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I. 

INTROOUCCION 

Es muy interesante el tema de Sindicalismo, por tratarse de 

una manifestación sociá1, derivada de la propia interacci6n 

humana, que demuestra 1a radical necesidad de agrupaci6n por 

sectores, existente desde los inicios de la evo1uci6n de1 ha~ 

bre, en 1a bfisqueda de intereses que son afines entre los in

tegrantes de un determinado grupo social, que se constituye 

con el ánimo de los sujetos, como lo es e1 caso mismo de la 

integraci6n familiar, en donde la organizaci6n y evoluci6n 

de1 nGc1eo, persigue e1 bienestar de todos sus integrantes 

(existe una l~nea paralela de intereses), dicho bienestar se 

puede traducir, en la obtenci6n de objetivos que favorezcan 

1a situaci6n personal de cada integrante familiar, lo que a 

su vez, es determinable de condiciones de evo1uci6n y progre

so en conjunto, que de alguna manera contemp1a e1 objeto de -

1a existencia humana y su ~asqueda por 1a "Justicia Socia1". 

De esta manera, siendo la Fami1ia e1 nGc1eo de 1a Sociedad, -

nos encontramos con la pluralidad de intereses que se pueden 

dar, pues por razones subjetivas y personales, cada pequeña -

Sociedad Familiar, actaa conforme a sus necesidades y prop6s~ 

tos, dentro del l~mite propio de sus circunstancias de clase, 



ZI. 

que imp1ican 1a dificu1tad qlle existe de poder determinar 1a 

presencia de 1a Justicia Social, ya que su bGsqueda, desde su 

origen se encuentra 1°:1.mitada por factores de grupo de car~cter 

subjetivo. 

Ahora bien, partiendo de1 esquema de 1a diversidad de intere

ses de1 grupo, nos encontramos con 1a clasificaci6n de grupos, 

contemp1ados en dos c1ases socia1es, por un 1ado 1a c1ase buE 

guesa y por otro 1a c1ase pro1etaria: 1a primera, es en cua1-

quier sistema político, 1a que ostenta poder, sea de1 tipo p~ 

1~tico, econ6míco o social, que en cierta forma, sus neces~d~ 

des no se contemp1an como prioritarias. La c1ase pro1etaria, 

manifiesta 1as necesidades b~sicas de supervivencia: dado que 

se trata de personas que no tienen poder de ninguna especie, 

a excepci6n de su capacidad o fuerza de trabajo, en consecue~ 

cía sus necesidades tienen otro origen y ser&n cubiertas a 

través de su capacidad de producir y transformar dentro de 

una re1aci6n de trabajo, que imp1ique en cierta medida, suboE 

dinaci6n y dependencia hacia e1 •emp1eador•. 

Todo e1lo nos conduce inevitab1emente, a 1a re1aci6n ob1igada 

entre burguesía y pro1etariado, constituyéndose dicha re1a

ci6n en 1os 6rganos de producci~n, actividad que se ve inte

grada, en cuanto a que ia c1ase burguesa ofrece 1os medios de 

producci6n y e1 pro1etariado se constituye como 1a fuerza --
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transformadora, dentro del sistema capitalista corno el nues

tro. 

En consecuencia, resulta e1ocuente encontrar 1a diferencia de 

intereses, entre una y otra c1ase social, pues el antagonismo 

por e1 que se desp1azan, surge por sus condiciones propias de 

clase. 

En ese sentido, para a1canzar un nive1 de equidad de fuerzas, 

la clase trabajadora, en un logro alcanzado y contemplado co

mo Garant%a Socia1, encuentra su defensa en e1 sindicalismo, -

donde la uni6n de intereses en circunstancias de igualdad ti~ 

ne el fin de equilibrar la balanza de fuerzas frente al bur

gu~s o capitalista en su calidad de "Patr6n o Empresario", 

ac1arando que 1a facu1tad de integraci~n o "sindicalismo", es 

tanto para trabajadores como para patrones, en t~rminos gene

ra1es; sin embargo, consideramos que es la clase proletaria en 

su calidad de "desprotegida•, quien verdaderamente toma como 

instrumento a1 sindicato, ya que es identificab1e, cuando se 

plantea hablar de sindicato, la presencia de los trabajadores, 

no pudiendo atribuir a emp1eadores o patrones ese concepto, -

por el1o los trabajadores o clase proletaria, son quienes le -

dan vida y actividad a trav~s de su uni6n o integraci6n, en -

busca de valores afines, por e1lo es necesario partir de los -

aspectos sociojur~dicos, desde su concepci6n jur~dica y su de-
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finici6n, as~ como 1os e1ementos evolutivos, limitaciones de 

la 1ibertad de coa1ici6n personal.y de grupo, aspectos inter

nos y externos, etc.;· por los que se desarrolla el Sindica1i~ 

mo y la Libertad pretendida, en favor de las clases desprivi-

1egiadas. 

Precisamente e1 derecho a sindicalizarse, es factor regulador 

de fuerzas que se origina como medio de defensa que cumple -

una funci6n socia1izadora, entre 1as clases sociales y de és

tas, frente al Estado. 

Por otra parte, la libertad pretendida al sindicalismo y sus -

agremiados, se contempla controvertida, :,.'a que nuestro sistema 

econ6mico se encuentra desequilibrado, ocasionando una serie 

de factores que impiden la creaci6n de fuentes de trabajo por 

ausencia de inversi6n empresarial y por otra parte, impide d~ 

rectamente el actuar sindica1, pues 1o~ gremios laborales, en 

tienden la imposibilidad de pedir al patr6n, 10 que no está 

en posibilidad de dar, apreciando la gravedad que enfrentan 

1os cuerpos productivos de nuestro pa~s, en e1 caso del em

pleador que ha tenido que cerrar sus puertas, mientras que el 

trabajador se ve obligado a cuidar afanosamente su posici6n 

de empleado, dejando a un .l.ado el ejercicio de sus derecho"s 

de hacer peticiones, ocasionada por una crisis econ6raica "aj~ 

na", en donde es el m~s afectado, no negando por supuesto que 
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el capitalista o burgu~s se vea afectado. La autoiimitaci6n 

de derechos rompe la estabilidad productiva, dado que no es -

posible lograr una armonía paralela de producci6n, si la masa 

obrera peligra en sufrir una subordinaci6n y dependencia eco

n~mica directa frente al Patr6n y al Estado, que abaten su li

bertad individual y colectiva. 

Por estas razones la posibilidad de cambio que puede ofrecer 

a un sistema capitalista la concepci6n sindical, puede constd 

tu~rse no solo como medio de defensa, sino que puede ser el -

medio de exigir sus derechos en defensa de sus intereses, sea 

frente a patrones laborales, como frente al propio Estado, 

éjerciendo la dinámica sindical, para no perder el derecho 

que constituye y el objeto de su creaci6n, en busca de una 

Justicia Socia1, que al menos garantice un estado de existen

cia decoroso para la clase trabajadora. 



C A P I T U L O I 

ASPECTOS SOCIOJURIDZCOS DE LA LIBERTAD SINDICAL 



1 CONCEPCXON JURIDICA 
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El sindical.ismo es producto de la natural.eza y evo1uci6n his

t6rica de1 hombre, por e11o su concepci6n responde a identi

dad de idea1es y autenticidad de val.ores que entre sus inte

grantes se manifiesta_ 

Es evidente que quienes integran un grupo, encuentran una af.:!:_ 

nidad de circunstancias y va1ores rea1es, que permiten 1a 

identificación con sus demas agremiados y por raz6n 16gica, -

buscan sa1vaguardar sus intereses a trav~s del. apoyo que brin 

da 1a agrupacilSn. Esto permite un equi1ibrio de fuerzas en

tre un grupo frente a otro, concretamente 1a que existe entre 

el gre:nio patrona1 y el. sector obrero, este G1timo en su cali

dad inferior por su condición de dependencia que quarda frente 

al. primero. 

En consecuencia, podemos entender al. sindica1ismo, como l.a fa

cul. tad o derecho que nuestro sistema jur~dico concede a toda -

persona, sea f~sica o ~oral., para integrarse a otras con ei -

fin de al.canzar situaciones de hecho o de derecho en favor de 

sus intereses, por reconocimiento y autorizaci6n de nuestra 

ConstitucilSn Po1~tica de 1os Estados Unidos Mexicanos. 

La facu1tad de agruparse, observa tanto a l.os patrones, como a 

1os trabajadores y para orientar su fundamento, nos remitimos 

directamente a1 surgimiento radica1 de dicha facu1tad encon-
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trando en el Art~cul.o 123, Fracci6n XVI del Apartado "A", lo -

siguiente: 

• Todos 1os obreros como 1os empresarios tendr~n e1 

derecho para coligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, fo:rmando sindicatos, asociaciones profe

siona1es, etc. 

Como se observa, no hay distinci6n entre obreros y empresarios, 

para hacer uso del derecho de agremiarse a efecto de sa1vagua~ 

dar sus intereses, sin 1imitaci6n de dicha facultad de un gru

po u otros, es decir, se refiere a 1as personas que sean em

pleadores y aquellas personas que presten un servicio ya sea 

en forma temporal o permanente, a alguna persona f~sica o mo

ra1, sea pGb1ica o privada, a su vez se convierte en un dere

cho de los empresarios y en el caso de los trabajadores en su 

individualidad, se contempla como un derecho frente al patr6n, 

as~ como frente al Estado. 

As~ tambi~n. la Fracci6n X del Art~culo 123, Apartado •s•, de 

la constituci6n, expresa 10 siguiente: 

• Los trabajadores tendr~n el derecho de asociarse 

para 1a defensa de sus intereses comunes ••• • 
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Asimismo, 1a Ley Federa1 de Trabajo (LFT) contemp1a en su Art~ 

cu1o 254 que: 

" La Ley reconoce 1a 1ibertad de coa1ici6n de traba

jadores y de patrones ••• " 

Consistiendo 1a 1ibertad de coa1ici6n, en e1 acuerdo tempora1 

de un grupo de trabajadores o de patrones para 1a defensa de -

sus intereses en comlin.(Constituye e1 fin que vertica1iza a --

1os sindicatos). 

A su vez, este reconocimiento y derecho de agremiarse, no so1o 

se 1imita a nuestras fronteras, ya que a nivel internaciona1 

es postu1ado como un principio de democracia, en un piano de 

igua1dad., 1o que con convenios y tratados internaciona1es ha 

permitido dicha manifestación y en e1 caso de M~xico, por man

dato de1 Art~cu1o 133 Constituciona1, concede a dichos trata

dos 1a Jerarquta o Supremac~a Constituciona1 y bajo esta jera~ 

qu~a, se firmó e1 tratado nGmero 87 de 1a Organización Intern~ 

ciona1 de1 Trabajo, dependiente de 1a Organización de Naciones 

Unidas, que fuera suscrito por e1 Gobierno Mexicano en el año 

de 1949, que en su Arttcu1o 2° estab1ece: 

" Los trabajadores y 1os emp1eados, sin ninguna dis

tinci6n y sin autorizaci6n previa, tienen e1 dere-



cho de constitu~r las organizaciones que estimen 

convenientes, as1 como el de afiliarse a estas or

ganizaciones, con la sola condici6n de observar 

los estatutos de las mismas. 

4-

Dichos fundamentos legales,conceden el derecho a trabajadores 

y patrones para constituir las or9ani2aciones que estimen con

venientes, teniendo como alternativa los sindicatos, federacig 

nes, confederaciones, etc., y aOn mSs importante, pueden inte

grarse a Organismos Internacionales, sean de cualquier tipo y 

sin autorizaci6n previa, refiri~ndose por supuesto a la facul

tad que tienen los hombres de ejercitar su derecho de coali

ci6n. 

El Artrculo 10 del mismo convenio internacional menciona: 

" En e1 presente convenio el tErmino Organiz~ci6n 

significa toda agrupaci6n de trabajadores o de em

pleadores que tenga por objeto fomentar y defender 

los intereses de los trabajadores o de los emplea

dores. 

Al respecto, se asimil6 la forma de organizaci6n de los pro

pios sindicatos, en el mismo convenio que se cita, ind~cando 

en su Artrculo 3°: 



~ I.- Las Organizaciones de Trabajadores y de ernple~ 

dores tienen e1 derecho de redactar sus estatutos 

y reg1amentas· administrativos, el de elegir 1ibre

mente sus representantes, e1 de organizar su admi

nistraci6n y sus actividades y e1 de fo.r:mu1ar su -

programa de acci6n. 

II.- Las autoridades pab1icas deber~n abstenerse -

de toda intervenci6n que tienda a 1imitar ese der~ 

cho o a entorpecer su ejercicio 1ega1. 

s. 

Como se hace patente, se enfoca la Libertad Sindical, como li

bertad de 1a agrupación sindica1, sin mAs 1:únites que 10 dis

puesto en el Derecho Püblico, los fundamentos citados, nos -

muestran con claridad la forma con que dicha libertad sindical 

se debe expresar, desde 1a iniciativa de agruparse hasta la a~ 

tonan!a sindical, as~ como el plano de acci6n de la vida sindi

cal, dentro del contexto de una lucha de ciases y-en busca de 

un equi1ibrio de fuerzas, entre un sector gremial y otros, en 

cuanto a sus condiciones y necesidades propias. 

Por otra parte, en e1 rroÍS!lO ex>nvenío, 1os artícu.1os 3°, 4° y 5°, confi.E 

man 1a libertad sindical, referida de 1a manera siguiente: 

Art. 4° " Las organizaciones de trabajadores y de -

empleadores no est~n sujetas a diso1uci6n o suspen-
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si6n por v~a adr.linistrativa ••• 

Art. 5° " Las organizaciones de trabajadores y de -

empleadores tienen e1 derecho de constitu~r federa

ciones y confederaciones,as~ como e1 de afiliarse a 

1as mismas, y toda organizaci6n, federaci6n o confe

deraci6n tiene e1 derecho de afiliarse a or;;a::_i_:·e.:.ci.Q_ 

nes internacionales de trabajadores y de empl.eadores. " 

En atenci6n a 1os preceptos citados, resulta claro que es per

mitido para trabajadores y patrones 1a facultad de integraci6n 

a trav~s de 1os sindicatos, federaciones, confederaciones y 

otras, pero adem§s es indiscutible que as! como la facultad es 

para aceptar 1a integraci6n a un sindicato, tarnbi~n existe 1a 

libertad a no verse obligado a integrarse a un sindicato o per 

manecer en ~1, pues e11o vedarra las garantías individua1es, -

adem~s de que romper~a la intención principal de la actividad 

sindical, consistente en la salvaguarda de 1os intereses afi

nes entre sus agremiados. 

Se puede resumir e11o, en que a1 tratarse de una manifestaci6n 

de 1a 1ibertad particular, ~sta en ningún momento debe darse -

en forma obligada o impositiva, si se da por 1a fuerza por 

cuestiones ajenas a la libertad, desvirtaa 1os ideales del mi~ 

mo sindical.ismo. 
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Al. respecto .la Ley Federal. del. Trabajo en su Artj'.culo 358 señ!! 

la que: 

" A nadie se puede obligar a formar parte de un 

sindicato o no formar parte de ~1~ 

Cualquier estipu1aci6n que establezca multa -

convencional en caso de separaci6n o que des

virtae de al.gG.n modo J.a disposiciOn contenida 

en el apartado anterior, se tendr~ por no pue~ 

ta. 

En estas condiciones, podemos señalar que los integrantes ae -
un sindicato, deberán serlo por propia convicci6n en todo mo

mento y no hacerlo por ob1igaci6n o irnposici6n extraña a su i~ 

terna voluntad. 

Por Gl.timo, es importante agregar l.o que l.a propia Ley Federal 

del. Trabajo, en su Art~cul.o 359, señal.a respecto a la Integra

ci6n Sindical.: 

n Los sindicatos tienen e1 derecho de redactar -

sus estatutos .Y regl.amentos, el.egir l.ibremente 

a sus representantes, organizar su administra

ción y sus actividades y formul.ar su programa 

de acci6n. 
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Esto indica el reconocimiento expreso que la Ley Sustantiva he 
ce a la integraci6n y Libertad Sindical, de una manerñ concre

ta, hacia los t~rminos de organizaci6n en la creaci6n del sin

dicato. 

Por su parte, en cuanto a los organismos superiores como son -

1as federaciones y las confederaciones, 1a Ley Federa1 del Tr~ 

bajo, señala mediante el Art~culo 381, que los sindicatos pue

den formar federaciones y confederaciones, las que se regir.:3.n 

por disposiciones expresas de esa propia ley, que ser~n libres 

de toda ingerencia y de cualquier ~ndole, asimismo, respetando 

la libertad de integraci6n, se indica en la propia ley, que -

los miembros integrados a federaciones o confederaciones po-

dr~n retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque existiese 

pacto en contrario_ 

Ahora bien, en el caso de 1os trabajadores al Servicio del Es

tado, cuentan con ia facuitad de integraci6n, segGn io dispone 

ia iey de dichos trabajadores en su Art~cuio 67 que dice: 

" Los sindicatos son las asociaciones de trabajad~ 

res que laboran en una misma dependencia, con~ 

titu!das para ei estudio, mejoramiento y defeQ 

~a de sus intereses comunes. 

Pero no obstante ser una facultad y atribuci6n, con caracter~~ 
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ticas impl~citas de libertad sindical, es notable la limita

ci6n en la que se ve erguido el ejercicio de dicha facultad de 

integraci6n, pues la Ley Federal de Trabajadores al Servicio -

del Estado, se refiere a un organismo único y determinado, de

mostrando la forma en que est~ limitada la libertad de los -

agremiados sindicales, aGn su propia voluntad de integración. 

Lo anterior, se hace más evidente en la lectura del Artrculo -

78 del Ordenamiento legal citado, que dice: 

" Los sindicatos podr~n adherirse a la Federa

ci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado, Gnica central reconocida por el E~ 

tado. 

Ello muestra una notable limitaci6n individual y un cercena

miento a la concepci6n de la libertad sindica1, que afecta a 

los trabajadores al servicio del Estado, constituyendo esa po

sibilidad de integraci6n, una formalidad sociai y no un dere

cho propio del trabajador. 

No obstante lo anterior, podemos concluir, que 1a necesidad s~ 

cial de los grupos desprivilegiados de poder integrarse en una 

agrupaci6n sindical, es posible por autorizaci6n constitucio

nal y es una facultad que debe perseguir fines de grupo. 
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Debido a 1a misma evoluci6n de1 fenOmeno sindica1, la organi-

zaci6n de 1os trabajadores, se ha constituido a trav~s de los 

sindicatos; por otro 1ado los empleadores o patrones se han -

agrupado, pero bajo otra organizaci6n,es decir, organismos de 

car~cter civil como son las cámaras de industria, de comercio, 

etc •••• ,y asociaciones civiles como 1a Confederaci6n Patro-

na1 Mexicana (COPARMEX), lo que nos indica el antagonismo que 

atraviesan 1a c1ase trabajadora y la empresarial, siendo ob-

servab1e dicha situación en la forma como lo afirma Jos~ Luis 

D~az Castañeda: 1 

" La sindica1izaci6~ es un derecho reservado a 

los trabajadores, en tanto que los patrones 

se organizan en asociaciones regidas por el -

derecho civil, pero inc1uso rea1izan activid~ 

des de tipo 1abora1 y econ6micas a1 mismo ti"!!! 

po ... 

En ese mis~o sentido, 1a natura1eza de 1a libertad sindica1 -

para Euquerio Guerrero2 desde su punto de vista es similar al 

anterior señalando que: 

n Genera1mente 1os sindicatos se forman de tra-

bajadores, ya que los patrones o empleadores 

l. D1az castañeda, J.L. ''La c1áusu1a de exc1usi6n en sus relaciones cx:m 
el derecho de sirxlica1izaci6n y 1a 1ibertad de a:filiaci6n sindica1". 
Tesis Profesional. Universidad Aut.6ncma de Guadalajara, Jalis=.1973.p.10 

2. Guerrero, Euquerio. "Manual de Derecho del Trabajo". &lit. J?Orrtla. 
Undlk:ima Edici6n. ~=- 1980. p. 291. 



se agrupan en cSmaras y en otras diferentes -

organizaciones que no reciben el nombre de -

sindicato.'' 

11. 

Es de significativa importancia esta aclaraciOn, pues efecti-

vamente los patrones y empresarios no se agrupan en sindica

tos y es más, en los hechos mismos se demuestra con bastante 

claridad. La clase trabajadora es quien verdaderamente adop-

ta 1a figura del sindicato, as~ lo afirma el maestro Mario de 

la Cueva3 quien opina: 

n En la conciencia de la unidad de la clase traba-

bajadora y en su decisi6n de luchar por la -

realidad de la justicia social para el traba-

jo, elevado a la categor~a de valor supremo -

de 1a vida social, radica la esencia del sin-

dicalismo." 

Y para concluir el mismo autor menciona que la libertad sin-

dical en su m~s amplio concepto es un derecho de y para la -

clase trabajadora.4 

No siendo incuestionable el elitismo antag6nico social, pode

rnos añadir a N~stor de Buen Lozanc? que comenta acerca de la 

3. Cueva, Mario de la. "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". Editorial 
Porrúa. Tercera Edici6n. México. 1984. 'l'arD II. p. 252. 

4. Ibidan. p. 264. 

5. Buen I.Dzaro, Néstor de. "Derecho del. Trabajo". Editorial. J?orrúa. Quinta 
Edici6n. 'l'aTO II. Méxi= 1983. p. 540-541. 



libertad sindical y su naturaleza lo siguiente: 

" La naturaleza del sindicato es parte del der~ 

cho social que va a tratar de equilibrar, es 

decir, va a tratar de nivelar las situaciones 

tanto cultural y político, como econ6ndco en

tre los empresarios y los trabajadores. 

12. 

El sistema capitalista de producci6n 1 desde sus or!genes, trae 

consigo un antagonismo de clase, dicho antagonismo se basa en 

varias contradicciones, precisamente por ese inter~s de clase 

totalmente diferente entre la burguesta y el proletariado, di

chos intereses son ajenos e irreconciliables y por lo tanto, 

conducen a la contradicci6n entre estas dos clases sociales-



3. EVOLUCIONEN LA SOCIEDAD 



13. 

La evo1uci6n de l.a libertad sindical, l.a podemos conceptuali-

zar por medio de sus manifestaciones que se muestran en la -

historia ,por condici.ones dadas .r.iateria1mente, ya que el. sind_! 

cato naci6 a partir del momento en que se empezaba a dar un -

determinado modo de producci6n, opina Bay6n Chac6n 6 que "las 

asociaciones profesionales tienen una rarz econ6mica-1aboral 

y son uniones provocadas por una unidad de intereses ••. ", en 

donde por un lado está la burguesl:a como clase que detenta 

los medios de producci6n, la cual explota a la clase obrera o 

proletaria que es dueña anicamente de su fuerza de trabajo, 

por lo que J. L. Dl:az Castañeda7 estima: 

" Hist6ricamente las coaliciones y agrupamien-

tos obreros y patronales surgen de manera in~ 

vitab1e como fen6menos econ6micos-socia1es 

del desarrollo industrial capitalista. El Si.!!_ 

dicato obrero nace de 1a asociación en contra 

de 1a burguesl:a y ob1iga al Estado para que -

reconozca su persona1idad y as~ ~stos consti-

tuyan un instrumento de lucha en contra de 1a 

burgues~a. 0 

En la manifestaci6n de los sindicatos de defender 1os intere-

ses de sus agremiados, Walker Linares8 expresa oue "en las le-

6. Bay6n Chac6n, Gerardo. "Manual de Derecho del Trabajo". - Quinta Edición. 
España. Volunen II. 1964. p. 676. 

7. Dl:az castañeda, J.L. Op. Cit. p. 15 

B. walJcer Linares, Frnncis=. "Esquema del Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social en Chile", en COlecci6n de Estodios jurl:dicos. Chile. Volu
men III. 1965. p. 133. 



14. 

gis1aciones se tiende, casi siempre sin éxito, a que los sin-

dicatos se mantengan estrictamente en la 6rbita profesional, 

pero acontece que al existir libertad sindical,los sindicatos 

en su actitud de defensa de los intereses profesionales, asu-

men una posici6n de lucha dentro del fatal antagonismo que e~ 

cierra el r~.irnen capitalista", y al efecto de ese antagonis

mo castorena9 expresa que "la asociaci6n profesional, en sumo, 

constituye el instrumento de 1a lucha de clases", este crite-

río apoya lo sustentado por Walker Linares as~ cerno nuestra -

opinión acerca del tema, debido a la rapaz explotación que s~ 

fr~an (y sufren) los trabajadores, ~stos tuvieron la necesi

dad de unirse y como lo comenta Antoine: 10 

" El derecho de asociación es la facultad que 

tiene e1 hanbre de unir sus fuerzas con las 

de sus semejantes, de una manera constante -

con el objeto de realizar un fin comGn, l~ci-

to y honesto .. " 

Es decir, 1a defensa de sus intereses, intereses propios de -

1a clase trabajadora en contra de los de la burguesra; por su 

parte Ihering11 comenta acerca de los fines de1 sindica1ismo, 

diciendo que ~éstos no podrran alcanzarse con los esfuerzos -

9. castorena, Jesús. "'Manual de Derecho Obrero". canposici6n Tipcgr<ifica 
Offset "Ale". Se:><t:a Edici6n. México. 1984.p.230. 

10. Antaine, citado en cal:unellas, Guil.lenno. ''Tratado de Derecho Laboral". 
Edit. El Griífi=. Argentina. Tc::nr:> rn. 1949, p.63. 

11. Ihering, citado en cabanellas, Guillenno, Op. Cit. p. 102. 



15. 

aislados de 1os individuos y que exigen, imperiosamente el -

concurso de varios" y por lo que entendemos es que 1os inte

reses de 1os trabajadores pueden ser definidos con mayor ef ~ 

cacia mediante la formaci~n colectiva de ~stos y su represe~ 

tatividad por medio de los sindicatos, ya que como lo afirma 

Roberto P~rez Pat6n: 12 

• De hecho y de derecho, 1as asociaciones pro-

fesionales de hoy ejercen la representaci6n 

colectiva de las asociaciones en todo aqu~

llo que tienda a fijar condiciones generales 

de trabajo." 

Por lo que se infiere de lo anterior, debido a la organiza

ción de los trabajadores en sindicatos, Gnica forma de defen_ 

der sus intereses con mayor efectividad se halla trabado ya, 

una lucha de clases y con raz6n opina Mois~s Poblete Tronco

so13 "paralelamente al movimiento de asociaci6n profesional 

se han desarrollado los conflictos colectivos de trabajo", 

por su parte Altamira Gigena14 estima, hablando ya de lo que 

actua1mente son los sindicatos, despu~s de su larga lucha en 

contra del capital diciendo que: 

12. Pérez Pat6n, lbberto. Derecho SOcíal y Legis1aci6n del Trabajo". Edi
ciones Arayú. Segw-rla Edición. Argentina. 1954. p. 577. 

13. Poblete Tronooso, Moi~. "El Derecho del Trabajo y 1a Seguridad So
cial en Chile". Editorial Jurídica. Chile. 1949. p. 91. 

14. Altani.ra Gigena, Ralll Enrique. "La Libertad Sindical y sus Garantl'.as" 
en el Boletln de 1a Facultad de Derecho y Ciencias SOciales de la Uni
versidad de Córrlaba, Argentina. Año XXXIX, números 1-3, Enero-Junio. 
1975. p. 111. 



" La asociaci5n profesiona1, e1 sindicato en 

concreto, nace de 1a coa1ici6n, vale decir de 

1a simp1e asociaci6n humana con un fin concr~ 

to y determinado, que obtenido pierde su exi~ 

tencia .. Pero esa coalición, que en principio 

es casual, temporal y esporádica comienza a -

tener perdurabi1idad, solidez y permanencia". 

16. 

En consecuencia 1a lucha de c1ases, lucha de intereses con-

tradictorios no cesará, hasta que por medio de dicha contro

v.ersia se llegue a contituír en un sistema de producci6n di

ferente, que modifique las desigualdades, así como los anta

gonismos de clase. 

Por su parte Alfred Hueck15comenta que "en el Estado social 

de derecho no es imaginable sin libertad de coalici6n y que 

el principio de el Estado Social de Derecho también esta pr2 

tegido frente a cambios constituciona1es", es decir, en todo 

Estado capitalista, Estado Social de Derecho, y debido a la 

intensa lucha de clases que se lleva a cabo, la libertad si~ 

dica1 no se debe exc1u~r, suprimir o limitar, porque es un -

derecho de clase. 

Hablando ya, propiamente de la libertad sindical, en cuanto 

15. Hueck, Alfred y Nipperedy, H.C. "O:mpend.l:o de Derecho del Trabajo" 
Editorial Revista de Derecho Privado. España. 1963. p. 263. 



17. 

a 1a evo1uci6n de1 sindicato Rouast et Durand16menciona tres 

per~odos de la evolu~i6n del sindicato en Francia con respec-

to a1 Estado y que son: 

1) Etapa de prohibición, hasta 1848, ya que 1a -

gis1aci6n Napo1e6nica 1o consideraba como un 

de1ito. Prueba de e11o es e1 Código Pena1 

Francés en su art. 291 que prohibía 1a asocia

ción de más de 20 personas. 

2) Periodo de to1erancia hasta 1884. 

3) Periodo de reconocimiento a 1a 1ibertad de asocia-

ci6n. 

En cuanto a1 primer periodo en Francia, e1 modo de producción 

capita1ista observaba un auge, igua1 que en 1ng1aterra, 1a -

burguesía que cada vez se vo1via más poderosa tanto económica 

como po1iticamente, se veia en 1a necesidad de proteger sus -

intereses, y 1a mejor manera de sa1vaguardar1os, era no perm~ 

tir 1a organización de aqué11a masa de trabajadores, que vi

vian una tremenda exp1otación y condiciones de vida inf rahUlll~ 

nas, y ia dnica forma de 1ograr contro1arlos, era mediante 1a 

prohibición de fundar sindicatos o gremios, 1a burguesía per

seguía 1a siguiente fina1idad seña1ada por G. Radbruch: 17 

" E1 orden jurídico tradicional s61o hab~a tom~ 

16. llouast et Durand, citado en Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 287 
17. Radbnlch, G. Citado en eueva, Mario de la. Op. Cit. p. 248. 



do en cuenta al empresario y a 1os obreros i~ 

dividuales unidos cada uno de ~stos con aqu~l 

en una re1aci6n jur~dica especial; pero no --

veía la unidad de equipo de los trabajadores 

de 1a f~brica, sino s61o relaciones individua-

les de trabajo. Ahora bien, ~stas relaciones 

eran las de un contrato de servicios, esto es, 

las de un pacto de sumisiOn.w 

18. 

En esta forma, se va infiriendo el papel del Estado en la le

~is1aciOn, que como es lOgico, va a ser parcial en el sentido 

de que se inc1ina, no precisamente para proporcionar e1 "bien 

ComGn•, sino parcial.mente a favor de una c1ase determinada --

que generalmente est~ condicionada al modo de produccion dom~ 

nante en un lugar y tiempo dete.rminado y de acuerdo al grado 

de intensidad de la lucha de clases. 

Hablando sobre este período de prohibici6n, el maestro N~stor 

de Buen18 comenta que "esta etapa se da con la prohibici6n de 

formar asociacíones de trabajadores o de patrones con el pro-

p6aito de mejorar su situaci6n; en este momento el movimiento 

obrero era de corte mutualista. El individua1ismo se encuen-

tra decayendo ya que e1 proletariado va en aumento", y con -

respecto a la primera parte de lo expresado por N~stor de Buen, 

Enrique Tapia Aranda 19 comenta: 

18. Buen, Nestor de. Op. Cit. p. 552. 

19. Tapia Aranda, E. Op. Cit. p. 134. 



" Ba~o 1a constituci6n de 1858 los trabajadores 

trataban de unirse, pero quer~an revestir di

cho acto con formalidades 1egales,pero caran 

dentro de1 supuesto del Art. 825 del C6digo -

Penal de 1871 que penaba dichas agrupaciones; 

caso contrario con ias asociaciones de 1os p~ 

trenes denomínadas c~aras de comercio,que t~ 

nran la finalidad de 10 que podr1a ser un siE_ 

dicato de patrones~, 

19. 

es decir que los patrones y la clase dominante en general te

nran garant1as legales para formar, materia1mente, asociacio

nes para proteger, defender y aumentar sus intereses, en de

trimento de los trabajadores, que actuando de una forma aisl~ 

da en contra de1 patr6n antes de empezar 1a lucha, estaban -

derrotados depido a su aislamiento. 

Ejemplo trpico de esta etapa fue la Ley Le Chapelier en Fran

cia, la cual prohib1a toda instituciOn de derecho colectivo, 

as1 como el uso de la huelga, en fin, era un ordenallliento pa-· 

ra someter a los trabajadores de una manera individual y ais

lada; al igual que en Inglaterra.diferentes 1eyes prohib1an -

1a formaci6n de los "tradeu.nionsª que es la asociaci6n de of; 

cios o profesiones o sea asociaciones profesiona1es, este fe

n6meno, el de Inglaterra, es de significativa importancia ya 

que en ese pars se desarroll6 el capitalismo con gran celeri-



dad, a mediados dal siglo pasado, en comparación con los 

otros Estados de Europa y del mundo. 

20. 

Ahora bien, en io que se refiere N. de Buen a 1o que concier-

ne en que hasta este momento -ia etapa de prohibici6n-, el m_E 

vimiento obrero era de corte mutualista, Maric de la Cuev,lº -

que "fue precisamente en los siglos XII y XIII que se consti

tuyeron 1as hermandades (con fines mutualistas) y en el siglo 

XVI se crearon formas asociativas que son, digamos, 1os ante-

cedentes de los sindicatos". 

2) En e1 per~odo de tolerancia, se 1evant6 la prohibición de 

fori:iar sindicatos o agrupaciones para exigir mejores condici2 

nes de vida, porque cada d~a, el ntimero de trabajadores se -

mu1 tip1icaban geométricamente y éstos viv~an en condiciones -

de vida paupérrimas, por lo que se unieron espont~neamente y 

mediante su unión y exigencias causaron perjuicios a la clase 

dominante, por lo que el Estado supo medir 1a correlación de 

fuerzas y en consecuencia permitió que los sindicatos existí~ 

ran "libremente", al respecto Pérez Pat6n21 comenta: 

" A partir de 1a segunda mitad del siglo pasado, 

se caracteriza por el nacimiento y desarrollo 

de 1as asociaciones profesiona1es, particulaE 

mente bajo la forma de sindicatos, que agrupan 

20. eueva, Mario de ia. 0p. Cit. p. 248. 

21. Pérez Pat6n, :Roberto Op. Cit. p. 577. 



individuos de id~ntica ocupaci6n u oficio y, -

por consiguiente con intereses comunes a todos 

ellos.• 

21. 

Y son precisamente esas asociaciones profesionales 11amadas -

por primera vez en Tolarn en 1863, y en 1866 por una asocia

ci6n de trabajadores zapateros y que viene del griego ~ que 

significa ~, y ~ que quiere decir justicia, es decir, -

con justicia, dicho sindicato de zapateros se 11am6 "C¿ú¡¡ara -

Sindical". 22 

N~stor de Buen 23nos habla del papel que desempeñaron los sin

dicatos en dicha etapa de tolerancia, de esta manera: 

" Se di6 un desarro11o sindica1 considerab1e, 

ias disposiciones que sancionaban la forma-

ci6n de sindicatos quedaban exclurdos, la po-

1~tica no fue de ninguna manera pro-sindica-

lista ya que prohibra la huelga y se dirigra 

principalmente a evitar la discusi6n de 1as -

condiciones de trabajo ante empleadores y tr~ 

bajadores, en segundo lugar, trataban de imp~ 

dir 1a presión sindica1 para hacer efectiva 

una suspensi6n colectiva de trabajo. 

22.Ver, CUeva, Mario de la. Op. Cit. p. 249 y castorena, Jesús. Op. 
Cit. p. 229. 

23.Buen, N&tor de. P. Cit. p. 553. 



22. 

Lo que por demris queda entendido que son las funciones direc-

tas e inmediatas de los sindicatos como tales. 

3) Per~odo de reconocimiento a la libertad de asociaci6n del 

21 de mayo de 1884 en que la ley francesa emple6 la palabra 

sindicato y añadi6 la palabra profesiona124, y es hasta este -

momento, y precisamente da la casualidad que los sindicatos 

en Francia e Inglaterra principalmente, ejerc~an una gran pr~ 

si6n en contra tanto del Estado como del capital, en que el -

Estado los reconoce y en palabras de Walter Kaskel: 2511ourante 

m~cho tiempo el Estado luch6 contra las asociaciones profesi~ 

nales, pero finalmente las reconoci6 como los representantes 

autl!lnticos de los empleadores y trabajadores. 

En este per!odo de reconocimiento de los sindicatos el Estado 

no puede ser indiferente al modo de producci6n y por lo tanto, 

encontr6 su fo:rJ?Ja de control de la masa explotada, a trav~s -

de1 registro sindical, como una modalidad de control sindical 

y de la lirnitaci6n a la libertad sindical, al efecto N~stor -

de Buen26 estima que: 

" Apareci6 e1 Registro en Ing1aterra por prime-

ra vez, con el pretexto de proteger a los si~ 

dicatos de l~deres por posibles conductas 

24. Ver. CUeva, Mario de la. Op. Cit. p. 249. 

25. :Kaskel, Walter y Deresch. "Derecho del Trabajo". Editor !10que de la Palma. 
Quinta F.dici6n. Buenos Aires, Argentina. 1961. p. 462. 

26. Buen L. N~tor de. Op. Cit. p. 557 y 558. 



fraudulentas de ~stos contra aqu~llos. 

Y de una manera general para constitu~r un -

sindicato se ten!a que obtener la autoriza

ci6n del Estado, para que tenga personalidad 

jur!dica y as! quedar sujetos." 

23. 

Y siguiendo con l.a mi.sma idea E. Tapia Aranda 27 señal.a que "La 

iey Francesa en re1aci6n a 1os sindicatos profesional.es en su 

art. 2°, de 1884 dispone que los sindicatos profesionales - -

constitu!dos por más de 20 personas podr!an funcionar libre

mente, pero deb!an registrarse, la legislación Inglesa por su 

parte exig!a el registro de los Tradeunions para que tuvieran 

personalidad jur!dica y poder actuar. " 

El desarrollo del capitalismo es distinto de pa!s a pa!s y --

por 1o tanto, no pasan por las mismas etapas, l.as mismas con-

diciones y justo al mismo tiempo. De una manera general., Aro~ 

rica Latina ha atravesado por 4 fases de desarrollo de los 

sindicatos y con respecto a este punto de vista Graciel.a Ben

susan28 expresa l.o siguiente: 

" Puede decirse que en América Latina hay 4 fa-

ses por las que, en términos general.es, ~a 

atravesado dicha relaci6n: prohibici6n, tole-

27. Tapia Aranda, E. Op. Cit. p • .133. 

28. Bensusan, Graciela. "La Reestructuración del capitalisno y la Vigencia 
de las Libertades Sindicales. El caso de Mofu<ico. "ReviSta de la Divi
s.16n de C:tencías Sociales y Humanidades. Universidad Aut6nana Metropo
litana. Azcap:itzalco. México. No. 5, Volunen rrr. 1982. p. 127. 



rancia, reconocimiento e íntegraci6n de los --

sindicatos a 1a vida estatal; se entremezclan 

y confunden a1 mismo tiempo que el proceso de 

1egalizaci6n de las organizaciones obreras,es-

t~ caracterizado por regresiones que lo revie~ 

ten totalmente o lo reducen a su expre~ión más 

fonna1. 

24. 

Ahora bien, en e1 desarrollo del sindicalismo en M~xico, señ~ 

Euquerio Guerrero29 que "en el siglo XIX el Estado Mexicano no 

reg1ament6 las cuestiones de trabajo, pero s~ los actos de 

1os grupos organizados que tendieran a subir 1os salarios, p~ 

ro eso s~, la libertad de asociaci6n fue garantizada por la -

constituci6n de 1857", y se podr~ observar de lo anteriormen

te expuesto que los sindicatos propiamente dichos -de los tr~ 

bajadores- no pod~an funcionar de acuerdo a sus fines, más --

sin embargo las asociaciones de carácter patronal s~ podran -

tener vida y que inclusive tend~an principalmente a bajar los 

sa1arios o explotar a 1a clase trabajadora elevando al r.áxirro. 

tiempo de trabajo o jornada laboral o implementando mejores -

técnicas para la producción, incrementando así, su ganancia a 

costa de1 esfuerzo y del trabajo de 1a clase obrera. Siguie~ 

do e1 mismo autor, "aparecieron varios tipos de inspiraci6n -

tanto de tipo ideol6gico, por parte de los hermanos Flores M~ 

g6n para una organizaci6n obrera; corno de organismos pro-obr~ 

29. Guerrero, Euquerio. cp. Cit. p. 289. 



25. 

ros como e1 Círculo de Obreros de México de 1872, 1a Sociedad 

Mutua1ista de 1\horro de 1902 y 1a Casa de1 Obrero Mundia1 de 

1912 30 , "dichas "insPiraciones" nacieron no por e1 simple he-

cho de hacerlo sino porque 1a 1ucha de clases se intensific6 

y 1os trabajadores se organizaron para defender sus intereses 

de c1ase- Adem&s de 1os movimientos surgidos en Europa, por 

parte de 1os trabajadores principalmente de Ing1aterra y Fra!l 

cía, as! como 1a inf1uencia de diferentes ide61ogos de corte 

anarquista como Bakunin, Kropotkin, etc .... "Entrando ya a 1a 

etapa de 1a regu1aci6n estata1, e1 mismo autor expresa: 

• Fue hasta 1a constituci6n de 1917,cuando e1 -

Estado reg1ament6 1a asociaci6n profesiona1, 

tanto de 1os obreros cano de 1os patrones,pa-

ra coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses formando sindicatos, asociaciones 

profesiona1es, etc . ... en 1a fracci6n XVI -

de1 Art. 123 cons ti tuc iona1 •. 31 

Y para conc1u!r expresa 1o siguiente: 

• En 1931 se expide 1a Ley Federa1 de1 Trabajo 

que es la que va a regular de una manera def~ 

nitiva 1a forma y e1 fondo de 1a actuaci6n de 

l.os sindicatos " -
32 

30. Ibídem. p. 290 
31. Ibídem. p. 290 
32. Ibídem. p. 291 



26. 

Y es precisamente en esta etapa en la cual,e1 Estado Mexicano 

tiene una injerencia directa en la vida sindical desde su ar~ 

gen, o sea desde su registro, que le exige al sindicato va

rios requisitos y que, a juicio de la autoridad, si no se reg 

nen 1os requisitos satisfactoriamente, no se otorgará dicho -

registro al sindicato solicitante y no tendrá person3lidad j~ 

r~dica y por 10 mismo, no podrá negociar el contrato colecti

vo de trabajo en nombre de sus representados, teniendo as~ el 

Estado un control sindical a trav~s del registro. 

De acuerdo con esta posici6n, la libertad de asociación naci6 

de 1os principios de1 liberalismo, como respuesta en contra -

de 1as imposiciones del sistema feudal, pero al poco tiempo, 

1a c1ase dominante se fue dando cuenta que 1os trabajadores -

tambi~n se organizan para defender sus intereses en contra de 

1os de 1a burgues~a, y ~sta acude a1 expediente de 1a prohib~ 

ci6n de todo sindicato y de su funcionamiento como tal, mien

tras tanto 1a 1ucha de c1ases se agudizó, la solución de1 Est~ 

do Mexicano fue, primero garantizar dicho derecho por medio -

de 1a Constitución de 1917 y posteriormente de reglamentar1o 

en 1931 con 1a Ley Federa1 del Trabajo. 

Mario de la Cueva33 , en re1aci6n con la evoluci6n del sindic~ 

to opina que "no es un fen6meno casua1, sino que es e1 resul

tado de un desarrollo del sistema de producci6n que es el ca-

33. CUeva, !-'.ario de la. Op. Cit. p. 288-289. 
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pitalismo que junto con 1a revo1uci6n industrial, lanzó a la 

miseria y explotaci6n a la mayoría de los hombres y éstos al 

verse desprotegidos "tanto jur.tdica corno materia1mente, tuvie

ron que unirse para la defensa de sus intereses y oponerse a 

la ambici6n del patr6n, formando diferentes agrupaciones que 

culminaron con el sindicato", comentario que refuerza nuestro 

punto de vista de 1a creaci6n y desarrollo del sindicato en g~ 

neral. 

Pasada 1a segunda guerra mundia1, 1os derechos civi1es y po1~

ticos, as~ como 1os derechos econ6micos, sociales y culturales 

se transfieren a1 plano internaciona1, con el nombre de dere

chos humanos, y entre ellos se encuentra e1 derecho de sindica 

l.izaci6n. 

Recalcando la posici6n de que los sindicatos son un instrwnen

to de 1ucha de c1ases y estando en contra de toda l.imitaci6n a 

la libertad sindical, citamos nuevamente a Jos~ Luis D~az cas

tañeda34 que manifiesta l.o siguiente: 

" E1 sindicato naci6 en un moví.miento netamente 

individua1ista, y las leyes m4ximas en general, 

han tratado de enfatizarlo, pero se debe de -

comprender que actualmente el derecho a la si~ 

di.calizacilSn es un derecho de clase, comprend!, 

34. D~z Castañeda, J.L. Op. Cit. p. 20-21 



do dentro del derecho colectivo de trabajo, -

que pone en relieve, no el intento de equili

brar los diferentes factores de producci6n, -

sino la lucha de clases entre la burgues~a y 

el proletariado, cada vez mayor. 

28. 
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Para fina1izar aoe:rca de la libertad sindica1 vista desde un ~.!! 

gula social y por lo tanto,a partir de una perspectiva jur~d~ 

co-socia1, podemos señalar que es una variante que depende 

del tiempo y lugar donde se pretenda aplicar y en nuestros 

d~as,e1 aspecto que reviste mayor i.mportancia,es 1a 1ucha de 

ciases dejando a un lado e1 individualismo an~rquico que re

su1ta anacr6nico, para dar paso, como ya lo hemos mencionado, 

a1 contexto socia1. 

Por su parte Arthur Erwin35señala que "la libertad quiere de

cir derecho a escoger entre dos o más posibilidades de deci

sión", aunado a este criterio Archibald Mac1eislil6 en su decl_!! 

raci6n de libertad manifiesta lo siguiente: 

" La libertad es el derecho a escoger, el dere

cho de crearse uno mismo posibilidades de --

e1ecci6n. Si no tiene la posibilidad de esc2 

qer y no puede ejercer esa opini6n, un hombre 

no es hombre, sinó un miembro, un instrumento, 

una cosa. 

Ahora bien, hablando del aspecto sindical Euquerio Guerrero 37 

adopta la definici6n que la ley señala sobre el sindicato, h~ 

ciendo especial ~nfasis en lo que se refiere al estudio, de-

35. E!:win, Arthur. "La Controversia SCbre la Afiliacioo Sindical en Estados 
dos Unidos". Revista Internacional del Trübajo. Ginebra, Suiza. No. 2. 
Vol. LVII. Febrero 1958. p. 134. 

36 • .Macleish, Arc:hibald, Citado en Erwin, Arthur. Op. Cit. p. 134. 

37. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 291. 
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fensa y mejora.miento de sus respectivos intereses; y de mane-

ra por dem~s obvia dichos intereses (de 1os patrones y de 1os 

trabajadores) son contradictorios e irreconci1iab1es, intere-

ses derivados de dos clases diferentes y antag6nicas, Mario 

de 1a Cuenva38 define a1 sindicato como •ia expresi6n de 1u-

char por una ap1icaci6n, cada dra m§s amp1ia, de ia justicia 

socia1 de 1as condiciones de prestaci6n de los servicios y --

por la creaci6n de una sociedad futura en 1a cual,e1 trabajo 

sea e1 va1or supremo y 1a base de 1as estructuras pol~ticas y 

jur~dicas•, desprendiéndose de lo anterior,tanto el aspecto 

mediato como inmediato de 1a f ina1idad de 1os sindicatos den

tro de nuestra sociedñd agregando a N~stor de Buen39 su obser-

Vaci6n a1 decir que:"s1ndicato es 1a persona social 1ibreme~ 

te constiturda por trabajadores o patrones, para 1a defensa 

de sus intereses de clase", y en esta definici6n que se nos 

muestra, que la constituci6n de1 sindicato debe ser una pers2 

na social libremente constitu~da, 112s ade1ante e1 mismo autor 

nos comenta: "de acuerdo a la natura1eza del sindicato, su --

origen, evo1uci6n, fines, y, ~s atln, y muy importante dentro 

del contexto de la lucha de clases se debe entender como un -

derecho colectivo•40y tambi~n expresa a1 sindicalismo visto en 

su ra~z como un aspecto individua1ista contenido en 1os dere

chos de1 hombre. 41 

Para refrendar.lo anteriormente mencionado J.L. D~az Castañe-

38. Cueva, Mario de 1a. Op. Cit. p. 283 

39. Buen L. N6stor de. Op. Cit. p. 683. 

40. Ibídem p. 569. 
41. Ibídem p. 569. 
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da42 opina acerca de la naturaleza del derecho sindical y la -

sindicalizaci6n lo siguiente: 

" El derecho individualista de la Revo1uci6n --

Francesa no se interes6 por concebir el pro-

blema jur~dico de la asociación; la dec1ara

ci6n de 1789, su preocupación consist~a en -

exaltar y glorificar a1 individuo como persa-

na, como protagonista del orden jur~dico. 

y por lo tanto se concluye que el derecho de asociaci6n, no -

naci6 exc1usivarnente de 1os ideales de la Revo1uci6n Francesa. 

Sobre el derecho social J. M. Delgado43 comenta que es "el co!!. 

junto de nonnas jur~dicas protectoras de las clases sociales 

trabajadoras, de la ciudad o del campo,de1 que forman parte 

el derecho del trabajo y se dice que es socia1,porque regula 

relaciones de una clase detenninada y no de individuos aisla-

dos, así como el v~nculo que se establece entre grupos socia-

les en una determinada posici~n econ6mica dentro del proceso 

de producci6n entre empresarios y trabajadores o entre el Es

tado y los trabajadoresn, y por aitimo concluye con la idea 

de1 derecho social que es "un derecho de los trabajadores -

frente a 1os integrantes de 1a ciase poseedora de 1a riqueza 

o ante el Estado~ 4 

42. Dfaz castañeda, J.L. Op. Cit. p. 13 
43. MarUnez Delgado, Jo~. "Proyección Hist6rica de la Declaraciein de los 
~s Soci.ales". Tesis Profesional. UNl\M. ~=- 1948. p. 13. 

44. Ibidan. p. 15. 
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Ahora bien, es pertinente hacer la ac1araci6n acerca de los -

sin~nintos de los sindicatos, con 1os que se pretende dar una 

misma si9nificaci6n, a1 efecto R. P~rez Pat6n45 nos comenta --

que •hay tambi~n simples asociaciones cuyas finalidades y or~ 

genes la diferenc~an sustancialmente de los sindicatos propi~ 

mente dichos que persiguen por lo general cbjetivos a~ prote~ 

ci6n mutua y de cultura intelectual.", Hueck46 cooenta que "la 

libertad de coalici6n debe ser rigurosamente separada de la -

l.ibertad de asociaci6n en general y de la libertad de reuni6n" 

y para el mismo autor la definici6n de coalici6n es "la uni6n 

de trabajadores o patrones para la defensa y exigencia de co~ 

diciones de trabajo y econ6micas, sea duradera o pasajera"~7 

Baltazar cavazos Flores48 expresa la diferencia entre coali-

ci6n y sind~cato, seña1ando a1 primero como "transitorio y --

que no requiere registro, es para la defensa de intereses co

munes y se puede formar por dos patrones o trabajadores, ade-

más de ser el titular del derecho de huelga" y para el segun-

do, dice que "es permanente, requiere de registro, se consti

tuye para 1a defensa, estudio y mejoramiento de sus intereses 

y requiere de 20 trabajadores o tres patrones como mrnirno, 

además es el titu1ar del contrato colectivo de trabajo". 

Completando, podemos señalar a E. Tapia Aranda49 quien nos di-

45. P~ez Pat6n, Roberto. Op. Cit. p. 577. 

46. Hueck, A1fred. Op. Cit. p. 263. 

47. Ibidan. p. 265. 
48. cavazos Flores, Baltazar. "Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sistana

tizada". Edit. Trillas. D&:ima Edici6n. ~=- p. 318 
49. Tapia Aranda, Enrique Op. cit. p. 321. 
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ce que: "1a coa1ici6n puede ser permanente y transitoria y --

que tambi~n puede denominarse asociaci6n profesional, ya que 

est~ garantizada por la Fracci6n XVI del art. 123 constituci~ 

nal, apartado "A ..... 

En nuestro concepto,el sindicato es la uni6n o asociaci6n peE 

manente de 1a c1ase trabajadora, ea decir, del proletariado y 

del campesinado como clase explotada, con el fin del estudio, 

mejoramiento y defensa de sus intereses de c1ase, en el con-

texto de la lucha de clases. Ahora bien, cuando se habla del 

sindicato co~o el resultado de la uni6n o asociaci6n anicame~ 

te de clase trabajadora es debido a su natura1eza, evoluci6n 

y realidad que vive M€xico. 

Sobre la distinci6n entre asociaci6n, coa1ici6n, asociaci6n -

profesional, reuni6n, no deben confundirse con el concepto de 

sindicato, ya que su origen y evo1uci6n son totalmente dife-

rentes, como se puede constatar de 1o anteriormente señalado. 

Hab1ando sobre e1 Derecho Sindica1, se puede conc1u~r con VeE 

dieP0 que es "un derecho complejo, individual y co1ectivo, d~ 

recho de acci6n y al mismo tiempo de agruparse, y facultad -

de participar no solamente en 1a defensa de sus intereses si-

no en la organizaci6n de los trabajadores", cabe hacer notar 

e1 ~nfasis, nueotro, en el aspecto colectivo ya que en la ac-

SO. Vernier. Citado en CUeva, Mario de la. Op. Cit. p. 263. 
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tualidad es incomparable el peso que tienen los sindicatos e~ 

me unidad colectiva, a diferencia de la acci6n individual, 

por 1o que se manifiesta la libertad sindical en su m~s am

plio sentido, como lo observa Carlos H- Molina51 gue nos dice: 

" El principio de autonom.ía sindical. se e:xteri~ 

riza en especial en las siguientes reglas: 

a) en e1 contrato co1ectivo y e1 pacto de 

einpresa ••• " 

Por su parte Krotshin52 manifiesta que "e1 concepto de autono

m~a no es formal sino dinámica en el sentido de que importa, 

Ia independencia ideo16gica y espiritua1 de1 movimiento sindl,_ 

cal", los que se sujetan en cuanto a libertad se trata segfin 

1o considera E. Moraes Filho, Evaristo53 : 

"ias condiciones para llevar a cabo dicha autonom~a sindical 

son: 

a) libertad de organizaci6n interna de1 sindicato, con 

1a e1aboraci6n 1ivre de sus estatutos que determinen ios fi-

nes de su vida y 1as relaciones con sus miembros .. ~ 

b) deben igua1mente 1os sindicatos de disponer de 1a -

51- Molí.na Mo1ina, Car1os H. "Conceptos e Instituciones de1 Derecho Colecti
vo de1 Trabajo". Revista de Estuiios de Derecho de 1a Facultad de Dere
cho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioqul:a, Mede11ín, Colan 
bia. Año XXXIX, 2a. Ep:>ca. vol. lOOUI, No. 83. Marzo de 1973. p. 17. -

52- J<rotoshin, Ernesto, "Manual. de Derecho de1 Trabajo". ruit. de Pal.ml. 3a. 
Eldici6n. Argentina. 1976. p. 175. 

53. M:>raes Fi1ho, Evar.isto. ciUldo en Pércz Pat6n, Roberto. Op. Cit. p.594-595. 
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organizaci6n de su vida directiva con asambleas soberanas, -

elecciones libres y resoluciones independientes de cualquier 

interferencia de los poderes públicos. 

e) aut6nomos internamente, seran los sindicatos aut6-

nomos externamente, actuando como mejor les parezca para 1a -

consecuci6n de sus objetivos profesionales. 11 

De esta manera, suscribimos la idea de autonom~a sindica1, --

vincu1ado con ~sta posici6n,la intervenci6n del Estado en la 

econom~a cada vez mayor y de una modalidad muy especial y -

por 1o tanto de su relaci6n directa o indirecta, con los org!!_ 

nismos obreros "oficializados". 

Acerca de la autonom~a sindical Migue1 Rodr~guez Piñerd4 man~ 

fiesta: 

" Ya he dicho que el sindicato busca la efecti-

vidad de 1a tutela mediante su propia acci6n y 

1a movilización potencial o actuar de1 co1ect~ 

vo, ello supone que el sindicato viene defini

do, no s61o por sus fines, sino tambi~n por -

sus medios; por sus instrumentos típicos a tr~ 

v~s de los cua1eG encuentra su funda~ento rea1 

y fáctico en ol poder aut6nomo del sindicato''. 

54. Rodr.íguez Pi.ñero, Miguel. "ros trabajaélores y la Constituci6n". Uni
versidad de Sevilla. España. p. 96. 



36. 

Dentro de la lucha de clases, entre 1os dueños de los medios 

de producci6n llamados capita1is~as y los trabajadores que -

son 1os que realmente producen 1a riqueza y que son verdader!! 

mente explotados por su ciase antag6nica, observamos diferen

tes criterios de la libertad sindical. 

Deveali
55 

define a la libertad si.ndical., indicando: "desde un 

punto de vista pol~tico ~sta represent6 el objetivo por el 

cua1 lucharon varias generaciones de trabajadores a quienes -

1a 1ey les prohib~a reunirse en defensa de sus intereses com~ 

nes,esa m.anifestaci6n del sentido de claze social; desde un -

punto de vista jur~dico comprende: 

a) el. derecho de crear asociaciones; 

b) el derecho de adherirse a alguna de ellas; 

e) el. derecho de tales asociaciones de actuar con la -

necesaria libertad". 

Napo1i56 opina que desde el punto de vista jur!dico, equivale 

a un conjunto de esenciales derechos profesionales de 1os tr~ 

bajadores y sus asociaciones de trabajo, frente al Estado y -

sus empleadores; Napoli nos habla principalmente frente a 

quien es este derecho y Deveali completa esta idea; los dos -

puntos de vista, son sin duda, esenciales para poder apreciar 

los elementos de la libertad sindical. 

SS. Deveali. Citado en Altamira Gigena, Raúl Enrique. Op. Cit. p. ll5. 

56. Napoli. Citado en Al.tamiru Gigena, Raúl Enrique. Op. Cit. p. 115. 
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Por otro lado, Giu1iano Mazzoni57 nos dice que "la libertad --

sindical es, ante todo, libertad de asociaci6n, en el sentido 

de l.ibertad de const.itu.tr asociaciones", a su vez M. de l.a --

Cueva 58 expresa l.o siguiente "1a libertad sindical es, origin!!_ 

riamente, un derecho de cada trabajador, pero una vez forma-

dos 1os sindicatos adquieren una existencia, una realidad pro 

pia que engendra nuevos derechos; a través principalmente de 

lo que se pacte en el contrato colectivo de trabajo." 

Federico Manti11a Montie1 59 seña1a: 

• La libertad de asociación consiste en el der~ 

cho que el. hombre posee de unirse a sus seme

jantes para la consecuci5n de un bien coman. 

Esta 1ibertad se traduce en que sus miembros 

de1 sindicato pueden intervenir en su gobier-

no y hagan va1er eficazmente sus puntos de --

vista, por 1os medios lícitos, e incluso pue-

den ejercitar 1a facuitad de cambiar e1 cuer-

po directivo. • 

A nuestro criterio,este es uno de 1os aspectos m4s importan-

tes de la 1ibertad sindical, es decir, en la formaci6n libre 

de tal asociaci6n con la facultad de intervenir, de tal modo 

57. GiU1ian:> Mazzani. Citado en cueva, Mario de 1a. Op. cit. p. 263. 

58. CUeva, Mario de 1a. Op. Cit. p. 263. 

59. Manti1la Montiel, Federido. "Organizaci6n del. Trabajo". Editorial. Jus. 
México. 1950. p. 152-153. 
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que no se presente una separaci6n entre los dirigentes sindi-

ca1es, miembros de la mesa directiva y los trabajadores a -

quienes representan. 

Por su parte Krot:osc:hin60 hace especial. referencia a la importan 

cia de que los sindicatos sean realmente democráticos y su rn~ 

sa directiva est~ vinculada de una manera indisoluble con los 

trabajadores. tarea ineludible de su unificaci6n para darle -

a1 movimiento obrero mayor fuerza, para tal efecto, el mismo 

autor seña1a •e1 sindicato de base está más cerca de los tra-

bajadores como individuos: 1os fundamentos democrfiticos del -

sindicalismo radican en ~1. Por otro 1ado las caracterrsti

cas de1 movimiento sindical. impOnen, inuchas veces, la mayor -

concentraci6n posible y 1a consideraci6n de los intereses que 

suponen los de un so1o sindicato" y conc1uye expresando "con-

ceptua1mente la asociaci6n profesiona1 puede ser producto ta~ 

to de una uni6n espontánea y vo1untaria,como de una imposici6n 

del. Estado1161 10 entendemos en este "G.1timo caso, como una for-

maci6n forzosa de1 Estado y no un acto voluntario de l.os pro-

pies trabajadores. 

A1 respecto, adoptamos la observaci6n que hace en este senti

do Manuel Alonso62 "e1 ejercicio de la libertad sindical imp1~ 

ca: 1.- la posibi1idad de que el individuo librer.iente pueda 

decidir 1a no pertenencia a los cuadros de ningGn sindicato y 

60. Kl:otoschi.n,E. Op. Cit. p. 100. 

61. Ibidem. p. 176. 

62. Alonso Garc.l:a, Manuel. "Curso de Derecho del Trabajo". Ediciones Ariel. 
Segunda Edici6n. Barcelona, España. 1967. p. 159. 



¡ 

39. 

2.- 1a facu1tad de abandonar el sindicato al que pertenece p~ 

ra no ingresar en ningGn otro•, es decir, la libertad de ~n

gresar o dejar de pertenecer, elementos individua1es de la l~ 

bertad sindical.. 

En e1 concepto de M .. Rodr.tguez Piñero63 encontramos nuevos el,!! 

mentes y su definici6n es 1a siguiente: "segan la doctrina -

más generalizada el. derecho de libertad sindical constituye -

un derecho subjetivo tanto para el. trabajador individual.mente 

considerado,como para la colectividad organizada en el sindi-

cato. No implica 1a libertad de los individuos de formar si~ 

dicatos y sindicarse, sino e1 derecho de los propios sindica

tos de organizarse y actuar libremente". 

En st J.a libertad sindical. contiene fundamentalmente dos as

pectos, requisitos sin los cua1es de forma determinante, no -

se podrta hablar de libertad sindical., estos dos elementos --

son: 

a) el individual; 

b) el colectivo. 

El aspecto individual, que consiste en 1a facu1tad que tienen 

1os trabajadores como personas "aisladas;. de afi1iarse a: un -

sindicato (facu1tad positiva) o de no afiliarse a ningdn sin-

63. lbdr!guez Piñexo, Miguel. Op. Cit. p. 107-108. 
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dicato (facultad negativa), y/o dejar de pertenecer a un sindica

to y el derecho de los trabajadores de formar sindicatos li

bremente, sin ninguna injerencia externa de cua1quier tipo, 

que atente o est~ en contra de sus intereses. 

En e1 aspecto co1ectivo, entraña a cong1omerados ~e trabajadE 

res "organizados", es decir, es 1a facultad de los s~ndicatos 

de constitu~rse como tales de una forma 1ibre y aut6noma, y -

actuar tanto en 1a 1ucha econ6mica, para conseguir mejores -

condiciones de vida en general, para los trabajadores y sus -

fami1ias para que ejerzan rea1.mente y de una manera efectiva 

1a democracia. Por otro lado, la facultad por parte de los 

Sindicatos de dictar sus propios estatutos, nombrar su mesa 

directiva, etc. y de confederarse con otros sindicatos, es -

una condici6n de libertad, al igual que dejar de formar parte 

de una federaci6n o confederaci6n. Su tercer aspecto ser~a -

afi1iarse a dichas organizaciones,tanto naciona1es como inte~ 

nacionales, sin ningan obstáculo (sea legal o cualquier forma 

de impedimento) que limiten dicha libertad sindical. 



C A P I T U L O II 

" DIMENSIONES DE LA LIBERTAD SINDICAL " 
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Acerca de las dimensiones de la libertad sindical, podemos --

ana1izarl.as de 1a siguiente forma: a) Aspecto positivo, en-

tendi~ndose en 1a doCtrina, como 1a facultad de constitu~r --

sindicatos o de asociarse a los mismos; b) Aspecto negativo, 

en su dob1e acepci6n, entendido como el derecho de no formar 

parte de un sindicato o de separarse de ~ste; e) Aspecto ind~ 

vidua1,referente a 1as personas conceptualizadas en cuanto -

personas f~sicas; y d) Aspecto co1ectivo,por 1o que respecta 

a 1os sindicatos, federaciones y confederaciones incluy~ndose 

las organizacione.s internacional.es de carácter sindical.. 

En cuanto a los dos primeros aspectos citados M. Rodr~guez P~ 

ñero 63estima que "la libertad sindical como tal, integra un -

derecho de organizaci6n y actuaci6n colectiva que parte de d~ 

cisiones y conductas individua1es; es por un lado un derecho 

individual que s61o puede ejercerse colectivamente, pero tam

bi~n un derecho coiectivo que s61o puede ser actuado mediante 

decisiones individua1es", en este orden de ideas es factib1e 

afirmar que la iibertad sindical es tanto individual como co

lectiva, por 10 tanto diremos con N~stor de BueJi4 que •el d~ 

recho de afiiiaci6n sindical de corte individualista siempre 

debe estar supeditado al inter~s colectivo" y conc1uye señ!! 

1ando que wei derecho burgu~s, s~ reconoce e1 derecho a for-

mar sindicatos pero,1e dá un acento meramente individua1i~ta, 

siendo que de hecho,es una necesidad co1ectiva"65 por lo que -

63. Rcdr!guez Pi.ñero, M. Op. Cit. p. io1. 
64. Buen L. N&tor de. Op. Cit. P- 570. 
65. l:bi.dan. p. 571. 
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entendemos que la Libertad de asociaci6n profesional, es un d~ 

recho de los trabajadores frente aL Estado y frente a los pa

trones y no un derecho de los grupos profesionales,sobre los 

hombres", apoyando 1o anterior, Krot:osCh.in 66 expresa: "la garan-

t~a constitucional de la libertad sindical en su doble sentí-

do (individual y colectivo), se dirige en contra del Estado -

como del empleador•. 

II.l LIBERTAD DE ASOCIACION (Aspecto positivo) 

Acerca de este aspecto J. L. D!az castañeda67 nos comenta que 

•1a Libertad de afiliaci6n sindical es un aspecto de los que 

algunos denominan sistema de democracia sindical: pero no re

sulta otra cosa,que la reafinnaci6n de la tendencia individu~ 

lista del sindicalismo aceptada por el Estado liberal burgués" 

y concluye "la libertad de afiliación sindical se concreta a 

una conducta individual, en una potestad jur!dica,para cuya 

producción no se requiere directamente la uni6n con otro u -

otros individuos, sino la decisión personal, aislada del tra-

bajador o del patrón. Es un acto de adhesión o de independen 

cia, en uno hay producción del ente jur!dico, la otra preSUJ>E 

ne 1a existencia anterior de ese ente, e1 sindicato"6~ de 1o 

que se puede conclu!r que, de acuerdo con lo anterior, la li

bertad positiva incluye dos v!as: la primera que es la liber

tad de adher~rse a un sindicato,ya que presupone 1a existen-

66 • .Krotosclú.n,E. Op. Cit. p. 191. 
67. D!az Castañe::la, J.L. Op. Cit. p. 23 

68. :I.bidan. p. 24. 
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cia anterior de 1a organi2aci6n, y la segunda que es la facu~ 

tad de los individuos de constitu~r sindicatos, desde un pun

to de vista meramente individual, KrOtosc:h.i.n, 69 refuerza este 

criterio comentando los aspectos de 1a libertad sindical: 

" LOS trabajadores pueden constituS.r libremente 

asociaciones profesionales o afiliarse a -

e11as y por 1o tanto cua1quier restricci6n 

a esta libertad contradice este principio 

de 1ibertad sindica1. 

Por su parte acevera G. Bay6n Chac6n70 quien nos dice que "1a 

libertad sindica1, en strictu sensu, es el derecho de los tr~ 

bajadores o de los patrones de sindicarse o no, en caso afir-

mativo, de poder en los reg:únenes pluralistas, escoger entre 

uno u otro sindicato", w. Kaske171 por otro l.ado estiln.a que: 

"1a 1ibertad de coa1ici6n debe contemp1arse desde dos ángu1os: 

libertad individual. positiva y negativa de coalici6n", es de-

cir, en cuanto a 1a positiva, la capacidad de los individuos 

de ingresar a un sindicato o contitu~rlo y 1a negativa al no 

ingresar o dejar de pertenecer al sindicato." En ese sentido 

Hugo Va1encia72, en cuanto a1 aspecto positivo manteni~ndose -

en 1os cauces del individualismo, considera que "l.a libertad 

sindical significa tambi~n que todo individuo perteneciente a 

69. Krotosclti.;l,Ernesto. Op. Cit. p. 177. 
70. 13al'6n Chac6n, G. Op. Cit. p. 689 

71. Kaskel., WaJ.ter. Op. Cit. p. 469-470. 

72. Va1encia, lhlgo. "Las rel.aciones Co1ect.ivas de Trabajo". Imprenta de ia 
universidad Centrai. Quito, Ecuador, 1955. p. 117. 
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una profesi6n,tiene plena 1ibertad de afi1iarse o no a un si~ 

dicato•, en 1o que se ve apoyado ~or Euquerio GuerrerJ3 al e~ 
mentar: "1a libertad sindica1 se traduce en dejar al trabaja-

dor la posibilidad de formar parte de un ~indica to o no ..... 11 

en una expresi6n de respeto al derecho del trabajador de dec~ 

dir su ingreso y permanencia a un Sindicato. La promoci6n de 

este derecho humano esencia1 es todo lo contrario a una obli-

gaci6n, ya que no aparece consagrada sino como derecho. El -

derecho a 1a libertad que un obrero tiene a asociarse,es tan 

digno de respeto como la libertad misma del ser humano. 

II.2 FACULTAD DE NO AFILIACION O DE SEPARACION 
(Aspecto negativo) 

E1 aspecto negativo se debe entender en 1os siguientes crite-

rios, a saber: 

a) la libertad negativa de los trabajadores, consis-

tente en no ingresar a determinado sindicato, o de 1os sindi

catos -co1ectivamente- de no formar parte de una federaci6n o 

confederaci6n, es decir de no asociarse; 

b) la libertad de los trabajadores aislados, de sepa-

rarse en e1 momento que así lo juzguen conveniente del sindi

cato al que pertenecen, al igual que 1os sindicatos tengan la 

1ibertad .de apartarse de las federaciones o confederaciones a 

73. GUe:rre.ro, Euguerio. Op. Cit. p. 278. 
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1as que pertenecen; 

c) ia facuitad que tienen ios trabajadores de no per

tenecer a ningGn siridicato sea que haya uno o varios de ~stos, 

y por otro lado,el derecho de 1os sindicatos de no afiliarse a 

ninguna federaci6n o conf ederaci6n -igualmente- aunque hubiese 

varias a 1as cuales se puedan afiliar. 

RJ:ot:osc:hin?4 estima que •ei aspecto negativo de 1ibertad sindi-

ca1, o sea e1 derecho de no afiliarse y de desafiliarse. De 

1a coerci~n jurrdica ejercida en este sentido,se diferencra -

1a posib1e presi6n indirecta, mora1 o econ6mica, la cua1, sin 

embargo, en determinados casos puede ser tan irresistible, ca 

roo aqu~iian, en ia posibi1idad de que dicha 1ibertad negativa, 

muchas veces se puede ver violada o mermada por e1 estado de 

necesidad en ei cuai vive ia mayor~a de ia ciase trabajadora. 

Ese derecho tiene una primordiai importancia segtin afirma --

Hueck ?5 ai decir que: 

" El derecho de un so1o obrero que no quiere 

sindicarse,es iguai ai derecho de io mii obr_!! 

ros que quieren sindicarse". 

En base a1 aspecto negativo de 1a 1ibertad sindica1, A. Gaete 

Berr.tos76 expresa: "esta concepcic5n de la l.ibertad sindica.!, -

supone la libertad de permanecer al margen de ella, es decir 

74. I<rotoschiI>,Ernesto. Op. et. p. 178. 

75. HUeck, Alfred. Op. Cit. p. 283. 

76. Gaete Berr~os, Alfredo. "Derecho eoiectivo de1 Trabajo". 
Editorial. Jur!:dica de Chi:J.e. vaipara:rso, O>iJ.e. 1953. p.31. 
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que el individuo debe tener igua1 protecci6n en e1 ejercicio 

activo o pasivo de este derecho", como se nota, tanto en el 

aspecto positivo como en e1 negativo de la 1ibertad sindical, 

no se puede entender el uno sin el otro,ya que están estrech~ 

mente relacionados entre s~. 

II.3 EL INDIVIDUO Y LA LIBERTAD SINDICAL (Aspecto individual) 

L~ voluntad de un trabajador debe ser libre y conciente, a é~ 

te no se 1e puede ob1igar, ni coaccionar por ning~n medio pa-

ra que elija entre un sindicato u otro, o de constituir a1gQn 

sindicato, as~ como de no afiliarse a un sindicato o dejar de 

formar parte del que se est~ adherido, lo que demuestra que -

el aspecto individual est~ relacionado y forma parte tanto -

del aspecto positivo, como del aspecto negativo de la libertad 

sindical, al igual que dentro del ámbito colectivo. 

II.4 LA LIBERTAD EN LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
(Aspecto colectivo) 

Es precisamente este aspecto el que reviste una importancia -

significativa en 1a ~poca actual, en base a que los grupos de 

trabajadores que realmente son quienes tienen capacidad de m_E 

vilizaci6n amplia y una mayor influencia en la sociedad capi~ 

ta1ista por 1a fuerza que puede adoptar un movimiento obrero 

sindical organizado. 
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El aspecto colectivo, se relaciona ~ntímamente con el aspecto 

positivo y negativo de la libertad sindical, es decir, la fa

cultad o el derecho.que tiene todo sindicato de unirse a otros 

formando o constituyendo federaciones o confederaciones regí~ 

nales, nacionales e internaciona1es, as~ como el derecho de -

los mismos sindicatos a adherirse o no a dichas federaciones 

o confederaciones regionales, nacionales e internacionales, y 

por 6ltimo el derecho de dejar de formar parte de dichos org!!_ 

nismos. De un plano de libertad sindical se ve surgir del ª.::'. 

pecto individual, para poder constitu~r sindicatos libremente, 

para que ~stos puedan también libremente, federarse o confed!:_ 

rarse; al. respecto A. Hueck77 comenta: 

• La garant~a del derecho de coalici6n hace po-

sible la libre uni6n en asociaciones profesi~ 

nales que deben ser independientes unas de -

otras. 

Acerca de las relaciones que pueden tener las asocíaciones -

profesionales entre sí, A. Hueck78 estima: "al garantizar el 

derecho de coalici6n, el orden jurídico posibilita la unión 

en asociaciones profesionales, las que en contraposici6n a1 

individuo en si mismo, representa un poder económico social"~ 

El poder referido, depende de la organización de-equipo, debí 

do al grado de intensificación de la lucha de clases que se d& 

77. iluec:k, Alfred. Op. Cit. p. 252. 

78. lbidem. Op. Cit. p. 249. 
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en un lugar y tiempo dete:rminados, as~ como las condiciones -

tanto internas como externas que prive en ese preciso momento. 

Hablando de la organizaci6n dentro del aspecto colectivo del 

sindicato y sobre ia libertad sindical, Cesario Junio:l9 nos -

dice: 

" La 1ibertad sindical debe ser entendida como 

1a facultad que tienen los sindicatos para 

dictar su propia ley org~nica, manejar sus 

fondos sociales, determinar su administraci6n 

interna sin que las autoridades ad.ministrati-

vas y el Estado puedan intervenir". 

La libertad sindical, en re1aci6n al grupo profesional,consiE 

te en la facultad de fijar las reglas interiores, formales y 

de fondo para regular la vida sindical. Esto es imprescindi

ble para 1a existencia del mismo, as~ tambi~n,por un juicio 

de valor favorable a 1os fen6rnenos sindicales, pues por medio 

de la autotutela de los intereses del trabajo.se logran los 

objetivos constitucionales de luchar contra la desigualdad. 

Para Mario de 1a Cueva80 esti~a a ias federaciones y confeder~ 
cienes de la siguiente manera: "son 1a cG.spide de las organi-

zacionés obreras, que· tiene como misión el estudio, mejora-

79. Cesario, Junior. Citado en Gaete Berr:l:os, A. Op. Cit. p. 34. 

80. Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 367. 
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miento y defensa de las intereses del trabajo y la prepara-

ci6n de un mundo mejor para todos .. , que se entiende sobre to

do, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses 

de la clase del proletariado en contra de los intereses de la 

burguesía; e1 mismo Mario de la Cueva
81 

en ese sentido agrega 

que: 

" La relaci6n que existe entre la l.ibertad sin

dica1 y las federaciones y confederaciones es 

muy estrecha ya que legalmente se tienen que 

regir por las mismas normas en cuanto a lo --

aplicable del sindicato en todos sus aspectos". 

Podemos indicar que la libertad sindical, en el aspecto cole~ 

tivo,es el derecho que tienen los sindicatos y deben gozar, -

tanto para libremente adherirse, no formar o dejar de formar 

parte de federaciones o confederaciones regionales, estatales, 

nacionales e internaciona1es: por otro lado, tambi~n tienen 

ese derecho, las propias federaciones y confederaciones que 

se deben integrar sin ninguna restricci6n,as~ corno erguir su 

propia vida sindical, redactar sus estatutos, decidir su v!a 

de acci6n, etc •••• , que precisru!lente es e1 derecho frente al 

Estado que tienen los diferentes grupos sociales, en especial 

la clase trabajadora. 

81. Ibidem. p. 367-368. 
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• EL REGISTRO COMO OBSTACULO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL " 
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III. J. MARCO JURIDICO 

El registro sindical, constituye la base sobre 1a cual se fu~ 

da.menta J.a personalidad jurrdica de J.os sindicatos, para asr 

poder realizar sus objetivos.La personalidad jurídica que,se 

debe entender como un derecho de la clase trabajadora, ganada 

a trav~s de una intensa lucha en contra de su enemigo de cla

se, as~ como al propio Estado, al efecto Eusebio Ramos Martt

nez82 estima: ' 

" La personalidad jur~dica no es una concesi6n 

que el Estado pueda otorgar o negar, sino que 

se impone al derecho; el orden jur~dico indi-

viduaJ.ista pudo afirmar J.a doctrina de J.a f i~ 

ci6n, pero no puede hacerlo el derecho actual 

porque las normas jurídicas tienen como sapo~ 

te la Vida social y esto es: hombres y comun~ 

dades humanas con fines espec~ficos". 

La persona1idad jur~dica obtenida, es necesaria para represen 

tar a los agremiados del sindicato, as~ como para ser titular 

de1 contrato colectivo del trabajo, emplazar a huelga, etc. 

Cuando un grupo determinado solicita e1 registro, la autori-

dad no puede negarse a otorgarlo, si e1 grupo solicitante re~ 

82. Ramos Mart!nez, Eusebio. "La Personalidad Jur.tdica de J.os Sindicatos 
y el. Estado". en Revista de J.a Facultad de Jurisprudencia de la Uni
versidad del '.Estado de ~=- Tol.uca, Mé>ci=. Año I. No. l. J\bril -
Junio. 1980.p. 48. 
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ne 1os requisitos 1ega1es que se exijan para e11o, el hecho -

de que un sindicato se registre,no quiere decir que es un ac

to de constituci6n del sindicato,sino una formalidad 1egal, -

pues en rcaliaad la constituci6n del sindicato surge, previa

mente a su registro, y con raz6n opina Mario de la Cueva: 83 

" La personalidad de un sindicato no nace desde 

el momento de su registro, sino desde 1a ~po

ca de su conntituci6n; aqu~1 les dará y rece-

nacer~ determinados derechos y su falta les 

ocasionara determinados perjuicios; pero d2 

ninguna manera adquieren una personalidad nu~ 

va; por el hecho del registro". 

Por otro 1ado, es aceptable lo señalado por Pau1 Durand8in r~ 

1aci6n al registro al indicar que: "el registro es un acto 

por el cual la autoridad da f~ de haber quedado constitu~do 

e1 sindicato". 

Por su parte N~stor de Buen85 nos da otro punto de vista men--

cionando que: 

" E1 registro es un típico acto adrninistrntivo 

83. Cueva, Mari.o de la. Op. Cit. p. 342. 

8'1. Durand, Paul. Citado en CUeva, 1-'..:irio de la. Op. Cit. p. 338; ver también 
P&ez Pat.6n, R~ en donde manifiest:J. .lo siguiente: ''La a.scx:iaci6n necesita 
de la person:tl.idad judaica rt!OJnoci.d.; por el Estado, no solo a los fines 
de amtrolar, porque en ellos está interesado el Estado, s:ino adenás, a -
los efectos de la necesaria publicidad de su =nstit:uci6n". Op. Cit. p.591 

85. Buen, ~stor de. Op. c;.t. p. 700. 
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mediante el cual el Estado otorga a los sindi-

catos el reconocimiento de que han satisfecho 

los requisitos de ley". 

Se contempla como un acto administrativo, debido a que la au-

toridad que va a otorgar el registro, es una autoridad ad.mi-

nistrativa, siempre y cuando e1 solicitante cumpla con los r~ 

quisitos establecidos en 1a ley; por su parte E. Krotoschi~6 

expresa que "no deber~a ser tarea del Estado adjudicar carác-

ter representativo a una organizaci6n determinada, de tal mo

do que esta organizaci6n, mediante el otorgar.iiento de la per

soner~a gremial, adquiera privilegios monopolizadores y abso-

1utos respecto de los dem4s". 

Cuando el Estado interviene en otorgar o no el registro a un 

determinado sindicato, genera1mente se lo va a otorgar a1 que 

no represente un verdadero "pe1igro social", -generalmente-, 

con 1os sindicatos que est~n en contra de dicha po1itica la~ 

ral impuesta por e1 Estado y seguida "casi" ciegamente por el 

Congreso del Trabajo y sus miembros, a dic~os sindicatos se -

les hace una revisi6n puntual y exagerada ~e todos los requi-

sitos que se les piden y aGn cuando cumplen con ellos se les 

niega dicho registro por no seguir la pol~tica laboral del E~ 

tado, poniendo realmente, como fundar.iento razonamientos jur~-

dices en verdad rid~culos, estorbando asi a que dicho sindic~ 

86. Krotoschin,E. Clp. Cit. p. 186. 
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to pueda tener la personalidad jurídica y por lo tanto no po

der integrar un gremio sindical. 

Con estas referencias se demuestra que el Estado ejerce un -

contro1 para el movimiento obrero en genera1, constitu~do a -

trav€s del registro sindical, en forma concreta, el ministe

rio de1 trabajo, se reserva el derecho de reconocer la legal~ 

dad o legitimidad de un dirigente sindical; de calificar las 

actividades espectficamente sindicales y de señalar cu~les de 

ellos son de carácter genuinamente sindical, o sea, que ade

más de ejercer un control sobre el movimiento sindical dentro 

de sus fines inmediatos, tambí~n lo hace en los fines media

tos, eS decir, dentro de la actividad pol~tica de los sindic~ 

tos que no estén de acuerdo y que incluso,1uchen en contra de 

1a po1~tica de austeridad puesta en marcha desde e1 principio 

de1 actua1 periodo presidencial, que de una manera general,d_! 

cha política descansa sobre 1os hombros y en perjuicio de 1a 

c1ase trabajadora, ejemplo c1aro de esto son los sindicatos -

independientes que están fuera de 1a "c(ipu1a sindica1", y que 

son fuertemen~e reprimidos y en 1a mayor~a de 1os casos,su r~ 

gistro se les ha negado por indefinidas razones quasi-jur~di

cas, porque su ejercicio podría desestabilizar a1 poder pfib1_! 

co y afectar los intereses privados. 

A1 efecto Graciela Bensusan87 expresa: 

87. Bensusan, Graciela. Op. Cit. p. 135. 
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" Al mismo ti.empo, al reservar el. ejercicio de -

este derecho, se favorece la supervivencia de 

los sindicatos oficiales en contra del sindi-

ca1ismo independiente". 

G. Bidart Carnpos88 sostiene que "otorgar a una sola asociaci6n 

el. derecho de asumir 1a representaci6n y defensa de los inte-

reses del gremio, profesi6n, grupo, categoría, etc. es l~ 

sivo de J.a 1ibertad sindical"' puesto que violar.:ta el princi-

pio de la pluralidad sindical. El Estado ejerce la facultad 

de reconocer y controlar e1 movimiento sindical que implica 

por lo general, una soiuci6n autoritaria al problema de la --

unidad o pluralidad sindical. 

No obstante lo anterior, Von Potobsky89 opina del acuerdo nlim~ 

ro 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, lo siguie~ 

te: 

" El registro de las organizaciones profesionales, 

como condici6n previa para su existencia 1egal, 

constituye un requisito muy difundido en las l~ 

gis1aciones nacionales y como tal,ha sido exarn~ 

nado por el comité a la luz del principio segGn 

el cual, los trabajadores y los empleadores de

ben tener el derecho de constitu~r organizacio-

88. Bidart Camp:>s, G.J. Op. Cit. p.l 
89. Van Potobsky, Geraldo W. "20 años de Labor del Conité de Libertad Sin

dical". ReVista Internacional del Trabajo. Qrganizaci6n Internacional 
del Trabajo. Vol. 85. No. l. Ginebra, Suiza. Enero-Junio. 1972. p.83-84 
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nes sin autorizaci6n previa 

Y continuando expresa que "el comit~ ha aceptado e1 registro 

cuando constituye "una mera formalidad" que no imponga condi

ciones que infrinjan las garant~as establecidas en e1 conve

nio nfunero 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo?º 

Sin embargo, e1 registro existe como una forma de restric

ci6n y con lucidez Francisco Wa1ker Linares91 manifiesta a1 -

respecto: "1os sindicatos est.!in demasiado sometidos al Estado; 

en efecto, para que un grupo profesional pueda organizarse -

sindicalmente, es forzoso que recurra a un inspector del tra-

bajo, siendo el Estado a su arbitrio,quien concede o denega -

la personalidad jur~dica de una asociaci6n ••• " y concluye ~l 

mismo mencionando que: 

" La 1egis1aci6n sindical chilena (1965) pone -

fuertes trabas al principio de la libertad sin 

dical, someten a los sindicatos a una swnisi6n 

excesiva respecto al Estado, el que puede con

cederles y cancelarles la personalidad jur~di

ca a su arbitrio."92 

Ahora bien, se cuestiona el por qu~ de1 control sindical por 

parte del Estado. 

90. Ibidan. p. 84. 

91. Wall:er Linares, Francisoo. Op. Cit. p. 135. 

92. Ibidan p. 134. 
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En menor medida tambi~n sucede que,e1 registro se encuentra -

supeditado a razones de tipo po1~tico como 1o seña1a Bal.tazar 

Cavazos93 , pero adem.S.s con inf1uencia de1 capita1 en J.a econo

m.f.a nacional.. 

Podemos considerar que en M(;xico existe una 1imitaci6n a la -

1ibertad sindica1 a través de1 registro ya que éste, r-o Ferm~ 

te que 1os sindicatos tengan una autonomía propia, y que por 

l.o tanto, cuando la autoridad niega el. registro,e1 sindicato 

no tiene capacidad jur~dica, dicha negativa se puede fundame2 

tar en muchas razones, pero en 1a mayor~a de J.os casos son 

realmente infundados, ya que se hace una interpretaci6n de 

ios preceptos 1ega1es en perjuicio de ia ciase trabajadora,--

que se constituyen en un sindicato que opta por otra v~a, que 

no es 1a oficializada y controlada, ya que es diferente su a~ 

ci6n sindica1 y medios de 1ucha,que las supuestamente usadas 

por 1os sindicatos oficia1istas. 

E1 registro sindica1 ante e1 Estado, no debiera constitu~r un 

obst4cu1o, sino meramente una f0rma1idad, que seña1e que se 

ha constitu~do un sindicato determinado y que su existencia y 

vida no dependan de 1a aprobaci6n o negaci6n de1 registro de 

car~cter administrativo, ni mucho menos que dependa de razo

nes de tipo po1~tico o econ6mico, a1 suponer que otorgárse1e 

e1 registro a un sindicato verdaderamente democrático de de~ 

93. cavazos F1ores, Bal.tazar. Op. Cit. p. 319. 
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terminada empresa o rama índustriai,se de una aguda 1ucha de 

c1ases y en cansecuencia,e1 sindicato en cuesti6n 1ograr~a 

arrancar1e a la burgúes~a condiciones de vida humanas para 

sus representados. 

III.2 EL APARTADO "A" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Los fundamentos legales relacionados con e1 registro sindical 

los ana1izaremos de una forma descendente jerárquicamente ha

b1ando, as~ 1a fracci6n XVI del art. 123 constitucional apar

tado A dice a la 1etra: 

•· Tanto los obreros como 1os empresarios tendrán 

derecho para coaligarse en defensa de sus res

pectivos intereses, formando sindicatos, aso

ciaciones profesionaies, etc. 

Y como se constata de1 precepto 1ega1 antes mencionado, no 

existe ninguna 1imitaci6n de tipo registra1, que impida e1 

ejercicio de 1a 1ibertad sindica1. 

III.3 EL APARTADO •B" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Por su parte 1a fracci6n X de1 art. 123 constitucional apart~ 

do B expresa: 



n Los trabajadores tendr~n e1 derecho de asociaE 

se para 1a defensa de sus iritereses comunes 

58. 

Por 1o que cabe, el mismo comentario que para el apartado A, 

no habiendo 1imitaci6n alguna en cuanto al registro sindical. 

rrr.4 CONVENIO No. 87 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO. 

Dentro de esta misma jerarquía constitucional, tenemos e1 tra

tado internacional No. 87, al cuai ya nos hemos referido ant~ 

riormente, y que en su art. 7 manifiesta: 

" La adquisici6n de la personalidad jur~dica por 

las organizaciones de trabajadores y de emple~ 

dores, sus federaciones y confederaciones, no 

puede estar sujeta a condiciones cuya natura

leza limite la ap1icaci6n de las disposiciones 

de los art~culos 2, 3 y 4 de este convenio " 

Dichos art~culos señalan lo siguiente: 

Art. 2ª.- LOs trabajadores y los empleadores, sin ninguna di!!. 

tinci6n y sin autori2aci6n previa, tienen el dere

cho de constitu~r 1as organizaciones que estimen -

convenientes, as! como el de afilia~se a estas or-
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ganizaciones, con 1a sola condici6n de observar los 

estatutos de 1as mismas; 

Art. 3ª.- 1) Las organizaciones de trabajadores y de emplead2 

res tienen el derecho de redactar sus estatutos y -

reglamentos administrativos, el de elegir 1ibrernen

te sus representantes, el de organizar su adminis

traci6n y sus actividades y el de formular su pro

grama de acci6n. 

2) Las autoridades pGb1icas deber~n abstenerse de -

toda intervenci6n que tienda a limitar este derecho 

o a entorpecer su ejercicio legal. 

Art. 4~.- Las organizaciones de tr~bajadores y de empleadores 

no est4n sujetas a diso1uci6n o suspensi6n por v~a 

administrativa. 

Existiendo 1a facu1tad 1ibre para e1 Sindicato y su 

Registro. 

III.5 LOS FUNDAMENTOS BASICOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Por su parte, la Ley Federa1 del Trabajo en su art. 365, ind~ 

ca que los sindicatos deben registrarse en 1a Secretaría de1 

Trabajo y Previsi6n Socia1,en los casos de competencia fede

ral y en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje,en los de co~ 

petencia local, a cuyo efecto remitir~n por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de asamblea constitutiva; 
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II.. Una .1.ista con.. el. nthnero y domicilio de sus miembros y -

con el nombre y domicilio de los patrones, empresa o e~ 

tabl.ecimientos en los que se presten los servicios; 

III. 

IV. 

Copia autorizada de l.os estatutos; 

Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hu

biese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores,s~ 

r4n autorizados por el. Secretario General, e1 de organizaci6n 

y el de actas, sal.va 1o dispuesto en los estatutos. 

Cabe hacer el comentario aducido anteriormente por Van Potob

Sky en cuanto al registro ni debiera traer como consecuencia 

un menoscabo o una 1imitaci6n al. ejercicio de l.a 1ibertad siE 

dical es decir, como una mera formalidad y no como un obstac~ 

1o. 

En lo referente a la entrega de 1os estatutos a la autoridad 

del trabajo correspondiente, si ~stos no reúnen los requisi

tos señalados por e1 art. 371 de1 citado ordenamiento,no pro

cederá a hacerlo y dicha disposici6n contraviene 10 estipula

do por el convenio 87 de la OIT en su art. 3 parte primera en 

la cual expresa "las organizaciones de trabajadores y de em

pleadores tienen e1 derecho de redactar sus estatutos y regl~ 

mentas", y por 1o tanto, si dichos estatutos no van de acuer-
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do a la pol~tica laboral del partido-gobierno, es 16gico pen-

sar que dicho registro no procederá, ya que estaría en contra 

de los intereses tan.to de la ~lite política,como de los empr~ 

sarios y el partido oficial, en consecuencia,se puede consid~ 

rar que la obligaci6n por parte de los sindicatos de seguir -

un determinado molde o tipo de estatutos, vulnera la libertad 

sindical y se deduce que es otra 1imitación de la libertad -

sj.ndical, tambi~n es violatoria en contra de ~sta, ya que el 

convenio No. 87 tiene la jerarqu~a constitucional, pero que -

en 1a práctica parece invertirse dicho orden y jerarquizaci6n, 

ya que se aplica continuamente y de una forma contundente la 

legislaci~n secundaria,en perjuicio de los sindicatos y de -

los trabajadores en consecuencia. 

Por otra parte, el art. 366 seña1a tres causas por las cuales 

e1 registro será negado, teniendo como primera nugatoria, el 

que e1 sindicato no se proponga la finalidad prevista en el -

art. 356, que a nuestro juicio resulta un poco ocioso, porque 

todos 1os sindicatos se constituyen precisamente con esa fin_!! 

lidad o sea e1 estudio, defensa y mejoramiento de sus agremi~ 

dos; como segundo punto de negativa, es que si el sindicato -

no se constituyó con e1 ntirnero de miembros fijados por e1 art. 

364, es decir 20 miembros trabajadores, suponiendo el caso, 

si en un lugar de trabajo ocupa menos de 20 trabajadores,~s

tos no podrán constitu~r un sindicato; y corno tercera posibi-
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lidad de negativa del registro se dice en la fracci6n III del 

art~culo en cuesti6n,que se negara cuando no se exhiban los -

documentos a que se refiere el art. 365. 

En lo que se refiere ul registro de las federaciones y confe

deraciones, por ministerio del art. 381 dispone las mismas -

obligaciones que para los sindicatos e inclusive aumenta unas 

cuántas más y que por lo tanto adolecen ta.mbi~n, las organiz~ 

cienes de segundo, tercero y cuarto grado,de las ~ismas limi

taciones que se les imponen a los sindicatos, y m~s a6n, deb~ 

do a que dichos organismos pueden llegar a tener una verdade

ra fuerza que no concilie, ni trate de "equilibrar" los dife

rentes factores de la producci6n, sino que exprese la verdad~ 

ra lucha de clases y exija sus derechos que corno clase, actua~ 

mente 1es corresponde para, de una manera posterior se logre 

lo que el maestro Mario de la Cueva llamara la "RepGblica del 

Trabajo• donde ~ste sea el valor m~ximo y no exista la explo

taci6n del hombre por el hombre. 

III.6 LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO 

En relaci6n al registro, los sindicatos de trabajadores al -

servicio del Estado, son las asociaciones de trabajadores que 

laboran en una misma dependencia, constituraa para el estudio, 
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mejoramiento y defensa de sus intereses comunes tart. 67 LFTSE), 

pero se 1.i.mita el ejercicio de 1a libertad sindical, que se --

1eva a cabo a trav~s· del registro sindical a1 señalar la misma 

1ey en su art. 68 que s61o habr~ un sindicato para cada depen

dencia, violando as! lo expuesto por el ya tan mencionado con

venio internacional, as~ como e1 art. 71 de la LFTSE manifies

ta, a1 igua1 que e1 art. 364 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, e.!_ 

nWnero mrnimo de 20 trabajadores para constitu~r un sindicato: 

se puede apreciar sobre ~sta LFTSE, que se niega de u.na manera 

categ6rica 1a p1ura1idad sindica1, considerada ésta como un -

principio de1 derecho 1aboral mexicano consignada en nuestra -

Carta Magna a trav~s del art. 123 constituciona1 apartado B y 

e1 convenio internaciona1 de 1a OIT nllmero 87. 

Es precisamente esa negación de 1a p1ura1idad sindica1, 1a que 

nos 11eva a deducir que dicha p1ura1idad quedó coartada a tra

v~s de 1a negativa de registro, a aqu~11as organizaciones ver

daderamente democráticas que no se aju.stan:m con .l.as posiciones 

partidistas y oficia1izadas, por considerar que son perjudici~ 

1es a sus intereses de c1ase. 

Por e11o, se entiende que e1 registro sindica1, es una 1imita

ci6n a i·a 1ibertad sindica1, ya que 1os sindicatos sin person~ 

11dad jur~dica no pueden actuar como representantes 1ega1es de 

sus agremiados y en ese orden de ideas. el art. 74 de 1a LFTSE 



en su primera parte manifiesta que: 

" Los trabajadores que por su conducta o fa1ta -

de soiidaridad fueren expuisados de un sindica

to, perderán por soio ese hecho todos ios dere

chos sindicales que esta ley 1es concede " 

64. 

Siendo esta disposición iiegai, ya que en ei propio ordena

miento, señala su art. 10 que 1os derechos consignados a fa

vor de los trabajadores son irrenunciables, como 1o señala -

también ia LFT supietoria de esa iey por io que, si ias pers2 

nas como individuos no tienen siquiera la facultad de poder -

elegir entre uno u otro sindicato,pertenecen a una capula siE 

dicai que sigue ªciegamente" ia poi~tica iaborai dei Estado; 

si no hay iibertad en ei aspecto individuai,menos at1n ia ha

brá en ei aspecto coiectivo, en su dobie acepción, positivo y 

negativo, sobre todo si ei art. 78 de ia LFTSE dice a ia ie

tra: 

• Los sindicatos podrán adherirse a la Federaci6n 

de ios Sindicatos de Trabajadores ai Servicio -

dei Estado, anica centrai reconocida por ei Es

tado". 

Por Gltimo, en el supuesto de que un sindicato lograra su vi-
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da independiente,se encontrar~a en cOntra de los otros sindi

catos por los 1!mites espec~ficos de la LFTSE, preceptos que 

violan lo estab1ecid0 por el multialudido Acuerdo internacio

nal que señala en su art. 4 que las organizaciones de trabaj~ 

dores y de empleadores no est~n sujetas a disoluci6n o suspe~ 

si6n por v~a administrativa, disposicí6n que se ve contradec~ 

da por lo dispuesto en el art. 124 de la LFTSE en su fracci6n 

III en donde seña1a gue es competencia del Tribunal Federal -

de Conciliaci6n y Arbitraje conceder el registro de los sind~ 

catos o, en su caso, dictar la cancelaci6n del mismo; dicho -

Tribunal es de tipo administrativo especializado y en efecto, 

cae dentro del supuesto del Convenio ntimero 87 de la OIT, con 

siderando que para efectos de los trabajadores al servicio -

del Estado, se encuentra determinada y circunscrita su facul

tad de sindica1izarse, que para conc1u~r, se traduce en una -

elocuente limitaci6n a la actividad sindical de los trabajad2 

res a1 servicio de1 Estado, como a 1os trabajadores de1 sec

tor privado, constituyendo e1 Registro, un medio de contro1 -

que ejerce diplomáticamente en el aspecto pol~tico, el Estado. 



C A P I T U L O I V 

• COERCITIVIDAD A LA LIBERTAD SINDICAL " 
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IV.l LA CLAUSULA DE EXCLUSION 

Las limitaciones a 1a 1ibertad sindical, pueden provenir de -

dos fuentes principales, los patrones por un 1ado y el Estado 

por el otro, al efecto castorena94 estima que: ºLos partícula-

res que mayor interés tienen en atacar e1 derecho de asocia-

ci6n profesiona1, son los patrones", esto es debido a que la 

clase patronal es la principal obstaculizadora de la libertad 

sindical, ya que no es conveniente, a su entender, que los --

trabajadores se agrupen en sindicatos democráticos y luchen -

as~ por mejores condiciones de vida y de trabajo, resultando 

que los patrones alienten y apoyen los sindicatos blancos o 

sea los sindicatos al servicio del patr6n y en consecuencia 

no se puede dar una independencia de1 grupo sindica1 frente 

al empresario?5 

Tomando en cuenta el razonamiento anterior, podemos negar ca

tegóricamente 1o que señala Manuel A1onso96 a1 seña1ar que: -

"dentro de las limitaciones a 1a libertad sindical, se encue~ 

tran 1as impuestas por los propios sindicatos y por los trab~ 

jadores", procurando negar que el Estado y los empresarios --

sean quienes 1imitan la actividad sindical, no obstante que 

están sumamente relacionados entre s~ y las restricciones a 

dicha libertad,son resultado o consecuencia de la actividad 

del Estado y los intereses patronales. 

94. castorena, Jesús. Op. Cit. p. 233. 

95. Ver Buen L. Néstor de. Op. Cit. p. 619. 

96. Ver Alonso, Manuel. Op. Cit. p. 160. 
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la crisis econ6mica, permanente y general del capitalismo, --

por la cual atraviesan los pa~ses subdesarrollados principai

nente, la maestra Graciela Bensusan97manifiesta: 

" Al mismo tiempo, como consecuencia de la poli-

tica de austeridad puesta en marcha para resa.:.. 

ver 1a crisis, se produjo la reducci6n del Es-

tado benefactor y se vieron afectadas, en di-

versa forma, las libertades sindicales, la fr~ 

gilidad de la democracia en los pa~ses de cap~ 

talismo avanzado se extrema en el caso de las 

sociedades donde este r~girnen se desarroll6 -

tard~runente, como en los casos de los pa~ses 

1atinoamericanos. 

rv.2 EL SINDICALISMO OBLIGATORIO 

Sobre este tipo de restricciones a la libertad sindical, por 

lo que se refiere la Ley Federal del Trabajo, en su art. 358 

señala que: 

" A nadie se puede ob1igar a formar parte de un 

sindicato o a no formar parte de ~l. 

Cualquier estipualci6n que establezca multa -

convencional en caso de separaci6n del sindi

cato o que desvirtue de a1gan modo la dispos~ 

97. Bensunsan, Graciela. Op. Cit. p. 127. 



ci6n contenida en el párrafo anterior 1 se ten

drti por no puesta " 

68. 

Por su parte el art. 395 del-mismo ordenamiento legal señala 

que "en el contrato colectivo podr~ establecerse que el pa

tr6n admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean 

miembros del. sindicato contratante." Esta cl.áusula y cuales

quiera otras que establezcan privilegios en su favor, no po

dr4n aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no forman 

parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la em

presa o establecimiento con anterioridad a 1a fecha en que el 

sindicato solicite 1a celebraci6n o revisi6n del contrato co

lectivo y la inclusi6n de ~l,de la cláusula de exclusi6n. Po

drá tambi~n establecerse que el patr6n separará del trabajo a 

los miembros aue renuncien o sean e-'<!"'Ulsados deJ. sindicato -

contratante", esta situaci6n ser~a a todas· 1uces ilegal y an

ticonstitucional. 

Los dos preceptos anteriores, dan muestra de una contradic

ci6n en la misma ley y si hay duda en la aplicaci6n de ios -

preceptos mencionados, se aplicar~ 1a mSs favorable al traba

jador y segan lo establecido por el art. 18 de la LFT ratifi

ca el principio de "in duvio pro laboro" y al efecto manifie~ 

ta: "en la interpretaci6n de las normas de trabajo se tomarán 

en consideraci6n y sus finalidades señaladas en los artículos 

2 y 3. En caso de duda prevalecerá la interpretaci6n mas fa-
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vorable al trabajador." siendo cuestionable, cual le favorece 

a1 trabajador. 

La cl~usula de exclusi6n consiste segfin A. Gaete Berrras98 -m~ 

diante la cual el patr6n se compromete a separar del trabajo 

al asalariado que se retira del sindicato o a aquél que es e~ 

pulsado, Luis A. Dispontin99 manifiesta "significa que el em

presario s6lo puede emplear a los miembros de una determinada 

asociaci6n de trabajadores, excluyendo a los que no lo son .•• 

Es una expresi6n de la tiran!a sindical"; siguiendo la ~isma 

1rnea M. Montie1100 estima que 1as 11amadas c1~usu1as de segu-

ridad sindical,se reducen a que el patr6n se obliga a emplear 

miembros de un sindicato;y que puede tener varias modalidades, 

entre otras: 

a) Rec1utamiento exclusivo y de miembros del sindicato. 

b) Libre contrataci6n,pero condicionada a que los nue-

vas trabajadores ingresen al sindicato •••• 

y en consecuencia con estos razonamientos expuestos, si algan 

grupo de trabajadores deciden abandonar el sindicato a1 cua1 

pertenecen, por considerar que no representa sus intereses y 

menos a'fln los defiende, deciden constitu~r un sindicato, pues 

como resu1tado serán expulsados de su fuente de ingresos pri-

mordial para su sostenimiento y e1 de su fami1ia, a1 efecto E. 

Guerrero comenta que "los trabajadores tienen en ocasiones --

98. Gaete Berr!os, Alfredo. Op. Cit. p. 32 

99. Dispontin, Luis A. Op. Cit. p. 337. 

100. Manti11a Montie1, Federico. Op. Cit. p. 149. 

101. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 281. 
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que prescindir de sus convicciones, por el imperativo de la -

necesidad de comer", y en consecuencia no podr~n formar e1 s~ 

sodicho sindicato aeinocr~tico y se ver~n obligados a seguir -

trabajando en 1as mismas condiciones, ya que de 1o contrario, 

e1 patr6n se verá ob1igado a despedir1os. 

La c1áusu1a de seguridad sindical, 1imita la 1ibertad de aso-

ciaci6n concedida como un derecho, no debe crearse en una --

ob1igaci6n coercitiva, pues es tan respetable el derecho de -

asociarse como 1a 1ibertad de no hacerlo, o de separarse del 

grupo, según Luis A. Despontin102 dicha c1áusu1a se funda en -

1a necesidad de crear sindicatos fuertes y poderosos, si, pe-

ro a favor de 1a c1ase empresaria1 o burgues~a. 

La c14usu1a de exc1usi6n, ejerce una verdadera dictadura sin

dical como lo expresara F. Manti11a Montie1!03 De esta forma 

se niega y limita de manera absoluta la 1ibertad sindical en 

todos sus aspectos. 

La cláusuJ.a de exc1usi6n por separaci6n,se encuentra prohibi-

da por la fracci6n XXII de1 art. 123 constituciona1 apartado 

A, pues 1os empresarios no pueden separar a 1os obreros sin -

incurrir en responsabilidad, a menos de existir causa justif~ 

cada dando como resul.tado, que la cl~usu1a de exc1usi6n es --

ilegal, pero utilizada por la clase dominante o sea la burgu~ 

102. Despontin, Luis, A. "Derecho Privaeo y P6b1i= de1 Tralnjo". Direcci6n 
Nacional. de Publicidad. Universidad Nacional de C6rdoba, Argentina. 
1961. p. 337. 

103. Mantilla Y.:::mtie1, Federi=. Op. Cit. p. 150. 



71. 

s~a, apoyada por e1 Estado, para as! lograr los fines que como 

clase persiguen, consintiendo la exp1otaci6n de millones de --

obreros, 1os cua1es no logran imponerse en defensa de sus der~ 

chas frente al empresario. 

IV.3 LIBERTAD EN LA CONCENTRACION 

E1 sindicalismo ob1igatorio encierra una contradicci6n con el 

sindicalismo voluntario, el obligatorio, es la destrucci6n de 

todo lo que tiene de socialista la instituci6n sindical, en la 

misma 1!.nea Luis A. Despontin l04 estima que: "doctrinariamente, 

la sindicaci6n obligatoria significa 1a anulaci6n del princi-

pio de libertad•, indicando con ello que obligar a la sindica

ci6n, es 1o mismo que negar ese derecho. 

La sindicaci6n ob1igatoria,es aqu~lla que las personas ejercen 

por la ob1igaci6n de pertenecer a un sindicato, en e1 criterio 

de Luis A. Despontin105 e1 sindicato obligatorio es el impuesto 

por 1a coacci6n de 1os mismos trabajadores asociados o por e1 

Estado. 

E1 derecho de sindicaci6n como concesi6n ben~vo1a o forzada de 

1a autoridad estata1, debe ser un derecho, nunca un deber im-

puesto coercitivamente desde arriba~ El sindicalismo obligat~ 

rio desp1aza e1 .concepto del sindicato, ya que falta la vo1un-

104. Despantin, Luis A. citado en cabane11as, Guillermo. Op. Cit. p. 118. 

105. Despontin, Luis A. Op. Cit. p. 333. 
Ib:idem. 
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tariedad en e1 consentimiento de sus integrantes, cuya uti1i-

dad resulta siempre relativa; pues ah~ donde no hay libertad 

no hay grupo de c1ase, las asociaciones impuestas, obligato-

rias, no pueden ser consideradas como asociaciones profesion~ 

les, porque a sus miembros, a trav~s de 1a imposici6n, se 1es 

impedir~a crear otras coaliciones voluntarias, que repugna

r~an a la asociaci6n obligatoria. Al respecto Goss'elin106 es-

tima con certeza "1as restricciones que el Estado pueda impo-

ner a los emp1eados a su servicio en el ejercicio de ese der~ 

cho "a sindicalizarsen debe, a no dudar1o, derivarse de los 

motivos superiores", tenemos que reca1car sobre estos motivos 

superiores y consideramos que, ~stos tienen una finalidad es-

pec~f ica como es contener 1as luchas obreras en todos sus as-

pectes llevadas-a cabo por sindicatos democráticos. Prueba 

de ello es lo qúe sostiene Manuei A1onso107 cuando expresa: 

" El Estado puede no s61o 1irnitar, sino anular -

totalmente el ejercicio de ia 1ibertad sindical, 

tanto positiva como negativa". 

E1 sindica1ismo ob1igatorio,como se ha tratado de demostrar -

en 1os párrafos anteriores, es una flagrante vio1aci6n a 1a 1_! 

bertad sindica1, guarda una vincu1aci6n estrictamente estre

cha con las c1áusu1as de exclusi6n por admisi6n y separaci6n, 

la ~nica diferencia es que en el caso de las cláusulas, ~stas 

106. Gosseiin, Emilio. "Postura Jur3'.dica del Estado ca= patrono frente al 
Sindicalism:::>" Revista Mexicana del Trabajo. Organo de la Se...-retar!a del 
Trabajo y Previsi6n Social. México. Sa. {;pcx:::a. Temo VIII. ·Nos. 1 y 2. 
1961. p. 43. 

107. Alonso Garc!a, Manuel. Op. Cit. p. 160. 
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se pactan entre el patr6n y el sindicato blanco, y el sindic~ 

lismo obligatorio es impuesto por el Estado, espec!ficamente 

por v!a legislativa a trav~s de la Ley Federal de Trabajado

res al servicio del Estado. 

Dicha l:l.Il\itaci6n a la libertad sindical,a juicio de Luis A. -

Despontin108 tiene u..• doble significado como resultado de una 

forJDa compulsiva de pertenecer a una asociaci6n profesional y 

lo traduce en: 

a) P~rdida de la libertad de sindicalizarse 

b) P~rdida de la libertad de trabajo: 

y siguiendo con el mismo razonamiento del sindicalismo oblig~ 

~orio,fundamenta lo siguiente: 

a) su fuerza est~ en una sola asociación integrada por 
todos los trabajadores de la misma categor!a profesional. 

b) Al haber varios sindicatos, el empleador selecciona 

su personal en aqu~l que ~s le conviene. 

Lo que conduce al sindicalismo obligatorio,es el sindicalismo 

úni= cano lo sefiala Manuel AlonsJ-09 es uno de los cuatro sist~ 

JDaS de sindicaci6n, pero el Gnico y obligatorio; debiera 

ser plural y libre; en el sindicalismo Gnico, la autoridad 

tiene un inter~s particular en ~sta limitaci6n, como lo hemos 

visto anteriormente, a juicio de J. Castorenal..:l..Oseñala que -

"es 

l.08. 

109. 
110. 

una fórmula atenuada del sindicalismo obligatorio, el sí~ 

Despcntín, Luis A. cp. Cit. p. 334. 

Alonso Ga=!a, Manuel. Op. Cit. p. 158. 
Castorena, JesGs. Op. Cit. 232-233. 
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dicato único", en lo cua1 apreciamos,como un razonamiento h~ 

nesto, a1 efecto, hablando en 1o que toca al sistema de uni

dad sindical A. Gaete Berr~os 111 comenta que •existe un monop~ 

lio legal a favor de una asociaci6n sindical reconocida para 

cada categor~a profesional•, 1a unidad sindical, si bien es -

una aspiración de la clase trabajadora, su logro tiene que --

ser el resultado de la natural evo1uci6n del sindicato, sin -

inf1uencias extrañas, no debe ser impuesta sobre todo, por la 

legislaci6n, ya que si se lleva a cabo de una manera compuls~ 

va, descrita anteriormente, la unidad sindical le causar~a d~ 

ños al movimiento obrero, en lo que se refiere a que la uní-

dad sindical debe ser hecha por la natural evoluci6n del sin

dicato, entenderla como la surgida de la lucha de clases. La 

unidad sindical, se debe dar solo cuando sea una <n<presi6n a~ 

t~ntica de la voluntad de la propia clase obrera, para no ser 

entendido en el cirterio de Luis A. Despontin112 cuando afirma 

que "el sindicato finico desemboca en la sindicalizaci6n obli-

gatoria•. 

:IV.4 Ll:MITANTES A LA HUELGA, COMO UN ARMA DE LA CLASE 

TRABAJADORA 

La restricci6n que existe a la negociación del contrato cole~ 

tivo y el derecho a la huelga, como resultado de la sindica

ci6n obligatoria y las cláusulas de exclusión por ingreso y -

111. Gaete Berr!os, A. 0p. Cit. p. 31. 
112. Despontin, Luís A. Op. Cl.t. p. 34. 
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separaci6n, de forma indirecta es el obstáculo para negociar 

el contrato colectivo, como es la desvinculaci6n que existe -

entre las bases obreras y sus l~deres y en ese orden de ideas 

Efrén C6rdoba113 estima que: 

" Al negarse el derecho de sindicaci6n se rehu-

sa también el derecho de los empleados pGbli-

cos a participar en la fijaci6n de sus condi

ciones de empleo. 

En el art. 87 de la LFTSE se señala que, las condiciones gen~ 

rales de trabajo serán fijadas por los titulares de las depen 

dencias y oyendo al sindicato respectivo, y dichas prestacio-

nes econ6micas se re1acionan con e1 presupuesto de 1a federa-

ci6n (art. 91), es decir, los sindicatos del apartado B, ade

más de que su sindicaci6n es obligatoria, sus condiciones ge

nerales de trabajo, en especial las prestaciones de tipo eco

n6mico, estarán sujetas directamente, con lo que les asigne -

el presupuesto de la federaci6n y por si fuera poco, también 

existe otra restricci6n en el mismo rubro y lo conforman los 

llamados •topes salariales• que no están reconocidos legalmen 

te, y en efecto, 1a capacidad de negociaci6n de1 contrato, e~ 

1ect~vo se reduce a sus expresiones m~nimas, a1 no tener el -

sindicato actual.mente 1a suficiente fuerza, como rn~nimo de -

las condiciones de vida adecuadas materialmente para los hoy 

113. Córdoba, Ef:r@n. "Relaciones Laborales en la Funci5n PGblica de .!lné
rica Latina". Revista InternacionaJ. del Trabajo. Organizaci6n Inter 
nacional del T.rabajo. Ginebra, SUiza. Volunen 99. No. 3. Julio-Sep'.=" 
tienbre, 1980. p. 314. 
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llamados "servidores públicos", consideramos que es un obstác~ 

lo para la libertad sindical, toda vez que no se da plena aut~ 

nom~a para negociar ·el contrato colectivo, porque es notorio -

sobre todo en épocas de crisis corno nos encontrarnos actualmen

te, que el Estado recorta cada vez más su presupuesto y entre 

otros renglones actúa, dicho recorte, en detrimento de las co~ 

diciones de vida y trabajo de sus servidores públicos. Cansí-

deramos al contrato colectivo de trabajo, como pieza fundar.ten

tal en la cual se refleja la poca o nula libertad sindical y -

se puede decir que es una manifestaci6n de la lucha de clases. 

Por su parte Carlos H. Molina 114manifiesta, en lo relacionado 

al derecho colectivo del trabajo y sus efectos, lo siguiente: 

" El derecho colect~vo del trabajo, tiene por o~ 

jeto, dentro de los límites establecidos por -

el Estado, una regu1aci6n normatíva de las ca~ 

diciones de vida por los propios interesados". 

Debido a la forma de asociaci6n, que componen la vida sindical 

del trabajo en general y sobre todo por las cláusulas de admi

si6n y separación que privan en la mayor!a de los casos,limita 

tanto al sindicalismo, que no tienen independencia los trabaj~ 

dores de los patrones, no se pueden pactar condiciones de tra

bajo favorables,como se desearian en f~vor de los trabajadores, 

114. Malina l'blina, Carlas 11. Op. Cit. p. 16. 
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ya que las bases obreras,est~n en total desvinculaci6n con 

sus mesas directivas y éstas, están sometídas generalmente 

con los patrones. 

El derecho de huelga, es el más fuerte instrumento de la cla

se trabajadora para lograr sus fines y es .fiel expresi6n de la -

tan mencionada lucha de clases, al que el Estado a través de 

1a 1egislaci6n, se encarga de limitar como derecho, según se 

pµede apreciar: 

El art. 94 de la LFTSE dice a la letra: 

" Los trabajadores podrán hacer uso del derecho 

de huelga respecto de una o varias dependen

cias de los poderes ptib1icos, cuando se vio

len de manera general y sistemática los dere

chos que consagra el apartado "A" del. Art. 123 

constitucional " 

y de una fo:ana análoga lo establece la fracción X del art. 123 

constitucional apartado B en su segunda acepción. 

Resulta claro anotar las limitaciones que encierra este pre

cepto, ya que se reconoce el derecho de huelga de los traba

jadores pero de una manera sutil, dado a que es pr§cticamen-
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te ímposible, que se violen todos los derechos que se consig-

nan en el artículo 123 constitucional apartado B, ya que corno 

lo expresamos en raz6namientos anteriores, las mesas directi-

vas de los sindicatos sujetas al apartado B no son tan demo-

cr~ticas como se pretenden, el aspecto sistemático quiere de-

cir que se tienen que violar todos los derechos consignados 

en el art. 123 constitucional apartado B y a las 2/3 partes 

de los trabajadores, cuando menos; f6:rmula en que se denota 

abiertamente, el control sindical por parte del Estado para 

sus trabajadores, desde un punto de vista formal. 

SegGn lo dispuesto por el art. 101 de la LPTSE se sigue notan 

do un fuerte ~ntervencionismo del Estado en los asuntos 1abo-

rales, dicho art~culo señala: 

" Antes de declarar la huelga, el Tribunal Fed~ 

ral de Conciliación y Arbitraje examinará si 

es legal o ilegal y si se han llenado los re-

quisitos. 

Se puede concluir que el derecho de huelga, en el apartado B, 

está a merced de lo gue declare dicho Tribunal especializado 

administrativo y que la mayor~a de las veces va a responder 

no precisamente en favor de la justicia social; finalizando 

podemos afirmar con Efrén Córdoba115gue: 

llS. Córdoba, Efrén. Op. Cit. p. 313. 



" Sal.ve contadas excepciones, al empleado pGbl~ 

co no se le otorgan los derechos de acción e~ 

lectiva que normalmente se conceden al traba

jador de empresas privadas" .. 
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En 1o relacionado con· el apartado A, consideramos que es una 

limitante el hecho de que el sindicato que pretenda realizar 

la huelga, tiene la obligaci6n de emplazarla haciéndolo a tr~ 

vés de la autoridad administrativa y ésta decidirá si es pro

cedente o no, pero la limitaci6n consiste en que la autoridad 

sea imparcial, ya que en ella está depositada la facultad que 

puede pert!litir o no la libertad del derecho de huelga de los 

~rabajadores, conduciéndose como un trámite o una limitante 

directa de ese derecho en contra de la clase obrera. 

IV. 5 SOMETIMIENDO A LA CONCILIACION Y ARBITRAJE 

En donde exista el antagonismo de clase, intereses contradic

torios derivados de 1a misma esencia del régimen capitalista 

que como en M~xico dependen socio16gicamente hablando, de -

los intereses surgidos entre la burguesra y el proletariado, 

que no pueden ser conciliados. 

En consecuencia, se puede ofrecer el criterio que señala W~ 

Kaske1116 al decir: "el carácter de coparticipes sociales, se 

116. Kaskel,Walter Deresch, Herman. cp. Cit. p. 463. 
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debe a 1a for:na de conci1íaci6n entre 1as asociaciones profe

siona1es de los trabajadores, por un lado y a 1a de los em

pleadores por el otr0". 

Los 1audos que torne e1 Tribuna1 Federa1 de Conci1iaci6n y Ar

bitraje o el Estado en general, sue1en ser parciales y no ju~ 

tos e imparciales. El arbitraje ob1ígatorio, resulta ser un 

anna muy c6moda para 11evar a cabo una solucion e1itista, pe

ro que resulta relativamente injusta. El art~culo 123 const.!_ 

tuciona1 promulgado en 1917, que fue producto de 1a Revo1u

ci6n Mexicana, se ocup6 de formalizar las relaciones entre el 

Estado y las clases sociales. Asimismo reconoci6 a éstos e1 

derecho a organizarse para 1a defensa de sus intereses, pero 

reserv6 para e1 Estado e1 carácter de árbitro de la c1ase en 

pugna, 1as caracter~sticas principales del sistema po1~tico y 

econ<Smico corporativo son 1a funci6n conciliadora y la judi

cia1, subsidiaria para la so1uci6n de los conflictos del tra

bajo. SegGn lo dispuesto en la fracci6n XX del art. 123 con~ 

titucional apartado A y a la fracci6n XII del art. 123 const~ 

tuciona1 apartado B, sobre 1a conci1iaci~n y e1 arbitraje, --

1as que señalan: 

Fracci6n XX: Las diferencias o 1os conflictos entre e1 capi

tal y e1 trabajo, se sujetarán a 1a decisi6n de una junta de 

conci1iaci6n y arbitraje, formado por igua1 nGmero de rep~ese.!! 
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tantes de 1os obreros y de 1os patrones, y uno del gobierno. 

Fracción XII: Los conflictos individuales, colectivos, e in-

tersindicales ser~n sometidos a un Tribunal Federal de Conci-

1iaci6n y Arbitraje integrado segan lo prevenido en la ley r~ 

g1amentaria. 

Podemos decir que la conci1iaci6n y e1 arbitraje, en efecto -

conforman un obstáculo a las manifestaciones más directas de 

la libertad sindical y podemos asegurar con I. F1eitaJ17 que 

•1os medios para 1ograr el rompimiento con 1a conci1iaci6n de 

c1as.es se denomina de accicSn directa, lo que significa la el_! 

Jlli.naci6n del Estado como árbitro de la justicia en los con-

f1ictos obreros patronales", lo que atribuye al Estado mismo, 

la calidad de defensor de la burguesra, como Estado capitali~ 

ta. 

El arbitraje obligatorio conviene no s61o a los representan-

tes del capital monopolista estatal, sino también a 1os lrde-

res del reformismo, quienes se aseguran 1a posibilidad de do-

minar las organizaciones sindicales fundamenta1es~ los ayuda 

a ap1astar 1a iniciativa y el estado de ~nimo combativo de --

las masas obreras y llevar a cabo la polrtica de coparticipa-

ci6n socia1 con e1 capital, dejando anicamente en favor de 

los trabajadores, una defensa limitada y una sumisi6n arbitral de~ 

117. Fleitas, Ignacio. "La CUot:a Sindical Oliligatoria" Revista Cubana de 
Derecho. Año XXVIII. No. IV. Oct::ubre-Dicianbre. 1956. La Habana, -
CUba. 1956. p. 42. 
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protegida, por e11o requiere de 1a asesor~a básica de especi~ 

1istas y 1eyes proteccionistas que equilibren e1 nivel proce

sal de1 arbitraje. 



C A P :r T U L O V 

REPERCUSION SOCIOLOGICA 
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V.l INESTABILIDAD SOCIOECONOMICA 

Las condiciones soci0econ6micas, inf1uyen directamente en la 

actitud humana, pues su injerencia produce 1a gama de confli~ 

tos socia1es de toda naturaleza, precisamente por 1a interre

lación que existe entre todos los habitantes de una determin~ 

da comunidad, por ello, es preciso reconsiderar que, en vir

tud a que el hombre se encuentra obligado a vivir dentro de -

un sistema social, en e1 cual se plasman pequeñas organizaci~ 

nes y suborganizaciones, que son edificadas en diversos gra

dos de tamaño y complejidad, presentándose a su vez, un sist~ 

ma de relaciones sociales obligado, raz6n por 1a cual es nec~ 

sario encontrar el grado de organizaci6n o desorganizaci6n en 

el que la sociedad se desenvuelve. 

Partiendo de este esquema, podemos determinar que si una so

ciedad logra tener ~xito, es por~e se encuentra bien organi

zada, social y econ6micamente, ya que se desplaza dentro de -

un sistema estable y a trav~s de una satisfactoria coordina

ci6n entre sus integrantes, que permite la existencia de la 

armon~a socia1, considerando de antemano que no se trata de 

identificar1a en un contexto de igua1dad, sino por el contra

rio, en virtud de diferentes clases socia1es, se estab1ece la 

organizaci6n necesaria para encaminarla hacia 1a antlO!d'.a social. ref~ 

rida, que tendr.!a ccm:> requisitos Msicos, reunir una serie de sat:isfac-
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tares y mecanismos capaces de permitir la referida coordina

ci6n socia1, a1ejando intereses propios,para vertirlos en in

tereses de conjunto·Socia1, atrayendo una tendencia de unidad, 

que se traduce en 1a existencia de una solidaridad o cohesi6n 

social.. 

En sentido contrario, l.a desorganizaci6n se entiende como el. 

ego~smo e1itista capaz de destruir o aminorar a un orden, a -

una estructura o a un sistema, por un comportamiento ajeno e~ 

tre l.os sujetos que l.o conforman, sea el. caso de l.os indivi

duos, o e1 de los grupos sociales, que se autoc1asifican en -

grados dístíntos en l.a sociedad, observ§ndose que aunque l.os 

integrantes est§n presentes en el. sector social., viven como -

entidades aisl.adas o entes ajenos, donde persiste notabl.emen

te l.a cal.idad subjetiva de l.os sujetos,por sus intereses pro

pios y al. final., conducen a l.a insuficiencia social., es decir, 

no permite 1a estructura socia1, ni su armon~a. 

Ahora bien, sí cons~deramos que la Ntransformaci6n social" se 

origina en una forma estrepitoza y no fue variando en fonna gra

dual., dícba sociedad se conduce ínevitabl.emente al. rompimien

to de estructuras socia1es. 

La organización de 1a estructura socia1, depende de los meca

nismos soc±oecon6micos, por l.o que sí l.a sociedad capital.ista 
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depende de 1os procesos econ6micos, debe coordinarse necesa

riamente 1a situaci6n econ6mica o socia1 por ser base funda

mental en la armon~a social, lo que respalda Carlos Marx116 a1 

decir: "La superestructura social,. se basa en 1a infraestruc-

tura econ6mica". 

En e1 caso concreto de nuestro pa~s, encontramos que nuestra 

sociedad está perdiendo estabilidad econ6mica, situaci6n que 

ocasiona efectos dram4ticos en nuestra infraestructura, prec~ 

samente, por e1 Cambio Socia1 a1 que se ha vertido a nuestra 

organizaci6n, cambio orgininariamente infraestructura1, que -

impide la Din~ica Social y conduce a un cambio radical, pues 

se está ocasionando la modificaci6n absoluta de las partes -

que inteqraban el sistema tradicional. 

En este sentido, dentro de 1a economl:a social, surge una des-

tacada transformaci6n en el Modo de Producci6n, en el que se 

incluye a la producci6n, circu1aci6n, distribuci6n y consumo 

de mercanc~as, nacidas de la fuerza productiva y de las rela-

cienes de producci6n, ya que si se considera que a1 cambiar -

la base econ6mica, se transforma lenta o rápidamente toda la 

inmensa superestructura erigida sobre el1a, dejando a un 1ado 

la acepci6n originaria de los hombres libres ob1igados a ven-

der su fuerza de trabajo a otros, necesitados de comprar di-

cha fuerza de trabajo, pues es efecto de 1~ contradicci6n en-

118. Mar.><, Carlos. Prefac:i.o de'la cr:l'.tica de la F.concm!a Pol~tica, 
transcrito en el libro de SOciolog:l'.a y Filosof~ Social, te><to 
seleccionado por T.V. Bottx:nore y M. Rubel, ¡:p. 71 y 72. 
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tre el sistema económico nacional y las fuerzas productivas -

impidiendo el desenvo1vimiento soc~al y la armon~a estructu

ral y modificando condiciones sociales,que empiezan a perder 

e1 equi1ibrio econ6mico deseable. 

Las categor~as econ6micas del salario, ganancia, interéS, etc., 

aún el valor real y poder adquisitivo del dinero, han tenido 

un cambio radical pero desfavorable, mientras que 1os grupos 

sociales se han .somet.i.do en ese mismo sentido, pues las con-

diciones actuales (la inestabilidad econ6rnica)impiden buscar 

su superaci6n, los diferentes grupos o clases sociales, re-

cienten los efectos del cambio social, pero como en toda la 

Historia, 1os sectores desprivilegiados son quienes reciben 

con mayor r±g'idez la situación desfavorable en lo concernien-

te a 1a econom~a social, existiendo 1a constituci6n de una --

austeridad descendente,en detrimento de esos grupos sociales 

mayoritarios con escasos recursos econ6micos. 

Resulta verdaderamente contradictorio aceptar que en una so-

ciedad como la nuestra, exista inestabilidad socioecon6mica, 

cuando nuestro pa~s, tiene grandes recursos naturales, pero -

está fincado, desde sus or!genes.~n e1 abuso en e1 poder y e1 

saqueo de la Naci6n, a1 respecto cabe señalar e1 comentario -

de Leandro Azuara P~rez 119 : 

" Un pueblo sera inevitablemente saqueado mi.en-

119. A=ara, P&ez Learrlro. SOcio1CXJía p. 197, 198. 



tras sea tc1erante con ios pol!ticos y hom

bres de negocios, que amazan grandes fortunas 

por medios i1~citos, mientras su capacidad de 

an~lisis 1os 1leve a distinguir entre e1 ca

rácter público de un individuo y su carácter 

privado- .... " 
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Todo ello impide la movilidad social vertical ascendente, y ios 

grupos sociales no augurean buenos o mejores tiempos en el f~ 

turo, es patente e1 desconcierto socia1 y la inestabi1idad s.e. 

cioecon6mica que arrastra a todos los sectores sociaies, no -

pudit!ndose ais1ar ni los grupos sindica1es, ni 1os grupos 

privi1egiados, ya que en todos 1os sectores se reciente la ec2 

nom~a desquebrajada que existe, dado a una econom~a pol~tica 

mal estructurada, que sin duda ha aprovechado ia tolerante y 

paciente entrega de un pueb1o,que prefiere esperar en la "paz 

sociai", que exigir sus derechos consagrados constitucional

mente, que se observa como un ma1 social de la conducta ser

vil natura1, en un pa~s coionizado y no co1onizador .•• 

V.2 PINAMICA Y AUTOLIMITACION SINDICAL 

En anteriores d~cadas, anteriores a 1as crisis económicas que 

evo1ucionaron en 1os G1timos 15 años, la relaci6n obrero-pa

trona1, permit~a la negociación de condiciones econ6micas en-
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tre los grupos productivos; a trav~s de la Dinámica Sindicai, 

los obreros podr~an 11evar a cabo una serie de exigencias, -

con e1 fin de mejorar sus condiciones de vida, que postulaban 

frente al patr6n, quien a trav~s de la negociaci6n laboral, 

permit~a una p~rdida en sus utilidades para ofrecer a sus tr~ 

bajadores alguna o algunas concesiones en condiciones relativ~ 

mente arm6nicas dentro de la econom~a empresarial. (Un poco -

antes los movimientos obreros, tuvieron que ganarse el respe

to de1 Patr6n y de1 Estado, pues todav~a en 1a ~poca postrev2 

lucionaria, eran objeto de exp1otaci6n y vivieron en condici~ 

nes de vida humi11antes). 

En verdad hab~a dinlÜnica en e1 actuar obrero, y el empleador 

efectivamente se ve~a precisado a negociar con 1os sindicatos, 

dado a 1a situaci6n gravosa para el patr6n de que 1e fuera d~ 

c1arada una Hue1ga, que ocasionar~a verdaderas p~rdidas econ~ 

micas en re1aci6n a 1as uti1idades de1 capita1, por 10 que, 

en defensa de sus intereses, procuraba 11egar al convenio o 

arreglo, negociando con e1 sindicato obrero. 

Los factores pol~tico-econ6micos, no habían trascendido en -

forma imperativa en los cuerpos productivos y las cargas fis

cales a los patrones, permitían la libre competencia indus

trial, 1o que se postulaba en condiciones 6ptirnas para el de~ 

arrollo de la estructura social en su conjunto. 
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Por otro lado, la explosión demográfica y la concentración pg 

blacional, no habran llegado al estado gravoso actual y por -

e11o permit~an un equi1ibrio re1ativamente arm6nico en nues

tra sociedad, es cierto que habra menos preparaci6n en la po

blación, pero respondra a una época de desarrollo y transi

ci6n en nuestra comunidad, que podía observarse como positiva, 

dado que sus elementos ofrecran la dinámica social y dentro -

de ella, la evolución de la dinámica sindical. 

Actual.mente, 1os gremios 1abora1es se han incrementado, pero 

a su vez, se ven sujetos a condiciones extrañas a la vo1untad 

personal y aan más a la voluntad representativa del Sindica

lismo, en virtud de que el fantasma que fue el capitalista,-

que se vera como un monstruo especulador y ambicioso (que fue 

quien permitió la dinámica social), se ha transformado para 

ser un sujeto equilibrador dentro de la economra de nuestro 

pa!s. 

En ese sentido, por parte del capitalista en relación a la s~ 

tuaci6n económica actual, tenemos que ha dejado de ofrecer 

nuevas fuentes de emp1eo, es decir, ya no existe 1a inversi6n 

empresaria1 y s~ a1 contrario, el desaliento inversional del 

capitalismo y la po1~tica fiscal en nuestro pa~s, han ocasio

nado el cierre de industrias y 1a fuga de capitales, ocasio

nando un desequilib~io directo a los medios de producci6n,as! 
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como a la propia estructura social, transformando el coordin~ 

do sistema que se ten~a adaptado; en cuanto a 1a movilidad pr~ 

ductiva, en donde hay poca circulaci6n, distribuci6n y consu

mo de mercancias y los modelos de producci6n nacidos de la -

fuerza productiva han dcgenerado,en perjuicio de la clase trj! 

bajadora. 

En el caso de los obreros, por principio de ideas, se encuen

tran con la gravosa dificultad de que sea contratada su mano 

de obra, pues las fuentes de emp1eo se han reducido y la mano 

de obra se ha mu1tip1icado desorbitadamente, por 1o que proc~ 

ra al ingresar en una empresa, adaptarse a e11a y ajustarse -

en las circunstancias que le sean permitidas. En esta condi

ci6n, se ve en el sector obrero una situación afanosa de "cu~ 

dar e1 empleo", por ser en la mavor~a de los casos, la anica 

forma de obtener ingresos para satis~acer sus necesidades. 

La escas~z de anpleos y la situaci6n inf1acionaria,que fueron 

ocasionados por la crisis econ6mica de nuestro pa~s, han gen~ 

rado 1a auto1imitaci6n de derechos por parte de 1os gremios -

de trabajadores. 

Aparentando por parte de los sindicatos, una aceptaci6n expr~ 

sa a la crisis econ6mica que le fue impuesta en condiciones 

ajenas de la voluntad. Sin embargo, es razonable que no se 
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Dentro de la lucha de clases, en~re los dueños de los medios 

de producci6n llamados capitalis~as y los trabajadores que -

son los que realmente producen la riqueza y que son verdader~ 

mente explotados por su clase antagónica, observamos diferen

tes criterios de la libertad sindical. 

Devea1i55 define a 1a .libertad sindical, indicando: naesde un 

punto de vista pol.ítico ésta represent6 el objetivo por el 

cual lucharon varias generaciones de trabajadores a quienes -

la ley les prohib~a reunirse en defensa de sus intereses com~ 

nes,esa rnanifestaci6n del sentido de clase social; desde un -

punto de vis·ta jur.ídico comprende: 

a) el derecho de crear asociaciones; 

b) el derecho de adherirse a alguna de ellas; 

e} el derecho de tales asociaciones de actuar con la -

necesaria libertad". 

Napoli56 opina que desde el punto de vista jur.ídico, equivale 

a un conjunto de esenciales derechos profesionales de 1os tr~ 

bajadores y sus asociaciones de trabajo, frente al Estado y -

sus empleadores; Napoli nos hab1a principalmente frente a 

quien es este derecho y Devea1i completa esta idea¡ los dos -

puntos de vista, son sin duda, esenciales para poder apreciar 

los elementos de la libertad sindical. 

SS. DeVeali. Citado en Altamira Gigena, Rafil Enrique. Op. Cit. p. 115. 

S6. Napoli. Citado en Altamira Gigena, Raúl .Enrique. Op. Cit. p. llS. 
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ci6n, en ese sentido, no so1o 1os obreros tienen aislados 3US 

derechos, sino el pueblo en su conjunto,quien es en primera -

instancia, el que debe demanda:· su derecho a1 bienestar social ... 

En este orden de ideas, los cuerpos productivos a trav'3s de -

su organizaci6n o reorganizaci6n, pueden establecer un neces~ 

río cambio radical, en cuanto a que entre s~, actuando de ma

nera conjunta como grupo uniforme, permita la creaci6n de or

ganismos prote~cionistas y agresivos, en favor de los propios 

6rgar ·s productivos, lo que ofrece al Sindicalismo una movil~ 

dad ~ >pia y de fondo, pues bastar!a que surgiera la verdade

ra organizaci<Sn en dichos cuerpos de producción, para poder 

enfrentar en conjunto, e1 conflicto social y econ6mico. 

Esto i.mp1ica pensar en dos posiciones que pueden adoptar los 

cuerpos productivos, la primera consistir~a en hacer patente 

su importancia socia1, frente al Estado, haciéndole notar su 

desagrado en cuanto a 1a economta po1~tica actual, aan en e1 

caso de llegar al enfrentamiento armado; 1a segunda consisti

r!a en coordinar su unidad de ta1 suerte que, puedan ir des-

plazando la 1imitaci6n socio-econ6mica, a trav~s de los mode

los de producción y la autoestructuraci6n de1 surgimiento de 

nuevas fuentes de trabajo. 
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V.3 PERSPECTIVAS DEL SINDICALISMO 

E1 Sindica1ismo fue creado para equilibrar una fuerza que se 

considerara j_njusta, en favor de quien a trav.~s de 1a agrupa

ci6n, pudiese mejorar sus condiciones individua1es, por. 1o -

obtendr.S::a la defensa de sus intereses, condici6n que fue E..i. o-

1ucionando en la esfera productiva, en favor de la clase tra

bajadora, hasta que se vi6 transformada por la pol~tica econ~ 

mica decreciente que plusm6 la crisis econ6mica actual. 

La aparente conformidad, reve1a una creciente estandarizaci6n 

o uniformidad de actitudes y una decreciente voluntad de en

frentarse a los conflictos,presentes en la sociedad actual. 

Es cierto que no existe el progreso social, pues no existen -

metas consideradas como valiosas, ni rea1izaci6n de valores 

materiales qtie sean representativos de prosperidad, pues en 

sentido opuesto,e1 cambio nuestro, es regresivo y decreciente. 

Por otro 1ado, la cohesi6n de nuestro sistema socia1 en re1a

ci6n con 1os elementos actuales, solo implica una rnanifesta

ci6n de solidaridad necesaria y no de unidad de conciencia, -

en ese sentido, nuestra comunidad está ubicada en un conflic

to social, donde parece existir la finalidad de aniquilar, d~ 

rrotar o subordinar a1 adversario social, lo que est~ oca~io-
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nando un desajuste en la estructura socia1. 

El caso por el que atraviesa el gremio obrero, exige cambios 

radica1es, aGn en sus organizaciones m§s fuertes, pudiendo e~ 

tar el caso de la CTM (Confederaci6n de Trabajadores Mexica

nos) que es un organismo representativo poderoso, pero que se 

ha manifestado sin beneficio directo en favor de 1a clase 

obrera, sujetado al sistema de gobierno, sin personalidad au

téntica de c1ases, 1o que indica que habrá de desp1azar1a y 

crear otras distintas, capaces de proporcionar beneficios a 

la pob1aci6n proletaria, quien pueda recuperar una condici6n 

m4s uceptab1e que verdaderamente ofrezcan la existencia de1 -

avance social. 

En 1a conciencia de clase, puede subsistir la unidad social, 

que podr~a encontrar e1 tan ansiado cambio social. 

Pero es obvio pensar que 1~ inf1uencia de nuestra pol~tica 

econ6mica actual, impide lograr superar la crisis econ6mica, 

por 1o que los cuerpos productivos se ven en 1a imperiosa ne

cesidad de buscar 1a autenticidad de valores, vo1vi~ndose con 

e11o en busca del equilibrio arm6nico-socia1, que se tenía ha 

ce algunos años, para alcanzarlo y superarlo. 

Radicalmente e1 Sindicalismo es producto de la organizaci6n -
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de1 hombre, evo1ucion6 como ente equiiibrado, en favor de los 

gremios que representaba, hasta que vino la trágica crisis 

econ6mica, que ha transformado a toda nuestra sociedad. 

Sería prudente reorganizar y hacer una mejor distribuci6n de 

los factores sociales en favor de nuestra comunidad, a efecto 

de poder dar un mejor aprovechamiento de nuestron recursos 

econ6micos, as~ como una mejor condici6n de vida a nuestra PS? 

b1aci6n, lo que implica definitivamente, 1a transformaci6n 

equilibrada de nuestra naci6n, que es e1 desarro11o ascenden

te que estamos necesitando, obligándose a ca.m..biar situaciones 

estructurales, entre las que podr~a.mos mencionar: La renego

eiaci6n de ia Deuda Externa, La desconcentraci6n pobiacional, 

e1 efectivo control nata1, 1a especia1izaci6n de tecnolog~a y 

mano de obra, el control d~ precios, 1a estandarización de la 

moneda con su valor rea1, abstenci6n de nuevos cr~ditos al ex

terior, la competividad internacional (agr~co1a e industrial), 

etc., etc., que sin duda, rgsulta ser una tarea que incluye a 

todos los sectores de nuestro pa~s, pero que debe irse esta

bleciendo, pues se corre el grave peligro de que, si no es izn

p1antado a tiempo, en las condiciones decrecientes que hemos -

llevado, nuestra sociedad podr~a decrecer a1 grado de la ines

tabilidad soc.ial, perdiendo con ello quiz:is, su independencia 

po1~tica y econ6mica. 

En base a 1o anterior, se debe organizar nuestro pa!s en su --
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conjunto y el Sindica1ismo puede ser mejor aprovechado por -

los sectores produc~ivos, pues se manejan a trav~s de la org~ 

nizaci6n, lo que verS frutos provechosos si llevan un papel -

decoroso y en favor de las clases que representan y adem~s, 

evolucionen como equilibradores y mediadores de·ias causas s~ 

ciales; en síntesis, sería decir que la organizaci6n sindical, 

puede ser conducida en favor de 1a estructura social nuestra, 

si es méjor aprovechada, a trav~s de la organizaci6n. 
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e o N e L u s r o N E s 

Como pudo apreciarse en el desarrollo de este an~lisis, el. Si~ 

dicalismo es un Derecho que tiene rango constitucional, que -

pretende equilibrar las fuerzas de las clases sociales , divi

didas en la clase obrera y la clase capitalista, que son favo

recidas por el derecho de agruparse, en favor de los intereses 

que son comunes y en defensa da los mismos, as~ tenemos que esa 

facultad o derecho que nuestro sistema jur~dico concede a toda 

persona, sea f~sica o moral, para integrarse a otros, con e1 -

fin de obtener condiciones de hecho o de derecho en favor de -

sus inter·eses, se traduce en la facultad de: constitufr el si!! 

dicato, permanecer en ~l, dejar de pertenecer al mismo o incl~ 

so, no pertenecer a ninguno, en base a los lfmites de la volu~ 

tad de 1as personas. 

En las mismas condiciones de libertad de los sujetos, los sin

dicatos pueden integrarse a organismos m~s complejos, corno las 

Federaciones y Confederaciones, existiendo una evidente limit~ 

ci6n hacia las autoridades, para abstenerse de obstaculizar o 

entorpecer el ejercicio legal de ese derecho de coalici6n, taE 

to de empresarios corno de trabajadores, en disposiciones espe

c.1'.ficas de la Constituci6n Pol.1'.tica de los Estados Unidos Mex_:i 

canos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Trabajad2 

res al Servicio del Estado y el Convenio estudiado de la Orga

nizaci6n rnternacionai de1 Trabajo (OIT). 
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Por otro lado, es menester observar que el Sindicalismo fue -

adoptado principalmente, casi exclusivamente por la clase tr~ 

bajadora, quien ha sido realmente, quien ha hecho manifiesto 

el derecho a sindicaíizarse, no obstante que les patrones o -

capitalistas tienen el mismo derecho, pero éstos, se integran 

mediante otras figuras u organizaciones que no reciben el nom 

bre de sindicatos. Dejando sentir el elitismo antag6nico so-

cial surgido de laG dif ercncias de la burgues~a y el proleta

riado, pues sus intereses son "ajenos e irreconciliables." 

En otro orden de ideas, es cierto que 1a organizaci6n sindi

cal tuvo or~genes de la simple asociación humana, que fue ca

sual, temporal y espor~dica para constituirse ya como derecho 

para las distintas clases sociales, pretendiendo perdurabi1i-

dad, so1idez y permanencia. Recordamos 1as principales fases 

de la constituci6n sindical que fueron: la prohibici6n, tole

rancia y el de reconocimiento a la libertad de asociaci6n,en 

donde debido a la evoluci6n de los cuerpos productivos y la -

influencia de los movimientos obreros, los sindicatos logra

ron ser autorizados y reconocidos por 1os Sistemas de Gobier

nos de los distintos pa~ses (que evolucionaron rápidamente -

por virtud de su desarrollo industrial),sabeedores de 1a fueE 

za que d~ la agrupaci6n y organizaci6n de los grupos sociales, 

el Estado se procur6 para sí, la facultad de conceder el "Re

gistro", que a nuestro gusto, implica el ejercicio de control, 

por virtud del cual, se puede o no autorizar el derecho des~ 
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dica1izarse, pero visto de este modo, contradice las disposi

ciones legales que conceden dicho derecho de asociaci6n "sin 

1a intervención del Estado", dado a que podemos considerar -

que la personalidad jurídica, no es una concesión que el Est~ 

do pueda otorgar o negar, pues si un ryrupo solicitante reCne 

1os requisitos legales para obtener su Rcgiatro 1 debe otorgáE 

seie (no corno es contemplado, como el reconocimiento que hace 

e1 Estado de la existencia del Sindicato, pues existe desde -

e1 ~nüno de integraci6n de los agremiados), no obstante lo a~ 

terior, es innegable ver al Registro, como una facultad dis

crecional que tiene el Estado, mediante el que ejerce un me

dio de control, hacia los organismos sindica1es. 

Lo anterior implica respecto a 1a libertad sindical, una lim~ 

taci6n, pues se constituye como un obst~culo a la integraci6n 

(pues no es s6lo una formalidad) que obedece a razones pol~t~ 

co-econ6micas reguladas por el Estado. 

Ahora bien, los empleadores y 1os trabajadores, tienen en e1 

sentido de libertad sindical, un plano de igualdad, pero como 

se hizo notar, los trabajadores a1 Servicio del Estado, son -

quienes menos alternativas tienen de ejercitar la libertad -

del derecho de sindicalizarse, pues los organismos del Estado 

procuraron respecto de sus trabajadores, ejercer un orden más -

restringido, por la .im¡::ortancia que clJ.o implica, razonamiento que j us-
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tifica 1as limitaciones existentes,dentro de 1a 1egislaci6n 

en materia de trabajadores al servicio de1 Estado~ 

Por su parte, 1os patrones han procurado aminorar la fuerza -

que iban adquiriendo los sindicatos, pues son a quienes afec

ta directamente la actividad organizada, observamos la c1áus~ 

1a de exc1usi6n por la que el patr6n se compromete a seJ;.'arar 

de1 trabajo, a1 trabaj~dor que se retira del sindicato; o el 

caso de1 sindicato Qnico, en donde e1 reclutamiento es exclu

sivo para los miembros del sindicato; afortunadamente, la 

cláusula de exc1usi6n no es permitida en nuestro pa~s, ni el 

caso del sindicato Gnico, pues lejos de favorecer al trabaja

dor, lo aniquila, sin representar sus intereses, ni defender

lo, más bien, se traducen en tiran~as sindicales que bien po

dr~an ser utilizadas por el patr6n y por el Estado. 

La 1ibertad de concentraci6n debe ser p1ena, e1 sindicalismo 

ob1igatorio, no puede ni debe ser ejercido,en virtud a que -

coarta 1as condiciones persona1es y la propia voluntad de los 

sujetos, pues dicha imposici6n, significa la anulaci6n del -

principio de libertad, lo q~~ es impuesto ob1~gatoriamente, -

deja de ser un Derecho; ocasionando la pérdida de la libertad 

de sindicarse y tambi~n la pérdida de la libertad en el trab~ 

jo. 

Por lo que en ningGn caso, debe imponerse la ob1igaci6n de --
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sindicarse, ni para integraci6n y permanencia, ni para exclu

si6n; esa facultad 1e pertenece a las personas que a su 1ibre -

arbitrio podrán optar por la integraci6n o no integración ha

cia los Sindicatos, dado que la voluntad de los sujetos, debe 

en origen ser libre, para que el Sindicato, en su representa

ci6n, pueda ser libre. 

Por e11o afirmamos que ese Derecho a querer o n0 sindicarse, 

es tan aut~ntico y tan v~lido, como el Derecho de 10 mil obr~ 

ros que quieren sindicarse, que canfirT:"la la igualdad de Dere

chos individual y colectivamente hablando y en el caso de las 

Asociaciones profesionales, por ende, deben ser independien

tes unas de otras. 

Por otro lado, e1 sometimiento de los conflictos a la Conci-

1iaci6n y Arbitraje, en un estado equilibrado y neutral, pue

de procurar una soluci6n aceptable para 1os grupos en confli~ 

to, pero e1 arbitraje obligatorio, se convierte en una sumi

si6n desprotegida de la c1ase obrera, favorable a los repre

sentantes del capital y l~deres del reformismo, pues para 

ellos se facilita la soluci6n ventajosa, pues cuentan con el 

apoyo técnico jur~dico necesario, para someter a los trabaja

dores a sus pretenciones, que naturalmente son en dem~rito de 

estos (iltimos. 

La situaci6n propia del Tribunal Federal de Conciliaci6n y Ar-
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bitraje pretende ser imparcial y justa, pero desafortunadameE 

te, 1a corrupci6n permite y sugestiona la variaci6n de dichas 

pretencion.es, esto a·ril1a a implantar una mejor condlci6n en 

el desarro1lo de los organismos que conforman y tienen corno -

encargo la Conciliaci6n y Arbitraje. 

En virtud de ser el Estado, el que tiene encomendada esa fun

ci6n, a ~1 compete asegurar en un orden estrictamente jur!di

co, justo y neutral, llevar a sa1vo las reso1uciones someti

das a Conci1iaci6n y Arbitraje, dando la raz6n con justo der~ 

cho, a quien le pertenezcan, dejando de someter a las masas -

trabajadoras a una conci1iaci6n nada provechosa y notoriamen

te ventajoza, en favor de los empleadores, a pesar de la exi.!! 

tencia de leyes proteccionistas en favor del proletariado me

xicano que se constituye por la clase trabajadora. 

Independientemente de lo anterior, resulta interesante obser

var que nuestra comunidad ha tenido un giro gravoso y desfavE 

rable, a ra~z de la crisis econ6mica originada en los G1timos 

15 años y acentGada en la ~poca que vivimos, quizás 1a pol~t.:!,_ 

ca econ6mica implantada, no toma en cuenta los efectos ocasi~ 

nades a nuestra sociedad, pero lo que se ha hecho evidente, 

es la condenaci6n de 1os cuerpos productivos y la degenera

ci6n de 1a econom~a naciona1; por su parte los cuerpos produ~ 

tivos, enfrentan condiciones ajenas al desarrollo arm6nico, -
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en 1os que se refiere a modelos de producci6n, pues el cierre 

de industrias y e1 desaliento a 1a inversi6n en nuestro pa~s, 

es destacado por la inseguridad que nuestro sistema de gobie~ 

no muestra a1 capitalismo, aunado a estos elementos, encontr~ 

mos el incremento desorbitante en la explosi6n dernogr4fica, -

la concentraci6n poblacional deslumbrante y la ausencia de la 

mano de obra calificada. 

Esos elementos, combinados con la crisis econ6mica de nuestro 

tiempo, est~n ocasionando graves problemas sociales, princi

~almente, las mayorras que conforman el proletariado, han de

generado, volvi~ndose más pobres, donde el dinero hace más -

bulto, pero menos provecho, pues la capacidad adquisitiva del 

dinero, es cada ara menor por efectos de la inflaci6n econ6m~ 

ca; y en ese sentido, han degenerado tambi~n los modelos pro

ductivos, ocasionándose un desajuste de la estructura y supeE 

estructura social, que impiden la dinámica social ascendente, 

por 1o que se exige como necesidad, 1a reorganizaci6n de nue~ 

tro sistema econ6mico y los modelos de producci6n, en busca -

del equilibrio arm6nico social y la economra deseable para -

nuestro pars. 

La autolimitaci6n de derechos, en su aspecto individual, es -

responsable de la autolimitaci6n de derechos colectivos, pues 

los sujetos siguen en espera de una soluci6n a los problemas 
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econ6mi.cos, considerando más importante la "paz social.", pero 

!.o que no ,podremos entender, es el .'.ini.mo definitivo de nues

tro sistema de gobierno de sacrificar a las grandes masas po

b1aciona1es constituídas en el pro1etariado, en vez de procu

rar condiciones uceptabl.es dentro del aspecto decoroso en 1a 

existencia humana. 

La organizaci6n de nuestro sistema socia1, se entiende verda

deramente urgente, y 1a participaci6n de 1os distintos secto

res tendr~ gran importancia, pero siempre será necesario que 

exista una respuesta an.ímica por parte del Gobierno, que 

ofrezca y de en favor de nuestra comunidad, mejores condicio

nes de vida y una seguridad jurrdica actualmente deseable. 

Nuestro pa~s cuenta con todos los recursos necesarios, para -

superar 1a crisis y desarro11arse, el trabajo de los mexica

nos puede dar la pauta, pero depende de una honesta y mejor 

actitud de sus gobernantes, el sacrificio de la poblaci6n y 

1a organizaci6n id6nea, que permita el ordenamiento social; 

situaciones ~stas, que parecen postularse en forma idealista, 

pero que son 1as que pueden mejorar nuestra situaci6n a nivel 

naciona1, en beneficio principalmente de las clases notab1e

mente empobrecidas, que est4n directamente marginadas en su -

vida econ6mica y social, por razones ajenas e injustas. El 

ordenamiento sindical puede ofrecer tambi~n mejores alternat~ 

vas, pues es un medio de organizaci6n, que puede ser mejor -

configurado y m~s provechoso. 
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