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lNTRODUCClON 

A lo lar¡o de la historia sie11pre heao1 podido 

diferenciar en los diversos sisteaas econ6aicos, el abis· 

ao que hay entre el trabajo y el capital y sin eabar¡o ,. 

lo li¡ados que se encuentran dichos preceptos. 

De fstos anterioraente citados factores de la· 

producci6n es decir trabajo y capital, nuestra le1i1la··· 

ci6n establece el derecho de huela• coao .. dio para lo··· 

arar el equilibrio de aabos, desprende que si a lo l•rao· 

de la historia heaos visto esta diferencia en los aspec·· 

tos social, econ6aico y polltico, el derecho de huela• es 

suaaaente iaportante dentro de nuestro contexto hist6rico 

y dentro de nuestra le¡islaci6n; y de la ejecuc16n .. te•• 

rial del derecho de huela• depende la objetivizac16n del· 

aisao derecho, por lo que adquiere suaa iaportancia el •• 

teaa a tratar en·1a presente, puesto que trata de 101 el! 

aentos aateriales de que se hace valer el trabajador para 

llevar a cabo la objetivizaci6n de la ley subjetiva en •• 

aateria laboral. 

Coao sabeaos los factores de todo sisteaa pr! 

ductivo son: Tierra, Trabajo y Bienes de Capital; lo cual 

funciona dentro de cualquier tipo de sisteaa de produc··· 

ci6n ya sea capitalista, socialista, cooperativista, etc. 
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Ahora bifn, en una saciedad capitalista, los bienes de • 

capital estln en •anos de propietarios particulares, y • 

las rentas que producen pertenecen a fstos. En una soci! 

dad de tipo socialista, 101 bienes de capital son propi! 

dad del Estado. De aqul pode•os desprender que tanto el· 

trabajo co•o el capital necesitan el apoyo uno del otro. 

Desde tie•pos •uy re•otos se ha visto que •u·· 

chos de los proble .. s co•o, las ¡uerras y las revolucio· 

nes han tenido su oriaen a travfs de la lucha de clases

Y toca a la clase obrera el papel •Is i•portante en •••• 

tales enfrenta•ientos, pues ea hasta el •o•ento en que • 

dicha clase to .. conciencia de loa fen611enos econ6aicos• 

cuando decide elevar su voz para pedir que sean respeta· 

dos los derechos hueanos y el derecho a tener un .ado •• 

honesto de sobrevivir a las crisis econ6•icas. 

Los tieapos caabian, por lo tanto las violen·· 

cias presentan nuevas facetas y es por ello que ahora 

•ucha gente considera a la objetivizaci6n del derecho de 

huelga coao un si¡no de violencia, se ha lle¡ado a cona! 

derar co.a una expeci6n de la violencia y no coao un de· 

recho para restablecer el equilibrio econ6aico en los •• 

aoaentos de crisis econ6aica. Por tal motivo, adquiere • 

aayor iaportancia actual•ente el que se defina claraaen· 

te cuales son los ele8entos de la acci6n directa coao •• 
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medio de •aterializar el derecho de huelga y cuales no 

lo son, se podrla considerar a esto último co•o actos ·•• 

\'iolentos en contra del patr6n o cualquier otra definí··· 

ci6n que se le pudiera dar a los mísaos. 

En la actualidad es normal ver en las afueras· 

de empresas 6 estableci•ientos que se encuentran en huel~. 

ga, a obreros custodiando el local ocupado por las empre· 

sas, las banderas rojinegras, que expresan el interés de• 

los trabajadores por suspender las labores temporalmente· 

hasta que se dé soluci6n a sus demandas, los desplegados· 

inforaando al pueblo de las raz6nes que los orillaron a • 

rec~rrir al derecho de huelga, etc. y ésto no es •As que· 

los eleaentos materiales que podemos palpar a simple vis· 

ta de lo que es la ejecuci6n objetiva de una facultad ••• 

establecíd1 en la le¡islaci6n 11boral. 

Justo es que se conozcan todos los aspectos··· 

sociales, pollticos y econ6micos que se presentan para el 

factor trabajo como para el factor capital de la produc·· 

ción; asl también, justo es que se concientice el pueblo· 

r se acabe con ciertos mitos que existen acerca de las ·· 

huelgas y los daftos que puede causar un grupo de trabaja· 

dores a la econ6mia, a los patrones r al pais en general. 

Se ha observado a travh del tiempo que los·_-· 
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trabajadores tratan de dar una noción más amplia de lo 

que puede ser en cierto momento una acción directa, diver 

sos autores le dan una concepción muy distinta a la que • 

los trabajadores pretenden darle, atribuyendo que s6lo lo 

son los actos violentos, por lo que es de gran importan·· 

cía dar una verdadera interpretaci6n a ambos arauaentos·· 

para llevar a cabo un juicio raz6nado y darnos cuenta de· 

que es en realidad la acción directa, Desde este moaento• 

cabe hacer menci6n de que va a ser una tarea dificil pu•! 

to que es un tema que ha sido abordado muy poco por los • 

autores nacionales, por lo que para el presente estudio • 

se tendrl que recurrir en repetidas ocasiones a arauaen·· 

tos presentados por autores extranjeros, por lo cual se • 

deberln adaptar dichas concepciones al derecho y al hecho 

en cuanto a la huelga se ref íere, porque es de establecer 

se que la acción directa en Mtxico existe, lo único que • 

se debe hacer es aclarar y formar una verdadera concep··· 

ción, para que en un momento dado pueda plasmarse dentro· 

de nuestra legíslaci6n, ya sea esta en forma de acepta 

cíón o repudio, según el anllisis que llevaremos acabo a· 

través del presente trabajo. 

Por otra parte, lo que si es de hacerse notar, 

es que en verdad es necesario que nuestro derecho del 

trabajo incluya en todo su contexto análisis de todas las 

posibilidades que de hecho y de derecho se llegan a pre-· 
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sentar dentro de la huel1a , que heaos dicho es fundamen

tal dentro de las t:.cr'!a9 econ6aicas de la lucha de clases 

y de la econ6aia en sl. 

En lo que respecta a la naturaleza jurldica de 

la acci6n directa, habri que tratarse con suaa atenci6n,

puesto que ya mencionaaos anterioraente, es una fi¡ura un 

tanto cuanto abstracta en virtud de que hay varias versi~ 

nes al respecto y serla auy dificil formarse un juicio ·· 

rApido a trav6s de las diversas definiciones que se en··· 

cuentran en la doctrina de lo q~e en realidad es o no la· 

acci6n directa. 

Tocando el aspecto actual del teaa, podeaos 

decir que en nuestro pals coao en el resto del aundo, to· 

do lo que se refiere a la huel1a es relevante, ya que 

dada la crisis econ6aica, la etapa de transici6n y el ni· 

vel de desempleo alcanzado por diversos paises por no 

decir la mayoria en el aundo entero, es de vital iaportan 

cia seftalar uno de los puntos que se relacionan con el 

derecho de huelga puesto que es cuestión de anAlizar a 

fondo cada figura jurldica equiparable al derecho de huel 

ga para ponerlo en tela de juicio y llegar si es posible, 

a una verdadera concepci6n en los aspectos econ6mico, ••· 

jurldico, social y polltico este último para aclarar si -

puede contribuir al desarrollo econ6mico y social de un -
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sistema de ¡obíerno y para ver si es necesario que se le· 

gisle para dar una base jurldica al aspecto en cuentí6n • 

que sirva de ciaientos para el devenir politico, econ6ai· 

co, jurldico y social de cada pats. Dada la situasí6n ac· 

tual hoy aas que nunca, es iaportante establecer todas 

las ventajas y desventajas de cada fi¡ura jurldica que 

ten¡a relaci6n con la econoala aundial y esta clara la r! 

laci6n que guarda el derecho del trabajo en ¡eneral y el· 

derecho de huelga en particular con el aspecto econoala · 

de los Estados. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

l.· LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN EL MUNDO PRI~ 

CIPALMENTE EN FRJl:lCIA. 

Llevar a cabo una historia de la Acción-

Directa es como remontarnos a la aparición en el mundo -

de las coaliciones de trabajadores, en virtud de que la

acción directa es el medio de acción más antiguo y más -

actual a la vez, de que se hace valer una agrupación pa

ra la defensa de sus intereses. 

Ahora también, es común que se atribuya

ª Aristóteles la expresión formal del espíritu asociati· 

vo del hombre, al decir " La vida social es un imperio· 

so mandato de la naturaleza. El primero que fundó una •· 

asociación política hizo a la humanidad el mayor de los

bencficios" ( l ). 

El hombre comienza a darse cuenta de su-

debilidad, y encuentra el modo de superar dicha debili -

dad, en la unión de fuerzas con sus semejantes. Probabl!, 

( 1 ) De Buen Néstor, Derecho del Trabajo, T. JI, México 
Editorial PorrBa 197g, Tercera Edición. p. 509. 
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mente el hombre en un principio se desarrolló en un com

pleto estado de desconfian:a, pero después al darse cuen 

ta de su misma limitación, decide unir sus raquíticas -

fuer:as entre si, para de ese modo combatir las afrentas 

de un mundo esencialmente hóstil. 

Sin embargo, el hombre es por intuición

sociable para poder sobrevivir, por lo que no se ha con

cretado a una idea clasista de la sociedad, Mauro Olme -

da, habló de las " sociedades primitivas, prehistóricas 

o preclasistas " ( SIC ) ( 2 ) 

En un principio los hombres se basaron -

de modo exclusivo en el parentesco que excluyen a los --

extraftos de su territorio; que no conocen de salarios, -

arrendamientos o venta de elementos productivos y que ma 

nejan sólo el intercambio de articules de consumo. En 

estas sociedades no hay conciencia de la razón 

humana como instrumento de conocimientos y se asigna la

causa originaria de los fenómenos a agentes extraftos, -

partes de la naturaleza física, a cada uno de los cuales 

conjura a travls de las formas m&gicas, a los que eleva

ª la categoría de dioses" ( SIC) ( 2 ). 

( Z J Olmeda Mauro, Sociedades Precapitalistas, citado -
en De Buen ~éster, Op. Cit.n.509 
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Lo social, dice lssac Guz•ln Valdivia, • 

" es condici6n forzosa del hombre. No hay vida hunama •• 

que directa o indirectamente no sea vida en común "• El· 

hoabre sieapre ha estado en contacto con sus se•ejantes• 

( 3 ). La convivencia puede ser de diferentes •aneras, • 

cuando los hombres habitan en el •isao •edio, la convi • 

vencia es din4•ica. ( 4 ) 

De esta convivencia dinámica surge la 

conciencia de lo social. Asl pues la asociaci6n es un 

fen6•eno que resulta de la convivencia dinlaica, iaplica 

un interca•bio, una transferencia de " yo " al " tú ", 

la comunicaci6n, la •utua dependencia. Tal vez esta sur• 

ge co•o un fen6aeno de la intuici6n, como un proceso na· 

tural subjetivo, pero cuando se toma conciencia de la •• 

sociabilidad, 6sta se convierte en un objetivo. El boa • 

bre busca de esta manera asociarse con sus se•ejantes P! 

ra que asl logren •etas y objetivos que con su acci6n 

individual le serian inalcanzables. 

La asociaci6n no es creada por el dere • 

cho, sino que, por el contrario, es un fen6aeno anterior 

al derecho, inclusive se¡ún recuerda Francisco Ferrara: 

( 3 ) y ( 4 ) De Buen N6stor, Derecho del Trabajo, T.II, 
México, Editorial Porrúa 1979 Tercera Edicí6n. '" 510 



" El derecho romano antiauo ianora el concepto de perso

na jurldica " ( 5 ), De ahl que adquiera un valor esen

cial, el reconociaiento de la asociaci6n por parte del -

derecho, debido a que es una realidad social. 

El esplritu asociativo del hosbre se po

ne de aanifiesto de diferentes forsas a travfs de la hi! 

toria. Es a veces por aedio del instinto social, en 

otras ocasiones, se presenta a travfs de la necesidad de 

defenderse de los eleaentos naturales, y adeaAs, en oca

siones en contra de otros hoabres. Puede responder al -

parentesco, al descender del •i••o tronco coa6n, o a ra· 

iones de reli¡i6n, polltica, de raia, etc. Ade•A• en su 

actividad el hoabre encuentra un aotivo fundaaental para 

constituirse en grupo. La historia nos di repetidaaente 

y hasta pueder decirse que peri6docaaente ejeaplos de •• 

ello. 

Tiene rai6n Alberto Josf Carro l¡elmo •• 

( 6 ) cuando afirma al referirse a las primeras agrupa -

ciones profesionales que " Todas las forsas asociativas 

relacionadas con el trabajo que se nos ha presentado co-

De Buen Nfstor, Op. Cit.o, 510 
6 Carro lgelmo Josf Alberto, Op. Cit. rn, 510 y 511 
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ao precedentes del sindicalisao, nada o muy poco tienen· 

que ver con el fen6•eno del como hoy se nos ofrece .•. ". 

Sin embar¡o considera•os que es necesario hacer menci6n

de ellos aún cuando al hacerlo s6lo podaaos probar la n! 

turaleza sociable del hoabre, y que en otras ocasiones • 

el s61o esplritu 1re1ario del •is•o, y por otro lado pr~ 

bar que el verdadero naci•iento del sindicalis•o es la • 

rai: del fen6aeno econ6aico que le da vida, fsto es la • 

revolusi6n industrial. 

Guillerao Cabanellas, en su obra Derecho 

Sindical y Corporativo nos hace una descrpci6n detalla -

da, aaplia y crono16¡ica de las asociaciones profesiona

les presindicales. " Puede afirmarse - dice Cabanellas, 

repitiendo una frase que ya constituye lu1ar co•Gn, que

el origen de las corporaciones de oficio en sus llls rea~ 

tos tieapos, se pierde en la noche de Jos tieapos. Los -

historiadores hacen referirnos a fuentes que •Is tienen· 

de incertidumbre que de veracidad "· ( 7 Coao ya 111en-

cionamos, en la India existlan corporaciones o a¡rupaci~ 

nes ( SERENI de agricultores, pastores, banqueros y •• 

artesanos, las cuales eran gobernadas por un consejo y -

capaces de contratar y de coaparecer a un juicio. 

( 7 ) Cabanellas Guillerao, Derecho Sindical y Corporati· 
vo, en De Suen Nbtor, Op. Cit.r>, 511 



Durante el reinado de Salo•ón, son conoci· 

dos por el pueblo judío algunos organis•os corporativos •• 

En Egipto encontraaos corporaciones de guerreros, a¡ricu! 

tores, traficantes, pilotos y porqueros. Ta•bién en Pale! 

tina, existen raatros de sus corporaciones, en el libro 

47, tít. XXII, Ley 4a, del Digesto se reproduce un texto • 

de Gayo que hace referencia a una prictica Grie¡a: son CO! 

paneros los que son de un •isao colegio, que los ¡rie¡oa • 

llaaan Coapaftls. A 6stos les peraíte la ley iaponerse las 

condiciones que quiera, con tal que ninguna sea contra el· 

derecho público. Pero esta ley parece que se traslad6 de· 

la de Sol6n, porque en ella expresa en esta foraa: " Si • 

la plebe o los heraanos, o los que ¡uardan los vasos saar.! 

dos, o los aarinos, o los que venden los granos o los que• 

entierra, en un •isao sepulcro, o los companeros que habi· 

tan juntos, por causa de negocíaci6n, o por al¡una otra •• 

causa: Todo lo que estos disponen por autuo con1entiaien· 

to, sea vUido al no ser prohibida por las leyes " ( 8 ) 

En Roma, la Edad Media y la Edad Moderna,· 

conocen formas especificas de asociaciones profesionales. 

( 8 ) De Buen Néstor, Op Ci t .c. 511 
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a) Roma.· Los cole¡ios Romanos tienen,·· 

sin duda, una relación importante con las coporaciones • 

de oficios, pero difícilmente pueden ser considerados C,2 

mo asociaciones profesionales. El hecho de que agruparan 

a personas de actividades se•ejantes, y en especifico •• 

los COLLEGIA ARTlFICtH VEL OPIFICUM: pueden citarse los• 

colegios de boteros ( NAVICULARI ), herreros ( AERAll ) 

etc. no le dA atribuciones a esos cole1ios de asociaci6n 

profesional. No existlan en ellos una re¡lamentaci6n de 

trabajo, ni nin¡una re¡la de aprendizaje o de puestos y· 

cate¡orlas profesionales. Ello se debe a que co•o nos • 

explica Cabanellas en su obra aencionada,, en Roaa era • 

escaso el trabajo al aire libre "P.28" cita ( 9 ). 

En los cole¡ios habla autoridades y sus· 

cate¡orlas corporativas presentaban tres arados jer4rqu! 

cos: los cuestores, curadores o slndicos, encar¡ados de 

los intereses sociales; los siaples mieabros del Cole 

¡io o Cole¡iados; y los diversos ma¡istrados que prest • 

dian las deliberaciones. Al parecer la organización de· 

los Colegios era democrltica. Todas las decisiones se t,2 

maban por la asamblea, habla una casa feliz o Schola do! 

( 9 ) Cfr. Cabanellas Guillermo, Derecho Sindical y Co! 
porativo en De Buen N6stor, Op. Cit. ~· 512 
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de se conserva el tesoro del cole¡io, lugar en el que se 

compatía la comida y se adoraba a los dioses. 

En realidad esta actividad, estre reli • 

giosa y pagana, parece haber sido la mis i•portante. 

Los •ie•bros de los cole¡ios est&n exce2 

tuados de formar parte de las funciones p6blicas, y esp! 

cialaente de los grav&menes •unicipales, si ellos lle¡a· 

ban a ser acusados, no se les someterla a tormento. A •• 

partir de Valentiniano ·dice Cabanellas en su obra fue · 

ron del servicio •ilitar ( p.Z7 ) ( 10 } 

El punto de vista ne¡ativo que tenlan 

los colegios es que sus mie•bros deben per•anecer vincu· 

lados por vida a los •is•os, el oficio era trans•itido • 

de padres a hijos, 6sto fuf lo que condujo a los artesa· 

nos a romper el vinculo huyendo a las ciudades, buscando 

en el campo mayor independencia. 

La organizaci6n colegial fu~ difundida · 

a lo largo y ancho del imperio, por medio de los ejfrci· 

tos romanos, de la mis•a manera, la desinte¡raci6n de •• 

los colegios produjo la creaci6n de las corporaciones, • 

( 10 ).Cfr. Cabanellas Guillermo, Op. Cit. n, 512 
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aún cuando se duda de la relaci6n que puedan tener con -

las GUILDAS germAnicas y anglosajonas, a pesar de tas ·· 

características similares de ambos. 

b) - Las Guildas.· En ta edad media, y· 

especlficamente en ta temprana edad media, cuyo princi·· 

pio podrla calcularse aunque inciertamente en el siglo -

V, a ralz de que esa 6poca coincide con las invasiones · 

de los germinos a Eurc-;ia Occidental, en el que se obser· 

va una convivencia entre el estilo romano y las costum·· 

bres aerminicas. Cabe recordar que Alorico pact6 con ·· 

Teodosio en el sialo IV, y s6lo a su auerte en 395, co • 

mienzan los visiaodos la conquista. La temprana Edad Me· 

dia es la 6poca en que se propaga la idea de que en el · 

ma§ allA encuentre el hoabre la justicia de us vida te 

rrenal. Y es debido a la mezcla de la religiosidad y el 

paganismo que se vinculan a 6sto y muy estrecahmente el· 

esplritu guerrero. 

La sociedad de esta 6poca es agresiva, · 

con esplritu nómada y un deseo de conquista en sus esfe· 

ras superiores. ( 11 ) 

Se. observa un hombre poco afecto al tra· 

( 11 ) De Buen Nhtor, Jbidem. !'JI), 512 '1 513 
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bajo debido al paganismo inundado de religiosidad, la ªf 

tividad guerrera y el deseo de conquistar. Este es aOn

servil, tal vez ya no es la misma medida que la esclavi

tud, pero en todo caso queda a cargo de las capas mis b! 

jas de la sociedad. Las guildas nacen probablemnte al -

calor de los ocnv1t.WJ, Sain de Le6n ( 12 ) seftala que -

su origen se encuentra en las reuniones que se hacen pa

ra discutir negocios i•portantes de la paz y de la gue • 

rra. Los co•enzales quedaban obligados a defenderse •u • 

tuamente. En aquella época las guildas eran co•o fami -

lías artificiales, ya que eran agrupaciones formadas por 

el hecho de pro•eterse ayuda mutua, con el fin de prote· 

gerse y procurarse deter•inadas circunstancias. Al par! 

cer las pri•eras guildas que eran de origen godo, indud! 

ble•ente aparecen al final del siglo VII o quizls des 

pués. Dichas guildas tienen co•o fin pri•ordial el de m~ 

tualidad y el de beneficencia, lo cual sirve de base pa

ra diferenciarlas de los colegios romanos, en los que su 

fin era meramente industrial. 

Menciona ~éstor de Buen en su obra cita

da que en el caso de las guildas, 6stas pueden ser de ·

tres clases: 

( 12 ) De Buen Néstor, Op. Cit. p, 513 
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a) religiosas ~ sociales 

b) de artesanos: y 

c) aercaderes, ( 13 

Entre ellas no existla ninsun nexo prof! 

sional en raz6n de que ellos s6lo expresaban una adici6n 

de esfuerzos e intereses. 

El hacer •enci6n de las 1uildas es i•Pº! 

tante, ya q~e en ellos y su esencial caricter de•ocriti· 

co, se encuentran ciertas re¡la•entaciones de trabajo, • 

las que con el transcurso del tie•po alcanzarlan un •a • 

yor desarrollo con los sre•ios. En esa fpoca se dice •• 

que habla ciertas noraas co•o la prohibic6n de mezclar • 

materias pri•as de buena calidad con laa de lnfi•• cali· 

dad, o la que decla que se prohibía vender objetos usa • 

dos co•o nuevos, ade•is la de no peraitir trabajar des • 

pufs del toque de queda o antes del a•anecer, la cual d! 

be to•arse en cuenta que se hacia con el objeto de que • 

no era f&cil proveer de il1111inaci6n suficiente para ha·· 

cer posible el trabajo y no co•o una nor•a alturista. 

Sin e•barao, tal vez, lo •is i•portante· 

de las ¡uildas sea clasificaci6n que hacen de quienes C_! 

( 13 ) De Buen Nfstor, Op. Cit. p. 513 
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laboran en las actividades laborales, quienes posterior

mente inte1ran los gre•ios; según el •is•o autor Nfstor

de luen, son: 

a) Los aprendices o DISCIPULI; 

b) Los coaapfteros o FANILI; y 

c) 101 .. estros o MAGISTRI 

Las 1uilda1 conservan sobre todo el pri! 

cipio de solidaridad a pesar de tener cierto sentido 1r~ 

•ial, debido principal .. nte a la co1111nidad de activida • 

des de sus •iembros. 

De entre los fines principales de las -· 

1uildas poclemo1 destacar: 

a) La asistencia a 101 enfermos 

b) La honra a la •eaoria de los •uertos 

c) Aunque en •enor i•portancia tenlan c~ 

•o fin el aprendizaje de un oficio 

Al1unas de fstas lle1aron a tener una 

eran i•portancia co•o lo fueron las ligas de Hanza y de

Londres, que agrupaban •ercaderes de diversas ciudades -

de Europa. 



c) Las Corporaciones de Oficios,- Hay va· 

rios y diversos aconteciaietnos que producen el nacimien• 

to y desarrollo de las corporaciones de oficios. El 6xoco 

del caapo a la ciudad y el increaento de actividad artes! 

nal crean villas, en las que derivan sentiaientos de sol! 

daridad que a veces era causada por 11 concurrencia a un• 

aisao teaplo. Mis por otra part~ el auae que tuvo en el • 

si¡lo Xll la construcci6n de catedrales, obli¡6 a la reu· 

ni6n de aillares de obreros iapulsados por un •isao fin· 

coaQn que ayudan a resaltar su sentimiento de solidari • 

dad. Por lo tanto, con el desarrollo urbano e indus ••• 

trial, se pone de aanifletto una raz6n econ6aica en el • 

naciaiento de las corporaciones de oficios, ais tin ea • 

bar¡o este desarrollo industrial es aanufacturero, liai· 

tado y sobre pedido, por lo tanto, de nin¡una foraa debe 

confundirse con el desarrollo industrial del si¡lo XVII. 

El naciaiento de las corporaciones de •• 

oficio es probablemente con el prop6sito de eaancipaci6n 

son una aanifestació.n de la libertad, que a su vez, es · 

producto de la revoluci6n coaunal. El siervo y el arte· 

sano roapen su vinculo con el senor feudal y parten a 

las ciudades. Al parecer, las priaeras corporaciones 

fueron creadas por mercaderes, inmediataaente desp6es 

surgen las de artesanos, en ellos se¡uiaos viendo el el! 

vado inter~s religioso de sus miembros al adorar el cul· 
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to al patr6n de su oficio o del barrio aunque ya hay ••· 

yor inclinaci6n profesional. 

Los gremios surgen con el objeto de est! 

blecer el r6giaen del oficio, re¡ulando todo lo referen· 

te al aisao. Lle¡arun con el tieapo a constituir eapre· 

sas iaportantes, aonopoliiadoras, que no perdlas de vis· 

ta sus fines esencialaente autualistas, aanifestados en· 

la reciproca cooperaci6n econ6aica para la ayuda a 101· 

aieabros necesitados. 

De alauna aanera en la for11aci6n de 101-

are•ios por la or¡anizaci6n interna, se producla una di· 

visi6n de poderes, por lo que existla un Poder Le¡islat! 

vo foraado por la Asaablea que podla deleaar funciones -

a una co•isi6n administrativa, obliaada siempre a rendir 

cuentas de su ad•inistraci6n, por lo tanto esta coaisi6n 

foraaba el Poder Ejecutivo y, el Poder Judicial quedaba• 

a cario de los ••estros jurados que sancionaban las fal· 

tas de los inte&rantes de la corporaci6n.· 

Una de las principales funciones, era -

la de re1laaentar la producci6n y venta de las •ercan -

clas, adeaAs se procurba iapedir los perjudiciales efec

tos de la coapetencia y acaparaaiento de las aaterias 

primas, por otra parte, se ententaba re¡ular con suao i~ 
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terfs las tfcnicas de producci6n, procurando aantener -

la calidad de los productos, eventual•ente los gre•ios,· 

trataban de constituir el cuadro peraanente de oraaniza· 

ci6n ailitar. 

Los ireaios con sus propios estatutos •• 

y poselan su propio patriaonio, tenlan personalidad jurl 

dica y por lo tanto, capacidad jurldica suficiente. 

Sus ingresos derivaban seaún relata Cab! 

·nellas. en su obra Derecho Sindical y Corporativo; de •• 

los siauientes conceptos ( t• ): 

" a) Los derechos abonados por los nuevos 

aprendices o por ••estros. 

b) Los derechos paaados por el recipie! 

tario al ser adllitido al .. estrazao; 

c) Las diversas cotizaciones abonadas -

por los aaestros; 

d) Una parte de las aultas !apuestas; 

e) Las donaciones que recibieron; 

f) La renta de 101 inaueble1 de su pro· 

piedad. " 

( 14 ) Cabanellas Guillerao, Op. Cit.p. 515 
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Lo esencial en el siste•a corporativo, • 

fuf la escala 1re•ial; el aprendiz representaba la pri•! 

ra etapa de artesano, los padres ponlan a sus hijos al · 

cuidado de los aaestros y fstos pasaban a ser una espe • 

cíe de tutores, el aprendiz debla al aaestro obediencia· 

cie¡a a ca•bio de enseftan1a, habitaci6n y coaída, el ••• 

aprendizaje tenla una duraci6n variable de acuerdo con • 

el oficio de que se trataba, pudifndose iniciar a la ••• 

edad de 10 a 12 aftos. 

El aprendizaje podrla concluir por cau• 

sas incluyendo el rescate del aprendizaje y la expira •• 

ci6n del tfraino de prueba, podla tallbiln producirse la· 

e•pulsi6n del ¡re•io por co .. ter faltas, abandonar el 

oficio y desde lue10, la auerte del aprendiz. 

Los coapatleros, que era un arado alean· 

zado en el si¡lo XV, conocidos ta•bifn coao oficiales, -

eran anti¡uos aprendices que hablan pasado ya de cate¡o· 

rfa o que de hecho eran trabajadores que a6n no podlan • 

alcanzar el grado de maestros, eran si•ples obreros asa· 

lariados y podian ser incluidos collO trabajadores en •·· 

cualquier taller al servicio de indete•inado aptr6n y JI! 

der ca•biar de patr6n a su elecci6n, con ciertas restrii 

ciones, su finalídas ya no era la de aprender co•o en el 

caso del aprendiz, sino que percibla ya una re•uneraci6n 
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por sus servicios. 

Toda clase de dificultades habla para 

los oficiales que trataban de llegar a maestros, entre • 

las que se encontraban, las razones econ6micas derivadas 

del de la obra •aestr-. y del banquete que habla de ofre· 

cerse a los jurados del exl•en y a los maestros princip! 

les y, las •uy i•portantes, tambi6n, de que los ••••tro1 

cerraban el acceso a los oficiales, reservando los luga· 

res a hijos asl ta•bi6n a los }'ernos. Ello fu6, sin duda 

al cabo de los aftos, una de las cusas de la crisis del · 

siste•• are•i•l. 

El ••estro lle11 a ser 11 escala •As al· 

ta en 11 jerarqula are•ial, y para que el aprendiz o el· 

oficial lle11sen a ser •aestros, deblan presentar una ·• 

obra •aestra, un exlmen y ademls co•prar el oficio del · 

gre•io, al seftor feudal o al rey. Una vei lo¡rado el ofi 

cio de ••estro, 6ste se inte¡raba a la corporaci6n y po· 

dla establecerse; todo esto se llevaba a cabo en una se· 

si6n solemne con una serie de jura•entos y en los que •• 

prometla observar fielmente los estatutos. 

Los maestros eran quienes poselan los 

privile¡ios del gremio, lo convirtieron en una casta, y· 

lo hicieron un grupo muy cerrado, por lo que la •estrla· 
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se convirti6 en un privile¡io transaitible por herencia. 

Con hto se produjo una gran di\'íti6n de clases con una· 

enorme diferencia econ6•ica, lo que posterior•ente cond~ 

jo a la revoluci6n industrial y a la revoluci6n france· 

sa, que caus6 la extinci6n del tiste•a are•ial. 

El Edicto Turaot, del 12 de •arzo de 17· 

76 ( lS ); que puso fin al sisteaa corporativo no era •• 

tanto la causa de su desaparici6n co•o la simple consta!. 

cia de un hecho consuaado. 

La Ley de Le Cbapelier, de 14·17 de ju • 

nio de 1791 ( 16 ), no fuf s6lo su confiraaci6n, sino el 

príaer instruaento leaal de la bur1ue1la en el poder, P! 

ra deteralnar el naci•ietno de la fuerza sindical del 

proletl1'hdo. 

Una vez que a fines del si¡lo XVIII toma 

el poder la bur1uesla, las priaeras aedidas que adopta • 

son co110 ya he•os explicado, el Edicto Tur1ot, del 1Z de 

marzo de 1776 y la Ley de Chapelier de 14·17 de junio de 

1791, asl como las disposiciones del C6di¡o Penal Fran • 

c6s, coao los •1• destacados medios de defensa, blsicos· 

frente al naciente poder del proletariado. 

( lS ) y ( 16 ) De Buen Nhtor, Op. Cit.~. 516 
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El Edicto Turgot nace como limitativo del 

sistema gremial y la Ley Chapelier lo confirma, pero en • 

realidad sus autores no pensaban en el pasado ya supera • 

do, sino en el futuro. 

Al ver esto, podeaos observar que en es· 

ta Epoca es cuando se eapieza a abrir paso al proletari! 

·do, por lo que en 1791 al dictarse la Ley de Chapelier,· 

se prohibe expresaaente el derecho de reunirse a los 

trabajadores, y para asociarse en defensa de sus intere· 

ses, el C6digo Penal Francés, se encargaría pocoa aftos • 

después en constituir en delito el que los trabajadores• 

se aaruparan sindicalaente. 

En realidad, la bur¡uesla entendi6 que • 

su enemigo a vencer ya no era •is el absolutis•o, sino 

las masa• proletarias, de cuya explotaci6n la burauesla• 

obtenla su poder econ6aico, y que para ello trata de lo· 

grar la separaci6n del proletariado para que no llegue • 

a reunir un poder que se equipare al suyo. 

Hay una teoría auy i•portante que nos •• 

explica, que la propiedad privada es una base funda•en • 

tal de la vida social, polftica y econ6mica de los si -

glos XVII y XVIII, que se relacion6 bastante con el naci 

miento de la acci6n diTecta, en virtud de que es precis.!_ 
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mente en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se ini

cia la acción directa, y al hablar de esta 6poca, debe -

aos hacer aenci6n de los enciclopedistas, quienes en es

te si¡lo tuvieron una influencia extraordinaria sobre 

el pensar de esta 6poca en que aceptaron las ideas de 

Locke y de los Fisi6cratas, al establecer coao pri8er 

derecho natural del hoabre, la propiedad, poco despu6s -

se fueron aunando los pensaaientos de los enciclopedis -

tas y fisi6cratas hasta quedar inte¡rados los derechos -

que ellos enuaeraron y que aenciona Mario de la Cueva 

( 17 ), asl: 

a) Libertad 

b) Propiedad 

e) Seauridad;y 

d Resistencia a la opresi6n 

Derechos que se encuentran plasaados en

el Articulo Segundo de la Declaraci6n de los Derechos 

y Deberes del Hoabre y el Ciudadano, y es precisaaente -

en defensa de este 6ltiao derecho en donde surae la ---

accÚln directa. 

( 17 ) De la Cueva Mario, Nuevo Derecho Mexicano del -

Trabajo, Ed.Porr6a, México 1981, Za. Ed. Toao II. p, 200 
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La ley Chapelier es un documento famoso

que denota la •ás cruel expresión del propósito de la -

burguesía de explotar in•isericorde•ente al ho•bre, re-

bajado a la condición de cosa, co•o una •ercancla cual -

quiera. 

En el mes de febrero de 1776, se dej6 -

sentir el pensa•iento de la escuela fisi6crata a traves

del •inistro Tur¡ot, quien pro•ul¡ó el c6lebre Edicto, -

que lleva su no•bre, y_que constituyó una barrera al li

.bre desarrollo de la •anufactura y del co•ercio, al que

dar supri•idas las corporaciones • 

. Desp6es de la calda del •inistro Tur1ot," 

·fueron reinstaladas las corporaciones, con posterioridad 

a la declaración de los derechos h~anos del ho•bre en -

11194. 

En febrero de 1791 una proposición del -

diputado D' Allarde condujo a la ley de •arzo del •is•o

afto que procla•6 la libertad de cada ser huaano pa~a --

" dedicarse al trabajo, arte u oficio que estimase con -

vcniente ", y supri•ió las prerrogativas de las corpora

ciones. 

Tanto la burguesía coao los trabajadores 
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recibieron con benepl~cito la desaparici6n de las corpo

raciones, la priaera en virtud de que con esta desapari

ción se da un impulso a la aanufactura y al comercio 

y los se¡undos, ya que con la desaparici6n de las carpo· 

raciones se da la ruptura del yu¡o tendido por los aaes• 

tres. 

Sin eabar¡o, la condici6n de las viejas· 

asociaciones de coapafteros era incierta; a lo que los •• 

trabajadores adujeron el Articulo Quinto de la declara • 

cíón de los Derechos del Hoabre, se¡6n la cual, "no-

puede impedirse lo que no estl prohibido por la ley "· -

Asu vez la burauesla alud16 al aisao precepto que decla· 

" La ley puede prohibir lo que es perjudicial a la so -

ciedad ", todo esto con respecto a las asociaciones, en

raz6n a que fstas contrariaban la concepci6n individua • 

lista de la sociedad, asl taabiln porque eran oraaniza -

clones de lucha e iban en contra de la industria y el •• 

comercio. 

La Comuna de Parls intent6 iapedir las •. 

reuniones de los trabajadores, pero fracas6, por lo que· 

decidió solicitar una ley a la asamblea constituyente. • 

El 14 de junio de 1971 se present6 el consejero se Le 

Chapelier ante la asaablea y al fundar el proyecto en 

tre otras frases dijo: 
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" Varias personas han intentado revivir· 

las corporaciones, foraando asambleas de artes y ofi ··· 

cios, en las que se ha desi¡nado presidente, secretario• 

y otros e•pleados; el fin de esta asambleas, que se pro• 

pasan en el reino y han establecido relaciones con los • 

de otras localidades, es forzar a los e•presario1 y ••e! 

tros a auaentar el precio de la jornada de trabajo; i•· 

pedir arrealos aai1to1os y obli1ar a 101 obrero• a fir • 

aar en re1i1tros especiales el co•proai10 de soaeter1e • 

a la1 tarifas de salarios fijados por las a1a•blea1 y •• 

otros re¡la .. nto1 que se peralten hacer "· 

La Ley Le·chapelier declar6 illctta1 to· 

das las in1titucione1 del derecho colectivo del trabajo: 

en el Articulo cuarto 1e prohibla 11 coalici6n de traba· 

jadores que estuvieran dedicado• a la creaci6n de condi· 

ciones 1enerale1 de trabajo, por lo que la huela• se co.!! 

sideraba dentro de 101 actos delictivo1; en el articulo· 

1e1undo se prohibi6 la 1sociaci6n profesional; en esta • 

Ley la bur1ue11a e1tableci6 que es Estado quedaba al •e! 

vicio de la ideolo¡Ia individualista y liberal y, po •• 

lo tanto al servicio de la clase social que la profesa • 

ba y defendia, lue10 entonces, todo acto que tendiera a· 

turbar el orden nuevo, serla un cri•en contra el orden • 

jurldico. Fueron en esos ao•entos infructuosas propues • 
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tas de 101 trabajadores para que se les permitiera aso· 

ciarse con el efecto de defender sus intereses, ya que· 

el Estado aludi6 qu este prestarla servicios a las per· 

conas necesitadas a travfs de las instituciones de ben~ 

ficencla. 

Y 101 obreros para la defensa de sus i! 

tereses hablan creado realas sindical•• que 11 han for· 

aado lenta y trabajosa .. nte desde aucho tiempo antes de 

la Ley dt 1114, que leaaliz6 la libertad dt aaruparse • 

profesionalaente, estas real•• vien11 desde antiauo rl· 

1iaen. A pesar dt la ley Le Chaptlltr, que fu6 lla.,da· 

la dtclaraci6n de 1uerra que lanzo tl estado individua· 

lista y liberal buraul1 a 101 trabajadores, la cual pr~ 

hibi6 en 1791 todas 111 coaliciones peraan1nt1s " de • 

pretendidos intereses coaunes "• 101 obreros se han co! 

li&ado y •arpado a6n asl con la derrota de junio, de·· 

las disoluciones dt asociaciones obreras bajo el iape·· 

rio, de las nuevas derrotas y de las deportaciones dt • 

la Coauna, con todo y la d11per1i6n de la lnternacio 

nal por la Ley Difaure. 

Pero, tl liberalisao Franc6s no se con· 

form6 con dictar esta Ley Le Chapelier, sino que en ••• 

1810, se lani6 el C6diao Penal y que al igual que en el 

C6digo Civil con respecto a la prueba, se rompi6 con la 
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idea tradicional de igualdad de los hombres ante la Ley; 

ade•ls se sancionó dura•ente la coalici6n y las huel¡as· 

obreara1, en el articulo '15 que stftala Mario de la Cut· 

va en su obra ( U ) que establece : " Toda coalici6n • 

de trabajadores para suspender conjunta•ente el trabajo· 

en un taller, iapedir el in¡reso o la peraanencla en '1· 

antes o despufs de una hora deterainada y en ¡eneral, P! 

ra 1u1pender, iapedir o encarecer el trabajo 1i ha habi· 

do una tentativa o principio de ejecuci6n, 1e ca1ti1arl· 

con prisi6n de uno a tres meses. Los jefes o proaotore1 

serln castigados con prisi6n de dos a cinco allos ". 

( 11 ) • 

En e1ta fpoca la prohibici6n era absolu· 

ta, ya que de acuerdo con las cr6nicas que 1e tienen, 1e 

dice que los tribunales aplicaban la noraa con lujo de • 

crueldad. 

Mis sin e•bar¡o, el articulo 414 del C6· 

di10 Penal Francfs de 1810 disponías con respecto a la • 

coalici6n de los patrones: 

Para procurar una reducci6n injusta y •• 

abusiva de los salarios, se¡uido de una tentativa o prin 

cipio de ejecuci6n, se castigarl con pris16n de diez ••• 

( 18 ) De la Cueva Mario, Op. Cit. o, 202 
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dlas a un •es y multa de doscientos a tres mil francos "· 

( 19 ). 

Co•o p~deaos observar, con lo anterior S! 

deauestra que el C6di¡o Penal era un derecho de la clase· 

eapresarial y que el principio de iaualdad no prevalecla· 

en el rf¡iaen individualista y liberal de la bur¡uesla,ya 

que ¿ Porquf habrlan de coali¡arse los patrones para aba· 

tir los salarios si cada uno podla reducirlos libreaente· 

en cualquier tieapo. 

Y por OltillO, .. ncionareaoa el articulo • 

416 del aisao ordenaaiento que consideraba delito la MISE 

A' L' INDEZ (literalaente, puesta en el lndice),que se •• 

traducla en un atentado a la libertad de ejercicio de la· 

industria o del trabajo. 

Estos preceptos fueron •odlficados en 

1849. Dicha modificaci6n soaeti6 al ais•o rf¡iaen a las • 

coaliciones obreras patronales, iaponiendo deterainadas·· 

penalidades a fsta Oltiaa por la tentativa de rebajar 101 

salarios, fuese esta una tentativa injusta y abusiva o no 

Es interesante observar que las socieda·· 

des mutualistas saltan de su papel legal, hasta el punto· 

de convertirse en or¡aniiaciones profesionales de coabate 

( 19 ) De la Cueva Mario, Op. Cit. p.203 
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contra los patrones, co111> en Lyon cuando las insurreccio· 

nes revolucionarias de 1131 y 1134, respondiendo a una n! 

cesidad i¡norada y descuidada por la ley, es sin ellbar¡o, 

de hacer notar que cuando estas or1anizaciones •utualis • 

tas fallaban, sur1lan otras casi sin estatutos y sin orl! 

nizaci6n, pero los obreros lo coaprendlan de esa aanera • 

y, por lo tanto los co•pafteros boicoteaban a quienes los· 

contravinieran. Por tal llOtivo podellOs afiraar qua fsto • 

era or1ani1aci6n sindical. Por otra parta, las cuestiones 

referentes al trabajo y al salario lo discutlan en collCan, 

entre el patr6n y 101 representantas ala1ido1 de 101 ta·· 

lleraa. 

La nueva idea obrara no trataba de defender • 

los interesas del trabajo; pratandla crear or1anis1101 PI! 

ticularas para as11urar axclusiva•ente asta defensa asum! 

da, hasta entonces, por las sociedades da socorros mutuos 

los " CONPAGNONNAGES " 11creto1, por las sociedades coo• 

perativas, fuera de su papal la&al y reaular y, por Glti· 

•o, por e101 acuerdos •Is o .. nos espontlneos que espe •• 

cial•ente AUDJGANNE propuso hacia al afto de 1860 pera la• 

re1i6n ruonau. 

En esta a1rupaciones y sus acciones, per .. ne! 

tes o efl•eras, se_ encuentra el oriaen irre¡ular y varia· 

do de nuestros sindicatos conteaporlneos, de foraas dafi· 
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nidas y le1alizado1 y de nuestra actual aaci6n directa. 

La Exposici6n Universal de Londres de 1162 

proporcion6 a 101 obreros la primera y 1ran ocasi6n de • 

reunirse y ele discutir en coatn, profesional .. nte sobre • 

la or1anizaci6n sindical; el 1rupo de dele1ados obreros · 

en la exposici6n constituy6 una verdadera C.G.T. en pequ! 

ao duraate al1uno1 .. s••· 

En 116S, Tolain, el que, al1unos ... ,, 811 •• 

tarde, fua•aba la Internacional, lla preteadido desde ea • 

tonce1 besar•• •• ua priacipio iadepeadieat• •• la deao • 

cracia y superior a la ley¡ ea el priacipio aut6aoao de • 

lasolidaridad obrera. Ya los obreros nos dicen: " Teae • 

110s el derecho leaal de a1ruparno1 " sino: " Teae1101 el· 

deber prof11ioaal de a1rupamo1 "· 

In los 1111 .. ntos en que Tolain e1cribla su fo· 

lleto acerca de las elecciones de 116S, los obreros que • 

tenian tras ellos los arandes recuerdos de su victoria de 

febrero y su derrota de junio del 41, volvlan, de1puls de 

un prolon&ado 1u1fto, a buscar a1dio1 de defensa y de reu· 

ni6n. Las sociedades cooperativas fundadas con el apoyo • 

de la Rep6bllca hablan desaparecido poco a poco¡ y en ••• 

cuanto a 101 autuali1ta1 1 ya auy florecientes desde 101 • 

coaienios del si¡lo, sus principios chocaban deaasiado •• 
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con las necesidades de una lucha profesional ardiente pa-

ra bastar por completo a las obligaciones corporativas 

que ella ilegalmente hablan, en parte, asuaido. 

Lue¡o vino la actuaci6n electoral en las ele~ 

cienes parisiense• de 1163 y 1164; y, por 61tiao, le fun· 

daci6n de la INTERNACIONAL, iaualmente en 1984. Un noabre 

reuni6 doctrinalaente a todo1 aquellos candidato1, dele¡! 

dos y sindicalistas, confundidos uno1 al lado de otro1 en 

las coaisiones y en 101 coaitf1 paralelos y aliados; el • 

noabre de PROUDHON. 

La 1upresi6n del delito de coalici6n y de 

huela• se 1lev6 a cabo en Francia con la ley del 25 de 11! 

yo de 1864, dero¡indo1e 101 artlculoa corr11pondiente1 

del C6di¡o Penal. Sin eabarao, peraaneci6 viaente el ar·· 

ticulo 416 C•ise 1 L' index), y en luaar de 101 delitos • 

de coalici6n y hu111a. apareci6 uno nuevo: el de atentado 

contra la libertad de trabajo. Bajo este rt¡iaen jurldi·· 

co , la coalici6n contin61, en realidad, y de hecho repr,i 

mida al ser considerada, la •ayorla de las veces, coao un 

atentado contra la libertas de trabajo. Habitndose lleva· 

do a cabo las elecciones aenerales del 31 de aayo de 1863 

el candidato Tolain, no loar6, a pesar de su investidura· 

y de que lo apoyaban NOEL PARFAIT, LARANT PICHAT Y DELESQ 

LUZE, mis que conse¡uir 395 votos, su adversario GARNJER· 

PAGE obtuvo un total de 13,531 votos. 
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Todos estos esfuerzos corporativos y elector! 

les terminaron por concentrarse, desde el punto de vista

profesional, el 28 de septiembre de 1984, en una confere~ 

cía internacional celebrada en Londres, donde se ciment6-

la internacional. El primer congreso del nuevo grupo tuvo 

lugar en GINEBRA en 1866, hizo la uni6n entre todas las -

sociedades obreras, cAaaras de trabajo, mutualistas, coo

perativas, grupos diversos, pero poco a poco, como se va

a ver, la c6mara de trabajo o sindicato predominar&, sin

haber lle¡ado nunca a ser la Internacional exclusivaaente 

sindicalista y por tal motivo, tampoco fu6 su acci6n, pu

raaente acci6n directa, fu6 cada vez als corporativa, aún 

al ir convierti6ndose en pol1tica. 

Si bien la idea de la aarupaci6n profesional

Y su accionar es vieja, el no•bre del sindicato, la obli

gaci6n de adherirse al sindicato y, la acci6n directa son 

relativamente nuevos. 

En 1866 una asociaci6n de zapateros to•6 el -

nombre de " SINDICATO " y di6 a su coait6 adainistrati

vo el nombre de cámara sindical, de las búsquedas en la -

oficina del trabajo se desprende que 6ste debe haber sido 

el primer organisao obrero nombrado de tal modo. Poste 

riormente fueron creados; en 1867, un " Sindicato del 

Mueble Tallado "; en 1868 la " CAmara Sindical Obrera de 
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la Industría de Pieles y Cueros ". una " Cámara Síndi -

cal de Obreros Sombrereros de París " y también la " C:\

mara Sindical Obrera de Constructores de Organos y Pía -

nos "• con lo que nace propiamente la denominación de ac

cci6n sindical, el accionar de dichas agrupaciones. 

En 1868, la forma exclusivamente profesional· 

de la a¡rupaci6n obrera se extendi6, y los nombres de si~ 

dicatos, clmaras sindicales, cámaras de trabajo, se hici!_ 

ron comunes. 

Hasta entonces los obreros no se hablan a¡ru~ 

pado sino con fines •utualistas contra el paro, enferaed.! 

des,' muerte, cooperaci6n, para la resistencia y la huel¡a 

( los cuales son al¡unos de los aedios de acci6n direc •• 

ta). Entre estas a¡rupaciones, las cajas de resistencia,· 

relativamente teaporales, se transforaan en sociedades de 

resistencia "• ah o •enos estables y relativamente uni • 

profesionales, para convertirse al fin en sindicatos que· 

a¡rupan directamente a lo_s obreros permanente y ri¡urosa· 

mente profesional. 

Prácticamente la asociaci6n sindical data del 

aovimiento obrero por la Asociaci6n Internacional de Tra· 

bajadores en 1865, hasta ella, la heredera de todas las • 

formas antiguas de agrupaciones combinadas y renovadas, • 
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reaonta la obliaaci6n iapuesta al obrero de adherirse a • 

una asociaci6n de acuerdo con su oficio' 

El articulo 7 de sus estatutos inauaurales 

proclaaaba: " el fxito del aoviaiento obrero no podla 

ase1urar11 en cada pals 11no por 11 fuer11 resultante de· 

la uni6n y de la asociaci6n "· ·.La 6nic1 fuerza que· 

tienen los obreros, decla Dupont, deleaado del Coaitt Ge· 

neral d• Londres (1166) es el nGaero; ahora bien, esta •• 

fuerza queda anulada por la de1uni6n de 101 trabajadores; 

de1uni6n producida por la coapetencla que se hacen 101 •• 

unos a 101 otros, producto espontlneo de 1u1 esfueraos ea 

la lucha contra el capital, la1 uniones de tr1b1jadore1 • 

deben hoy tener aira1 8'1 lejana• co•binlndose para sene· 

ralizar su accl6n. Contra 1u voluntad han foraado centros 

que hoy, por una acci6n coa6n, deben aervir para tran1fo.t 

•ar el si1teaa de salarlos y destruir la dictadura caplt! 

lista. 

En su IV Con1reso, la Internacional, hasta •! 

tonces cooperativista, foraul6 por fin clara, i•perativa· 

mente, 11 nueva real• de acuerdo con el infor•• del futu· 

ro co•unista PINDY: " La opini6n del con1re10 ea que to· 
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dos los trabajadores deban dedicarse activamente a crear-

cajas de resistencia en los diferentes cuerpos de ofi ••• 

cío " ( 20). Estas cajas eran sindicatos. Si la Interna· 

cional aaal1a•a co•o heaos observado, a todas las aarupa· 

ciones obreras, nunca, sin eabar¡o, pas6 de ser sindical; 

aco&i6 a asociaciones de diversas naturaleza. La Gnica •• 

a¡rupaci6n sindicalista aut6noaa de la Epoca fuf prepara· 

da por ella, en Parls, con la iniciativa de una " enten• 

te " pura .. nte obrera, que 11 cre6 con 110tivo de la Expo• 

sici6n Universal de 1167. En la Coaisi6n Obrera, conocida 

coao "Pasaje Raoul "· TARTAROT, su secretario, afira6 

en la priura reunió que " habla necesidad de crear d•! 

ras sindicales por cada ¡rupo de profesiones seaejantes " 

( 21 ) • En donde se ve ya el naciaiento en foraa parecida• 

a las conocidads actualaente, de los sindicatos. Pero aGn 

co•o podeaos observar, los trabajadores· ya dan pasos a¡i· 

&antados con ruabo a la sindicaci6n, por aedio de su ac • 

cionar interno, se eapiezan a or¡anizar los sindicatos, • 

no obstante no es sino hasta la ley de 21 de aarzo de 18· 

84, que se reconoce, debido a la acci6n directa de dichos 

sindicatos, la libertad sindical; y posteriormente con la 

( 20) l.eroy Mbiao, El Derecho Consuuudinario Obrero, Pu 
blicaciones de la Secretaria de Industria, Coaercio y Tr! 
bajo, Mhico 1922. o, 32 

( 21) Leroy Mbiao, Op. Cit. p, 32 
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ley de 1901 ya que reconoce lo referente al derecho de 

asociaci6n profesional en su conjunto, puedde considerar· 

se ad•itida, en su plenitud, la coalici6n. 

Mientras tanto, dire•os que los sindicalistas 

confederados no tiene1. la separaci6n entre las diversas • 

utilidades del sindicalisao; s6lo •anifiestan que es re -

for•ista y revolucionario. 

En realidad, la consa1raci6n definitiva del • 

derecho de asociaci6n profesional se produce en Francia • 

a partir de la ley de l' de julio de 1901, viaente a6n 

con las diversas •odificaciones, y a virtud de la cual se 

les atribuye personalidad jurldica -a6n cuando sin decir• 

lo expresa•ente· de tal aanera que puedan adquirir cotiZ! 

ciones de sus mie•bros ( por ley n6•ero 41·1001 de Z3 de· 

junio de 1949 se fij6 un ll•ite de 10,000 francos); po • 

seer un local para la ad•inistraci6n y las reuniones de • 

sus miembros y los in•uebles estricta•ente necesarios pa• 

ra la realizaci6n de sus fines. 

La Constituci6n de 1946 aantiene la libertad• 

de coalici6n, atenuada, en cierto modo, por la ley de 11· 

de •arzo de 1950, con su represi6n del delito de sabota • 

je. El reconoci•iento que,, sin e•bar¡o, hace la Constit!! 

ci6n de 1951, del derecho sindical • " todo ho•bre puede· 



36 

defender sus derechos y sus intereses por •edio de la ac· 

ci6n sindical ( acci6n directa ) y adherirse a un sindic! 

to libreaente "· (22) resta iaportancia, en la actualí •• 

dad, el puro fen6•eno de la coalici6n profesional, propio 

de fpocas en las cuales la interdiccí6n de la asociaci6n· 

per .. nente iapulsa a la asrupaci6n nuevaaente circunstan• 

cial y transitoria. 

z •. LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN INGLATEllllA. 

In¡laterra, Es este el pri•er pals en el que• 

el delito de coalici6n ful supriaido. La represión espe • 

cialaente severa que habla caracterizado al sisteaa in •· 

gl6s en esta uteria, cu.laina en las Eaaosas " coabina· • 

tions.Act "de 1799 y 1100.En 1124 son dero¡adas estas •• 

prohibiciones, aedida que ensendra una serie de acciones· 

violentas. A6n cuando le¡alaente la libertad de coalici6n 

puede esti•arae reconocida en Gran Jretafta a partir de la 

mencionada fecha, la peculiar estructura del sisteaa jur! 

dico In¡lés: de base jurisprudencial, hizo que no síeapre 

los Tribunales aplicasen tales aedidas de libertad. Por • 

eso, tal vez sea m4s exacto, si nos ateneaos a una pleni· 

tud de efectos de este orden de consideraciones, seftalar· 

la famosa Ley sobre Sindicatos, la TRADE UNIONS ACT de •· 

(Z2) Garcla Manuel Alonso, Derecho del Trabajo, Ed. Jos6· 
flla. Bosh, Barcelona 1960. "• 656 
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1871, co•o punto de partida funda•ental en esta materia -

sin desconocer la significación de las medidas legales da 

1824. La TRADE UNIONS ACT, junto con la CONSPIRACY AND 

PROTECTION OF PROPERTY ACT de 1875, constituyen a6n hoy,· 

la re¡ulaci6n bisica en la •ateria. 

3.- LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN ALEMANIA. 

Ale•ania.- La realaaentaci6n Prusiana de 1845 

sobre los oficios, prohibla todo acuerdo destinado a sus

pender el trabajo concertado entre eapresarios o entre -

obreros; asiais•o, prohibla taabifn toda agrupaci6n obre

ra, pero ya en 1869 supriai6 el delito de coalici6n en su 

articulo 152 que decla " Quedan daro¡adas todas las pro

hibiciones y sanciones aplicables a los jefes de eaprasa; 

ayudantes, coapafteros y obreros de las fibricas en caso -

de acuerdo concertado para obtener salarios ais favora 

bles o aejores condiciones de trabajo o del despido de 

obreros "• (23) Si bien el precepto si¡uiente articulo 

153 dispuso, creando el delito de atentado contra la li -

bertad de trabajo, que toda persona que recurriese a la -

violencia, a las a•enazas o insultos para decidir o tra -

tar de decidir a otras personas a toaar parte en acuer 

dos, asl co•o toda persona, que por los •is•os aedios, i! 

(Z3) Garcla Manuel Alonso, Op. Cit. ~· 656 y 657 
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pidiese o tratase de iapedir a otros retirarse de dichos• 

acuerdos, podrla ser castiaada con pena incluso de pri •• 

si6n. 

En Aleaania el proteccionisao tiende a lo in· 

dividual, lisaark i•planta, hacia 1180, el seauro social· 

obliaatorio, y en 1891 se proaulaa la llaaada " Ley de • 

Protecci6n al Obrero "· Sin eabarao, a fines del si1lo 

XIX, es evidente la tendencia hacia la constituci6n de º! 

aanisaos sindicales que trata de roaper con la tendencia· 

individualista del derecho, suraen entonces los convenios 

colectivos y aparece la idea de la con1esti6n. 

Con el parfntesls de la dictadura nacionali•· 

ta, la Ley fundaaental de Bonn reconoce y ¡arantiza . " a· 

todo y para todas las profesiones, el derecho a consti 

tuir aarupacione1 pare la salvaauardia y el ••Joraaiento· 

de las condiciones de trabajo y econ6aicas ". ( z4) 

4.· LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN ESPA»A 

Durante la pri•era aitad del sialo XIX, no C! 
be hablar de la palabra sindicato en el sentido en que 

hoy la entendeaos; las aanifestaciones colectivas que en• 

(l4J Garc1a Manuel Alonso, Op, Cit. p, 657 
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esta linea se producen lo son con carlcter clandestino, -

respondiendo asl a las aedidas de prohibici6n dictadas -

por el poder p6blico de acuerdo con los principios Líber! 

les. El C6di10 Penal Espanol de 1122 esti•6 la coalici6n

profesional coao delito (25), lo cual no i•pidi6 la apari 

ci6n de ciertos hechos que, constituyendo una vulneraci6n 

de aquflla •edida prohibitiva, supusieron, en todo caso,

la expresi6n de una realidad asociativa, si no estricta -

aente sindical, respondiendo asl con esta1 aanifestacio -

nes al fen6•eno 1eneral de asociaci6n que se desarrolla -

clandestina•ente en una etapa prohibitiva. 

Todo lo referente a 101 antecedentes hist6ri

cos del sindialisao en !1pafta se pueden clasificar en --

tres docuaentos, que 1i1nifican otros tantos puntos de -

vista en el enfoque del proble•a. Estos tres docu•entos -

son: (Z6) 

a) La Ley del 30 de junio de 1887, sobre 

derecho de asociaci6n; 

b) La Ley del 1 de abril de l!JlZ, sobre-

asociaciones profesionales ; y 

e) Fuero del Trabajo. 

( zs) y 126) Garcla Manuel Alonso, Op. Cit. o, 711 
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a) Ley del 30 de junio de 1887. Una priaera • 

referencia a la estructura legal dentro de la cual, hist2 

ricamente, se ha aovido el fen6meno sindical en Espafta, • 

obliga a arrancar de la Ley del 30 de junio de 1887, Ley· 

General de Asociaciones, dictada en aplicaci6n de la de • 

claraci6n contenida •n el Articulo 13 de la Constituci6n• 

de 1876. A los preceptos de esta Ley de Asociaciones que· 

deban ser soaetidas cuantas de lstas fueran constituidas· 

para fines·reli1iosos, pollticos, cientlficos, art1sti •• 

cos, ·tientficos o de recreo, o cualesquiera otros llcitos· 

que no tuvieran por 6nico objeto el lucro o la ganancia,· 

asl coao los 1reaios, sociedades de socorros autuos, de • 

previsi6n de patronato y las cooperativas (27). 

Pues bies en sus principios, el fen6aeno aso· 

ciativo de carlcter profesional hubo de desarrollarse, en 

un rf1i .. n jurldico, siauiendo 11 direcci6n aireada por • 

la ley de 1117, y como un aspecto peculiar del derecho de 

1soci1ci6n: pero sin que disfrutase de re1ulaci6n especl· 

fica. Las asociaciones profesionales, entonces nacidas, • 

lo son bajo el aaparo del rt1iaen general de asociacio •• 

nes. 

1.,ortancia tuvo taabifn una ley del 28 de •• 

enero de 1906, que cre6 los Sindicatos A1rtcolas, de aran 

(z7) Garcia Manuel Alonso, Op,. Cít.o:m, 7U y 7U 
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trascendencia para el llOVi•iento sindical cat6lico y para 

la elevaci6n del nivel de vida en a•plias sonas rurales. 

Con 111 Juntas Castellanas de Actuaci6n Hisp! 

nica, 1e inici6 una decidida postura de exaltaci6n nacio· 

nal junto con la ideoloala que, desde " La Conquista Es· 

tado "• habla proclamado RHlro Ledes•a Ra•os (211); estos 

dos •ovi•ientos se unen para constituir en el afto de 19 • 

31, 111 Juntas de Ofensiva Sacional Sindicalista ( J.O.N. 

S.), que van 11re•i1ndo •I• y •Is ele•entos. Podrl11e de· 

cir que las J.O.N.S. son el pri•er intento de la creaci6n 

de un Sindicali••o Nacional cuyo objetivo 11 robustecer • 

al fracaso de la econo•la liberal, postulando " el exte.t 

minio de 101 errores •arxi1ta1, supri•iendo esta •lstica· 

proletaria que 111 infor .. , afirmando, en ca•bio, la sin· 

dicaci6n oficial de productores y acoaiendo a los portad! 

res de trabajo bajo la especial protecci6n del Estado " • 

(29). Sus dos ¡rande1 afir•aciones son lo nacional y la· 

justicia social. 

b) Ley de Asociaciones Profesional•• de 1932. 

Tras el par6ntesis de la Dictadura, y 1u experiencia cor· 

porativa, que supuso un intento de ordenaci6n de la reall 

dad econ6mico·social mis ••Plio que el de una pura reaul! 

(za) Y ( 29) Garcla Manuel Alonso, Op. Cit. "'' 713 y 714 
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ci6n profesional de asociaciones, hay que referirse, en -

este Olti•o aspecto, y forzosaaente, a la Ley del 8 de -

abril de 193Z, sin que puedan, tampoco, los loables pro-

ectos de DAvila y Buraos Mazo (30), entre otros, que bus

caron, en cierto sentido, el estableciaiento de un rE1i -

aen conjunto, relativo a or1anizaciones profesionales y -

convenciones colectivas. 

La Ley del 8 de abril de 1932, constituy6 ev! 

denteaente una noraativa iaportante en el orden sindical, 

toda vez que separ6 las pura1 a1ociaciones, de las de ca

r&cter profesional, de1tinlndose a re1ir, única y exclu1i 

vaaente, a estas últiaa1, habiendo sido priaera disposi -

ci6n or1lnica entre nosotros sobre la aateria, 

De acuerdo con su contenido y orientaci6n, 

fueron 10 .. tido1 los preceptos de dicha Ley únicaaente 

las asociaciones constituidas por obreros o por patrones

para la defensa de los intereses de su clase respectiva.

Un requisito indispensable para constituci6n de dichas -

asociaciones era la de que estuviesen inte1radas 1610 por 

trabajadores o s6lo por patrones, quedando, por con1i 

¡uiente, eliainada la sindicaci6n aixta. AdeaAs la asoci! 

ci6n habla de tener carlcter voluntario, rechaztndose asl 

el sistema de sindicaci6n obli1atoria y abrifndose la po-

( 30) Carda Manuel Alonso, Op·; Cit, P, ?12 
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sibilidad de pluralisao sindical. Quedaban, asimismo, re

gulados los distintos fines de las asociaciones profesio

nales, que se diversificaban en la realizaci6n de activi

dades de defensa y de representaci6n, participaci6n en or 

1anisaos p6blicos, actividades de orden asistencial, etc. 

Se establ1cla, taabiln, quiln11 podlan foraar parte de un 

Sindicato; 11 exi¡la un n6aero alniao para constituirlos; 

•• fijaban las noraas acerca de los estatutos del Sindic! 

to y de su reaistro, de su rlaiaen econ6aico y aobierno,

etc. (30 

En el afto de 1933 y en 101 anos 1iauientes, -

11 fen6aeno de expansi6n de la• J.O.N.S. es real .. nte con 

sid1rab11; en este afto 11 funda la Falanae Espaftola y se

constituy1 taabiln la Federaci6n Sindical Aararia, con 

ais de 150 sindicatos. En el afto de 1934 se lleaa a la f! 

si6n de Falanae Espaftola con las J~O.N.S., con la cual a~ 

quiere nuevo y definitivo auae e intensidad la polltica -

sindical. 

En la lpoca fundacional y con objeto de adap· 

tarse a las exiaencias de la prictica y a un planteaaien• 

to real de las circunstancias, fueron creadas las C.O.N.-

5. (Centrales Obreras Nacional Sindicalistas). Creados•! 

tos sindicatos en el ano de 1934, se extendieron ripida -

(31) Garcia Manuel Alonso, Op. Cit.~. 713 
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aente por todo el territorio nacional, constituyEndose en 

Madrid los Sindicatos de Ferrocarriles, Artes Grificas y

Hosteleria, Transportes, Metalurgia, etc. La ideologla de 

las C.O.N.S. aparece así foraulada: Iaplantación de un E! 

tado Sindicalista que garantice la producción nacional en 

todas sus industrias y actividades; consecución de un r6-

giaen de distribución que asegure el sustento y el traba· 

jo para todos los espaftoles; desaparición de Partidos Po· 

llticos y de lucha de clases; servicio de la riqueza na -

cional a la totalidad de los intereses nacionales; eleva

ción de las condiciones de vida, econóaicas y aorales, de 

las aasa1 de trabajadores. 

Con la iniciación del Movi•iento Nacional y -

paralela .. nte a las C.O.N.S. se crean las C.E.N.S. ( Cen

tral de E•presas Nacional Sindicalistas), respondiendo -

al ideal corporativista que hablan caracterizado 101 pri· 

aeros pasos del Nacional Sindicali1•0, al tie•po que se -

inicia la constitución de Servicios Sindicales Provincia

les. Ello pone de aanifiesto c6ao en los priaero1 ae1e1 -

del aovi•iento de •antuvo en la Espafta Nacional una Orga

nización horizontal y clasista de los sindicatos, encua • 

drados los obreros en las C.O.N.S. y los empresarios en -

las C.E.N.S. 

Poco duró, sin eabargo, esta situación, lo --
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cual, por otra parte, era perfectaaente 16gico dados los· 

ideales unitarios sobre los cuales el Alzamiento se habla 

iniciado. En el afto 1937 se unifica Falanae con el Tradi· 

cionalismo. En el •isao ano se dispone que esta Organiia· 

ci6n creart y aantendri las or¡anizaciones sindicales ap· 

tas para encuadrar el trabajo, la producci6n y el reparto 

de bienes. Se dispone atlais•o, que la Or¡anizaci6n Sindi 

cal se subordinarl al interfs nacional y estari infundida 

de las ideas del Estado y que su orden interior tendr4 

una ¡raduci6n vertical y jerirquica. 

c) Fuero del Trabajo.· Con el fuero del trab! 

jo, en 1931, quedaron 1tntadas las bases de la futura Or· 

1anizaci6n Sindical, qut se afiraaba habria de levantarse 

sobre principios de Unidad, Totalidad y Jerarquia. El 

principio de Unidad vino a si¡nificar la ne1aci6n de la • 

pluralidad de sindicatos dentro de la ais•a ra•a de la •• 

producci6n o para la deftnsa de los intereses de quienes• 

tuvieran la aisma profesi6n u oficio. Recoaiendo este ••• 

principio de Unidad, una lty dictada el 26 de énero de l! 

40 y conocida con tl noabre de Ley de Unidad de Sindica·· 

tos (32), estableci6 que la Or11nizact6n Sindical de F.E. 

T. y de las J.o.s.s. es la única reconocida con personal,! 

dad suficiente P.ºr el 1!1tado, quitn no ad•itir4 la exis • 

tencia de nin¡una otra con fines an4lo¡os o si•ilares P! 

(32) Garcla Manuel Alonso, Op. Cit."· 715 
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ra hacer llegar hasta él las aspiraciones y necesidades -

que, en el orden económico y social, sean sentidas por 

los elementos productores de la Nación y es, a su vez, el 

vinculo por donde llegan hasta éstos las directrices eco

nómicas de aquél, En virtud de esta ley se dispuso asl•i! 

•o que todas aquella! asociaciones creadas para defender

º representar, total o parcialmente, intereses econó•icos 

o de clase, lleven o no la deno•inación de Sindicatos, ·

Asociaciones obreras, patronales, gremiales, etc., queda

ran incorporadas a la Organización Sindical del Moviaien• 

to. 

En el aisao afto de 1940, es aprobada la deno-

. nada Ley de Bases de la Oraanización Sindical (33), que • 

fija las lineas funda•entales de la Oraanización y que •• 

responde a los principios siauientes: principio de la co· 

•unidad nacional sindicalista; concepción de la eapresa·· 

coao unidad jerarquizada; principio del dualis•o econO•i· 

co-social (als tarde superado en la realidad); principio· 

jer4rquico o de •ando; y principio funcional de ·1a Or¡an! 

zación Sindical. 

Todas estas oraanizaciones aencionadas son •• 

las •Is iaportantes de la fpoca, pero no con esto quere • 

(33) Garcla Manuel Alonso, Op. Cit. ~. 716 
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aos decir que sean las únicas existentes. La legislaci6n

sindical foraa, en el ordenaaiento Espanol, una complica• 

da sucesi6n de normas, no auy claras ni bien conocidas en 

ocasiones. A las citadas habria que aftadir -como muy im • 

portantes taabién· la Ley del 23 de junio de 1941, sobre· 

clasificaci6n de Sindicatos, y las que establecen el régi 

aen juridico para la desi¡naci6n de car¡os sindicales y -

re1laaento electoral sindical; 11 que fija lo relativo a· 

11 conttituci6n, estructura, patriaonio, inscripci6n o i~ 

tegraci6n de lso Sindicatos verticales¡ asl coao la noraa 

or¡Anica que aprueba al Estatuto de la funci6n asisten • 

cial. 

Manuel Alonso Garcia, en su obra Derecho del· 

Trabajo, hace un resuaen de la evoluci6n le¡al del sindi· 

calisao espaftol y lo enuaera en la si¡uiente foraa: 

la.· Pa10 de un sindicalisao paritario a un • 

síndicalisao de colaboraci6n. 

Za. Con1ideraci6n juridico·pública del Sindi· 

cato. 

3a. Transforaaci6n de la Consideraci6n autor! 

taria del Sindicato, que va hacifndose paulativaaente o · 

trata de hacerse, cuando aenos •is representativo. 

4a. Intento ·no realiiado, 1 nuestro juicio • 

de afirmaci6n independiente del Sindicato frente a la es· 
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timaci6n del mismo co•o simple instru•ento del Estado. 

Sa. Afir•aci6n constante del alcance constit~ 

cional del Sindicato, que se proclama- junto con la Fa•i

lia y el Municipio - co•o ••dio de participaci6n en las -

funcione• p6blicas. 

S.- LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

En los pri .. ros aftos del aoviaiento sindical

en Nortea .. rica, estos aoviaientos, caabios, experi•tn -

tos, y los constantes intentos para una efectiva or1anil! 

ci6n en la etapa de la fuerte oposici6n, llev6 aAa adelan 

te a auchos lideres iaportantes y a hfroea no re¡iatradoa. 

Quisl el priaer conspicuo caape6n laboral en

los Estados Unidos ful Willia• H. Sylvis, nacido en llZI· 

qui6n junto con otros hoabres or11niz6 el Sindicato de 

Moldeadores del Hierro, y en 1166 ayud6 a crear la NLU 

( National Labor Union ) el cual vino a ser uno de los 

arupos de trabajadores als fuertes en este peri6do de la

historia de Norteaafrica. lajo el •ando de Sylvis la NLU, 

ful el pri•er cuerpo de trabajadores oraanizados que bus· 

c6 por otros lados una relaci6n con trabajadores oraaniz! 

dos de Europa. (34) 

(34) Herling John, Labor Ynions in America, Washin¡ton D. 
1964. ~- 8 y 9 
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Despu61 de la Guerra Civil, los trabajadores-

en los Estados Unidos vívtan en un cliaa social de ere 

cientes expectaciones. Fuera de esta ata6sfera vino el s! 

¡undo iaportante escenario del desarrollo del aoviaiento• 

laboral Allericano que fu6 la fundaci6n de la Noble ans H~ 

ly Order of lni&hts of Labor ( La Noble y Sabrada Orden • 

de 101 Caballeros del Trabajo}. Esta or¡anizaci6n labo • 

ral nacional eapez6 coao una aucheduabre de trabajadores· 

( un sindicato local de cortadores de ropa en Filadel ••• 

fia ) pero el 1rupo 1ieapre tuvo un aanejo para expander· 

se. ÚS) 

En •l afto de 1116. en que fuf fundada la AFL· 

C Allerican Federation of Labor ) la Federact6n Allericana· 

del Trabajo. por 101 kni&ht• ( Caballeros ) que fueron e! 

paces d• increaentar 1u1 aieabro1 a travf1 de una 1uce •• 

1i6n de victoria• en la inductria vidriera; en aeno1 de • 

un ano 101 kni1ht1 auaentaron sus aieabros de aenos de •• 

100,000 a als de 1000.000. 

Posterioraente en las postriaertas del si¡lo· 

XIX. el rApido creciaiento del industrialis•o y en par •• 

ticular la ¡ran popularidad adquirida por las sociedades·. 

an6niaas por acciones hicieron que pequeftos 1rupos de ho! 

bres lle¡aran a poseer enorae poderlo econ6aico. La inte.r 

(35) Herlíng John, Labor Unions in Allhica, Washin¡ton,- D 
c. 1964. p, 10 
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ferencia de ori¡en aonopolista y su conflicto con la teo

rla, cada vez, als difundida, de la oportunidad razonable· 

para la coapetencia en el caapo coaercial, influyeron --

¡randeaente en favor del estableciaiento de frenos a la -

inescrupulosa ¡uerra econ6aica. Las 1randes eapresas se -

esforzaban sobre todo por eliainar colectivaaente a los -

coapetidore1 que se resistlan a colaborar con ellas y, -

cuando podlan hacerlo, coapraban las eapresas que las ha

clan coapetencia. El objetivo final era 101rar un estric

to control sobre la producci6n de bienes y sobre los pre

cios de venta al p4blico. 

L1 opini6n p4blica pedla 11 con1reso que pu -

si era fin a aquellos •busos de 111 1randes eapres11. las

cuales, de hab6rsele1 dejado actuar libreaente, hubieran

podido destruir toda iniciativa coapetitiva y crear una -

situaci6n controlada por un pequefto 1rupo de coapaftlas •! 

nopolhtas. 

En aquella ata61fera se present6 en 1190, an• 

te el Senado la Ley Sheraan, precisaaente el Z de julio • 

de 1890. El 1rueso del debate acerca de la Ley propuesta

se enfoc6 hacia una s6la cue1ti6n; la de si las or1aniza

ciones laborales estaban coaprendidas o no en la cllusula 

" asociationes que restrin¡en el coaercio "• De este modo 

se puede observar que la doctrina de la Conspirancy 
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( Contpiraci6n ) pat6 de lnalaterra a los Estados Unidos, 

por aedio de la aplicaci6n de esta Ley especial•ente dir! 

¡ida contra los trust ( crfditos ) con el efecto de aca • 

bar con los aonopoliot existentes, sin eabar¡o, esta ley· 

sin ser au prop6sito te tuvo que abocar a la re¡ulaci6n • 

de lat or1anizacione1 de trabajadores. Hay quienes so1ti! 

nen la opini6n de que el prop61ito del Senado apuntaba a· 

excluir las or1anizacione1 laborales de las pretcripcio • 

ne• de la ley. Las actas del.debate parlaaentario indican 

que te realizaron intentos de excluir las oraanizaciones· 

laborales de la juri1dicci6n de la ley y que te presenta· 

ron enaiend•• enc••inada1 a conseauirlo. Los debate• so1· 

tenidos en el Senado parecen confir .. r la teor!a de que • 

los le1isladore1 trataron de dejar 111 oraanizaciones 

obreras al .. raen de las restricciones i•pue1ta1 a 1•• 

coabinaciones que son a1rupacione1 de eapre1as con fines• 

aonopolista1, (36) 

En 1905 Deba en uai6n con Willi•• s. Haywood 

( llder de la Federaci6n de Mineros del Oeste, un fuerte· 

y •ilitante sindicato de aíneros J fundaron la JWW ( In • 

dustrial Workers of the world ) 101 Trabajadores Indus 

triales del Mundo. La IWW no tuvo 11&1 de quince afto1 de • 

vida activa, pero fuf uno de 101 •is colorido• y contro • 

(36} Falcone Nicolas, Derecho Laboral, Buenos Aires 1970 •. 
q>. 61 y 62 
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vertidos aspectos del aoviaiento laboral aaericano. Los 

111ie111bros de la IWW fueron llaaados " Wobblies ". (37) 

As! pues la ley Sheraan, que ori¡inalaente •! 

tuvo diri¡ida a prevenir ante todo la concentraci6n del • 

poderlo econ6aico, co.1 su tendencia a estran¡ular la coa· 

petencia coaercial, se convertla ahora en la aayor aaena· 

za contra el objetivo de las oraanizaciones obreras de •• 

llevar la justicia social a todos los trabajadores. 

Las oraanizaciones obreras concentraron todas 

sus eneralas en el prop61ito de liberarse de las restric• 

ciones que les iaponfa la Ley Sheraan. Saauel Coapers, •• 

presidente de la AFL, tras aftos de intensa presi6n en el· 

Con¡reso, lo¡r6 en 191C que se sancionara la Ley Clayton, 

que fl •i1ao calific6 de Carta Maana de los trabajadores. 

Bsta Ley ful la que iapuso la dero¡aci6n de los princi •• 

pios restrictivos de las leyes Antitrust, principalaente· 

de la Ley Sheraan. (38) 

Con la elecci6n de Franklin Delano Roosvelt a 

la presidencia en 1932, el derecho laboral entraba a un • 

periodo de increaento en el taaafto e influencia. Roosvelt 

(37) fferlin¡ John, Op. Cit.p.17 
( 38) Falcone Nicolas, Op. Cit.,,. 69 
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En sus reforaas "New Deal ", puso en c:laro que en su ad· 

ministrac:i6n no se pensaba or¡anizar el trabajo c:oao una· 

amenaza, sino c:oao un c:reativo y pro¡resista aspec:to de • 

la ec:onoala y de la soc:iedad aaericana. El iapuso un nue· 

vo •1iraje en la politic:a, en la cual la le¡islaci6n pasa· 

ba a dar i¡ualdad a 101 1indicato1 ante la Ley. Dentro de 

este aabiente aai¡able, los sindic:atos eapezaron a c:rec:er 

y a desarrollarse. {39) 

Este periodo de avances concentrados en un •• 

tieapo de paz relativa pronto vino a terainar. Con la ••• 

arreaetida de la 11 Guerra Mundial, 101 sindicatos, nue • 

vos y viejos tuvieron que afrontar por eaer¡encia condi • 

ciones de proporciones ¡lobale1. Los lideres de los sind! 

catos tuvieron que tratar con la naci6n para aantener un· 

flujo se¡uro de producci6n y servicios para prose¡uir la· 

¡uerra en todos sus lejanos frentes de batalla. Lo1 sind! 

catos toaaron un voto teaporal de " no huel¡a " sin re • 

nunciar al derecho de huel¡a. El ¡obierno federal deter•! 

n6 en 19•2 una Junta laboral de Guerra, en la cual parti· 

c:ipaban coao mieabros la AFL. la CIO Coaitf en la Or&! 

nizaci6n Industrial ) y por la otra parte el p6blico en • 

¡eneral. A travfs de este cuerpo tripartito se llev6 al • 

derecho laboral a un si¡nificativo desarrollo para los •• 

( 39) Herling John, Op. Cit. p. 2• 
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aftos por venir. 

De ahi en adelante, se fueron consiguiendo, a 

través de la acción sindical, nuevos derechos co•o por •• 

eje•plo el SUB ( Suppleaentary Une•ploy•ent 8enef its } o 

el Beneficio Suple•en~ario de dese•pleo y la Ley de Seau· 

ridad Social The Social Security Law ), hasta lle1ar a 

conseauir todos los beneficios de que ahora 1oian los tr! 

bajadores de los E.U.A. 

6.· LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO EN MEXICO 

Mfxico,· La asociaci6n de la aente que traba· 

jaba en Mfxico, durante la fpoca colonial, fuf •aterial • 

•ente iaposible, ello debido a las condiciones que preva· 

leclan en aquel entonces, y esta situasi6n no •ejor6 con· 

la Independencia, ya que no fuf posible conse1uir la li·· 

bertad sindical, pues la industria incipiente y la situa· 

ci6n en que se encontraban los trabajadores, les i•pidie· 

ron el 1oce de la libertad sindical y en consecuencia, la 

asociaci6n profesional, por tal •otivo, no podla entonces 

existir acci6n directa; •Is sin e•bar10, co•o el hoabre • 

es un ser sociable por naturaleia, la aanifestaci6n 1re1! 

ria de los trabajadores aflora en funci6n •utualista; pa· 

ra ser precisos, diremos que la priaera or1aniiaci6n •u • 

tualista en nue!tro pals se cre6 el S de junio de 1853, • 
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con el noabre de " Sociedad Particular de Socorros Mu -

tuos "· La coaunidad, con tales finalidades, constituia -

un fen6•eno de hecho que se presentanba espor4dicamente,

sin ninauna protecci6n le¡al y al aaparo de la tolerancia 

de las autoridades. 

A partir de la Constituci6n de 1157 se consa

¡r6 con el Articulo 9•. la libertad de reuni6n, pero con

fines pollticos, sin eabarao, esta asociaci6n no tenla C! 
r4cter profesional, es decir, no estaba consi¡nada la ver 

dadera libertad sindical, por lo que, los obreros vieron

hacia el autualisao co•o 6nico recurso de con1re1aci6n -· 

con fines benfficos, pero no cla1i1ta1. 

Posterior•ente el proletariado descrubri6 en

el sisteaa cooperativo de consuao un aedio als benefico -

que el •utualista, en rai6n a que lito les salvaba de la

miseria y de la codicia del capital. Es tambi6n de hacer• 

•enci6n que por alll por el afto de 1870 se inici6 un eov! 

miento •asivo en lucha contra el capitalista por parte de 

las masas asalariadas, habilndose aliado a 6stos los art! 

sanos que entonces se consideraban inte¡rantes de la pe -

quena bur¡uesla, fo•entlndose el espíritu de solidaridad

por la re¡lamentaci6n del trabajo y por la conquista de -

la acci6n directa por ••dio de la huel¡a, lo cual era una 

amenaza constante del proletariado hacia el advenimiento-



.-

56 

de una revoluci6n social. 

Desde ese momento, el proletariado utiliz6 la 

asociaci6n profesional y los aedios de accí6n directa, pa 

ra defenderse de la dictadura de los eapresaríos, a pesar 

del articulo 925 del ~6di¡o penal de 1871 que tipificaba· 

el delito de coalici6n y por consí¡uiente se íaped1a con· 

ella el alza de los salarios a travfs de la aisaa. 

La priaera asociaci6n profesional con objeto• 

de viaílar los intereses del trabajo y luchar por la aej2 

rta de las clases obreras y proletarios se constituy6 el· 

16 de septíeabre de 187Z, bajo la denoainaci6n " Circulo 

de Obreros "· el cual 11e¡6 a contar con sus filas en oc• 

tubre de 1874, con ala de ocho aíl trabajadores, en su •! 

yor parte artesanos y obreros de hilados y tejidos. El •• 

circulo de obreros convoc6 a un conareso peraanente con • 

objetivos precisos respecto a la in1trucci6n de los obre· 

ros y sus hijos, establecimiento de talleres, garant1as · 

pollticas y sociales por los obreros, noabraaiento de pr2 

curadores 1enerales para fstos, fijaci6n del tipo de sal! 

rio, exposiciones industriales a un conjunto de solicitu· 

des, coao aparece el Manifiesto del 17 de abril de 1876. 

En el mismo afto de 1876 se fund6 la Confeder! 

ci6n de Asociaciones de los Trabajadores de los Estados • 
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Unidos Mexicanos que, sin tener un pro¡rama deficitivo, -

consi¡ui6 el fortalecimiento del principio de unión entre 

los trabajadores, constituyfndose después, en el afto 

1890, la " Orden SupreH de Empleados Ferrocarrileros M! 

xicanos ", la " Uni6n de Nec:Anícos Mexicanos 11
, la 11 So · 

ciedad de Heraanos Caldero• Mexicanos ", la 11 Liga Mexi· 

cana de Eapleado1 del Ferrocarril " y otras or¡anizac:io • 

nes de trabajadores que con la Uni6n Liberal " Hu•ani · • 

dad " en Cananea y el " Gran Circulo de Obreros Libres " 

en Ori:aba, fueron Jos or¡anisaos batalladores en las ··

huel¡as de Cananea y Rlo llaneo. Al triunfo de 11 revolu· 

ci6n Maderista, renaci6 el aovi•iento obrero, en 1911 se· 

constituy6 la Confederaci6n Tipo¡tafica de Mfxico y el C~ 

•itf Or¡aniiador de la Confederaci6n Sacional de Trabaja· 

dores; en 1912 se estableci6 la CASA DEL OBRERO MUNDIAL,· 

y posteriormente la Uni6n Minera Mexicana, en el norte,·· 

la Confederaci6n del Trabajo en Torre6n, Coahuila, el Gr! 

•io de Alijadores en Taapico. Taaaulipas, y la Confedera· 

ci6n de Sindicatos de Obreros de la República Mexicana •• 

en Veracruz, Veracrui. Ta•bifn se or¡aniiaron otros ¡ru • 

pos de obreros en otras re¡iones de nuestro pais; aunque· 

para ser precisos, el or¡anisao que •As prest6 servicios· 

al proletariado fuf sin duda la Casa del Obrero Mundial,· 

que fui la que se encar¡6 de aleccionar a la clase obrera 

y luchar en favor de la misma. 
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En el afto de 1913 la Casa del Obrero Mundial-

comneaor6 por primera vez el lº· de aa)'O, y exigieron la

jornada de ocho horas diarias y el descanso dominical, f! 

to fu6 un desafio para el usurpador Victoriano Huerta 

quifn el 27 de aayo de 1914 orden6 se clausurara este or

¡anisao, pero el Zl de aaosto del aisao afto la Casa del -

Obrero Mundial abri6 sus puertas nuevaaente, y asi conti· 

nu6 e1te or¡anisao su vida ¡loriosa contribuyendo ¡rande· 

•ente al desarrollo de la asociaci6n profesional en Nfxi· 

co hasta el triunfo de la Revoluci6n Constitucionalista y 

la consa1raci6n del derecho de asociaci6n profesional en· 

la Constituci6n de 1917 a crav6s de 1u articulo 1Z3. Este 

precepto fu6 adoptado por las leaislaturas de 101 estados 

y posterioeaente por las leyes federales de 1931 y 1970;· 

las cuales 1oaeten a la re1laaentaci6n jurldica la foraa• 

ci6n de sindicatos, pero en cuanto al derecho de asocia • 

ci6n profesional obrera, el precepto lo considera en una· 

forma diferente, en virtud de que lo conteapla coao un d! 

recho social, en cuanto a los patrones este e1 un derecho 

patriaonial, puesto que sus funciones son distintas a6n • 

cuando coinciden para los efectos de la foraaci6n de un -

derecho aut6nomo del trabajo sieapre que supere las nor • 

mas laborales. 

Por tal aotivo, podeaos decir que el le¡isla· 

dor de Quer6taro a travls del Articulo 123 cre6 un verda· 
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dero derecho de asociación profesional que, es uno de los 

mejores que existen en el mundo, ya que tiene libertad de 

accionar tanto con el objeto de alcanzar mejores condici~ 

nes de trabajo, como con el fin de lograr su reivindica • 

ción. 

Asl pues podeaos decir que lograr llevar a c! 

bo esta libertad sindical y todos los bienestares que ao· 

zan hoy en dia los trabajadores a travfs de la Ley fede • 

ral del Trabajo, es obra de la acción directa ejercida 

por el proletariado tal y como la eaplean los diri¡entes· 

de la huel¡a de Cananea que como todos sabeaos es una ac· 

ci6n de la que se deben sentir or¡ullosos los trabajado • 

res, ya que es actitud her6ica de un ¡rupo de hoabres que 

dió hasta su propia vida por el bienestar del proletaria· 

do porque coao dice el aaestro Trueba Urbina " la e11ancJ. 

paci6n de los trabajadores debe ser obra de ellos ais ••• 

•os " (40) 

7.· LAS ETAPAS HISTORICAS DEL SINDICALISMO. 

Como podeaos observar y coao aenciona el ale! 

tro Manuel Alonso Garcfa (41) en la historia de la sindi· 

(40) Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, Sa. Edi··· 
ci6n. Ed. Porr6a, Mbico 1980. t>, 353 
(41) Garc!a Manuel Alonso, Op. Cit.~. 674 
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caci6n y la acci6n directa en todos los paises coaprende 

tres etapas: 

a} Etapa de la Prohibici6n.· EstA caracterii! 

da por ser el inicio de la conciencia del proletariado de 

que es necesario unirse para poder lo¡rar la eaancipaci6n 

y equilibrar sus fuerzas con las del capital. En el con • 

texto hist6rico aundial podeaos establecer fsta fpoca en· 

tre el liberalisao y la Revoluci6n Francesa ( fsto es, en 

Europa la etapa de la prohibici6n se dA en este perlo .•.• • 

do}. 

b) Etapa de la Tolerancia.· En ella podeaos • 

observar coao sobresaliente la intensificaci6n de la lu • 

cha del proletariado por su causa, podrlaaos seftalar que· 

esta etapa es la al floreciente de la acci6n directa, en• 

este periodo suraen diversos or1anisaos en pro de la di&· 

nificaci6n de la clase obrera. Esta etapa es posible est! 

blecerla entre la Revoluci6n Francesa y principios del s! 

¡lo XJX. 

c) Etapa de la Re11aaentaci6n.· Es en esta •• 

etapa en la que el proletariado alcania el reconociaiento 

estatal y se incluye en la le¡islaci6n de fstos, todo lo· 

referente al derecho colectivo del trabajo, podeaos decir 

que es la culminaci6n de la acci6n directa ejercida dura! 
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te la etapa de la tolerancia, pero no es factible decir • 

que 6sto es todo lo que ha hecho hasta ahora el proleta • 

riado por su causa, ya que el accionar de los sindicatos· 

es constante, peraanente y sieapre persi1uiendo el biene! 

tar de sus a1reaiado1 y, podeaos a1re1ar que al observar· 

la naturaleza intrlnsrca del hoabre, la acci6n de los •i! 

dicatos jaals terainarl. 

De tal aanera al ob1ervar lo anterior y al •• 

analizar detenidaaente los antecedentes hist6ricos de la· 

acci6n directa en casi todos los paises del .aundo, pode·· 

•01 concluir que la hi1toria del sindicalisao y la acci6n 

directa se da en estas tres etapas, a saber: 

a) Etapa de Prohibici6n; 

b) Etapa de Tolerancia: 

c) Etapa de la Re1la•entaci6n. 
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CAPITULO SEGUNDO 

" CONCEPCION DE LA ACCION DIRECTA " 

l.· DIVEISAS CORRIE~rEs QUE DEFINEN LA ACCION DIRECTA. 

Al referirnos al concepto de la acci6n direc· 

ta es necesario hacer un anllisis de las diversas corrie! 

tes que definen a la " acci6n directa " y habr& que ob • 

servar tanto el punto de vista proletario co•o el punto • 

de vista del capital o lo que al1unos autores lla•an el • 

sentido corriente. 

De este •odo, pode•os observar que la " ac • 

ci6n directa " tiene varios sentidos y puede decirse que· 

tiene fisonoalas diversas, o de otra íoraa dicha, pode•os 

concluir que la acci6n directa no tiene una unidad plena. 

z •• LA ACCION DIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA PROLETARIO. 

Toca ver ahora el punto de vista proletario • 

al respecto, y he•os dicho proletario, pues co•o dice ••• 

Mlxiao Leroy en su obra al referirse a derecho obrero, •• 

nos estarlamos refiriendo a la le1islaci6n obrera, i•pue1 

ta por el estado, als si eabargo al referirnos a este te· 
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ma estamos haciendo referencia al derecho obrero espontl· 

neo sur¡ido ahí •ismo. (1) 

En esta •is•o obra Leroy nos explica que los· 

obreros no ad•iten la interpretación si•plificad1 o difa· 

•1tori1 que pretenden darle los autores del capital; pre· 

tenden darle un si&nificado •is ••plio, •is •oral. Dicen· 

' acción directa ' co•o pudieran decir acción sindicalis- . 

ta o acci6n revolucionaria, lo •is•o que un republicano • 

dice " acción nacional ", para los obreros cualquier ac· 

to que ejecuta el sindicato en no•bre del oficio, sea vi~ 

lento o no, •• acci6n directa. 

De i1ual •odo co•o ya he•os aencionado Luis • 

Niel ex·•Uitante de la C.G.T. escribi6 al respecto "La 

v·erdadera for•a de la acción directa es sencilla•ente la· 

forH sindical con tod11 sus consecuencias "• 

Y co•o ya he•os •encionado ta•bifn al padre • 

de la acción directa y el sabotaje, ta•bifn ex·•ilitante· 

de la c.G.T. E•ilio Pouaet escribi6 en 1u obra " La ac: • 

ción directa es pura•ente la acción sindical, toda aani • 

festaci6n espontlnea o reflexiva de la voluntad obrera "· 

( 1) Leroy Mlximo, El Derecho Consuetudinario Obrero, Pu· 
blicaciones de la Secretarla de Industria, Coaercio y Tr! 
bajo, Mhico 1922. T.J, p. rnt:zmiocidn. 
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La acción directa comprendida asi, y restituí 

da en la plenitud de su si¡nifícación, co•prende todas 

las manifestaciones sindicales, cualesquiera que sean: 

huel¡a, discuciones para el alza de salarios, a¡itación o 

•anife1taci6n para que se vote una ley, sabotaje, boyco • 

teo. La acción directa no es una •anifestaci6n particular 

de la actividad obrera, ni uno de los •edios de tlctica • 

a¡re¡ado a los que acaban de enu•erarse. Es el no•bre co• 

•ún dado a las diversas •anifestaciones obreras cuando 

son llevadas a efecto por trabajadores exclusiva • • • 

•ente. ( 2 ) 

3.· LA ACCION DIRECTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CAPITAL 

Ahora vea110s el punto de vista del capital •• 

al respecto, escribe ta•bifn Mlxi•o Leroy en su obra, ac· 

ci6n directa son " actos amotinados en la calle, acc:i6n• 

econ6•ica contra el patrón y contra el estado, sin6nill0 • 

de anarqula, destrucción de útiles, deterioro de produc • 

tos, antiparla•entis•o, la acción directa tiene diversos· 

sentidos, y puede decirse fisono•las varias: no se ven en 

ella una unidad ". 

( 2) Leroy Mhi•o, Op. Cit. 'n:lllo n JI!>• 99 y 100 
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4.- A.~ALISIS DE LAS DIVERSAS CONCEPCIONES DE ACCION DIREC 
TA. -

Ahora debeaos abocarnos a la b61qued1 de un • 

concepto ais conciso 1 base de los razonaaientos de los • 

diversos autores han tratado, aunque auy soaeraaente el • 

te111 de la " acci6n directa "• partiendo del poco aate • 

rial que se tiene a 11 aano, en virtud de que a6n siendo· 

un teaa que data coao viaos en 101 antecedentes hist6ri • 

cos desde hace aucho tie•po, no se le ha dado •ayor iapo! 

tancia. 

Para e•pezar lo que el notable autor N6stor • 

De luen escribe en su obra en el capitulo referente a los 

aedio1 de acc:i6n del Sindicali1110. ( 3 ) 

Hace referencia al concepto ••dios, 1eft1 ·• • 

lando que " son ínstruaentos para lo¡rar los prop61ito1~ 

finales del sindicalis•o. Estos medios aceptan a6ltiples

clasificaciones, porque o bien son objetivos inaedi1to1 -

que harln factible el objeto final, v. ¡r., la libertad·· 

sindical co•o condici6n de la constituci6n de sindicatos· 

que a su vez, buscaron, v. ar., la desaparici6n de la so

ciedad de clases, o bien se trata siapleaente de instru • 

( 3) De Buen Nhtor, Derecho del Trabajo, Tomo II, Porr6a 
3a. Edic. Mhico 1979.J>· 593 
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aentos espec!ficos de lucha que sirven, en la relaci6n •• 

diaria, para alcanzar determinados objetivos. Los prime · 

ros serAn •edios estraté¡icos, de mayor alcance: los se·.·. 

¡undos aedios t4cticos, particularizados, a los que Ca •• 

llart Folch denomina " •edios de acci6n " ( pp. 89 y SS ) 

Los aedios de acci6n son, i¡ualaente sucepti· 

bles de ser clasificados. El propio Callart su1iere el s! 

¡uiente criterio de clasificaci6n: 

a) De acci6n directa. 

b) De ne1ociaci6n convencional colectiva 

c) De acci6n orainica jurisdiccional ( coai • 

siones J, 

d) Asistenciales. 

e) De acci6n polltica ( p. 19 ) 

Nos parece adecuada la clasificaci6n anterior 

que, en lo sustancial, desarrollareaos a contínuaci6n: 

Y el aaestro Nfstor de luen continúa diciendo 

en su punto referente a los aedios de acci6n directa: 

" Los aedios de acci6n directa son infinitos. 

Expresan la idea de una conducta a¡resiva, que puede es·· 

tar dentro de la ley o roaper con sus liaitaciones. En ·· 
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ocasiones supone una conducta ilegal, pero que bien por-

ser colectiva, bien por no ser suficiente, en si mis•a 

no genera sanciones "• 

El legislador intenta poner trabas a estas -

conductas si tiene, co•o general•ente ocurre en los pal -

ses de econo•ia capitalista, la intenci6n de preservar -· 

los intereses patronales, aOn dentro de una linea de de•! 

cracia social. Pero es dificil poner re .. dio a ••• tipo -

de acciones que son, en al¡una ••dida, la guerra de gue-

rrilla1 en la lucha de clases. A continuaci6n hare•os una 

breve referencia a 101 ••dios de acci6n directa •I• fre -

cuente: 

a) La huelaa.- Es definida por la Ley Federal 

del Trabajo co•o " La 1u1penli6n tHporal del trabajo -· 

llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores " ( art. 

440 ). De la .. nera co•o 11tl regulada en nuestro pals la 

huelga constituye el ejercicio de un derecho para suspen

der el trabajo, en una e•presa o establ1cl•iento y no s6· 

lo el derecho para dejar de trabajar. ello i•plica que la 

huelga sea una conducta activa, ade•ls de pasivo y se co~ 

sidera violatorio de su ejercicio y ofensivo para los de

rechos de la sociedad que se trate de sustituir o se sus

tituya a los huelguistas en el trabajo que dese•peftan, -

sin haberse resuelto el conflicto •otivo de la huelga, de 
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acuerdo a lo dispuesto en el articulo 48 " 

El aaestro continúa diciendo acerca de la ••· 

huela• que se puede recordar que siendo una manifestaci6n 

de la energla social, anterior y superior al derecho, ha· 

sido convertida en un procediaiento adainistrativo de 

trascendencia jurisdiccional, que en alauna •edida, pera! 

te un control estatal. Es claro que este control no tiene 

el viaor, v. ar., de la leaislaci6n coloablana, que proh! 

be la huelaa, en los servidores públicos y obli1a al arb! 

traje previo en los deals conflictos { art. 430 y 43Z •• 

del c6di10 sustantivo del trabajo), pero, de todaa aane· 

ras es bastante eficaz. 

La huelaa no puede ejercer libreaente, en pr! 

aer tfraino la Ley Federal del Trabajo marca, de aanera • 

concreta, sus posibles objetivos ( art. 450 ) y fstos s~ 

ponen que sieapre est• en jueao un interfs colectivo. Ex! 

ae el aviso previo por conducto de autoridad y la conce • 

si6n de un plazo mlnimo ( seis y die& dla1, seaún se tra· 

te de eapresas ordinarias o de eapresas de servicios p6 • 

blicos ) asl coao la asistencia obli&atoria a una audien• 

cia de conciliaci6n. Estallada la huela• puede producirse 

a petici6n de parte, la clasificaci6n, de tal aanera que~ 

se determine si cumpli6 o no 101 requisitos de fondo, fo! 

ma Y mayorla. Eventualaente la existencia de la huel¡a se 
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producirl de •anera auto•itica, de no ser i•puanada, en -

tieapo ( art. 460 ). Por últiao, la imputabilidad econ6ml 

ca del mismo, serl aotivo de un procediaiento especial, -

necesariaaente proaovido por el aisao sindicato, que con

cluirl con lo que H denoaina " sentencia colectiva "• 

Hay la duda al aenos en nuestro aedio, de si· 

la huela• puede estallarse sin seauir los procediaientos

foraales. De hecho 101 sindicatos universitarios ( S.T.

E.U.N. A.M., S.P.A.U.N.A.M. y S.T.U.N.A.M. ) plantearon 

lo que ellos denoainaran la " huela• constitucional " y· 

que, del lado de enfrente se calific6 de " Huela• de he· 

cho ", En realidad la tesis de eatos sindicatos era que • 

el derecho de huela• reconocido en la fracci6n XVII del • 

apartado " A" del articulo 123 constitucional, es un de· 

recho iliaitado e incondicional, por lo que su rfai .. n r! 

&lamentario es illcito, a1l el derecho de huel¡a se en 

tiende coao una facultad irrestricta. 

Creeaos que el planteaaiento de los sindica -. 

tos universitarios ~r• hlbil, pero innecesario, hay que -

recordar que el S.T.U.N.A.M. opera sin el re¡istro adai • 

nistrativo correspondiente, un poco tambifn en base a un· 

derecho constitucional fracci6n XVI ), pero en ri¡or,· 

tanto en una caso como en el otro (re¡istro y huel¡a), -

lo hace al margen dela ley reglamentaria poniendo en j~e-



71 

go, en realidad, no consideraciones juridicas, sino su -

fuerza social. Y es evidente, que fuE efectiva la f6raula 
' eapleada sin necesidad de apoyarla en arguaentos jurldi-

cos. 

Si la hue!.¡a se ha convertido en un procedi -

atento adainistrativo, es evidente que, pese a la defini

ci6n incondicional del articulo 440 s6lo habrl huel1a 

cuando se intente en la foraa prevista en la ley. 

De otra aanera s6lo existirl una huel1a so 

cial, de hecho, que la ley no acepta y que podrla 1ene 

rar, inclusive, responsabilidad penal de quienes la llev! 

ron a cabo "· 

b) Huel1a por solidaridad.- Constituye la --

huel1a por solidaridad una causa ex6tica, de reducidlclaa 

aplicaci6n en nuestro aedio, cuya finalidad es que los -

trabajadores de una deterainada eapresa, coao prueba de -

su adhesi6n a los trabajadores huel¡uistas de otra eapre

sa ( en huelga existente ), suspenden el trabajo. En 

cierto aodo la huel¡a por solidaridad constituye el ins -

truaento jurldico que harta iaposible la huel¡a ¡eneral -

revolucionaria, aunque ciertaaente, no podr!a considerar

se muy radical la huelga revolucionaria que se pusiera de 

manifiesto s6lo a travEs de los causes de la ley. 
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en el caso de la huelga por solidaridad la 

ley seftala que los trabajadores no tendrin al pa¡o de los 

salarios caldos art. 470 ) disposici6n razonable por • 

que, evidenteaente el eapresario afectado no es responsa· 

ble del 110viaiento, a priori, se declara no iaputable " 

Continuando con la referencia del aaestro N6! 

tor De Buen toca el turno a la huel1a 1en1ral. 

c) La huelga general,· En una obra ya cllsica 

pero que en su tieapo fu6 repudiada por los aarxistas, R~ 

sa Luxeabur10 expuso sus puntos de vista acerca de la ••• 

huelga de aasas, sustentando el criterio de que constitu

ye no sólo una tlctica sindical y revolucionaria sino el· 

eleaento central de la estrate1ia revolucionaria. Pero no 

se trata de una huelga preconcebida, preparada ad hoc, si 

no de un fen~aeno espontlneo, sur¡ido del encadenaaiento• 

de circunstancias que llevan a los obreros, un poco sin • 

pensarlo, a la paralización total de labores y coao cons! 

cuencia de ello, a lo¡rar una transforaaci6n del siste•a· 

politico ( huelaa de aasas, partidos y sindicatos, cua • 

dernos de pasado y presente, ll Córdoba, Ar¡entina, sin • 

fecha pp.SZ y SS ). 

La huelga de masas, como resultado de una de· 

cisi6n la definió Rosa Luxeaburgo coao " un paro aasivo· 
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y único del proletariado industrial, eaprendido con oca • 

si6n de un hecho pol1tíco de •ayor alcance, sobre la base 

de un acuerdo reciproco entre las direcciones del partido 

y de los sindicatos, y que, llévando adelante en el orden 

als perfecto y dentro de un esplrítu de disciplina, cesa• 

en un orden als perfe~to a6n ante una consi¡na dada en el 

•o•ento oportuno por los centros diriaentes " { pp. 52·· 

53 ) • 

Esta huelga preconcebida ha tenido poca efec· 

tividad en el pasado y aenos aún en el momento actual. La 

propia Rosa Luxeaburao seftala que las huelgas de aasas 

que se produjeron durante la Revoluci6n de Octubre en Ru· 

sia, escapaban del esqueaa tradicional y se produclan co• 

ao fen6aenos espontlneos. La historia coaprueba que las • 

huelgas ordenadas con sentido polltico, para destruir un· 

sisteaa, pocos resultados Uene. 

Coao quiera que sea, si se entiende y acepta· 

la posibilidad de un sindicato pol1tico, la huelga de •a· 

sas, espontinea o preconcebida, constituyen un eleaento • 

esencial de la tlctica revolucionaria, aunque diflcilaen· 

te dese•pefta alguna funci6n directa en la lucha de cla •• 

ses "• Prosiguiendo con la referencia el aaestro se aboca 

al tema de los paros. 
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d) Los paros.- En la fracci6n XVII del apart! 

do " A " del Articulo 1Z3 Constitucional se seftala que -

.los paros son un derecho patronal. Sin eabargo, en la ter 

•inoloala laboral se utiliza la aisaa expresi6n para ref! 

rirse a aaniobra de los trabajadores, derivado de un 

acuerdo previo, de suspender aoaentlneaaente el trabajo • 

bien es uno o en varios departaaentos de una eapresa, 

bien en la totalidad de las instalaciones. 

El paro constituye una conducta ileaal sucep

tible de 1enerar una acci6n patronal de despido¡ pero es· 

eficaz en cuanto representa una acci6n concertada, de na

turaleza colectiva, que deauestra uaa evidente intenci6n

de lucha cuando afecta a toda una eapresa el paro suele -

denominarse " huela• loca "· Es, sin duda alauna, uno de 

los aedios als utilizados en acci6n directa en los casos· 

en que los trabajadores tienen verdadera conciencia de •• 

clase " 

A continuaci6n vereaos lo que el aaestro es • 

cribe sobre el " tortu1uisao "· 

e) El tortu1uisao.· Esta expresi6n, que tiene 

un si1nificado real en nuestro pals, se utiliza para iden 

tificar el trabajo a ciaara lenta, coao lo califica Ga •• 

llart Folch ( p. 99 ) o trabajo no productivo, bto es,. • 
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el que ro•pe con las li•itaciones temporales seftaladas a

cada tarea, como consecuencia de una disninuci6n exagera

da del ritmo de actividad. 

El concepto de tortuauisao naci6 en M6xico 

con relaci6n a las •aniobras realizadas en ese sentido 

por los trabajadores ferrocarrileros y hoy sirve para --

identificar otro de los •edios de acci6n directa favorito 

de los trabajadores. 

Es obvio que el tortu¡uisao constituye una -

conducta illcita en cuanto viola la obliaaci6n esencial -

de los trabajadores de " ejecutar el trabajo con la in -

tensidad, cuidado y es•ero apropiado y en la for•a, tiea

po y luaar convenidos " ( art. 134-IV ) pero al •hao 

tie•po constituye una aaniobra de auy dificil reaedio, 

particularaente en las e•pres•s que carecen de un estudio 

adecuado de tieapos y •ovi•ientos "• 

Ahora toca el turno al •edio de acci6n direc

ta conocido coao El Ausentis•o Colectivo, que el aaestro· 

expone de la aanera siauiente: 

f) El ausentisao colectivo.- Para evitar las· 

sanciones radicales que pueden derivar de los paros y a6n 

del tortuguismo que pueden ¡enerar despidos justificados-
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los sindicatos recurren, en ocasiones, a una medida espef 

tacular, la ausencia colectiva por departamentos o por -

turnos, que, en sl aisma, equivale a una falla injustifi

cada al trabajo, insuficiente para que se apliquen casti

gos espectaculares, pero de una eficacia considerable pa

ra expresar una decisi6n radical de los trabajadores. 

El ausentisao colectivo puede matizarse, de -

acuerdo a las circunstancias, planteindolo en foraa con · 

junta o escalonada, de manera que se afecte a los serví · 

cios •is iaportantes, sin que se pon¡a en ries¡o de desp! 

do a los trabajadores. 

No hay duda de que de coaprobarse la aani 

obra, se estarla en presencia de una falta de probidad -

por parte de los trabajadores y que por ello serla aotivo 

de recisi6n, en los ttrainos de la fracei6n 11 del art.•7 

El probleaa radica, en todo caso, en lo¡rar esa prueba "• 

Y finaliza el aaestro con su referencia, ha • 

ciendo aenci6n de las sanciones sindicales ficticias. 

g) Sanciones sindicales ficticias.- Una aoda· 

lidad del ausentisao consiste en la aplicaci6n de sancio• 

nes de suspensi6n, por parte del sindicato y respecto de

determinados trabajadores, que los eapresarios·deben apl! 
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car, si no han toaado las precauciones adecuadas en la r! 

dacci6n del clausulado del contrato colectivo del traba • 

jo. por re1la ¡eneral los sindicatos exi1en, coao una va· 

riante de la cllusula de exclusi6n por separaci6n, que ·· 

las eapresas apliquen sanciones de suspensión a los aiea· 

bros del sindicato que hayan incurrido, a juicio de Este, 

en conducta inconvenientes. De esa aanera se puede 101rar 

en t6rainos aparenteaente llcitos, que ciertos trabajado· 

res claves falten a sus tareas, aediante sanciones que no 

son reflejo de su conducta, sino de una aaniobra sindical 

para afectar servicios iaportantes. 

Es claro que un adecuado contrato colectivo • 

evitarl este tipo de aaniobras, si el patr6n 101ra condi· 

cionar el cuapliaiento de las sanciones a las necesidades 

de la eapresa ". 

Del misao aodo el brillante autor Mario de la 

Cueva en su obra citada, hace aenci6n al •isao teaa, aun· 

que en su tema referente a la acci6n· externa de los sindi 

catos, y consideramos que antes de exponer nuetro concep· 

to es necesario transcribir el decir del aaestro: " La • 

creaci6n, la or1anizaci6n y la vida interna de los sindi· 

catos son los preAabulos de la acci6n externa. Los sindi• 

catos no nacen para un simple vivir, pues, dada la natur! 

leza dinlmica del derecho del trabajo, tiene una aisi6n • 



71 

que cumplir, por lo tanto, pertenece a su esencia ser en

tes activos, organizaciones de lucha por la justicia para 

el trabajo. De ahl que su vivir autlntico estl en la ac-

ci6n; esa es la explicaci6n del art. 366 de la ley, en r! 

laci6n con el 356, qu~ dicen, que el re¡istro de un sindi 

cato podrl negarse si no se propone el estudio, aejora 

aiento y defensa de los intereses del trabajo, En este ª! 

pecto de su vida, los sindicatos estran peraanenteaente -

en contacto y aún en conflicto con el estado, pues, co•o

organizaciones clasistas que buscan condiciones justas P! 

ra la prestaci6n de los servicios, tienen la pretensi6n,

porque saben que en el sisteaa capitalista el estado es • 

el aliado o servidor de la burguesla, de que el poder pú

blico no se interpon&• en su caaino, esto es, pretenden -

resolver la contienda trabajo-capital, sin intervenci6n -

de los 6rganos estatales a los que corresponda constitu -

cionalaente expedir el derecho y resolver los conflictos• 

sociales. En estas condiciones, la huela• se presenta co

ao la acci6n externa suprema, la batalla contra el capi -

tal, en la que el estado debe ser un siaple expectador, o 

en todo caso, un conciliador o a•i&able coaponedor. 

Existen dos grandes caapos en la actividad e! 

terna de los sindicatos, dependientes del derecho colect! 

vo del trabajo que no s61o presuponen, sino que exi¡en su 

libertad de acci6n: a) Priaeramente, porque lsta es su -
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culmina con la integración del derecho del trabajo de Ja· 

empresa: La celebraci6n y rvisión de Jos contratos colef 

tivos y de los contratos-ley, y_el re1lamento interior de 

trabajo, sea en pliticas als o aenos aaistosos, sea ejer· 

citando el derecho de huel1a, bien acudiendo ante las au· 

toridades del trabajo. Un segundo aspecto de esta activi· 

dad externa se di en la vi1ilancia y exi1encia del cuapli 

aiento del derecho del trabajo de la eapresa, incluidos· 

la Declaración de Derechos Sociales, las leyes, los trat~ 

dos internacionales, los ya citados contratos colectivos· 

y contr1to1·ley, y de una 11nera 1eneral, la totalidad 

de las noraas que derivean de las fuentes for•ales del d! 

recho laboral. b) El 1i¡uiente ¡rupo de actividades coa· 

prende la inte1ración de los or¡anismos desde los cuales· 

operarl el sindicato en defen1a y para el aejoraaiento de 

las condiciones de vida de la cla1e trabajadora; esto• º! 

ganisaos son nacionales e internacionales. Presentareaos· 

algunos ejeaplos: en el aspecto nacional aencionamos en • 

primer lu¡ar a las juntas de conciliación y arbitraje y • 

a las coaisiones de los salarios alniaos y de Ja partici· 

paci6n obrera en las utilidades de las empresas; el or1a· 

nismo que tal vez i¡uala y a6n supera las actividades ae~ 

cionadas, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, vi.! 

ne en seguida el Tribunal Federal de Conciliación y Arbi· 

traje, que es la jurisdicci6n para los trabajadores p6bli 
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cos federales; finalmente, mencionaremos dos de los insti 

tutos para el bienestar de los trabajadores, el INFONAVIT 

y el FONACOT. En la comunidad internacional encontramos,· 

como el primero en el tiempo y como un autfntico valor a· 

la Or¡anizaci6n Internacional del Trabajo, instituci6n a· 

la que nos heaos referido auchas veces. c) Direaos, an • 

tes de concluir, que en los or¡anisaos del trabajo impera 

el principio de su estructuraci6n tripartita, consecuen • 

cia, y varias veces nos heaos referido al teaa, del reco· 

nocimiento universal del hecho real de la divisi6n de las 

sociedades capitalistas en dos clases sociales, proleta·· 

riado y bur¡uesla. 

S.· IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA ACCION DIRECTA. 

Es importante sin duda tratar el te•• de la • 

acci6n directa ya que a lo lar¡o de la historia heaos po· 

dido_obrservar que los trabajadores han lo¡rado a base de 

lAgriaas sudor y sangre los derechos y comodidades que 

hoy en dla gozan; por lo que es de admirar por todos nos~ 

tros sus esfuerzos, ya que coao dijera Mlximo Leroy en su 

obra citada anteriormente " ¿se puede rehusar la si•patla 

a hombres que luchan por su libertas, por su di¡nidad, •• 

que obran y piesan contra sus intereses inaediatos, pode· 

rosos siempre sobre el esplritu, para renovar la civiliz! 

ción por las reglas de su trabajo, cada dla mis tfcnicas, 
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•ás solidarias, más i¡ualitarias? "; y podríamos a¡re¡ar· 

¿Qué podriamos hacer, sino saber un poco mis acerca de su 

lucha, y los medios de que se valen y se han valido a tr! 

vés de los aftos para sobrevivir ante los eabates cada vez 

•ás crudos de la vida?. 

Ahora bien, es necesario establecer que desde 

que el ho•bre ha celebrado el llaaado " contrato social " 

en el cual, 61te ha sacrificado parte de sus libertades • 

individuales en pro del bienestar de la sociedad y aún an 

tes, ha existido una divisi6n de las calases sociales en• 

las que son parte ine¡able las cl11es trabajadoras, ya •• 

sea en la anti¡Oedad con el esclavi1•0, ya en la edad •e· 

dia con el feudalis•o y los siervos de los seftores feuda· 

les, y aún en la actualidad con las clases proletarias, • 

en las que estas clases han sufrido explotaciones, hu•i • 

llaciones y han estado en la •Is co•pleta su•isi6n por •• 

parte tanto del estado como de las clases bur¡uesas, y el 

único medio de fuerza que han tenido para defenderse y •• 

conquistar bienestares sociales ha sido su uni6n y solir! 

ridad ya que como reza el ideario Marxista al decir "tr! 

bajadores del •undo unios', esa es precisa•ente la f6r•u· 

la de que se han valido las clases proletarias para lo •• 

grar las mejoras a sus condiciones de vida, y estas •ejo· 

ras no se han logrado por la sola existencia de los sind! 

catos, centrales obreras, coaliciones, federaciones y con 
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fedeTaciones, sino que ha sido necesaTio que dichas aaru

paciones, ya en contra del estado por aedio de aanifesta

ciones, aitins,inclusive revoluciones con el objeto de -

que el estado llegue a abolir leyes injustas paTa su con

dici6n de asalariados, ya en contra de los eapresarios a• 

travfs de huel1as, ausentisao, paros, etc., para 101rar • 

que los eapresarios concedan aejoras sociales y aejores •· 

condiciones de vida para con sus trabajadores. 

6,- LA ACCIOH DIRECTA Y EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 

lien pues, a la labor de las colectividades • 

obreras, en bien de sus inte¡rantes se ha dado en llaaar· 

" acci6n directa ";y es necesario indicar que no es sene! 

llo encontrar una definici6n de derecho colectivo ·del •• 

trabajo, en virtud de que la aayoria de los autores rebu· 

yen tratar este concepto o aejor dicho eluden el coapro•! 

so de sintetizar el concepto. Sin eabar¡o, existen al¡u • 

nos conceptos coao los de Mario de la Cueva que dice: 

" el derecho colectivo del trabajo es la evoluci6n del d! 

recho individual del trabajo, del derecho protector de 

las aujeres y de los aenores y de la previsi6n social; es 

el caaino para la creación de estos estatutos y para vis! 

lar su cuapliaiento; es un derecho instruaental, .. dio P! 

ra alcanzar un fin y tiene su apoyo en los derechos de l! 
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bertad e i¡ualdad ". ( ' ) 

Se¡ún Guillermo Cabanellas es " aquel que t! 

niendo por sujetos a conjuntos, ¡rupos de trabajadores y· 

de patrones, en relaci6n a condiciones de solidaridad pr~ 

venientes a su1 condicionas de prestadores o dadores de • 

trabajo, desarrollen su objetivo en or¡anizaciones profe· 

sional11 o actuando en foraa conjunta en la defensa de •• 

sus derechos e interesas ". (5) 

A decir del autor N61tor De Buen, el derecho· 

colectivo del trabajo es: " el capitulo del derecho del· 

trabajo qua establece las causas institucionales de la l~ 

cha da clases " 

Ahora coao podeaos observar en estos concep • 

tos, se desprende que en el derecho colectivo del trabajo 

coaprende 101 si¡uiantes eleaentos esenciales: 

a) Es parte del derecho del trabajo. 

b) Es un derecho de clases. 

c) Es un derecho en 
aarupaci6n. 

el que es esencial la 

d) Persiaue un fin coa6n a IUI aieabros 

e) Establece caainos jurldicos para la conse· 
cusi6n de sus fines. 

( 4) Y ( S) De Buen L. Nhtor, Op. Cit. p. 506 
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AsI entonces debemos observar que en el afto • 

1976, en la ciudad de NExico, se celebr6 el coloquio pro

aovido por la Or¡anizaci6n Internacional del Trabajo que· 

present6 la visi6n trian¡ular del Derecho Colectivo del • 

Trabajo cuyo resuaen se realiz6 en las conclusiones de la 

reuni6n cuando se tocaba el te•a de la Libertad Sindical, 

un participante recalc6 que el Derecho Colectivo se en •• 

cuentra constutu{do por una triloala indisociable, a sa • 

ber: 

•) El derecho de aaociaci6n 

b) El derecho de neaociaci6n colectiva: y 

c) El Derecho de huela• 

O bien representado de otra foraa, por Mario· 

de la Cueva ( 6 ) • 

Sindicaci6n 

Convenciones Colectivas Huela• 

Dichas instituciones se hallan eslabonadas e! 

tre si, por un ais•o principio; el de " libertad " 

Y podeaos aareaar que dichas instituciones •• 

son una conquista de los trabajadores a base de su uni6n· 

y fuerza solidaria a travEs de la acci6n directa que a lo 

( 6) Cueva Mario de la, El Huevo Derecho Mexicano del Tra 
bajo, To•o 11. Editorial Porr6a, s. A. 7a,. Edici6n, NEx! 
co 1981. !lP· 216 y 217 
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largo del tie•po han llevado a cabo como •edio para co•b! 

tir, la miseria y explotaci6n de los hoabres, y la negati 

va del estado de expedir una le¡islaci6n justa para co•b! 

tir 11 lucha trabajo-capital; de ahl que las principales· 

conquistas de 11 acci6n directa son: 

a) 1indicalis•o 

Principales conquistas b) ne1ociaci6n colef 
de la acci6n directa. tiva. 

c) derecho de huela• 

D1ciao1 que son conquistas de la acci6n diref 

ta debido a que lita ea llevada a cabo por a1rupaciones • 

proletarias en bien de su colectividad. Para finalizar •• 

con el teaa de la acci6n directa coao derecho colectivo • 

del trabajo, debeaos expre1~r 101 fines de 6st1, que se • 

rlan: 

a) I1uald1d de fuerzas 1ociales. 

b) Estableciaiento de noraa1 de1tinad1s al •• 
bienestar tanto econ6•ico co•o condicione• 
de trabajo de los trabajadores. 

e) El reconociaiento e1tatal de la autodefen· 
sa proletaria. 

d) Loarar niveles alni•o• decorosos de vida. 

7.· CONCEPTOS Y ELEMENTOS DE LA ACCION DIRECTA 

Asl llegaao1 al •omento cul•inante de este ca· 
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pltulo, el de establecer en base a todo lo observado el -

concepto que nos apegue a la realidad de lo que se debe

entender por acci6n directa: 

Acci6n directa seaún opini6n •uy personal es: 

" el conjunto de acci~.1es y o•isionu de que se hace va • 

ler la clase proletaria cuando se aarupa con el fin de l~ 

arar el bienestar de su colectividad "· 

De esta manera pode•os seftalar que los elemen 

tos de dicho concepto son: 

a) Que se trate de uno o varios actoa u o•i • 
lionu. 

b) Que sean llevados a cabo por la clase pro-
!etaria. 

e> Que se actúe en a1rupaciones ( lll•ese --
sindicatos, coaliciones, etc. ) 

d) Que dicho acto u o•isi6n tena• co•o fin el 
loarar el bienestar de dicha aarupaci6n. 

8.· TEORIA DE LA ACCION DIRECTA. 

Para ter•inar, dire•os que la teorla de la ac· 

ci6n directa estl for•ada por: 

Teorla de la 
"acci6n directa" 

- concepto 

• •edios de que se ha· 
ce valer; y 

- fines. 
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El concepto, seria el seftalado en el punto ant! 

rior; y los medios de que se hace valer son: 

- La huelaa, coao acci6n supreaa 

- Huela• por solidaridad 

• Huela• aeneral 

• Los paros 

• El tortuauis•o 

• El ausentisao colectiYo 

• Sanciones sindicales ficticias 

• Los aitins. 

Y en aeneral todo acto de que se h111 valer • 

una aarupaci6n proletaria con el objeto inaediato de lo 

arar el bienestar de su colectividad. 

Con respecto a los fines que persiaue la ac·· 

ci6n directa coao ya seftalaaos anterioraente son: 

a) Lo¡rar la iaualdad de fuerzas sociales 

b} Establecer noraas destinadas al bienestar
tanto econ6aico coao de condiciones de tr~ 
bajo. 

c) Loarar niveles alnimos decorosos de vida. 
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CAPITULO TERCERO 
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CAPITULO TERCERO 

LA ACCION DIRECTA Y EL SINDICALISMO ACTUALMENTE EN EL MUN 
DO. 

l.· PANORAMA GENERAL. 

En este capitulo nos abocare•os a estudiar 

los logros actuales de la clase proletaria de los difere~ 

tes paises del mundo, para lo cual se han seleccionado al 

gunos paises, en virtud de ser i•posible analizar el est! 

do actual de la clase proletaria en cada pals del aundo,· 

y he•os hecho notar los 101ros actuales de la clase·prol! 

taria; ya que 6ste es el fin priaordial del sindicalis•o· 

y de la acci&n directa. 

Ahora bien, estos 101ro1 se van a ver crista· 

lizados a trav6s del reconocimiento le1a1 de los derechos 

del proletariado, de la creaci6n de or1anis•os proleta 

ríos cada vei mis fuertes, de los diferentes Medios de a~ 

ci6n tambi6n mis efectivos, etc., es por 6sto que a este· 

capitulo no le hemos llamado Derecho Coaparado, puesto •• 

que no vamos a encerrarnos únicamente al estudio de le1i! 

laciones extranjeras, sino que haremos una vista panorl•! 

ca de los logros obtenidos por el proletariado del aundo. 
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Inclusive en este capitulo podremos observar· 

que por aedio del reconocimiento de los derechos y el re! 

peto a la clase proletaria, fstos van a requerir cada vez 

menos de los medios de acci6n directa. Esto es de suyo i!· 

portante, puesto que va a repercutir aenos nocivaaente al 

importantlsí•o factor de la producci6n; el capital, por • 

tal motivo va a contribuir al positivo desarrollo econó•! 

co, polltico y soccial de los paises que ha¡an tal recon~ 

cimiento. 

Asi podemos concluir que •ientras el trabaja· 

dar tena• aenos probleaas de subsistencia, educaci6n y 

dígnificaci6n de clase, aenos necesidad tendri de recu 

rrir a la acci6n directa y 16aicaaente producir& als, lo· 

cual se reflejarl indiscutibleaente en el desarrollo de • 

su pais, de este aodo podeaos concluir con una fóraula •! 

temAtica •uy siaple y 16¡ica que explica de una aanera 

sencilla el fenómeno: 

a) El reconocimiento de los derechos del tra• 

bajador es inversaaente proporcional a la utilización de· 

medios de acci6n directa; 

b) La utilizaci6n de los medios de acci6n di· 

recta es a su vez inversa•ente proporcional a la producti 
vidad. 
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Por lo tanto, y utilizando la siguiente siab~ 

RD• Reconocimiento de derechos del proletari! 
do. 

AD• Utilizaci6n de aedios de acción directa. 
P • Produ~tividad 
D • Desarrollo ( econ6aico, cultural, social 

y polltico ) • 

Podeaos decir: 

A mayor "RD" aenor "AD": y 

A aenor "AD" mayor "P" mayor "D" 

De tal aodo podemos observar a continuaci6n • 

como se cumple la f6raula aatea4tica propuesta, puesto 

que observaaos que en los paises als desarrollados del º! 

be se da un reconociaiento mayor de los derechos de los • 

trabajadores. 

Ahora bien, vereaos palies en los que no todo 

es de color de rosa respecto al Derecho Colectivo del Tr! 

bajo, sino que por el contrario el proletariado e1tl en • 

plena lucha por lograr su reivindicaci6n. 

El si¡uiente anllisis lo pode•os considerar • 

con un buen grado de credibilidad, puesto que estA basado 

en estudios realizados por co•isiones especiales de la O! 
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ganizci6n Internacional del Trabajo, cuyo fin es observar 

el mayor o menor grado de desarrollo de los trabajadores, 

en los diferentes paises afiliados a dicho organisao. 

2.· SITUAClON ACTUAL DEL SINDICALISMO Y LA ACCION DIRECTA 
EN FRANCIA. 

Respecto a Francia podeaos decir que es el • 

pais pionero de la acci6n directa y el sindicalisao, 16&! 

ca serla pensar que fuese este el pals con el alxiao ni • 

vel, en lo que se refiere al derecho colectivo del traba• 

jo, al aayor grado de desarrollo sindical, pero COao Ver! 

aos en se¡uida no es asl. 

Coao ya viaos en los antecedentes hist6ricos· 

una or¡anizaci6n que fuf el pilar del desarrollo sindi •• 

cal, en Francia lo es sin duda la CGT; actualaente e1ta • 

confederaci6n estl representada al lado de las or¡aniza·· 

ciones de eapleadores y de los representantes de la adai· 

nistraci6n, en muchos or¡anisaos •ixtos de ¡esti6n o en • 

asambleas consultivas, e incluso entabla el dillo¡o con • 

los empleadores, sobre condiciones de trabajo, lo cual r! 

fleja un ¡ran avance, esto en lo que respecta a la parti· 

cipaci6n de los trabajadores en la gesti6n eapresarial. 

Adeals de la Confederaci6n General del Traba· 
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jo ( que es la m5s importante por la cantidad de sus af! 

liados en Francia ) están la CFCT ( Confederación France· 

sa de Trabajadores Cristianos ) y la FO ( Fuerza Obre··· 

ra ). 

La estruc~ura de cada una de las tres ¡randes 

or¡anizaciones entre las cuales se distribuyen la in•ensa 

aayoria de los trabajadores no es cierta•ente •uy distin· 

ta de la estructura de las or¡anizaciones siailares en ·• 

los demis paises de Europa: sin dejar de reservar un lu • 

¡ar a las a¡rupaciones creadas alrededor de deter•inados· 

oficios o cate¡orlas de trabajadores, la estructura se b! 

sa en Francia, desde hace •Is tiempo que en otros paises, 

en la f6r•ula del sindicato de Industria, fsto es que la· 

mayor parte de los sindicatos en Francia estl constituido 

por sindicatos de industria ( por eje•plo Sindicato de • 

la Industria del Acero, de la Industria de Transportes F! 

rroviarios, etc ). 

Pode•os decir que hasta fecha auy reciente, • 

el sindicato se asentaba en la localidad 1eoarlfica y no· 

en la e•presa, lu¡ar éste donde la ley, s61o autorizaba • 

su presencia de manera indirecta, fuera de los casos bas· 

tante raros, en que un convenio especial le reconocla of! 

cialmente, la sección sindical de e•presa no tenla sino • 

una existencia oficiosa, sin e•bargo, la ley ad•itla ex • 
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presa•ente ciertas actividades sindicales en la eapresa • 

( comunicaciones fijadas en los tableros de anuncios, ·•• 

asistencia de los dele¡ados del personal recibidos por la 

Direcci6n ). Pero en lo esencial todo transcurrta como si 

en los lu¡ares de trabajo el principio de la libertad si~ 

dical consistiera 6nica•ente en la libre adhesi6n de los· 

trabajadores al sindicato de su elecci6n. 

Sin e•barao con la ley del 27 de dicieabre de 

1968 sobre el ejercicio del derecho sindical en la eapre· 

sa la cual prevf la constituci6n de secciones sindicales· 

y la desi1naci6n de derechos sindicales en las e•presas;· 

(1) define las condiciones de actividad de unas y otros, 

y precisa las facilidades y ¡arantlas que se deben conce· 

der a las secciones y a los dele1ado1, aunque esta ley h! 

ya reforzado en lo in .. diato los ••dios de oposici6n, ta! 

bién da, a lar10 plazo, •ayores posibilidades a la parti· 

cipaci6n del trabajador, en la •edida en que fsta aparece 

ligada a la profesionalizaci6n de la acci6n sindical. 

Para se¡uir hablando del nuevo pensamiento de 

la clase proletaria en Francia, podemos decir, en los que 

concierne a la CG.T., de la tutela del partido doaunista, • 

(l) Boletln Informativo de la OlT, Boletln n6mero 6, Gi· 
nebra Suiza, Junio de 1969. P• 77 
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durante •ucho tiempo muy firae, pero que tiende a perder• 

vigor desde hace algunos aftos, hasta el punto de que ha · 

¡anado terreno insensibleaente en el interior mismo de e! 

ta confederaci6n de idea de incompatibilidad, entre los· 

aandos pollticos y los sindicales. 

Otra caracterlstica de la Or¡anizaci6n sindi· 

cal francesa consiste en su núaero reducido de aieabros • 

y el carlcter precario de sus f inanias ( li¡ado a la 

vez, al núaero pequefto de afiliados y a lo poco elevado • 

de las cotizaciones o. Pero serian err6neas las condicio· 

nes pesiaistas que pudieran deducirse de ello respecto de 

la influencia y ••dios de acci6n de los sindicatos, pues, 

aunque todo lo als una cuarta parte de los trabajadores • 

s61o sean aieabros activos que pa¡uen su cotizaci6n, to • 

dos los trabajadores reconocen coao su representante ofi· 

cíal al sindicato ello corresponde a la concepci6n do~ 

trinal que cada vei doaina als el Sindicato lntituci6n, • 

por oposici6n al sindicato aandatario de un arupo priva 

do), y por el que auestran preferencia y estAn dispues·· 

tos a seguir sus consianas coao los trabajadores afilia • 

dos. 

En Francia la evoluci6n actual, que confiere 

a un número creciente de asalariados, especialmente en • 

los sectores donde se aplican las t6cnicas als avanza •• 
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das, el dominio de complejos procesos de producci6n, lle

va a la creaci6n de una nueva clase obrera, consciente de 

la utilidad y de la fuerza que ella •is•a encarna, ta• 

bién deseosa de que sus responsabilidades respecto a la -

•archa de la e•presa, lle¡uen a un nivel co•parable al de 

las responsabilidades que asu•e en lo que atafte al desa-

rrollo de aquellos procesos. 

Por lo que concierne al principal •edio de ªf 

ci6n directa, la huel¡a, pode•os decir sin duda que no es 

•Is frecuente en Francia que en otros paises, aunque la -

co•petencia entre las oraanizaciones sindicales •ultipli

que las ocaciones de declararla o de prolon¡arla y la --

huel¡a se beneficie de una re¡la•entaci6n jurldica libe-

ral. 

Respecto de la re¡le•entaci6n jurldica dire-

•os que Francia es uno de los pri•eros paises en que la • 

huelaa dej6 de ser un delito ( 1864 ) y donde su ejerci· 

cio se procla•6 co•o derecho constitucional ( 1946 ) el· 

le¡islador con una disposici6n oprecisa se ha opuesto al· 

licencia•iento fundado en la huel¡a. Aparte en el sector

público, el derecho de huel¡a siempre que se ejerza resp! 

tando el orden público, y la libertad de trabajo, no estl 

sometido a nin¡una restricci6n especial ( aunque los tr! 

bunales se nieguen generalaente a comprender dentro de la 
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protección legal a los participantes en huelgas que por • 

sus finalidades son notoriaaente ~Pb~íticas ). En los ser· 

vicios p6blicos, como en el caso de los funcionarios, la· 

huelga estA subordinada a un preaviso de cinco dlas y no· 

puede declararse sino por las oraanizaciones sindicales • 

reconocidas coao ais representativas de las personas afe~ 

tadas. El arbitraje, facultativo, suele utilizarse poco·· 

La conciliación es obli1atoria, pero, en ausencia de toda 

sanción ( la huel&a es licita antes de toda te.ntativa de 

conciliación), se trata aqul de una obli1ación puramente 

foraal. 

Si la huel¡a es asl, a aenudo aejor que la •• 

iniciación o la prosecución del diiloao con el eapleador, 

un aedio de evitarlo, es porque tal di&loao parece con •• 

frecuencia dificil y no auy proaetedor. 

En efecto, la ne¡ociación colectiva ha eapez! 

do tarde en Francia, y, a pesar de recientes e importan • 

tes progresos, todavla no ha adquirido una aaplitud co•P! 

rable a la que se tienen por ejeaplo en los paises an¡los!· 

jones, ni taapoco una influencia tan deterainante sobre •• 

las condiciones de trabajo. 

Aunque la primera ley sobre los convenios co· 
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lectivos date de 1919 ( 2) y a pesar de que en el curso· 

de los anos siguientes la CGT, entonces en su periodo re· 

formista, se haya esforzado por explicar al alximo las 

nuevas posibilidades de dichos convenios, s6lo en 1936 

fueron aplicados por priaera vez a gran escala. Por otra· 

parte, la experiencia fu6 breve, pues el hecho misao de · 

la ne¡ociaci6n representaba todavla en aquellos moaentos· 

la opini6n de los empleadores un atentado a la autoridad· 

y s6lo fu6 aceptada por ellos de mala gana. La conclusi6n 

de convenios colectivos no lleg6 a constituir prlctica c~ 

rriente hasta los aftas cincuenta, aerced al abandono del· 

dirigis•o de estado nacido en la 1uerra, a lá adopci6n de 

una nueva ley de inspiraci6n liberal y a la evoluci6n en· 

las ideas, foaentada por poderosas corrientes de reivind! 

caci6n. 

El esplritu que preside las relaciones entre· 

las partes solciales corrobora asl los efectos de la tra• 

dici6n latina al conferir a la ley un papel principal en• 

la deter•inaci6n de la~ condiciones de trabajo cuando no· 

logra que 6stas se fijen por medio de decisiones unilate· 

rales. En •atería de salarios por ejemplo, las sucesivas• 

subidas se deben mis a la ley ( que fija perlodicaaente· 

el salario mlnimo interprofesional garantizado, aplicable 

solamente a un!proporci6n relativamente pequefta de asall· 

riados, pero i•portante por su si¡nificado siab6lico ) y

(2) Boletín, OIT, Op. Cit. p. 84 
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a las decisiones del empleador toaadas en funci6n de--

las condiciones del mercado y del clima psicol6gico gene· 

ral que a la negociaci6n foraal; no siendo, como se sa· 

be,un fen6aeno exclusivo de Francia, el deslizamiento de· 

los salarios es en este pals •As corriente y mayor que en 

otros. La acci6n del legislador ha sido en otras esferas· 

el instrumento esencial del progreso social en Francia, y 

con suma frecuencia los negociadores de convenios colect! 

vos han debido limitar su aabici6n a consolidar de •anera 

formal los resultados ya adquiridos por otros ca•inos. 

Sin e•bar¡o, la funci6n do los convenios no • 

debe •ini•izarse; es el origen de nu•erosas •ejoras i•Pº! 

tantes de las condiciones de trabajo en los últiaos quin· 

ce aftos por lo que concierne especial•ente a la duraci6n· 

de las vacaciones anuales y a las indemnizaciones de li • 

cenciamiento, { la tercera semana de vacaciones pa¡adas· 

anuales fu6 una de las innovaciones esenciales del conve• 

nio de la Empresa Renault en 1955; la ley generaliz6 su • 

prActica en 1956. Un acuerdo mAs reciente concluido por · 

la misaa empresa ha iniciado el aoviaiento a favor de la· 

cuarta semana de vacaciones ). ( 3) 

Aunque son mucho mAs corrientes los convenios 

( 3) Boletln OIT, Op. Cit.P• 86 
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colectivos no han llegado a constituir, como en los sist! 

mas donde son objeto de renovación periódica, las etapas

conocidas de un proceso regular, sino que, han conservado 

en cierta •edida el car~cter de accidente feliz, de resu! 

tados precarios puesto que sie•pre son suceptibles de 

nueva discu•i6n ), q~e no confiere a las partes sociales· 

la posibilidad de establecer estre ellas una relaci6n de

naturaleza estable. 

Esta evoluci6n, que revela la necesidad de -

considerar los convenios en función de la realidad social 

que les sirve de base, y es muy probable se acelere ahora 

al •is•o tie•po que la evoluci6n que, en otro extre•o de

la escala, confiere •ayor i•portancia a los acuerdos in-

terprofesionales de alcance nacional, cuando se reconoce

oficial•ente la existencia de la secci6n sindical de e• -

presa; es de esperar que tal evoluci6n ha1a dis•inuir ar! 

dual•ente los inconvenientes que entrafta el estado actual 

de cosas respecto a las posibilidades de· participaci6n de 

los trabajadores. Ahora bien, hare•os referencia a la fi· 

gura francesa del comit6 de ••presa. A partir de 1946, d! 

be establecerse un co•it6 en toda e•presa con cincuenta • 

trabajadores por lo menos, cualesquiera que sea su activ1 

dad o car~cter jurldico. ( 4) El sector p6blico queda ex· 

( 4) Boletín OIT, Op. Cit. p. 90 
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cluído del campo de aplicaci6n de la ley, pero en la ma -

yor parte de los servicios p6blicos, industriales o come! 

, ciales, y en las e•presas nacionalizadas se han creado e~ 

mitfs en virtud de acuerdos colectivos o de decretos esp! 

ciales. 

En las e•presas formadas por varios establee! 

mientos diferentes, cada uno de fstos posee un comitf de· 

estableci•iento con facultades auy liaitadas, que nombra

representantes en el comitf central de la eapresa. AL ---

elegir la e•presa y no el establecimiento, si•ple uni· 

dad tfcnica de producci6n ) coao aarco de la instituci6n, 

el legislador auestra su intenci6n de aapliar la esfera -

de intereses del coaitf a los probleaas econ6•icos y fi • 

nancieros. 

AdemAs del Director, encaraado de la Presiden 

cia, el co•itf se co•pone de un n6•ero determinado de 

miembros electos; de tres a once, sea6n el nú•ero de tra

bajadores. 

La legislaci6n laboral en Francia, que fija

al funciona•iento de los comitfs ciertas nor•as de proce

dimiento ( periodicidad mensual de las reuniones, comuni 

cación previa del orden del dia, obligaci6n del Director· 

de responder en cada reuni6n a las propuestas que le ha -
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yan sometido en la reuni6n precedente los representantes

del personal ), define tambi6n de manera precisa sus atri 

buciones, tomando como base los principios fundamentales

en que se inspira. 

En primer lu¡ar, el coait6, 6raano de dooper~ 

ci6n, no puede tener caricter reivindicatorio. Por consi

guiente no serl utilizado para la neaociaci6n de las con

diciones de trabajo, ni para la presentaci6n de reclaaa -

ciones individuales o colectivas; en resuaen, la competen 

cia del comitpe de eapresa se limita a los aspectos no an

tagónicos de las relaciones colectivas de trabajo. 

En seaundo luaar, la autoridad del jefe de e! 

presa debe aantenerse intacta; asl entonces, salvo en lo

concerniente a las obras sociales los coait6s serln 6raa

nos puramente consultivos. La ordenanza de 19•5 no recon~ 

cia a los aieabros del coait6 sino el derecho a estar in

formados de todos los elementos relativos a la aarcha de• 

la empresa, la ley de 1946 ha previsto a favor suyo un d! 

recho de consulta, y al respecto ha dado un contenido als 

preciso la ley de 1966. ( S) Actualmente el comit6 debe· 

ser concultado en especial acerca de las medidas que pue· 

( S) Beletin OIT, Op. Cit. p. 93 
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den tener repercusiones sobre el número o la estructura · 

de la fuerza de trabajo eapleada; el comité tiene la pos! 

bilidad de formular opiniones y deseos al respecto, que · 

se trasmiten a la inspección del trabajo y a los que el 

jefe de eapresa debe d~r respuesta activada. 

El derecho a la información se ejerce en las· 

eapresas de toda naturaleza mediante la presentación de un 

informe anual dobre actividades y perspectivas ( resulta· 

dos de la producción cifra de negocios, totales de sa ···• 

rios e inversiones ) y por medio de coaunicaciones triaes· 

trales sobre la evolución de la producción y del eapleo. 

Las atribuciones de los comith de empresas •• 

son aucho mis amplias en la esfera social. Dotados a estos 

efectos de verdaderos poderes de ¡e1ti6n, adainistran bajo 

su propia personalidad las obras de la eapresa desprovis • 

tas de personalidad jurldica autónoaa ( cantinas, auarde· 

rtas infantiles, bibliotecas, etc. ) y participan, por me· 

dio de representantes que ellos designan, en la adainístr! 

ci6n de ciertas instituciones independientes cooperati· 

vas, seguros autuos, sociedades de construcción de vívien· 

das, etc. ) cuya actividad se ejerce en beneficio del per· 

sonal. 

El comité contribuye, por últiao, al funciona· 
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miento del servicio médico y del servicio de higiene Y se-

guridad de la empresa; el nombramiento, la revocación del

médico y de la consejera laboral se someten a su aproba -

ci6n. 

En general se adaite que la actividad de los -

comités en la esfera social arroja un saldo positivo. Ade

mis de contribuir al retroceso ce deter•inadas for•as d~ -

paternalis•o poco adaptadas al espiritu de los tie•pos, el 

control de las obras de la empresa por los representantes· 

del personal ha desarrollado en ellos indiscutible•ente el 

sentido de responsabilidad y una •ejor aptitud para asu•i! 

la. 

Sin 1lúda, la ocasi6n que el co•it6 ofrece a •• 

quienes la constituyen de se¡uir la •archa del negocio y • 

la necesidad que les impone de intervenir· fundadamente en· 

las discusiones les han per•itido iniciarse en las cuesti,2 

nes econ6micas y financieras que han fo•entado los esfuer· 

zos de las organizaciones sindicales en pro de la for•a ·• 

ci6n de una élite. 

Como podemos observar de todo lo anterior, la· 

acci6n directa y el sindicalismo en Francia han obtenido -

logros notables, a6n cuando actualmente se encuentran en • 

plena lucha por la reivindicación de su clase, y •is a6n -
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5i to•a•os en cuenta el relativamente reciente acontecí --

•iento de la llegada al poder político del siste~a socia -

lista, 

3.- SlTUACION ACTUAL DEL SINDICALISMO Y LA ACCION DIRECTA 
EN LA GRAN BRETl~A. 

En la Gran Bretafta se puede notar el desarro • 

llo actual del sindicalis•o, la acci6n directa y el dere • 

cho colectivo del trabajo a trav6s de diferentes fisuras;· 

y conviene exa•inar la consulta paritaria. 

Co•6n•ente se considera que la consulta parit! 

ria sirve para utilizar los conoci•ientos y buena voluntad 

de los trabajadores a fin de alcanzar las ••tas de la ••·· 

presa: para alentar a los trabajadores a identificarse per 

sonal•ente con la ••presa y •ejorar •Is las relaciones de· 

trabajo; para proporcionar un •edio de expresar los senti· 

•lentos de insatisfacci6n, y por 6lti•o, •otivar la prati· 

cipaci6n de los trabajadores en sectores de la vida de la· 

e•presa que salen de los ll•ites habituales del •ecanis•o· 

de ne1ociaci6n. 

Asl pues la prlctica de la consulta oficiosa • 

entre la direcci6n o el personal de supervisi6n y los tra· 

bajndorcs funciona satisfactoria•ente. Una encuesta reali· 
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zada con •otivo de este estudio mostr6 que el 32 por cien 

to de las e•presas interrogadas tenlan organismos oficia! 

•ente establecidos y exclusiva•ente dedicados a la consu! 

ta. Entre ellas, 74 por ciento los consideraban eficaces, 

ZS por ciento, no •uy eficaces y l por ciento in6tiles. -

{ naturalmente, si se hubiera podido interrogar a los re

presentantes de los trabajadores que inte¡ran esos orga -

nis•os, quizls la opini6n general hubiera sido diferen -

te). Esta encuesta, realizada hacia fines de 1968, abar

ca 1,562 íir•as en el sector privado de la industria, la

construcci6n y los transportes. 

Presentaba 649 respuestas utilizables de fir· 

•as que e•pleaban en total s•s,02c trabajadores. Se obt!! 

vo infor•aci6n, entre otras cosas, sobre la capacidad de

empleo; el arado de sindicaliiaci6n; la existencia de un

mecanismo consultivo y de negociaci6n asl como la efica -

cia de dicho •ecanismo; la existencia de una participa -

ci6n en los beneficios; la utiliiaci6n de •edios de co•u· 

nicaci6n; la experiecia de prlcticas restrictivas; los in 

terro¡ados tenlan que calcular el ¡rado en que los traba

jadores podrlan incluir en doce esferas concretas la a -

dopci6n de decisiones por parte de la direcci6n. Todas -

las principales industrias del sector público respondie -

ron a otra encuesta complementaria que abarca un muestreo 

de establecimientos con 115,833 trabajadores. La base-
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del muestreo utilizado en este caso era diferente de la -

usada para el sector privado y no se pretende que los re

sultados de ambas encuestas sean total•ente comparables). 

Conviene insistir en que las opiniones expre•! 

das en las respuestas son las de cada director en particu

lar. Otra fi¡ura que debe•os analizar es la de la ne¡ocia

cí6n colectiva. En la Gran Bretafta, la ne¡ociaci6n colecti 

va constituye el principal •edio para que 101 trabajadores 

participen en la adopci6n de decisiones en la eapresa, y • 

por ende que logren un a•yor desarrollo. 

Cuanto als alto sea el arado de sindicaci6n, • 

•is probable•ente existir& un sisteaa for•al de neaocía -· 

ci6n en la e•presa; cerca de cuatro quinto de las fir•as • 

en que la afiliaci6n sindical era una condici6n para obte· 

ner el e•pleo posees procedi•ientos for•ales de neaocia •• 

ci6n. 

En Gran Bretafta, la opini6n estl aeneral•ente· 

•uy a favor del afianza•iento y extensi6n de la neaocia •• 

ci6n colectiva, que era un ele•ento bl•ico del infor•e Do• 

novan que es una comisi6n creada por el Instituto Int•! 

nacional de Estudios Laborales de la Or¡anizaci6n Interna· 

cional del Trabajo). Seg6n la co•isi6n Donovan; Si se 11! 

va a cabo adecuadamente, la ne¡ociaci6n colectiva e• el •! 
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dio más eficaz para que los trabajadores puedan estar re-

presentados en la adopción de decisiones que afectan a su 

vida de trabajo, derecho que es o deberla ser la prorrog! 

tiva de todo trabajador en una sociedad democrAtica. Por

consiguiente, si bien lo primero que debe hacerse en la -

reforma de las relaciones laborales en Gran Bretafta es i~ 

traducir als orden en la coapaftla y la empresa, lo segun

do es aapliar la aplicación de la negociaci6n colectiva Y 

la organizaci6n de los trabajadores de la cual depende -

( sindicato). 

En 1969, el gobierno laborista hizo una decl! 

raci6n polltica en el sentido de que la ne¡ociación cole! 

tiva bien preparada representa el aejor aftodo encontrado 

hasta ahora para avanzar hacia la deaocracia laboral. Por 

lo anterior fué creada la Coaisión de Relaciones Labora -

les, organismo creado en el aisao afto bajo los auspicios

del gobierno, que tiene entre sus cometidos la proaoción

de procedimientos de negociación colectiva mts eficaces. 

La negociaci6n colectiva se ha referido a de

cisiones acerca de salarios y condiciones de trabajo, ta

les como la duración de la semana de trabajo, las vacaci~ 

nes y la remuneración de las vacaciones, ast coao la re•! 

ncraci6n de las horas extraordinarias. Hoy en dta muchas

de las llaaadas prerrogativas de la direcci6n, als que :· 
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ejercidas, son negociadas en el imbito de la empresa. Co· 

ao escribi6 McCarthy, los delegados de taller tienden a · 

pensar que cualquier asunto que concierna a sus aieabros· 

es un asunto adecuado para negociaci6n y acuerdo ( 6). 

Otro est~dio llevado a cabo por la Coaisi6n • 

Donovan deaostr6 que la gama de asuntos habitualmente ne· 

gociados por los delegados de taller inclula probleaas t! 

les coao la distribuci6n, el ritmo y la cilidad del trab! 

jo; la seguridad y la higiene; la dotaci6n de las mlqui · 

nas y la transferencia de puestos; el volúaen y la distri 

buci6n de la• horas extraordinarias; las sanciones, sus • 

pensiones y despidos; la contrataci6n de aano de obra; el 

núaero de aprendices y el per1onal excedente. 

Ya que hablaaos de negociaci6n, serla bueno • 

analizar la llaaada negociaci6n sobre productividad. Aun

que el iapulso para el primer acuerdo iaportante de pro • 

ductividad en Gran Bretafta El faaoso Acuerdo Fawley )· 

vino de Estados Unidos, nunca se ha practicado la negoci! 

( 6) W.E.J. Me Carthy, The Role of Shop Stewards in Bri • 
tish Industril Relations, Cit por Instituto Internacional 
de Estudios Laborales, participaci6n de los trabajadores· 
en la gesti6n empresarial en Gran Bretafta, boletln de in· 
formaci6n de la OlT, Núm. 9, Ginebra Siuza, 197Z, p. Zl2. 
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ci6n sobre productividad más ampliamente que en Gran Bre

tafta, por lo que se le conoce como modalidad brit&nica. 

Como la negociaci6n sobre productividad i•pl! 

ca una negociaci6n con airas a •ejorar la eficiencia de • 

la utilización de la mano de obra, nada nuevo habla en 

tal concepto, por supuesto. Lo nuevo era la •anera en que 

a partir del acuerso Fawley, los patrones y los trabajad2 

res negociaron minuciosa y paciente•ente ca•bios •UY coa

pletos y detallados en pricticas de trabajo dadas. 

La concluisi6n de varios acuerdos de product! 

vidad favorables y a•plia•ente divulgados coincidi6 con -

el intento del gobierrno de la Epoca de lanzar una poli -

tica de ingresos, y, en vista de la evidente ventaja de • 

la negociaci6n sobre productividad, se consider6 oportuno 

permitir auaentos de selarios, si podlan justificarse ae· 

diante acuerdos negociados que previeran una mayor efi -

ciencia operativa. 

No cabria aqul exa•inar las ventajas e incon

venientes de la negociaci6n sobre productividad, que han· 

sido estudiados largamente en otros lugares. Lo que i•Pº! 

ta ahora es tomar nota de las aodalidades de dicha parti

cipaci6n. Constituye un movimiento hacia la adopci6n con

junta de decisiones en una serie de materias relativas a· 
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la vida de la empresa considerada hasta ahora, por lo m! 

nos técnicamente, como privativas de la dirección. Ade -

mis, su propia naturaleza exi¡e comunmente que se ínter! 

se a los trabajadores corrientes en el proceso de nego-

ciaci6n y puede darles una mayor oportunidad para utili· 

zar y desarrollar sus capacidades, aptitudes y potencial 

de pro¡reso personal. 

Con lo que respecta por otra parte a la in • 

for•aci6n en la Gran Bretafta, pode•os mencionar que el • 

¡obierno conservador que asu•i6 el poder en 1970, dispu-

10, no s61o que se dieran a conocer mis infor•aciones n! 

cesarías para fines de ne¡ociaci6n colectiva, sino ta•·· 

bién, tratlndo1e de e•presas con •As de SOO trabajadores 

que se publicaran peri6dica•ente informaciones de carlc· 

ter aeneral. Co•o pode•os ver, se di en cierto •odo un • 

derecho de informaci6n a•plio al trabajador. 

Otra fi¡ura importante en la Gran Bretafta -

es la reglamentación unilateral por los trabajadores de· 

las prlcticas de trabajo, pués bien, los arupos de trab! 

jadores también intervienen en la gesti6n de la e•presa

al reglamentar unilateral•ente las prlcticas de trabajo, 

cosa que la Dirección puede ver con buenos ojos e inclu

so desear. A veces es un mo4o eficaz de llevar a cabo el 

trabajo en la empresa. Por lo que respecta al sector p~-
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blico, es necesario hacer la siguiente crítica: 

Aquellos que propugnaban por la nacionaliza · 

cción de la industria persegulan varias metas. Pensaban · 

que una empresa pública serla más eficaz y.se administra· 

rla más democráticamente que una empresa privada; que 

ofreciera mejores salarios y condiciones de trabajo y 

que, al suprimirse la lucha del inter6s entre el proleta· 

rio o accionista y los trabajadores y al establecerse ·la· 

obligación de rendir cuentas al pals por conducto del par 

lamento, se infundirla a los trabajadores mayor satisfac· 

ción y la conciencia de prestar servicios al público. 

Ahora bien ¿ Qué ocurrió en realidad después· 

de 20 anos o más de nacionalizaci6n ? los salarios y las

condiciones de trabajo en el sector nacionalizado sostie· 

nen la comparación con los de la industri privada, pero • 

no son mucho mejores. El cambio de propietario parece ha· 

ber tenido poca o ninguna influencia sobre la actitud o • 

el estado de ánimo de los trabajadores, W.A.Robson, opina 

que las esperanzas suscitadas por la propiedad pública 

han resultado ilusorias en la medida en que se basaban en 

la idea de que la simple transferencia de una industria -

de un sector a otro, operarla un cambio radical, tanto en 

la posición de la mano de obra como en la actitud y el e~ 
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tado de Animo de los trabajadores. (7 ) 

Los conflictos entre la Direcci6n y los trab~ 

jadores parecen ser del mismo tipo que los del sector pri 

vado. 

Es evidente que no resultaron ser lo que Rob·

son llamaba la puerta de entrada a una nueva sociedad. M~ 

chos han de dudar ta•bién de que los trabajadores y sus -

representantes sean capaces de co~dyuvar a la adopci6n de 

mejores decisiones, salvo quizA cuando se trata de aspec· 

tos vinculados con la ejecuci6n del trabajo. 

En los 6ltimos aftos, a medida que se profundi 

zaba )' difundla una •ayor comprensi6n de las ciencias del 

comportamiento, sus enseftanzas han influido pro¡resiva•e~ 

te en los e•pleadores. Tal influencia se ha •anifestado -

de tres maneras. En primer lugar al¡unas firmas han usado 

nuevas técnicas mejoradas de personal que tienen en cue~ 

ta las necesidades )' opiniones de los trabajadores, y •• 

hasta se adelantan a ellos, de modo que facilitan el cu! 

plimiento de los objetivos de la Direcci6n. En seaundo -

lugar, ur.os pocos patrones, con ayuda de especialistas 

( ;¡ Robson W.A., Nationalised lndustry and Public Owner! 
hip, Cit. por Instituto lnternacional de Estudios Labora
les, N6mero 9 p. 222. 
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del comportamiento, se han esforzado por dar car4cter m§s 

participativo a su estilo original: la compaftia Shell es· 

un ejemplo destacado.En tercer lugar, algunos de los e• • 

pleadores han reorganizado los procesos de trabajo para · 

que, dentro de los objetivos generales de la empresa, los 

trabajores puedan dar su opini6n acerca de la manera en · 

que su trabajo deberla realizarse: para eso, han incorpo· 

rado a la tarea de cada puesto ele•entos de supervisi6n y 

control. 

Esos medios de dar a los trabajadores mis li· 

bertad para ejecutar su propio trabajo, ni han menoscaba· 

do la autoridad que necesita la direcci6n ni han debilit,! 

do la posici6n de los trabajadores en las negociaciones. 

Para resu•ir los hechos observados en la Gran 

Bretafta y las opiniones de los trabajadores, puede llegar 

se en lo que se refiere, a participar en la gesti6n de las 

e•presas, a tres conclusiones generales: 

a).· La •ayorla de los trabajadores desean t! 

ner voz, por sl •ismos o por interaedio de sus represen • 

tantes, en las decisiones que se refieren al contenido de 

trabajo atribuido a su puesto y es probable que ese d! 

seo aumente junto con el grado de capacitaci6n y de res • 

ponsabilidad del trabajador). 
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b).- La gran mayoria de los trabajadores de 

sean tener voz por intermedio de sus representantes, en -

las decisiones que se refieren a sus salarios y condicio

nes de eapleo, y tambi6n a las medidas disciplinarias 

cuando juzgan que no se las aplican con equidad. 

c).- Muy pocos trabajadores desean tener voz

cn las decisiones de indole, financiera, comercial y tEc

nica, a menos que las desiciones puedan perjudicarlos --

en cuyo caso desean que sus intereses sean prote&idos -

o sus representantes). 

Es posible que las actitudes de los trabajad~ 

res hacia la participaci6n est6n determinadas en cierto -

modo por el arraigo de la idea, inculcada por generacio -

nes de vida de trabajo industrial, de que no les corres -

ponde a ellos tomar decisiones. Si asl es, Esta actitud -

puede cambiar a •edida que vaya llaando a las f4bricas la 

nueva generaci6n. 

De lo anterior podeaos deducir que el sindic! 

lismo y la acci6n directa en el Reino Unido de la Gran 

Bretana casi ha triunfado, aunque aún falta camino por r! 

correr. 
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4.- SITUACION ACTUAL DEL SINDICALISMO Y LA ACCIOH DIRECTA 
EH POLONIA. 

Al hablar del sindicalisao y la accí6n direc· 

ta en Polonia, no debeaos olvidar el rt¡imen socialista • 

de este pals alineado y de que habrá ttrainos que en los 

paises occidentales entre los que se encuentra el nues 

tro, no son coaunes, coao lo es sin duda el ttraino de 

auto¡esti6n obrera, y de la cual vaaos a ver en principio 

los fundaaentos ideol6Jicos de tsta en Polonia. Se eaplea 

adeals, en Polonia la expresi6n deaocracia obrera y no la 

de deaocracia industrial para subrayar el papel predoai • 

nante de la clase obrera en el conjunto del sisteaa y pa· 

ra reflejar que la• instituciones de la democracia obrera 

no solo abarcan la industria, sino taabifn otros doai •• 

nios de la econoala del estado, coao lo son los trabajad~ 

res, la a1ricultura, las eapresas aunicipales, etc. 

Por democracia obrera se entiende en Polonia· 

un sisteaa de organizaci6n social y de relaciones entre • 

los productores en el que se reconoce a los trabajadores· 

del derecho, te6rico y prActico, de participar en la ¡es• 

ti6n y control del funcionamiento de las empresas. 

Aunque puedan ser y sean diferentes las for · 

mas de esta participaci6n en cada uno de los paises soci.! 
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listas, su principio esti ligado indisolublemente a los -

objetivos y naturaleza del ré¡imen socialista. Tal princ! 

pío es, en priaer lugar, consecuencia de la revoluci6n s~ 

cialista, de la ocupaci6n del poder por las aasas trabai! 

doras y los partidos que las representan, y consecuencia

también de la nacionalizaci6n de los aedios esenciales de 

producci6n y de los recursos del pals. Por esto aisao, C! 

da trabajador se convierte en copropietario y co¡estiona· 

río de la economla. Y este doble papel lo deseapefta por -

dos vias: indirectaaente, por conducto de los 6r¡anos de· 

poder del estado ( La Dieta y 101 consejos del pueblo), 

y directaaente, toaando parte en las diversas foraas de -

control y coaesti6n en la eapresa. 

Por otra parte, las ideas de deaocracia obre· 

ra ( como las ideas de auto¡esti6n caapesina, de autoges· 

ti6n de los ocupantes de casas de alquiler, etc.) estln -

ligadas en el r6¡imen socialista con las perspectivas a -

lar¡o plazo de alejamiento del Estado respecto de estas -

realidades, proceso que seri simultineo a la aapliaci6n • 

de la deaocracia social. 

En el plano econ6mico, la democracia obrera,· 

por estimular en los trabajadores el esplritu de iniciat! 

va y el sentido de responsabilidad, por permitir que la · 

dirección se beneficie de la aportación que los trabajad~ 
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res ofrecen de su experiencia concreta y por instaurar e~ 

tre aquella y éstos una colaboraci6n mAs intima, se cons! 

dera como poderoso factor de mejora para la actividad pr~ 

ductora de las empresas. 

Para hablar de los sindicatos diremos que es

tos representan en la República Popular de Polonia los i~ 

tereses ¡enerales de los trabajadores, afiliados o no af! 

liados. 

El movimiento sindical en su conjunto estA r! 

presentado por el Consejo Central de Sindicatos, ele¡ido· 

en un con¡reso que se reune cada cuatro aftos; la represe~ 

taci6n intersindical también está ¡arantizada a nivel re

gional por comisiones provinciales. A nivel nacional, el· 

Consejo Central de Sindicatos participa en la formulaci6n 

del plan, por consi¡uiente en la elaboraci6n de las nor · 

mas para la distribuci6n del ingreso nacional, y en la ·• 

elaboraci6n de la legislaci6n social. 

A nivel de la empresa, el Consejo Sindical • 

asume muchas responsabilidades respecto de seguridad del· 

trabajo, bienestar, formaci6n y cultura de los trabajado· 

res, administraci6n de personal ( la contrataci6n y el -

licenciamiento están sujetos a la aprobaci6n del consejo

de la empresa ) y aplicaci6n de los sistemas de remunera· 



119 

ción; adem4s, el sindicato interviene, por sus delegados

en los tribunales de trabajo, en la solución de los con -

flictos derivados de la relaci6n de trabajo. 

La estructura de la auto¡esti6n obrera estl -

definida por la ley ¿el 20 de diciembre de 1958, coaplet! 

da ulteriormente por el Consejo Central de Sindicatos, en 

virtud de poderes conferidos por el legislador comprende

varios 6r¡anos: ( 8 ) 

a),- La conferencia de auto¡esti6n foraada -

por la reuni6n de los aieabros dl consejo obrero, del co~ 

sejo sindical de empresa y el co111it6 de empresa del part! 

do. 

b),- El consejo obrero d empresa, que compre~ 

de, los miembros elegidos directamente por el personal en 

votación secreta, un representante del consejo sindical -

de empresa y otro del comit6 de empresa del partido. 

c).- El Presidium del consejo obrero, que se

compone del presidente y del secretario del consejo y de

los miembros elegidos en el sefto de 6ste; la constituyen

de cinco a once miembros. 

(8 ) Boletín Informativo de la OIT, Bolet!n nl!mero s, Gi
nebra Suiza, Noviembre 1968. p.220 
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d).· Los consejos obreros de taller, que coa

prenden de cinco a nueve miembros y existen en las empre

sas cuya producci6n se reparte entre varias unidades: un

representante del sindicato y otro del aprtido act6an en

ellos, junto con los mieabros ele¡idos por el personal -

del taller. 

Por otra parte el caapo de aplicaci6n de la -

ley del zo de diciembre de 1958, ori¡inalaente liaitado a 

las empresas industriales, de construcci6n y a¡rlcolas, -

se ha aapliado posteriormente por ordenanza a empresas e~ 

tatales d tranasporte por carretera, ••presas aunicipales 

de aecanizaci6n de la a¡ricultura y de construcci6n de f! 

rrocarriles y puertos. En las eapresas privadas poco i• -

portantes ( no pueden eaplear a als d cincuenta trabaja· 

dores ) no se eaplea la auto¡esti6n ni nin¡una foraa de -

participaci6n de los trabajadores en la direcci6n, salvo

en al¡unos casos, por •edio de las or¡anizaciones sindic! 

les. 

La funci6n de control ejercida por los 6r1a • 

nos de autogesti6n obrera dentro de las autribuciones le· 

gales recibe el noabre de Control Social. Se ejerce desde 

abajo y completa asl el control profesional de las insti· 

tuciones exteriores a la empresa, que se ejerce desde 

arriba. Tiene por punto de partida el anAlisis general de 
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la actividad de la empresa, tal coao se presenta en los • 

balances y cuentas rendidos por la adainistraci6n; los 6! 

¡anos de ¡esti6n, basindose en este anilisis y habida 

cuenta de las necesidades que el misao revela, definen 

las foraas concretas de control. 

Las instituciones de la deaocracia obrera en· 

la empresa s6lo ejercen una influencia indirecta sobre ·

los salarios, en la aedida en que la colaboraci6n de los· 

trabajadores a la ¡esti6n contribuyen a aumentar el rend! 

miento del trabajo los sisteaas de reauneraci6n y als es· 

calas de salarios aplicadas a las diferentes cate¡orias · 

de trabajadores se determinan en las noraas y escalas in· 

cluidas en los convenios colectivos¡ el consejo obrero se 

liaita a elaborar, junto con el consejo sindical las nor· 

mas de aplicaci6n y no interviene en lo absoluto en la •• 

atribuci6n de los diversos coapleaentos de salario conce· 

didos, por ejeaplo; por el carlcter insalubre del traba • 

jo. La anti¡Oedad del trabajador en la eapresa u otras r! 

zones conocidas. la autoaesti6n se dice que ejerce sobre· 

todo, una influencia auy arande sobre la utilizaci6n del· 

fondo de la eapresa, constituido por un porcentaje toaado 

de los beneficios de hasta diez por ciento ) y destin! 

do a interesas a los trabajadores por el aumento de rent! 

bilidad de la empresa. La conferencia de autogesti6n dec! 

de sobre la distribuci6n de este fondo, de conformidad 
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con las normas del Consejo de Ministros y del Consejo Cen

tral de Sindicatos ( la mayor parte de este fondo se des

na a premios individuales; 25 por ciento debe destinarse a 

la construcci6n de viviendas, y el resto que no debe exce

der de 20 por ciento, a la satisfacci6n de otras necesida

des sociales), La parte del fondo destinada a pre•ios se

reparte entre los diferentes sectores de la empresa propor 

cionalmente a su contribuci6n para la obtenci6n del resul

tado econ6mico deseado; cada trabajdor rcibe una parte se

g6n sus m6rito y, a veces, según su antigOedad. La parte -

del fondo destinada a vivienda representa la base esencial 

de los recursos del fondo de alojamiento de la e•pre1a, y

la dedicada a prestaciones sociales per•ite, entre otras -

cosas, la creaci6n de una red de centros de recreo y de V! 

caciones que ya es •6s i•portante que la de los sindica 

tos. Sin e•bar¡o, en •atería de instalaciones sociales y -

culturales de e•presa, la iniciativa esencial corresponde

al consejo sindical, pues los 6r¡anos de auto¡esti6n s6lo

ejercen una influencia indirecta por •edio de los recursos 

deducidos de los fondos de empresa y con sus actividades -

de control. 

Por lo que respecta a la soluci6n de conflic-

tos dire•os, que los que puedan surgir en la sociedad so -

cialista por la contraposici6n de los intereses particula

res de diferentes grupos sociales de trabajadores en la --
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distribuci6n del fondo de salarios o entre el interEs in

mediato de todos los grupos y su interEs a largo plazo, -

relacionado ·éste con la amplitud de las inversiones, en -

cucntran en las instituciones politicas y econ6micas, una 

soluci6n a la que contribuye el mecanismo de la autoges -

ti6n al ofrecer al personal de las eapresas la posibili-

dad de intervenir activamente en la discusi6n de los pla

nes. 

En lo que concierne a las diferencias que pu~ 

dan surgir en las empresas sobre la distribuci6n entre -

los trabajadores de los aedio1 y facilidades diponibles -

- primas, alojamiento, etc.,-, la auto¡esti6n deseapefta -

un papel preventivo, al asociar al personal a la elabora

ci6n de las normas que hayan de seauirse, al tieapo que -

recoge, como otras oraanizaciones sociales, las quejas y

propuestas de los trabajadores. 

Adeals, aerced a la funci6n que deseapefta en

la elaboraci6n de los re¡laaentos de trabajo y gracias al 

control de la actividad educativa que ejerce el personal

de direcci6, la autogesti6n aporta, como las demls or¡an! 

zaciones sociales, una contribuci6n al estableciaiento -

del equilibrio apropiado entre las exigencias de la disc! 

plina y las que impone el respeto a la dignidad de los -

trabajadores. 
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Concluyendo, debemos decir que la democracia

obrera no es un sistema de relaciones y derechos listo P! 

ra funcionar con plena eficacia inaediata después de la -

revoluci6n. Por el contrario, es un proceso evolutivo, -

pues el funcionamiento real y la utilización de sus instl 

tuciones siempre serAn proporcionales al nivel de conoci

mientos y posibilidades de los trabajadores. Su evoluci6n 

se obstruye en Polonia con ciertas dificultades, princi -

palmente, la democracia obrera tropieza en este pais, de~ 

de su iniciaci6n con el obtlculo grave que supone la fal

ta de un sistema de insentivos econ6aicos que liguen 1ntl 

aa y directamente el interfs del trabajador con el inte -

rés de su empresa y el conjunto de la colectividad. 

Por último, los proaresos de la democracia i~ 

dustrial iaplican, de manera mis aeneral, un afianzaaien· 

to de las tradiciones democrlticas en todos los sectores· 

de la vida social, que constituye por su parte un proceso 

evolutivo, a decir verdad, a muy larao plazo. 

5.- SITUACION ACTUAL DEL SINDICALISMO Y LA ACCION DIRECTA 
EN JAPON 

Para poder ver un panoraaa actual del sindic! 

lismo, la acci6n directa y sus logros en Japón, habrl que 

advertir la extraordinaria diferencia entre el sector pri 
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vado y el sector público de la industria, por lo que ob-· 

servaremos éstos por separado. 

a).- Sector Privado. 

En el seLtor privado la direcci6n suele tener 

poderes discrecionales para ejercer sus funciones en un -

aercado de libre competencia, salvo en alaunos servicios

de utilidad pública y empresas subvencionadas por el est.! 

do donde ciertas atribuciones de aesti6n incuaben al Est! 

do ( los servicios de utilidad pública adainistrados por 

empresas privadas, coaprenden los transportes, el s1111ini! 

tro de aas, electricidad, los hospitales, etc. ) alaunos7 

aspectos de la aesti6n coao la fijaci6n de los precios de 

transporte estSn controlados por las autoridades públi 

cas. 

Tambifn hay muchos oraanisaos paraestatales,· 

que, en virtud de la correspondiente leaislaci6n del Es-

tado estAn encaraados de ciertas actividades, coao por •• 

ejemplo, construcci6n de viviendas o de carreteras; en di 

chos organisaos taabifn la libertad empresarial estl res· 

tringida., 

La aayor parte de las eapresas son socieda •• 

des por acciones, aunque otras sean de propiedad indivi·· 



126 

dual sobre todo las pequenas. 

Hay una gran disparidad entre las empresas ·• 

grandes y pequeftas en aateria de productividad y de cond! 

ciones de trabajo. Las Grandes eapresas disponen de inst! 

laciones aodernas y utilizan altodos de producci6n avanza 

dos; la productividad en tales eapresas suele ser elevada 

y los trabajadores gozan de mejores condiciones de traba· 

jo y de aayor seguridad. 

En las empresas en pequena escala, los traba· 

dores tienden a estar mal remunerados, aunque sus condi • 

ciones hayan aejorado como resultado de la escasez de ma· 

· no de obra. 

En lo que se refiere a la direcci6n de perso· 

nal muchas eapresas, sobre todos las ¡randes, han creado· 

departamentos de personal encargados de examinar los di • 

versos probleaas replanteados por las relaciones obrero·· 

patronales. Las atribuciones de estos departamentos va ·• 

rlan pero suelen comprender las siguientes actividades: • 

contrataci6n y colocaci6n; traslado, ascenso y despido, • 

educaci6n y formaci6n, salarios; seguridad y condiciones· 

de trabajo; negociaci6n y consulta con los representanr • 

tes de los trabajadores; servicios de bienestar, discipl! 

na laboral, solución de las quejas, etc. la mayor parte· 
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de los departamentos de personal se crearon después de la 

guerra y ello parece indicar una mayor preocupación por -

parte de los patrones por las cuestiones de direcci6n de· 

personal. 

El articulo 21 de la Constituci6n Nacional -· 

¡aranti:a el derecho de sindicaci6n y de ne¡ociaci6n co·· 

lectiva y acción directa, por otra parte, la ley de sind! 

catos de 1949 continen disposiciones relativas a las si • 

¡uientes cuestiones: situación jurldica de los sindica -· 

tos, re¡lamentaci6n laboral abusiva por parte de los pa • 

trenes, contratos colectivos y co•isiones independientes· 

competentes para exa•inar los proble•as obrero patrona •· 

les. (9) 

En cuanto a sus derechos, los trabajadores •• 

pueden constituir los sindicatos que consideren pertinen· 

tes o afiliarse libre•ente a estas or1anizaciones. Cier • 

tas medidas adoptadas por los patrones con vista a preve· 

nir el libre sindicalis•o se consideraban como pricticas· 

indebidas de trabajo y las comisiones de relaciones labo· 

rales tienen competencia en virtud de la legislaci6n para 

dictar órdenes que garanticen una reparaci6n del dano coE 

(9) Boletín Informativo de la OIT, boletín número 7, Gi· 
nebra Suiza, junio de 1970. P• 239 
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forme a las exigencias del sindicato o de los trabajado 

res, parte en el conflicto. 

la mayor parte de los sindicatos están or¡ani 

iados a nivel de la empresa o de la fábrica y defienden • 

exclusivamente a los trabajadores ocupados en la corres • 

pendiente entidad. Todas las categorlas de trabajdores, • 

aanuales o intelectuales, suelen ser aieabros del misao • 

sindicato. 

Las huelgas espontAneas, coao las que se de · 

claran en el Reino Unido de la Gran Bretafta, son raras en 

Jap6n. Los mieabros del sindicato prefieren la disidencia 

a la acci6n fuera del sindicato. 

Un sindicato local es una entidad co11pletaaen 

te aut6noaa en virtud de la le¡islaci6n; los sindicatos • 

pueden constituir una federaci6n dotada de los 11ismos de· 

rechos que les han sido conferidos en raz6n de los reala· 

mentos sindicales. Cuando una eapresa tiene varias sucur· 

sales o flbricas, los sindicatos locales de 6stas suelen· 

constituir una federaci6n a nivel de la empresa. Los sin· 

dicatos o federaciones locales independientes a nivel de· 

la empresa pueden formar un sindicato de industria, y es· 

te Oltimo puede afiliarse a centros nacionales. 
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La principal caracteristica de la administra

ci6n sindical es la descentralizaci6n. Los sindicatos o -

federaciones locales a nivel de la empresa suelen ¡ozar -

de completa autonomia; por su parte, los sindicatos de i~ 

dustria se limitan casi exclusiva•ente a coordinar la po

lítica sindical. Se ha tratado y se continúa tratando, de 

centralizar la administraci6n sindical, pero hasta la fe

cha se ha progresaso •uy poco a ese respecto. La caracte

ristica principal del sindicalis•o japonés es el sindica-

1 ismo de e•presa. 

Otra de las caracteristicas del movi•iento 

sindical en Jap6n es que esti ais o menos politizado, 

Las organizaciones nacionales de trabajadores 

han emprendido siste•itica•ente caapaftas políticas y en -

los últimos anos han logrado escaftos en el parla•ento pa

ra algunos de sus dirigentes. 

Los trabajadores del grado de capataz, no --

pueden nor•almente afiliarse a un sindicato. La ley de -

Sindicatos dispone, que una organizaci6n de trabajadores

no se consideraba como sindicato de conformidad con las -

disposiciones de la legislaci6n cuando admita la filia -

ción de trabajadores del grado de capataz que ejercen una 

autoridad directa en materia de contrataci6n, despido, ª! 
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censo o traslado, o de trabajadores que tengan acceso a · 

la información confidencial relativa a la política de re· 

laciones profesionales del patrón. Un sindicato debe pre· 

sentar pruebas satisfactorias a la Coaisi6n de Relaciones 

Laborales a fin de deaostrar su buena ff y poder ast ad · 

quirir ciertos derechos garantizados por la Ley de Sindi· 

catos. 

Los diri¡entes sindicales no son desi¡nados,· 

sino ele¡idos en votación secreta por los aieabros del ·· 

sindicato ( bto se encuentra· en foraa expresa en la Ley 

de Sindicatos ). El mandato de dichos dirigentes se fija· 

por el reglaaento del sindicato y suele ser, la aayorla • 

de los casos de un afto. Los dirigentes pueden ser reelea! 

dos y aucho1 de ellos de1eap1ftan sus funciones durante •• 

laraos peri6dos. 

Algunos de los diri1entes sindicales se ocu • 

pan de los asuntos del sindicato a tieapo coapleto. Esta· 

ocupación a tiempo coapleto, debe ser aprobada por el pa· 

tr6n; los respectivos aandos sindicales conservan su ea · 

pleo tienen derecho a ser reinte¡rados en el •ismo cuando 

expira su mandato. Otros mandos sindicales desempeftan so· 

lamente su actividad a tieapo parcial, con o sin remuner! 

ci6n del sindicato se¡ún el caso. 
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Estos •andos sindicales son los que suelen -

participar en los trabajos de las Co•isiones Paritarias,

asl .co•o en los procedi•ientos de ne¡ociaci6n colectiva. 

Serla qui1I oportuno exa•inar el nivel de in! 

trucci6n de los •andos sindicales. De acuerdo a la encue1 

ta realizada por el Centro de Productividad, 33 por cien

to de los 534 •andos sindicales eran 1raduados universit! 

ríos 51 por ciento hablan se¡uido la enseftanza secundaria 

hasta el nivel superior y 16 por ciento hablan e•pezado a 

trabajar despu6s de haber ter•inado la enseftanza obli1at! 

ria. Estos resultados parecen indicar que los aandos sin

dicales han alcanzado un nivel satisfactorio de instruc -

ci6n y ello se refleja de diversas aaneras en su pensa -

aiento y en su co•portaaiento. 

La relaci6n colectiva entre los trabajadores· 

y los patrones se deteraina por vla de ne1ociaci6n. La n! 

¡ociaci6n colectiva es una obli1aci6n le1al del patr6n, • 

pero la Ley sobre Procedimientos Paritarios de Consulta • 

y de Soluci6n de las Quejas, no contiene nin¡una disposi· 

ci6n a ese respecto. 

Las partes interesadas ( el sindicato y el • 

patr6n ) est4n facultadas para concertar un acuerdo colef 

tivo que tiene fuerza legal y con arreglo al cual pueden· 
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determinar libremente los salarios, la duraci6n del traba

jo y otras condiciones de empleo, asi como establecer el -

procedimiento de participaci6n de los trabajadores que con 

sideren mls apropiado. El sindicato y el patr6n pueden re

currir a la acci6n directa cuando se interrumpe la ne1oci! 

ci6n pero, en la prlctica, los patrones s6lo 1ozan de una· 

libertad de acci6n liaitada y la le1islaci6n establece 

ciertas restricciones respecto de las huel1as obreras: las 

partes en un conflicto en que se vea iaplicado un servicio 

de utilidad pública deben notificar a la autoridad pública 

interesada, con diez dlas de antelaci6n, su decisi6n de r! 

currir a la acci6n directa. El Pri•er Ministro estl asl•i! 

•o facultado en caso de estado de ur1encia para prohibir · 

durante cincuenta dlas cualquier acci6n de esta lndole. 

La Ley de 1946 sobre re1la•entaci6n de la re·· 

laciones laborales establece procediaientos de concilia ·· 

ción, aediaci6n y arbitraje por conducto de una Co•isi6n • 

de Relaciones Profesionales, pero el recurso a este proce· 

dimiento no es obligatorio. La legislación relativa a las· 

relaciones laborales en el sector privado se basa exclusi· 

vamente en criterios de participaci6n voluntaria. 

La negociaci6n colectiva suele emprenderse nor 

malmente a nivel de la empresa entre el patrón y el sindi· 

cato de la empresa (o sindicato o federación local); las 
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negociaciones entre un sindicato de industria y una aso -

ciaci6n de patrones son muy poco frecuentes. Sólo hay 

unas pocas asociaciones de patrones capaces de negociar -

con un sindicato, y la mayor parte de fstas s6lo desempe

Aan funciones de coordinaci6n. 

En 1955,varios sindicatos de industria recu -

rrieron a nuevas tlcticas en aateria de ne¡ociaci6n de 

los salarios; los sindicatos o federaciones locales de la 

ais•a industria pasaron a formular reivindicaciones sala

riales y, bajo los auspicios del sindicato de industria,

e•prendieron siaultlnea•ente ne¡ociaciones cuya funci6n -

principal era coordinar y noraaliiar, tanto en lo que se· 

refiere tanto a su sincronizaci6n co•o a su naturaleza -· 

las reivindicaciones salariales for•uladas por los sindi· 

catos afiliados. La negociaci6n se realiza entre cada si.!! 

dicato o federaci6n local y el correspondiente e•pleador. 

El sindicato de industria asesora a sus afiliados respec· 

to a la actitud que deben aportar en el curso de la nego· 

ciaci6n solución de compromiso, huelga o recurso a te! 

cera parte para fines de conciliaci6n ), pero la decisi6n 

final depende normal•ente del sindicato, parte en la ne12 

ciaci6n. 

Esa tActica se ha generalizado y ha pasado a· 

denominarse ofensiva de primavera, porque en esta esta 



'ción del afta es cuando suelen emprenderse ne¡ociaciones • 

salariales en ¡ran escala. Dicha tActica tiene por objeto 

af ianiar la posici6n de los sindicatos en la ne¡ociaci6n· 

•ediante la sincronizací6n de la •is•• y la acci6n sindi· 

cal. En la prlctica, viene a ser una espeíe de neaocia •• 

ci6n bisica, en que ~a sindicato 11•1• a un acuerdo sati! 

factorio con una de las ••presas •is i•portantes y los d! 

llis sindicatos tratan de obtener las •is .. s ventajas. 

Esta tlctíca de ne1ociaci6n parece hasta cie! 

to punto haber dado buenos resultados. El auaento de los· 

salarios no•inales en los 61ti•os diei aftos han sido en • 

pro•edio de 1proxi•1d1 .. nte diez por ciento. Este auaento 

no debe atribuirse s6la•ente al siste•a de ne1oci1ci6n, • 

sino sobre todo a 11 creciente escasez de aano de obra, • 

que ha contribuido 1 afianzar 11 posici6n de los sindica· 

tos en 1ateri1 de ne1oci1ci6n, as( co•o 11 propiedad eco• 

n6•ica, que ha per•itido la concesi6n por parte de los P! 

trones de iaportantes au•entos de 11l1río. Aparente•ente, 

11 ne1oci1ci6n colectiva continGa estando li•itada al ta• 

bito de 11 ••presa, pero en la prlctica, las circunstan • 

cías parecen haberle dado nueva di.,nsi6n, por lo aenos • 

en lo que se refiere a los salarios. 

Entre 1949 y 1950 se creeron procedi•ientos • 

para la solucí6n de los conflicto• individuales basados • 
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en el •.odelo estadounidense, Estos procedimientos tenían· 

por objeto resolver la1 quejas presentadas individual•en· 

te por un trabajador re1p1cto a la interpre1taci6n de los 

acuerdos colectivos en vi~or; el procedi•~ento se inicia· 

ba al nivel del taller y per•itla, en 6lti•o recurso, que 

el conflicto se so•etiera al arbitraje de una tercera Pª! 

te dotada de las •is•a1 facultades que un Juei de Tribu • 

nal. En •uchos acuerdos se establecieron procedi•ientos • 

detallados para la so1uci6a de las quejas, pero, en la •• 

prictica, lsto1 funcionaron •uy pocas veces. Los trabaja· 

dore1 no se atrevlan a presentar queja1 individual•ent1 • 

y el sindicato se encaraaba del caso y trataba de resol • 

verlo por vla de n11ociaci6n o de consulta con el patr6n; 

por lsta rai6n, los procedi•iento1 para la soluci6n de •• 

las quejas se confundieron a veces con la ne1ociaci6n co· 

lectiva o la consulta paritaria. 

Ya que habla•os de la consulta paritaria dtb! 

mos hacer referencia a las lla•adas co•isiones paritarias 

La deno•inaci6n de las co•isiones paritarias· 

varia se1Gn el ori¡en o funciones de las •is .. s. La1 •Is· 

frecuentes son: Co•isi6n Obrero Patronal, Co•isi6n de Ge! 

ti6n Empresarial, Co•si6n Laboral y Co•isi6n de Produc •• 

cci6n, Estas denominaciones no corresponden necesaria•en· 

te a las funciones de tstos or¡anis•os, pero el arado de· 
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desarrollo de las relaciones laborales es importante a ese 

respecto. En el periódo inmediata•ente posterior a la gue· 

rra, en que se propugnaba enérgicamente el principio de la 

participación de los trabajadores, la expresión mis fre 

cuentemente usada era Co•isi6n de Gestión Empresarial; sin 

eabarao, se renunció gradual•ente a esta denominación cua! 

do los patrones lograron que los sindicatos reconociesen · 

las prerrogativas de la direcci6n de la empresa. 

Las comisiones paritarias son de composición 

bipartita. No se dispone de datos estadlsticos relativos · 

al número de •iembros de cada comisión, pero •uchos contr! 

tos colectivos que estipulan el estableci•iento de comisi2 

nes paritarias especifican que eitas deberían estar inte · 

gradas por un número igual de •ie•bros designados, respec· 

tivamente, por el patrón y por el sindicato. En la pricti

ca, los mandos sindicales son los miembros de la comisión· 

de elección sindical. 

Deben cumplirse ciertos tr&mites y procedimie! 

tos independientemente si la co•isión se ha establecido ·• 

oficialmente o ésta fuE de hecho. 

La forma en que las comisiones aportan decisi2 

nes presenta algunas diferencias, pero una gran mayoria •• 

de las mismas ( 90 por ciento ) disponen de, a tal efecto, 
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debe haber acuerdo entre el sindicato y el patr6n consid~ 

radas como partes. En los que se refiere al resto de las· 

coaisiones, siete por ciento exigen que el acuerdo se 

adopte por unanimidad y dos por ciento por aayor1a de vo· 

tos. 

Cuando no se llega a un acuerdo, el proble•a· 

se resulve en la aayor parte de los casos por vta de nea~ 

ciaci6n, aunque a veces se so•eta a la consideraci6n de • 

una tercera parte para fines de conciliación o de aedia • 

ci6n. 

Los procediaientos aplicados por las coaisio· 

nes paritarias para resolver los diversos probleaas va •• 

rlan se¡Gn la naturaleza de los ais•os y pueden clasifi • 

carse de la siguiente •anera: 

Decisión coa6n, se entiende que no puede to • 

aarse una decisi6n respecto del asunto considerado hasta· 

el aoaento en que se lle¡a a un acuerdo. 

Base consultiva, se entiende que una de tas • 

partes, que es normalmente el patr6n, se reserva el dere· 

cho de adoptar otras aedidas en caso de que no se lle¡ue· 

a un acuerdo. 
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Informaci6n, se entiende que una de las partes 

inforaa a l• otra acerca del asunto considerado. 

De lo que antecede se desprende que las coai -

siones parit•ri•s ejercen a6ltiples funciones. Pueden ser

vir de .. dio de coaunic•ic6n entre el aptr6n y los trabaj! 

dores o ser un instrumento de colaboraci6n obrero-patronal 

con vista a 101rar un aumento de la productividad. En 

otros casos, las co•isiones paritarias parecen li•itarse a 

ser un •ecanisao de ne1ociaci6n. 

Las cuestiones relativas a la aesti6n eapresa

rial y a la producci6n se exa•inan en el seno de las coai

siones p•ritarias, con arre¡lo a procediaientos de eonsul

o infor•aci6n, aientras que las relativas a las condicio -

nes de trabajo se resuelven por ••dio de la ne¡ociaci6n '! 

lectiva con vistas a lleaar a un acuerdo. 

Los asuntos que deben resolverse por vla de ª!. 

¡ociaci6n colectiva se exaainan con carActer consultivo y

las partes interesadas no siempre lle¡an a un acuerdo. 

Cuando se logra un convenio, lste reviste la forma de un -

documento formal; en caso de no lle¡arse a ello, el asunto 

se somete a la negociaci6n colectiva. 

Existen adeaAs comisiones paritarias cuyas fU! 
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tiva. Cuando no llegan a un acuerdo, los interesados pue

den soaeter el asunto a una tercera parte para fines de -

conciliaci6n o recurrir a la acci6n directa se¡Gn proce 

da. 

En Jap6n los or1anisaos de ne1ociaci6n colee• 

tiva y las coaisiones paritarias funcionan al aisao ni • 

vel de la eapresa. Un anllisis detallado de datos dispon! 

bles indica que la aayorla de las coaisiones paritarias • 

funcionan independienteaente de los aecanisaos de ne1oci! 

ci6n colectiva o se liaitan a deseapeftar funciones de ne· 

1ociaci6n preliainar. 

Jap6n ha alcanzado ahora una fase de rlpido • 

desarrollo econ6aico, 1racias sobre todo al caabio tecno• 

161ico. Dicha evoluci6n exiae por parte de los trabajado· 

res y de los patrones iaa1inaci6n, esplritu creador y fl! 

xibilidad; estas necesidades deberlan aodificer, y de he· 

cho modifican, la concepci6n y funcionaaiento de las co•! 

siones paritarias, No obstante, cabe aftadir que todevla • 

hay patrones y sindicatos que no estln preparados para •• 

afrontar esta evoluci6n. En la actualidad, los anti1uos y 

nuevos a6todos coexisten en el sisteaa de relaciones lab~ 

rales del imperio del Jap6n, pero los segundos adquieren· 

cada vez a4s iaportancia. La relaci6n entre las comisio -
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nes paritarias y los mecanismos de negociaci6n colectiva, 

así como los diversos aedios de comunicación entre los -

trabajadores y los patrones, no se han perfeccionado sufi 

cienteaente todavia. Sin eabargo, puede llegarse a la con 

clusi6n de que las coaisiones paritarias deseapeftan el P! 

pel de oraanisao de colaboraci6n entre los trabajadores y 

los patrones ( que contribuyen aabos a la producci6n ) • 

y que , por tanto, dichos organisaos, por lo menos en los 

casos en que la neaociaci6n colectiva cuaple plenaaente -

su funci6n econ6aica, solaaente conteaplan este procedi 

aiento sin ingerencia en el aisao. Es probable que el de

sarrollo futuro de las coaisiones paritarias contin6e con 

arreglo a ista tendencia. 

b) Sector P6blico. 

A diferencia de 101 trabajadores de la indus

tria, los trabajadores de la adainistraci6n del Estado e! 

tAn protegidos por una legislaci6n especial. 

Pueden establecer asociaciones del personal • 

de carActer consultivo para exaainar con el gobierno, que 

es su patrón, cuestiones relativas a su bienestar; sin ea 

bargo, su esfera de competencia es liaitada puesto que i! 

portantes cuestiones relativas a sus condiciones de trab! 

jo, como la remuneración y la duración del trabajo, se fi 
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jan por leyes y reglamentos. 

En el sector público, la estructura de las re· 

laciones laborales difiere un tanto de la que se ha esta · 

blecido en el sector privado. 

En los que se refiere a las relaciones obrero· 

patronales, los derechos de los trabajadores del sector P! 

blico est&n sujetos a ciertas restricciones, aunque los i~ 

teresados ¡ocen de una protecci6n an&lo¡a a la que se ¡a · 

rantiza a los trabajadores de la ••presas privadas. Los •• 

trabajadores del sector público tienen el derecho de sind! 

caci6n y de ne¡ociaci6n colectiva con sus patrones, pero · 

no pueden recurrir a la acci6n directa y los conflictos e! 

t&n sujetos a procedi•ientos de arbitraje obli1atorio. 

La Co•isi6n de Relaciones Lab? 

rales de las Coorporaciones Públicas y Eapresas Nacionales 

es un or¡anisao tripartito independiente creado en virtud· 

de la legislaci6n, que desempefta funciones de arbitraje, • 

conciliaci6n y aediaci6n en caso de conflicto laboral. Los 

procediaientos de arbitraje pueden ser iniciados a peti •• 

ci6n de una de las partes en el conflicto, por iniciativa· 

de la coaisi6n o a petici6n 'tel ainisterio coapetente. Se· 

ha logrado muy pocos casos resolver aai¡ablemente los con· 

flictos y éstos han debido ser a aenudo tras prolon1ados • 
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trl•ites de arbitraje. 

Los sindicatos se or1anizan a nivel de la e•· 

presa co•o en el sector privado, y su i•portancia varia • 

con arrealo a la i•portancia de la •is••· 

Las industrias nacionalizadas son casi todas· 

••presas arandes donde los sindicatos son ta•bi6n fuer •• 

tes, •ientras que las ••presas controladas por los aobie! 

nos locales son pequeftas y sus sindicatos tienen poca in· 

fluencia, salvo en los arandes •unicipios. La proporci6n· 

de trabajadores sindicados es •uy superior en el sector • 

p6blico en co•paraci6n con el sector privado. 

La le1islaci6n establece .. canis•os de neao • 

ciaci6n colectiva y de soluci6n de los conflictos, pero • 

no autoriza la"consulta sobre una base paritaria. La nea! 

ciaci6n colectiva se lleva a cabo por conducto de repre • 

sentantes de la e•presa y del sindicato interesado. Los • 

asuntos que pueden ser objeto ,de ne1ociaci6n colectiva se 
' definen en la le1islaci6n y pueden ser los siauientes: 

condiciones de e•pleo, nor•as de direcci6n de personal, • 

se1uridad e hi1iene y otras condiciones de trabajo. La l! 

1islaci6n dispone expresamente que las cuestiones relati· 

vas a la direcci6n y funciona•iento de la e•presa se ex • 

cluirln del campo de aplicaci6n de la ne1ociaci6n colect! 
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va. 

En lo que se refiere a la soluci6n de conflif 

tos el patr6n y el sindicato tienen la obli1aci6n de 

crear una junta paritaria de coaposici6n bipartita para • 

soluci6n de las quejas; 101 poraenore1 de la or1anizac~6n 

y funcionaaiento de tsta junta se deterainan por vla de • 

acuerdo entre el patr6n y el sindicato. Esta junta tiene· 

coapetencia para exaainar las quejas de los trabajadores· 

relativas a la lnterpretaci6n de los contratos colectivos 

en viaor o a 1u1 condiciones noraale1 de trabajo. 

La le1islaci6n dispone que cualquier acuerdo· 

o laudo arbitral que 1upon1a un 1a1to que no puede ser cu 

bierto por el presupuesto correspondiente no serl aplica· 

do hasta que lo apruebe el parlaaento. 

En t~rainos aenerales, la participaci6n de •• 

los trabajadores en la ¡esti6n de las eapresas del sector 

público se ha institucionalizado por aedio de dos siste • 

mas: el de la ne¡ociaci6n colectiva y el de las quejas. 

La situaci6n parece aejorar gradualaente ya • 

que el caabio tecnol6&ico requiere una •odificaci6n de 

las relaciones laborales, por lo cual se espera que la 

consulta y la colaboraci6n entre los trabajadores y los · 
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patrones se perfeccionarAn en beneficio de un pueblo a ·• 

cuyo servicio debe siempre estar colocada la industria. 

6.· SITUACION ACTUAL DEL SINDICALISMO Y LA ACCION DIRECTA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

La estructura del derecho colectivo del tr•b! 

jo y por lo tanto de los sindicatos de los Estados Unidos 

es coapletaaente diferente a la de auchas otras naciones• 

desarrolladas industrial•ente. El hecho als iaportante de 

esta diferencia radica en la presencia del Sindicato en • 

la eapresa, en virtud de su funci6n y estructura. 

La Unidad blsica es el sindicato local o de • 

re¡i6n, fsto es que fste se for•• por trabajadores de di· 

versas e•presas que se encuentran en una re1i6n dada. A • 

este respecto existe la CRAFT·UNION, que si&nifica una e! 

pecie de arte de la sindicaci6n, que consiste •Is bien en 

obtener aiembros de todo tipo de ••presas en una deter•i· 

nada coaunidad. En los sindicatos industriales, el " lo· 

cal ", es foraado en todo caso por trabajadores de va 

rias o aún muchas ( usuel•ente •Is pequeftas ) co•paftlas 

de la •is•• industria en una localidad, de varias indus • 

trias o incluso de una empresa en particular. Las locali· 

dades de tal modo pueden extenderse en tamafto de un pufta· 

do de aieabros, a organizaciones de decenas de ailes, co· 
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mo en el caso del sindicato local de la Ford de trabajad.!!_ 

res del Autom6vil (UAW, United Autoaovile, Aircraft and -

Agricultural Iapleaent Workers of Aaerica ). 

Las funciones de los locales incluyen: ne¡o

ciaci6n colectiva de convenios o asistencia en su ne¡oci! 

ci6n, el noabraaiento de los adainistradores de establee! 

siento y el conducto de huel¡as dentro de la araaz6n de-

la constituci6n del sindicato. 

La presencia y actividad del sindicato el la

eapresa, e1tln entre la1 caracterlsticas sobresalientes -

del sindicaltsao en los Estados Unidos. Cuando un aie•bro 

del sindicato habla de un sindicato, la aayorla de las V! 

ces se refiere a la local. 

Por lo 1eneral los aieabros del sindicato re· 

curren a los diri¡entes del sindicato y al adainistrador• 

del estableciaiento por asuntos relativos a su eapleo, y· 

aún als para superarse. 

Por lo que respecta a la toma de decisiones • 

por parte del sindicato, se establece por el decreto Wa¡

ner de 1935, el procediaiento de aayoria de votos de los· 

miembros, y se establece si es necesario hacer cumplir 

por medio de autoridad pública dicha ·decisi6n de la aa 



146 

yoría. 

Ade•is, el representante legal designado por· 

la •ayoria de los trabajadores, seri el representante le· 

1al de todos 101 trabajadores en la unidad de ne1ociaci6n 

El patr6n no puede rechazar le1al•ente a este representan 

te y no puede nec1ociar con nin16n otro. 

En lo referente a las asa•bleas del sindicato 

debe•os decir, que la asistencia a 6stas por parte de los 

•edios de acci6n directa se discuten o se entablan. 

Para concluir, ·y con el objeto de no entrar• 

en detalles que, por lo 1eneral son los aisaos que en la· 

•ayorta de loa paises en lo referente al aanejo del dere• 

cho colectivo del' trabajo, y por tal •otivo s61o diaos •• 

las caracterlsticas que diferencian al 1indicali1ao y ac· 

cci6n directa de 61 de 101 de•ls paises desarrollados 

( co•o en el caso de Jap6n ) dire•os que se puede estar • 

satisfecho, desde el punto de vista de la participaci6n • 

de los trabajadores en la ge1ti6n de la ••presa con el h! 

cho de que la participaci6n es posible por 101 'individuos 

•ie•bros del sindicato en todo •o•ento tanto desde el pun 

to de vista t6cnico coao psico16¡ico; y que en situacio • 

nes cruciales existe un alto grado de participaci6n de 

los trabajadores. A6n cuando todavla no se puede decir 
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que fsto suceda en todos los sindicatos locales de los E! 

tados Unidos, als sin eabargo podemos decir que casi se • 

ha lo¡rado la generalizaci6n de la participaci6n del tr! 

bajador a travfs de las instituciones del derecho co • 

lectivo del trabajo ) en la gesti6n eapresarial. 

7.· PUNTOS COMPARATIVOS EN MEXICO. 

En Mfxico el sindicalisao y la acci6n directa 

al agual que todo lo relativo al derecho del trabajo der! 

va del Articulo 123 de la Constituci6n Politica de los E! 

tados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglaaentaria1 y en 

virtud de ser 61te un precepto eainenteaente social en r! 

z6n de que protege 101 intereses de la clase trabajadora, 

se ha dado en llaaar al derecho del trabajo coao una raaa 

del derecho social. 

En lo que respecta al 1indicali1ao en rela •• 

ci6n con el articulo 123 direaos coao dice Trueba Urbina· 

(10) "nuestro articulo 123 es la expresi6n genuina de· 

un poder superior que fuf el Congreso Constituyente de •• 

Querftaro, en cuyo seno se cre6 un nuevo derecho social· 

de asociaci6n profesional, que supera el de otras partes· 

(10) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, •• 
Ed. Porrúa, Sa. Edici6n ( Cor. y aua ) Mfxico 1980.p.352 
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del mundo, por cuanto que al derecho de asociaci6n profe· 

sional tiene entre nosotros una funci6n revolucionaria no 

s6lo para obtener el mejoramiento constante de las condi· 

ciones econ6aicas de los trabajadores, sino que tiene por 

finalidad alcanzar su reivindicaci6n, que es nada •enos • 

que recuperar la plusvalla hasta la socializaci6n de los· 

bienes de la producci6n " 

En lo que respecta al ri¡iaen del sindicalis· 

•o dire•os que istos podrin constituirse por parte de los 

trabajadores con un •lni•o de 20 aie•bros y los sindica • 

tos de patrones con un •lni•o de 3 patrones y istos pue • 

den ser: 

a) Greaiales, los for•ados por trabajadores • 
de una •is•• profesi6n, oficio o especial! 
dad. 

b) De e•presa, los for•ados por trabajadores· 
que presten sus servicios en una e•presa. 

c) Industriales, los for•ados por trabajado • 
res que presten sus servicios en dos o mis 
e•presas de la ais•a rama industrial. 

d) Nacionales de Industria, los for•ados por• 
trabajadores que presten sus servicios en· 
una o varias eapresas de la •is•• ra•a in· 
dustrial, instaladas en dos o mis entida • 
des federativas¡ y 

e) De oficios varios, los for•ados por traba· 
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jadores de empresas profesionales. Estos -
sindicatos s6lo podrin constituirse cuando 
el •unicipio de que se trate, el núaero de 
trabajadores de una misaa profesi6n sea ·~ 
nor de ZO. 

AdemAs los sindicatos pueden, se¡ún la ley, -

foraar federaciones y confederaciones y podrln retirarse· 

de ella en cualquier aoaento. 

Las. federaciones y confederaciones tienen -

personalidad social para representar a sus sindicatos ••• 

11ieabros en la defensa de los derechos de los ais•os y 

por consi1uiente su acci6n defensiva es ili•itada para 

que 11 clase obrera alcance su destino hist6rico; social! 

zar 11 vida humana. 

En Mlxico el sindicato cuaple un papel auy i! 

portante en lo referente a la ne¡ociaci6n colectiva a tr! 

vis del contrato colectivo que se firaa entre el sindica· 

to representante de los trabajadores de una eapresa y el· 

patr6n de dicha e•presa. Dicho contrato colectivo, ri¡e • 

tanto las relaciones de trabajo, co•o las condiciones del 

aismo y el monto de los salarios. 

En lo referente a la soluci6n de conflictos • 

en Mhico se lleva un siste11a de juntas de Conciliaci6n_ y 
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Arbitraje, que funciona en forma tripartita con represen

tantes tanto del trabajo como del capital y del gobierno. 

Ademis en Mfxico funcionan comisiones mixtas, 

con representantes del trabajo y el capital, pero sieapre 

bajo la vi&ilancia de! aobierno coao lo es por ejemplo la 

Comisi6n Mixta de Salarios Mlnimos, que se encara• de fi· 

jar el monto del salario en las diferentes zonas econ6ai· 

cas del pais. 

En lo tocante a •edios de acci6n directa, de

bemos mencionar que en la reglamentaci6n juridica, s6lo • 

se encuentra sancionada la huelga, aún cuando tampoco se

encuentran expresa•ente prohibidos los deals medios de ªf 

ci6n por lo que se puede considerar que es posible llevar 

a cabo los •edios de acci6n que considere pertinentes el· 

sindicato siempre y cuando no vayan fstos en contra de la 

seguridad nacional, de la •oral, de la sociedad y las bu~ 

nas costumbres. 

Para concluir diremos que lo anterior es un -

panora•a aeneral y que en virtud de no ser el objeto de • 

esta obra el de dar un panorama detallado del derecho co• 

lectivo del trabajo en Mfxico, no ahondaremos mAs en el · 

tema, pero decidimos establecer un pequeno punto de refe· 

rencia con lo que pasa en los demAs paises del mundo, re~ 
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pecto del sindicalismo y la acción directa. 

Por lo que podeaos ver en todo lo expuesto en 

este capitulo, se pueden observar las diferencias en el • 

sindicalismo de los diferentes paises que se analizaron y 

no se puede co~cluir cual de ellos es aejor o peor, en •• 

virtud de la diferencia de sisteaas de ¡obierno y de la • 

diferencia de idiosincracias, pero se dan en este capltu· 

lo elementos de juicio para formar conclusiones persona •· 

les. 

• 
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1.- Es difícil hablar de naturaleza de la ac

ción directa, en razón de que ésta forma parte del dere-

cho colectivo del trabajo, y no hay una unanimidad doctrl 

nal acerca de su naturaleza jurídica, pues presenta cara~ 

teres tanto de derecho público como privado y también de

derecho social, y por tal motivo es dificil establecer su 

naturaleza juridica, que no es otra cosa que establecer -

una materia determinada en el lugar que le corresponde, -

dentro de la clasificación del derecho. 

Para autores tan prestigiados como Kelsen y -

León Pueuit no cabe la idea de diferenciar el derecho pú

blico del derecho privado, en virtud a la relación que 

existe entre ambos, y el derecho colectivo del trabajo no 

es la excepción, pues tanto tiene matices de derecho pú -

blico, privado y social. 

Juan D. Pozzo sustenta la tesis de que se tr! 

ta de un derecho de características especiales. " En re

sumen ·dice el maestro argentino -, Si bien el derecho -

privado y el derecho colectivo del trabajo presentan dis-
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tintas características y regulan situaciones distintas, es 

necesario reconocer que tales diferencias son aparentes, • 

pues en el fonde existe una estricta vínculaci6n ya que la 

actuación de los Institutos de carácter colectivo, tiene • 

por finalidad última, el mejoramiento de las condiciones • 

laborales para todos y ~ada uno de los trabajadores inte • 

grantes de ellos, es decir que el derecho privado de trab~ 

jo evoluciona y pro¡resa como consecuencia de la aayor ac• 

tividad y representatividad de los organismos colectivos " 

(Manual, Toao 11, pp 6·7, cit. por Néstor de Buen ),(1) 

Por otra parte el maestro Mario de la Cueva, 

partiendo del supuesto de que el derecho colectivo es un • 

derecho frente al estado, lo que le otorga el car4cter de· 

Garantla Constitucional, y un derecho de una clase social; 

La trabajadora, frente al eapresario, le atribuye la natu· 

raleza de derecho constitucional y, por ende, de derecho -

público ( Derecho MExicano del TRabajo, T. Ji, pp Z69·Z?l, 

Cit. por Néstor de Buen. { z) 

Por su parte el maestro Néstor de Buen, nos da 

(l) De Buen Néstor, Derecho del Trabajo, 3a. Edici6n, Ed. 
Porrúa, Mhico 1979. p. 5().4 

( Z) De Buen Néstor, Op. Cit. '!'r 505 
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su opinión sobre el problema de la clasificación tradici~ 

nal del derecho en público y privado, y un tercer género: 

Derecho Social. Dice que es discutible la validéz cientí

fica de esas categorias y que por regla general es fácil· 

encontrar en cada disciplina relaciones jurídicas y aún · 

instituciones de c~tlcter~distinto.De ello deriva que la

naturaleza de cada raaa del derecho pueda ser coapleja. 

Con el derecho colectivo ocurre que siendo ·· 

cierto que constituye, en parte, derecho público, ya que· 

comprende todo un capitulo de garantlas frente al estado, 

en realidad la tendencia general de la discipli!Blo encu! 

dra y quizl en forma en6rgica, co•o una expresión contun

dente del derecho social, esto es, del que nace y se ac -

tualiza en beneficio de quienes pretenden a una determin! 

da clase social. ( NEstor de Buen) (3 ). 

Para finalizar dire•os que estamos de acuerd~ 

con este último concepto del maestro N6stos de Buen, por· 

que como ya hemos visto a lo largo de este trabajo que el 

derecho colectivo del trabajo es producto del esfuerzo y· 

del sacrificio de la clase proletaria por la que debe co~ 

siderarse a la acción directa y al derecho colectivo del· 

trabajo esencialmente como parte fundamental del derccho

social y con ciertos matices de derecho público sobre to· 

( 3) De Buen Néstor, Op. Cit. p. 505 
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do y derecho privado también. 

z.- Elegimos incluir el tema del Boycot den -

tro de esta capitulo en virtud de que es, si así podemos

lla•arla, una figura juridica, que se encuentra dentro de 

los •edios de acción menos conocidos en la actualidada y

también por que no decirlo m4s apasionantes y escabrosos. 

Sin embargo no es ficil definir la palabra -

boycot, se ha dicho de él que es coao algo meramente pasi 

vo, coao de una politica de " aislar " al patrono, como

del retiro de toda relaci6n coaercial. 

Para poder tener una idea clara por lo que d! 

be entenderse como boycot, o coao taabién se le conoce -

" poner en la picota " o bien " poner en el Index " he -

mos recurrido a la definición que da Bouvier en su " Law 

Dictionary " o diccionario de derecho que dice que es 

" un esfueno organizado para excluir a una persona de -

las relaciones comerciales con otros mediante la persua -

ci6n, la intiaidaci6n y ciertos actos relativaaente vio -

lentos, coaccionándolo con ellos, ante el temor de •ayo -

res daftos futuros, a someterse a determinadas condiciones 

en el manejo de sus negocios "· Citado por NicolAs Fal --
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CONES ( 4). 

También podemos citar la definición que da M! 

ximo Leroy en su obra, derecho consuetudinario obrero que 

dice que el boycot se da " cuando los patrones se rehusan 

a aplicar las condiciones y tarifas sindicales, los obre

ros organizados declararse en huela• y obli&an al aisao -

tieapo a sus camaradas a no trabajar en sus respectivos -

talleres " citado por Trueba Urbina. ( S ) 

El •is•o Mlximo Leroy nos da un panorama acer 

ca del boycoteo. 

3, - " El tlraino boycoteo posee un ori¡en ru

ral. Lo recuerda un informe de Paul Desasolle, leido en -

el· Con¡reso Corporativo de Tolsa ( 1897 ) • El Capitln Bor 

cot, ad•inistrador de un terrateniente irland6s; se habla 

hecho de tal manera i•popular por sus exi¡encias y medí -

das de rigor, que los ca•pesinos lo pusieron en el index, 

en la época de la cosecha de 1879, y dió su nombre, con -

este motivo, a la tictica de que habla sido vlcti•a. De -

(4) Falcone NicolAs, Derecho Laboral, tipo¡rafia Editora 
Argentina, Buenos Aires 1970. Tr José Clemente.p, 131 

( 5) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Sa. 
Edición, Ed. Porrúa, México, 1980. p. 364 
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Irlanda pasaron el vocablo y dicha táctica a lnglaterra,

Alemania y Francia, en donde, poco tiempo antes del pri -

mer Congreso Obrero que estudia el punto ( Tolsa, 1897 ), 

el Sindicato Tipogr~fico de París había colocado en el i~ 

dex al " Rappel " y al " Xix Siecle ". Tal pena const! 

tuia una doble prohibici6n, refiriEndose, por una parte, 

únicamente a los tip6¡rafos, al conainarlos a no trabajar 

en los talleres de coaposici6n de estos peri6dicos, y por 

otra, a prohibir a los obreros en aeneral, coaprar las p~ 

blicaciones. 

Desde los orl¡enes de su organizaci6n escribe 

A Kevver, ha eapleado la Sociedad Tipogtafica Parisiense

el index. Trabajar en una iaprenta seftalada por Este últi 

ao, era motivo de infaaia y de proscripci6n, de inaorali

dad profesional; y los que tal haclan, eran verdaderamen

te reprobados y se les consideraba con el a4s profundo -

desprecio, por parte de sus campaneros de taller. No se -

les concedía ninguna muestra de confraternidad, ningún -

servicio, ni informes; pocas corporaciones han practicado 

con tanto rigor la presi6n sobre la opini6n pública y ca! 

tigado en la picota a los que faltaban a su deber profe-

sional o reemplazaban a los huelguistas. El epíteto 'es -

quirol ' era y es todavía una marca de deshonra. 

" Ejemplo de boycoteo contra obreros disiden-
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tes, en la misma forma en que se publicó " 

" El sindicato de tejedores del mobiliario t~ 

•ó la decisión siguiente: 

" 1.- A partir del primero de •arzo pr6xi•o,· 

los obreros no sindicados no serin ya admitidos en la fi· 

brica en que est~ organizado el personal. 

"·2.- A partir del priaero de junio, a los • 

sindicalizados que no hayan cuaplido el aeritoriado de •· 

tres aeses, i•puesto por los sindicatos a los adherentes· 

nuevos, se les aplicari la •isma •edida. 

" El boycoteo constituye una especie de huel· 

¡a. Es " La continuaci6n de la huelga "· escribi6 Lodenet 

Gautier ta•bién de•ostró de un aodo expreso en el XI Con

¡reso de la Federación •etalúr¡ica de 1903. Considera•os· 

que el e•pleo del boycoteo eso, ni mis ni •enos, una huel 

ga parcia!. Si sujetals un taller al index, realaente los 

camaradas no podrin ya ir a trabajar y sufren por reac -

ci6n a causa de esta huelga parcial. En nuestro concepto· 

el boycoteo, que no es sino colocar un taller en el index 

constituye el corolario de una huelga parcial. 

" Para hacer respetar el index, vigilan los -
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obreros los alrededores del taller afectado de este proc! 

dimiento, que es lo que los ingleses llaman ' picketing ' 

Ocasión de violencias, es en general considerando, aún -

cuando revista formas pacificas, coao un ataque a la li -

bertad de trabajo. Sin embargo, aparece regular y legal • 

el ' picketing' desde que la. ley de 21 de aarzo de 1884 • 

aboli6 el articulo 416 del C6digo Penal que, sin distin -

ciones, condenaba el index bajo los nombres de ' prescri~ 

dones f ' interdicciones ' . 

" Por lo que se ve, el boycoteo no afecta ún_! 

camente a los comerciantes e industrial~s, sino también a 

los obreros que trabajan en casa de los patronos que no -

siguen la tActica, es decir, a los esquiroles ( 'Sarra 

zins' ), a quienes se pone en cuarentena. Contra ellos e! 

tA permitida la violencia material y hasta se impone como 

un deber, pues tratarse de renegados que despu6s de haber 

roto la solidaridad proletaria, vienen a reclamar su par

te de provecho en las mejoras obtenidas sin su colabora -

ción, y hasta a pesar de ellos. Por eso puede decirse que 

viene a sancionar la fuerza- eso 'matrono de las socieda· 

des', según dice Marx, 'reino de las barricadas' - por un 

verdadero derecho penal, las infracciones a la solidadri

dad obrera. " ( 6) 

( 6} Leroy Mhimo .. citado en Trueba Urbina. Op. Cit. ~·-

365 y 366. 
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Ahora bien podemos diferencia1 al boycot de -

la acción directa porque la primera tiene efectos tanto 

contra patrone; co•o -para trabajadores no alineados al

boycot ( esquiroles } y la se¡unda sólo surte efectos coE 

tra patrones. 

4.- El boycot puede presentarse de diversas -

foraas tales como: 

a) Boycot priaario.- Es el al1 coaGn y 1iaple 

es el que se da cuando una or1anizaci6n estructurada de -

eapleados deja, aediante una acción concertada, de tener

trato con el eapleador. 

b) loycot secundario.- Se da cuando los ea -

pleados inducen a otros a roaper sus relaciones coaercia

les con un eapleador anterior aediante la aaenaza de id6E 

tico boycot contra tales otros si se rehusan ellos a CU! 

plir con la exi¡encia. Es decir, que trata d~ influir en 

el patr6n ejerciendo presión econ6aica sobre las perso -

nas que tratan con 61. 

c) Boycot retrospectivo, éste se da cuando -

los empleados en los niveles mAs adelantados de la pro 

ducci6n se rehusan a trabajar con.o en materiales que en 

la etapa anterior de fabricación han intervenido obreros 
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no agremiados. Es en lo que en Estados Unidos llaman " B! 

ckwdrd borcot " 

d) Boycot lateral. 'Es el que se declara con • 

tra materiales, no con el prop6sito de organizar a traba

jadores en los proces~s de fabricaci6n anteriores o post! 

riores, sino a fin de obligar a dar e•pleo a mie•bros del 

•is•o sindicato en el aismo nivel de fabricaci6n. A fsto

le llaaan en los Estados Unidos " Latera boycot " 

e) Boycot prospectivo.- Ocurre cuando trabaj! 

dores agre•iados ocupados en etapas inferiores de la fa-· 

bricaci6n se niegan a trabajar en aaterial que probable

mente utilizarAn en la etapa siguiente obreros no agremi! 

dos, lo que se le conoce en los Estados Unidos co•o "Fo! 

ward Boycot " 

s.- en realidad el derecho colectivo del tra

bajo tiene su •As rica fuente dentro del derecho franc6s· 

como hemos podido notar a lo largo de la presente obra P! 

ro en lo que al teaa del boycot se refiere, en ningún pa· 

Is se ha ejercido con tanta rigidez y con ais seriedad y· 

frecuencia que en los Estados Unidos de Norteaaerica per

lo que resultó obvio que debemos referirnos al boycot en

dicho pals Y por tal motivo serla redundar sobre el tema• 

si nos ponemos a analizar el boycot en todos los paises. 
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Los boycots hicieron su primera aparición en 

Estados Unidos a principios de la década de 1880. Estos

fueron considerados por los tribunales como acuerdos co~ 

certados por una cierta cantidad de personas para reali

zar al¡ún acto ile¡al o conse¡uir un objetivo le¡al por

medios ile¡ales ( 7 ) • 

En estos actos se consideraba la posibilidad 

de ad•itir acciones por danos contra ellos y las autori

dades expedlan aandaaientos de prohibición, cuando a jui 

cio de los aismos se e•plea en dichos actos la violencia 

y la inti•idaci6n. 

Aún cuando a pesar de que en los Estados Uni 

dos era frecuente el uso de los boycots, también en este 

país las leyes forman obstAculos al accionar de las agr~ 

paciones proletarias y para darnos una mAs clara idea de 

esto podemos citar lo que obtuvo un tribunal del estado

dc Iowa en el ano de 1922, que decla que la ley suele r! 

pctirse condenar los acuerdos llaaados boycots que hubi! 

sen sido formados con el Ani•o de obstruir, por aediod 

distintos de los de la competencia legal, los negocios -

de otros )' privar a sus duellos, por medio de amenaza y

de intimidación de dereho a administrar sus propios ne-

( 7) Falcone Nicolas, Op. Cit.o. 132 



164 

gocios y según los dictados de su criterio, del mismo mo

do podemos observar que en las decisiones a casos en par

ticular los tribunales en ocasiones emitfan acuerdos que

implicaban mandamientos prohibitivos para impedir la pre

si6n ejercida por un boycot secundario y al mismo tie•po

podre•os darnos cuentJ de lo que consiste un boycot secuil 

darlo. Un tribunal de California, en 1938 consider6 ile--

111 un intento para obli1ar a: " A " a ceder un derecho

le1iti•o a " B ", cuando " B " exi1i6 que "C "dejara 

de co•erciar con " A ", so pena de perder los servicios

º el patrocinio de " B " para el cual hte no tenia der! 

cho por contrato. 

Deter•inar si el boycot e•pleado era le1a1 o 

no se torn6 en una cuesti6n espinoza en derecho consuet!! 

dinario. Natural•ente, la respuesta dependia en aran P•! 

te de los hechos de cada conflicto. Con aran frecuencia

l• causa se decidla de acuerdo con la opiniones politi -

cas y sociales del juez que entendia en el asunto. No -

era raro por consi1uinte que los jueces federales estu-

viesen en desacuerdo entre si y a veces suraieron fla --

1eantes conflictos entre los jueces federales y los de -

tribunales estatales. El resultado de aquella se1uridad

en la opini6n judicial sobre lo que constituia un boycot 

legal o ilegal era que los contrincantes en el ca•po iil 

dutrial contaban con escasos precedentes v4lidos. El ca-
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so de los fundidores de hierro, que veremos en seguida, -

puede ser un ejemplo del conflicto de opinión existente -

entre un tribunal federal y un tribunal estatal. 

El tribunal de pri•era instancia habla emiti· 

do un •anda•iento que prohibiia al sindicato • 

••• Hacer cu•plir, •antener o apoyar cualquier 

boycot le¡al contra dicha e•presa, sus directivos o sus -

empleados; inducir ile¡al•ente a personas que no trataban 

con dicha e•presa, i•pedir o intentar i•pedir mediante -

a•enazas, inti•idación, persecución o de cualquier otra • 

•anera a cualquier persona o ••presa que realizara trab!. 

jo al¡uno para la querellante y ne¡oclara con ella. 

A dicho •anda•i•nto en ese entonces presiden

te de la Corte de Estados Unidos, laker, decidió no decl! 

rar ilegal el boycot y por lo contrario dijo: 

•.• Los recurrentes intentaban i•pedir y el -

apelado conse¡uir la ejecución de ciertos trabajos en el

cual era necesaria la pericia del oficio de los recurren

tes. Aqui residla la razón de la controversia y aqul estA 

la prueba de la resistencia. Si el apelado tenia derecho

ª lo qu el auto Nicolas Falcone opinó que este derecho 

era perfecto ( s) - A procurarse el apoyo de fundición 
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companeros suyos con el fin de que el necesario eleaento· 

de trabajo entrara a foraar parte del producto del apela· 

do al apelante lo asistla el derecho reciproco de buscar· 

la ayuda de compafteros fundidores para iapedir el logro -

de ese aisao prop6sito. En la aedida en que los eapleado· 

res puedan portarse dJ acuerdo y cooperar leaalaente para 

controlar el suainistro y las condiciones de trabajo por• 

bacer, debe reconocerse el derecho de los trabajadores de 

asociarse y cooperar para controlar la provisi6n y las •• 

condiciones de la aano de obra que sean necesarias para • 

realizar el trabajo. En pleno reconociaiento de la iaual· 

dad y reciprocidad de sus derechos y restricciones desean 

sa la paz entre el capital y el trabajo, asl coao las na• 

ciones con iaualaente bien adiestrados y equipados ejfrc! 

tos y flotas harAn y observaran equitativos tratados de • 

paz ante el teaos del arave costo y las consecuencias de· 

la 1uerra. 

Un tribunal de apelaciones del estado de 111! 

nois confira6 la decisi6n de un tribunal inferior que ha· 

bla desestiaado una petici6n de aandaaiento prohibitivo -

en un caso de boycot. Durante un intento de.oraanizar a -

trabajadores empleados por el querellante, un sindicato -

difundi6 diversos comunicados por una estaci6n de radio,· 

la cual era la WCFL. Una de tales aanifestaciones ful la

siguiente: 
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" El sindicato n6mero 19,358 de mec§nicos den· 

tales desea informar al p6blico que los consultorios dent! 

les BOston Dentales Parlors no est4n agre•iados en lo que· 

a trabajo organizado se refiere, ya que no permitia la ne· 

gociaci6n colectiva. Suaeri•os que no se acuda a otros co~ 

sultorios dentales para el arrealo dental a todos cuantos· 

estin interesados en el trato justo e i•parcial de los tr! 

bajadores. 

El de•andante lntent6 obtener un aanda•lento • 

judicial en el sentido de que se prohibiera a la estaci6n· 

de radio a que continuara trasaitiendo el co•unicado que • 

anterior•ente tran1cribi•o1, a1l coao otros sl•ilar11, al! 

sando para tal efecto que e1to1 constitulan un boycot ene! 

ainado a ínti•idar al deaandadnte a fin de inducirlo a re· 

conocer el 1indic1to.A e1ta deaanda decay6 la siauiente '! 

soluci6n por parte del tribunal. 

Nos ve•os precisados a sostener que no es 

ileaal, en una or11niiaaci6n obrera, expresar libre•ente • 

por medio de una trans•isi6n radial su honesta opini6n •• 

acerca de la justa o injusta actitud de un e•pleador res • 

pecto del trabajo organizado, asl coao tampoco es ileaal • 

que tal transmisi6n radial contenaa consejos al p6blico en 

general .y a los amigos en particular de que no favorezcan· 

a tal empleador ..• " 
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Y as[ como estos, podriamos se~alar muchos 

más, debido a que en la justicia de los Estados Unidos de 

Amirica se presenta con mucha frecuencia el boycot en 

cualquiera de sus modalidades, por lo que como ya hemos • 

dicho anterioraente este es el pals que als emplea el bol 

cot para defender los derecho• de la clase obrera. 

Pero el qua en 101 E1tados Unidos se haya 

practicado con als frecuencia el boycot no quiera decir • 

que en otro1 paises no •• hubia1e eapleado dicha fisura • 

pues ya el aran te6rica da la acci6n directa y el boycot· 

Lui1 Niel habla hecho .. nci6n del •i1110 en Francia. 

6.· Aún sin e•bar¡o es necesario decir que el 

boycot no es una fi¡ura de u10 exclusivo de la clase obr! 

ra ya que recienteaente acaba de verse un ejeaplo de boy· 

cot polltico deportivo de aran resonancia aundial y e1to• 

lo visaos en la oli•piada de 1980 en Moscú, por lo que •• 

creeaos servirá para ilustrarnos aún aal de lo que debe • 

entenderse por boycot. 

En 1980 cuando se iban 1 celebrar los jue¡os· 

olímpicos como cada cuatro aftos, en los cuales se reunen· 

contingentes depoti~os representantes de los pa[ses repr! 

sentantes del mundo, tocaba en dicha ocaic6n celebrar 6s· 

tos juegos olímpicos en la Uni6n de Repúblicas SoviEticas 
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Socialistas, los cuales tiempos atrás hablan intervenido 

militarmente en Afganist~n ( un pequeno y podre pais asi! 

tico ) cosa que causo un gran descontento mundial y prin· 

cipalmente en los Estados Unidos, por lo que solicit6 an· 

te la ONU que se ordenara a la URSS que avandonara ese ·• 

pals, por lo cual no acept6 la URSS de este aedo 101 Est! 

dos Unidos encontraron la soluci6n decidiendo boycotear • 

las oliapiadas de Mo1c6, retirando su repre1entaci6n de • 

dicbos jueaos y adeais invitando a 101 deals pal••• a que 

hicieran lo aisao, lo cual aceptaron dichos paises, ejer· 

ciendo as! presi6n sobre la UlSS que coao todos 11beao1 • 

no •• retiraron de Afaaniatin, pero en caabio dej6 de I! 

nar auchos •llea de d6lare1, porque la ollaplad~ perdi6 • 

aran atractivo al no ser una justa deportiva en la que se 

encontraran reunidos 101 ••Jores deportistas del. llUlldo, • 

coao es el prop61ito de dicha coapetencia. 

Asl podeaos observar que en dicho boycot in • 

terviene adeais el boycot secundario. 

Para continuar el capitulo direaoa que el bol 

cot es un aedio auy efectivo para ejercer pre1i6n en el • 

patr6n para poder obtener del ai1ao una con1eci6n a las • 

peticiones de los trabajadores boycoteadores. 

Finaliiareaos diciendo que el boycot aunque • 
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· es utilizado en Mhico no puede compararse con la frecue!!. 

cia de utilización de la huelga, ya que 6sta presenta m4s 

ventajas para los .trabajadores de nuestro pals, que hayan 

en este derecho su •is arande lo¡ro a trav6s de los lar·· 

101 aftos de lucha en la historia del derecho del trabajo. 
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CAPITULO QUINTO 

ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL SINDICALISMO, LOS MEDIOS DE LA 

ACCION DIRECTA Y.EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO. 

l.· ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL SINDICALISMO Y LA SOLIDARI· 
DAD SOCIAL. 

2.· MEDIOS DE ACCION DIRECTA NAS UTILIZADOS HOY EN DIA 

S.· INTERVENCION DEL ESTADO EN LOS MEDIOS DE ACCION DIREC 
TA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUILICOS -
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CAPITULO QUINTO 

ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL SINDICALISMO, LOS MEDIOS DE AC· 

CION DIRECTA Y EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO. 

1,· ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL SINDICALISMO Y • 

LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 

En e1te capitulo, no1 corre1ponde analiiar 

los aspectos tanto 1ociales co1111 econ6•icos del •indica • 

lis•o y la acci6n directa. 

Al referirnos a 101 aspectos 1ociales del •i!l 

dicalis•o y la acci6n directa, •is que nada no1 quer1•os· 

referir al aspecto 1ociolo1lco de la constituci6n de los• 

sindicatos, y para e1to pode•os remontarno1 a Ari1t6te •• 

les, al cual se le atribuye la expresi6n for•al del espl· 

ritu asociativo del ho•bre. Dice Arist6teles al respecto, 

" La vida social es un i•perioso •andato de la natural•·· 

ia. El pri•ero que fund6 una aam:iaci6n polltica hiio a • 

la humanidad el •ayor de 101 beneficios "· (1) 

Por otro lado pode•os decir que el ho•bre ad· 

quiere instinth·aente conciencia de su debilidad, y 

( 1 ) Arist6teles, Polltica, cit. por De Buen Nlstor, !!!· 
re cho del Trabajo, T. 11, Porrúa, Mbico 1979. o.509 
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encuentra el modo de superarla en la uni6n de fuerzas con 

sus semejantes. Lo más seguro es que en un principio el • 

hombre haya actauado en un ambiente de desconfianza e in• 

seauridad, hasta el momento en que descubre sus propias • 

liaitaciones, y vencer asl los escollos de un aundo esen• 

ctalaente h6stil. 

Ahora bien, no debe atribuir•• por co.,leto • 

11 1ociabllid1d del hoabre 1 IU esplritu &rea1rlo. Mauro· 

Ol•ed1 habla dt 111 1ociedad11 pri•ltlv11. prehist6rlc1s· 

o precJ11ist11 " b11ad11 dt •odo exclu1tvo en el p1r1nt•! 

coque excluye a loa excraftos de su-territorio; que no C! 

nocen de salarios, arrenda•iento1 o venta de 101 111 .. n • 

tos productivos y que •anejan 1610 el interca•bio de ar·· 

tlculo1 de consuao. En f1tai sociedades ••• no hay concl•! 

cia de la raz6n hu•ana co•o instruaente de conoci•iento y 

1e a1i¡na la causa ordinaria de 101 f1n6 .. no1 a aa1nt11 • 

eatraftos, partes de la nacuraleia fl1ica, a cada uno de • 

los cuales conjura a cr1vf1 de for••• •latca1 0 a las que• 

eleva a la cate¡orla de 410111. ( Z ) 

Lo social, dice Js1ac Guzaln Valdivia e1 con• 

( 2 ) Olaedo Mauro, Sociedades Precapitalista. cit. por• 
De Buen N6stor. Op. Cit. u, 509 
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dición forzosa del hombre. " So hay vida humana que dires;_ 

ta o indirectamente no sea vida en común 

El hombre sieapre ha estado en contacto con -

sus semejantes. La com·ivencia puede ser de diferentes 111! 

neras. Cuando los hombres habitan en un •ismo luaar y Pª! 

ticipan en comun, de las condiciones del medio, la convi· 

vencia es esdtica. Si por el contrario, i•plica una ac • 

tuación en coaún," un actuar estando juntos ", la convi • 

vencía es dinlaica. [l) 

De fsta convivencia dinlaica es de donde sur· 

¡e la conciencia de lo social. 

Es f4cil desprender de lo anterior que de la· 

convivencia din4mica resulta la asociaci6. Ya que en una· 

asociación va implícita una actuación en coaún, una comu· 

nicaci6n, una interaccci6n, de la cual dependen todos sus 

miembros, dependi~ndo unos de otros autuaaente. Se puede· 

decir que esta sociabilidad resulta de una cto de instin· 

to si asi se pudiese llamar, pero una vez que se toaa con 

ciencia de ella pasa de ser un acto instintivo o intuiti· 

vo a ser un objetivo, deciaos que pasa a ser un objetivo· 

(3) Guzmafl Valdivia, l'l Conocimiento de lo Social.~ 
ciologia Cientifica y La Antologia Social. cit. por De -
Buen Néstor, Op. Cit. o. 510 
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porque el hombre al darse cuenta de sus limitaciones sabe 

que por si sólo puede lograr determinados objetivos ( De· 

alcance mínimos ) pero que si une sus fuerzas a la de sus 

semejantes lograrla más altos objetivos. 

Se dice ade•ls que la asociaci6n no es produ! 

to del derecho, sino por el contrario, es resultado de un 

fen6•eno anterior a Este. De aht que seria i•portante re· 

calcar que los que se podria confundir con un derecho de· 

asociaci6n, no es •As que eft reconoci•iento le¡al de una· 

realidad social. 

A lo largo de la historia el esplritu asocia· 

tivo del ho•bre se ha •anifestado de •uy diversas for•as, 

a veces responde a un instinto sexual a raz6n de defensa• 

ante los ele•entos naturales o ante otros ho•bres, a raz! 

nes de parentesco, al hecho de descender de un tronco co· 

•6n; por •otivos de reli¡i6n, polltica, raza, etc. Pero • 

debido a su actividad el ho•bre encuenta un •otivo funda· 

•ental para constituirse en ¡rupo, co•o es el de defensa 

de los intereses de la clase trabajadorea y de dlanlflca· 

ci6n de su clase proletaria. 

Ade•ls serta necesario hablar de algo que es· 

esencial para una asociaci6n, como lo es la solidaridad. 
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Si en época alguna se habló más que hoy de s~ 

lidaridad, es porque nunca se vi6 tan claramente desde la 

mitad del siglo XIX, la fuerza que puede resultar de la -

unión de los hombres llevada hasta una especie de cohe 

si6n anlloga a la de las mol6culas que constituyen un 

cuerpo s6lodo, un bloque de piedra, por eje•plo. Asl co•o 

se mueve un bloque, todo 61 de una vez, ciertas •asas so

ciales ofrecen un llOVi•iento unifor•e, co•ún a todas sus

partes, y si no se puede, hablando propia•ente, decir que 

tales aare¡ados tienen solid6z, a los •enos es licito se~ 

tar que sus unidades co•ponentes son unas de otras solid! 

rías. En las reYoluciones, lon 110tlnes, las insurreccio • 

nes, en los llOVi•ientos obreros y especial .. nte en las •• 

huel¡as, se ve flcil .. nte for•arse .. sas se•eja~tes, se • 

les ve obrar in solidu•. 

Mis la cohesi6n, concebida se¡ún el tipo que

ordinaria•ente presentan los •inerales, no es la única •• 

forma posible de solidaridad social. Aún en la naturaleza 

inorglnica tiene una i•portancia secundaria la •ayor o •!. 

nor distancia entre los ele•entos: Hay sie•pre un interv! 

lo entre las •ol6culas, el que per•ite la circulaci6n del 

aire de un gas cualquiera, del hipot6tico 6ter, sin que • 

sus diaensiones, que pueden variar, ha¡an perder el cuer

po al aspecto de un sólido, y, sobre todo, sin que por •• 

tal variación los ele•entos cesen de aoverse simultinea • 
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•ente o de estar unidos los unos a los otros formando un 

mismo todo. 

En los cuerpos organizados, sustituye a la • 

cohesi6n la coordinación: el •oviaiento de conjunto se • 

caabia en actividad siaultlnea o sucesiva de las diver • 

sas partes en raz6n de fines coaunes. En un aaregado so· 

cial la cohesi6n, puede, entonces, ser ventajosaaente •• 

reeaplazada por la unidad sintftica o sistf•ica. La idea 

de la solidaridad es, en 1eneral, la de una relaci6n ••• 

constante, una autua dependencia entre las parte de un • 

todo. 

Lo caracterlstico es que un todo estf consti 

tuido,ya en el espacio, o en el tieapo por unidades de • 

pendientes una de otra, con su respectiva actividad par· 

ticular subordinada a la del conjunto. 

Para que la colectividad tenga asl una espe• 

cie de existencia propio, superior a la de sus indivi •• 

duos, es preciso que sea aquflla algo als que una siaple 

suaa de seres en lo absoluto aot6noaos y de valor aera • 

aente individual y circunscrito; es necesario que su ••• 

fuerza en vez de ser siapleaente la resultante de las •• 

energlas individuales, sea el efecto de una aultitud de· 

acciones reciprocas, tales que en el producto coaGn no • 
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pueda nadie distinguir nada que privativamente le perte -

nezca. No puede ser, el sentiaiento colectivo, una simple 

suma de sentiaientos individuales. Cada uno depende asl -

de todos, que, colectivaaente, sefiorean a todos en cuanto 

a individuo1. Cada uno es producto del aedio social que -

contribuye a foraar, de ser un colectivo cuya existencia

ase¡ura manteniendo su vitalidad en la aedida de su es -

fuerzo particular. 

Cuando adeals de la cohesi6n, 1Je1a a loarar· 

la aasa la autua dependencia de los eleaentos so .. tidos • 

a incesables influencias reciprocas, la solidaridad es •• 

co~pleta. Da asta foraa a los hoabres en cierto aodo se • 

les puede llaaar aolfculas sociales, pudiendo recalcar su 

interdependencia, sobre la facultad de coaunicar, que es· 

la base y la esencia de la sociedad. Taabifn todos los 

que han tratado de solidaridad han visto en ella sobre t! 

do un conjunto de aaciones y reacciones, una red de in 

fluencias reciprocas, una interdependencia de los seres. 

Bien entonces, se podrla sostener que todos • 

los seres de la naturaleza estln en autua dependencia, 

que ejercen todos, unos sobre otros, influencias reclpro· 

cas y basta concebir el universo coao un sisteaa, un to -

do, cuyas a&s lnfimas partes guarda araonla, para hablar

con raz6n de una solidaridad cósmica, asl pues, se debe -
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distinguir en la solidaridad, concebida en general, la ei 

fera bien delí•itada de la solidaridad social. 

Para la constituci6n de una sociedad, la si•· 

ple yUJttaposici6n de individuos no basta, ni ta•poco el • 

que vivan en co•ún y se presten reclprocos servicios, ya· 

.que en tal caso podrlase decir que los ani••les do .. sti • 

cos y el hoabre foraan frecuenteaente una sociedad. La r1 

ciprocidad de servicios, la •is .. co1aboraci6n, han de 

ser coapletadas por un hecho psico16aico de iaportancia • 

capital: El de una influencia ejercida por todos y sobre• 

cada uno, de .... era que se arabe en la inteli1encia, en • 

sensibilidad, en la actividad de los individuos, la i•PO.t 

tanela coaún. Personas que constituyeses una asociaci6n • 

pero que no se reuniesen jaals, no ejercerlan influencia· 

de ninaún tipo unas sobre otras, no se aoldearla reclpro· 

caaente, no tendrlan un esplritu coaún, no foraarlan un • 

verdadero aareaado social: su sociedad exi1tirla de no• • 

bre, no de hecho. 

Los individuos de una sociedad deben de ser • 

de una asiaa especie, a fin de que pueda realizar, •Is o• 

aenos, el tipo co•ún¡ debe ser solidarios para que de su· 

autua dependencia nazca una fuerza social que do•ine a •• 

los individuos, los ~antena• a1rupados e inspire a cada • 

uno de ellos el. senti•iento de que pertenece a una colee· 
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tividad. 

Sociedad i•plica, solidaridad y solidaridad • 

social no puede ser, sino, la solidaridad en ¡eneral, 

aplicada a la con1tituci6n y a la conservaci6n de a¡re¡a· 

dos huaanos o ani•ales ( si se ad•ite con reservas, la •• 

existencia de 1ociedades aniaales ), als o •enos iaporta! 

tes, relativa•ente peraanentes. El hecho de la solidari • 

dad es anterior, por consi¡uiente, a la vida en sociedad, 

y pode•os establecer esta priaera ley: Una sociedad se •• 

constituye cuando seres 1olid1rios ( es decir, en estado· 

de •utua dependencia) for•an un todo de individuos de la· 

•i••a especie, tendiendo a realizar un tipo co•Gn y una • 

potencia colectiva única. Entonces la solidaridad se hace 

social. 

Para seguir con la solidaridad coao ele•ento• 

esencial, para que nazca una sociedad diremos que¡ la fa• 

milia nace cuando la va¡a interdependencia lle1a a ser •! 

lidaridad de todos los ele•entos de un ¡rupo deter•inado, 

el cual lo¡ra existencia propia aerced al haz de ener¡las 

que concurren al estableci•iento de un poder único, de ·

una autoridad doa~stica. La tribu nace i¡ual•ente cuando· 

creencias, y costumbres comunes, un esplritu coaún, una • 

fuerza colectiva, aparecen y transforaan la solidaridad -

vaga en solidaridad social. Las naciones aparecen cuando· 
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vinculos politicos enlazan una a otras la ciudades, las · 

villas, las unidades de todas clases, ante enemigas o, e~ 

tre si, ignoradas; cuando las influencias anterior•ente -

ejercidas en todos sentidos alcanza a dar en alguna •ane

ra un alma común a los eleaentos dispersos. ( Las creen • 

cias religiosas crea~ lazos entre los fieles que aspiran

• transfor•ar su •uchedu•bre en un cuerpo poderoso o igl! 

sia ). En las ciudades la interdependencia de los que --

ejercen la •is•a profesi6n les lleva a a1ruparse en corp! 

raciones o sindicatos. Todos aquellos por lo deals que, • 

en el seno de especie hu•ana, dependen als particularaen 

te unos de otros, por relacione• e1peciale1,tienen airas, 

intereses co•unes diferentes de los de su• se•ejantes, •• 

tienden igual•ente a for•ar cuerpo, a crear poder colect! 

vo, una fuerza social distinta •ediante una solidaridad -

als definida entre eleaentos en nú•ero lo •is restringido 

que sea posible; as1 aparecen asociaciones de todas cla -

ses que, en el seno de la interdependencia universal, es• 

tablecen tantas foraas de solidaridad social cuantos son

los vlnculos capaces de unir entre sl a los hoabres, sus

tituyendo la colectividad or¡anizada a la aultiplicidad -

caotica. 

Z.· MEDlOS DE ACCION DIRECTA MAS UTILIZADOS HOY EN DIA 

La huelga, coao hemos observado y definido en 
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capitules anteriores " es la suspensi6n temporal del 

trabajo llevada a cabo por una coalici6n de trabajado ·• 

res •• 

Para entender •ejor la idea de la huela• de·· 

be•os analizar todos sus aspectos co•o lo es in duda la • 

que explica la teorla de la huelaa, que blsica•ente con • 

siste en que no s6lo se considere co•o •eta en la huela•· 

la de proteaer al trabajador, sino ta•bifn la de reivin • 

dicarlos mediante ciertos privileaios, y •ejora•iento de· 

las condiciones de trabajo. 

En lo referente a los objetivos de la huela•· 

podemos decir, que casi en todo el •undo se dividen en •• 

dos arupos que sos; 

a) Econo•icos, co•o pueden ser en lo referen• 

te principalmente a salarios, reparto de utilidades, 

aguinaldo, etc. 

b) so econ6•icos, o sea, en lo referente a· •• 

condiciones de trabajo. 

A6n cuando, en otros paises co•o por ejemplo· 

en Mfxico, se estipula en las leyes otro tipo de objetivo 

como lo es el de huela• por solidaridad, esto es, una ••• 
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huelga que apoya a otra huelga. 

Por otra parte podemos decir, co•o lo hace A! 

bert Rees, (4) que, " la huel¡a es la fuente mis i•por·· 

tante de la fuerza sindical; ••• "• AdHb dice "La hut! 

¡a es una suspensi6n planeada del trabajo, con el fin de 

i•poner al e•pleador las demandas del sindicato, o bien 

para i•pedir que el e•pleador i•pon¡a a este 6lti•o sus • 

propias demandas. 

Es costu•bre tradicional dividir los paros de 

trabajo en huel¡a y lockout; la primera tiene lu¡ar cuan· 

do son los obreros los que abandonan el trabajo¡ el se1un 

do, cuando el e•pleador es quien suspende las tareas de • 

los trabajadores. Pero el e•pleador casi nunca necesita • 

recurrir a esa ••dida "· 

Ta•bi6n hay una frase •uy bella de Albert Re· 

es, que resalta la actividad sindical en la aplicaci6n 

del principal medio de acci6n directa, y dice " La huel· 

¡a es el aspecto •As conspicuo y vehe•tnte en las relaci~ 

nes laborales, y da al •ovi•iento obrero sus h6roes, sus· 

•4rtires y su folklore "• 

(4) Rees Albert, Funci6n de los Sindicatos en la Econo•la 
Ed. Mary•ar, Buenos Aires 1969.~. 47 
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En lo referente a las repercusiones econ6mi • 

cas de la huelga en la sociedad, daremos como ejemplo una 

tabla que indica la cantidad de huelgas, trabajadores Pª! 

ticipantes y días hobre de inactividad en los Estados Un! 

dos durante los anos de 1946 y 1960, que fueron publica • 

dal por la Historiaca~ Statistics of The Unites States, y 

que son dadas a conoces por Albert Rees en su obra ya •e!! 

cionada. 

Antes que nada cabe advertir que las estadls· 

ticas disponibles no son de un valor absoluto para evalu· 

arlas con esta estadlsticas, como lo podrlan ser una hue! 

ga en una empresa de materiales de construcci6n, que oca· 

sionariasn una falta de fuentes trabajo o bien en un des· 

pido de trabajadores de las eapresas que requieran de es· 

tos materiales para su funcionaaiento. 

Pero no obstante lo anterior podeaos darnos · 

una cierta idea de las repercusiones econ6aicas que pue·· 

den traer consi¡o las huel¡as, y coao ya aencionaaos ant! 

riormente, s6lo como ejeaplo expondreaos la tabla ya enug 

ciada: 

TABLA DE CANTIDAD DE HUELGAS, TRABAJADORES PAR 
TICIPANTES Y DIAS·HOMBRE DE INACTIVIDAD ( 1940 
1960). 
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A!:O CANTIDAD DE HUEL TRAB.PART. DIAS HO~IBRE PORCESTAJE 
GAS ISICJADAS ~ ( ~!lLL ) DE JSACTIV! DEL TOTAL-
EL Al\0 DAD TOT. DE TIEMPO-

( EN MILL ) ES ACTIVI-
DAD. 

1946 -l,985 4,600 116,000 1,43 

19H 3,693 Z,170 34,600 o. 41 

1948 3,419 1,960 34, 100 0.37 
1949 3,606 3,030 so,soo O.S9 
1950 4,843 2,410 38,800 O.H 

1951 4,73~ 2,ZOO ZZ,900 0.23 
1952 S,11 ~ 3,540 S9, 100 0.57 
1 !153 5,091 2,400 28,300 O.Z6 
1954 3,468 1,530 22,600 O.Zl 
1955 4,3ZO Z,650 ZS,200 0.26 
1956 3,SZS 1,900 33,100 0.29 
1 !157 3,673 1,390 16,500 0.14 
1958 3,694 Z,060 23,900 0.22 

1959 3, 708 1,880 69,000 0.61 
1960 3,250 1,375 19,ZSO 0.17 

Para concluir con ·la huelga direaoa que adea4s 

existen otros aedios~e acci6n relacionados o derivados de 

ella como lo son la huelga por solidaridad y la huelga i! 

neral; la priaera es como )'a vi11os una huelga que apoya a 

otra, r la segunda es la paraliiaci6n total de labores, -

una huelga de masas que 11As que otra cosa es el elemento

esenc ial Je una estrategia revolucionaria, con el fin de

lograr una transformaci6n del sistema polltico. 

Los paros.- Como todos sabemos en la Ley Fed! 
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ral del Trabajo, se señalan los paros como un derecho pa

tronal. ~ás sin embargo dentro del ambiente del proleta -

riado, se utili:a para refereirse a la maniobra de los 

obreros de sus pender momentAneamente de suspender las la 

bores de una parte o de la totalidad de una empresa. 

Este es uno de los aedio de acci6n directa -

mis utilindos por los trabajadores, ~· que deauestra uno

de los arados als altos de solidaridad entre ellos, pues· 

to que constituye una conducta ile&al, suceptible de ¡en! 

rar una acci6n patronal de despido. 

El tortu¡uisao.· Este concepto naci6n en Mix! 

co con relaci6n a las aaniobras de realizar el trabajo en 

cámara lenta o de baja producci6n, y que fueron llevadas• 

a cabo por los trabakjadores ferrocarrilesros. 

Si bien en nuestro pais tiene un si&nificado

real el término utilizado de tortuguisao, no dudamos que· 

en otros paises reciba un noabre diferente para denotar • 

a éste medio de acci6n directa que ha constituido uno de· 

los favoritos de los trabajdores. 

En nuestro pals es obvio que constituye una · 

práctica ilegal, en cuanto viola la obligaci6n esencial -

de los trabajadores de " ejecutar el trabajo con la inte~ 
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sidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y· 

lugar convenido ". ( Art. 134 ·IV de la Ley Federal de 

Trabajo), 

Este es un medio de acci6n directa de los als 

diflciles de contrarestar por parte del patr6n sobre todo 

si tiene un deficiente o nulo control de tieapos y aovi • 

aientos en relaci6n con su producci6n. 

Por otro lado nos parece que si esto 61tiao • 

sucede el patr6n puede no enterarse del aedio de acci6n • 

directa puesto en prlctica por los trabajadores, y sin d! 

da el fin principal de la acci6n directa es el de que el· 

patr6n a travls de ella sienta la presi6n ejercida por •• 

los trabajadores, para ser escuchados en sus pretensiones 

y en su caso, d6 pronta soluci6n a las •isaas. Por lo que 

consideraaos puede resultar contraproducente en virtud de 

que si el patr6n s61o se entera de los bajos in¡re101 po• 

drla tomar aedidas drlsticas co•o lo serla la liquidaci6n 

de personal con el objeto de tener aenos earesos o en su· 

als extreao caso el de cerrar la eapresa por incosteable. 

Asl entonces consideraaos que a6n cuando sea un medio de· 

acci6n que puede resultar contraproducente por las raio • 

nes expuestas anterioraente. 

No obstante esto queremos proponer que en la· 
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legislación mexicana se reglamente el tortuguismo y para 

ello daremos las ra;ones siguientes: 

a) en virtud de que hay asuntos en materia · 

de trabajo que no a•eritan la dristica •edida de e•pla·· 

zar a la huelga, que sin duda produce efectos secunda •• 

ríos y directo1 que econ6•ica, polltica y social•ente, • 

son •Is perjudiciale1 que una dis•inusi6n del rit•o de · 

actividad en el trabajo, co•o por eje•plo lo relativo a· 

una condici6n de trabajo co•o lo serla el horario de tr! 

bajo e el cual se desee llOdificar ). 

b) En raz6n a que la idiosincracia de los •! 

xicanos no alcanzarla el grado que se tiene en el Jap6n· 

en el que exi1te un ••dio de acci6n directa ( que ellos· 

podr;ian lla•ar huelga) en el que los trabajadores se· 

colocan un list6n negro en el brazo y aceleran la produi 

ci6n con el objeto de presionar al patr6n para obtener • 

mejoras salariales y que por tal aceleraci6n el patr6n • 

no pueda argumentar la baja producci6n o los bajos in&r! 

sos, y en tal virtud en Mfxico se podrla tomar, como ya· 

mencionamos por razon de la idiosincracia la medida con· 

traria o sea en lugar de una aceleraci6n en la produc •• 

ci6n una disminución en la •is••· 
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e) En virtud de que consideramos que serla · 

un buen medio para presionar al patr6n y a la vet que no 

causarla un perjuicio tan grave co•o el de la huelga, y

sin duda ejercería en Mixíco, •As presi6n que Ja aceler! 

ci6n de la producci6n co•o sucede en el Jap6n. 

Es opini6n del sustentante que para el caso• 

de inte¡rar el tortu¡uis•o a la ley, es •enester hacer • 

de ante•ano una adici6n a la fracci6n IV del Articulo •• 

134 de la Ley Federal del Trabajo, la cual podrla quedar 

de la siauiente for•a: "ejecutar el trabajo con la in·· 

tensidad, cuidado y es•ero apropiados y en la foraa, ••· 

tie•po y lu¡ar convenidos, excepto en el caso a que se • 

refiere el Art.(X) "·O sea este articulo (X) serla el • 

que se adicionara al capitulo de huel¡a, o bien el que • 

le correspondiera en la creaci6n de un capitulo esencial 

en el que se establezca este aedio de acci6n, para tal • 

caso podrlase denoainar en la ley, dis•inuci6n porcen··· 

tual de la actividad laboral o cualquier otro si•ilar •• 

que el le¡islador juz¡ue conveniente. En dicho capitulo· 

considera•os que se deberla establecer un procedi•iento· 

similar al de la huel¡a, es decir en cuanto al ••plaza • 

miento, calificaci6n, etc., con la 6nica salvedad de que 

en el e•plaza•iento se especifique el porcentaje de dis· 

•inuci6n del trabajo ( a6n cuando sea aproxi•ado o subj! 

tivo ) a que se someterá el patr6n hasta en tanto no se· 
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an resueltas las pretenciones de los trabajadores, el 

cual sería examinado por las Juntas de Conciliación y A! 

bitraje, en el sentido de ratificarlo o modificarlo a su 

juicio. 

Una raz6n adicional a las ya anterioraente • 

expuestas podrla ser que este aedio de acci6n directa •• 

serla una opci6n als para los trabajadores, en virtud de 

que ellos pudiesen ejercer presi6n sobre el patr6n ya •• 

sea por aedio de la huel¡a o bien por aedio de este otro 

aedio de acci6n directa mencionado, y dejar a su consid! 

raci6n la utiliaci6n de uno o de otro y en caso de este· 

6ltiao, dejar taabifn a su consideraci6n el porcentaje • 

de disainuci6n de la actividad, sieapre y cuando la Jun· 

ta de Conciliaci6n y Arbitraje coapetente analice y 

apruebe o aodifique el porcentaje, asl coao, que fsta Vi 
¡ile que en realidad sea ese el porcentaje que se disai· 

nuya en la prictica. 

Adeals es de suyo iaportante aclarar que el· 

sustentante no es quien para realizar un proyecto de al· 

¡o que creeaos se podrla soaeter a la con1ideraci6n de • 

las instituciones que para tal caso existen en nuestro • 

régimen de derecho. 

El Ausentismo Colectivo.· Que coao ya viaos· 
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anteriormente y como su nombre lo indica, es una t~ctica

empleada por los sindicatos, la cual consiste en la ausen 

cia colectiva ya sea por departamentos o por turnos de -

los trabajadores. Sin duda, de comprobarse esta maniobra, 

se estarla en presencia de una falta de probidad por par

te de los trabajadores y serla causa de rescici6n de con

trato en tfrainos de la fracci6n 11 del articulo 47 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Es sin eabarao, en nuestro pals una aedida -

aunque espectacular, no auy frecuente•ente utilizada por

los sindicatos. 

Sanciones Sindicales Ficticias.- Por reala &~ 

neral los sindicatos exiaen coao una variante de la cl&u

sula de exclusión por separaci6n, que las eapresas apli -

quen sanciones de suspensi6n a los aieabros del sindicato 

que hayan incurrido, a juicio de elte en conductas incon

v,nientes. Esto es usado por los sindicatos con el objeto 

de disfr:ar el ausentisao, es decir que en luaar de recu

rrir al ausentisao, inventen sanciones sindicales ficti -

cias que el patrón debe acatar en virtud del contrato co

lectivo del trabajo. De tal aodo por aedios aparente•ente 

lícitos logran que ciertos trabajadores claves falten a -

sus tareas mediante sanciones que no son reflejo de su -· 

conducta, sino de una maniobra sindical para afectar ser-
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vicios importantes. También es evidente que un adecuado· 

contrato colectivo evitari este tipo de maniobras, si el 

patrón logra condicionar el cumplimiento de las sancio -

nes a las necesidades de la empresa. 

Todos estos medios de acci6n directa estln • 

directamente relacionados con los patrones, pero ademls· 

existen aedios de acci6n directa que son los que podeaos 

llamar aedios de acci6n directa externa puesto que se r! 

lacionarln con el Estado directamente y sólo en forma i~ 

directa con los patrones. Hablaaos de estos medios de ªi 

ci6n directa externa puesto que coao ya diaos nuestra 

opinión de lo que se debe entender por acción directa, y 

aanifestaaos que era el conjunto de acciones y oaisiones 

de que se hace valer la clase proletaria cuando se agru· 

pa con el fin de lograr el bienestar de su colectividad. 

De lo anterior podeaos deducir que los aedios de acci6n· 

no s6lo deben cincunscribirse al terreno de la eapresa • 

sino a todo terreno, con el fin de lograr el bienestar • 

de la clase proletaria. Por todo esto podemos mencionar· 

como medios de acci6n directa externa ( Por encontrarse• 

fuera de esfera de la eapresa ) entre muchos otros-en ·• 

virtud de ser ilimitados· los siguientes: 

Los Plantones.· Que como todos sabemos con· 

sisten en el establecimiento temporal por parte de un ·-
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conclomerado en las inmediaciones de las diversas ofici· 

nas de gobierno, con la finalidad de presionar a sus ti· 

tulares para que accedan a sus peticiones. Como ejemplo· 

que nos puede dar una clara idea de la utilizaci6n de e! 

te medio de acción directa, tenemos los plantones que 

realiza frecuente•ente el sindicato de trabajadores de • 

la e•presa refresquera Pascual Boin¡ a las afueras de la 

Junta federal de Conciliaci6n y Arbitraje con el objeto• 

de que se di soluci6n a su conflicto. 

Las Marchas de Protestas.· Co•o es bien sab! 

do una •archa de protesta consiste en el traslado de un· 

contin¡ente de un lua¡ar previa•ente deterainado hasta • 

un lu¡ar de destino que por lo ¡eneral es una oficina de 

¡obierno con el objeto de expresar ya sean sus pretencio 

nes o bien •anifestar su descontento hacia una situaci6n 

dada o una aodalidad de estas son las •archas silencio • 

sas que no es otra cosa que una aarcha de protesta, pero 

en absoluto silencio. 

3.· INTERVENCION DEL ESTADO EN LOS MEDIOS DE ACCJON DI • 
RECTA EN LAS EMPRESAS DE .SERVICIOS PUBLICOS. 

Para empezar direaos que en lo que concierne 

al concepto de servicio p6blico no hay una definici6n •• 

que lo denote claramente, a continuaci6n daremos algunos 

conceptos de eminentes tratadistas del derecho Duguit, -
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lo define como " toda actividad cuyo cuapliaiento debe • 

ser aseaurado, reaulado y controlado por los aobernantes 

porque el cuapliaiento de esta actividad es indispen11 -

ble para la realízaci6n y desarrollo de la interdepende! 

cia social y es de tal naturaleza que no puede ser real! 

zada coapleta .. nte sino por la intervenci6n de la fuerza 

aubernaaental ". (5) 

JEZE (6), que considera al servicio pOblico· 

coao la piedra anaular del derecho adainistrativo. 101•• 

tiene que asentar que en una hip6te1i1 deteralnada haya· 

aervicio pOblico equivale a decir " que para dar 11U1·· 

facci6n reaular y continOa a una cateaorla de nece1ida·· 

des de intereses aenerales, los a1ente1 pGblico1 pueden

aplicar los procediaiento• de derecho pOblico, o 1ea, un 

rfaiaen jurldico e1pecial, y que la oraanizaci6n del s•! 

vicio pOblico puede ser aodificada en cualquier aoaento· 

por las leye1 y realaaentos sin que ninaOn obticulo in•!! 

perable de orden jurtdico pueda oponerse "• 

IOffNARD.-(7) dice que " Los aervicio• pObli

cos ion oraantzaciones que for11an la estructura aia .. •• 

(S) Duauit, cit por Fraaa Gabino, Derecho Adaini1tr1tivo 
Porr6a Mhico 1980. qi. 21 y 22 

(6) Jeze, cit. por Fraaa Gabino. Op. Cit. p. 22 

(7) Bonnard, cit por Fraaa Gabino, Op. Cit. p, 22 
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del Estado " y a¡re¡a que " Para e•plear una c:o•parac:i6n 

or¡anicista se puede decir que los servicios públicos 

con celdillas co•ponentes del cuerpo que es el estado "· 

y que " Considerado desde d punto de vista realista, el 

estado se presenta collO constituido por el conjunto de • 

servicios p4blicos "· 

CollO •• puede ver ni aún entre los brillan • 

tes tratadistas se observa un criterio co•4n al respec·· 

to, lo que si pode1101 a1e1urar es que no es el estado el 

Gnico que debe prestar 101 servicios p4blicos ya que tra 

dicional .. ate se ha coasldreado que el estado ao tiene • 

el aonopolio de la 1atifacci6n de las necesidades colec

tivas. 

El servicio Público podeaos considerarlo co· 

mo aquel cuya 1atisfacci6n no puede suspenderse sin ara· 

ve detriaento para la sociedad y en el qua por tal 110ti· 

vo no pueda separarse la vi&ilancia del estado. 

En virtud e lo anterior podeaos decir que •• 

los servicios públicos son por ejeaplo: el abasteciaien• 

to de a¡ua potable, el 1uaini1tro d enerala elfctrlca, • 

servicios de educaci6n, de policla, de adainistracl6n de 

la justicia de transportas, etc. 
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Piensese entonces en la interrupci6n del su· 

ministro de éstos servicios. La comunidad sufre induda · 

bleaente graves danos por la interrupci6n transitoria de 

todos los servicios senalados, pero podriase disponer de 

al¡unos sustitutos a&s o aenos eficacez para compensar · 

los. Pero mis sin eabar¡o habrla que iaaginarse por eje! 

plo en la interrupci6n del abasteciaiento de a¡ua pota·· 

ble a las poblaciones, en las cAaaras tfraicas para re • 

cifn nacidos en los hospitales, en los •ervicios de coa· 

bustibles coao la gasolina; para ver el ¡rave dafto que • 

causarlan a la poblaci6n. 

Se desprende de lo anterior que no puede pe! 

aitirse que para colaar. las aspiraciones de una minoria· 

trabajadora sufran enoraeaente todos los deaAs sectores· 

de la poblaci6n. 

En el sisteaa creado por nuestra legisla ••• 

ci6n seg6n se interpreta ¡eneralaente, s6lo se confiere· 

al estado el papel de coaponedor aaistoso para lo¡rar la 

conciencia de las voluntades del patr6n y sus trabajado· 

res al hacerlas culainar en un convenio que pon¡a fin a• 

la huel¡a o en un asentaaiento para soaeterse a un arbi· 

traje; pero coao depende de esto un acto de voluntad, •i 

esta no se dA, ast falte el derecho o la raz6n para ne • 

garla, el problema, el desajuste de intereses, quedan en 
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suspenso y la huelga permanece en pie sin importar que -

se causen los m¡s graves daftos a la sociedad. 

Considerando adeals que debido al desarrollo 

que han obtenido en lot últimos aftos, los inventos tfcni 

cos y la utilizaci6n cada dla •ayor de la ener¡la elec -

trica y en virtud de que casi todas las industrias para

su funciona•iento requieren ¡rande•ente de la utiliza -

ci6n de este fluido elfctrico, una huel¡a que paralice -

la generaci6n y distribucí6n de fste fluido, prlctiva 

mente producirla los efectos de una huelga ¡eneral. 

Ante todo esto, la realidad ha impuesto la -

necesidad de que el estado adopte una actitud tendiente· 

a solucionar d diverso modo en cada caso, el proble•a 

que se plantea. Desde luego y por lo que se refiere a 

los servicios de emergencia o el personal de e•ergencia· 

a que se refiere el articulo 935 de la Ley Federal del -

Trabajo, se ha encontrado una interpretaci6n para este -

precepto. En dicho articulo se establece que antes de la 

suspensi6n de los trabajos, la Juntas de Conciliaci6n y

Arbitraje, con audiencia de las partes, fije el núaero -

de trabajadores indispensable para que sigan ejecut4ndo· 

se las labores cuya suspensi6n perjudica graveaente la -

reanudaci6n de los trabajos o la seguridad y conserva •• 

ci6n de los talleres o negociaciones. Algunos han soste-
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nido que la interpretación literal de que se debe desig· 

nar el personal de emergencia únicamente requerido para· 

que las máquinas de Ja negociación no sufran deterioro • 

alguno, a la vigilancia de las puertas evitando los ro 

bos a la misaa, y para que continúen funcionando aque ·· 

llas aáquinas que de no hacerlo, dificultan posteriorme~ 

te la ranudaci6n de labores: pero además de esta inter· 

pretación existe la que las junta de conciliación y arbi 

traje han decretado en muchisimos casos de que la presta 

ci6n de servicios de emergencia debe incluir, adeals de· 

lo literalmente expresado en tal precepto, la finalidad· 

superior e inobjetable de impedir gravisi•os danos y mo· 

lestias a las poblaciones. 

En lo referente por ejeaplo a los transpor • 

tes y a la energía elictrica. El gobierno en virtud a •• 

que estos son servicios vitales para el desarrollo nor•· 

mal de la sociedad ha tenido que recurrir a disposicio • 

nes contenidas en otras leyes, diferentes de las laboreio 

para impedir los enormes perjuicios que las huel¡1s en • 

esta clase de servicios podrlan ocasion1r. Por lo que •· 

toca a los transportes )' alos medios de comunicación •• · 

)como por eje•plo de la Compaftfa de Telifonos de Mfxico, 

S. ,.\,). se ha utilizado la Le)' General de VIas de Comuni 

cación p3ra decretar la requisa de los bienes de 11 em· 

presa afectada y permitir así que continúe el suministro 
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de servicios, independientemente de que la empresa y sus 

trabajadores sigan tratando de llegar a un arreglo final 

En materia elfctrica el Gobierno ha tenido que recurrir· 

a la Ley de Expropiaci6n para decretar ocupaciones temp~ 

rales de bienes de las e•presas a•enazadas de huel¡a, d! 

jando a las partes q~e continúen discutiendo, pero impi· 

diendo los efecto• catastr6ficos de la huelaa. 

Mis aún cuando esta •edidas son perfectaaen· 

te justificables, estas presentan sin eabarao nuaerosos• 

problemas jurldicos. Adeais son vistas con recelo por •• 

parte de los trabajadores y de los patrones, los priae • 

ros arau•entan que estas •edidas hacen nugatorio se der! 

cho de huel¡a y los se¡undos consideraban la medida ofi· 

cial como un acto de presi6n que los priva de 11 ad•ini!. 

traci6n de sus bienes. Pero la poblaci6n, en aeneral, •· 

considera aplaudible la aplicaci6n de dichas aedidas de· 

orden público y de hecho las requiere en esos casos ur • 

¡entes. 

Reflexionando en todo lo anterior teneao1 • 

que reconocer que la huel¡a, cuando se trate de esta el! 

se de eapresas que se dedican a la adainistraci6n de ser 

vicios públicos y que nos resultan vitales, no puede 

aceptarse y que serfa necesario pensar en a1¡6n otro •! 

dio de acci6n directa que ¡arantice la consecuci6n de la 
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justicia para los trabajadores, sin llegar a la suspen · 

sion de labores •• 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Podemos concluir, que la acci6n directa, 

propia~ente dicha nace en la segunda mitad del siglo --

XVIII ya que ea prec1aa111ente en esta fpoca, cuando el -

proletariado t011a con;iencia del probl .. a social, y ele

va a la categorta de Derecho Universal, el de re1i1tir1e 

a la opre1i6n1 y prueba fehaciente de ello, lo constitu

ye la promulqaci6n en Francia de la Ley Chapelier, el 14 

de junio de 1791, como in1tr1111ento legal de la bur9ue1fa 

para detener el nacillliento de la fuerza alcan1ada ya por 

el proletariado. 

2.- A consecuencia del lllOVillliento social del 

proletariado, y del ejercicio de la acci6n directa, ea -

que en 1806, nace la den0111inaci6n de SINDICATO, cuando -

una a1ociaci6n de zapateros de Francia tOllla tal de•ilJlla

ci&n. 

3.- En opini&n del sustentante, la defini -

c16n de la acci6n directa 114• apegada a la realidad se -

rfa la 1iquiente1 • El conjunto de acciones y oaiaiones, 

de que se hace valer la clase proletaria cuando se aqru

pa con el fin de lograr el bienestar de su colectividad• 

4.- A travfs del devenir hi1t6rico, tanto en 
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el sindicalismo, como en la acci6n directa, se han dis -

tinguido tres etapas ha saber la de la Prohibici6n que -

•• caracteriza porque es el inicio de conciencia del pr~ 

letariado y por tal motivo, de la repreai6n por parte de 

la burgue•ia, del incipiente poder alcan1ado ha•ta ento! 

ces por la claae tratAjadora. La etapa de la Tolerancia, 

durante la cual se intensifica notabl ... nte la lucha del 

proletariado por •u causa, caracteriHda por •l •urgi -

•iento de diverso• organisaos en pro de la dignif 1caci6n 

de la clase obrera. Y por dltillo la etapa de la Regl ... ! 

taci6n, en que se alcan1a el reconocimiento eatatal y, • 

consecuentemente, la legi•laci6n al re•pecto. 

S.• Dentro de la esfera de una sociedad COlllO 

la nuestra, e• decir, con un sistema de producci6n capi• 

talista, para que exista una mayor productividad, y por

ello un mayor nivel econ6aiico de la sociedad, ea eviden• 

te que se requiere de un a111biente satiafactorio entre -

loa diferente• factore• de la producci6n, lo que .. lo -

gra a travela de un reapeto y reconocillliento de loa dere• 

cho• tanto econ&nico COlllO aociale• del proletariado, 111! 

•o que redundarla en di .. inuir la nece•idad de recurrir• 

a la acci6n directa. 

6.- Nuestra Ley Suprema, Conatituci6n Pollt! 

ca de los Estados Unido• Mexicanos, legitima dnic&111ente, 
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como medio de acci6n directa de los trabajadores, la 

huelga,a la cual eleva a la categor1a de derecho de Es -

tos, tanto en lo que se refiere a lo• trabajadores del -

sector pdblico, como del privado, tal y como lo estable

ce el art1culo 123 de este ordenamiento fundamental en -

la• fraccione• XVII del Apartado •A• y X del Apartado --

•a•. 

Si bien e• cierto que nuestra Carta Matp1a 

otorga reconocimiento a un hecho social, anterior al de• 

recho, como lo e• la huelga, tambitn e• cierto que el •! 
tado hA re1tringido, limitado y condicionado e1te aedio• 

de acc16n directa. 

7.- Al regla111entar el astado la huelga, tata 

ha pasado a 1er un acto.jur1dico, en virtud del cual••

obliga a lo• trabajadoras a caft1rae a loa requiaitoa y -

pre1upuestoa que señalan laa leyes reglamentaria• del at 

t1culo 123 constitucional, esto ea, la lay Federal del -

Trabajo y la Ley Federal de loa Trabajadores al Servici~ 

del Estado. 

8.- Para ejecutar el derecho de huelga con • 

forme a la legislaci6n de la •ateria, ea necesario cua• 

plir con los requisito• del objeto de la huelga, la vo -

!untad de la mayor1a de lo• trabajadores y por dltimo el 
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requisito de la formalidad, so pena de declarar inexis • 

tente o ilegal una huelga materializada en contravenci6n 

de tales requisitos con la consecuente obliqaci6n de re! 

nudar las labores o dar por terminada la relaci6n de tr! 

bajo •in reaponsabilidad para el patr6n o titular de la• 

dependencia. 

9.- Por lo que respecta a 101 demi• medio• • 

de acci6n directa, latos no 8610 no 1e encuentran legal! 

zadoa en nueatro •i•tema, aino que incluaive caen den •• 

tro del tipo penal, de conformidad con loa art!culo• nd• 

meros 131, 226 y de""• del C6di90 Penal. 

10.- con lo anterior se puede aseverar que -

el eatado ha tomado medidas tendiente• a lillitar el ej•!, 

cicio de la acci6n directa tanto por lo que re1pecta a • 

101 trabajadore• del sector pdblico como del privado, lo 

cual queda de manifiesto en la Ley Fede.ral del Trabajo,· 

al prohibir expresamente a lo• trabajadores el auaenti•· 

lllO y la suspensi6n de labores 1in autorizaci6n del pa 

tr6n (paro• J, cOlllo •• mencion6 anterior11ente al re• 

trin9ir, limitar y condicionar el derecho de huelga y al 

sancionar a lo• trabajadores huel9uista1 con tel'lllinaci6n 

de la• relacione• de trabajo, en caao de 1er declarada • 

il!cita la huelga; y en la Ley Federal de lo• Trabajado• 

res al servicio del E•tado, lsto ae hace patente cuando• 
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impone a los trabajadores de las dependencias e institu

ciones del sector p<!blico, la obligaci6n de que una vez

que forme parte del sindicato correspondiente, fste no -

podrS separarse de fl, y a la vez el sindicato s6lo pue

de adherirse a la Federaci6n de Sindicatos de los Traba

jadores al Servicio del Estado como dnica central recono 

cida por el Estado ademas de establecer que dnicamente -

se puede hacer uso del derecho de huelga cuando se vio -

len de manera general y sistemltica lo• derechos que co~ 

sagra el Apartado •a• del art1culo 123 Constitucional y 

al sancionar con terminaci6n de la relaci6n de trabajo -

a los huelguistas cuya suspensi6n de labores haya sido -

declarada il1cita, as1 como sancionar con prisi6n de dos 

años y multa hasta de diez mil peso• mas la reparaci6n -

del daño a los huelguista• que c0111etan actos de coacci6n 

o de violencia f1sica o moral sobre las personas, o fue~ 

za sobre las cosas, cuando no constituyan otro delito C!! 

ya pena sea mayor. 

11.- Las medidas de restricci6n que se aen -

cionan en la conclusi6ri anterior, no s6lo no han influ! 

do en que los trabajadores dejen de utilizar medios de -

acci6n directa para defensa de 1u1 derechos, sino que -

tambifn han llevado a los trabajadores tanto del 1ector

públ ieo como privado a enarbolar m&1 en alto sus princi

pios en pro de dignificar a los de su clase y prueba fe-
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haciente de ello, lo constituye la participaci6n cada 

vez mayor de los trabajadores en la polftica y en la vi

da ciudadana, al formar Partidos Polftico• de Trabajado

res y al obtener que los obreros autlnticos ocupen esca

ño• en el Congreso de la Unien. 

Sin duda, lo• hOllbre1 a111a11t•• d• la libertad 

lucharan 1ie111pre porque •• respeten los derechos en 101-

tr abajadores. 
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