene un - -

car.ácter transitorio, asociarse es toner un socio o socios, PS Ps-

tablecer una sociedad con otras personas y oue nos lleva a detPrmi• 

nar que tienen un car6cter de permanencia y no de transitoriedad CE 
me en la reunido, 

Veremoa la diferencia entre Asociacidn en peneral y la aso

ciacidn profesional, pues mientras que la asociaci~n al tener como

una de sus caracteristicas la permanencia, ca~ dentro de la clasifá 

cacidn de las asociaciones y sociedades que encuentran su funda~en-
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to en el Codigo Civil en su capítulo denominadQ DE LAS ASOCIACIONES 

en su artículo 2670 que estipula: "Cuando varios individuos convie

nen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para

realizar un fin común que no estl prohibido por la ley, y que no -

tenga carácter preponderantemente economico, constituyen una asoc~ 

cidn. 11 

rn el capítulo denominado de LAS SOCIEDADES en su art!

culo 26BB indicas nPor el contrato de sociedad, los socios se obli

gan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la rea,;. 

lizacidn de un fin ccm~n de carácter prepcnderantemente economico,

pero que ne constituya una especulacidn comercial.", como podemos -

darnos cuenta la sociedad y la asociacidn en general, además de que 

se encuentran requladas directamente por la Constitucidn y tambien

por el Codigo Civil, la sociedad o asociacidn en general constituyen 

por s! mismas un sujeto de derecho, una persona juridica pero deno

minada persona moral que como todas las personas, su personalidad -

le deviene de la propia ley. 

En la sociedad, se refleja elderecho de los hombres pa

ra agruparse y realizar un fin común, pero con pretensiones de per

manencia, que en lo particular se encuentra renu~ ado por el Ccdigo

Civil, y en forma amplia lo podemos ver como una Garantia Indivi- -

dual consagrada en la Constitucidn. 

Ahora bien, habremos de ver que existen las asociacio-

nes profesionales formadas por mrdicos, aborar.los·, ingenieros, etc., 

se llaman profesionales pdrque está formada por profesionistas, son 

de caracter civil, y se encuentran reguladas por el Codigo Civil, -

sus fines son de ayude para sus miembros que la forman, sen asocia

ciones mutualistas y en Gste sentido recordamos a aquellas corpora• 
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cienes o guildaa o Colegios del tipo de Roma que en sus inicios se

formaron para ayudar a los miembros que la constituian, y que en -

cierta forman coinciden con las asociaciones profesionales llamadas 

sindicatos, pues en sus inicio.a se forman, es decir sus fines son -

para ayudar a sus miembros, pero que han degenerado en la actual.f.-

dad y no tan solo no ayudan al trabajador, sino oue lo perjudican,

pues mientras las asociaciones profesionales de Ingenieros o medi-

cos estan reguladas por el Codigo Civil, las asociaciones sindica-

les están reguladas por el art!culo 123 Constitucional; 

B).- ASOClAClON PROFESIONAL Y SINDICATOS: 

Habiendo visto que es la asociacion en general y el ré-· 

gimen juridico en que se apoya, habremos de determinar ahora que es 

la asociacion profesional y su correlativo el sindicato, es conven

iente hacer notar que la asociacidn profesional encuentra su funda

mento, cuando nos referimos a la cuestidn sindical, en el art!culo-

123 en su apartado "A" fraccid'n XVI, que a la letra dice: Tanto los 

obreros como los empresarios tendrán derecho para coali9arse en 

defenza de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asocia-

cianea profi>sionales, etc., 

Y aún hay m~s, en la Ley Re12lementaria del mr>ncionado -

art!culo 123 Constitucional, que es la Lry F'ederal del Trabajo en -

su art!culo 354 estipula: La ley reconoce la libertad de coalicidn

de trabajadores y patrones., tomando el t~rmino coalicidn co~o sin.E_ 

nimo de asociacidn, ya que coalicidn quiere decir ligarse, asociar-

se. 
~1 t~rmino asociaci~n profesionallo utilizamos cuando -

nos refprimos e CUPstiones sindicales, y as! tenpmos oue el art!cu-
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lo 356 de la Ley fedtu:f1iJ. del Trabajo preceptúa: Sindicato es la 

asociacidn de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defenza de sus r~spectivos intereses. 

El art!culo 357 del mismo ordenamiento le9al, nos dice

Los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir sind.!, 

catos sin necesidad de autorizaci6n previa., como podemos darnos -

cuenta, el término asociacidn profesional siempre va ligado a ide

as de sindicato, es la 1asociaci6n profesional un derecho de ele-

ses, de la clase obrera en su relacidn patronal, como nos dice - -

(Niperdey, citado por el maestro Nestor de Buen Lozano en su obra -

Derecho del Trabajo, Tomo II, pag. 4e3l11La asociacid'n profesional

es un derecho fundamental de naturaleza especialn es el derecho de 

unirse para la defenza y mejoramiento de las condiciones de tre!la

jo y de la economia, pertenece a los trabajadores y a los patrones 

para con los miembros de su mis~a clase social, por ~so decimos -

que es un derecho de clases, es la asociacid'n profesional un dere• 

cho especial, la asociacid'n profesional es ~l derecho de una clase 

social frente a otra, a.Sn cuando podemos considerar · _ que tam- -

bien es un derecho frente al Estado, y con el Estado, v~ que ~ste

mediante sus organos jurisdiccionales ya sea ~unta federal o Local 

de Conciliacid'n y Arbitraje, permite se ha9a efectivo el derecho -

de los trabajadores. 

Es mediante la asociaci6n profesional qo110 se logra al -

mejoramiento de las condiciones econo111icas y cul'turales de vida de 

los trabajadores, pero sieinpre y cuando se ~e.rzan Isas derechos a

trav&z de las argenes adecuados y que as el sindicato, el t6rmino

asociaci6n profesional, va siempre ligado a otro t~rmino, el sindl 

cato, en 'sta materia la 11ayoria de los tratadistea usan en f'or11a• 
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indistinta ambos t6rminos, los ligan adn sin pensarlo por conside

rer que tienen una significacidn similar, para nueostra materia que 

es la del Trabajo, la del Derecho del Trabajo. 

Podemos determinar a6n cuando solo sea en teoria, -

que el sindicato y solo mediante él, se pueden hacer efectivos los 

deorechos de los trabajadores, los beneficios ne obtienen pera el -

grupo, para todos los miembros de ése sindicato, en tal virtud po

demos considerar que existe un conflicto real, va que- en el sindi

cato predomina el interes coleoctivo sobre el individual, es posi-

ble tal situacidn s! tomamos en cuenta que el sindicato est~ form.! 

do por individuos, es verdad que su formacidn lo es por hombres P.!! 

ro 'stos otorgan su voluntad para un fin que redundar4 en benefi-

cio de todos sus miembros y no de uno en particular, en 'se senti

do s! es entendible ~se conflicto cle ideas, visto desde el punto -

de vista de la colectividad sindical. 

rl t6rmino asociacidn profesional generalmente se as~ 

cia con el art!culo 123 Constitucional en su fraccidn XVI, as! co

mo el sindicato se asocia indefectiblemente con el t1frmino asocia

cidn, se9un se desprende de la simple lectura del art!culo 356 que 

dice: "Sindicato es la asociacidn ••••••• n en nuestra legislaci6n -

del trabajo as! es como se le utiliza, incluao la mayoría de los -

maestros de nuestra r.acultad como en Dr. nlario de la cueva, el ma

estro Nestor de 3uen Lozano, y muchos tratadistas más, manifiestan 

claramente y advierten que cuando se refieren a asociacidn profe-

sional lo hacen como sinonimo de,sindicato y' viceversa, (Dr. de 

9uen Lozano, Derecho mexicano del Trabajo, Tomo II, pag. 527). 

Ahora bien, la asociacidn profesional tiene vida cuan

do se ejerce a travéz de los sindicato11 con el fin de obligar a 

1011 empresarios a tratar con ellos, todo lsto se loi)ra 11 travéz 
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del reconocimiento por parte de la ley, de las asociaciones denomi

nadas sindicatoa y su fuerza estriba y radica en la imposición del

orden juridico y el reconocimiento de la accidn directa que es la -

huelga, la que debe de basarse siempre en la l~y, debe pues ajusta!_ 

se a derecho para su ejercicio, es decir está supeditado su ejerci

cio al cumplimiento de los requisitos legales, y una vez cumplimen

t~dos es el mPdio m~s eficaz de los tra~ajadores frente a la clase

patronal. 

E's la huelga un derecho social, econcmico, cu~¡o ejerc,! 

cio les permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de

trabajo, prestaciones y sS.arios, y en el futuro süs reivindicacio.-- · 

nes sociales, tal es Ú.a opini6n del maestro Alberto Trueba Urbina -

en su comentario al art!culo 440 de la Nueva Ley federal del Traba

jo, pag. 198, 4Ba. edicicfo.] 

Por nuestra parte pensamos que las mejorias economicas 

tanto en dinero como en prestaciones deportivas y aún culturales, -

tambien se pueden conseguir median·te contratos colectivos de traba

jo que llevan a cabo las asociaciones profesionales e>n la revisi6n

de los contratos colectivos en forma anual, siempre y cuando aún no 

se hubiesen roto las platicas entre sindicato y patrdn,porque de 

.ser as!, entonces se ejercita el derecho de huel~a que es el medio-

'! metodo m&s radical cuando las partes no lle~ian a un acuercb dentro 

de las platicas para la firma del nuevo contrato colectivo entre e! 

presa y sindicato, es !Jn ~sta etapa cuando debe de justificar el 

sindicato los fines para los que existe. 

Podemos considerar que los sindicatos adn cuando en mi~~ 

nima parte han contribuido a la paz y estabilidad social, ya que 

han canalizado las inconformidades de la clase obr~ra mediante o a

travéz de los cauc~s legales, con anterioriúad a la crisis que está 
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mes viviendo y bajo el emparo de la ley del 31, hubo un cir.rto des_2 

rrollo armonice de las relaciones profesionales obrero-patronales -

no constituyeron los sindicatos un freno para la industria y mucho

menos para el desarrollo del pa!s, ya que los sindicatos controla-

dos por la ley y por sus dirigentes, hubo una cierta paz social 'J -

desde luego se produjo una diferencia tajante en las condiciones de 

vida de los trabajadorl's debido a que seelevaron a la catpc;ioria - -

Constitucional alQUnas de las conquistas obreras obtenidas en los -

contratos colectivos, tales como el a~uinaldo, la prima V<lcacional, 

la prima de antipuedad, puPs como ya henos indica~o, los patronps -

de hecho y por costu~bre otorgaban ~stas prestaciones pero no era -

una obligacidn legal, cuando querian los patrones concpderlas as! -

lo hacian pero cuando se negaban no ha:ia manera legal de presionar 

los, y lsta era la realidad. 

Con el único y exclusivo objeto de ver la diferencia -

real entré el t4rmino sindicato y asociacidn profesional, que en 

forma general y normal usamos en forma indistinta como s! fueran 

sinonimos, podemos ver que el término sindicato proviene del idioma 

frances y as! tenemos sundike que sic;inifica justicia comunitaria, -

que es muy distinto a la definicidn de asociacidn profesional que -

es definida como la reunidn con caracter de permanencia,de trabaja

dores de una misma profesidn, arte u oficio, para el pstudio, mejo

ramiento y ·defenza de sus respectivos intereses. 

E's desde luego muy conveniente hacer .,notar QUe el arti

culo 123 Constitucional, s! hace una clara diferencia al referirse

en su fraccit1n lC\/I del Apartado ".ln cuando dice: T ante los obreros

como los empresarios tendr'n derecho para coaligar.se l'n def'Pnza dr

SUS respectivos interr:>aes formando sindicatos, asociaciones profe-

aionalea, etc., es aecir cuando menos en ~ste inciso s! 88 hace la• 
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distinci6n formal, aún cuando PO la practica se usan como t~r~inos 

analogos, como s! fuesen iguales el uso de ambos en el mismo senti 

do. 

Debemos de entender al sindicato como una organizacidn

profE'sionaJ., cuya finalidad primordial es la defender los intere-- · 

ses profesionales de Qrupo da la clase trabajadcira, (es como nos d.! 

ce el maestro Juan Garcia Avellan en su libro Introduccidn al Der~ 

cho sindical, pag. le,)uriue el sindicato es una fuerza social." 

Cabe hacer m~ncidn del_ hecho de que los trabajadores no 

cuenten leal y sinceramente todavía en dstas fechas con un sindic_!·., 

to cuyos lideres y dirigentes sean honestos, honrados con los tra

bajadores.ª quienes dicen representar, puesto que los "lideres - -

obreros" no estan capacitad_os mentalmente hablando para mrlo, son

simplemente personas quP rlebido a sus nPcesidades economicas trab! 

jan en lo que se les pres1fote y como son buenos para hablar, util.! 

zen su "verborrea ingrata" para engatuzar a los trabjadores, ~· ~s-

to s por su necesidad de representaci6n, "se dejan engatuz ar" por -

cual quiera de ~atoa meroliccs que se hacen llamar pomposamente - -

"lideres o representantes sindicales" que no son mh que ladrones

que amasan sus fortunas vendiendose al mejor postor, ne ellos, - -

sino a los trabajadores que confiaron en ellos y que con sus volu~ 

tades se formaron en la organizaci6n sindical denominada sindicato 

autorizado por la ley y que funciona bajo sus auspicios, habremos

de mE'ncionar como una de las primeras organizaciones sindicales, -

no la única, pPro s! la ~&s importante en ~sa 'poca lo era la - -

C. R • O• Di., con Luis N. morones a la cabeza por los ai'los treintas 

y que para destruir sus influencia entre la clase trabajadora, que 

le era adversa al GenE'ral Cardenas para sus fines politices, cre6 
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~ste una nueva organizacicfo denominada Conferleraci6n r:enpr·al de -

Obreros y Campfainos. de m~xico, la e.e.o.e., y qUP le diera a su

r~gimen en su oportunidad el apoyo obrero, ésta nueva orQanizacidn 

debería de tener una tendPncia socialista y quien mejor que el Lic. 

Vicente 1.Pri>ardo Toledano de quien se decia que era un hombre bri-

llante, un intelectual de primer orden y desde luego un profundo -

conocedor del marxismo, fue 11, el creador de tsta nueva organiza

ci6n obrera, quien para loºrarlo buscd el apoyo y lo encontrd en -

un grupo de lideres que se· conocieron como los cinco lobitos, sien 

do ellos f'idel velazquez a la cabeza, fernando Amilpa, Jesus Yuren, 

Alfonso s&nchez madariaga y Jesus nuintero, quienPs tenian una Ve! 

dadera fuerza real, ya quP controlaban a la gente, fueron lstas -

las razones por las que el Lic. Lombardo Toledano los llamd a col~ 

borar en la nueva organizaci6n arriba mencionada con el dnico fin

de oponerla a la C.R.o.m., y hacer.la desaparecer o al menos susti

tuirla por la nueva organizaci6n sindical, tales eran los de> seos -

del ~eneral Cardenas. 

Esta organanizacidn mencionada fue creada en 1933 -

y estaba destinada a tene>r una vida efimera, pues una vez que el -

General ~ardenas fue desigiado presidente de la Republica le cam

bio de nombre y se convirtio en la c.T.m., que tuvo su primer com,! 

tl Ejecutivo con el Lic. Vicente Lombardo Toledano como secrPtario 

General y a fidPl Veiazquez como Secretario de Organizacidn y pro

paganda y Acuerdos en el aRo de 1936, y aMos despues, el maestro -

Lombadrdo Toledano fup expulsado de la c.r.m., por el lider más -

despreciable y nefasto fidel Velazquez, que y6 desrle antes de oue

~ste tomara las riendas de la orpeni~acidn, era ~sta una asociA- -

cidn negativa, pero lo fue 114s cuando entrd de lleno a ocupar la -

Secretaria 't".eneral dé hta o:rganizaci6n sindicai, de cualquier 11a-
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nera la actuaci6n de ésta central obrera, ha sido destacada mh en 

lo negativo, que en lo positivo s! es que alguna v~z lo fue. 

En ~se virtud, f idel Velazquez y su grupo hacen del 

sindicalismo politice su bandera, prestando su adhesidn incondici,2 

nal al presidente en turno, a cambio de dinero y de posiciones po

li ticas as! como de proteccidn judicial en todos los aspectos, con 

le cual ha transformado a la C:.T .m., en fabrica de lideres venales 

que se venden al mejor postor y vende los contratos colectivos de -

trabajo a los patrones en la forma y · t&rminos que a ~atas convie-

nen, y podemos agregar, que s! antes los "po~res" trabajadores te

nian desde siempre un solo "enemigo natural" pero que le daba de -

comer y que era su patrdn, el empresario, ·y ~sto no siempre, ahora 

tiene uno m~s y a precio de oro, que son los lideres sindicales -

los dirigentes obreros quienes además de que no los ayudan, s! vi

ven a costa de la clase obrera, sin que les rten nada en lo absolu

to, les mandan y les ordenan, y en vez de darles de colller¡, les ou.! 

tan parte de su sueldo, los obligan a ir a hacerle valla a cual- -

quier politice, y en caso de que los trabajadCres se nieQuen a ir, 

los castigan y a los más renuentes, les aplican la tincontrovert.! 

da Clausula de Exclusidn, de cualquier manera y por donde quiera -

que se le vea, las organizaciones sindicales son nefastas para la

clase obrera, sojusgados por los empresarios, y sojusgados por"sus 

lideres y representantes obreros" los trabajadores tienen un futu

ro muy negro, nada halagador, y se9uirá as1, mientras que la clase 

trabajadora no tenga conciencia de su clase, y mientras siga desc.2 

naciendo sus derechos establecidos en su beneficio en la Ley rede• 

ral del Trabajo, y en los Estatutos del sindicato, cuando sepan -

exiQir sus derechos se acabar&n los lideres explotadores, para su

bien y el del pa!s llamado m~xicc. 
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e).- f u N D A m E N T o L E G A L 

El fundamento leQal en que se apoyan las asociacio

nes profesionales o sindicatos, lo encontramos en la Constituci6n -
~ 

Política de los ~stados Unidos mexicanos en su articulo 123 frecc--

ic!n JCVI del Apartado ".!\", que a la letra dice "Tanto los obreros C,2 

mo los empresarios tendrán derecho para coali~arse en defenza de 

sus intereses respectivos, formando sindicatos, asociacionPs profe-

sionales, etc. 

Asi tl!ll¡lbien nos encontramos con que en la Ley regla

mentaria del mencionado artículo 123 Constitucional, que es la Nue

va Ley federal del Trabajo, precept.Sa: La Ley reconoce la libertad

de coalici~n de trabajadores y patrones.", el articulo 355 estipula 

11coalicid'n es el acuerdo temporal de un Qrupo de trabajadores o de-

patrones para la defenza de sus intereses comunes.", es conveniente 

hacer notar que tanto la Constituci6n en el art!culo indicado corne

en la Ley federal del Trabajo, hablan de coalici6n y dice Que, coa

licid'n es el acuerdo temporal • , , , •• , y en realidad ni los tr! 

bajadores ni los patrones o empresarios, se coeli~an temporal~ente, 

pues las asociaciones prof~sionales que formen, son con el carácter 

de permanencia, pero nunca de transitoridad. 

rl art!culc 356 nos dice que: "Sindicato es la asocia

cidn de trabajadores o patrones, constituida para Pl Pstudio, mejo-

ramiento y defenza de sus rrspectivos intereses", de tal manera que 

una vez m~s nos encontramos la analogia en les términos cuando se -

dice: "sindicato es la asociacid'n 11 , de tal forma que sindicato y -

asociacic!n profesional nos da una idPa de permanencia, nunca de ~ -

transitoriedad, el art!culo 357 preceptda: "Los trabajadores y les-
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patrones tienen derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de

autorizacidn previa" , son éstos pnicaptos le9ales que se han Nenci.2, 

nado los que sirven de fundamento legal, a las asociaciones profe-

sionales o sindicatos. 

rl fundamento legal de las asociaciones sindicales

se encuentran tanto en nuestra Carta magna, y su Lev rec;ilementaria, 

la Nueva Ley redera! del Trabajo con todas sus reformas y adiciones 

mencionando tambien las Organizaciones auxiliares que colateralmen

te se van creando para reforzar las disposiciones contenidas en la

Ley federal del Trabajo, con las cuales se van actualizando, que -

son conquistas logradas por la clase trabajadora y el simple recon.2. 

cimiento del gobierno a las necesidades de los obreros, traducidas

en organismos de ayuda y colaboracidn ya economica ya cultural. 

o).- AUTONOmlA y LIBERTAD SINDICAL: 

La autonomía sindical es la facultada que tiene el -

sindicato de darse sus propias leyes, hacer las leyes que regiran -

sus actuaciones tanto frente a sus miembros como en sus relaciones

con los patrones y frente al rstado. 

rs la autonomia sindical, la facultad oue tienen los

sindicatos de redactar sus propios estatutos, los reglamentos, ~us

programas de accidn, el derecho y la obligaci6n de desiQnar a sus -

representantes, la de organizar su administracidn, forma de recabar 

las cuotas y su forma de distribuirlas, realiza en consecuencia - -

actividades de tipo legislativo, funciones de tipo judicial al juz

gar a sus miembros conforme a sus estautos y reglamentos, realiza -

tareas ejecutivas por conducto de sus representantes. 

La autonomía no es tan solo la facultad de "darse" sus-
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propios estatutos, reglamentos, ni designar a sus representantes 

unicarnente, sino que· adem~s la autonomia sindical es en relación 

con otras entidadPs similares, es la facultad·y la obligacidn de 

comparecer ante cualquier autoridad en defenza de sus derechos y la 

de sus miembros. 

En ~sa virtud, tenemos que Autonomia es la facultad de 

crear y darse sus propios leyes, as! tenemos que de acuerdo a sus -

raices etimologices es Autds que significa~ igual a,~l, ~l·mismo, y 

Nomos que significa ley, de tal rnanera. que eutonomia es la facul-

tad de crear sus propias leyes y QObernarse a s! mismo. 

rs importante mencionar que la autonomia de un sindic~ 

to debe de entenderse unica y exclusivamente desde el punto de vis

ta de que es la facultad que tiB'len.todas las asociaciones profesio

nales de darse sus propias leyes y reQlamentos y desi~in&' a sus re

presentantes, debemos entender que es soberano en cuento a su forma 

de goberr.srse y de aplicar sus leyes '·' re~la11entos, es soberano en

cuanto a la forma de hacer cumplir sus preceptos contenidos en sus

estatutos y por los cuales se rigen sus actuaciones, de ahi que es-

. en ~ata forma corno se demuestra su soberanía, as! corno tambien en -

relacién con otros sindicatos. 

La autonomia de las organizaciones sindicales son pflre 

que puedan organizarse y administrarse con indi;-pr.ndPnch dP cuali;,.itir. 

otro sindicato. 

Desde luego que los trabajadores en las asambleas v de 

acuerdo con sus estatutos tienen el derecho y la oblipacidn de pe-

dir que sus dirigentPs rindan cuentas de los dineros que manejan de 

las cuotas obrero patronales, y a6n el procedimiento para dPstituir 

a sus 11 diri12entes" pero cuando t$stos son tan fuertes como lo son en

Pemex, tienen que dirigirse y pedir ayuda al propio presidente de -
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la republica; y sucede que ~ste se niega arguyendo que son ellos -

los que tienen que actuar. 

Es claro que cuando se trata de sindicatos de menor im

portancia s! interviene el r.stado por medio de la autoridad corres

pondiente que puede ser la Secretaria del Trabajo y Previsidn So- • 

cihl., o la ~unta Local de Conciliacidn y Arbitraje por conducto de

sus Departamrntos de Asociaciones creados ex-profeso, quienes les -

exigen el cumplimiento estricto de sus obligaciones, y que como ca• 

si ningun sindicato cumple al pie de la letra con los requisitos 

establecidos en la Ley respecto de los sindicatos, muchas de las 

ocasiones tanto les exigen que al no dar cumplimiento a sus obli9a

ciones, los nulifican, hasta obligarlos a desaparecer, negandoles -

sus tomas de personalidad, por los cambios de Comit6 rjecutivo, - -

etc., pero s! puede el gobierno intervenir en cuanto a la modifica

cidn de s4s estatutos y reglamentaci6n interna, para correQirlos. e

inclusive con 6stos sindicatos de menor importancia, el gobierno -

ayuda a los trabajadores "por debajo del agua" para que les exijan

ª sus dirigentes que rindan cuentas, o a cambiar y eliminarlos - -

cuando empiezan a crear problemas al gobierno, o a alterar el orden .. 
publico, pero ·nunca directamente ni en forma abierta el tst3dodn--

terviene en un sindicato, no obstante lo anteriormente dicho en al

guna forma el gobierno está previendo la for~a de intervenir en el

aspecto de los dineros que man;jan los lideres sindicales, pues -

por ejemplo la c.r.m., por conducto de su Secretario General el se! 

piterno íidel Velazquez, ha declarado publicamente que al gobierno

no le incumbe el manejo interno de la vida sindical, amenazando en

ferma velada con agitarle al gobierno, la clase trabajadora, o a -

declarar huelgas, otra central obrera que ha levantado su voz ha -

sido la c.o.R .·en sua palabras de salutacidn al Preisidente de la .... 
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madrid cuando concurrio a la inauguraci6n del VIII Congreso General

Ordinario del 2e de noviembre de 1983, cuando por conducto de su se

cretario General de la mencionada c.a.R., dijo : "Asi mismo nada po

dr!a justificar los intentos del poder publico de intervenir en la -

vida sindical., el respeto absoluto a la autodeterminaci6n y a la - -

independencia de los sindicatos por parte del gobierno, es un prerr! 

quisito obligado para que las relaciones entre el movimiento obrero

Y el tstado marchen por vias de colaboracidn, de entendimiento, de -

solidaridad, y alianza en suma.", Gsto dijo el c •. ~nºel Olivo solis

en su calidad de Secretario Cenera! de la C .o .R., ante el ciudadano

presidente de la republica, como podemos ver el ºobierno pretende -

por medio de Decretos o Leyes, intervenir en el r~pimen interno de -

los sindicatos, por ho se han alarmado la ma!1oria de los lideres -

obreros, que han entendidO la nueva política del go!Jierno, !' natura,! 

mente la reaccidn de los lideres sindicales es de temor, pues ~stos

han desvirtuado el t&rmino autonomía, y la finalidad de los sindica

tos, efectivamente son autonomos en cuanto a su.forma de manejarse -

por medio de sus organismos creados ex-profeso, pero n.unca para man_!! 

jar los fondos economices de sus agremiados para su propio beneficio 

como siempre lo :hai hecho y lo seguiran haciendo, po1· ~so es su te-

mor de que el ~stado pueda intervenir en el conocimiento del .manejo

de los dineros que reciben por concrpto de las cuotas obrero patron_2 

les y en que la aplican, cual es el destino que le dan e las cuotas. 

Debemos de considerar oue Pn nuestro r~9imen jurídico -

es el gobierno el que va a determinar le existencia juridica de las

asociaciones profesional.es, entendidas ~stas como sindicatos, en la

inteliQencia de que tal y como lo dispone la propia l•Y no se requi~ 

re de ninguna autorizacidn .Previa para constituirse en una or9ani2:0-
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ci6n sindical, pPro s1 se requiere de la senci6n estatal para obte

ner una vida juridica y poder ser sujeto de derechos y obligaciones, 

pues la calidad de persona moral, es el rstado el que se le va a -

otorgar, es el Estado el que se reserva en exclusiva el derecho pa

reconocerle su personalidad para poder comparecer por s!, y en re-

presentaci.Sn de sus miembros ante las autoridades laborales, y ante 

cualquier otra, que tenga necesidad de hacer valer sus derechos. 

Es el Estado quien se atribuye el derecho en exclusiva -

de otorgar o no su registro a la nueva or9anizacidn, pero sujeta su 

registro al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos est_!! 

blecidos, es el gobierno quien tambien tiene la facultad de canee-

lar en un m~manto dado el registro otorºado, debemos reconocer cue

frente al tstado no existe ni autonomia ni soberania sindical, el -

Estado es el E"stado cuando se lo propone, pero con el sindicato de

la paraestatal Pemex, no se lo ~a propuesto hasta ahora, es un sin

dicato muy fuerte en lo economico,tanto en lo politice, por lo cual 

se ha atrevido a emenzar al gobierno con huelgas escalonadas en to• 

do el país. 

[l Registro,ante la Secretaria del Trabajo por medio de• 

su Departamento de asociaci6nes, cuando el sindicato es nacional, y 

ante la Junta Local de Conc111aci6n y Arbitraje tambien a trav~z de 

su Departamento respectivo, cuando el sindicato es local. 

uno de los puntos de vista desde los cuales se puede ver 

otra de las formas de la autonomía sindical, es de oue el Estado t~ 

lera todo tipo. de arb'1trariedades y robos de los dirigentes, ponien

do cides sordos a las quejas de los agremiados a un sindicato, e -

ignorando los frecuentes malos manejos de los dineros de las cuotas 

sindicales obrero patronales, cuotas que disponen en su propio ben! 

ficio los lideres y d1.rigentE>s obreros, quienes se enriquecen a CO! 
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ta de los trabajadores a quienes dicen representar, por ~stas razones 

entendemos en la practica porqu' al rstado no le conviene ni interesa 

participar ni intervenir Pn la vida de los sinoicatos el lema de los

f isiocratas de dejar hacer, dejar pasar, se vuelve realidad, v una 

fatal actualizaci6n en nu.estro pa.fs, que traducido a nuestro medio P.2 

litico y de gobierno es, te dejo robar, pero me dejas robar además de 

que me controles a la clase trabajadora, no hagas lio, tal es el caso 

de las organizaciones sindicales con el Qobierno. 

(Pues tal y como nos lo die e el maestro De suen Lozano en

su libro Derecho del Trabajo, Tomo II, pag. 547, )nrl E"stado otorga b! 

neficios economices y politices a los diriQentes sindicales, a cambio 

de no causar un ~ayor perjuicio al orden publico,. y el ~stado en su -

contreprestaci6n pone oidos sordos a cualquier queja o denuncia ~ue-

los trabajadores hagan de los manejos indebidos de los lideres con -

las cuotas ob.; "ro-patronales. n 

En forma general los dirigentes sindicales reciben benefl 

cios personales, con tal de que no agiten a la gente, a los obreros,

de que ellos mismos s~ porten oien, y contarán en consecuencia con la 

protecci~n judicial y policiaca para no perder sus co~odas posiciones 

y en éste juego dP intereses los trabajadores cuentan ~-- poco o nada 

s! acaso se les dan algunas migajas y además muy escasas de los ban-

quetes economices que se dan sus dirigentes y lideres sindicales, - -

quienPs adem~s tienen la particularidad de ha!:>lar "muy- boniton promP-
·, 

ter muchas cosas y no cumplir ninºuna, pero adem&s sipmpre d!cPn oue-

trabajan en beneficio dP la clase trabajadora, pero todos sa!Jemos que 

nunca ha sido as! ni lo ser~, el beneficio siempre es pera ellos ex-

clusivamente, y a la clase trabajadóre unic~mentP lPs d~n p~lietivoe

c calmantes (vivienda_s, particiipaci6n de utilidades, tiendes, credi-

tos). 
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Coe acuerdo con el maestro Nestor de Buen Lozano, en su -

obra Derecho mexicano del Trabajo, tomo II, pag. 529, )nos dice que

podemos observar desde dos puntos de vista la libertad sindical, el 

individual y del colectivo desde el punto de vista como persona mo-

ral" o social, o en su aspecto de persona, de un ser humano individ_y, 

aJ.mente considerado. 

cuando se refiere al aspecto colectivo y determin'!dO co• 

mo sindicato, 'ste se levanta sobre los derechos del trabajador, -

pues su voluntad individual, una vez manifestada, ya no es tomada -

en cuenta, pues ya no importa su persona, importa el grupo, el sin

dicato, en late aspecto se ha clasificado a la orgenizaci6n sindi-

cal como totalitarista. 

La autonomia sindical la podemos ver desde el punto de -

vista de que es libre par a negociar con 1 a empresa, para llevar a -

cabo la calebraci6n: ' .. de contratos colecti~os, para revisarlos, pa 

ira llevar a cabo el ejercicio del derecho de huelga, mediante su 

estallamiento cuando se han violado los derechos de los trabajado-

res, en fin ~ates aspectos entre otros muchos son elementos QUe nos 

demuestran la existencia de la autonomia sindical como persona mo-

ral1 ejercitando sus derechos como tal, y oon hay m4s, las autorid,! 

des y empresarios por prescripci6n legal deben de abstenerse de to

da intervecidn legal o no, que desconosca o limite los derechos y -

libertades de los sindicatos, en 6sa virtud habremos de entender C,2 

me aut~nomia sindical, edem~s de la posibilidad de dictar para s! • 

normas de conducta, la prohibici6n a las autoridades y particulares 

de no intervenir on su orden interno, 

La autonornia sindi'cal es y debemos entenderla como la f_!? 
1 

cultad de realizar un comportamiento con independencia de cualtjuie'r.. 
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otro ente juridico, y de una libertad de obrar y de gobernarse a s! 

por conducto de sus representantes y de acuerdo a sus propios esta

tutos. 

E) •• DERECHO DE Af"ILI~CION SINDICAL: 

El derecho de afiliac:idn sindical, es el derecho que -

tiene todo individuo como tal, de afiliarse o no, e un determinado

sindicato, la propia ley federal dsl Trabajo en su ai:·t!culo :sse, -
preceptúa: nA nadie se le puede obligar a formar parte de un sindi

cato o a no formar parte de él, cualquier estipulaci6n que estable_!! 

ca multa convencional en caso de separacidn del sindicato o que de! 

virtúe de algun modo la disposici6n contenida ~n el parrafo ant~iCr 

se tendr~ por no puesta.", el derecho de afiliaci6n sindical lo ve

mos muy claramente en la estipulaci6n que hace el articulo 362 de -

la propia Ley: npueden formar parte de los sindicatos los trabajad~ 

res mayores de 14 afios.n, lo cual a Contrario sensu podemos con- -

cluir que los menores de 14 a~os no son susceptibles de ser miembros 

de una organizaci6n sindicaJ, por prohibici6n expresa de la ley, -

prohibicicfo que tambien se extiende a los trabajadores de confianza 

o cuando un trabajador sindicalizado sea removido o promovido a tr,2 

bajador de confianza, tal y como se puede apreciar de la simple le~ 

tura del artículo 353 de l2i LFY de la materia. 

Podemos considerar en una ~reciacidn muy personal, que -

los art!culos mencionados 350 y 362, rFspecto del derecho que por -

ley de pertenecer o no a un determinado sindicato, es letra muerta, 

pues la realidad es que cuando en una empresa existe sindicato, y -

el trabajador de nuevo ingreso cuando ya es aceptado, debe de afi-

liarse al sindicato existente en 6sa e111presa, no se le da la menor• 
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oportunidad de escoger s! quiere o no afilierse, como uno de los r! 

quisitos para entrar a t:i:·abajat es el de que debe de ser o estar 

propu~sto por el sindicato, dado que ~ste es quien tiene firmado el 

contrato colectivo con la empresa y dentro del clausulado existen -

estipulaciones en Gste sentido, es decir, que cuando algun trabaja

dor renuncia o es corrido, o por cualquier otra causa exista una V,! 

cante, ~sta deberá ser cubierta con personal sindicalizado, en con• 

secuencia será el sindicato con quien la empresa tiene firmado el -

contrato col•ctivo, quien cubra ~sa plaza. 

En ~se virtud, podemos considerar que no existe un -

verdadero derecho de afiliacidn sindical, sin pertenecer a una erg~ 

nizacid'n sindical no se puede entrar a trabajar a ninguna empresa,

puede en algunos casos el patrcfo aceptar que trabaje en su empresa

alguna persona que 'l en lo particuler quiere, pero debe de enviar

lo al sindicato para cue se afilie ya oue todos los trabajadores en 

las empresas merced al contrato colectivo, están sindicalizados y -

el de nuevo ingreso no puede ser la excepcid'n, de tal forma que los 

art.!culos citados existen en la ley F'ederaJ. del Trabajo, pero no .... 

tienen aplicacid'n en la practica. 

Puede darse el caso de que s! en una eRpresa no exis

tiese sindicáto, pero cuando entre ~ste, todos los trabajadores - -

deben de sindicalizarse so pena de expulsidn mediante la aplicacid'n 

de la clausl!la de exclusid'n, puede darse el caso de oue al~unos tr! 

bajadores no ·est~n de acuerdo con el sindicato existente, en tal -

virtud pueden pedirle a otra central obrera que procedan a detentar 

le al sindicato existente en ~sa empresa, mediante juicio r:iue se -

lleve ente la ~unta de Conciliacidn y Arbitraje, ye sea Local o fe

feral, y el recuento que se lleve a cabo, los trabajadores pueden • 
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votar por pertenecer a uno o a otro sindicato, e inclusive abstene! 

se de votar por ninguno de los doa, pero 6so s! lo que no pueden -

hacer, as dejar de pertenecer a cualquiera de ellos, y en ~ste caso 

expuesto, al que 9ane el recuento, ser& el que tenQa la titularidad 

del contrato colectivo de trabajo y ~ste sindicato, s! encuentra -

con que existe al9un trabajador se rehusa a pert1mecer a él, pues -

simple y sencillamente le aplica la clausula de exclusidn, y listo, 

como vemos no existe en la practica tal derecho de af iliaci6n. 

rl trabajador tiene l'Jnica y exclusivamente el derecho 

de afiliarse al sindicato de la empresa para la que va a trabajar,

pero nunca la libertad dé escoc¿er s1 se afilia o no, su libertad de 

afiliaci6n sindical se reduce a que libremente encamine sus pasos -

hacia el sindicato con eil cual la empresa tiene· firmado el contrato 

colectivo de trabajo, ya que su voluntad posteriormente no cuenta,

~sa voluntad individual es sumada a la de otros, ~sa voluntad ini-

cial ,con posterioridad es la fuerza del sindicato y la que ~ste - -

emplea para la consecuci6n de sus fines, el individuo, el trabaja-

dar es relegado a segundo t~rmino ya no cuenta su voluntad sino la

.de la colectividad, los caminos de acceso al sindicalismo exigen --. 

una conducta individual, una descisi6n que implica el ejercicio de

un derecho subjetivo social y que es en suma la afiliaci6n sindi-

cal, 

El derecho de afiliaci6n sindical es de corte netamen

t"e individualista en sua inicios, ya que una vez manifestada la - -

voluntad, la ~isms queda supeditada al interes colectivo, el derecho 

de afiliaci6n sindical, debemos de entenderlo como un derecho cls-

sists, es decir diriQido a un grupo especial de gent~s que son los

trabajadores y que una v~z manifestada Isa voluntad individual, va-
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a dar por resultado un fenomeno social conocido como sindicalismo y 

que es el producto de una lucha de clase, de la clase trabajadora. 

rl_derecho de afiliaci6n sindical es necesario, puesto -

que en la actualidad es imposible el ejercicio de los derechos de -

los trabajadores en forma aislada, y ~sos única y exclusivamente se 

pueden hacer efectivos mediante la afiliacidn a un sindicato dada -

su esencia colectiva. 

rl derecho de afiliaci6n sindical en teoría es potestat! 

vo puede o no pertenecer el trabajador al sindicato, segun dispone

la Ley de la materia, haciendose eco del principio de libertad ind! 

vidual, sin embargo analizando la le~ en su contexto, se encuentran 

poderosas razones que limitan ~sta libertad individual, encontramos 

medidas de coaccidn para inducir al trabajador para constituir sin

dicatos, o para que e adhieran a los ya establecidos, as! tenemos -

el art!culo 356 que indica: "Sindicato es la asociacidn de trabaja

dores o patrones constituido para el estudio, mejoramiento y defen

za de sus respectivos intereses.", de tal forma que podemos colegir 

que fuera del sindicato no es posible la consecucidn de dichos fi-

nes, y es por hto que la ley Federal del Trabajo nos concede el d,!. 

racho do afiliarnos a un sindicato ya que dentro de ~l, podemos ca.a 

seguir nuestros objetivos propuestos como trabajadores, ya que de -

otra forma no seria factible. 

Debemos en consecuencia estar afiliado a un sindicato, -

al sindicato de la empresa en donde trabajamos o pretendemos tra!:la

jar pues s! no lo hacemos nos expondremos a que se nos aplique la -

clausula de exclusi6n establecida dentro de los contratos colecti-

vos de trabajo celebrados entre sindicato y empresa puesto que como 

ya se hizo notar el patrdn unicamente admitirá a quien sea miembro

del eindicato, y l<i preferencia de los trntiája.dores sindicelizadoe-
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respecto de aquellos que no lo sean p~r& ocupar nuevos puestos, o -

de nueva creacidn, vacantes, por todo ~sto no podemos aceptar aue -

exista en nuestra realidad laboral verdadero derecho de afiliacidn

sindical. 

Con tales antecedentes podemos afirmar con certeza·que, 

el principio de que a nadie se le pueda obligar a pertenecer o no a 

un sindicato, es un derecho individual ilusorio frente a la tan me!! 

-cionada clausula de exclsusidn pues sl. el sindicato se lo pide el 

patr6n, 'ste lo puede dewpedir sin responsabilidad alguna para 61,

aqui podemos darnos clara cuenta de que siempre prevalece el inte-

res colectivo sobre el individual y que el derecho de af iliaci6n es 

exclusivamente teorice, hasta ahora nunca real. 

El derecho de af iliaci6n sindical se encuentra consa9ra

dc desde la Declaracidn de Queretaro en el Cap!tulo 3o. parrafo 2o. 

"Los trabajadores sin necesidad de ninguna autorización previa, 

tienen derecho para ingresar al sindicato de su elecci6n, o a -

constituir nuevos sindicatos y a separarse en cualquier tiempo di! 

aquel en que formen parte.", y en la ley íederai del Trabajo en 

sus art!culos 354, 356, 35 7, 359, 362, y 363, as! corno en la fra-

cci6n. XVI. del artículo 123 Constitucional, en 'sa virtud poderr.os

cons~derar que el derecho de afiliacidn sindical solo existe en teE, 

ria, por su falta de r.ealidad en nuestro medio laborel , y frente

ª la clausula de exclusión que la hace nugatoria. 
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CAPITULO TERCERO 

nrL SINDICATO Y SU ASPECTO DE LEr-ALIDADn 

A).- CONCEPTO Y fINALIDAD OCL SINDICATO. 

B) .- su corJSTITUClON y REGISTRO. 

e).- PERSuNALIDAO y CAPACIDAD. 

o).- fUNCIONAMIENTO Y DISOLUCION. 

E).- fEDERACION Y CüNfEDERACION 0 
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A).- CONCEPTO Y FINALIDAD O[L SINDICATO. 

El concepto y finalidad del sindicato debemos de enten 

darlo desde el punto de vista de asociación de trabajadores para l.!:!, 

char por sus intereses comunes, habremos de ver que el t~rmino de -

SINDICATO, proviene del idioma frances y que tiene una significaci-

6n total y absolutamente diferente. a la que se le da en nuestro -

pa!s, y en nuestra materia que es la laboral, as! pues tenemos que

el t~rmino frances SUNDIKE es igual o se traduce como "Justicia co

munitaria, y el signiffoado oue se le da en nuestro derecho laboral 

es distinto, como lo podemos ver en la definicidn que nos da el - -

articulo 356 de la Nueva Ley federal del Trabajo y que es la sig.Jie] 

te: "Sindicato es la asociacidn de trabajadores o patrones consti-

tuida para el ESTUDIO, mEJOR.;n1IEIJT0 Y DEfEtJZA DE SUS RESPECTIVOS -

INTERESES.n, pues mientras que uno se refiere a una JUsticia comuni 

taria, y en otro sentido se refiere a una asociacidn que se consti

tuye para el estudio y mejoramiento de sus interE'sPs, la finalidad

de 'ªª reuni6n de individuos es para un fin benef ico que redundará

en justicia y brn~f icios economices de sus miebros. 

En nuestro medio laboral el t~rmino sindicato y ·asocia

cidn profesional los utilizamos como einonimos, tal y como nos lo -

dice el maestro Nestor de Buen Lozano, que cuando hablemos de sind,! 

catos, estaremos hablando de a~ociacidn.profeeional, cuando hable-

mes de asociacidn profesional nos estaremos refiriendo al sindicato, 

es decir usaremos ambos t.Srminos coir.o s! fuesen sinonimos, como sf

tuviesen el mismo significado, luego entonces podernos darnos cuenta 

que tanto en la ley como en la practica diaria se usa indistintame~ 

te un t~rmino por otro y con identica significacidn. 
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La finalidad de los sindicatos en principio, como pcdemcs

vrr y apreciar de la definici6n que nos da el mencionado precepto

la!Jcr;:il 356 de la Ley Federal del Trabajo, es el rSTUDIO p;;ira una

mejcr preparación y obtención de mejores puestos por medio de la -

capacitaci6n de la clase trabajadora para EL ffiEJOR,'.\MlENTO economi

ce y personal, as! como logicamt'nte familiar, as! como para la - -

DEfENZA de sus intereses, los intereses de grupo que lleva a cabo

el sindicato ante las autoridades cualesquiera que éstas sean, as! 

como ante los patrones, de tal forma que ascciacidn profesional o

sindicato es un derecho social que tiene por objeto y finalidad c2 

me hemos indicado, luchar por el mejoramiento economice y mejores

condiciones de vida de la clase trabajadora, mediante el estudio y 

la preparacicfo de1 las miembros que la conforman. 

ot:ca de las finalidades esenciales del sindicato es la ae

leJraci6n de los contratos colectivos de trabajo con las empresas, 

cuya celeJraci6n está condicionada a que el sindicato represente a 

las mayorias, y logicamente conserve el interes profesional dentro 

de la empresa por medio .de los trabajadores, y desde luego, s! el

sindicato pierde el mayor interos profesional, estaremos frente a

un caso de pérdida de titularidad del contrato colectivo de traba

jo. 

De tal forma que,tenemos que la finalidad del sindicato es 

la defenza de los trabajadores frente al patrdn, cuando es desped,! 

do injustificadamente, defender tamJien ~sos derechos frente y an

te las autoridades laJorales, llegando inclusive en contra de las

empresas, hasta el estallami~nto de la huelga en beneficio de los

derechos de los agremiados cuanrlo se les han violado ~sos derechos 

en lste st>ntido la huelga es el arma fundamental del sindicato, es-
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un derecho de las 11ayorias, en ~se aspecto el sindicato solo puede -

entenderse corr.o un derecho colectivo, que se emplea en beneficio de 

los miembros que lo forman, entendido tembien el sindicato como un-

negocio juridico colectivo segun dicen los tratadistas del derecho

labcral. 

Adn cuando podemos decir segun los estudiosos del dere-

cho, que s! bien es cierto que el sindicato est~ fo:·rredo por unR -· 

serie de individuos su fin no es el hombre misrro en principio, en -

cuanto individuo, sino que los individuos dan su voluntad pare con~ 

tituir unaasociacidn que los va a represPntar y que como tal es un

derecho de clase, la clase obrera y que al pertenecer a ella es co

mo obtienen los beneficios, pero ~stos beneficios son obtenidos pa

ra la colectividad en cuanto es sindicato y que el trabajador al -

pertenecer a ella es co~o en última instancia y como individuo es -

el destinatario de los derechos obtenidos por el sindicato, pero 

debemos entender que solamente los obre-ros :;indicalizados podr~n 

obtener ~sos ~eneficios, tomando en cuenta quP el sindicato es for

mado por voluntad~s individuales y que ésa voluntad se toma en cue,!! 

ta unica y exclsusivamente para inteQrar una voluntad colectiva pa

ra la consecución de sus fines pero al final de cuentas es el indi

viduo en particular a quien se diripen los beneficios obtenidos por

~sa asociacidn profesional ya que ~ste es quien con su voluntad le

da vida al sindicato, es el nucleo, es la base de la asociacidn pr,e 

fesional, por tal virtud, una vez intenrado el sindicato el indivi

duo en particular no cur·nta más que como una voluntad colectiva, P!! 

ro cuando el sindicato obtiene brneficios para sus agremiados, es -

en altima instancia el individuo, el socio individualmente conside

rado el beneficiario de los logros obtenidos por el sindicato. 
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/ B).- SU CONSTITUCION Y RF:GISTRO. 

La constitucidn de un sindicato no está sujeta a la 8!!,

torizaci6n de las autoridades, no requiere de una autorizaci6n pr~ 

via, no obstante ~sto su registro debe de hacerse ante las autori

dades labora1es indicadas por la Ley redera! del Trabajo, de acuer 

do a los intereses del sindicato sí son locales o nacionales la. ·

autorizaci6n y su registro se lo expediran la Secretaria del Trab_! 

jo y Previsi6n social cuando se trate de competrncia federal, v el 

registro ser& expedido ·por las ;Juntas de Conciliacidn y Arbitraje-· 

cuando sean sindicatos de competencia local. 

la Ley es la que le otorga facultades a la Secretaria -

del Trabajo y a las Juntas Local.es de Conciliación y Arbitraje, P! 

. ra otorgarles su Registro a los sindicatos y concederles de ~sta -

manera, como personas morales, de acuerdo a la clasificacidn tradá 

aional. civilista de personas fisicas y personas morales, para que

sindicatCi una vez constituido pueda tener vida jurídica 1J pueda -

actuar, en consecu~ncia requiere de la sanci6n y autorizacidn de -

las autoridad~s del Trabajo, en la inteligencia de oue se les oto! 

gará el Registro siempre v cuando cumplan con los reauisitos oue -

las mismas áutoridades les sei"!alan, derivados de la ley. 

Ahora bien, tal y como lo estipulan el artículo 353 de -

la Ley ·rederal del Trabajo: "La ley reconoce la libertad de coali

ci6n de trabajadóres y patrones. 11 , y el 355 del mismo ordenamiento 

nos indica, 11Coalici6n es el acuerdo temporal de un grupo de trab~ 

jadores o patrones para la defenza de sus intereses comunes. 11 , de

acuerdo con el or. Trueba Ur!:>ina podemos considerar que en efect9, 

"L;;i coalici6n tanto de obreros como de patrones es el primer acto-
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que se realiza en ejercicio de la libertad sindical, para constitu

ir las organizaciones de defenza de los intereses comunes de las -

clases socieJ.es. 

Es importante mencionar que la reuni6n de un grupo de

trabaj adores con la idea de formar un sindicato o asociac!on profe

sional para defender sus derechos ante los patrones como ante las -

autoridades para hacer valer 6sos derechos, no requiere dicho agru

pamiento de ninguna autorizaci6n leoal para reunirse en cual~uier -

momento, y claramente el articulo 357 de h' Ley f"pderal del Trabajo 

lo estipula: nlos trabajadores y patrones tienen el derecho de con~ 

tituir sindicatos, sin necesidad de autorizacidn previa. 11 , es de --

6sta forma que por mandato legal no es necPsario solicitar permiso

para reunirse y constituir un sindicato, para lo que s! es menester 

tener un registro es para tener personalidad juridica, como persona 

moral, pero no para formar un sindicato. 

El unico requisito que debe de cumplirse para dar vida 

a un sindicato es que deben ser · como minimo Pl .númPro de trabaj ad,2 

res de veinte en servicio activo, se~un el artículo 364 del cuerpo

·de leyes arriba indicado y sigue diciendo que: "Para determinar el

nd'mero mínimo de trabajadores se tomaran en consider aci6n aquellos 

cuya releci6n de trabajo hu~iese sido rescindida o dada por termin! 

da dentro del periodo comprendido entre los treinta dias anteriores 

a la fecha de presentaci6n de la solicitud de renistro del sindica

to y a la de cuando ~e otorrue 6ste. 11 , veMos entonces cue en un 

principio de actividades de un grupo de trabajadores de acuerdo con 

la ley de la materia, no debe de ser menor de veinte trabajadores -

en servicio activo, los cuales van a llevar a cabo una sElrie de re~ 

niones y se constituyen en asamblea Constituyente para proceder a -
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redactar sus estatutos y una vez hechos darlos a conocer a los de-

más trabajadores, los miembros de la asamblea Constituvente expon~-· 

drán las causas y motivos que tuvieron para lleva1· a cabo la crea-

ci6n del sindicato, se les habrá de dar a conocer los Estatutos ba

jo los cuales habrá de funcionar y regirá la vida interna para el -

futuro, se propondr& y votará cual será la denominaci6n bajo la a.zal. 

habr~ de conocerse-le, de acuerdo con las actividades de la empresa

Y el campo de acci6n dentro del cu al se desarrollara, es requisito

legal el que tenga la organización sindical ~n_l~m~ y su objeto pr1 

mordial, y que en éste aspecto deberá ser coincidente con lo qUe -

dispone el art!culo 356 de la Ley rederal del Trabajo, por cuanto e 

que el objeto de todos los sindicatos y cualquier asociaci6n profe• 

sional siempre mira hacia el mejoramiento de las condiciones econo

micas de los trabajadores y consecuentemente de sus familias,~otro

de los aspectos a que se dirige ~l_o~j~t~ de un sindicato,es el - -

estudio as! como la defenza de losderechos de li! clase trabajadora.· 

Tambien debe de fijarse el tiempo _de_dyrAc!6.o, y que por • 

lo grneral siempre se dice que; ntJerá hasta en tanto no haya cumpl,! 

do su objetivo y sus fines; Tiene que fijarse el radio de acci6n

que por lo ~eneral debe de coincidir con su denominación, ya que s! 

pertenecen los trabajadores a una empresa o varias que se dediquen

ª hacer muebll?s de madera, su radio de acci6n a!::Jarcará a todos aqu_! 

!los trabajadores que laboren dentro de ésta industria, ea tambien

requisito indispensable el qUe la organizaci6n sindical, tenga un -

domicilio. 

rl sihrlicato tiPne la facultad de crear sus propios estatu

tos y leyes y reQlamentos internos, desi~nar a sus representantes -

organizar su~ administraci6n 1 sus actividades, adem&s de fijarse -
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iJUs derroteros y hacer, eletiorar sus pro12ramas de acci6n para salv,2 

guardar sus intereses y alcanzar. sus objetivos, dentro de sus esta

tutos deben de fijarse las condiciones de admisi6n de los miembros• 

que en lo futuro deseen ingresar, as! como sus derechos !' obli9aci,E_ 

nes, las correcciones disciplinarias as! como los procedimientos de 

expulsidn, deberán además los estatutos, ccntempl ar sus formas de 

organización :interna y la forma de convocar a elecciones ordinarias

Y extraordinarias, forma y términos para convocar al Comité E:jecutJ; 

vo, es conveniente mencionar que la or12anizecidn interna se refiero 

entre otras cosas, a la forma de desi{1nar a los miembros del Coll'ité 

[jecutivo y que está compuesto por los si12uientrs: 

·a).- Secretario General.- b).- Secretario del Interior. 

c).- Secretario de Trabajo y Conflictos.-d)-Secretario de orr;iniza-

cidn y relaciones.

Tesorero. 

e).- Secretario de Actas.- f).- Srcretario-

son éstos los principales y los que genE>ralmrnte inte-

gran un Comit~ r.jecutivo, pero puede haber eoll'isionfs como l~ ~e -

Hacienda, y de Honor y Justicia, se pueden crear tantas eomiJionrs

como sean necesarias y tambien la Secretarías, deberá estipul~rse -

el tiempo dentro del cual se puede convocar a los miembros. del dndj· 

cato para llevar a cabo las elecciones para el cambio del Comit6 -

ejecutivo, o cualquier otro aspecto que pueda determinarse como - -

extraordinario. 

Oeber&n los estatutos estipular la forma '! t~rminos so

bre los cualrs se habr~ de rle1;'1r a los nuevos represPntilntes, l ¡¡ -

duración del Comité Ejecutivo, señalar sus obligacionrs dal ComitP 

cerno tal, as! cerno las obli~aciones en particular de cada uno rle -

sus miembros, determinar como se forr.ará el patrimonio ~el sindic~ 

tp, el destino y forma dr aplic~cidn rle las cuotas obrPro-p~trons--
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les, debe de prevrrse tarnbien den:ro de los estatutos, los requisl 

tos o normas que hr.in de aplicarse para la disolucién del sindicato 

y rstablecer tar.:bien la forma para la liquidacién del patrimonio. 

La Ley de la ¡nateria nos indica, en su art.!culo 379: -

"Los sindicatos se disolveran: t.- Pcr el voto de las dos terce--

ras partes de los miembros que la integren. 

el t{rmino fijado en los estatutos. 

II.- Por transcurrir 

Asi como existen prohibiciones para in9resar a un sin-

dicato, ~ de que por ejemplo, un menor de 14 a~os no puede ser - -

miembro, as! cerno tampoco. lo pueden ser los trabajadores de con- -

fianza, existe la prohibici6n tambien de que no pueden ser miPm- -

bros o partr .de la Directiva de los sindicatos, los trabajadores -

menores de 16 &ios ni los extranjeros, tenernos tambien, la prohib,! 

ción legal a los sindicatos de: I.- Intervenir en asuntos religi,a 

sos; II.- Ejercer la profesión de comerciantes con animo de lucro. 

No obstante ~sta prohibici6n los sindicatos sí ejercen 

la profesión de comerciantes y desde luego con muy buen animo de -

lucro, y en la actualidad con motivo de la expropiación de la Ban

ca que ahora es nacionalizada, se pusirron a la venta diversas em

presas subsidiarias o simplemente cue manejaban los bancos e inst_! 

tucicnes de c.redito cuando eran particulares, ahora bien, no obs-

tante 6sta prohibici6n de la Ley federal del Trabejo, que es la -

Ley reglamentaria del art!culo 123 Constitucional, el mismo Qobie! 

no Federal propicio el hecho publico ~notorio de que la C.T.m. -
comprára y adquiriera muchas de las empresas en venta, con tal coa 

ducta se da al traste con la prohibici6n impuesta por la Ley fede

ral del Trabajo, siendo de ~sta manera GUe los sindic.atos se con-

vierten en empresarios, y su complice el go~ierno federal, además

de violar abierto~ente la ley de la materia, cada dia les concede-
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más y más prerrorativas y exFnciones de impufstos con el perjuicio 

9rave para las empresas particulares a quienes cada dia perjudica

más con cargas fiscales. 

Una vez más vemos la aplicacidn del dejar hacer, de-

jar pasar, muy al estilo mexicano, te dejo robar, ejerce la proff's,! 

dn de comerciante, pero no me a9ites a la 9ente, fstP es nurstro -

destino y la realidad juridica de nurstro país. 

A continuacidn habremos de ver que p~ra constituir un 

sindicato se requiere un minimo de 20 trabajadores en servicio • -

activo, que dichos trabajadores se constitu'..:an en Asamblea Consti

tuyente , que expliquen las necesidades oue los ha llevado a la -

idea de constituir y formar un sindicato, Plaborar los estatutos y 

reQlamentos sobre los cual~s se ha de rerir la vida interna en el· 

futuro, en dicha Asamblea deberá de elegirse el Primer comité rje

cutivo, y una vez constituido deberá levantarse acta de la Asambl! 

a constituyente para los efpctos !erales postPriores de su Reris-

tro ante las autoridadf's correspondientes. 

De acuerdo con la definicidn qui: nos da la Ley Fede-

ral del Trabajo en su artículo 35E dice: "Sindiceto es la asocia-

ci6n de trabajadores o patrones, constituida p~ra el rsturlio, mej~ 

ramiento y defenza de sus ri?spPctivos intereses." , el 357 del mi~· 

mo ordenamiento preceptúa que, "°tanto los lrabajadores como los P.,2 

trenes tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de 

autorización previa.", el 358 nos dice que: "A nadie se le puede -

obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él." 

el artículo 35!; de la misma le:,i dentro del rubro que nos ocupa 

sotre la ccnstituci6n de los sindicatos, dice que éstos tienen el

derecho a redactar sus estatutos y rerlampntos, eleQir libremente-
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a sus representantes, or~anizar su administraci6n v sus actividades 

as! como da formular libremente su programa de accicSn, 1/ en éste -

aspecto es cuando se hace efectivo lo dispuesto por el art!culo 357 

de que los trabajadores y patrones pueden constituir sindicatos SIN 

,;uTOílIZ.-.CIOrJ PREVI,\, pC'ro de!:Jemos de aclarar aue para constituir un 

sindicato, efrctivamente unic.:llllente para su constitucidn no requie

re de autorizaci6n previa, pero s! requiere de una autorizacidn, es 

para poder funcionar como sindicato, y que es mediante su recistro. 

De acuerdo con el artículo 360 de la Ley Federal del -

Trabajo, los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

GREffiI.iLES.-los formados por trabajadores de una misma

profesidn, oficio o especialidad, 

DE EmPRESA,- Les form~dos por trabajadores que prfstan 

sus servicios en una misma empresa. 

INDUSTRIALES.- Por trabajadores que prestan sus servi

cios en dos o más empresas de la mi3ma rama industrial. 

N11ClCN.iLES Dr IllDUSTRIA.- Los formados por tra~ajadores 

que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama 

industrial, instaladas f?n dos o más entidades federativas, y, 

DE OFICIOS VARIOS.- Los formados por trabajadores de -

diversas profesiones, ~stos sindicatos solo podrán constituirse - -

cuando en el municipio de cue se trate, el número de trabajadores -

de una misrna profesi6n, sea menor de veinte. 

Talr-s son las condicion~s y renuisitos establecidos en 

la lev de la materia, para la constituci6n de los sindicatos, que -

s! bien es cierto, que no requieren autorizaci6n prPvia para su - -

constitucidn, s! deben de llenar los requisitos que la ley seílala,

puede prestarse a equivccaci6n por no entender la ley, pues prim~ro 
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sindicato, que no requiere rle autorizaci6n previa, pero que sin - -

err::iarao sí debe de acatar y ajustarse a detprminadas norrn:is o patr.!:!_ 

nE's, para que en un mo~ento dado se le pueda otro~ar su Reristro y

as! tE'ner una personal id ad juridica para poder actuar en consocuen

cia legalmente, y ser sujeto de derechos as! como de oblii;aciones y 

poder tam~ien defenderse a s! mismo, y defpnder a sus miembros, ad! 

m~s de poder comparecer para hacer valPr !'Us derechos ante los pa-

trones como ante las diversas autoridades. 

Los requisitos bajo los cuales deben de constituirse

los sindicatos se encuE'ntran esta'Jlecidos en los art:!culos 3í-i5 ,, s,! 

r.uientes, estipul 3ndo tambfrn que los sindicatos se púederi dar " r! 

dactar libremente sus estatutos, es la le',' le> oue nos inrlica los 

aspectos aue debe de contener v a los cual-s debr de ajustarse el -

sindicato, sí quiere obtener su Rec:istro como tal. 

De t~l ~anera qut no se rs tan libre como se dice ~ -

estipula la Ley cuando se quie>re formar un sindicato, pues como en

tados los aspectos de la vida del individuo, se tirne la libertad -

de obrar, pero como vivimos ~n una socie>dad :1 ~::;ta tiene sus le1.1Ps, 

es menester cumplirlas s! se quiere prrtencer a ella, v as! es tam

~ien en 6ste otro aspecto de la vida, las asociaciones sindicale>s -

o profPsionales de:ien de sujetarse a las le:1es p<1ra poder trm·r una 

personalidad moral 1 juridica en conse>cu~ncia, toda activid~d físi

ca o moral eat~ sujeta a le1.'es :: normas v las ascci;_icicnE>s sindic:i

les no podían ser la excepción. 

v~ concretamente> por cuanto se refiere al Re9istro 

del sindicato ante las autoridadrs correspondirntes, de~e de> suje-

~arse a lo estipulado en la propia ley, ! como pri~er requisito que 

debe de cubrir, a).- ÍFner como minimo un número de miembros que ne· 
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sea menor de veinte tr a!J aj adores '1 que estén en servicio activo ad,!! 

m:1s de cue de'ier~ entregar a las autoridades laborales los siouien

tE's documentos de acuerdo con ._..1 artículo '.'í65 de la Ley Ferleral del 

Tra!Jajo a 

I.- Copia autorizada- del ;1cta de Asamblea Constitutiva. 

II.- Copia autorizada dE" los estatutos. 

III.- Copia autorizada del hcta de Asamblea en la que se

ha~a constar la elección dE' la directiva. 

IV.- Una lista con el n6mero, nombres y domicilios de 

sus miembros, y con el nombre y domicilio del patr6n, empresa o 

establecimiento en los que-se presta el servicio. 

Cat"!e hacer notar que de acuerdo al:· artículo, cuando se -

habla de que los documentos deberán estar autorizados, dichi'I auto

rizacidn se las va a dar su Secretario General, el de Or9anizaci6n 

y de .1ctas, salvo s! los estatutos· disponen otra situacidn en cua.!! 

to a la firmél de otros Secretarios. 

s! la documentacidn entregada a las Autoridades del Tra

bajo reunen los requisitos establecidos en la Ley, las autoridades 

deberén entregarle el Re~ist¡-o correspondirnte, y la secretario del". 

Trabajo y Previsión Social por mr-dio de su Departamento de Asocia

ciones remitirá copia de la Resolucidn, a la Junta F"ederal de Con

ciliación y Arbitraje, y lo mismo se deber~ hacer en la Junta Local 

de Conciliación y Ar~itraje cuando el sindicato sea local. 

Una vez otorgado el Registro por la a~toridad competente 

en cuya Resolución se reconosca al Comit~ ~jecutivo v la duraci6n-

del mismo, la nueva organizaci6n sindical tendr6 pnsonalidad jur_! 

dica, para compar~cer ante cuZ:louier autoridad, a3! corro para:- -

a).- Adquirir biE:nes muebles, b),·· Adquirir bienes inmueblE's, de_! 

tinados inmediatamrnte y en.forma directa al objeto de su institu-
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cidn, y c).- Defender ante todas las autoridadPs y ante los patro

nes sus derechos, '! ejercitar las accioneii correspondientes para s! 

y en defenza de sus agremiados. 

rs obligaci6n de los sindicatos el defender a sus miem-

bros•ante cualquier autoridad, pero tarr.bien es derecho del trabaja--
' 

dor sindicalizado, rechazar en un momento dado la ayuda que le pue• 

da brindar el sindicato, cesando desde ~se momento su intervenci6n. 

La representación del sindicato por estipulación cante~.! 

da en los estatutos, la tiene el secretario General, pPro en su au

sencia puede ser sustituido por el Secretario oue designen dichos • 

estatutos. 

Existe la posibilidad de que se le niegue al aindie.ato -

el registro, y ~sto solo puede ocurrir en las tres nipotesis previ,!! 

tas en la Ley: 

I.- Que el sindicato no se proponga los fines señalados

en el art!culo 356, es decir que no se proponga el estudio, mejora

miento o defenza de los trabajadores. 

II.- Que no se haya constituido con veinte trabajadores-

como minimo. 

III ,. oue no se hubiesen exhibido los documentos relati• 

vos al acta de asamblea constituyente, la lista con el número, nom

bres, ocupación y domicilios de los trabajadores, as.! como nombre y 

domicilio de los patrones; Los estatutos y acta de asamblea en do~ 

de se no~bró al Comit~ rjecutivo. 

Es conveniente mencionar otro aspecto muy importante re

lativo a que cuando las autoridades la!Joralee no expiden o conceden 

el registro dentro del t~rmino de sesenta dias, a pesar de que se -

haya dado cumplimiento a los requisitos l'specificadoa, y tampoco e

dictd su acuerdo haciendo observaciones a la documentación present.!! 
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da, transcurrido dicho tiempo los solicitantes podr~n requerirla -

para que dicte resolucid'n, y aún, sí dentro de los tres dias siguie.!l 

tes posteriores a la presentacid~ de su escrito no resuelve nada, -

se tendrá por hecho el Rogistro para todos los efectós lepales y de 

acuerdo con el artículo 31i6 de la Ley federal del Trabajo en su pa• 

rrafo 11ltimo, la autoridad laboral quedar~ obligada a expedir den-

tro de los tres dias siguientes, la constancia respectiva. 

Una vez obtenido el Registro, el sindicato tiFne la oblig~ 

ci6n de sujetarse a las normas establecidas por la ley, referentes

ª proporcionar los informPs que les soliciten las autoridades del • 

trabajo por medio de sus respectivos· departame>ntos, como pueden ser 

informes relativos al cambio de su directiva, o la modificaci&n de

sus estatutos, altas y bajas de sus miembros. etc., toda la informa

cidn que se envie deber A ser por duplicado mediante las actas corre.! 

pendientes levantadas el efecto, as! como·cualquier otra informa~-

ci&n, en los primeros casos dentro de los dies dias siguientes y en 

el dltimo dentro de los tres meses, ~ato es el aspecto del Registro 

de un sindicato ante las autoridades laborales y. sus aspectos lega

les, sus atribuciones como sus obligaciones, el estatus soci8l que

adquiere con la concesi6n del Registro, sus limitaciones, sus alcan

ces y las prohibiciones, además de todos aquellos requisitos oue -

deben de cubrir ante las autoridades la'Jorales para poder tener vi

gente su Registro, y como !Sltima no~a podemos señalar que de acuer

do con la Ley íederal del Trabajo, los sindicatos no están sujetos

ª disoluci6n, suspenei6n o cancelaci6n.de su Registro por v!a admi

nistrativa. 

e)·- p E R s o N :. L 1 o A D y e A p A e: I o A º· 
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La personalidad y la capacidad de un sindicato se la dan 

las autoridades la!Jorales al concederles el registro y otor9arles una 

personalidad juridica para actuar, para poder ser sujeto de derechos

y obligaciones, entendidas ~stas obli~aciones p~ra con las autorida-

des laborales por cuanto a que drben de seguir cubriendo ciertas for

malidades legales y obligaciones con los trabajadores-miembros que la 

forman, hacer valer los estatutos y reºlamentos tanto con los miem- -

bros de su directiva, como del sindicato en s!, y p~ra con sus socios, 

en cuanto a que su constituci6n obedece a un fin, a un objeto quP es

establecido en sus estatutos y en la propia ley Laboral, oue es el 

estudio, mejoramiento y defenza de los intereses de sus miem~ros. 

La personalidad de que goza, una vez que le es concedido

el registro es para que llevr a cabo la rE'alizacidn de sus fines, del 

objeto que lo llev6 a constituirse en un sindic.ato y que debido a - -

~sos objetivos las autoridades les concedieron su reristro. 

Los sindicatos una vez que han obtrnidc cu registro, ad-

quieren una personalidad juridica, son pE'rsonas morales y como tales

tienen la capacidad para la adquisici6n de los ~ienes mue~les oue re

quieren, as! como los bienPs inmuebles que requieren para su uso inm!. 

diat·o. y directo, que esté de acuerdo con el objeto que lo llev6 a - -

constituirse en un sindicato; 

La capacidad de sindicato la podemos ver desde dos aspec

tos, uno interno, y el otro externo, desde el punto de vista interno, 

su capacidad es la de darse,la de creár en principio, sus estatutos y 

reglamentos, or9anizar su administracidn y fijar sus directrices, sus 

derroteros, cumplir sus objetivos, administrar su patrimonio, tanto -

en su aspecto de allegarse los dineros por la via de las cuotas y di.:! 

tribuirlas para los objetos especificados PO los propios estatutos, -

tiene en consecuencia internamE'nte la autonomia de la que ya hemos --



BB 

hablado en lineas anteriores, y logicamente ésta capacidad la tiene 

para designar a sus dirigentes y la forma de hacerlo y llevarlo a -

cabo. 

V desde el punto de vista externo, podemos determinar -

que al obtener su rei:;istrc automaticamt?nte está adquiriendo una pe!, 

sonalidad, la que va aunada a una capacidad de actuar en forma le-

gal y a hacer efectivo su objetivo, que se refiere al mejoramiento

economico de l"a clase trabajadóra, al estudie y defenza de sus int,! 

reses, tanto del sindicato como de sus miembros. 

F:s una capacidad de actuar en base a una personalidad -

adquirida mediante la obtencidn del registro legal, es una capaci-

dad jurídica. de la perdona moral denominada sindicato para llevar a 

cabo las acciones y derechos que tiene, as! como para el cumplimie,!! 

to de las obligaciones que le impóne el otorgamiento de .su registro, 

es en suma una capacidad para actuar ante las autoridades, come ya

se dijo para la defenza de sus intereses como sindicato y los inte

reses de los trabajadores afiliados al sindicato, judicial o extra

judicialmente. 

D) .- fUNCION..\nlIEf.JTO V DISOLUCION • 

El funcionamiento del sinrlicato presupone una capacidad 

jurídica debida a la concesi6n de su registro, su funcionamiento i.!l 

terno se lleva a cabo por medio de su Comit6 Ejecutivo que es el 

encargado de velar porque se cumplan sus estatutos y re~lamentos 

que rigen la vida interna del sindicato, es el Comit~ Ejecutivo el

encargado por medio de su secretario Ceneral de que se cumplan con

los requisitos en todos los aspectos y entre otros el de la admi- -

si~n de los nuevos miembros, verificar que se apliquen las correcc.! 

enes disciplinarias y en su caso presidir el procedimiento cuando -
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haya motivos de expulsi&n de un trabajador, es decir se le tenca -

que aplicar la clausula de exclusi6n, lo cual debe de hacerse eper_!! 

do a las estipulaciones contenidas en los estatutos , verificar que 

se de cumplimiento ta111bien con las formalidades en la forma de con-

vocar a asambleas tanto ordinarias como extraordinarias, la forme -

de convocar para las elecciones de cambio de Ccmit~ rJecutivo, que

exista el quorum estatutario para poder sesionar, la forma de vota

ción, vigilar que el Secretario Tesorero cumpla con sus obliracio-

nes para la recaudacicfo de las cuo·cas obrero-patronales, es! como -

su forma de distribuci&n ~' aplicaci6n, verificar con el Secretario

de Finanzas sobre la administreci6n, adquisicidn y disoosicién ~e -

los bienes, patrimonio del sindicato. 

Ordenar que se cumplan los estatutos por cuanto se r~ 

fiere al rendimiento de cuentas del CcmittS ·r:jecutivo a' la asaDÍblea

de trabajadores cada seis meses ya sea por el Secretario General o

por el SecrPtario Tesorero, obligacidn qtJe no es dispensable por 

prescripción legal, obligación que está íntimamente ligada con la -

fracci6n XIII del articulo 371 de la ley Federal del Trabajo, y que 

constituye una obligacidn ineludible para el sindicato v que debe -

de ser incluida dr-ntro de los estatutos, a fin de que el Comit~ Ej~ 

cutivo rinda cuentas de los ingresos y epresos oue por concepto de

las cuotas haya obtenido, 

En fin el funcionamiento de los sindicatos en su vide

interna se hace en base a las disposiciones contenidas Pn los esta

tutos y reglamentos internos, cuya vigilancia en su cumplimiento le 

corresponde a los miembros dFl comit~ ejecutivo por conducto y de -

acuerdo a la obl:gaciiSn de cada uno serun sU nombrembnto, habida -

cuenta dP que todo le actuado dentro de las asa111bleas debe de asen

tar se en acta levantada por el Secrt>tario de actas respectivo y S8,!l 
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cionada por los Secretarios de Organizaci6n y Propaganda 11 el Secre

tario General, tal '/ como lo ordena el articulo 365 en su parte fi-

nal, todo ~~to es la forma de actuar y funcionar de las Organizacio

nes sindicales. 

Ahora bien, el sindicato en sus relaciones con otros -

sindicatos o asociaciones profesionales es independiente, p~ro no -

as! con el Departamento o Direcci6n de Asociaciones ya de la Secret~ 

ria d!'l Trabajo, '1ª de la Junta Loe:al de Conciliaci6ñ '1 l\r!Jitraje, -

se~un sea materia Federal o tocal, pues su funcionamiento v vipencia 

est~ sujeto al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en la -

Ley federal del Tra~ajo, pues as! como les reconoce al derecho de -

asociaci6n y libertad para reunirse •1 eregirse en sindicato, as! t<l.!!l 

bien les impone la obligacidn de reristrarse para poder funcionar •:

tener una personalidad jurídica, y les exige la presentaci6n da de-

~erminados documentos pJra verificar que su funcionamiento es el co• 

rrecto, el obtener su Registro los.obliga a: I.- Debe de proporcio-

nar los informes que le soliciten las Autorirlades del Trabajo, siem

pre 'l cu ando se refieran exclusivamente a su actuaci6n como sindica

toJ II.- La cbligaci6n de comunicar a la Autoridad Laboral ante la 

que est6 re9istrado, dentro de un t&rmino que no exceda de diez dias 

los camhios de Cornité'Ejecutivo, o el cam~io de uno solo de sus mie~ 

broa así como cualquier modificaci6n que se le hagan a los r.statutos, 

6stos avisos·que son obligatorios deben de envi?rse por duplicado y

debidamente autorizados por los miemhros del Comit' que indic?n los

Estatutos, y mediante el acta levant11da por el Secretario de Actas -

que autoriza 'l da fé de la legalidad de la misma. 

(De acuerdo con el comentario c¡ue hace el Dr. Alberto -

Trueba Urbina en la Pagina 176, al articulo 377 de la Nueva Ley fede• 

ral del Trabajo: )"La Obligaci6n legal anteriormente descrita de rendir 
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los informes, es con el fin de que las autoridade•a la~orales conos

can el funcionamiimto del sindicato, para evitar en la medida de lo 

posible, que en muchas ocasiones el sindicato pueda desviarse de su 

autentico rumbo social." en cierta forma estámos de acuerdo con el

or. Trueb a Urbina, pue>sto que la ley les impone ciertas obli9acio-

nes a las organizaciones sindicale.s como la QUE' acabSl!'os de mencio

nar, pero de su cumplimiento o incumplimiento, la Secretaria del -

Trabajo o la Junta Local de conciliacicfo v Ai·bitraje nunca podr~n -

en realidad, darse cu~nta de que hasta que grado lo~ sindicatos han 

desviado no tan solo su rumbo social, sino los objetivos 'I fines e~ 

pacificas mencionados tanto en la ley de la materia, sino en los 

propios estatutos, no tan solo no han seruidc los derroteros ini- -

cialmente fijados, sino que además en lugar de a•.¡Údar a la clase -

trabajadora afiliada al sindicato, la lesionan en muchos aspE!ctos -

ya que las cuotas obrero-patronales, hasta ahora solo han servido -

para enriquecer a sus lideres y pocos beneficios o ninruno hJn rec_! 

bido los miembros, o sean los obreros qu~ son los que sostienen un

sindicato. 

L A O l S O L U C l O N de los sindicatos puede -

llevarse a cebo de acuerdo con lo estipulado por dos hipotesis pre

vistas y sancionadas en la Ley federal del Trabajo en su articulo -

379 QUE' indica; 

Los sindicatos sP disolveran; 

I.- Por el voto de las dos terceras partps ~e lo~ -

miE'mbros que la inte9ran, y, 

II .- Por transcurrir el Unino f'ij ado en los Pstatu 

tos. 

La ley contempla solo 6~tas dos hipotPsis, pero en -

la mayoria de los Pstatutos de las organ:Uaci6nes sindicales, se --
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advierte que son cuatro las hipotesis previstas para llevar a caba

la di9oluci6n del sindicato y son las si0uientes: 

l.- Por haber cumplido los fines para los cuales fue --

constj.tuido. 

II.- Por haber transcurrido el tiempo fijado en los - -

estatutos. 

III.- Por el voto de las dos terceras partes de los - -

miembros que la. integran. 

IV.- por tener como miembros, menos de veinte trabajad:?_ 

res. 

son fstas las condiciones por las cuales podrán disol--· 

verse los sindicatos, previstas en la ley y en los estatutos, ahora 

Jien es conveniente m~ncionar que en la practica ninruna de 3mbas -

hipotesis se lleva a cabo, ya que los lideres sindicales unF> VPZ -

que obtienen el resistro, nunca más lo dejan, lo heredan de padres

ª hijos o sobrinos, los lideres sindicales consideran al sindicato

un patrimonio, es bien sabido que la c.T.m., ha formado una serie -

de Se.Q.c.!.one! que ha diseminado por toda la Republica, y aqui den-

tro del Distrito Federal, las secciones que cada dia crecen con la

bendici6n de "Don fidel" y se las han distribuido entre los hijos -

de los lideres fundadores de dicha central obrera como son los Velaz 

quez, los Gamboa Pascoes, los Yurenes, los Sánch~z madariaQas, los

Amilpas, y tnntos más oue son incondicionales, formando un Qrupo, -

una élite sindical que ninguno cue no sra pariente o intimo amico -

de los ~randra Íideres, puede formar parte de lsta ·central ohrera -

dirigida por Fidel IÍelázquez, ahora metido a empresario por la Qra

cia del gobierno, para explotar m~s a la clase trabajadora, a los -

empleados del propio Fidel 11elazquez que laboran en "su" fabrica de 

lideres venales, pues los hacen trabajar m~s que a cualcuier otro -
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empleado particul er, por menos suc>ldo, pues ridel llelazqul'z a de -

considrrar que trabajar a su lado es un privile9!0, y por tal ~oti

vo los hace trabajar m$s por menos surldo, la explotación de cual-

quier manera existe, en los trabajadores que afilia, o con sus em-

pleados. 

La disolución como hi:mos visto, ~·a se ha previsto en ;. 

la ley y en los propios estatutos de los sindicatos, 6sta disolu--

ción trae aparejada otra situación que es consrcurncia de la disol~ 

ción, y que es la liquidación del patrimonio formada por los bienes 

muebles e inmuebles, lftiles y enseres de todo aquello que era parte 

fisica de la organiZación profesional, a ~ste respecto la lev de la 

materia es muy superficial en su explicaci6n o estipulacién, y tan

solo nos remite a a los estatutos del propio sindicato, pues ~ice -

"que cuando un sindicato se disuelve, su patrimonio o el activo - -

existente se aplicará en la forma que dispon~an sus estatutos, y -

que a falta de disposici6n expresa, pasar~ a le federaci6n o Confe

deración a la que pertenesca, y en caso de que 'stas no existan, -

pórque 11stas no .existan, o pórque no esté afiliado·ª ninpuna de las 

dos organizaciones m~ncionadas, el patrimonio existente pasará a -

formar parte del Instituto mexicano del Seguro Social. 

Ahora bien, efectivamente los estatutos que rigen la -

vida interna del sindicato preven ésta situación de disolución y s.2_ 

bre la liquidación de su patrimonio, mencionando que en caso de di

solución de la organización s!ndical, el patrimonio se liquidar~ en 

la forma que acuerde el Con~reso o la Asamblea convocadas para el -

efecto, en los estatutos se menciona que en case de nue no sea po-

si~le to~ar una determinación sobre el patrimonio existente, ~ste -

pasará a formar parte de la Federi;ción o t::onfederaci6n a la cue es

t6 incorporado, previa el llboración del acta circunstancial· firmada• 
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por todos los miembros del Comit~ fjecutivo que forma el oroanismo

maximo dentro del. sindic~to. 

Podemos pensar por un momento que el sindicato que se -

va a disolver no estS afiliado a nin9una rederación o Confederacidn 

que ocurrir~ con el patrimonio de la orQanizaci6n sinrtical, pues -

simple y sencillamente se lo repartirán entre el Secretario Gen~ral 

y sí acaso los demás miembros del :ornité tjecutivo·, es aqui en don-

de nos preguntamos, en donde quedan los intereses de la clase tra!:s~ 

jadOra que el sindicato dijo representar y dispuesto a proteger,-

son los trabajadores los creadores de ~se patrimonio sindical, pUE>,,!! 

to que con sus cuotas fue como se formd el activo., lsta es otra más 

de las injusticias que los lideres obreros cometen con la clase tr~. 

bajador a. 

E).- f r o ~ R A e I o N y e o N f E DE R ~ e I e N • 

La Ley federal -:lel Tra'Jajo en su artículo 301 nos dice que: 

"Los sindicatos pueden formar federaciones v confederaciones, las -

que se regirán por las disposiciones de éste cap!tulo en lo que sean 

aplicables." , como poderr.o~ darnos cuPnta la propia ley autoriza a -

los sindicatos para que formen parte de una federación ') en ésa vir-

tud podemos ~onsiderar que aún cuando la ley de la materia no lo di-

ce, ya que es omisa en cuanto a cuanto::i sindicatos son necesarios P.!! 

ra que pueda existir una federaci6n, podemos consider~r que ne se n~ 

cesitan veinte sindicatos para formarla, come para forr:-11r un sindic!! 

to que se necPsitan de veinte trabajadores y en servicio activo, se

nos ócurre pensar que con tres sindicatos es suficiente ~ora dar vl 
tSa a una federaci<fn, será necesario cue tenra una dPnominaci6n '! ad,!t 
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más un domicilio, además tambien ésta federaci6n debe de tener sus -

prcpios estatutos, en los cueles sr asipntem cuales son los requisi

tos que deben de cumplir los sindicatos que quieran pertPnrcer a ésa 

or9anizaci6n, de~en de prever tarr,ien la forma en nue est~r~n repre

sentados los. sindicatos dentro de la federaci6n, tanto Pn el ccrdte

ejecutivo como en las asambleas, dosde luego es import?nte m~ncion~r 

el hPcho de que para la forracién de una feder~ci6n al iQual rue ra

ra la fOI'IT· aci6n de un sindicato, oe debe de llev8r a C'1bo una :isem-

blea constitutiva o constituyente, ya cue en 6sta es en donde se le• 

va a dar vida a la federación, y logicamente se deb~ de levan~ar un

acta constitutiva en la que debe de constar el deseó de les sindica

tos de asociarse, la forma y t~rminos de elecci6n de la w.esa direct1 

va, la lista con el número de socios '! su domicilio, aún cuando en -

forma general los sindicatos al asociarse '/ formar una federaci6n, -

tienen un domicilio común, '! tal y como ya lo anotamos, la fe"er::.- -

ci6n tendr~ ~us prcpios estatutos, lo~ que rie~en de cumplir con los

req~dsitos a QUE' se refiere el artículo 371 de 1 a Le·.1 federal del -

Trabajo, entre otros, 'denominación, d~micilio, objete, ~uraci6n, ra

dio dP acción, y tam~ien por prescripción lep~l debe de rpristrerse -

en la Secretaria de Trabajo por con~ucto de la ~irrcci6n df A~ocia-~ 

cienes y organismos cooperativos, y que para obtPner su ReQistro de

ben de dar cumplimiento a los requisitos que la ley les señala, '} -

exhibir la documentación por duplicado ¡ que son: 

miembros, 

I.- Copia autorizada del acta de asarr.~lea constitutiva, 

II.- Una lista con la denominación y domicilio de sus -

III.- C~pia autorizada de los estatutos. 

IV.- Copi~ autorizada del acta de asam~lea en le ~ue se 

haya elegido a la mesa directiva o Comité rjecutivo. 
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Es conveniente mencionar, que cuando deci~os cue l~ docume~ 

taci6n debe de estar autorizada, nos referimos a que deberá estar d~ 

bidam1?nte firmadas por Pl Secretario f:t-nPral, el de .~etas, el de Qr~ 

nizaci6n y propa~anda por lo gPnera1,· salvo lo que estipulen los 

estatutos, oue siempre pueden ser m~s, pero nunca ~enos los autori-

zantes. 

Cabe la posibilidad dE' oue l"' Secretaria riel Trabajo pueda

negarle' a la federaci6n el registro, por que no haya cumplido con -

los requisitos: 

a).- rui con su constitución, no se prcponQa el estudio, el 

mejoramiento y defenza de sus intereses, .Y los intereses de sus agr! 

miados. 

b).- Si no se exhibieron los documentos a que nos hemos re-

fC'rido·, 

Es tambien aplicable lo relativo al rer.istro, lo mismo que

al sindicato, que cuando se ha presentado la documentación a la ,;ut.!?. 

ridad la'Joral, '' no se ha obtenido una respuesta dentro de los sese.!! 

ta dias siguientes, la federación solicitante podrá mediante otro -

escrito requerirla para que dentro de los tres di'.ls sipuipntes a su

prescntacidn, dicte una resolución, en caso de cue la SecretAria del 

Trabajo no de una respuesta, automaticamente quedará registrada la -

federación, la cual (autoridad laboral) deberá expedir dC'ntro de los 

tres dias siguientes, la constancia del registro correspondiente. 

rl registro de la federación as! obtenido, o en forma nor-

mal 1 surtirá sus pfactos antr cucilquier autoridad, además de c;ua la -

Secretaria riel TraJajo tiene la obligzicidn de remitir copia debida-

mente certificada de su Resolución a la ~unta Fe~eral de Concilia-

ción y Arbitraje. 

Las federaciones unn v.ez reconocidris, tienen cnpacidad le-· 
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bles e inmuebles drstinados o oue dr~rn de destinarse para el excl~ 

sivo uso directo al objeto de su institución; 

Las fr-deraciones ser &i represent.,d as por su Srcretar jo -

Ceneral en forma normal, y en sus ausencias por el Se>cret1'rio oue -

le si~a rn orden de importancia y de acuerdo a lo estipuladc en -

los propios estatuto~ dentro de los mirmbros dfl Cc~ité rjecutivo,

en ~sa virtud y conocirr.iento, la federación representará a ~u~ - -

miem:iros en la dpfenza de sus derechos individuales ou'r les ccrrF;s

ponden, sin perjuicio de que los sindicatos miem~ros, purdan hacer

lo en forma directa, en la inteligencia de que en los asuntos inhe

rentes y propios a la persona moral llamada federaci6n, corres~onde 

ejercitarlos por conductó del Secretario Genrral del ~omité [jecutl 

vo. 

Tam:1ien debE>rnos mencjonnr oue las mism3s prohibiciones 

que tienen los sindicatos son aplicables a las federacione>s "' ~sti:ls 

son: I.- Intervenir en asuntos reli~iosos.- !I.- rjercrr la -

profesi6n de comerciantes ccn animo dr- lucro, 

E:s convrniente mencionar oue a pesar dP ~i:ta prohi1Jici6n

los sindicatcs, fedrraciones o confedernciones en forrr.~ constante y 

reiterada violan los disposiciones existentes, puesto qu~ el E~tedo 

no tan solo no interviene para hacer efrctiva ésta disposición le-

gal, sino que ~ste los conmina y les facilita a las or~<.,nizacionl's• 

sindicales a que transgredan las estipulaciones qur as! lo prohiben 

un ejFmplo muy claro lo tenemos con la ~Enta de las empresas aue el 

~obiE'rno expropia, o incauta, as! como las emprPsas que el ~obierno 

expropio a la banca y que formaban parte de fstas instituciones y -

se las vendio a las or~anizaciones sindicales Pntrl' rllas la~ prin

cipales a la e .T 0 !1' ., como pu!:Jlicamente se sabe, otl'o ejrmplo fl!~s le 
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privada con animo de lucro, éstas 'J otras empresas adquirid:>s por -

l:is or9anizaciones sindic::iles corro va a tra~ajar, como de::ien de - -

hacerlo, con el animo de comerciantes, es iluso pensar que v~n a -

trabüjar unica '! exclusivamente P·•ra recuperar sus 9astos '! en ben! 

ficio de los trabajadores, la historia rlesde siempre nos ha dem~s--

trado y enseftado out' sin tPner empresas o manejar bancos, los lide-

res ~indicales tienen su nPgocio en las asociaciones sindic?les, 

ll~rnense sindicatos, ~ederaciones o ccnferleraciones, y con m~yor 

razón sí el gobierno les entrega empresas, los n~gocios de los lid_! 

res sindicales es redondo '} siempre en perjuicio de los traoajado-

res, y en franca y desleal competencia con los emprc>sarios de la --

iniciativa privada, quienes tienen que carp¡¡r con los impuestos que 

m':ll'ca el gobierno, mier¡tras que a las asociaciones sindicales entre 

ellas la c.tm., l,.,s conceden excensiones que no les dan a la inici! 

tiva privada, sirndo de ósta manera como ya se dijo una competencia 

de,sleal ai:iemás de injusta. 

Las federaciones al igual cue los sindic3tcs, podrán -

disolverse de acuerdo con las siruientes hipotesis 1 a).- por volu~ 

t~d de sus miembros. b).- Por haber cumplido los fincs fijados en 

:.u s e::;tatuto s. c).- Por haberse cumplido el t(rmino fijado en los 

est.,tutos. 

La federación podrá perder su reQistro, o se cancelar! 

por las siquientes razones: I.- Por haberse disuelto la federa- . .;. 

ci6n. y, II.- Por dejar de cumplir con los requisitos leQales 

establecidos en la ley. 

Por lo que se refie-re a las C O N r E O E R A C 1 O 1J-

C .5 fstas E'St'n formadas por las f~deracionPs 1 ~ ~stas a SU VPZ CO-

mo va lo hemos viste por les sindicatos, de cu3lquier manera, tam--
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bien las confederaciones están sujetas al cumplimiento de todos y c~ 

da uno de los rt•quisitos, t~rminos y formas que se han venido menci.2, 

nando tanto para los sindicatos como para las federaciones, s! es -

que aspiran a tener una vida lepal, mediante el otor~amiento de su -

respectivo reQistro, y ser sujetos o personas morales con.derechos y 

obliQaciones, y con capacidad para adquirir los bienes muebles e in-

muebles afectos a su objeto y para el fin y cumplimiento de los obj~ 

tivos que le dieron vida. 

El maestro maria de la Cueva nos dice en su obra(Nuevo

Derecho del Trabajo, tomo II, en su paQ. 367)que1 Las federaciones y 

confederaciones son la cuspide de las organizaciones obreras, que -

tienen como misidn el estudio, mejoramiento y defenza de lós intere

ses del trabajador, y la preparacidn de un mundo mejor para todos.". 

Las federaciones y las éonfederaciones son uniones de -

sindicatos, de tal forma que la celula, es el sindicato. 

Los sindicatos se interiran con personas fisicas, y las

federaciones y confederaciones con personas morales. 

rsto es en suma lo que representan los sinrlicatos, las

federaciones y las confederaciones en nuestro medio laboral, y r.ue -

para su existencia requiere del cumpl ird~nto df' ter.los •/ cada uno de

los requisitos y dem!s oblig¡;iciones que les impone la LPY federal dar 

lrabajo, pues al i~ual que los seres humanos, su conducta est~ regi

da o se· rige por leyes, y las organizaciones sindicales cualquiera-

qu.- éstas sean, no pueden ser la excepci6n. 
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A).- mrDillS DE ACCION DEL SINOICALismO: 

Los medios de acci6n del sindicalismo son todos aquellos 

actos tendientes a un fin, que se realizan para la obtenci&" de un

objetivo, es el punto de partida para lograr los objetivos que se -

propone el sindicato para la obtenci6n de un bien para sus miembros 

que son los trabajadores, tos medios de accidn del sindicelismo son 

los instrumentos que tiene el sindicato y da los que dispone para • 

lograr sus propósitos. 

Estos medios de accidn puedan ser, valga la redundancia,

de accidn ll!ediata, y que lo es la formac!dn o creacic!n de un sindi• 

cato y la obtencidn de su registro, para.que una vez que tiene una• 

personalidad juridica, ya como. persona moral con derechos y obliga

ciones, pueda ejercitar laa acciones que le son propias como el de-

. presentar ante las autoridades correspondientes, sU escrito de em-

plazamiento a huelga, para llevar a cabo su meta fin1:1l que puede -

ser: La fir~a del contrato colectivo de trabajo, podemos considerar 

tambien como nPdio de acci6n del sindicato, tener la libertad sind,! 

cal, como una condicidn de la constitucidn del organismo sindical,

que una vez constituido y legalizado mediante la o!:ltenci6n del re.__ 

gistro, su objetivo final puede ser: La desaparici6n de la sociedad 

de clases, y que s! recordamos bien, cuandO se creo la C.T.lft., y 

estando al frente de la misma el Lic. Vicente Lombardo Toledano, el 

lema de lsta central obrera fue: Por una sociedad sin claeee. 

De lsta manera podemos distinguir entre los medios de 

accidn del sindicalismo, aquellos actos inicial.es y primeros que se 

realizan para obtener un objetive como los arriba llPncionados y los 

~edios de accidn directo como pueden eer, la·negociacidn o platicas 
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con el patrcfo, previas a la acción legal, y la huelga que es la - -

acción directa, puede entrañar el solo t~rmino 1 la idea de una con-

ducta agresiva que en realidad puede serlo, pero dentro de la ley -

y con las condiciones o requisitos esta~lecidos en la misma, otroa

medios de acción del sindicalismo lo pueden, ser la huel~a por soli

daridad, que es cuando los trabajadores de una empresa diversa y -

distinta a la que está en huelga se suman para apoyarla, situacidn

que puede ocasionarles problemas de despido justificado para los -

huelguistas solidarios, ya que el patrdn de 6stos no tiene porou6 -

soportar hte tipo de situacionel!T, puesto que no les afecta en lo 

m&s minimo a ellos, y el patrón puede incluso ejercitar acciónes de 

tipo penal en contra de sus trabajadores que fueron a una huelga 

simple y sencillamente por solidaridad. 

La huelga general que se lle.va a cebo, no tan solo -

por trabajadores del Estado, sino por trabajadores de empresas par• 

ticulares y pueblo en Qeneral en contra del gobierno, y que puede -

abarcar un E'stado o todo el pa!s, como ha sucedido en paises de Ce!i · 

tro y Suda111erica, como ést~ sucediendo en Chile y en contra del go

bierno de Pinochet, los paros que adn cuando por disposicid'n legal

solo los pueden realizar los patrones, son maniobras que llevan a -

cabo los trabajadores en uno o varios dE'partamentos de una empresa, 

y que desde luego que tambienes una conducta·ile~al, que puede oc2 

sionar y generar acciones patronales consistentes en despidos juat,! 

ficadns, y que cuando se realizan rn toda la empresa sin motivo al

guno, legalmente hablando se llaman huelgas locas. 

El tortuguismo y adn el ausentismo colectivo por de-

partamento s o por turnes que tambien engendra acciones de despido • 

justificadas por el patrón, en 6ste aspecto los medios de acci6n: -

del sindicalismo soh perjudiciales para la clase tra~ajadorá, nado• 
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recomendables. 

san ~stas las medias de accidn de las organizaciones sin

dicales empleadas par los sindicatos de las empresas particulares -

coma estatales, el media de acci6n m~s eficaz en nuestro país, es -

la huelga, que por lo ~eneral siempre cumple sus objetivos dentro -

del medio particular, pero er1 lo que respecta a los sindicatos de -

los burocratas, los sindicatos r.ubernamentales no ~iempre logran 

las objetivos que se proponen, salvo algunas ~xcepciones, pero en 

los di as de crisis que estámos viviendo, ha surgido el problema de

las teltfanistas que sin tener un motivo le9al, ralizaron actas pr,!; 

vias al emplazamiento a huelga, y dentro de istas est&i el tortu- -

guisma y los paros actos del toda !licites, los paros se han reali-

·zado cada diez minutos por instrucciones de ~u lider francisco Her

n&ndez Juhez por tales motivos varios Pllj:lleados y. telefonistas fue

ron desalojados de sus puestos y suspendidos ~omentaneamente, as! -

como tambien a algunos gerentes a quienes se lPs invit6 a salir pu

es secundaron la con3i9na dada a los emplearlos por el mencionado u

Herr.~ndez Juárez, la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes por

conducto dar Secretario lng. Rodolfo felix lfalMz, por instruccio-

nes del Ejecutivo Federal, .&:,rQend_l~ ~e.aulsA ~e-T.!.l~fQn~s_cl~ m~~i~o 

~·~·• _,2n_b~s~ ~ gu~·1a~ ~omuni~a~iQn~s son vitales e ir.portantes -

para el país y que no puede ni debe de prescindir de tan elemental-

servicio. 

La Requisa en ~ste problema encuPntra su fundamento en lo 

dispuesto por el art!culo 89 fracci&n I, y 112 Pn su cuarto consid% 

rando, el primero de los art!culos es de la Constitucidn, y el se-

gundo de la Ley de la Vias Generales de Comunicacidn, ambos precep

tos otorgan al· Ejecutivo las facultades para ordenar la Requisa de~ 

los medios de comunicacidn, Servicios conexos, bienes ~ueblPs que -
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operan las empresas concesionarias, cabe hacer notar que al llevar a 

ca!Jo la Requisa no se juzga en lo m~s minimo la problematica laboral 

entre la empresa y el sindicato, unicamE'nte se procura conservar y -

continuar el servicio conct'sionado. 

Cabe anotar que los movimientos de prehuel~a que rPalizan 

los telefonistas ordenados por eu lider Hern6ndez JuiSrez, no cuenta

con el apoyo popular o de la ciudadania, en virtud de lo importante

qur son·en nuestro· tiempo las comunicaciones p~ra to~as las clases -
/ 

sociales, y a1fo de la base sindical o sea de la c.r.111., pues desobe--

deciondola han realizado actos ~el todo ilícitos como son p~ros, to! 

tuguismo, etc., tales actos de desobediencia de Hernández Juarez, se 

comprueban c~n la(publicaci~n contenida en el periodico Ovaciones 

del dia 6 de septiembre de 1984, pag. B,:-2a. colúmna, )dice: "En tan .. 

to el lider de los telefonistas rrancísco Hern~ndez Ju!Srez EN ACTITUD 

DE: A!JIERT.:\ RtnE:LDIA Y PREPOTENCIA crdend la suspensi~n de labores de 

las 592 operadoras del 02, 04 y 09, •••••••• 11 , segun la publicacidn -

transcrita HerniSndez Ju~rez se rebelo en contra de quien, pues nada

menos que de Fidel Uelazquez, quien I/ª se habia comprometido con el

gobierno a no mover a "su gente" que son entre otros los telefonis-

tas que liderea por ordenes de Uelazquez, Mern,dez Jufrez quien no -

le obedecio, y momentanFamente le quitd su apoyo y empezd a hacer -· 

una serie de declaraciones como la que hizo el dia 8 de septiembre -

en el(periodicó "La Prensa" pag. 2, columna la.): fidel llelazquez de

clar~ ayer, que el sindicato de telefonistas actaa bajo su estricta-

responsabilidad •••••••• 11 ., como podemos ver y comprobar una vez m~s-

los medios de accidn del sindii:alismo, cuya accidn principal lo es -

la huelga, carece de eficacia cu<Jndo se trata de ejercitarla cuando-

existen en el panorama, intereses nacionalPs, y éstos derechos de la 
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clase trabajadora, sobre todo de los trabajadores y empleados al se>! 

vicio del E:stado, cuando ejercen el derecho de huel~a, como nos de-

cia el maestro Trueba Urbina en su catedra, ~s_una_h~el9J! mel:.ement~

J:.omsntjcA, en realidad es una huelga sin efectos, es una huelga que

no cumple sus objetivos como los puede lograr una huelga de cual~er 

empresa particular, para los sindicatos burocraticos los medios de -

acci6n del sindicalismc, salvo en algunos casos, son huelgas que no-

' cumplen sus objetivos. 

[)· Los fines del sindicalismo son reivindicaciones econc-

micas, participaci6nes en las utilidades de las empresas, o en las -

gestiones de las mismas, supresi6n de le pr~piedad de los medios de

propúccidn, etc., y .~sto se puede lograr con los mC.cfios de acci6n -

del sindicalismo, 'J la huelga es su maxima expre:si6n, por medio de -

ella se puede lograr y obtener la firma de un contrato colectivo de-

trabajo, se puede detentar mediante el ejercicio de la huelga, la t,! 

tularidad y administraci6n de un contrato colectivo, cabe hacer - -

notar que la detentaci6n del contrato colectivo se plantea en centra 

de otro sindicato que"maneja" el ,contrato colectivo, pero lamentabl! 

mente la empresa queda en medio y le perjudica a la producción, se -

puede emplazar a huelga a la Pmpresa, por violaciones cometidas por

~sta, al contratocxilectivo de trabajo, y adem&s para loi;¡rar que el -

patrd'n trate en forma directa con los trabajadores, por conducto del 

sindicato. 

rn suma los mrdios de accid'n rlel sindicalismo son ins

trumentos para lograr los propositos finalea de las organizaciones -

sindicales, pero es conveniente mencionar que la huelga no se puede• 

ejercitar libremente, la ley le marca sus objetivos posibles y pres!!, 

pone que est& en juégo un interes colectivo,"co1110 colectivo es un -

sindicato, pues representan suma de voluntades y debe de entenderse-
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como una organización profesional y su finalided es la de defender

los intereses profesionales de grupo,"lsto dltimo representa la - -

(opinión del maestro Garcia Abellan en su libro Introducción al der.! 

cho sindical, pag. lB,)quien tambiPn afirma que el sindicalismo es

una fuerza social. 

a).- r;IiJDICnTOS INDEPCNDIENTES: 

Habremos de referinos en éste apartado B los que sl!I -

·les ha llamado SINDICATOS INDEPENDIENTES y para empezar nos prer¡un

tarenos, independientes de quien, p~ra los que conocen las cuestio

nes sindicales, sabemos que todas las organizacionee sindicalos son 

total y absolutamente dl!lpendientes del Estado, en paginas anterio-

res hemos mencionado que entre el rstado y los sindicatos existe -

una alianza sin papeles ni firmas pero muy efectiva, tal y como nos 

lo indica(el maestro Nestor de 3uen Lozano en su obra Derecho del -

Trabajo, tomo II, pag. 666, )"La posicidn e ideologia de los aindie_! 

tos, son aquellos que les marce el Estado por conducto del P.R.I.,

Y en rnenor escala otra centrales obreras, siguen la ideologia de 

los partidos minoritarios que se aprovechan de los trabajadores, 

por su falta de conciencie a los lineamientos. de los que es una ve~ 

dadera finalidad sindical, por ejemplo hacen caso a el P.s.u.m., c

al P .s.T ., o al p .m .T., partidos politices que hasta ahora lo dnico 

que han hecho es aprovechar la fuerza de la clase trabajadora para

sus fines propios, los utilizan para agitar y luego, obtenidos sus

fines, los abandonan a su suerte, todos 6stos partidos de tendenéia 

en la teoria, izquierdista, aprovechan como ya se dijo, la falta de 

conciMcia de clase de los trabajadores, para arrastralos hacia - -

otros objetivos mut distintos, de los de la clase obrera, aprovP• -
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chando el campo de los conflictos obreros para intervenir en henef i

cio de los partidos politices, que lo dnico que les interesa es cre

ar confusi6n y dr~sordenes p~a que en un momento dado el ºobierno -

les reconosca su actd:vidad y "arrastre" con la gentP par~ Acreditar

la mayoría requerida por el.Qobierno para que les otor9uen su repis

tro como partido politice, y una vez que lo lo~ran, se olvid~n de la 

~ente y los obreros a los que utilizaron nunca los vuelven a ver. 

Lo que existe como (nos dice el maestro tJFstor de 9uen

Lozano en la obra indicada,}es un sindicalismo politice y entreg¡A.sta 

p1frque depende del Estado y atiende a sus propios fines econcmicos -

y además vinculado a los intereses patronaJ.l!s~ por desgracia para la 

clase trabajadora las organizaciones sindicales son en efecto rntre

guistas, convenencieros, dPsvergozados, tales ''atributos" constitu'Jen 

el común denominador en matrria sindical. 

Cuando el pobiPrno se refiere al sector obrero, se -

está refiriendo a los dirigentes sindicales, no a la clase trabajad~ 

ra, cuando se dice sector obrero 

saben controlar a los trabajadores. 

se habla de los liderr.s oue-

Ahora que visto desde otro punto de vista, s! existe-

una independencia sindical, y que se refiere a que son independien-

-tes un sindicato de otro, por cuanto a que no interfieren en su ré

gimen interno uno con otro, no interviene en cuanto a la desi~nacidn 

de sus miembros, ni en cuanto ~ la admfnistraci&n de su patrimonio -

en Este sentido s! son independientes, pdrque exist~ autonomis para

dirigirse. 

~l maestro Oe 9uen Lozano, considFra cue sf existen -

sindicatos que son independientes políticamente as! como en lo econ~ 

mico y .menciona casi r:>n exclusiva al u.o.I. oue es el dndiclrl:o den,2 

mioado Unidad Obrera Indepen~iente y el f.A.T., deno~inedo rrente --
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Aut.t>ntico del Trabajo, manifestando que ambas organizaciones sindic2_ 

les, el signo que los distingue de los demás, es la honestidad, el -

dinamismo y la democracia, pero carecen de una sustentacidn teorica

suficiente, no obstante lsto, el maestro De Ruen, les augura un - -

gran porvenir. 

rn tal virtud, podemos considerar que no existen sindi

catos independientes, todos son dependientes del go~ierno puesto que 

as! les conviene para conservar una aparente calma, los dirigentes -

sindicales venden a los trabajadores y el Estado les "paga" conce- • 

diE'ndoles posiciones politicas, senadurias o diputaciones, adem§s P.E. 

niendo o!dos sordos cuando la clase trabajadora denuncia los malos -

manejos que de las cuotas obrero-patronales hacen los lideres, sus -

escandales y adn los deli~os que cometen, as! tenemos por ejemplo e.!l 

tre otros muchas, al sindicato de Pemex, los latrocinios denunciados 

por los trabajadores cometidos. por el senador barbajan Camacho, el -

homicidio o asesinato que dicen cometio Joaquin Hernández Galicia 

hace muchos años con una de sus secretarias en una ·~uerga" de las mu 

chas que realizan y que .nunca se esclarecio y que dicen fue cometido 

por dicho individuo a quienes apodan 11la quina 11 , ~sta es unas de las

muchas contraprestaciones que les otorga el Estado a los dirigentes

sindicales y que se traduce en im~unidad total y absoluta, que siem

pre tendrán los lideres mientras puedan con~rolar y mantener en cal

ma a la clase trabajadora, ya por la v!a del razonamiento o palabre

rias, o por la fuerza lisa y llana o de y por medio do las amenzas -

que casi siFmpre las cumplen, amenazas de muerte, como siempre vemos 

en los periodicos., sindicato al cual el gobierno -le teme por le oen 

te que control a. 

De tal forma que en realidad, no existe una independen--
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a las organizaciones sindicales,pdee conviene a ~stas y conviene a • 

aquel, es una alianza de conveniencia de intereses, por éso hPmos dl 
cho que los representantes obreros son ccnvennencieroa, pórque miran 

exclusivamente a sus intereses economices y politices lograndolo a -

trav~z de los sindicatos, cuando se forma un sindicato con buenas -

ideas y con el fin de ayudar a la clase obrPra, en principio y epe-

nas formado sf cumple con las finalidadPs que se propuso, pero poco

ª poco se van dando cuenta sus dirigentes que es mejor colaborar con 

el Estado para obtener mejores prestaciones, r ·ra prestaciones econ.2. 

micas exclsusivamente para 61, como lider sindical y una vez proba-

das las mieles obtenidas del gobierno traicionan sus ideales o ideas 

iniciales, ·Y traicionan en consecuencia a los trabajadores que con-

fiaron en ellos, por 6so estamos de acuerdo con l'l maestro De Buen -

Lozano cuando dice que los sindicatos en nuestro pa!s, son entregui_!! 

tas, y son y están subrodinados al interes estatal y por lo mismo se 

encuentran divorciaados de la gran masa obrera, pero viven de ella -

y unicamente les dan las migajas de los banquetes, as! por ejemplo -

tenemos QUe les dan e travez de dlSposiciones establecidas en la le•1, 

participacidn en las utilidadPs de las emprFsas, viviendas, etc •• 

. C).- SU:DICATOS GU8ERN.:\ffiEl\.'TJU.ES: 

Los sindicatos gubernamentales o sindicalismo.burocr,!! 

tico es al que están afiliados todo individuo y fuerza dr trabajo al 

gobierno estatal o federal, as! tenemos el de los Trabajadores del -

D.r ., al de los electricistas, S.U.T .E.R.m., dividido con el de la • 

Cia. de Luz y tuerza del Centro, el de telefonos, d~ Selubrided, el

de banqueros, I.S.S.S.T.t., del 1.m.s.s., el .de la Universidad, s.T. 
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U.N.,1.ni. Y EL S.P.A.U.N.r1.rr.., y en general como ~·a se dijo todos 

aquellos trabajadores que desempeñen y .desarrollen trabajos para el 

Qobierno en forma directa o a trav~z de las Paraestatales. 

Todos éstos sindicatos son fuerzas reales de poder --

puesto que su fuerza la hacen consistir en el aglutinamiento de los 

· trahajadores bajo una Secretar!a General y Comit~ Ejecutivo cue CO,!! 

trola a sus aQremiados pn beneficio del gobierno, pero s! los trab~ 

jadores son controlados por medio d~l sindicato, ~ste a su vez es -

controlado por el gobierno, existen definitivamente ocasiones en -

que un· sindicato burocratico como por ejemplo el de PE>meit, que deb.! 

do a su fuerza economice y el verdadero control de la masa obrera,

control que seajerce por la fuerza y el terror y que es efectivo, -

compite con el poder del Estado, 'J s! bien es cierto que el Estado

puede ejercer control sobre sus lideres, no lo ha hecho por temor,

Y l!! ha dado mucha beligerancia pues inclusive debido a ~se temor -

del gobierno, el sindicato de Pemex, a travéz de sus dirigentes -

Elarragan Camacho y la quina, se han atrevido a amenazarlo con hace,t 

le estallar una huelga en todo el pa!s, en todas las plan'!las, en -

virtud de lo cual el gobiPrno les permite toda clase de excesos y -

a~n los cubre y los protege, existen otros sindicatos fuertes por -

la gente que controlan, y sus movimientos que de vez en vez, reali-

zan, el gobierno no les concede tanta importancia, pues sebe cue en 

cualquier momento "los aplasta", as! tenemos tambien el sindicato -

dEP la [ducacicfo queo en forrr.a constante y reitn~da a hecho sus pa-

roa, prro el gobierno los tiene ~ien controlados como a la mayoria

de las organizaciones sindicales burocraticas. 

Hablamos en lineas anteriores rle los rnt?dios de accion 

del sindicalismo como son en forma principal, la huelga, los paros-
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y el tortuguismo, que son emplearlos por los trabajadores burocratas 

como es el caso de los telefonistas que por emplear ~stos medios de 

acci6n, paros y tortuguismo, aún antes del estallamiento de la hue! 

ga como un mi;dio de presionar a la empresa, les valio que el ~obie! 

no primero los conminara a trabajar y cumplir con sus obligaciones, 

pero ~ebido a su insistencia hubo muchos desp¡;didos y para evitar -

la suspi;nsi6n de un servicio tan vital, el gobierno se vio en la n~ 

cesidad de adoptar y aplicar la medida legal conocida como Requisa, 

realizada come ya se dijo antes del estallamiento de la huelga, - -

las leyes precisan las condiciones baje las cuales el rst~do puede

Requisar un servicio publico Concesionado, ~ tales conrliciones oue

da base para tales mPdidas son: Póner en peliºrc la economia, 1° R,! 

.guridad, la defenza o tranquilidad del país, ~ate mrdio de acci6n -

del sindicalismo como es la huelQa, no es un requisito indispensa-

ble para que el Estado pueda en cualquier momento establEcer y lle

var a cabo la Requisa de cualquier empresa o paraestatal que preste 

un servicio publico que sea para el pa!s, indispensable y sobre to

do que estl concesionado como es el caso de Telefonos de m~xicc, -

que es una empresa paraestatal. 

Para los sindicatos de los butocratas la huPlga - -

sigue siendo un medio de accidn para lograr sus fines, pero no tan

efectiva come lo puede ser en una empresa particular purs los servi 

cics publicas no pueden suspenderse, existe la hue!Qa p~ra ~stos --

servidores publicas, pero tan solo en form3 legal, siPmpre ~ cuendo 

cumplan con las formalidade.s Pstablecidas, prrc ne de hechc, Y" i:¡ue 

el go~ierno no puede permitir que se interrumpan los servicios - -

publicas, y una vrz que se hace el emplaza~iPnto a huelra, el rsta

do puede llevar a cabe la Requisa, en la inteligencin de ~ue esta -

no es cbstaculo p~ra que entre empresa y sindicato, se lleven a en-
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be las platicas y pueda llegarse a un acuerdo, que siempre de una u 

otra forma siempre se logra, pues el Estado tiene formas y metodos• 

muy convincentes para hacerlo, por ~so tiene clara aplicacidn la t! 

sis sustc-ntada por el maestro Trueba Urbina cu.:ondo afirma que "La • 

huelra de los servidores publicas, es una huelga meramente romanti

ca, puPs existe legalmente, pero no de hecho, no se puede interrum-
t 

pir en for~a al~una un servicio publico." , ya sean telefonos, ya -

luz electrica, que tambien en diversas ocasiones ha sido empleado -

el recurso lPgal de la Requisa. 

Pero en forma general todos los'.lideres o diri~entes .,._" 

sindical.es practican el "sindicalismo entreguista" como afirma el 

maestro oe Buen Lozano, en cuanto un lider sindical asciende a la -

Secretaria del sindicato, se <ledica a vivir como burgues dejando a

un lado la causa de la clase trabajadora ~ quien dice '! debe. de re

presentar, y dedicandose a explotarlos en lugar de ayudarlos, trab~ 

jadores que laboran dentro del sindicato a quienes no les pagan ni

el salario minimo, los hacen trabajar más de las horas normales y -

no les pa~an los aumentos que ellos mismos logran p~ra los obr~ros

que representan, todo lsto es conocido por el pueblo, y as1 v•mos -

una publicacidn del{periodico Ovaciones que se refiere al sindicato 

del S.T .u.ri.:i.ir.., del jueves 6 de septiem'.:ire de 1!:84 )riue dice: "E'.'n

t·anto rv.aristo Pérez Arreola y su camarilla de rabanitos viven como 

burgueses desde hace diez años sin trabajar, y ususfructuando las -

cuotas de los trabajadores universitarios, ahcta explotan a quienes 

trabajan para ellos en el s.T .u.N.A.m., como ven los supuestos def.!!,n 

sores de la clase trabajadora y acerrimos enemiros de la burgesia,

v.iven igual o mejor que su "clase" rival, y son tambien igu<1l o - -

peor explotadores que cualquier empresario, Y CON LA SALVEDAD CUE -

ELLOS .8U!E!:!,T!C_!lffi~N!E_rJQ. lR.!ii3.:lJ,!!N. "• 6sta cita, una de tantas, és --
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unicamente para demostrar que la deshonestidad se da por ioual en -

los sindicatos de empresas particulares as! como en los sindicatos

de los trabajadores del gobierno, la deshonestidad y el entre9uismo 

es el denominador com~n. 

Los trabajadores empleados y funcionarios de la reciente -

Banca nacionalizada, no tienen un sindicato en el estricto signifi

cado de la palabra, las prestaciones que antaflo tenian y de las que 

gozaban entre otras cuando la esposa de algun empleado o funciona-

ria bancario 11 ib-;;;- a dar a luz" la mandaban a un sanatorio particular 

de categotia, y ahora al pasar a la cate~oria de burocratas o em- -

pleado de gobierno (sin que el suscrito emplee el termino en forma

despectiva, pues el trabajar para cualquier empresa sea particular

º de gobierno es honroso.) cuando vayan"a dé!r a luz" ini:iresaran a -

clínicas del ISSSTE o del Seguro Social. 

Cabe mencionar que de acuerdo ccn el Reglamento de las. Inst.! 

tuciones rJacionales de Crcdito y Orranismos Auxiliares, sus trabaj,! 

dores no podrán celebrar contratos colectivos. de trabajo, sino que

su contrato será individualmente considerado, en donde est~ la li-

bertad sindical de contratacidn, los derechos de los trabajadores -

estatales, que incluyendo el de~echo de huelga es nugatorio, simpl.! 

mente, NO EXISTE. 

D) ·- n SltJDICiiTO corr.o r ACTOR RE' Al DE PODER: 

r.fectivamente poder.ios consider?.r que el sindicat.o es un fi:tc- . 

ter real de poder, puesto que el sindicato obrero es un instrumento 

de derecho social, constituye el sindicalismo ~na gran fuerza so- -

cial, pues maneja la conciencia de la clase trabajadéra y en conse

cuencia puede disponer a su antojo fisicament.e de sus miembros para 
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crearle prcblemas al gobierno, son los lideres sindicales los cue -

gracias n su facilidad de palabra, pueden controlar a las grandes 

masas obreras, y validos de lsto es como el Est::ido se atr<1e a los -

representantes obreros para controlarlos a ellos, mediante presta-

cionrs de carácter politice, como son dipuatciones, senadurías y 

hasta gubernaturas, como en el caso del Estado de Queretaro, les 

otorgan protecci~n judicial en todos los aspectos de tal forma que

tienen inmunidad para los delitos que cometen, el Estado pone oi~os 

sordos a las denuncias que los trabajadores hacen en contra de sus

lideres por los latrocinios que hacen de las cuotas obrero-patrona

les, las que desvian de sus fines, y van a parar a sus bolsillos, -

en residrncias ostentosas, por lo cual los lideres obreros son cada 

dia m~s ricos y los obreros cada dia más pobresJ 

('n todos los aspectos es el sindicato un factor real

de poder por la fuerza que arrastra al controlar a los trabajado:i:es 

afiliados al sindicato, y verdaderamente manejados en la forma como 

les conviene, pnra su provecho personal y en el del Estado. 

Las libertades de coalici6n sindical y el empleo de -

la huelga, ha pFrmitido que las organizaciones sindicales sean cada 

dia m~s fuertes, y que actualmente se h~, permitido no tan solo pe

dir, sino hasta exigir, la C.T.ni., LA C.:l.o.c.,LA C.R.o.ir.., Ltt e.o. 

R., LA r.o.R., LA c.r.c., y otras muchas más que reunidas en el Co.!l 

greso dd Trabajo, forma.o una corriente de ideas .'/ de fuerza por les 

trabajadores a los que controlan, qu, el gobierno les tiene que - -

informar y pedir opini6n en cuanto a determinadas cu~stiones cue -

pretende hacer sobre aumento de salarios 1 d~ precios. 

En otras ocasiones el gobierno aparenta estar conforme 

con las declüraciones de las centrales obreras para aparentar que -
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existe una verdadera democracia y una libertad de las orr,anizacio-

nes obreras, podemos consicfrirar que efectivamente constitu•¡e un fa.!:, 

tor real de poder, pero solo en ciPrb1 form:i v ha~t3 donde se lo P!: 

mite el gobierno en determinadas ocasiones~ pues sucede oue much~s

de las veces J en la actualidad ya no es tan facil, debido a lo 

cual, el rstado ha tenido que ser más tolerante en lo economice con 

los lideres obreros, por tales motivos más economices que por poder 

los lideres no pueden ir más alla de lo autorizado, es claro que 

cuando el gobierno quiere perjudicar a una central obrera, b3sta 

con retirale el registro otorgado, pasando por alto todas las disp~ 

siciones legales, por ~sta razón los lideres de los sindicatos por

conveniencia· propia se tienen que plegar a los d1?sros del gobierno -

adem~s de que ningun trabajo les cuesta hacerlo, visto desde ~ste -

punto de vista los sindicatos s! constituyen un factor real del po

der, pul"s le sirven al Estado como control~dores de la pren masa -

obrera. 

Cabe mencionar que en los dltimos años el gobierno no

ha podido controlar como· es su deseo ni a los sindicatos, ni a los

partidos politices a pesar de los subsidios politices y economices, 

pues un claro ejemplo lo tenemos en el pasado primero de mayo en -

que se celebró une vez m&s el Oía del Trabajo, dentro del desfile -

un grupo· de trabajadores incitados por los partidos politices que -

se dicen de'izquierda, lanzaron bombas molotov al palco presidenci

al, con lo cual se demuestra que en la actualidad la fi!]ura del - -

presidente de la Republica ya no merece el respeto que tradicicnel

mente se le habia tenido, debido a las ·amargas experit?ncias de los• 

dos ~ltimos sexenios y a la difusión de los errores y l~trocinios -

de los funcionarios cuya responsaJilidad recae en Pl Jt?fe del Ejec~ 
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tivo redera!, y porque ceda dia a la clase trabajadora se lP tiene

más apretJda economicamente hablando, pues mientras que los bienes

de consumo de primrra necesidad suben en un ec~ ~ a6n en m•s, los -

salarios de los trab~jadores apenas se ven incrementados en un ~2 -

al 373, lo cual constituve un motivo de descontento popular, y r'e -

ahi que SE' hayan perdido los valores que tradicicnalml?nte se tenian 

hacia los gobernantes, y por tal raz6n los liderrs obrFros son cada 

día menos ccntrclableso 

(El 111aestro Nestcr de Juen Lozano en su obra citada 

PªQ• 6Gl,)dice que "E:xisten factotes reales del poder quE' entre 

otros pueden ser: a).·· caudillos y caciques rer.ionales y locales. -

b).- El ejercite. c).- El clero. d).- Los latifundistas:: los Pm• 

presarios noicicnales y extranjPros, y por illtimo, r).-- rl sectcr 

obreroJ La clasificaci6n. mencionada tiene clara vi~r-ncia áun en 

nurstros dias, y a todos ellos en una u rtrs for~a el 9obierno lrR• 

permite actuar, pues les sirve de controladores de los penurños o -

grandC's nucleos pcblacionales, ~· les pprr.:ite actuar ,,. los sostirne

mientras le sirven , el sector obrero cerno factor real drl poder 

tambien tiFne una actividad probada en r-l ccntrol de las grandes 

masas obreras, el sector obrero cl2sificado por el gobierno dentro

de l<Js filas ;'.el partido en el poder, ya que a trev6z del P.~ .I ., -

como les concE'den las tantas vecPs mE·ncionadas 9ubernaturas, sen3d.!:! 

rias, diputaciones etc., es un rrupo de liderrs bien definicos y -

clasificados por el rstado, liderrs GUe tiFnen bi~n ccntrol~dos e -

la clase trabajadora, cue a6n cuandc parFsca una contradicci6n, son 

éstos dirirentes obreros los encargados de que la rran masa obrera,

.o.o_t~n~a_nin~un mo~imi~n!o, rrfcrencia qUF hacr{el ~eestre ~e lUen

LOzano en su obra citada en su pa~. 562,)es el sector obrero el in.! 
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trumento más eficaz de amorti~uacidn del movimiento obrero, cabe 

aclarar que cuondo nos referimos al t6rmino SrCTOR OBRERO no nos 

estamos refiriendo a la clase trabajadora a la clase obrera, 111 de

cir sector obrero se hace referencia a un Qrupo de liderrs o diri-

gentes obreros que as! se encuentran clasific~dos dentro del go~ier 

no y a los cuales el rstado les concede beneficios que se han ven! 

do mencionando. 

E).- CRISIS OE1. SINDICALISmo EN n:rxico: 

La crisis, más no la dPsaparicid'n del sindicalismo en

méxico, es evidente, est$: a la vista, l;i podemos palpar, la escuch,,2 

mos en la radio y ia 'leEimos en los periodicos todos los dias, .el -

divorcio de la clase trabajadora con sus lideres sindicales, el - -

abandono o deserci6n de los traba~adores de una C!'ntral obrera para 

afiliarse a otra, pero que tarde o temprano 11e dan cuenta de que -

cualquier sindicato es igual que el otro, no hay ni a quien irle, -

todos son iguales, los" lideres son i12ual o m~s voraces oue los de -

la central obrera a la que pertenecian, los pleitos entre los lide

res sindicales·de las diferentes centrales obreras por el control -

de los trabajadores, y consecuentemente por el control del contrato 

colectivo de trilb aj~, ya que la administracidn del mismo les repre

sentar~ jugosas ganancias, que no son cantidades de miles de pesos, 

no, entre centrales obreras se habla de millones de pesos, con los

cuales. los"sacrificados" dirigentes obreros o repr1nent~ compran

residencias costosisimas, con albercas y grandes extensiones de ja! 

dines, sus ranchos, sus edificios de departamrntos y sus hoteles en 

t las costas, en fin, mientras los trabajadores que son los creadores 

~ de riqueza 'J bienes, vivt>n en condiciones infrahumanas, Ñ SUf>ldo· -

~ 
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quP obtienen por su trabajo ya muy menguado por las cuotas obrero-p~ 

tronales, seguro social, fondo de ahorro, impuestos, etc., no les -

alcanza para nada, siempre están pagando los prFstamos riue han obte

nido, esquilmados por sus dirigentes sindicales, tradicionalmente el 

trabajador ha tenido una contraparte, no un enemigo, el rluel'!o de la

empresa o negocio, pero PO el último de los casos s! ~l patr6n fuese 

su enemigo, es éste el que al tener los instrumentos de produccidn -

ll's paga un salario por sus servicios, que aún cuando bajo, pero les 

sirve para comer, pero el lider sindical, vive a costa de ellos sin

darle nada a cambio, a trav~z del tiempo, y conforme se fue indus~ 

lizando el pa!s, fueron sur~iendo asociaciones mutualistas que efec

tivamente ayudaban a sus miembros, no los explotaban, posteriormente 

fueron las C:oopera.tivas asociaciones de ayuda para los miE>mbros que

la conformaban, las que despues fueron prostituyendose debido a que• 

el patr~n siempre ha buscado la forma de tener de su lado a gentes -

que puedan controlar a sus trabajadores y quE> no le causen problema

as! se fue degenerando la figura del reprE>sentante obrero o del tra

bajador, y es convenientr. mencionar que antes el representante de -

los trabajadores era tambien un trabajador y s! trabajaba, y en. la 

actualidad el lider sindical que sin trabajar se enriquece a costa 

del trabajador a quien dice rl'presentar y quien lo.ve>nde al patri1n,

~ste lider o dirigente sindical obtiene su tajada por partida triple 

ºpor· un lado recibe las cuotas obrero-patronales, por otro lado y en

ferma directa le saca dinero al patr6n, y adeinás al gobierno le saca 

tarnbien las prestaciones tanto economicas como politicas de las que

ya he11os hablado, de tal formá que ~stos"representantes 11 sindicalE•s

viven y viven bien sin trabajar,. son los zanganos enquistados dentro 

de la clase trabaj1dára para contribuir a la explotación de la masa-
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obrera de la cual ni rorma parte ni se identifica con ella, más que 

como una forma de vivir de los trabajadores controlandolos eficien

temente, aprovechando el hecho cierto y determinado de la falta de

conciencia de clase, de los trabajadores y en rieneraJ. del proleta-

riado mexicano. 

El sindicalismo mexicano est~ en_ crisis debido a l<" -

voracidad y fa.J. ta de honradéz de los lirleres sindicales, a la f•l ta 

de conocimiento de los derechos oue tiene .la clase trabaj~dora fren 

te a sus lideres, ignoran que· de acuerdo con los Pst,.tutos que ri-

gen la vida interna de sus sindicato pueden y tienen la obli9ación

as! como el derecho de pedirles a. sus representantes dndicalt:>s, el-

rendimiento de cuentas, y bajo el aspecto le~al, los lideres tie-

nen la obligaci6n de rendir a la ~samblea de trabajadores cada seis 

meses por lo menos, cuenta completa :; detallada de la administra- -

ci6n del patrimonio sindical, y que dicha obligación no es dispen-

sabh, ~sta obligacidn se la impone la ley rederal del Trabajo en -

el art!culo 373, el cual tiE>ne estricta relación con la fracción -

XIII del 371 1 respecto a la fecha de rf'ndiciiSn ::le cuentas, y ad!'m1s 

para la forma de administrar, adquirir y disponE'r de los bien~s p~

trimonio del sindicato, y adem6s la forma de pago y monto de las -

cuotas sindicales, tales estipulaciones ~ respecto, las encentra-

mas en los artículos quE' se han citado. 

Los trabajadores por la falta dr conciencia de clase,

Y p6rque los propios liderE's se han abstenido de darles a conocer a 

los trabajadores sus derechos, porque s! conociE'ran los estatutos -

que al in9resar al si.ndicato, juraron cumplir, otro ser!a el resul

tado, habría una autentica democracia dentro del sindicato en el -

nombramif•nto de sus representantes, •/ los lidrres no se etE>rnizar:l-
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~n en el poner, y los representantes sindicales serían nombrados de 

entre los propios trabajadores, y no personas ajenas que como los -

lideres eternos, sc1n profo:sicnales en el manejo de los tra'.Jajadores 

y de las"transas" 1 en COnseCUPncia los eternos lideres ya no lo - • 

ser!an, no se harían ricos ¡ los beneficios obtenidos para el mejo

ramiento de la clase trabajadora ser!an en verdad efectivos, 1J poco 

a poco irían desapareciendo los latrocinios de ~sos "representantes 

obrerot1", tal cosa suct:"der! cu;.1ndo los trabaj ar:lor.es sepan exigir -

sus derechos, previo el conocimiento de 'los estatutos y re9lamentos 

de su sindicato, as! como la Ley Fed~ral del Tr~bajo, pPro mientr~s 

la clase trabajadora no se empeñe en "ilustrarse" al re1'1pecto, !as

cosas seguirán por"secula seculorum." 

Seguir~ exbt.iendo crisis dentro de los sindicatos, no• 

economica, pero s! dr ideales de clase, de estudio, de mejoramiento 

economice, pues los trabajadores sec:uirán sie>ndo la clase perpetua

mente explotada, por el patrón y les lideres, pórque nadie atiende

ª les intereses de la cla'3e trabajadora, pórque el supuesto repre

sentante sindical unic::!lllente atiende a sus propios intereses 11 no -

precisamente de los obreros, sino los propios v personales de enri

qut'cir.iiento a costa de la masa obrera, sus intereses de uno y ctro

no coincidan en forma alnuna, as! como en nin~un momento se_i~enti-· 

fican, pero tal situaci6n de hechos persistir~ mientr~s que los tra 

bajadorr:s no conoscan sus derechos, p6rque cu'1ndo despie>rten de ~se 

letargo en que los tienen sumerQidcs el dirigente por conveniencia

propia, es cuando podrá salir de ésa crisis el sindicalismo en - -

r1~~xicc. 

mientras tanto les obreros seguiran Diendo objE?to do la

inicua rxplotación por parte del representante obrero, lsto.s segui• 

ran peleando entre s!, ·pJra alleriarse máD trabajadoreiJ p:-ra obtener 
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las cuotas sin dar nada a cambio, es ésta nuestra realidad en el m.! 

die la::ioral en el cual se rncurntran imbuidos dos factores de la 

producción ·que son trabajo y capital, y un tercero que nada tiene -

que hacer e>n medio de am:ios factores, puesto que nada produce y que 

en opini6n del suscrito debe de desaparecer, pero son unicamente -

los trabajadores los que pueden hacer valer sus derechos y deste-

rrar del medio a sus representantes, que en realidad nada represen

tan. 

Ahora bien, visto desde otro punto de vista, la crisis 

del sindicalismo la tenemos en la poca efectividad de los m~dios de 

accidn como lo es el arma fundamental de. la el ase obrera l1:1_h.1.tel1J.Ar 

que en muchos aspectos por defectos en la preparaci'6n del escrito -

del emplazamirnto a huel9a, por meros aspectos tecnicos, las autor_! 

dades laborales no le dan entrada al emplazamiento, en otras ocasi~ 

nes· porque no se han cumplido con los requisitos previos para el -

planteamiento, es decir, no se han dado en la realidad los hechos

para su procedencia y naturalmente las autorid.ades CClrrespondientes 

tiE'f'len que negarle la entrada al emplazamirnto resp('ctivo, en otras 

ocasiones es pdrque no lP conviFne al gobierno, adn en empresas pr,! 

vadas, que exista un estado de huel9a, en empresas productores de -

bienes de primera n~c~sidad que sirvan de base para le ela~oracidn

de otros productos de consume social, o p~ra las clases más necesi

tados, por que elaboran bienes de consumo de primera necesidad, es-

. cuando gira sus ordenes a las autoridades laborales para evitar el

estallamiFnto de la huel9a, pretextando la falta de cumplimiento -

de cualquier requisito, o simple>mrnte por orden sUpFrior, como lo

puede ser p~ra proteger a las empresas dr reciente creación para -

darles lo oportunidad de salir adelante, y es por ~stas rezones que 

se hace nuGatorio total y absolutamente el derecho de huelga, lle--
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v3ndo a cabo una crisis sindical ficticia. 

f).- PERSPESTIV.\S Dr.L 5¡¡;01c..;usr.:o Erl mr:<ICO: 

Las perspectivas de las organizaciones sindicales pue-

den ser muy búenas, siempre 'J cuando la clase trabajadora despierte 

de ~se letari;o en que ae encuentra 'J en que la mantienen sus "repre

sentantes sindicales" cuando adquieran una verdadera conciencia de

cl ase, de su clase trabajadora, y Qe ad•m~s est~n concientes de sus 

derechos que como :trabajadores tienen frente al patr6n, frente· al -

Estado y frente a sus .ái•qye lirieres sindicales, cuando no se dejen 

seguir explotando por éstos, cuando aprendan a exigir el cumplimie~ 

to de los derechos plasmados en la Ley federal del Trabajo, oue con 

una simple 11ojeada11 podemos darnos cuenta que- es ciEm por ciento pr!2_ 

tecc~onista de la clase trabajadora, y solo basta que la conoscan -

para que puedan exii;:ir sus dr-rechos, tan solo basta tambien que co

noscan los estatutos y reglamentos de sus sindicatos para que evi-

ten seguir sir>ndo explotados, pero mientras sigan en la oscuridad -

legal y estatutaria, las perspectivas de un mejoramiento obrero y -

en consecuencia sindical, p,1ro. éstos se9uiran sien~o mu~¡ ne~rc, 'J -

muy h~lagador para los patrones, el gobierno y sus representantes -

obreras. 

No es en contra del gobierno que ten~a que pelear la -

clase trabajadora, pues es el Estado el que les ha puesto en sus m~ 

nos una ley que es reivindicad.ora de sus derE'chos, que les sirve p~ 

ra defenderse no en contra del Estado, sino para defenderse y para

defender sus der~chcs fente al patr6n as! como en contra de sus li

deres, para que l8s puedan exigir el cumplimiento de los derechos -
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establecidos t:into en la Ley fe>deral del Trabajo, ccrr.o en los pro-

pies estatutos que rigen la vida interna del sindicato del cual fo!, 
I 

man parte. y ~ue solo que no se lo propongan. como hasta ahora no -

se lo han prepuesto, la Ley Laboral será y continuará siendo un ce

ro a la izquierda para los trabajadores, p6rque deccnccen que tie•

nen un arma formidable y al 9o!JiFrno de su aliado, cuando apreendan 

a exi~ir sus derechos plasmados en la tantas veces mencionada Ley -

federal del Trabajo• es entonces cuando desapareceran los lider~s -

rateros y traidores al movimiento obrero, además de que en lo futu

ro los representantes obreros, ser!an los propios trabajadores, P~! 

son as que sí trabaj arian, a quienes sus repre~entados exigirían el

cumplimiento de l.a lay, los estatutos, asi exic;drhn tambien cuen-

tas minuciosas y detalladas de las cuotas obrero patronales y es e~ 

tonces cuando ~stas sí se aplicarían en su propio beneficio, ya no

les tendrá cuenta a los lideres sindicales serlo. pues los trabaja

dores al conocer sus derechos y obligaciones estar!an al pendiente

de cu:~lquier deaviaéi6n economice o conducta antisindical. 

Es importante mencionar que, adn cuando sean actosmuy· 

aislados. al11unos trabajadores han recupE'rado para· el sindicalismo--· 

mexicano. la di~nidad, cosa muy rara en el medio sindical, como ra-

ra es tambien la honradez en éste medio, existe una aprupacidn que

reune a los actores, y que como es lo~ico suponer, ~sta or9anizaci

on sindical. tiene a su servicio a un ºrupo de empleados y trabaje

dcros que le>s prr>stan sus servicios personales, como a cuelqUÜ'r -M 

otra empresa particular, son simplemente trabajadores, los cualrs -

cansados del despotismo~con que eran tratados, horas extrRs, fuera

del horario normal, horas que no les eran pagadas, los ~umrntos sa

lariales nunca lE's lle~aban, supcnian los actorf's y artistas de lü• 
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,¡.~!.'.).;;., que tra'.lajar a su lado es un privilegio, " que ;;us emplea

dos con un misero sueldo se confcrmarian, ¡stcs empl~~rlos tuvieron -

una idea que por poco comun,, pensamos qu~ ~erece el calific2tivo de 

"~enial" pues lograron que las ::iutoridades laborales lE's reconociera 

su sindicato y además les conc~dio su Registro, de tal manera que -

logr::iron meter un sindicato, dentro de otro sindicato, el cual lleva 

las siglas S.E.T .A.~l.'.:>.A., y ahora s! se les respeta sus horarios '}

cuando laboran horas extras s! se las cubren, es por ~stos casos que 

por ser tan aislados, que el sindicalismo en m~xico tiene una pers-

pectiva de recuperacidn de la di~nidad de los trabajadores, bast:J -

tan solo que la clase obrera habra los ojos '1 dirija su mirada y en

cnmine sus pasos hacia su liberalismo ideologico y físico, lo cu!tl -

lograrir.i con el simple conocirrfonto de 111 Le'/ fe>deral. del Tr.;ibajo -

que está dirigida a ellos, es su arma fundamental, ~sta Ley es cien

por cie>nto protectora de la clase trabajadora, su conocimiento nos -

da una persp€ctiva sindical par~ el futuro, que los podrá mejorar en 

todos los aspectos. 

No cabe duda que las condiciones econoinicas de los tra

baj adorC"s ha mejorado mucho d~sde que salio a la luz por primera vez 

la Ley .~egalmentaria del art!culo 123 Constitucional, que es la Ley· 

federal del Traoajo de 1931 del m~s de agosto, las condiciones del-

trabajo, jornada la~oral, en mat.-ria de salu':Jridad as! como de segu

ridad industrial, sus descansos, vacaciones, participacion de utili~ 

dades v en alrunos c11sos muy r~ros, la participaci6n de los obreros

en la direcci6n de la e>rnpresa, son logros, conquistas de los trabaj~ 

dores, óe~ido a qu~ ~l Estado ha d~cido reconocerlas en virtud de -

que las ha prohijado, es el go~irrno quien ·ha obligado a los patro-

nes a capacitar a sus obreros con una finalidad definida, .;.· ;.-. ;. ·- ..:. 
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•t es la dP auP el trabajador al tenrr una mejor preparaci6n, pueda

aspir3r a un puesto mejor y oor consecuPncia a un mejer salario, ha 

logrado el gobierno que los patrones aporten p3rte de sus utilida-

des p3ra aue los trabajadores pued<.>n tener un ho«]ar, v cor tales me 

tivos el gobh·rno creo al INFONAVIT, para oue por su conducto se 

les dote de casas a los trabajadores, o en su case sp les prPste di 

nero para que pupdan comprar sus terrenos, en fin, mediante 6ste or 

ganismo puedan aspirar los trabajadorE>s a tener una casa, un hoi;iar. 

Pudiera parecer una contradicci6n todo lo que hemos di

cho de los lideres sindicales, con .lo qur a continuaci6n exoondre~

mos, la ma•1oria de las conquistas que se ha lo~rado para los traba• 

jadores, ha sido por medio de los sindicatos, de las centrales obre. 

ras, pues habreros de recordar que ~stos son la sumé de voluntades

manifest~das individualmente, cues una vez que E>l trabajador ha - -

manifestado su desee de in~resar a una organizaci6n sindic?.l, ésa -

voluntad individual, ya no cuenta más aue como una voluntad de ~ru

co, v* es la voluntad del sindicato, v el ~indicato es el objetivo

de las prestaciones otorgadas por el gobierno, que al final de cuen 

tas dichas prest:>ciones serán p¡¡ra todos ·,1 cada uno de los miembros 

del sindicato; 

V es que e>l gobfrrno para protr-ger a los dirirttntes o li 

derrs sindicales, hace aparecer a 6stos como si fuesen ellos parti

cularmente hablando, cuienes consi~uiPsen tales o cuales prestacio

nes por parte del robierno, v as! de ésta menera es como lo~ repre

sentantes obreros con su demaºo~ia natural hacen creer a la clase -

trabajadora que fue por rllos, cor ouienes se consiguieron t~les c

cuales conquistas para su~ agremiados, v los trabajadores inocente

mente se lo creen. 
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En la actualidad se está padeciendo ciertos fenomenos -

qur ~stan devolviendo al sindicalismo. a las orranizaciones obreras 

su autrnticidad, y que éstos fenomenos se~un nos dice el maestro -

De quen Lozano, anteriormente citado que éstos fenomenos son el - -

rrente Autentico del Trabajador y la Unidad Obr~ra Independiente -

orQanizaciones sindicalrs ambas, oue no venden al tra~ajador v s! -

lo ayudan, aunado a que sus diriQentes s! son honrados, flor 11uy r! 

ra dentro del medio sindical tan corrupto, de ser as! y en la muy -

autorizada opinidn del Lic. Nestor de Ruan Lozano, sindicatos como

&stos dos mencionados, as! como el formado por los trabajadores de

la A.N.D.A., denominado S.E.T.A.N.n.rl., puede existir una perspectl 

va halagadora para los trabajadores dentro de sus orQanizaciones, -

tales ejemplos deben "de cundir, los rr.ismos trabajadores deben de -

sanear sus centrales obreras, p ilra lo cual deban de prepararse, y -

la mejor forma de hacerlo, es conocer su ley rederal del Trabajo y

sus estatuios. 

Las persoectivas 1el sindicalismo mexicano pueden ser -

buenas, siempre v cuando la clase trabajadora tengan concienciA de

su fuerza, prro con plena conciencia tambien de sus derechos y de -

sus obligaciones contraidas con sus dem~s compañeros trabajadores a 

quien deben de representar, solo as! se podr~ llevar a cabo la ex-

ticidn de los malo• lideres de las organizaciones sindicales y tf.'r

min ar con las consignas gobiernistas v.oueda existir un verdadero -

sindicalismo de Vf.'rdaderos trabajadores y con los trabajadores, solo 

as! podrá haber un sindicalismo que verdaderamente 8'/Ude a ~si!! gran 

masa obrera, sindicalis~o de ayuda a sus miembros, v el empleo de 

los dineros en.beneficio de sus mi~m~ros y no de sus lideres como -

ocurre en la actualidad, que éstf.' se enriquece a su costa, debemos-
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de volver a las or~anizacicnes rle avuda mutua, de a11ude econoll'ica 

moral y fumiliar pJra sus miembros, pero con diri~entes honestos, 

pero t::11rbien con mit'mbros que sepan exii;iir sus derechos, solo rle és.:. 

ta m~nrra el sindicalismo mexicano pndta tFner un mej~r futuro. 

Las perspectivas sindicales en nuestro pa!s a juicio del

que ésto escribe, no sen muy halaQadoras dada la manr-ra abusiva de -

sus dirigentes como lo hemos venido comentando, le1 clase trabajadora 

es la que produce con su trabajo la riqueza al patr6n, y siFndo la -

clase trabajadora uno de los tres factores de la producci6n, l¡imen-

tablemente, es como hrmcs dicho li.1 que produce los bienes de consumo 

pero a la que, los bienes de consumo ml'nos llenan '! cur-stan m1s es'f\.u 

sos obtener, ya qu.r los dirigentf's sindicales q1..1e no producf'n nada -

se quedan con la tajada del le6n, mientras oue a los obreros les qu~ 

dan las migajas. 

Tal '/ como y~ lo mPncionamos en line:.s ant!'riores, la cen

tral obrera m~s fuerte, por no rfpcir C'Ue la 6nic=i, la C.T .rr:., en f'r-1!! 

ca y abierta complicidad con el QObierno violen flagrantemente a las 

disposiciones de la Ley redera! del Trabajo que prohiben expresamen

te a las asociaciones sindicales ejrrcer la actividad de comercian-

tes, o ejercer el comercio con animes de lucro, que siempre lo han -

hecho, pero ahora con gran desplie~ue de publicidad, casi diriamos

con cinismo, el Estndo puso y si9ue ponirndo a la venta determinadas 

empresas que eran colaterales de la rrcien 1anca Nacionalizada pero

t3l situación no tendría mayores comentarios, sino fuera pórque lA -

mencionada e .T .rn., con bombos '! platillos anunciarcm ~ue comprer!an

al9unas de las emprrsas que estaba ofrecirnrlo el 9obierno, y as! se

hizo, ni al Estado ni al~ crntral obrera mrnci~n~da, les import6 -

viol~r en consrcuencia l~ Ley Laboral. 
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La empresa que arlquirio entre otras mucha9 la c.r.m., a la 

fecha atravi•za por una serie de problem3s de toda índole, pues aoui

se h'1 hecho realidad la fr:ise que determin;:i que "no se puede ser -

Jue-z 'J partet• / lista central obrr-ra tiene dos funciones muv bien -

determinadas, es propietaria de l::i empresa que produce ~icicletas, y

aéemás controlJ en su calidad e perscnalidad de sindicato a les trab~ 

jadores que laboran en dicha empresa. 

La cen',ral obrera que diriC'e Fidel tJelasquez les exi~e a -

los p3trones, por ley, anualmente aumentes desproporcionados, que mu

ch::is empresas me-dianas h;in quebrado por no P'lr:ar 10!1 aum<:'ntos, e h~n

sido cerradas por los nef<Jstos li-feres sindicales al ponerles las ba.!1 

deras de huelga, pues los patrones ~l no pa~~r por impC'sibilida~ eco

nomica los aumentos primero anuales y ahora sPmestrales, se han roto

la:; platicas 'J sus const'CUFncias son el est,llamiento de la huel<;"=' 1-

el cierre de la empresa en cuesti6n. 

pero fso s!, Don fidel no les pa~a a sus emple'ldos que le

trabajan en sus oficinas del sindic~o, los aumentos que oJtienen los 

trabajadores en l3s empresas que tienen contratos colectivos con la -

C.T .n1 ., lo cual ahora tam!:iien es más notorio con las empresas que - -

adquirio, pues a éstos trab.:ijadores como son la quE' produce bicicleta; 

no les lle~a tampoco los aumentos, poniendo de· pretexto que han trab_2 

jado con_nú~eros rojos, que no ha habido ranancias, iC'ual situ3ción -

sücede en el 9anco Obrero, que senun las public~ciones di~ri~s en los 

principales diarios de l;i C3pit3l, hasta hé'ce un par r!e ~emanas nC' 

les h~bian pa~ado los aumentos, y que serun se decía, ~on fi~el ya 

habia autorizado al Dirrctor del mt>ncfon;ir!o Sanco Obrero p<0ra cue se

los cubtieran, con ésto se pretende demostrar que un~ cosa es contro

lar ¡¡ los tr,Jbajadóres con falsas promesas '/ "guarur'.'!s o golpeadorori" 
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y otra muy diferente manejar una rmpr~sa oue en s! representa un reto 

y cuf'stano poco trab<ijo. 

Las perspe-ctivJs del sindicalismo en nu,.,~trc país corno ·n 

hemos dicho, no sen muy h'1la9;>doras par~ la ~r'ln masa i:i:ir"?ra, pPro 

pcdrían ser mejores si el Estado en luroar de propiciar viol 9éione~ e

l a. Ley Fe-df'ral del Tr~.:ijo con actos como los menci[)nados, llev:rJ a -

efecto acciones como por ejemplo en lurar de venderle a los sindica-

tos las empresas, cuandc. la iniciativ3 privad;; ne ~uirra comprarl::ic,

fomf'ntar la creaci6n de Cooperativas de tr:ioajarlores en empresas, de

ésta manera cuando una empresa quiebra, ta~pcco el ~o~ierno por cnn-

dücto de la Nacional rinancirra, s.~., las cc~pre, sino propiciar la

forrnaci6n r:fe eccprrativas ~-de fst' ~'n~ra la cl~se trn~aiarJora tFn-

drÍa en un futuro ne mu7 lej~no me~ores pFrspectiv~s rle vid~, en to· -

dos les aspFctos, economice, moral, cultur=il, etc., ., es h"'sta entr.n

ces cuando lu clase trabajacler:i haría P.frctivo el lernJ o rJef'iniei6n -

que nos da el artículo 356 p:;rrafo ser.unr:lo que dicF: •••• , en luC'ar de 

constituida, se dirá, p~a••EL F.5TUDIG, f¡l[JCH;.:.1~;.~TU Y )Ef"f.NZA Dr. SUS. 

RESPECTIVOS H!TEftESES, 11 , y ar.rerariamcs DE SU CLi,SE, L CL.,SE T:l:i.i;iJj 

DOR~, PERU CLNCIENTE DE sus DEílECHüS CLmO T.Lrs PLíl rEDiü )(L CüNLCI

!1ilENTU DE L;, LEY fEDER.,L JEl Til:.:i.;JLJ 0 
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e o ~; e L u s I e ~: e: s 

p;ur.:""r:.l CONCLUSIC:rl.- PcMemcs m·mif1?st"r valid:1mE'nte nue !'l P"

so rlel hcnbrE' por rl rundo, SE' ha si~nificado p6r~uE' al ª'~ci~r~e -~ 

h~ccn inici~l~ente con el fin de luchar !'n centra del menio am~irnte 

/ p-r?. car::iiar l::is faz de 11 tirrra p· r" hacer :u vid.; m!>s :>cradable, 

reuniccs ::i~·jo la fcrfi'.'l p:itriarc::-l prime=o ·.' r.espuC's tribal, p"'ro si2,P 

p:f' ¡::o:r.; prest 1 r:;e a::udo uno:: o ctros, l:i c:-iusa st'r·und<l para ·.'socia! 

SI? h~ ddo la de tipo religioso, de a.·uda pnr3 los miem~ros, la rea

lizocidn de o~r~s piadosas cerno las con~reg:iciones roli~iosas, las -

socfodadd~s mutualistas, ctr.'ls pJra recc:-d<:tr las hazañ3s ruerreras -

de sus ante~asados, aqurllas p~ra contrclar los mercarlcs, el empleo

de los mntcri~s prim3s, as! co~o l~ el0~cr~cién de sus prcductcs, -

acor.iacfones p:1ra C'l trDbJjo ~· p"r:i lo ~uerra. 

Todas l.:is crC'anizacicnes qui? el hor:ii.:re h:i crea..io, nec<?~ari"'men

te tirnen que evolucionar, tirnen que ccm'Jiar conforme p~sa el tiem

¡::o, pues :;;! no lo hacen, s! no se <'ct.ualizan, pierden vi~encia, t"l

; cerno ~ucrdio en Europa que l~s Or~nnizaciones existentes ademAo de 

que lE's quitaron los fueres de que aoza'Jan, por no evolucion<?.r ccn-

forme les adel~ntcs de l~ 'peca, auriado a lao medidas implantadas -

por los fisiocrat:is, fuE'ron d('sap,,reciendc los r.rernios ~' Corpcr<?cio

n!:'s que habia. 

Todas las10rgJnizaciones son distintas unas de otras, aún den-

tro de un mismo pa!s, ya no se di~a de un pa!s a otro, como fueron -

l·:is diferrncias entre los Gremios í!ovohi::panicos '.' los r:-uropeos, - -

1eü·ntr.:is c;ue en el 11 virjo mundo" loo ~remics l?r"n li)r('s e indl:'pend:íF¿i 

tes, y en ocasionrs pelea~ln en centra ~el prrpio gn~ierno, aún ~i~Q 

do fstr el que les prrmit!a actuar leealrnrnte, adem~s rlo que produ-

cL1n los Jirnes que querían '.' les convrnia a sus intereoss, r::n 1 a --
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Nupva •spaña los cremios eran ccntrclados por l::i Corona r~pañl'.'la, ··

producian lo que a ésta le convenia, siemprp y cusndo no le hiciPra-

competencia a rs~aña. 

Entre los dccumpntos lPr~les eXpPdidos por 13 ~C'rona rsp~~ola 

tPnemo3 las Le·1es denominadas de Indi"s, que se promulc-arrin cC1n el -
1 

fin rle proterrr a los Naturgles rle l" Nueva España, ~B con pl'.'strrio-

ridad encontrJmos en los Sentirnirntos de la Nacidn expresados por el 

renernlisimo niorE'los, presentados ante e:l Conrreso de C:hilpancin!JC 

que como documc-nto historico es impcrtantisimo, pfro que rn matrria-

de trabajo no encontramos n:ida de importrincia; En la Procl<im::i del 

Plan de Igu:üa podemos ver que en su artículo 12 Fstipula quF: se 

autoriza a cualquier ciudadano a trabajar en lo que le plazca., alr,!! 

nos autores hon querido V!ir c-n éste art!culo la Lihert::id de Tr"bajo; 

rn la Constituci~n de lES7, nos rncontramrs crn tres ~rt!cu~s 

relacionados con l" cuestién la':loral: r1rticulo liC'. ,:1elativo a 1,.. li--

bertad de traoajo, el So. En el ?entido de ~ue no ~r- puede o~li~or a 

nadie a prestar sur. servicios sin la just" rrt:ri!Jucii':n, el ~n.. qel .,_ 

tivo a la 1utorizaci~n p<ir ;. quF lcl'l ciu~"danas puethn rrunir?e o as.e 

ciarse., los Tratadi~tas consiñ~ran que 6str. prccrptc es el pilar ~e 

la actual ,l\sociaci6n Profesional. 

La Le:; de lBGl contiene la LeJ di: Trabaj~:dores, h:l':iiendnse --

leQislado so!:JrE' diversos aspectos de tra~ajo, jornadas de tr~b~jo, -

dias de descanso, el pago en moneda, no en Psprcie, el ·carfoter pt?r-

sonal de las deudas, que no de~i:n ser heredadas a los hijos. 

A partir de 1874 se crean diversas Crg~nizaciones que inicial-

mente son de carácter apolitico, ._. sus finclidarlrs 1 :-s de luch:>r pcr 

l"' .~uppraci6n de lo.s tra~<lj::idl'.'res, entre ellas tpner:ios El Circulo de 

Obreros Libres, quienes pu~lic"n una LPY Tutrl~r DUP mrncion~ e~pec-

tos sobrp In~truccion dP C!:Jri?ros, rstnble:-cimient.os de TallerE"S pAra-
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(.::te Orr 0 n i s110 mrmcien ado 'J l 3 Ca::; a del Cl:rf'rc. r:;undial entr E' otros

-:cntr ibuy!'ron al df'spcrt lr de la cla::e trafiajndera pues poco a poco 

furrcn ccneci· ndc· sus .r:'rreichcs riel~ide " la crientaci6n oue ,,1 res-

prctf' lrs daban, los e~pezaron a sindicelizar, fur cuRnrlo rjercita

rcn por primern vez uno de los Mrdios de Acci6n del Sindicalisme, -

l:i huelr'l; Ha':!remcs de r..Fnc:!.cnar ~ue l" primera vez cue se llevó a

c8bc l'• ':C'lebr:icién del Dia drl Trcitlajo se ubica el Pril7erc de !'J:iyo 

de 19130 

Don Venusti4no carranza en 1914, emitía un Decreto per mJ? 

dio del cual Ordenaba a lor. Gobernadores de los i:stados ler:-islar en 

materia do trabajo, po::iteriormente el sr. Carranza convocó p:1roi que 

se reuniera un Ccngrl:'so r;onstitU/r:nte J 6ste fue el que una VPZ re.!! 

nido, dio vid~ a la Constituci6n del 5 de febrero de 1917, en la 

que por primPra vez en el mundo se plasma~an en una Constitución 

c~rantias do tipo social, sicndC' un;i de ellas el ~rtículo 123 que -

leri?la so!:re les derechos '.' c!Jlit"'1CÍ(.'09S de> los tra!H1jadcres, 'j ·:a 

con pcsti:-rioridad en el ar:o de 1931 se prcmulc:a l"' Ley Rerl:;imentarfo 

del cit2do artículo 123, que es la Ley reder~l del Tra~ajo. 

Como todJs las cosas en la vida, con el simple pn~o del -

tiempo l J flam,1nte Le:· de 1931, se vol vio obsoleta en algunos aspe_E 

tos, mctivo por Pl cual hube que correi;:irla _! aumentJrl::i, actuali-

zandcla, ; en 6sa virtud se le dio vida a L1 que se llam6 la ~!ueva

Le: Federal rlel Trahajo del mes de mayo dE' 1970, de nueva cuent;;i en 

el ano de 1960 el go~ierno con el proposito de actualizar y a~ili

zar el procrdimiento, modifica los preceptos relativos tanto en el

aspecto de los juicios indivirtuales, cerna en cuanto al asprcto de -

los colectivos :.1 en cuanto <il estollamirnto de l :i hut?lr,ia. 
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La Le~' Federal drl Tr::ibajc desde 1-· rle lS'.:l, 

concede a la clase tra!::aj:idor:i Pl dPrechc ¡nr:i constituir dnc:Eca"!:os 

por mf dio de los cuales se puedan defender y hacer valer 

ches ante los Tribun2les correspondientes, los autorizan a creer -

Cri;:enizaciénes sindic'1les"sin autcrizacién previ'"'" l8s que :oPr!'n au

tcncmas p:ir;:i d-:irse sus propias lf':•es, ~· en s·u orr11nizacir~n interna,

e ind!'pendientes de cu::-lquier otra, con sus orC'.,ncs crn f:•cult<>dE's -

lerislativas 1 ejecutivJs así crme de direcci6n, ~ crmo nos lo dice

la Le:· de la materia, Le!; sindic<1to~ sr constituyein p~re1 l :· rlefenza, 

estudio J mejoramiento de los miembros que 111 interr?n, su prrsonal! 

dad deriva de la LeJ, medi8nte el reccnocimiPntc que le ctorr:n 1 ~s

,'\utoridadc>s del Trabaje ·.1 que se traduce en d flrc;istrc ror mrdio -

del cual le otcrr:an una per::icnalidad jurídica p ~ra actuar :· adquirir 

en ccnsecurncia, los birnes muebles e inmurcles par:i su uso inmedia

to, con capccidad para re:il.izar todos aquellos dotes pn beneficio de 

la Cri;:;-nizaci~n y de les trv!:loijadorrs miPm'ircs, f'S convenirnte r.ien-

cionar r:ue los Sindic:itcs no est~n sujdos " di-.;olución o c:-ncel ,_ -

ción de su ~eristro mt'diante actos :ic!ministr~tivc.is, en t.or!o caso ':'P~ 

rá hecerse medi~nte proc~dimirnto ru~ se siríl ante los Tribunales -

del Trabaja. 

De acuerdo con la Ley de la m~teria, se eutc

riza a les sindicatcs para constituir federaciones, y a 6st~s en - -

Confederaciones, med!~nte Estos Orr~nismcs.piofesi6neles, seles o -

unidos, ;:ueden llrvar ,, cabe las occiones propi·as,; crnC'cid:i; ccr.:: -

ff.edios de Accién del Sindicalismo !?n su aspecto mác ccncci::'o, la haj 

ga, la cual para que·proceda, es necesario rl cumplimirnto rie ~rtrr

minadcs requisitos, ; que un~ vrz satisfechcs, purda cu~plir su~ - -

objetivos prcpurstcs por el sindicato. 



!=c::irmos detf'rminar que los ::inrl:'.cat~s scin in!'f(>pr·n'.:!ientrs en -

cu;_,ntc a otra:i Crr:inizacicn('s, ·;en autcncmcs on sus '.lecisicnes in

ternJs J en les m1tcdos a se~uir ~arJ lltv~r a cebe lo~ medies de -

,1ccién del Sind.ic.llismo, exi'.;ton sindic·•toc inr:!e:pendient,s, come lo 

pueden ::¡er los '.'lind: cates de i::mpresas p nticulare--s, tam'Jien los si!!, 

dicatos de i1urocr<1tas 1 que sc·n los trJ~Jñj ,rfcrr;>s que prPstan sus se,!: 

vicios al Estddo, unos J ctros con~tituyen ractor~o ~e~les del Po-

der, pursto que por disposicién lecnl, srn Cr~nnismos con per~onal..!, 

d<id propia p2r.l actuar ante cuJlquier '1UtC'ridad, para la rfef'enza de 

uus dPrcichos y los de sus miembrcs. 

TEílCERA CONCLUSIGN.-
En m~xico los sindicatos ect8n en crisis, 

debido a la falta de conocimiento de los derechos que tienen los -

trabajadores, ne conocen la Le~ feder!l del Tr~bajo 1 J mubho menos

los E:statutos sobr.e le:; cuales se sustenta el sindic:Jto, por triles

motivos los sindicatcs y todas Jquellas Crc3nizacicnes prcfesiona-

les, jam~o pC1drán ser verdaderos organisr.ios df' a·;uda para los trab_¡; 

jadcres, por su f~lta de conciencia de clase, ante ~stas perspecti

vas el futuro del sindicJlisrno mC'xicano no es muy halagadór, pero -

si :ie propusieran los tr::i\:ajadorE's a estudi'11" la Ley labC'ral ·¡ sus

estatutos pr1ra conocer sus derC'chos 1 satlrian nCJ t~n ::iolc pedir, si

no adem~s exi~ir sus derechcs, exi~ir su cumplimiC'nto, pedirían a -

$U8 dirisentes o lidrrPs sind!coles, que ~plic~ran real y C'fC'ctiva

mento .las cuatns obrC'ro-p,trnnnles en ~Eneficic de lC's pr~piC's mie! 

bros, lrs exiririan el rendimiento de cuentas del,nte de toda ln -

~samble~ tJl ; como lo dispone l::i Ley Fedpral rlel Trabajo, y que -

do acuerde con 6ota, el rendimiC'nto de cuent2s de~e rle h~c•rse c~d~ 

sei3 mesC's, C'bliracién que no os dispens~~lo, otro de los derochcs

de loo miembro::¡ de un sindicato es intervC'nír en la ~dministraci6n

de los dinrros, en l~ desi~n~ci6n de lo3 mirm~ros que integran el -
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~cmitl Ejecutivo, y ~l mismo, pucrlr interrarlo, ser p~rte ~e ~icho 

-cmité. 

Pero mientras que la clase tr~b~jador~ no conozca su~ derE 

ches ~' <JUS oblisacicnes que le ir.:pc>ne la Le~· l aboról ~· lo~ :statu

tos, los sindic:itcs seran '} continuarán dirii:idos en todos lr.::s as

pectos pcr los lidPrPs sindicales en su proveche, y para su exclu- · 

sivo brnt-ficio, y en 6sa virtud, los tr;:i!:ajadores nunca alcanzar.'•n 

13 plenitud de su~ derechos, ni el mejor~rniento eM nin~un ~spectc

y mucho menos en el econcmico, debemon recc>rrlar que L1 Ley ""erJe-r:>l 

del Trsbajo es eminrntemente protectora de los derochcs de la gran 

m;sa cbrera, ·· cue ~ien· cor.prendida, los tr:1baj:,".fores r!Pj?r!?n de

ser la clase explotada ; eternamente humillada. 
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