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I 

I N T R o o u e e I o N 

La libertad sindical es uno de los temas m4a intere•

santes, a nuestro parecer, ya que consideramos a ~•ta como -

fiel expresi6n de el nivel de democracia que se da en un l•t! 

do determinado, el caso concreto de M@xico, como un Eatado -

burgu~s, es un Estado en el que las libertades sindical•• han 

sido restringidas de tal suerte que la expresi6n de la liber· 

tad sindical queda reducida a un plano meramente formal. 

Estas limitaciones provienen de diferente• fuentea, • 

como lo veremos, pero siempre encaminadas con la finalidad de 

evitar toda poaible unidad de la clase trabajadora y en gene

ral del pueblo explotado ya que como es bien aabido de que ai 

los trabajadores de una empresa o establecimiento ejercieran

el derecho de la libertad sindical en latu sensu, se organi&! 

r1an en forma democr4tica y posiblemente -casi seguro- expon

dr1an una fuerte oposici6n en contra de la pol!tica obrera •• 

tanto de la empresa privada como del Estado ya que la organi• 

zaci6n que se lograra formar no ser1a manipulada o cuando me

nos tendr1a cierta autonom1a ideol6gica, sindical, etc •• con• 

respecto al Estado o la propia burguea1a. 

Entremos al anllisis de los obstlculo• de tipo legal• 

que existen en nuestra legislaci6n laboral, pero ante• de 

ello analizaremos lo que se entiende por libertad sindical, • 

au naturaleza, evoluci6n, noci6n jur1dica, los aspectos de la 
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misma, con la finalidad de conocer a ciencia cierta el fen6m~ 

no que nos proponernos a~alizar, esperamos lograr una investi

gaciOn seria, sabiendo las limitaciones, obstáculos y defi- -

ciencias a las que nos enfrentarnos, para conocer la realidad

en la que vivimos y as! poder realizar una contribuciOn más -

al estudio de los derechos laborales, que en su parte m~s im

portante que es la colectiva, es seriamente negada y en cons~ 

cuencia poder luchar eficazmente para que sean respetadas y -

as! poder lograr que el pueblo mexicano se emancipe, para que 

de esta forma se libere del sistema de explotaci6n que actual 

mente ha acarreado atraso y miseria en el mundo capitalista,

acentuandose esa característica a los pueblos del tercer mun

do que viven dentro de la Orbita del mundo capitalista, 



C A P I T U L O I 

"LA LIBERTAD SINDICAL" 



I,l, 

NOCION JURIDICA 
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La noci6n jur!dica de la libertad sindical la tratar! 

mos de mostrar a travas de los diferentes ordenamientos lega

les, de una manera descendente jer!rquicamente hablando, es -

decir, partimos de lo estipulado por nuestra constituci6n fe

deral incluyendo los tratados internacionales vinculados con

el tema que estamos tratando¡ por otro lado y siguiendo la --

secuencia, examinaremos los ordenamientos secundarios, es-

decir, las leyes reglamentarias del art. 123 constitucional -

apartados A y 8, con la finalidad de tener una estructura or

denada y que por lo tanto se tenga una perspectiva mejor del

estudio de aste neur!lgico tema, que por tratarse de la mayo

r!a de la poblaci6n que es la que realmente produce el valor

sobre las mercanc!as, aste, el proletariado, debe organizarse 

de una forma libre y conciente para que efectivamente proteja 

sus intereses de clase, y que por 16gica afectar!& a otros, -

de su clase antag6nica. 

Entremos pues al examen del tema, la fracci6n XVI del 

art. 123 constitucional apartado A nos dice1 

"Tanto los obreros como los empresario• te~ 

dr!n el derecho para coligarse en defen•a

de sus respectivos intereses, formando •i~ 

dicatos, asociaciones profesionales, etc ••• • 

de ~sta fonna y sin distinci6n alguna otorga con rango con•t! 

tucional el derecho de los trabajadores de aaociarae para la

defensa de sus intereses, as! mismo les confiere el derecho • 

de constitu!r sindicatos y, agregamos por analoq!a nosotro•,• 

de afiliarse a los mismos, consideramos que si bien es cierto 
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que tienen el derecho de afiliarse a un sindicato entendernos

que también tienen el derecho de dejar de formar parte o des~ 

filiarse del sindicato al cual pertenecen e inclusive formar, 

aparte del ya constitu!do, otro sindicato. 

Por otra parte la fracciOn X del art. 123 constituci~ 

nal apartado B en la primera parte expresa lo siguiente, man

teniendo el mismo criterio en cuanto a la fracciOn XVI: 

"Los trabajadores tendr4n el derecho de 

asociarse para la defensa de sus intere--

ses comunes". 

Ahora bien, corno lo mencionarnos en la parte introduc

toria a éste an!lisis, es interesante, y aan rn!s, de signifi

cativa importancia jur!dica exponer los tratados internacion~ 

les firmados y ratificados por el Estado Mexicano a través de 

su procedimiento regular, que por mandato del art. 133 const! 

tucional, éstos, tendr!n jerarqu!a constitucional o suprerna-

c!a constitucional, citemos al rn4s importante debido a su - -

trascendencia e importancia dentro del terna que es el tratado 

n!lmero 87 de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, orga

nismo de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas, dicho trata

do fue suscrito y ratificado por el gobierno mexicano

en el año de 1949, en el cual se establecieron 

disposiciones de la rn4s variada !ndole, as! pues el art.-

20 expone: 

"Los trabajadores y los empleadores, sin ni~ 

guna distinciOn y sin autorizaciOn previa,

tienen el derecho de constitu!r las organi-
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zaciones que estimen convenientes, as! como 

el de afiliarse a !stas organizaciones, con 

la sola condicidn de observar los estatutos 

de las mismas•. 

Es decir que los trabajadores y los empleadores, efe: 

tivamente, tienen ese derecho de constituir las organizacio•• 

nes que estimen convenientes, y por razones lOgicas podelllOI • 

deducir que ~ste articulo del convenio internacional nllmero • 

87 se refiere a todos los trabajadores, en general, sin nin92 

na distinciOn se dirige a todas aqu~llas personas que pre•ten 

un servicio ya sea de una forma temporal o permanente a al9u• 

na persona flsica o moral, ya sea pdblica o privada¡ ahora •• 

bien, dichos organis~os u organizaciones nosotros las entend! 

mos en el sentido de constituir sindicatos, para loa trabaja• 

dores principalmente, pero no s6lo eso, sino de constitu!r f! 

deraciones y confederaciones, as! como de afiliarse a or9ani! 

mos internacionales sean de cualquier tipo y ain autorizacidn 

previa, cabria hacer la pregunta: ¿qu~ se querrl decir con la 

acepcidn "sin autorizacidn previa"?, En nuestraopinie!n la h! 

mos asimilado como aqu~lla facultad que tienen loa hombres de 

ejercitar ese derecho sin ninguna necesidad de aprobaci8n o • 

reprobaciOn, es decir que es un derecho frente al Eatado y •• 

frente a los empresarios e inclusive frente a loa aindicatoa, 

Recapitulando podr!arnos aseverar que segdn con lo diapuesto • 

en este párrafo no se necesita autorizaci6n (obviamente por -

parte del Estado o del patr6nJ, para que dichas organizacio·• 

nes llamadas en nuestro medio sindicatos, y que se9dn el art. 
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10° del mismo convenio menciona: 

"En el presente convenio el t~rmino organiz~ 

ci6n significa toda organizaci6n de trabaj~ 

dores o de empleadores que tenga por objeto 

fomentar y defender los intereses de los -

trabajadores o de los empleadores" 

y por lo tanto se puede resumir que la constituci6n de los 

sindicatos y su vida en general debe existir libremente de t2 

do tipo de control. 

Por su parte el art. 3• del mismo ordenamiento señala: 

"I.- Las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores tienen el derecho de redactar -

sus estatutos y reglamentos administrativos, 

el de elegir libremente sus representantes, 

el de organizar su administraci6n y sus acti 

vidades y el de formular su programa de ac

ci6n. 

II.- Las autoridades pllblicas deber&n abst! 

nerse de toda intervenci6n que tienda a li

mitar este derecho o a entorpecer su ejerci 

cio legal.• 

Efectivamente este precepto nos muestra con claridad

meridiana la forma en que dicha libertad sindical se debe ex

presar, desde la perspectiva de los hechos, desde la autono-

m1a sindical y de una forma qeneral de la vida sindical en la 

plano de la acci6n, ea decir, dentro del contexto de la lucha 

de clase•. 
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Ahora bien, un punto que no debemos de perder de vis

ta en todo nuestro an&lisia es el que se refiere a que las a~ 

toridades pdblicas, o sea el Estado, no deben de intervenir y 

menos adn entorpecer o limitar el ejercicio de este deracho,

ya que a traves de mdltiples y diferentes mecanismos, uno de

elloa por ejemplo ea la reqlamentaci6n de loa aindicatoa, y 

adn para reafirmar esta poaici6n de la libertad aindical f r8!! 

te al Estado el art. 4° del multicitado ordenamiento aeñala -

qua1 

"Laa organizaciones de trabajadorea y de em• 

pleadorea no eatln aujetaa a diaoluci6n o -

1uapanai6n por vi• administrativa.• 

Ratificando lo dicho en la parte primera de eate cap1tulo re

lacionado con al aapecto colectivo de la libertad aindical el 

artículo s• del convenio expresa lo siguiente: 

"La• organizacionea de trabajadores o de em

pleador•• tienen el derecho de conatitu1r -

federaciones y confederaciones, aai como de 

afiliarae a las mismas, y toda organi1aci6n, 

fedei:aci6n o confederaci6n tienen el derecho 

de afiliarse a organizacionea internaciona• 

les de trabajadores y de empleadorea.• 

Por lo.tanto, ya con estos dos articulo•, el 2° y al

s•, se agrupa a los dos aspectos de la libertad aindical,. -

saber• el individual por un lado y por el otro el colectivo,

el art. 6° apoya dicha actuaci6n colectiva, relacion4ndola -

con la individual al señalar que: 
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"Las disposiciones de los art!culos 2•, 3° y 

4° de este convenio se aplican a las feder! 

cienes y confederaciones de organizaciones

trabajadores y de empleadores.• 

Para conclu!r acerca de la obligaci6n que tiene el E! 

tado de respetar la libertad sindical y de la abstenci6n que

debe tener en cuanto a la ingerencia de Aste sobre los sindi

cato•, intervenci6n de cualquier tipo, el art. a•, 2da parte

manitiHta que1 

"La legi•laci6n nacional no menoscabar! ni -

ser( aplicada de suerte que menoscabe las -

garantta• previstas por el presente conve-

nio. • 

Terminando aat el primar plano, es decir, la fuente -

jur!dica de la libertad sindical que el ordenamiento de mayor 

jerarquta lo contempla que es la constituci6n federal en au -

art. 123 apartados A y a, en sus fracciones XVI y X respecti

vamente, as! como el convenio con la Organizaci6n Internacio

nal del Trabajo ndmero 87, que tiene el rango de supremacta -

constitucional otorgada por el art. 133 de la misma ley; estE 

diemos ahora lo que señala la Ley Federal del Trabajo, ley r~ 

glarnentaria del art. 123 constitucional ~A y la Ley F~ 

deral de loa Trabajadores al Servicio del Estado o Ley Buro-

cr!tica, reglamentaria del Apartado B. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) expresa en su art!cE 

lo 354 que "la ley reconoce la libertad de colici6n de traba

jadores y de patrones•, entendi@ndose la libertad de colici6n 
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el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones 

para la defensa de sus intereses comunes (art. 355 LFT) , pero 

es precisarnente en ese acuerdo temporal en el que se constit~ 

yen los sindicatos, ya que, en efecto es la uniOn de trabaja

dores o de patrones para la defensa de sus intereses en coolln. 

y efectivamente es fse fin el que persiguen loa aindicatoa, -

en general de una manera inmediata. Por otra parte la miama

ley reconoce el derecho de los trabajadores o de loa patronea 

a constitu!r sindicatos sin necesidad de autorizaciOn previa

(art. 357 LFT), es decir que no hay ningtúl obst!culo para que 

los sindicatos nazcan y, en consecuencia, si existen los sin

dicatos deben cumplir los objetivos con los cuales fueron - -

creados, por parte principaloente de los trabajadores. En ª! 

ta facultad de los trabajadores est! iopl!cito el aspecto ne

gativo ya que si se faculta a los trabajadores o patronea pa

ra formar sindicatos, tambifn lo es para que no formen parte• 

de •1 y &un de que se separen, ast lo garantiza el art. 358 -

de la LFT que dice a la letra: 

"A nadie se puede obligar a formar parte de• 

un sindicato o no formar parte de fl, 

Cualquier estipulaci6n que establezca ~ulta 

convencional en caso de separaci6n del sin• 

dicato o que desvirtue de algGn modo la di! 

posici6n contenida en el apartado anterior, 

se tendr4 por no puesta,• 

Cabrta hacerse la pregunta ¿por qué existen las clau

sulas de exclusi6n por adrnisi6n y por separaci6n en nuestra - · 
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realidad de una manera muy generalizada?, en el cap!tulo co-

rrespondiente analizaremos este caso con más detenimiento. 

Para finalizar hablando, todav!a, de los sindicatos -

el art. 359 del citado ordenamiento se refiere también a uno

de los puntos m!s importantes de la libertad sindical y dice

lo siguiente1 

"Los sindicatos tienen el derecho de redac-

tar sus estatutos y reglamentos, elegir li

bremente a sus representantes, organizar su 

administracidñ y sus actividades y formular 

su programa de accien•. 

Decimos que es importante ya que el sindicato podr! -

funcionar -al menos formalmente- de una manera autOnorna con -

respecto a los diferentes organismos oficiales o no, que pre

tendan violar su autonom!a en perjuicio de la clase trabajad~ 

ra. 

Ahora bien, hablando ya de los organismos superiores

como son las federaciones y la• confederaciones la LFT en su

art. 381 señala que los sindicatos pueden formar federaciones 

y confederaciones, las que se regir!n por las disposiciones -

de este cap!tulo, en lo que sean aplicables, En este art!cu

lo las federaciones y confederaciones, su constituciOn, sus -

estatutos, au mesa directiva, ••• podr!n ser libres de toda i~ 

jerencia de cualquier tipo, al igual que los sindicatos, per

lo meno• en lo que a nuestra opinien respecta, para conclu!r

en lo que toca a la LFT su art. 382, nos habla, señalando de~ 

tro del aspecto negativo de la libertad sindical del derecho-
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de separarse, por parte de los sindicatos de alguna federa- -

ci6n o confederaci6n constitu!da, y lo expresa de esta manera: 

"Los miembros de las federaciones o confede

raciones podr&n retirarse de ellas, en cua! 

quier tiempo, aunque exista pacto en contr! 

rio." 

Por su parte la Ley Federal de Trabajadores al Servi

cio del Estado (LFTSf 1 en su art. 67 nos dice que: 

"Los sindicatos son las asociaciones de tra-

bajadores que laboran en una misma depende~ 

cia, constituidas para el estudio, mejora-

miento y defensa de sus interese• comunes• 

lo cual nos indica que la misma ley limita el ejercicio de la 

libertad sindical, terna del cual nos ocuparemos en el capitu

lo correspondiente al hablar precisamente de las limitaciones 

a la libertad sindical1 ahora bien, considerarnos que no pode

mos dejar de señalar lo que reza por su parte el art. 68 del

misrno ordenamiento, primera parte en la cual manifiesta que -

en cada dependencia solo habr4 un sindicato, el art. 69 dice

que todos los trabajadores tienen derecho de formar parte del 

sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obt~~ 

gan su ingreso no podr!n dejar de formar parte de fl, salvo -

que fueran expulsados. 

Para concluir con la conceptualizaci6n jur1dica de la 

libertad sindical dentro de la ley reglamentaria del apartado 

a del art. 123 constitucional, en su art. 78 nos da una fiel

muestra de lirnitaci6n absoluta y un cercenamiento de .la libe! 
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tad sindical expresando que: 

"Los sindicatos podr4n adherirse a la Feder~ 

cien de Sindicatos de Trabajadores al Servi 

cio del Estado, 1lnica central reconocida -

por el Estado.• 

Se puede conclu!r sobre esta ley (LFTSEI que la libe! 

tad sindical no se deja ver, o m!s bien no existe ni siquiera 

en sus expresiones mtnirnas. 



-
s.2. 
~ 
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Debido a la misma evoluci6n del fen6meno sindical, 

desde sus or!genes hasta su etapa actual, la organizaci6n de

los trabajadores, se han constituido a trav•s de organismo• -

llamados sindicatos y por otro lado los empleadores o patro-

nes se han agrupado, si, pero bajo otra forma de organizaci6n 

que no son los sindicatos, sino organismos de car4cter civil-

como son las c4maras de industria, de comercio, etc ••• , y a•2 

ciaciones civiles como por ejemplo, y adern&a sumamente claro-

la Confederaci6n Patronal Mexicana (COPARMEXl,pero nueatra l! 

gislaci6n debido a la garant!a de igualdad consignada en el -

art, 1° constitucional no puede negarse el derecho de lo• pa

trones o empleadores de sindicarse, y como lo afirma Jo•• 

Luis D!az Castañeda: 1 

l. 

•se menciona la legislaci6n Argentina aunque 

ya no est4 vigente, porque es un ejemplo 

claro del sistema que siguen algunos poco•

pa! ses en el que la •indicalizaci6n •• UI) -

derecho reservado a los trabajadore•, en -

tanto que los patrones se organizan en aso

ciaciones regidas por el derecho civil, pe

ro inclusive realizan actividades de tipo -

laboral y econ6micae al mismo tiempo.• 

constatando nuestro criterio acerca de la naturale1•-

D!az Castañeda, J. L. "La cl4usula de exclusi6n en sua r! 
laciones con el derecho de sindicalizaci6n y la libertad
de afiliaci6n sindical". Tesis Profesional. Univer•idad 
Aut6noma de Guadalajara, Jalieco. 1973. P• 10. 
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de la libertad sindical Euquerio Guerrero2 nos da su punto de 

vista similar al anterior señalando que: 

"Generalmente los sindicatos se forman de 

trabajadores ya que los patrones o emplead~ 

res se agrupan en c!maras y en otras dife-

rentes organizaciones que no reciben el no~ 

bre de sindicato.• 

Es de significativa importancia esta aclaraci6n, ade

mas de que jur!dicarnente, en efecto, los patrones y empresa-

ria• no se agrupan en aindicatos y es m&s, en los hechos mis

mos se demuestra con bastante claridad. Por otro lado basan-

dese en los aspectos tanto hist6ricos cono sociol6gicos se --

puede demostrar tal afirmaci6n. 

Por su parte el maestro Mario de la Cueva3 opina: 

•ta conciencia de la unidad de la clase tra-

bajadora y en su decisi6n de luchar por la 

realidad de la justicia social para el tra

bajo, elevado a la categor!a de valor aupr! 

mo de la vida social, radica la esencia del 

sindicalismo.• 

Y para conclu!r el mismo autor menciona que la libertad sind! 

cal en au m&s amplio concepto es un derecho de y para la cla

se trabajadora. 4 

2. Guerrero, Euquerio. "Manual de Derecho del Trabajo". Edit. 
Porrda. Und@cima Edici6n. MAxico. 1980, p. 291. 

J. Cueva,Mario de la. "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". 
Editorial Porrda. Tercera Edici6n. M@xico. 1984. Tomo II.
p. 252. 

4. Ibidem. P• 264. 
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N8stor de Buen Lozano5 comenta acerca de la libertad

sindical y su naturaleza lo siguiente: 

"La naturaleza del sindicato es parte del d~ 

recho social que va a tratar de equilibrar, 

es decir, se trata de nivelar las situacio-

nes tanto cultural, pol1tico como econ6mico _,, 

entre los empresarios y los trabajadores,• 

Reflexionemos acerca de esta posici6n comentando an -

primera instancia que estamos en desacuerdo en lo que se re-

fiere en lograr un •equilibrio", de "nivelar•, como sabemo• • 

el sistema capitalista de producci6n, desde sus or!genea, 

trae consigo un antagonismo de clase, dicho antagonismo se b! 

sa en varias contradicciones, una llamada la principal preci· 

samente por ese inter@s de clase totalmente diferente entre -

la burgues1a y el proletariado, por otro lado 1ntimamente re

lacionada con @sta existe la llamada contradicci6n fundamen--

tal que consiste en que la producci6n es social, ea decir, -

que para elaborar o producir un bien material, •ste pasa por• 

diferentes etapas y cada una de @stas, los trabajadores, efe~ 

tivamente al trabajar le van incrementando un valor por •u --
'/ !J o . 

trabajo ejercitado sobre lo que se va a producir, a su vez-

cuando la mercanc!a, o sea lo producido, son vendidas el va•• 

lar va a estar determinado por el trabajo socialmente necesa

rio para hacerlas, y es precisamente ese valor el producido -

por los trabajadores, bien, pero al venderse dicho producto -

S. Buen Lozano, N•stor de. "Derecho del Trabajo". Editorial -
Porrda. Quinta Edici6n. Tomo II. Mfxico. 1983. p. 540•541. 
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la ganancia es para el patr6n y por lo tanto hay una apropia

ci6n privada del valor producido por los trabajadores, obvia

mente descontando lo gastado en el capital fijo y en el capi

tal variable. Después de haber hecho una pequeña e~plicaci6n 

:!Jue adem4s sabemos que adolece de muchos otros elementos que

na los exponemos debido a que no es el terna que estamos tra-

tando pero que est4 !ntimarnente relacionado, ni tampoco es el 

lugar preciso para hacerlo, pero as! de esta manera tan escu~ 

ta se puede demostrar que los intereses son contrarios, anta

g6nicamente e irreconciliables y que por lo tanto de esta co~ 

tradicci6n entre estas dos clases no creemos realmente que se 

vayan a equilibrar los intereses de ambas partes debido a su

propia naturaleza, ya que se estar!a hablando de una concili! 

ci6n de intereses y eso, en la pr4ctica, 'en la vida sindical, 

en un plano colectivo, en un sentido de clase, y en general,

es inconcebible, apoyados definitivamente en lo expuesto cen

an terior idad, 

En lo que si estamos de acuerdo y quiz4 por deducirlo 

es que s!, de hecho el sindicalismo trata de mejorar la situ! 

ci6n de sus agremiados econ6micamente hablando, esto en una -

lucha inmediata, pero eso no es todo, no acaba la lucha en e! 

ta confrontaci6n econ6mica, ya que el sistema capitalista 

con sus contradicciones internas ha demostrado su ineficien-

cia como sistema econ6mico y por lo tanto de otorgar, cuando

monos, seguridad econ6mica a toda la poblaci6n sobre la cual

se desenvuelve y que por lo tanto incita a los obreros a una

aegunda etapa de lucha, y la m4s importante a nuestro juicio-
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y que ea la mediata, que tenga COlllO finalid4d instaurar un 

aiat81111l diferente que en vez de obtener ganancias y que reine 

el interea privado obtenga una aequridad social real, y como 

lo dijera el 111&eatro Mario de la Cueva•' 

·~ creaci4n de la repdblica del trabajo" 

En la cual no haya explotadores, ea decir, que no - -

exista la propiedad privada sobre loa aedioa de producci8n, -

en pocas palabra• que no exista la burgueda que explote al -

pueblo trabajador. 

&. cueva, 1111rio de la. Op. Cit. p. 252. 
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La evoluci6n de la libertad sindical la ~· con

ceptualizar a travfs de preci .. r la evolucien del sindicato y 

del sindicalilllO, expre .. do por lledio de •u• manifeatacione•

que ae muestran en la hi•toria por condiciones dada• material 

mente, es decir que el •indicato naci6 a partir del momento -

en que se empezaba a dar un determinado modo de próducci6n -

que cada vez qanaba mi• terreno a nivel mundial hasta lleqar

• ser el daninante y con raz6n opina BaYl'n Chac6n7 que ºla• -

asociaciones profesionales tienen una rata econtlmica-laboral

y •on unione• provocada• por una unidad de intereses ••• •, en

donde por un lado esta la burqueata como claae que detenta --

101 aedioa de producci6n, la cual explota a la clase obrera o 

proletaria que •• dueña dnic ... nte da •u fuerza de trabajo, -

al efecto J. L. otaz ca1talleda1 esti.11141 

ºHist6ricamente la1 coalicione1 y aqrupaaitl!l 

to• obrero• y patronal•• surqen de manera -

inevitable cOllO fen6meno• econ6mico1-socia

lea del desarrollo indu1trial capitali1ta.

El 1indicato obrero nace de la aaociaci6n -

an contra de la burque1ta y obliqa al Esta

do para que reconozca au personalidad y ast 

lsto1 conatituyan un in1trumento de lucha -

en contra de la burquesta.• 

7. laydn Chac:dn, Gerardo. •11anual de Derecho del Trabajo". 
Quinta Sdici6n. Bapalla. Volumen 11. 1964. p. 676. 

1. Dfu caatalleda, J. i:.. Op. Cit. p. 15. 
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Adem4s con la lllilllifestacil5n de los sindicatos de de .. - e 

fender los intereses de sus agrémiados Walker Linares9 expre

sa que •en las legislaciones se tiende, casi siempre sin @xi

to, a que los sindicatos se mantengan estrictamente en la 15r

bita profesional, pero acontece que al existir libertad sind! 

cal los sindicatos, en su actitud de defensa de los intereaes 

profesionales, asumen una posicil5n de lucha dentro del fatal

antagonismo que encierra el régimen capitalista•, y al efecto 

de ese antagonismo Castorena10 expresa que "la asociacil5n pr2 

fesional, en sumo, constituye el instrumento de la lucha de -

clases•, este criterio apoya lo sustentado por Walker Linares 

as! como nuestra opinil5n acerca del tema, debido a la rapaz -

explotacil5n que sufr!an (y sufren) los trabajadores, @sto1 t~ 

vieron la necesidad de unirse y como lo comenta Antoine1 11 

"!l derecho de asociaci15n es la facultad que 

tiene el hombre de unir sus fuerzas con las 

de sus semejantes, de una manera constante

con el objeto de realizar un fin comdn, !!

cito y honesto.• 

Y agregamos nosotors que ese fin del que habll5 Antoi• 

ne es la defensa de sus intereses, intere1e1 propio• de la --

9. Walker Linares, Francisco. "Esquema del Derecho del Traba 
jo y de la Seguridad Social en Chile", en Coleccil5n de E~ 
tudios jur!dicos, Chile. Volumen LII. 1965. p. 133. 

10. castorena, Jesds. ·~~nual de Derecho Obrero•, Composici6n 
TipogrSfica Offset "Ale". Sexta Edici15n. México. 1984. p. 
230. 

11. Antoine, citado en cabanellas, Guillermo, "Tratado de De
recho Laboral". Edit. El GrSfico. Argentina. Tomo III. •• 
1949, P• 63. 
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clase trabajadora en contra de los de la burques!ar por su -

parte Ihering12 comenta acerca de los fines del sindicalismo; 

diciendo que "estos no podr!an alcanzarse con los esfuerzos -

aislados de los individuos y que exigen, imperiosamente el -

concurso de varios• y por lo que entendernos es que los inter~ 

ses de los trabajadores pueden ser defendidos con mayor efic~ 

cia mediante la formacien colectiva de dstos y su representa

tividad por medio de los sindicatos, ya que como lo afirma RE 

berto Pdrez Paten1 13 

"De hecho y de derecho, laa asociaciones pr2 

fesionales de hoy ejercen la representacien 

colectiva de las asociaciones en todo aquA

llo que tienda a fijar condiciones genera-

lea de trabajo,• 

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

ganizacien de los trabajadores en sindicatos, dnica forma de

defender sus intereses con mayor efectividad se halla trabado 

ya, una lucha de clases y con razen opina MoisAs Poblete Tro~ 

coao14 "paralelamente al movimiento de asociacien profesional 

se han desarrollado los conflictos colectivos de trabajo•, --

12. Ihering, citado en Cabanellas, Guillermo, Op. Cit. p. 102. 

13. 'p@rez Paten, Roberto, Derecho Social y Legislacien del -
Trabajo•. Ediciones Arayd. Segunda Edicien. Argentina. 
1954. p. 577. 

14. Poblete Troncoso, MoisAs. "El Derecho del Trabajo y la se 
guridad Social en Chile", Editorial Jur!dica. Chile. 1949. 
P• 91, 
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por su parte Altamira Gigena15 estima, hablando ya de lo que

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

centra del capital diciendo que: 

"La asociaci6n profesional, el sindicato en 

concreto, nace de la coalici6n, vale decir-

de la simple asociaci6n humana con un fin -

concreto y determinado, que obtenido pierde 

su existencia. Pero esa coalici6n, que en-

principio es casual, temporal y esporldica

COr.lienza a tener perdurabilidad, solidez y 

permanencia" 

y el mismo autor comenta concluyendo que "la a•ociaci6n prof! 

sional no logra salir de una inestabilidad permanente. El E! 

tado se transforma pero no elimina las causas que provocan la 

injusticia social. Esta situaci6n no puede permanecer indef! 

nida, es urgente lograr una salida", sobre @ste punto cabe h! 

cer una acentuaci6n sobre todo a lo que se refiere 'del Est-40, 

observamos que, dentro de los Estados capitalist-.. y decilllo• -

que son capitalistas porque el r~gimen econ6mico que rige en -

dichos Estados, el dominante es el sistema capitalista de pro

ducci6n, el Estado es incapaz como tal, de resolver le• injus

ticias sociales provocadas por el mismo si•teme de pro4ucci6n, 

y al cual defiende, generalmente, a travfs de diferente• ... -

15. Altamira Gigena, RaOl Enrique. "La Libertad Sindical y 
sus Garant1as• en el Bolet1n de la Facultad de Derecho y• 
Ciencias Sociales de la Universidad de C6rdoba, Argentina. 
Año XXXIX, nOmeros 1-3, Enero-Junio. 1975. p. 111. 
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dios legales o no, y en consecuencia la lucha de clases, lu-

cha de intereses contradictorios no cesar!, hasta que por me

dio de dicha controversia se llegue a constitu!r un sistema -

de produccien diferente, terminando as1 la explotaci6n y las

desigualdades, as1 corno los antagonismos de clase. 

Por su parte Alfred Hueck16 comenta que •en el Estado 

social de derecho no es imaginable sin libertad de coalicien

y que el principio de el Estado social de Derecho tarnbi4n es~ 

t4 protegido frente a cambios constitucionales•, esto quiere

decir, al menos en nuestra opinien, que en todo Estado capit~ 

lista, E1tado Social de Derecho, y debido a la intensa lucha

da clases· que se lleva a cabo, la libertad sindical no se de

be exclu1.r, suprimir o limitar, porque es un derecho de clase, 

de la éiase trabajadora, ganado a trav4s de su lucha cotidia

na y de una forma prolongada, 

Hablando ya, propiamente de la libertad sindical, en

cuanto a la evoluci6n del sindicato Rouast et Durand17 menci2 

na tres per1odos de la evoluci6n del •indicato en Francia con 

respecto al Estado y que son: 

l) Etapa de prohibicien, hasta 1848, ya que la legis

laci6n Napole6nica lo consideraba corno un delito.

Prueba de ello es el C6digo Penal Franc4s en su -

art. 291 que prohib1a la a1ociaci6n de rn4s de 20 -

16. Hueck, Alfred y Nipperedy, H.C. "Compendio de Derecho del 
Trabajo" Editorial Revi1ta de Derecho Privado. España. --
1963, P• 263, 

17, Rouast et Durand, citado en Guerrero, Euquerio. Op. Cit.
P• 217. 
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personasi. 18 

21 Per!odo de tolerancia hasta 1884. 

el Per!odo de reconocimiento a la libertad de a11<>cia

ci6n. 

En cuanto al primer per!odo comentaremos unas l!neas, 

Precisamente en Francia el modo de producci6n capitalista ob-

servaba un auge, -por supuesto no en el mismo grado de desa--

rrollo que en Inglaterra, que era superior-, la burgues!a que 

cada vez se volv!a m~s poderosa tanto econ6mica como pol!tic! 

mente se veta en la necesidad de proteger sus interese•, y la 

mejor manera de salvaguardarlos era no permitir la orqaniza-

ci6n de aqudlla masa de trabajadores que viv!an una tremenda

explotaci6n y en condiciones de vida infrahumanas, y la Qni

ca forma de lograr controlarlos era mediante la prohibici6n -

de fundar sindicatos propiamente dichos leqalmente y con esto, 

la burques!a persegu!a la siguiente finalidad señalada por G. 

Radbruch1 19 

18. 

19. 

"El orden jur!dico tradicional s6lo hab!a t2 

mado en cuenta al empresario.y a lo• obre-

ros individuales unidos cada uno de f•to• -

con aqu81 e~ una relaci6n jur!dica eapeciali 

pero no ve!a la unidad de equipo de lo• tr! 

bajadores de la flbrica, sino •8lo relacio

nes indivi~uales de trabajo. Ahora bien, -

ver Tapia Aranda, 
Editorial Velux. 
Radbruch,G.Citado 

Enrique. "Derecho Procesal del Trabajo• 
sexta Edici6n. Mfxico. 1978. p. 133. 
en Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 248, 
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Astas relaciones eran las de un contrato de 

servicios, esto es, las de un pacto de sumi 

si6n.• 

As1 de esta forma se va infiriendo el papel del Esta

do en la legislaci6n, que como es 16gico, va a ser parcial en 

el sentido de que se inclina, no precisamente para proporcio

nar el "bien comrtn•, sino parcialmente a favor de una clase -

determinada que generalmente esta condicionada al modo de pr~ 

ducci6n dominante en un lugar y tiempo deterr.1inado y de acue! 

do al grado de intensidad de la lucha de clases. 

Hablando sobre Aste per1odo de prohibici6n el maestro 

NAstor de Buen20 comenta que "Asta etapa se da con la prohibi 

ci6n de formar asociaciones de trabajadores o de patrones con 

el prop6sito de mejorar su situaci6n; en este momento el movi 

miento obrero era de corte mutualista. El individualismo se-

encuentra decayendo ya que el proletariado va en aumento•, y 

con reapecto a la primera parte de lo expresado por N@stor de 

Buen, Enrique Tapia Aranda21 comenta: 

"Bajo la constituci6n de 1858 los trabajado--

rea trataban de unirse, ~ero quer1an reves

tir dicho acto con formalidades legales pe-

ro catan dentro del supuesto del art. 825 -

del C6digo Penal de 1871 que penaba dichas -

agrupacione•1 caao contrario con laa asoci! 

ciond• de lo• patronal denominadas c4maras-

20,Buen, N@stor de. Op, Cit. p. 552. 
21.Tapia Aranda, E. Op. Cit. p. 134. 
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de comercio que ten!an la finalidad de lo -

que podr!a ser un sindicato de patrones•, 

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

n!an garant!as legales para formar, materialmente, asociacio-

nes para proteger, defender y aumentar sus intere•ea, obvia--

mente en detrJ,mento de los trabajadores que actuando de une -

forma aislada en contra del patren pr&cticamente antes de em

pezar la lucha estaban derrotados debido a su aislamiento. 

Ejemplo t!pico de •sta etapa fu• la Ley Le Chapelier

en Francia, la cual fu• motivada, en palabras de E. Tapia - -

Aranda22 debido a que la •asociaci6n de compañeros se cona- -

titu!a con la finalidad de defenderse de lo• maeatro1, pero -

las autoridades de la Asamblea Constitucional vote dicha ley

que suprim!a y prohib!a todo tipo de corporaciones• y que por 

lo tanto prohib!a toda institucien de derecho colectivo, aa!-

como el uso de la huelga, en fin, era un ordenamiento pera •2 

meter a los trabajadores de una manera individual y aialada1-

al igual que en Inglaterra diferentes leyes prohib!an la for

macien de los •tradeunions• que es la asociacien de oficios o 

profesiones o sea asociaciones profesionales, ••te fen&fteno,

el de Inglaterra, es de significativa importancia ya que en -

ese pa!s se desarroll6 el capitalismo con gran celeridad, a -

mediados del siglo pasado, en comparacien con loa otro• Eata-

dos de Europa y del mundo. 

Ahora bien, en lo que se refiere N. de Buen a lo que-

22. Ibídem. p. 287, 
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concierne en que hasta este momento -la etapa de prohibici6n-, 

el movimiento obrero era de corte mutualista, el maestro de -

la Cueva 23 se muestra en desacuerdo, al igual que en parte en 

nuestra opini6n, señalando que "fu~ precisamente en los si- -

glos XII y XIII que se constituyeron las hermandades (con fi-

nes mutualistas) y en el siglo XVI se crearon formas asociat~ 

vas que son, digamos, los antecedentes de los sindicatos". 

2) El periodo de tolerancia, es decir que se levant6-

la prohibici6n de formar sindicatos propiamente dichos para -

exigir mejores condiciones de vida, de una manera general, pe

ro ¿cu4l fue la raz6n por la cual fue abrogada la ley que pr2 

hib1a la formaci6n de íos sindicatos? Nosotros consideramos-

que dicho cese de prohibici6n de formar sindicatos fue causa

da porque cada d!a el ndrnero de trabajadores se multiplicaban 

geomdtricamente y siendo que viv!an en condiciones de vida 

paupdrrimas, dstos se unieron espont4neamente y en un acto de 

violencia causaron perjuicios a la clase dominante, obviamen-

te todo este desenvolvimiento se da dentro de la lucha de el~ 

sea, por lo tanto el Estado supo medir la correlaci6n de fue~ 

zas y en consecuencia permiti6 que los sindicatos existieran

"libremente•, al respecto Pdrez Pat6n24 comenta: 

"A partir de la segunda mitad del siglo pa

sado, ae caracteriza por el nacimiento y 

desarrollo de las asociaciones profesiona--

23, Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 2•e. 

2•. Pdrez Pat6n, Roberto, Op. Cit. p. 577. 
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les, particularmente bajo la forma de sind! 

catos, que agrupan individuos de idéntica -

ocupaci6n u oficio y, por conaiguiente con

interesea cOlllllnes a todos ellos,• 

Y son precisamente esas asociaciones prof esionale• 

llamadas por primera vez en Tola!n en 1863, y en 1866 por una 

asociaci6n de trabajadores zapateros y que viene del griego

,!!!l que significa .22!!• y ~ que quiere decir justicia, e• -

decir, con Justicia, dicho sindicato de zapateros se llam6 

•c&mara sindical•. 25 

N••tor de Buen26 nos habla del papel que desempeñaron 

loa sindicatos en dicha etapa de tolerancia, de esta manera: 

•se di6 un desarrollo sindical con1iderable, 

laa disposiciones que sancionaban la fora:ia

ci6n de sindicatos quedaban excluidos, la -

pol1tica no fue de ninguna 1t111nera pro-•ind! 

caliata ya que prohib!a la huelga y le dir! 

g!a principalmente a evitar la diacuai6n de 

las condiciones de trabajo ante empleadora• 

y trabajadores, en segundo lugar, trataban

de impedir la presi6n sindical para hacer -

efectiva una suspensi6n colectiva de traba-

jo." 

2s. Ver, Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 249 y C&•torena, Je
s~s. op. Cit. p. 229, 

26. Buen, N6ator de. Op. Cit. p. 553. 
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Lo que por dem4s queda entendido que son las funcio-

nes directas e inmediatas de los sindicatos como tales. 

3) Per!odo de reconocimiento a la libertad de asocia

cilm del 21 de mayo de 1884 en que la ley francesa emple6 la 

palabra sindicato y añadi6 la p~labra profesiona1 27 , y es ha! 

ta este momento, y precisamente da la casualidad que los sin

dicatos en Francia e Inglaterra principalmente, ejerc!an una

gran presi6n en contra tanto del Estado como del capital, en

que el Estado los reconoce y en palabras de Walter Kaskel: 28-

"Durante mucho tiempo el Estado luch6 contra las asociaciones 

profesionale•, pero finalmente las reconoci6 como los repre-

sentantes aut4nticos de loa emplaadorea y trabajadores,• 

En este per!odo de reconocimiento de los sindicatos -

por parte del Estado en que se da una modalidad de control 

sindical, control por parte del Estado capitalista Franc6s e 

Ingl6s, pero ¿con qu6 finalidad?, ¿por qu6 un Estado que bus

ca el tan mencionado "bien comQn" qui•iera tener un control -

sobre los sindicatos?. Como lo explicar.1os anteriormente un -

Estado no puede ser diferente al modo de producci6n dominante 

en ese momento y por lo tanto tiene la obligaci6n de proteger 

los intereses de la clase dominante y/o en el poder y la Qni-

ca forma de hacerlo es mediante el control de la masa explot~ 

da, a trav6s del registro sindical, como una modalidad de co~ 

27, Ver, Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 249. 
28, Kaskel, Walter y Dersch. "Derecho del Trabajo". Editor Ro 

que de palma, Quinta Edici6n. Buenos Aires, Argentina • 
. 1961. p. 462. 
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trol sindical y de la limitaci6n a la libertad sindical, al -

efecto Néstor de Buen29 estima que: 

la que 

"Apareci6 en Inglaterra por primera vez con

el pretexto de prot~ger a loa sindicatos de 

!RlS lideres por posibles conductas f raudule!!_ 

tas de Astes contra aquAlloa. 

Y de una manera general para constituir wi 

sindicato se ten!a que obtener la autoriz! 

ci6n del Estado, para que tenga personali--

dad jurídica y as! sujetarse Asto• -lo• ai~ 

dicatoa-* a un control.• 

Y siguiendo por la misma linea E. Tapia Aranda 30 ae~ 

"La ley Francesa en relaci6n a los sindicato• profe•i2 

nales en su art. 2•, de 1884 dispone que loa sindicato• prof! 

sionales constitu!dos por mlls de 20 personas podr!an funcio-

nar libremente, Pero deb!an registrarse. La leqialaci6n In

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

personalidad jurídica y poder actuar,• 

Pero, mientras tanto, ¿qué auced!a en MAxico?, el de

sarrollo del capitalismo es desigual y por lo tanto diferen-

tes pa!ses -por no decir todos- no pasan por las mismas eta·

pas, las mismas condiciones y justo al mismo tiempo. De una

manera general AmArica Latina ha atravesado por 4 fase• de --

29. Buen L. Néstor de, Op. Cit. p. 557 y 558. 
30. Tapia Aranda, E. Op. Cit. p. 133. 

* Agregado nuestro. 
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desarrollo de los sindicatos y con respecto a este punto de -

vista Graciela Bensusan31 expresa lo siguiente: 

"Puede decirse que en Am6rica Latina las 4 -

fases por las que, en t6rminos generales, -

ha atravesado dicha relaci6n, prohibici6n,

tolerancia, reconocimiento e integraci6n de 

los sindicatos a la vida estatal, se entre

mezclan y confunden al mismo tiempo que el

proceso de legalizaci6n de las organizacio

nes obreras est& caracterizado por regresi~ 

nea que lo revierten totalmente o lo redu-

cen a su expresi6n mts formal." 

'' Pero veamos m&s de cerca el desarrollo del sindical!! 

mo en M!xico. Euquerio Guerrero32 nos dice que •en el siglo

XIX el Estado Mexicano no reglament6 las cuestiones de traba

jo, pero s! los actos de los grupos organizados o no, que te~ 

dieran a subir los salarios, pero eso si, la libertad de aso

ciaci6n -en general-* fue garantizada por la constituci6n de-

1857", y se podr& observar de lo anteriormente expuesto que -

los sindicatos propiamente dichos -<ie loa trabajadores- no PE! 

d!an funcionar de acuerdo a sus fines, mis sin embargo las 

asociaciones de car&cter patronal s! pod!an tener vida y que-

31. ·sensusan, Graciela. "La Reeatructuraci6n del Capitalismo
y la Vigencia de las Libertades Sindicales. El Caso de MG 
xico.• Revista de la Oivisi6n de Ciencias Sociales y Huma 
nidadas. Univesidad Aut6noma Metropolitana. Azcapotzalco. 
MGxico. No. 5, Volumen III. 1982. p. 127. 

32. Guerrero, Euquerio. op. Cit. p. 289. 

• Agregado nuestro. 
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inclusive tend!an principalmente a bajar los salarios o ex-

plotar a la clase trabajadora más, elevando su tiempo de tra

bajo o jornada laboral o implementando mejores tdcnicas para

la producci6n, incrementando as!, su ganancia a costa del es-

fuerzo y del trabajo de la clase obrera. Posteriorl!lente, si

guiendo al mismo autor, "aparecieron varios tipos de inspira

ci6n tanto de tipo ideol6gico, por parte de los herl!lanoe Flo-

res Magdn para una organizaci6n obrera; como de organiamos 

pro-obreros como el C!rculo de Obreros de M~xico de 1872, la 

Sociedad Mutualista de Ahorro de 1902 y la Casa del Obrero 

Mundial de 191233 •, dichas "inspiraciones" nacieron no por el 

simple hecho de hacerlo sino porque la lucha de claaes se in

tensific6 y los trabajadores se organizaron para defender sus 

intereses de clase. Adem!s de los movimientos surgidos en E~ 

ropa, por parte de los trabajadores principalmente de Inglat! 

rra y Francia, as! como la influencia de diferentes ideOlogoa 

de corte anarquista corno Bakunin, Kropotkin, etc,,, Entrando

ya a la etapa de la regulaci6n estatal el mismo autor expre8&1 

"Fue hasta la constituci6n de 1917 cuando el 

Estado reglament6 la asociaci6n profesional, 

tanto de los obreros como de los patrones -

para coaligarse en defensa de sus respecti

vos intereses formando sindicatos, asocia--

cienes profesionales, etc ••• en la fraccidn 

XVI del art. 123 constitucionat34 •, 

33, Ibidem. p. 290, 

34. Ibidem, p. 290. 
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Y para concluir expresa lo siguiente: 

"En 1931 se expide la Ley Federal del Traba

jo que es la que va a regular de una manera 

definitiva la forma y el fondo de la actua

ciOn de los sindicatos· 5•. 

Y es precisamente en esta etapa en la cual el Estado

Mexicano tiene una injerencia directa en la vida sindical de~ 

de su origen, es decir, desde su registro que le exige al si~ 

dicato varios requisitos y que, a juicio de la autoridad, si

no se reunen los requisitos satisf actoriar.tente, no se otorga

r& dicho registro al sindicato solicitante y en consecuencia

no tendrS personalidad jur1dica y por lo tanto no podr4 nego

ciar el contrato colectivo de trabajo en nombre de sus repre

sentados, teniendo ast el Estado un control sindical a trav~s 

del registro, tema por dem&s interesante que revisaremos a -

fondo, como ya lo hemos dicho con anterioridad. 

Para ir concluyendo Euquerio Guerrero36 señala que la 

libertad de asociaciOn profesional ea el resultado de los pr~ 

pios principios del liberalismo, es decir, la uni6n permanen

te de loa hombres que puede acarrear la m4s diversa finalidad. 

Estamos de acuerdo con Ssta posiciOn ya que de hecho, 

la libertad de asociaci6n naci6 de los principios del libera

lismo, como ~espuesta en contra de las imposiciones del sist~ 

ma feudal, pero al poco tiempo la clase dominante se va dando 

35. Ibidem. p. 291. 
36. Ibidem, p. 288•289. 
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cuenta que los trabajadores tambi!n se organizan para defen-

der sus intereses en contra de los de la burguesia, y !ata --. 
acude al expediente de la prohibicidn de todo sindicato y de-

su funcionamiento como tal, mientras tanto la lucha de·clasea 

se agudiza -cuestidn que a la burguesta no le conventa, ni le 

conviene-, y la soluci6n del Estado mexicano fu!, primero ga

rantizar dicho derecho por medio de la conatitucidn de 1917 y 

posteriormente de reglamentarlo, por no decir 101!\eterlo a un• 

control, en 1931 con la Ley Federal del Trabajo, 

Mario de 1a C~eva37 expresa, en relacidn con la evol~ 
cidn del sindicato que •no es un fendmeno ca1ua1, aino que ea 

el resultado de un desarrollo del sistema de produccidn que -

es el capitalismo que junto con la revolucidn induatrial lan• 

z6 a la miseria y explotacidn a la mayorta de los hombres y -

!atoa al verse deilprá:.eqidos tanto jur!dica como materialmente 

tuvieron que unirse para la defensa de sus intere•e• y oponer 

se a la ambicidn del patrdn formando diferente• agrupacionea• 

que culminaron con el sindicato•, comentario que refuer1a - • 

nuestro punto de vista de la creacidn y deaarrollo del 1indi• 

cato en qeneral. Ahora bien, el aindicaliamo ae ha desarro•• 

llado a tal medida que no tan sdlo ea un movimiento regional· 

0 si se quiere nacional sino que tiene repercuaione• ya a ni• 

vel internacional, al respecto J,L. Dtaz Castañeda31 agre9a1 

37. cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 288•219. 
38. O!az castañeda, J,L. 0p. Cit. p. 9, 
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"Pasada la segunda guerra mundial, los dere

chos civiles y pol!ticos, as! corno los der! 

chos econdrnicoa, sociales y culturales se -

transfieren al plano internacional, con el

nornbre de derechos humanos, y entre ellos -

se encuentra el derecho de sindicalizacidn". 

Aunado a Aste criterio podernos decir que dicho derecho de si~ 

dicalizacidn ea la libertad sindical proclamada en 1948 por -

la Organizacidn Internacional del Trabajo y ratificada por el 

Estado Mexicano. 

Recalcando nuestra posicidn de que los sindicatos son 

un instrumento de lucha de claaes y estando en contra de toda 

lirnitacidn a la libertad sindical citarnos nuevamente a Jos~ -

Luis D!az Caatañeda39 que manifiesta, para conclu!r este inci 

10 io aiquiente: 

"El aindicato nacid en un movimiento netarne~ 

te individualista, y laa leyea rnlxirnas en -

general, han tratado de enfatizarlo, pero -

se debe de comprender que actualoente el d! 

racho a la sindicalizacidn es un derecho de 

clase, comprendido dentro del derecho cole~ 

tivo de t!abajo, que pone en relieve, no el 

intento de equilibrar lo• diferentes facto

r•• de produccidn, 1ino la lucha de claaes

entre la burqueafa y el proletariado, cada

vea mayor.• 

39. Ibidern. p. 20-21. 
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La conceptualizaci6n sobre la libertad sindical al P! 

recer y de primera instancia resultar!a en palabras de Néstor 

de Buen un concepto dif!cil, pero no lo consideramos en tal -
extremo si se analizan correctamente los diferentes criterios 

acerca del terna y sus relaciones rn&s directas en los dif eren

tes campos dentro de la misma materia. 

El mismo Néstor de Buen40 nos dice que "la libertad -

capitalista existe para que un hombre explote a otro hombre•, 

y que por lo tanto a consecuencia de dicha explotaci6n es una 

"libertad para morirse de hambre•41 , este criterio desemboca-· 

en otro al decir que existe una pugna entre la libertad corno

supremo valor y la lucha de clases, que como es 16gico de d! 

ducirse, que ambas ideas son producto de una ideolog!a deter

minada, ea decir, por un lado la burguesa que postula (adem&s 

de lo anterior) la libertad como un beneficio "otorgado" al -

hombre, corno algo intr!nseco1 por otro lado tenernos al socia

li11rno que postula corno medio para alcanzar la libertad el éx! 

to que puada tener el proletariado, y en general toda la po-

blaci6n explotada de un pueblo, sobre la clase burguesa (as!

corno pasando por el Estado capitalista), detentadora de los -

medios de producci6n y sujeto activo de la explotaci6n. 

Y para finalizar acerca de la libertad visto desde un 

fngulo social y por lo tanto a partir de una p~rspectiva jur! 

dico-1ocial, adern81 de que es una variante seg11n el tiempo y 

lugar donde se pretenda aplicar, en nuestro tiempo el aspecto 

40. Buen L., Ndstor de. Op. Cit. p. 563. 
41. Ibidem. p. 563, 
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que reviste mayor importancia es la lucha de clases y que por 

lo tanto se ha dejado atr&s el individualismo an&rquico que -

resulta anacr6nico, para dar paso, como ya lo hemos menciona

do, al &rea social, al contexto social. 

Por su parte Arthur Erwin 42 señala que "la libertad -

quiere decir derecho a escoger entre dos o mas po•ibilidade•-

de decisi6n", aunado a !ste criterio Archibald Maclei•h43 

su declaraci6n de libertad manifiesta lo ·siguiente: 

"La libertad es el derecho a escoger, el de

recho de crearse uno mismo posibilidades de 

elecci6n. Si no tiene la posibilidad de e! 

coger y no puede ejercer esa opini6n, un 

hombre no es un hombre, sino un miembro, un 

instrumento, una cosa.• 

Ahora bien, hablando del aspecto sindical Euquerio -

Guerrero44 adopta la definici6n que la ley señala sobre el -

sindicato, haciendo especial !nfasia en lo que se refiere al• 

estudio, defensa y mejoramiento de sus respectivo• intere•••I 

y de manera por dem&s obvia dichos intereses (de lo• patrona• 

y de los trabajadores) son contradictorios e irreconciliable11r 

intereses derivados de dos clases diferentes y antag6nica•, -

Mario de la Cueva 45 define al sindicato como "la expre•i8n de 

luchar por una aplicaci6n, cada dta mas amplia, de la ju•ti--

42. Erwin, Arhur. "La Controversia Sobre la Afiliaci6n Sindi• 
cal en Estados Unidos•. Revista Internacional del Trabajo. 
Ginebra, Suiza. No. 2. Vol. LVII. Febrero 1958. p. 134. 

43. Macleish, Archibald, Citado en Erwin, Arthur; Op. Cit. p. 
134. 

44. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 291. 
45. Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 283. 
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cia social a las condiciones de prestaci6n de los servicios -

Y por la creaci6n de una sociedad futura en la cual el traba

jo sea el valor supremo y la base de las estructuras pol!ti-

cas y jur!dicas", desprendiéndose de lo anterior tanto el as

pecto mediato corno inmediato de la finalidad de los sindica--

tos dentro de nuestra realidad; volviendo con Néstor de 

Buen46 el sindicato es "la persona social libremente consti-

tu!da por trabajadores o patrones, para la defensa de sus in-

teresas de clase", y es precisamente en ésta definicidn que -

se nos muestra, la oportunidad para ir pensando rn&s seriarnen-

te sobre la constituci6n del sindicato por ser una persona so 

cial libremente constitu!da, rn&s adelante el mismo autor nos-

cornenta1 "de acuerdo a la naturaleza del sindicato, su origen, 

evoluci6n, fines, y, rn&1 aan, y muy importante dentro del co~ 

texto de la lucha de clases se debe entender corno un derecho

colectivo 47 • y también expresa al sindicalismo visto en su -

ra!z corno un aspecto individualista contenida en los derechos 

del hornbre48 , y para conclu!r señala que "la naturaleza del -

derecho sindical es precisamente de clase ya que se refiere -

esencialmente al proletariado de manera genera1 49 •, por lo -

tanto se concluye que el maestro Néstor de Buen se contradic~ 

a la primera definici6n, que manifiesta acerca de la exclusi

vidad de el derecho sindical corno una organizaci6n de clase,-

46. Buen L, Néstor de, Op. Cit. p. 68" 
47. Ibidem. p. 570. 
48. Ibidern. p, 569. 
49. Ibidem. p. 572. 
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y para refrendar lo anteriormente mencionado J. L. D!az Cast! 

ñeda
50 

opina acerca de la naturaleza del derecho sindical y -

la sindicalizaci6n lo siguiente: 

"El derecho individualista de la Revoluci6n-

Francesa no se interes6 por concebir el pr2 

blema jur!dico de la asociaci6n; la declar! 

ci6n de 1789, su preocupacidn consist!a en

exaltar y glorificar al individuo como per-

sana, como protagonista del orden jur!dico,• 

y por lo tanto se concluye que el derecho de asociaci6n no n! 

ci6 precisamente de los ideales de la Revoluci6n Francesa. 52 

bre el derecho social J, M. Delgado 51 comenta que es ºel con

junto de normas jur!dicaa protectoras de la• claaea •ociales• 

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

el derecho del trabajo y se dice que es social porque regula

relac iones de una clase determinada y no de indivi~uoa aiala

dos, as! como el v!nculo que se establece entre grupo• •acia

les en una determinada posicidn econ6mica dentro del proceao

de produccidn entre empresarios y trabajadores o entre el El• 

tado y los trabajadores", y por ~ltimo concluye con la idea• 

del derecho social que es "un derecho de loa trabajadorel • -

frente a los integrantes de la clase poseedora de la riques1-

o ante el Estado52•. 

so. 
51. 

52. 

D!az Castañeda, J. L. Op. Cit. p. 13. 
Mart!nez Delgado, José. "Proyeccidn Hist6rica de la l)eCla 
raci6n de los Derechos Sociales•. Tesis Profeaional. UNAii. 
México. 1948. p. 13. 
Ibídem. p. 15. 
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Ahora bien, es pertinente hacer la aclaraci6n acerca-

de los sin6nirnos de los sindicatos, con los que se pretende -

dar una misma significaci6n, al efecto R. Pérez Pat6n 53 nos -

comenta que "hay también simples asociaciones cuyas f inalida

des y or!gen~s la diferenc!an sustancialmente de los sindica

tos propiamente dichos que persiguen por lo general objetivos 

de protecci6n mutua y de cultura intelectual", Hueck54 comen

ta que "la libertad de coalici6n debe ser rigurosamente sepa

rada de la libertad de asociaci6n en general y de la libertad 

de reuni6n" y para el mismo autor la definici6n de coalici6n

es "la uni6n de trabajadores o patrones para la defensa y exi 

gencia de.condiciones de trabajo y econ6micas, sea duradera o 

pasajera 55 •. 

Baltazar Cavazos Flores 56 expresa la diferencia entre 

coalici6n y sindicato, señalando al primero corno "transitorio 

y que no requiere registro, es para la defensa de intereses -

comunes y se puede formar por doa patrones o trabajadores, -

adem~s de ser el ~itular del derecho de huelga" y para el se-

gundo, dice que "es permanente, requiere de registro, se con! 

tituye para la defensa, estudio y mejoramiento de sus intere

ses y requiere de 20 trabajadores o tres patrones corno mínimo, 

adem4s es el titular del contrato colectivo de trabajo". 

53. Pérez Pat6n, Roberto. Op. Cit. p. 577. 
54. Hueck, Alfred, Op. Cit. p. 263, 
SS. Ibidem. p. 265. 
56. Cavazos Flores, Baltazar. "Ley Federal del Trabajo Temati 

1ada y Sistematizada", Edit. Trillas. Décima Edici6n. ~~
xico. p. 318. 
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W. Kaskel 57 opina que "la libertad de coalici6n no es 

de ning1ln modo idéntico con la libertad de asociaci6n y tam-

bién debe distinguirse de la libertad de reuni6n", al efecto

J. L. o!az Castañeda 58 expresa que "la suspensi6n de garan- -

t!as individuales afecta al derecho de asociaci6n, pero no al 

derecho de sindicalizaci6n, porque la suspensi6n 1lnicarnante -

se haya prevista para las garant!as individuales" y el mismo-

autor da su punto de vista acerca de la diferencia del dere--

cho de aosicaci6n y el de sindicalizaci6n: 

"Hist6rica, sociol6gica y jur!dicamente se -

trata de derechos distintos y por eso se --

prefiere decir y nombrar el derecho de sin

dicalizaci6n en lugar del derecho de asoci! 

ci6n profesional, que tiende a confundir!~-

con el derecho, simplemente, de asocia- --

ci6n59•. 

Bajo el criterio de Nipperdey60 distingue entre la li 

bertad de sindicalizaci6n y derecho de sindicaci6n diciendo -

que "la primera es la facultad de elegir entre sindicarae o -

no, y en caso afirmativo, de elegir entre uno y otro •indica• 

to, mientras que el derecho de sindicalizaci6n es el de aer -

admitido en un sindicato cuando se reunen las circunatanciaa

exigidas por el Derecho del Estado o el reglamento de cada --

sindica to". 

57. Kaskel, Walter. Op. Cit. p. 467. 
58. D!az Castañeda, J. L. Op. Cit. p. 18. 
59. Ibidern. p. 18. 
60. H. c. Nipperdey. Citado en Bay6n Chac6n, G. Op. Cit. p. -

689. 
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Por tlltirno E. Tapia Aranda 61 dice que: "la coalici6n

puede ser permanente (y que se equipara al sindicato)*, y 

transitoria, y que también (la coalici6n)* puede denorninarse

asociaci6n profesional, garantizada por la Fracci6n XVI del -

art. 123 constitucional, apartado A". 

En nuestro concepto el sindicato es la uni6n o asoci~ 

ci6n permanente de la clase trabajadora, es decir, del prole

tariado y del campesinado corno clase explotada, con el fin -

del estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses de clase, 

en el contexto de la lucha de clases. Ahora bien, cuando se

habla del sindicato corno el resultado de la uni6n o asocia- -

ci6n anicarnente de clase trabajadora es debido a su naturale

za, evoluci6n y realidad que vive México en espec!fico, corno

objeto de nuestro an,lisia. 

Sobre la distinci6n entre asociaci6n, coalici6n, aso

ciaci6n profesional, reuniOn, estarnos de acuerdo con lo que -

se plantea y que por lo tanto no debe confundirse con el sin

dicato ya que su ~voluci6n y or!qenes son totalmente diferen

tes, corno se puede constatar de lo anteriormente rnencionado;

pero hay que hacer notar que los diferentes autores hablan de 

de asociaci6n profesional (principalmente) usandolo corno sin~ 

nirno de sindicato, as! corno de asociaci6n; por lo que toca de 

ahora en adelante cuando se haqan referencias a la asociaci6n 

profesional, asociaci6n, etc ... se deber& entender corno sind! 

cato. 

61. Tapia Aranda, Enrique. Op. cit. p. 321. 

• Agregado nuestro. 
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Hablando sobre el Derecho Sindical se puede conclu!r

con Verdier62 que es "un derecho complejo, individual y cole~ 
tivo, derecho de acci6n y al mismo tiempo de agruparse, y fa

cultad de participar no solamente en la defensa de sus inte--

reses sino en la organizaci6n de los trabajadores•, cabe ha-

cer notar el ~nfasis, nuestro, en el aspecto colectivo ya que 

en la actualidad es incomparable el peso que tienen (y pueden 

tener a11n m&s) los sindicatos como unidad colectiva, a dife--

rencia de la acci6n individual, aislada, pero, realmente para 

que se pueda ejercer dicho derecho sindical de una manera efi 

ciente, es requisito sine qua non que haya una autonomfa sin-

dical y por lo tanto ma libertad sindical en su m&s amplio -

sentido, a1! Carlos H. Molina63 nos dice: 

"El principio de autonom!a sindical se exte

rioriza en especial en las siguientes re- -

glas: 

a) en el contrato colectivo y el pacto de -

empresa ... " 

Por su parte Krotshin64 manifiesta que "el concepto -

de autonom!a no es formal sino din&mica en el aentido de que-

importa, la independencia ideol6gica y espiritual del movi- -

62. Verdier. Citado en' Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 263. 
63. Molina Melina, Carlos H. "Conceptos e Institucionea del -

Derecho Colectivo del Trabajo". Revista de Estudio• de D! 
recho de la Facultad de Derecho y Ciencias Polfticaa de -
la Universidad de Antioqu1a, Medell!n, Colombia. Año XXXJX, 
2a Epoca. Vol. XXXII, No. 83. Marzo de 1973. p. 17. 

64. Krotoshin, Ernesto, "Manual de Derecho del Trabajo". Edit. 
de Palma. 3a Edici6n. Argentina. 1976. p. 175. 
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miento sindical", por su parte Evaristo Moral!s Filho65 maní-

fiesta al respecto: 

"El acuerdo un4nime de la doctrina en lo que 

respecta a las condiciones m!nimas para que 

la asociaci6n profesional pueda cumplir de

bidamente sus fines de autogobierne y auto

determinaci6n, libre de toda injerencia P2 

l!tica o partidaria que pretendiese avasa--

llarla cancelando su autonom!a" 

y que por lo tanto no se llegue a caer en lo que plantea Da-

llas L. Jones66 relacionado con la autonom!a sindical referi-

da, noa comenta: "loa sindicatos obreros han dejado de ser as2 

ciaciones privadas: lo menos que puede decirse es que son or

ganismos casi pablicos", cuesti6n que en la realidad mexicana 

no es muy distante. Con esto no queremos decir que los sindl 

catos no estén relacionados con algan partido pol!tico, en lo 

que tratamos de hacer especial énfasis es en la injerencia de 

un partido pol!tjco (que generalmente es el dominante y en el 

caso de México es notoriamente perjudicial para la clase tra-

bajadora ya que en incontables ocasiones, los trabajadores y 

sindicatos tienen que adoptar conductas que no expresan preci 

samente sus intereses de clase) en un sindicato son que éste

tenga la opci6n de admitir o rechazar su afiliaci6n con el 

partido intromisor, concluyendo el mismo E. ~loral!s Filho67 

65. Moraes Filho, Evaristo. Citado en Pérez Pat6n, Roberto. -
Op. Cit. p. 594-595. 

66, Dalla• L. Jones, citado en Enrin, Arthur. Op. Cit. p. 134. 
67. Moraes Filho, E. Citado en Pérez Pat6n, Roberto. Op. Cit. 

p. 595. 
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"las condiciones para llevar a cabo dicha autonomía sindical-

son: 

al libertad de organizacidn interna del sindicato, 

con la elaboraci6n libre de sus estatutos que determinen lo•

fines de su vida y las relaciones con sus rniembroa ••• 

b) deben igualmente los sindicato• de disponer de la

organizacidn de su.vida directiva con asambleas soberanas, -

elecciones libres y resoluciones independientes de cualquiar

interferencia de los poderes p1blicos. 

el aut6nomos internamente, ser&n los sindicatos aut6-

nomos externamente, actuando como mejor lea parezca para la -

conaecuai6n de sus objetivos profesionales.• 

Bidart68 manifiesta que: 

"La aaociaci6n sindical, verdadero sujeto de 

derecho en el .fmbito laboral, necesita, al-

igual que la persona hwnana y que toda cona 

tituci6n, de amplia libertad, de liberaci6n 

de tutelas pol!ticas o estadualea y de dSJll2 

cratizaci6n. S6lo ast el sindicalismo ser• 

una vigencia efectiva•. 

As1 de esta manera tan clara como lo expresa Bidart -

suscribimos la idea antes mencionada recalc4lldo !ntimamenta -

con la autonomta sindical, vinculado con ~sta P>S:ici6n Verdiar69 

68. Bidart campos, G, L. "Breve Comentario Sobre la Libertad• 
Sindical" en La Ley Wos. l y 2. 23 de Agosto de 1958. p. 
2. Argentina. 

69. Verdier, J~an Maurice. "La Constituci6n Española, lo• Si!!, 
dicatos y el Derecho Sindical "Sociedad de Estudio• Labo• 
rales en "Los Trabajadores y la Constituci6n" Universidad 
de Sevilla, España. p. 43. 
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"La importancia del problema (de la indepen

dencia, de la autonom!a sindical)* est& en

funci6n de la importancia de las atribucio

nes de los sindicatos: a medida que ~stos -

son mayores y m&a numerosos, mayor es el 

rie•go de una dependencia mutua entre el E~ 

tado y los sindicatos.el primero se encuen

tra obligado a hacer distinciones entre los 

sindicatos en nombre de la eficacia, y los

segundos se veri compulsados a hacer presi6n 

sobre el Estado en inter8s de sus afiliados, 

tanto mas, cuanto mas determinante es la a~ 

ci6n del Estado sobre la economía.• 

Relacionado con eate dltimo punto acerca de la inter

venci6n del Estado en la economía cada vez mayor y de una mo

dalidad muy especial y por lo tanto de su relaci6n directa (y 

tambi~n indirecta) con los organillr.\o& obrero• "oficializados• 

volveremos posteriormente; para conclu!r el mismo J. ~. Ver-

dier70 señala que "las disposiciones constitucionales -y de -

• leyes reglamentarias- "parecen• garantizar la independencia-

de los sindicatos respecto al Estado y los poderes pdblicos • 

-as! como frente al patrdn-•. En la pr&ctica el car&cter pri 

vado del grupos sindical, persona jurídica del derecho pri,~<X> 

70. 7bidem. p. 43. 

* Agregado nuestro 
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parece ser el cuadro m!s apto por naturaleza para conseguir -

esta independencia•, finalizando acerca de la autonomta aind! 

cal Miguel Rodrtguez Piñero71 manifiesta: 

ºYa he dicho que el sindicato busca la efec

tividad de la tutela mediante su propia ac

cien y la movilizacien potencial o actual -

del colectivo, ello supone que el sindicato 

viene definido, no sdlo por sus finea, sino 

tambi@n por sus medios; por sus instrumen-

to1 t!picoa a traves de los cualea encuen-

tra su fundamento real y f&ctico en el po-

der autenomo del 1indicato•. 

A1! de @ata manera nos hemos ido acercando al t811111 en 

eapec!fico, de acuerdo con los diferentes criterio• y a1pec-

tos que engloban una posible def inicidn de la libertad 1indi

cal y que a continuacien señalaremos las diferentes opinione1 

de distintos autores especializados en el tema, as! al con- -

clu!r con sus observaciones podremos hablar de una def inicien 

de la libertad sindical eficiente de nuestro e1tudio tomando-

los diferentes aspectos y elementos que nos da la doctrina -

tanto nacional como extranjera, porque el fenemeno de la li-

bertad sindical es tema de gran importancia, principalmente -

de los Estados capitalistas en donde actualmente 1e lleva a -

cabo una lucha enconcada de intereses contradictorio• e irre• 

71. Rodr!guez Piñero, Miguel. "Los trabajadorea y la Conatit~ 
cien•. Universidad de ~evilla. España. p. 96. 
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conciliables, una lucha de clases, entre los dueños de los m~ 

dios de produccidn llamados clase burguesa y los trabajadores 

que son los que realmente producen la riqueza y que son verd~ 

deramente explotados por su clase antagdnica. Entremos pues

ª los diferentes criterios de la libertad sindical. 

As! Deveali72 define a la libertad sindical "desde un 

punto de vista polftico como que ~sta representa el ideal y -

objetivo por el cual lucharon varias generaciones de trabaja

dores a quienel la ley les prohib!a reunirse en defensa de -

sus intereses comunes. Es una manifestacidn del sentido de -

clase social1 desde un punto de vista jur!dico importa: 

a) el derecho de crear asociaciones1 

b) el derecho de adherirse a alguna de ellas1 

c) el derecho de tales asociaciones de actuar con la-

necesaria libertad". 

Napoli73 opina que desde el punto de vista jurfdico -

equivale a un conjunto de esenciales derechos profesionales -

de loa trabajador·'S y sus asociaciones de trabajo, frente al

Estado y sus empleadores; Napoli nos habla principalmente 

frente a quien es este derecho y D~veali completa esta idea;

los dos puntea de vista, son sin duda, esenciales para poder

comprender algunos elementos de la libertad sindical. Por su

part~ Hueck74 nea dice que "el derecho de asociacidn profesi~. 

72. Deveali. Citado en Altamira Gigena, Radl Enrique. Op. Cit. 
p. 115. 

73, Napoli. Citado en Altamira Gigena, Radl Enrique. Op. Cit.
p. 115. 

74. Hueck. A, y Nipperdey, H.C. Op. Cit. P• 261. 
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nal es el derecho de organizaciones de trabajadores y de em-

pleadores; regulaci6n por parte de los sindicatos de la• aso

ciaciones profesionales. La uni6n de la• a•ociacione• de.c:all 

sa en el derecho fudnamental de la libertad de coalici6n que

dice: 

•se garantiza para cada CU41 y para toda• 

las profesione• el derecho de con•titutr 

a•ociaciones para la defenaa y exigencia de 

las condiciones de trabajo y de la• condi-

cione• econ6micaa. Ser&n nulo• loa pacto•

que limiten o intenten dificultar e•t• der! 

cho, y ser4n contrarios a derecho las medi

da• a ello dirigidas• 

dicho concepto es amplio y a nuestro juicio, sati•factorio, -

pero no del todo ya que consideramos que adolece de alguno• -

ele111entos que m&s adelante veremos en nueatra propia defini-

ci6n sobre la libertad sindical. 

Giuliano Mazzoni 75 nos dice que "la libertad •indica! 

es, ante todo, libertad de asociaci6n, en el sentido de libe¡ 

tad de conatitu!r asociaciones•, a su vez M. de la Cueva 76 8! 

presa lo siguiente "la libertad sindical ea, originariamente, 

un derecho de cada trabajador, pero una vez formado• loa •in

dicatos adquieren una existencia, una realidad propia que en• 

gendra nuevos derechosr a trav~s principalmente de lo que ••

pacte en el contrato colectivo de trabajo.• 

75. Giuliano Mazzoni. Citado en Cueva, Mario de la. Op. cit.
P• 263. 

76, Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 263, 
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Federico Mantilla Montiel 77 señala: 

"La libertad de asociaci6n consiste en el d! 

recho que el hombre posee de unirse a sus -

aemejantea para la consecuci6n de un bien -

comt1n. Esta libertad ae traduce en que sus

miembro• del sindicato pueden intervenir en 

su gobierno y hagan valer eficazmente sus -

puntos de vista, por los medios l!citoa, e

incluso pueden ejercitar la facultad de CaJ!! 

biar el cuerpo directivo,• 

A nueatro criterio fate ea uno de los aspectos m&s importan-

tea de la libertad sindical, ea decir, en la formaci6n libre

de tal asociaci6n con la facultad de intervenir e inclu•ive -

formar parte de su gobierno de una forma directa con las ba-

aea obreras, de tal modo que no haya una separaci6n entre los 

dirigentes sindicaiea, miembroa de la mesa directiva y los --

trabajadore1 a quiene• representan. 

Como 1e podr& advertir, con los elementos que estamos 

plasmando en este estudio se irl conformando poco a poco una

definici6n completa y satisfactoria que redna todos los requ! 

sito• para poder conceptualizar el t~rmino de libertad sindi

cal en au mi• amplio sentido para que se comprenda mejor y se 

delimiten 1u1 protundoa alcances. 

Bay6n Chac6n71 estima que "la base de la existencia -

77. Mantilla Montiel, Federico. •or9anizaci6n del Trabajo". -
Editorial Jus. Mfxico, 1950. p. 152-153 • 

. 71. l&ydn Chac6n, G. Op. Cit. p. 676. 
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de la asociaci6n profesional es el principio de la libertad -

de asociaci6n•, es decir que sin tal libertad no se puede ha

blar de una asociaci6n (o sindicato) libremente constitu!do,

sino como un instrumento 79 , y define a la asociaci6n profesi2 

nal en un strictu sensu como "las que tienen como finalidad

la defensa de los intereses de la prof esi6n y adn m!s estric-

tamente, durante muchos años s6lo se concibe como tal la que-

comprende exclusivamente a uno de los dos grupos en oposici6n 

de interesas dentro de la misma: el patronal y el obrero•; y 

relacionado con @ste punto de vista Francis BlanchardSO comen 

ta: •considero que sin la libertad sindical la libertad del -

individuo eat4 a merced de fuerzas tan poderosas, que @eta di 

f!cilmente pueda doblegarlas•. 

Por su parte Krotshin81 hace especial referencia a la 

importancia de que los sindicatos sean realmente democr&ticos 

y su mesa directiva est@ vinculada de una manera indisoluble-

con los trabajadores, y agregamos nosotros,as! como la tarea-

ineludible de su unif icaci6n para darle al movimiento obrero

mayor fuerza, para tal efecto el mismo autor señala "el sin-

dicato de base esta m!s cerca de los trabajadores como indivi 

duos: los fundamentos democr!ticos del sindicali111110 radican -

en @l. Por otro lado las caracter!aticas del movimiento sin-

79. Ver cita No. 3. 
80. Blanchard, Francis. "No hay Libertad sin Sindicato• Li• -

bres•. Revista Peruana de Derecho Internacional, de la So 
ciedad Peruana de Derecho Internacional. Perd. Tomo XXXII 
No. 79 octubre-diciembre. 1980 p. 78. 

81. Krotoshin, E. Op. Cit. p. 180. 
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dical imponen, muchas veces, la mayor concentraci6n posible y 

la consideraci6n de los intereses que suponen los de un solo

sindicato• y concluye expresando "conceptualmente la asocia-

ci6n profesional puede· ser producto tanto de una uni6n espon

t&nea y voluntaria como de una imposici6n del Estado82 • por -

lo que, como lo entendemos en este dltimo caso, se violar!a -

ampliamente la libertad sindical ya que ser!a una formaci6n -

forzosa del Estado y no un acto voluntario de los propios tr! 

bajadores. 

Para Manuel Alonso83 "el ejercicio de la libertad si~ 

dical implica: 1.- la posibilidad de que el individuo libre--

mente pueda decidir la no pertenencia a los cuadros de ningdn 

sindicato y 2,- la facultad de abandonar el 1indicato al que-

pertenece -despu~s, claro eat&, de cumplida• sus obligaciones 

pendientes con ~ste-, para no ingresar en ningdn otro", es d~ 

cir, la libertad negativa y de dejar de pertenecer, elementos 

individuales de la libertad aindical y concluye corroborando

lo anterior (en e~ aspecto individu.l)1 "de la libertad sind! 

cal cabe hablar en un doble sentidos como derecho del indivi

duo y como autonom!a del sindicato"; ahora, en el aspecto co

lectivo señala: "en el plano del propio sindicato, colectivo, 

el postulado de la libertad sindical aupone, en primer t~l'l!li

no una autonom!a constitucional por virtud de la cual se rec2 

nozca la libertad para fundar un 1indicato, es decir, para d~ 

82. Ibidem. p. 176. 
83. Alonso Garc!a, MAnuel. "Curio de Derecho del Trabajo". 

Edicione1 Ariel. Sequnda Edici6n. Barcelona, España. 196h 
p. 159. 
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terminar las esferas de acci6n territorial y funcional del 

sindicato; y la constituci6n de uniones sindicales. As! mis

mo, entraña el libre funcionamiento de las entidades aindica

lea, para poder dictar el propio régimen interno y en general 

de los estatutos84 •. 

En el concepto de M. Rodr!guez Piñero85 encontraJllOa -

nuevos elementos y su definici6n es la siguiente: "seqt1n la -

doctrina m&s generalizada el derecho de libertad sindical - -

constituye un derecho subjetivo tanto para el trabajador indi 

viduaimente considerado como para la colectividad organizada

en el sindicato. Segdn esto la libertad sindical no s6lo im

plica la libertad de los individuos de formar sindicatos y 

sindicarse -y a nuestro juicio el no sindicarse- sino el der~ 

cho de los propios sindicatos de autoorganizarse y actuar li-

bremente.• 

mente: 

Para conclu!r G. Cabanellas86 nos comenta magistral·-

"El principio de la libertad de asociaci6n -

se presenta, en el derecho sindical, en for 

ma de un conjunto de libertadea; a juicio -

de Rouast et Durand, integran sus aspecto•-

esenciales: la libertad para loa individuos 

de formar parte de un sindicato o de abste

nerse, la libertad de constituci6n del sin• 

84. Ibidem. p. 160. 
85. Rodr!guez Piñero, Miguel. Op. Cit. p. 107-108. 
86. Cabanellas, Guillermo. op. Cit. p. 107. 
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dicato, la libertad en las relaciones res-

pectivas de los sindicatos y la independen

cia de los sindicatos respecto al Eatado" 

y de loe empreaarios por supuesto. 

En. nuestro concepto la libertad sindical se entiende

fundamentalmente en dos aspectos sin los cuales no se puede -

tener una concepci6n amplia y completa, se podr!a decir que -

son dos los requisitos que sin los cuales -¡ de forma determi 

nante- no se podr!a hablar de libertad sindical, ~stos dos -

elementos son: 

al el individual; 

b) el colectivo. 

En el aspecto individual la libertad consiste en la -

facultad que tienen los trabajadores como personas "aisladasi 

de afiliarse a un sindicato (facultad positiva), de no afi- -

liarse a ningl!n sindicato (facultad negativa), dejar de pert~ 

nacer a un sindicato y el derecho de loa trabajadores de for

mar sindicatos li~remente, 1in ninguna injerencia externa de

cualquier tipo y que atente o est@ en contra de sus intereses 

materialmente hablando. 

Sobre el aspecto colectivo, por lo que mencionamos al 

principio de este cap!tulo es el de mayor relevancia ya que -

entraña a conglomerados de trabajadores •organizados", y que

es la facultad de lo• sindicatos de constitu!rae como tales -

de una forma libre y aut6noma, y actuar tanto en la lucha ec2 

ndmica, para conseguir como finalidad y de una manera inmedi! 

ta mejores condiciones de vida en general, para los trabajad2 



- 52 -

res y sua familiaa, como tambi8n en la lucha pol!tica "LIBRE

MENTE" para as!, a trav8s de sus intensas luchas, poder lle-

qar a un sistem.a econ&nico-pol!tico-•ocial diferente, y co1110-

de alguna manera lo planteara Mario de la Cueva, en el cual -

los trabajadores por medio de los sindicatos sean la clase d2 

minante y se ejerza realmente y de una manera efectiva la de• 

1110cracia. As! milllllo la facultad por parte de los sindicato•

de dictar sus propios estatutos, nombrar su mesa directiva, -

etc •• y de federarse o confederarse con otros sindicatos de -

una forma libre, as! C<XllO dejar de formar parte de una feder! 

cidn o confederacidn, o (en un tercer aspectol afiliarse a di 

chas organizaciones tanto nacionales como internacionales y -

de pertenecer a otros tipos de organizaciones, como lo son 

loa partidos pol!ticos, que representen los intereses verdad~ 

ros y realmente de la mayor!a de la poblacidn -como clase-, -

pero repiti8ndolo y siendo muy incisivo, sin ninqdn tipo de -

obsticulo (sea leqal o cualquier forma de impedimentol que li 

miten dicha libertad sindical. 



C A P I T U L O I I 

"ASPECTOS DE LA Lil!RTAD SINDICAL" 
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II.1.- INTRODUCCION 

El terna acerca de los aspectos de la libertad sindi-

cal lo hemos dividido en: Aspecto positivo, entendi~ndose en 

la doctrina como la facultad de constituir sindicatos o de 

asociarse a los mismos¡ Aspecto negativo, en su doble acep- -

ci6n, entendido como el derecho de no forr.1ar parte de un sin

dicato o de separarse de éste¡ el Aspecto individual referen-

te a las personas conceptualizadas en cuanto personas f!aicas, 

y el Aspecto colectivo por lo que respecta a los sindicatos,-

federaciaies y confederaciones incluyéndose las organizaciones 

internacionales de car~cter sindical. 

Ahora bien, cabe observar que cuando se trata de los-

aspectos individual y colectivo éstos se hayan vinculados de

manera estrecha al binomio positivo y negativo, 

Reparando los dos primeros aspectos citados M. Rodr!

guez Piñero87 estima que "la libertad sindical como tal, int~ 

gra un derecho de organizaci6n y actuaci6n colectiva que par

te de decisiones y conductas individuales; es por un lado un-

derecho individual que s6lo puede ejercerse colectivamente, -

pero también un derecho colectivo que s6lo puede ser actuado

median te decisiones individuales•, por su parte Potthoff88 

considera que: "no puede reducirse la libertad sindical a la

necesaria e imprescindible protecci6n de la libertad indivi-

dual de decisi6n del trabajador a sindicarse, sino que inclu

ye también, una regla de protecci6n social que se dirige a la 

87. Rodriguez Piñero, M. Op. Cit. p. 101. 
88. Potthoff, Citado en Rodr!guez Piñero, M. Op. Cit. P• 101. 
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tutela colectiva de la propia existencia y actividad del gru

po", en este orden de ideas es factible afirmar con J. M. VeE 

dier89 que la libertad sindical es tanto individual como ce-

lectiva. 

Por otro lado hemos dado mayor ~nfasis al aspecto co

lectivo, como se podr4 constatar en relaci6n a todo nuestro -

trabajo, claro est4, sin menospreciar al aspecto individual,

y por lo tanto diremos con N@stor de Buen90 que "el derecho 

de afiliaci6n sindical de corte individualista siempre debe -

estar supeditado al inter@s colectivo• y concluye que "el de

recho burgu@s, s! reconoce el derecho a formar sindicatos pe

ro le da un acento meramente individualista siendo que de he

cho es una necesidad colectiva 91 •, criterio con el cual esta-

mos completamente de acuerdo. 

Para finalizar esta pequeña introducci6n digamos con

Alfredo J. Ruprecht92 , "lo que en nuestro concepto aclara de

finitivamente el problema de la consideraci6n, frecuentemente 

olvidada, de que la libertad de asociaci6n profesional es un

derecho de los trabajadores frente al Estado y frente a los -

patrones y no un derecho de los grupos profesionales sobre 

los hombres", constatando lo anterior Krotoshin93 expresa: 

"la garant!a constitucional de la libertad sindical en su do-

89. Verdier, J.M. Citado en Rodr!quez Piñero, M. Op. Cit. p.-
101. 

90. Buen L. N~stor de. Op. Cit. p. 570. 
91. Ibidern. p. 571. 
92. Ruprecht, Alfredo J, "Derecho Colectivo del Trabajo". 

UNAM. M@xico, 1980. p. 41. 
93. Krotoshin, E. Op. Cit. p.191. 
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ble sentido (individual y colectivo), se dirige en contra del 

Estado como del empleador•, Creemos que éstos Oltimos razona-

mientes son de fundamental importancia y que deben quedar pr~ 

sentes para toda ésta investigaci6n como una piedra angular -

de la tesis que sustentamos sobre la libertad sindical, mimno 

que tocaremos continuamente, por otro lado hemos dividido lo• 

aspectos tanto en individual y colectivo, positivo y neqativo 

por razones de metodoloqla para que se puedan comprender en -

toda su llllplitud y significaci6n. 

II.2.- ASPECTO POSITIVO 

Acerca de éste aspecto J. L. Dlaz Castañeda94 no• co

menta que "la libertad de afiliaci6n sindical es un a•pecto -

de los que algunos denominan sistema de democracia aindical1-

pero no resulta otra cosa que la reafirmaci6n de la tendancia 

individualista del sindicalismo aceptada por el Estado libe-

ral burgués" y concluye "la libertad de afiliaci6n sindical -

se concreta a una conducta individual, en una potestad jurfd! 

ca para cuya producci6n no se requiere directamente la unidn

con otro u otros individuos, sino la decisi6n personal, ai•l! 

da del trabajador o del patr6n. Es un acto de adheai&i o de

independencia, en uno hay producci6n del ente jurldico, la 

otra presupone la existencia anterior de ese ente, al aindie! 

to95•, de lo que se puede y debe conclulr que, de acuerdo con 

94. Dlaz Castañeda, J, L. Op. Cit. p. 23. 
95. Ibidem. p. 24. 



- 56 -

lo expuesto, la libertad positiva incluye dos v!as: la prime

ra que es la libertad de adherirse a un sindicato ya que pre

supone la existencia anterior de la organizaci6n, y la segun

da que es la facultad de los individuos de constitu!r sindic! 

tos, desde un punto de vista meramente individual,KrotoSiin96 -

refuerza Aste criterio comentando que existen dos aspectos de 

la libertad sindical: 

al Lo• trabajadores pueden constitu!r libre-

mente asociaciones profesionales o afi- -

liarse a ella• y por lo tanto cualquier -

re•tricci6n • f1ta libertad contrar!a fa-

te principio de la libertad sindical. 

Continuando G. Bay6n Chac6n 97 nos dice que "la liber

tad •indical, en •trictu sen1u, es el derecho de los trabaja

dora• o de lo• patrones de sindicarse o no, en caso afirmati

vo, de poder en los rdgimenes pluralistas, escoger entre uno

u otro sindicato•, w. Ka•kel98 por su parte estima: "la libeE 

tad de coalici6n debe contemplarse de•de do• 4ngulos: liber-

tad individual positiva y negativa de coalici6n", es decir, -

en cuanto a la positiva, la capacidad de los individuos de i~ 

_gresar a un sindicato o constitu!rlo. J. M. Verdier99 mani-

fie1ta que "la constituci6n española opta por el pluralismo -

1indical de derecho ya que todo1 pueden afiliarse al sindica-

96. Krotoshin, Ernesto. Op. Cit. p. 177. 
97. Bay6n Chacdn, G. Op. Cit. p. 689. 
98. Ka1kel, Walter. Op. Cit. p. 469•470. 
99. Verdier, Jean Maur>ce. Op. Cit. p. 43. 
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to de su libre elecci6n (art. 28) y que la creaci6n del sind! 

cato es libre (art. 7)", A. Montoya Melgar1ºº·expresa refi- -

ri6ndose a la libertad sindical hace referencia a la libertad 

de con•titu!r organizaciones sindicales, lo que de hecho ae -

traduce en pluralismo sindical¡ por otro lado se refiere a la 

libertad de afiliaci6n de los trabajadores en uno u otro sin

dicato•. Hugo Valencia101 , por lo que toca al aapecto poait! 

vo aigue manteni~dose en los cauces del individualilllllO aeña

lando que "la libertad sindical significa tambi@n que todo iu 

dividuo perteneciente a una profesi6n tiene plena libertad de 

afiliarse o no a un sindicato•, continuando con la miama ver

tiente Euquerio Guerrero102 comenta: "la libertad •indica! •e 

traduce en dejar al trabajador la posibilidad de for111&r parte 

de un sindicato o no •••• • a lo que se agrega al derecho del -

trabajador de elegir entre varios sindicatos el ~ue prefiera. 

S 
104 o , 

En general, con autores como Bidart103 , ~~nuel Alon--

etc ••• no se separan del marcado individualismo delª! 

pecto positivo que estamos tratando, y as! Francia Blan• 

chardlOS ejemplifica de una forma excepcional ~ata corriente

comentando: "el trabajador debe ser libre de afiliarse a lo•-

100. Montoya Melgar, Alfredo. "Derecho del Trabajo". Edito• -
rial Tecnos. Segunda Edici6n. Madrid, España. 1978. p. -
110. 

101. Valencia, Hugo. "Las relaciones Colectivas de Trabajo•.
Imprenta de la Universidad Central. Quito, Ecuadro, 195~ 
p. 117. 

102. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 271. 
103. Bidart Campos, German, J. Op. Cit. p. l. 
104. Alonso, Manuel. Op. Cit. p. 159. 
105. Blanchard, Francia. Op. Cit. p. 78. 
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sindicatos que estime conveniente. La prornoci6n de éste der~ 

cho humano esencial nos exigir& a todos una labor empeñosa, -

firme Y seria", por su parte Usain106 concluye en el mismo 

sentido: 

"La aaociaci6n es todo lo contrario a una 

obligaci6n, ya que hasta el presente no ap! 

rece consagrada sino como derecho. El der~ 

cho a la libertad que un obrero tiene a as~ 

ciarse es tan digno de respeto como la li-

bertad o el derecho que un obrero tiene a -

no asociarse1 y tan inju•t•• •erln las tra

ba• que al primero •• illlpu•ieran que la - -

obligaci6n que se decreta•• para el segundo 

caao.• 

Hasta ahora todos lo• criterio• ~omo lo hemos reite-

rado continuamente- han •ido de corte individualista en lo --

que respecta al aspecto positivo, pero tenemos que tornar en -

cuenta, y como lo señalamos en la parte introductoria de este 

cap!tulo, es que el aspecto positivo es aplicable tanto en el 

plano individual corno en el colectivo, es decir que, tanto d~ 

recho tienen los obreros, empleados, trabajadores, etc •••• iJ2 

dividualmente hablando de afiliar•e al sindicato de su elec--

-~--~i6n as! corno de constitu!r sindicatos por s! mismos, corno lo 

tienen los sindicatoa, ahora de una manera colectiva, de aso-

ciarse entre ellos formando federaciones o confederaciones, -

106. Uaain. Citado en Cabanellas, Guillermo. op. Cit. p. 103. 
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de afiliarse a las mismas ya constitu!das, es decir que en '! 

te aspecto -colectivo- se debe de aunar a los conceptos que -

se dan individualmente ya que la libertad sindical expreaada

en uno de sus aspectos, el positivo, alberga a las dos co- -

rientes, la individual y la colectiva. 

II.3.- ASPECTO NEGATIVO 

El aspecto negativo se debe de entender en los sigui~ 

tes criterios, a saber: 

a) la libertad negativa de los trajabadores, concep

tualizados individualmente de no ingresar a determinado sind! 

cato, o de los sindicatos --colectivamente-- de no formar parte 

de una federaci6n o confederaci6n, es decir de no asociarse; 

b) la libertad de los trabajadores aislados, de aep! 

rarse en el momento que as! lo juzguen conveniente del sindi

cato al cual pertenecen, al igual que los sindicatos tengan -

la libertad de apartarse de las federaciones o confederacio--

nes a la cual pertenecen; 

c) tambi•n, aunque se parezca al primer inciso, la -

facultad que tienen los trabajadores de no pertenecer a nin-

gan sindicato sea que haya uno o varios de 4stos, y por otro

lado el derecho de los sindicatos de no afiliarse a ninguna • 

federaci6n o confederaci6n -igualmente- aunque hubiese varia• 

a las cuales se puedan afiliar. 

Krotoshin107 estima que "el aspecto negativo de la 11 

107. Krotoshin, Ernesto. Op. Cit. p. 178. 
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bertad sindical, .es decir, el derecho de no afiliarse y de 

desafiliarse. De la coerción jur!dica ejercida en este sent! 

do se diferencta la posible presión indirecta, moral o econó

mica, la cual, sin eml:>argo, en determinados casos puede ser -

tan irresistible, como aqu~lla", y añadiremos que dicha libe! 

tad negativa muchas veces se ve violada o mermada por el est! 

do de necesidad en el cual vive la mayorta de la población de 

MAxico, tema del cual hablaremos de la cuestión a tratar en -

el cap!tulo de las limitaciones a la libertad sindical; 

HuecklOB tambi~n reconoce la libertad negativa de coalición -

as! como de la positiva, por otro lado Waldeck Rousseau 109 c2 

menta1 

"El derecho de un solo obrero que no quiere-

sindicarse es igual al derecho de 10 mil 

obreros que quieren sindicarse". 

Comentando acerca del aspecto negativo de la libertad 

sindical A. Gaete Berrtos11º expresa: "esta concepción de la

libertad sindical, supone la libertad de permanecer al margen 

de ~lla, es decir que el individuo debe tener igual protec- -

ci6n en el ejercicio activo como pasivo de Aste derecho", co

mo se podrd conclutr se nota que tanto en el aspecto positivo 

como en el negativo de la libertad sindical no se puede ente~ 

108. Hueck, Alfred. Op. Cit. p. 283. 
109. Rousseau, Waldeck. Citado en Cabanellas, Guillermo. Op.

Cit. p. 115. 
110. Gaete Berrtos, Alfredo. "Derecho Colectivo del Trabajo". 

Editorial Jurídica de Chile. Valpara!so, Chile. 1953. -
p. 31. 
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dar el uno sin el otro y que est4n estrechamente relacionados 

entre a! ya que si existe un aspecto, de una forma concluyen

te, tiene que existir el otro aspecto, pero tambi"1 e• illpor

tante hacer el·comentario de que los tres criterio• relacioll!. 

dos con el aspecto negativo de la libertad sindical, ~iln

ae interrelacionan entre 1!, ya que 1i no exi•te uno, da pau

ta, de una manera legica a que no exi1tsn 101 do• re1tante1 -

-en cualquier caao- y por lo tanto la libertad 1indical 1illl--

plemente no ser!a tal. Al respecto ver el cuarto inci10 del-

primer cap!tulo. 

II.4.• ASPECTO INDIVIDUAL. 

"Lo• conflicto• individuale• corre1pon
den a 101 pleito• entre un trabajador y la adlli 
ni1tracien de la empresa. E1to1 conflicto• 1oñ 
101 !Ml1 numerosos y pr•cticalftente 1Urgen a dia• 
rio no provocan inquietud particular en 101 ca
pitalistas, quienes disponen de amplia• po1ibi• 
lidade1 para apla1tar con 1u poder el de1c011t8Jl 
to de obrero• o empleado• individuales••. 

Relacionado con e1te a1pecto ae debe de entendar COllO 

su propio nombra lo indica, literalmente, ya que encierra la• 

voluntad individual, con respecto a 101 aspectos po1iti'IO y -

neqativo. Ahora bien, debe de quedar muy claro qua la volun• 

tad de un trabajador debe ser libre y conciente, a late no se 

le puede obligar, ni coaccionar por ninqdn medio para que el! 

ja entre un 1indicato u otro, o de constitulr algdn sindicato, 

* Uaenin, V. I. "Coparticipaci6n Social o lucha de Cla1e1•. -
Editorial Cartago. Buenos Airea, Argentina. 197,, p. 172. 
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as! como de no afiliarse a ningl1n sindicato, no afiliarse a -

un sindicato determinado o dejar de formar parte del sindica

to al cual se est4 adherido, como se demuestra de esta forma

el aspecto individual est4 relacionado y forma parte tanto 

del aspecto positivo coma del .aspecto negativo de la libertad-

1indical, al igual que dentro del 4mbito colectivo como vere

moa de inmediato. 

II.S.- ASPECTO COLECTIVO. 

"Loa conflictos laborales colectivoa
abarcan categor!a• mfa o meno• considerables 
de trabajadorea y tienen car&cter de choques 
abierto• con el capital. Tales conflictoa,
que con frecuencia conducen a la reducci~n de 
la producci~n, al cese del tr.alJajo, al. cierre 
de laa empresaa, provocan en la clase dominan 
te extraordinario temor. La tensi~ fundameñ 
tal de la burguea!a est& centrada precisamen= 
te en tale• conflictos. No es casual que en 
la literatura burguesa y tambil!n en la legia
laci~n de alguno• pa!ses capitalistas, los -
tl!rminos '·conflictos laborales•, "plei.tos in
dustriales" y "lucha laboral" abarquen solo -
loa casos de conflictos laborales colecti- -
vo•*"· 

Es precisamente este aspecto el que reviata una illlpo~ 

tancia significativa ya que, como lo hemoa venido comentando, 

en la 4!poca actual, toma verdadera importancia los colectivos 

de trabajadorea ya que realmente aon ellos quienes producen,

y tambil!n los que tienen capacidad de movilizaci~n amplia y -

con mayor influencia que la que pueden representar los traba

jadores aialadamente. 

• U1enin, V. I. Op. Cit. p. 17~. 
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De esta manera podemos decir que el aspecto colectivo 

se realciona !ntimamente con el aspecto positivo y negativo -

de la libertad sindical, es decir la facultad o el derecho 

que tiene todo sindicato de unirse a otros formando o con•ti-

tuyendo federaciones o confederaciones regionales, nacional•• 

e internacionales, as! como el derecho de los mismos sindica-

tos a adherirse o no a dichas federaciones o confederaciones-

regionales, nacionales e internacionales, y por dltimo el de

recho de dejar de formar parte a dichos organismos. 

Ahora bien, decimos que es importante que de un plano 

material el ejercicio de la libertad sindical •e de en el ni

vel de un aapecto individual para poder constitu!r sindicatos 

libremente, para que @stos puedan, tambio!n libremente, fede-

rarse o confederarse: al respecto A. Hueck111 comenta: 

"La garant!a del derecho de coalici6n hace -

posible la libre uni6n en asociaciones pro

fesionales que deben ser independientes u

nas de otras, de un lado respectivo de em-

pleadores y trabajadores•. 

w. Kaske1 112 concluye diciendo que "la idea colectiva que ca-

racteriza la evoluci6n del derecho laboral moderno, encuen--

tra su expresi6n, en uniones (libres)* de empleadores y otro• 

de trabajadores". Es natural pensar que, para que los sindi

catos se constituyan en federaciones o confeder•ciones es ne

cesario que tengan personalidad jur!dica propia, diferente --

111. Hueck, Alfred. Op. Cit. p. 252. 
112. J!askel, Walter. Op. Cit. p. 461. 
• Agregado nuestro. 
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los primeros Y los segundos, R. Caldera113 comenta: "otro de

los aspectos interesantes del funcionamiento de los organis-

mos sindicales es la cuesti6n de que si se les admite federaE 

se o confederarse•, nosotros pensamos que, s! existe una ple

na libertad sindical en un sistema determinado democrático, -

no se debe de estorbar a los sindicatos por ninguna v!a ya -

sea legal o no a unirse entre s! y formar organismos superio

res, al efecto E. Tapia Aranda114 expresa: 

"Exi1ten sistemas m.fa evolucionados de orga

nizacione1 de trabajo cuyo nacimiento impl! 

ca la exi1tencia previa de 101 sindicatos y 

cuya finalidad consiste en lograr la mayor

unidad de los trabajadore1 sindicalizados•. 

A. Hueck115 comenta nuevamente acerca las relaciones que pue

den tener las asociacione1 prote1ionales entre s!, de esta m! 

nerai "al garantizar el derecho de coalici6n el orden jur!di

co posibilita la uni6n en asociaciones profesionales, las que 

en contraposici6n al individuo en s! mismo, representa un po

der econ6mico y social", e1 decir, -y como lo comentábamos- -

que el aspecto colectivo es superior al aspecto individual, y 

que además de ser un poder econ6mico y social como lo señala

A. Hueck, tambidn lo es pol!tico ya que.los colectivos labor~ 

les asociados en federacione1 y confederaciones tienen un po-

113. Caldera Rodríguez, Rafael. "Derecho del Trabajo". Tipo-
grafía La Naci6n. Caracas, Venezuela. 1939. p. 648. 

114. ~apia Aranda, Enrique. Op. Cit. p. 135. 
115. Hueck, Alfred. Op. Cit. p. 249. 
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der potencial, debido al grado de intensificaci6n de la lucha 

de clases que se de en un lugar y tiempo determinado as! como 

las condiciones tanto internas como externas que prive en ese

preciso momento. 

Hablando del aspecto colectivo del sindicato y sobre

la libertad sindical Cesarino Junior116 nos dice que: 

"La libertad sindical debe ser entendida ca-

mo la facultad que tienen los sindicatos P! 

ra dictar su propia ley org&nica, manejar -

sus fondos sociales, determinar su adminis-

traci6n interna sin que las autoridades ad

ministrativas y el Estado puedan interve- -

nir". 

Por otro lado G6mez-Gottschalk117 expresa que "la li

bertad sindical en relaci6n al grupo profesional manifiesta -

que 8ste consiste (entre otros puntos)* en la libertad para -

fijar las reglas interiores, formales y de fondo para regular- T 

la vida sindical" y que tenga corno finalidad la siguiente ex

presi6n que manifiesta M. Rodr!guez Piñero118 al hablar sobre 

la constituci6n española de 1978 en relaci6n con la libertad

sindical y al respecto comenta: 

•se ha estimado que el sindicato necesita de 

una especial protecci6n y ello no s6lo por-

116. Cesarino, Junior. c;tado en Gaete Berrlo&, A. Op. Cit. • 
p. 34. 

117. G6mez Gottschalk. Citado en Ruprecht, A. Op. Cit. p. 36. 
118. Rodr!guez Piñero, Miguel. Op. Cit. p. 101. 
• Agregado Nuestro. 
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que esto es imprescindible para la existen

cia del mismo, sino tambiEn por un juicio -

de valor favorable a los fen6menos sindica

les, pues por medio de la autotutela de los 

intereses del trabajo se logran los objeti

vos constitucionales de lucha contra la 

desigualdad, y la protecci6n y defensa de -

los intereses del trabajo,,,,,• 

El maestro Mario de la Cueva119 define a las federa--

ciones y confederaciones de la siguiente manera: "son la cds

pide de las organizaciones obreras que tienen como misi6n el 

estudio, mejoramiento y defensa de los intereses del trabajo

y la preparaci6n de un mundo mejor para todos•, de aqu!, de -

esta definici6n se puede distinguir que compartimos la opi- -

ni6n de M. de la Cueva al considerar a @stas uniones de los -

sindicatos entre s1 un instrumento de mayor alcance para, so

bre todo el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses

de clase del prol~tariado en contra de los intereses de la -

burgues!a 1 el mismo Mario de la cueva12º concluye, señalando-

que: 

"La relaci6n que existe entre la libertad 

sindical y laa federaciones y confederacio

nes e• muy estrecha ya que legalmente se -

tienen qua regir por las mismas normas en -

cuanto • lo aplicable del sindicato en to--

119, Cueva, HArio de la. Op. Cit. p. 367. 
120, Ibidem. p. 367-368. 
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dos sus aspectos•. 

Recapitulando se obtiene lo siguiente: la libertad 

sindical en el aspecto colectivo se entiende que es la que -

tienen los sindicatos y deben gozar tanto para formar libre-

mente, adherirse, no formar, dejar de formar parte de federa

ciones o confederaciones regionales, estatales, nacionales e 

internacionales, por otro lado también tienen derecho loa pr2 

pios sindicatos o las federaciones y confederacionea de reda~ 

tar, en general y sin ninguna excepci~n su propia vida aindi

cal, su• estatutos, decidir su v!a de acci&i, ate,,,, 

y que preciaamente e• un derecho frente al Estado y frente a 

la clase burguesa en general. 



CAPITULO I I I 

"EL REGISTRO SINDICAL" 

"La inac:ripcidn forzosa del sindicato 
para au reqiatro en la Secretar!a del 
Trabajo, es un elemento disruptor del 
proceso puesto que nuevamente se es
ta en manos de la autoridad, que no 
ea imparcial por 1er dependiente del 
gobierno. 
Da e•ta manera, la lucha de clases,º bien su manifeatacidn m&s conspi-
cua, el conflicto obrero-patronal, -
no se da normalmente, sino que es re 
gulado por el Estado a su convenien~ 
ctal21". 

121.Basurto, Jorge. "La clase Obrera en la Historia de M~xico•, 
"del avilacamachismo al alemani1mo (19•0-1952). NQmero 11.
Siglo XXI, Editorial, Instituto de Investigaciones Sociales. 
IJNAM. M~xico. lª edicidn. 1984. p. 276. 
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!II:l.- INTRODUCCION 

El reg~stro sindical, hoy en d!a constituye la piedra 

angular sobr~ la cual se fundamenta la personalidad jur!dica

de los sindicatos, para as! poder realizar sus tareas netame~ 

te sindicales y su finalidad tanto inmediata como mediata, -

ahora bien, dicha personalidad jur!dica se debe de entender -

como un derecho de la clase trabajadora, ganada a trav~s de -

una intensa lucha en contra de su enemigo de clase y, porque

no, del Estado, al efecto Eusebio Ramos Martínez 122 estima: 

"La personalidad jurídica no es una canee- -

si6n que el Estado pueda otorgar o negar, -

sino que se impone al derecho¡ el orden ju-

r!dico individualista pudo afirmar la doc--

trina de la ficci6n, pero no puede hacerlo-

el derecho actual porque las norMas jur!di-

cas tienen como soporte la vida social y-eI 

to es: hombres y comunidades humanas con f ! 

nes espec!ficos•. 

La personalidad jur!dica obtenida, como lo.dec!amoa -

anteriormente es necesaria para representar a sus agremiados

del sindicato en cuesti6n, as! como para ser titular cel con· 

trato colectivo del trabajo, emplazar a huelga •.•• y con ra-

z6n opina Kaskel 123 

"La capacidad jurídica de las asociaciones -
--------
122. Ramos Mart!nez, Eusebio. "La Personalidad Jurídica de -

los Sindicatos y el Estado". en Revista de la Facultad -
de Jurisprudencia de la Universidad Aut6noma del Estado
de M~xico. Toluca, M~xico. Año I. No. l. Abril-Junio - -
1980. p. 48. 

123. Kaskel, Walter y Deresch, Herman. Op. Cit. p. 473. 
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(coaliciones, sindicatos, etc ••• ) dependen

de la inscripci6n en e.l registro de las aso-

ciaciones". 

En consecuencia decimos que es fundamental este tema, ya que-

es uno de los aspectos m&s importantes en donde se manifiesta 

la libertad sindical. Con esto queremos decir que el sindic! 

to que se constituya y solicite el registro, la autoridad no-

puede negarse a otorgarlo, claro "cumpliendo siempre con los

requisitos legales" que se exijan para ello, pero hay que to

mar en cuenta que el hecho de que un sindicato se registre no 

quiere decir que es un acto de constituci6n del sindicato si

no un acto de publicidad, de declaraci6n de que un sindicato 

existe ya, previamente a su registro, y con raz6n opina el -

maestro Mario de la Cueva 124 lo señalado en una Jurispruden-

cia de la Suprema Corte de Justicia publicada en el Apéndice

de Jurisprudencia de 1975, p. 233: 

"La personalidad de un sindicato no nace de! 

de el monento de su regi•tro, sino desde la 

época de su constituci6n1 aqu~l les dar& y 

reconocer& determinados derechos y su falta 

les ocasionar& determinados perjuicios; pe-

ro de ninguna manera adquieren una persona-

1 idad nueva1 por el hecho del registro•. 

Continuando con el mismo autor manifiesta que "ya en 1884 la-

ley francesa exig!a una inscripci6n y dep6sito de los estatu-

tos•. 

124. Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 342. 
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Paul Ourand125 expresa: "el dep6sito es una simple m! 

dida de publicidad justificada por la creaci6n de la persona

lidad jur!dica• y concluye señalando que "el registro ea un -

acto por el cual la autoridad da fé de haber quedado con•ti-

tu!do el sindicato". 

Por otro lado el maestro Néstor de Buen126 nos da 

punto de vista mencionando que: 

"El registro es un t!pico acto administrati

vo, mediante el cual el Estado otorga a los 

sindicatos el reconocimiento de que han sa

tisfecho los requisitos de ley". 

8U 

Es un acto administrativo debido a que la autoridad -

que va a otorgar el registro es una autoridad administr&tiva, 

siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos es

tablecidos en la ley; por su parte E. Krotoshin127 expresa -

que •no deber!a ser tarea del Estado adjudicar car•cter repr! 

sentativo a una organizaci6n determinada, de t&l modo que fa

ta organizacidn, mediante el otorgamiento de la peraoner!• -

gremial, adquiera privilegios monopolizadores y absoluto• re! 

pecto de los dem!s". 

Compartimos la idea anterior ya que cuando el Eat&do· 

125. Ourand, Paul. Citado en Cueva, Mario de la. Op. Cit. p.-
338; ver también Pérez Patdn, R. en donde manifieat& lo
siguiente: "La asociaci6n necesita de la personalid&d j~ 
r!dica reconocida por el Estado, no solo a los finea de
controlar, porque en ellos est& interesado el Eat•do, •! 
no ad~s, a los efectos de la necesaria publicid&d de -
su constitucidn". Op. Cit. p. 591. 

126. Buen, Néstor de. Op. Cit. p. 700. 
127. Kroto•hin, E. Op. Cit. p. 186. 
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interviene en otorgar o no el registro a un determinado sind! 

cato generalmente se lo va a otorgar al que esté de acuerdo a 

su tendencia, a la pol!tica estatal en general y más adn al -

sindicato que esté relacionado con las grandes centrales obr~ 

ras "oficializadas", ya que como lo hemos explicado anterior

mente el Estado no es un Estado que está por encima de la so

ciedad, o menos adn divorciada de ~sta, sino que precisamente 

éste Eatado tiene un carácter de clase, y por 1o tanto al 

otorgar el Estado el registro sindical su resolucidn será par 

cial, es decir que el registro se lo va a otorgar a los sind! 

catos que, efectivamente, estt!n de acuerdo con la pol!tica l! 

boral seguida por el Estado, apoyada por las centrales obre-

ras, dirigidas por el Congreso del Trabajo !ntimamente rela-

cionado con el Estado, y que los miembros de dicho congreso -

no se oponen a dicha pol!tica generalmente y la apoyan en la

mayor!a de los casos, a @stos sindicatos solicitantes, a los

que se adhieren o estén por hacerlo ya sea a la CTM, CROC, -

FSTSE, etc ..•• se0uramente y sin temor a equivocarnos se les

dará, pero no sucede lo mismo -generalmente- con los sindica

tos que estén en contra de dicha pol!tica laboral impuesta -

por el Estado y seguida "casi" ciegamente por le Congreso del 

Trabajo y aua miembros, a dichos sindicatos se les hace una -

revisidn puntual y exagerada de todos los requisitos que se -

lea piden y a!hl cuando cumplen con ellos se les niega dicho -

regiatro por no seguir la pol!tica laboral del Estado, ponie~ 

do realmente, como fundamento razonamientos jur!dicos en ver

dad ridtculoa, eatorbando as! a que dicho sindicato pueda te-
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ner la personalidad jur!dica y por lo tanto no poder emplazar 

a huelga, ni negociar el contrato colectivo de trabajo y dan

do pauta, por otro lado, a que otro sindicato, no importando

si es el minoritario, pero que si "coquetea" con la parte pa

tronal se le otorgue y as! la autoridad administrativa podr&, 

mencionando que ya existe un sindicato en el lugar donde lab~ 

ran y que por lo tanto no 9rocede dicha solicitud, adem4s de 

otras excusas. 

Con estas referencias se demuestra que el Estado eje~ 

ce un control f~rreo para el movimiento obrero en general, --

constitu!do a trav~s del registro sindical, Eliodoro Aill6n

Ter&n128 señala al respecto: 

"Los organismos del Estado, en forma concre

ta, el ministerio del trabajo, se reserva -

el derecho de reconocer la legalidad o leg! 

timidad de un dirigente sindical; de califi 

car las actividades espec!ficamente aindie! 

les y de señalar cu&les de ellos son de ca

r&cter genuinamente sindical". 

o sea que adem&s de ejercer un control sobre el movimiento 

sindical dentro de sus fines inmediatos, tambi•n lo hace en ·· 

los fines mediatos, es decir dentro de la actividad pol!tica

de los sindicatos y que no est~n de acuerdo y que inclu1ive -

128. Aill6n Ter&n, Eliodoro. "El Nuevo Ordenamiento Sindical" 
Revista de Estudios Jur!dicos, Pol!ticoa y Sociale1, pu
blicaci6n de la Facultad de Derecho, Ciencia• Pol!tica•
y Sociales, Universidad Mayor de San Francisco Xavier. -
Sucre, Bolivia. Año XXVII. No. 29. Diciembre. 1966. P• -
6. 
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luchen en contra de la poiítica129 de austeridad puesta en 

marcha desde el principio desde el actual período presiden- -

oial, que de una~~nera general dicha política descansa sobre 

los hombros y en perjuicio de la clase trabajadora, ejemplo -

claro de esto son los sindicatos independientes que est4n fu~ 

ra de la "cdpula sindical", y que son fuertemente reprimidos-

y en la mayor!a de los casos su registro se les ha negado por 

indefinidas razones quasi-jur!dicas130 , porque su ejercicio -

-de los sindicatos democr&ticos-, podr!a desestabilizar al P2 

der pdblico y afectar a intereses privados. 

Al efecto Graciela Bensusan131 expresa: 

"Al miamo tiempo, al reservar el ejercicio -

de •ste derecho (de huelga)* al sindicato -

titular del contrato colectivo de trabajo -

se favorece la supervivencia de los sindic! 

tos oficiales en contra del sindicalismo i~ 

dependiente", 

G, Bidart Campos132 sostiene que "otorgar a una sola

asociaci6n el derecho de asumir la respresentaci6n y defensa-

de los intereses del gremio, profesi6n, grupo, categoría, - -

etc •••• es lesivo de la libertad sindical" puesto que viola -

r!a el principio de la pluralidad sindical, R. E. Altamira Gi 

gena133 al respecto estima que: •cuando el Estado asume la mi 

129. Ver Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 343. 
130. Ver Buen, N4stor de. Op. Cit. p. 699. 
131. Bensusan, Graciela. Op. Cit. p. 135. 
132. Bidart Campos, G. J, Op. Cit. p. l. 
133. Altarnira Gigena, Rapdl E. Op. Cit. p. 133. 

* Agregado Nuestro. 
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si6n de reconocer y controlar el movir.iiento sindical en sus -

diversas manifestaciones implica por lo general una soluci6n-

autoritaria al problema de la unidad o pluralidad sindical" y 

que dicha pluralidad sindical, consideramos, descansa en nue! 

tra legislaci6n laboral. 

Por su parte Van Potobsky134 opina del acuerdo n11mero 

87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, al cual ya -

nos hemos referido y lo seguiremos haciendo debido a su gran-

trascendencia, sostiene que: 

"El registro de las organizaciones profesio

nales, ·como condici6n previa para su exis-

tencia legal constituye un requisito muy di 

fundido en la• legislaciones nacionales y -

como tal ha sido examinado por el comit• a

la luz del principio segdn el cusl loa tra

bajadores y 101 empleadores dlben tener el -

derecho de constitu!r organizacione• sin -

autori1aci6n previa". 

Y continuando expresa que "el comite ha aceptado el reqiatro

cuando constituye •una mera formalidad" que no imponga condi• 

cienes que infrinjan las garant!ae establecidas en al conve-

nio ndmero 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo13S. 

Debido al fuerte intervencionillllO del !atado en rala-

134. van Potobsky, Geraldo w. •20 Años de Labor del Comit• da 
Libertad Sindical". Revista Internacional del Trabajo. -
Organizaci6n Internacional del Trabajo. Vol. 15. No. 1.
Ginebra, Suiza. Enero-Junio. 1972. p. 13•14. 

135. Ibidem. p. 84. 
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cidn con los organismos sindicales el mismo Ven Potobsky136 -

nuevamente puntualiza que: 

"El derecho de los sindicatos y de las fede-

raciones de constitu!r las organizaciones -

de nivel superior que estimen convenientes

puede ser restringido de diferentes mane- -

ras". 

Y considerarnos al registro corno una de esas formas de rentri5'_ 

cidn y con lucidez Francisco Walker Linares137 manifiesta al

respecto: "los sindicatos est&n demasiado sometidos al Esta--

do¡ en efecto, para que un grupo profesional pueda organizar-

se sindicalmente, ea forzoso que recurra a un inspector del -

trabajo, siendo el Estado a su arbitrio quien concede o dene

ga la personalidad jur!dica de una asociacidn •••• • y concluye 

~l rniamo mencionando que: 

"La legialacidn sindical chilena (19651 pone 

fuertes trabas al principio de la libertad

aindical. someten .ª loa aindicatoa a una •!! 

misidn excesiva respecto al Eatado, el que

puede concederles y cancelarles la persona

lidad jur!dica a au arbitrio138 •, 

Ahora bien, se cuestiona el por quf del control sind! 

cal ~or parte del Estado, ven Potobaky139 manifiesta que: •se 

ha argumentado tambiht que los gobiernos, deseando conservar-

136. Ibidem. p. 85. 
137. Walker Linares, Francisco. Op. Cit. p. 135. 
13A. Ibidem. p. 134. 
139. Van Potobsky, Geraldo w. "Sindicalismo y Relaciones Lab2 

ralea en Africa•. La Ley. Bueno• Aires, Argentina 11 de
octubre de.1965. p. l. 
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e impulsar las inversiones extranjeras, tratan de evitar en -

lo posible el estallido de conflictos originados en la accidn 

sindical•, pero opinamos que no tan sdlo de conservar e impul 

sar -en claro detrimento del proletariado- las inversione• ex 

tranjera8, sino tambi& las nacionales ya que cocno Estado ca .. 

pitalista mexicano actualmente tiene que responder favorable• 

mente, y no precisamente a favor del pueblo, sino al sistema

dominante de produccidn y por lo tanto evitar todo conflicto• 

sindical que perjudique las ganancias del capital¡ Eliodoro -

Aillon Terfn14º manifieta al respecto que: 

•y como los intereses del gobierno van gene-

ralmente unido• a loa de empleadores y pa•• 

tronea, resulta que esta garant!a {de libe! 

tad •indica! en cuanto al reqi•trol* ca•i • 

nunca podrS funcionar ni tener vigencia pl! 

na c0110 tal • • 

En menor medida t4111bi•n •ucede que el regi•tro se en• 

cuentra supeditado a razones de tipo polftico CClllO lo seftala• 

Baltazar Cavazo•141 , pero repetimo• como influencia del capi• 

tal en la economta nacional¡ nuevamente Ailldn Ter'11142 no• • 

comenta al respecto: 

"Al dar atribucione• al juez de trabajo para 

disolver lo• •indicato•; se con•idera que • 

140. Ailldn Teran, Eliodoro. Op. Cit. p. 61. 
141. Cavazos Florea, Baltazar. Op. Cit. p. J19. 
142. Ailldn TerSn, Eliodoro. Op. Cit. p. 63. 

• Aqreqado Nuestro. 



- 77 -

bajo influencia de tipo pol!tico y, segtln -

el partido que gobierna, ésta autoridad pu! 

de decretar la disoluci6n de un sindicato -

que, con justicia o por convenir as! a sus

intereses sindicales, manifestara su oposi

ci6n a la poUtica laboral del gobierno •.•• " 

F4cilmente comprobable en nuestra realidad esta posici6n man! 

festada, ya que laa grandes centrales obreras est4n afiliadas 

al partido oficial y es obvio que los sindicatos que desean -

nacer independientes de cualquier central vinculada con el -

Congreso del Trabajo y por lo tanto fuera del partido oficial, 

no se le1 de ninguna oportunidad "jur!dica•, aunque de hecho

exi1ten extrajur!dicamente debido a la gran combatividad de -

101 trabajadores inscritos en dicho• 1indicatos independien-

tea y no sujetos a ningdn control partidario que postula, ex

presa y lJ.eva a cabo acciones que no van de acuerdo con los -

intereses de los trabajadores en general, y en consecuencia -

al estar vinculadns al partido y al gobierno se obtiene el 

control antes mencionado. 

Podemos advertir que en Mtxico actualmente existe una 

limitaci6n a la libertad sindical a traves del reg~stro ya -

que, este, no permite que los sindicatos tengan una autonom!a 

propia, y que por lo tanto cuando la autoridad niega el regi! 

tro el sindicato no tiene capacidad jur!dica, dicha negativa-

1e puede fundamentar en muchas ra1one1, pero en la mayor!a de 

los casos aon realmente rid!culas ya que •• ~ace una interpr! 

taci6n de loa preceptos legales en perjuicio de la cla1e tra-
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bajadora que se constituyen en un sindicato que opta por otra 

v!a, que no es la oficializada y controlada, ya que •• dife-

rente su acci6n sindical y medios de lucha que las •upue•ta-

mente usadas por lo• sindicatos oficiali•tas. 

Tambifn, teniendo en cuenta que al adquirir per•onel! 

dad jur!dica propia los sindicatoa adquieren una repre•enta-

ci6n de intereses, y como lo hemos reiterado en varia• oca•i2 

nes, dichos intereses son contrarios a loa de la burque•!a, -

y el Estado se encarqa de inclinar la balanza a favor de lo•

sequndos y que por lo tanto los sindicatos tienen que adoptar 

conducta• "lesiva• para la naci6n" ya que no "c0111parten el e! 

fuerzo nacional para •alir del a cri•i•" en que vivimo•, y 

afiliar•e a la• central•• independientes, y cabe hacer notar

que son preci8amente e•ta• orqanizaciones independientes, por 

lo general, la• que po•een una qran capacidad de lucha, de· l~ 

cha de cla•e•, mucho mls aaplia que loa aindicatoa inteqrado• 

a la ct1pula sindical, por una raz6n por de!UI• 16qica, debido

ª que no eatln sujeto• a ninqdn tipo de control e•tatal -ex-

cepto por la represi6n abierta por parte del Estado y loa pa

trones- y con·raz6n opina Graciela Ben•u•an143 lo siquiente1 

"La mediaci6n estatal de•tinada a neutrali-

zar la capacidad orqanizativa y reivindica

toria de la .cla•e obrera devino entonce• -

incompatible con un r6Jimen democrltico•. 

y concluye: 

143. Bensusan, Graciela. Op. Cit. p. 127. 
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ESTA 
SAUB l.A 

"Es as! que al lado del control estatal que

se materializa en los procedimientos de re-

gistro de las organizaciones y de reconoci

miento de las directivas sindicales éstas -

ejercen, a su vez, el control sobre los - -

obreros• •144 

füri: ·¡j¡·rl'ií' "'ID&.I &:.lm' 

y en efecto, en México existe un real control sindical, una -

real limitaci6n a la libertad sindical a trav•s del registro

que obligatoriamente se tiene que llevar a cabo y que para 

existir jur!dicamente se tiene que seguir un largo proceso 

que es deagaatante para la lucha de los trabajadores que aspi 

ran a tener un sindicato libre y aut6nomo que, en efecto ex-

ponga au antagonismo de clase y por lo tanto sus intereses de 

clase explotada, que merece todo nuestro respeto. 

El registro sindical ante el Estado, no debiera cons

titu!r un obst&culo, sino meramente una tormalidad, como lo -

señala G, w. Von Potobsky145 , debe ser un mero acto de publi

cidad, declarativo que señale que se ha conatitu!do un sindi

cato determinado y que su existencia y vida no dependan de la 

aprobaci6n o negaci6n del registro de car4cter administrativo, 

ni mucho menos que dependa de razones de tipo pol!tico o por

que no, de tipo econ6mico, al suponer que al otorg&rsele el -

regi.stro a un sindicato verdaderamente democr4tico de determi 

nada empresa o rama industrial se de una aguda lucha de cla--

144. Ibidem. p. 131. 
145. ,Von Potobsky, G. w. "Revista Internacional. ... " Op. Cit. 

p. 84. 
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sea y en consecuencia el sindicato en cueati6n loqrar!a arr~ 

carle a la burguea!a condiciones de vida humanas para aua re-· 

pres en ta dos. 

III.2.- FUEN'l'ES JUllIDICAS 

III.2.1.- ARTICULO 123 COflS'l'I't'UCIOllAL APAJITADO ºAº 

Bien, ahora noa avocar~• a analizar loa preceptos • 

legal•• relacionados con el registro sindical d• la 11811era en 

que lo h~• venido haciendo, ea decir, d• 1111• toraa deecen•• 

dente jerirquicamente hablando, aa! la fracci&I XVI del art.-

123 conatitucional apartado A dice a la l•tra1 

ºTanto lo• obrero• ccmo los 818¡)resarioa ten• 

dran derecho para coaligara• en defensa de• 

aua respectivos intereses, foZ1118Ddo aindie! 

tos, asociaciones profssionales, etc· •••• • 

.r' Y CQlllO H conatata dsl precepto legal antss mencionado no 

uiste ninguna lillitaci&i de tipo registra! que i119ida el 

ejercicio de la libertad sindical. 

III.2.2.- ARTICULO 123 co•STI't'UCIONAL APAJITADO ••• 

Por au parte la fracci6n X del art. 123 conatitucianal 

apartado B expresa: 

ºLos trabajadores tendran el derecho de aao

ciarae para la defensa de aua int•r•••• co-

aunea•. 
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Haciendo el mismo comentario que para el apartado A. 

III.2.3.- CONVENIO No. 87 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO. 

Dentro de e1ta miama jerarqu!a constitucional tenemos 

el tratado internacional No. 87, al cual ya no1 hemos referi

do, y que en su art. 7 manifie1ta1 

"La adqui1ici~n de la p1r1onalidad jur!dica

por 111 or9ani1acion11 d1 trabajador•• y de 

empl1ador11, IUI f1d1racion11 y confedera-

cione1, no pu14e 11tar 1uj1ta a condicione• 

cuya natural11a liaite la aplicaci~n de 111 

di1po1icion11 41 101 articulo• 2, 3 y 4 de-

11te convenio•. 

Dicho• articulo• 11ilalan lo 1i9uient•.• 

Art. 2•.- Lo• trabajador11 y 101 ... pleadore1, sin ninguna di! 

tinci&l y •in autori11ci~n previa, tienen el dere-

cho de con1titu!r la• orqani1acione1 que e1timen -

convenientes, a1i como el de afiliarse a esta• or91 

ni1acion11, con la sola condici~n de observar loa -

11tatuto1 de 111 mimna11 

Art. J•,- 11 Las or9ani1acionea de trabajadores y de emplead2 

r11 tienen el derecho de redactar sus estatuto• y -

r19l-toa adlliniatrativos, el de elegir libremen

te au1 representantes, el de organizar eu admini•-

tracil!n y au1 actividades y el de formular su pro-

gr- de acci&l. 
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2) Las autoridades pdblicas deber4n abstenerse de -

toda intervenci6n que tienda a limitar este derecho 

o a entorpecer su ejercicio legal. 

Art. t•.- Las organizaciones de trabajadores y de empleadore1 

no est&n sujetas a disoluci6n o auspensi&l por v!a• 

administrativa. 

III.-2.4.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

En el nivel inmediato inferior e1ta la Ley Federal 

del Trabajo que en su art. 365 indica que los sindicatos de-

ben registrar1e en la Secretar!a del Trabajo y Previai6n So-

c ial en loa c~ de competencia federal y en las Juntas de -

Conciliaci6n y Arbitraje en loa de competencia local, a cuyo

efecto remitiran por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de a1amblea constitutiva; 

II. Una lista con el ndmero y domicilio de 1us miembro1 y -

con el nombre y domicilio de 101 patrones, empre1a o ea

t:.blecimientoa en los que 1e presten loa servicioa1 

III. Copia autorizada de 101 e1tatuto11 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que 1e hubi~ 

se elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren la• fracciones anteriores •! 

r4n autorizadas por el Secretario General, el de organizaci6n 

y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatuto1. 

Cabe hacer el comentario aducido anteriormente por -

Von Potobsky en cuanto al registro ni debiera traer como con• 
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secuencia un menoscabo o una limitaci6n al ejercicio de la li 

bertad sindical es decir, como una mera formalidad y no como

un obst&culo. 

En lo referente a la entrega de los estatutos a la a~ 

toridad del trabajo correspondiente, si ~stos no reunen los -

requisitos señalados por el art. 371 del citado ordenamiento

no proceder• a hacerlo y dicha dispoaici6n contraviene a to-

das luces lo eatipulado por el convenio 87 de la OIT en su 

art. 3 parte primera en la cual expresa "las orqanizaciones -

de trabajadora• y de empleadores tienen el derecho de redac-

tar sua estatuto• y reglamentos•, y que por lo tanto ai di- -

choa estatutos no van de acuerdo a la polftica laboral del -

partido-qobierno, PRI-qobierno, pues ea l6gico que dicho re-

qiatro no proceder& ya que irta en contra de los intereses -

tanto de la elite polttica como de los empresarios y el parti 

do oficial, en consecuencia se puede considerar que la obliq! 

ci6n por parte de los sindicatos de sequir un determinado moi 

de o tipo de estatutos vulnera la libertad sindical y ae ded~ 

ce que ea otra limitaci6n de la libertad sindical, tambieti es 

violatoria en contra de ~sta, ya que el convenio No. 87 tiene 

la jerarquta constitucional por encima de toda leqialaci6n S! 

cundaria pero que en la pr&ctica parece invertirse dicho or-

den y jerarquizaci6n ya que ae aplica continuamente y de una

forma contundente la lsqialaci6n secundaria en perjuicio de -

los sindicatos y de loa trabajadores en consecuencia, pero s~ 

poniendo que loa aindicatoa se apeqan al formato impuesto por 

esta ley pero que prefieren fiqurar independientes en rela- -
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ci6n con el partido dominante y la llamada "cdpula sindical", 

lo que suceder! es que la autoridad registradora señalar! "a! 

gunos defectos• en el ordenamiento estatutario dentro de los-

60 d!as siguientes a la petici6n del registro, dentro de lo•

cuales tiene la obligaci6n de contestar, y si no dentro de 

los tres d!as siguientes, si es que no contest6 dentro del 

tfrmino anteriormente señalado, y por lo tanto el regi•tro ·~ 

tom.!tico no tiene mucha cabida en nuestra realidad y corre el 

riesgo de convertirse en un mito. 

Por otra parte el art. 366 señala tres cau1a1 por la• 

cuales el registro ser! negado teniendo como primera nugato-

ria el que el 1indicato no se proponga la finalidad previ•ta

en el art. 356, que a nue1tro juicio re1ulta un poco ocioao -

porque todo• lo• •indicato• ""'1'ropiaJ11ente dichoe- •e con•titu

yen precisamente con e1a finalidad o sea el e1tudio, defen••

y mejoraJ11iento de 1u1 agremiados; como Hgundo punto de neqa

tiva es que si el sindicato no se con•tituyd con el ndmero de 

miembros fijados por el art, 364, es decir 20 miembro• traba

jadores, pero pensamos que tambifn es atentatorio de la libet 

tad sindical debido a que, suponiendo el ca10, si si un luqar de 

trabajo ocupa menos de 20 trabajadores fstos no podr!n con1ti 

tu1r un sindicato; y como tercera posiblidad de neqátiva del

reqistro se dice en la fraccidn III del art!culo en cue1tidn• 

que se negara cuando no "" exhiban los documentos a que se refit 

re el art. 365. 

En lo que se refiere al registro de las federacione1• 

y confederaciones por ministerio del art. 381 dispone las mi! 
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mas obligaciones que para los sindicatos e inclusive aumenta

unas cuantas m&s y que por lo tanto adolecen tambi~, las or

ganizaciones de segundo, tercero y cuarto grado de las mismas 

limitaciones que se les imponen a los sindicatos, y m!s adn,

debido a que dichos organismos pueden llegar a tener una ver

dadera fuerza que no concilie, ni trate de "equilibrar• los -

diferentes factores de la produccidn sino que exprese la ver

dadera lucha de clases y exija sus derechos que como clase, -

actualmente les corresponde para, de una manera posterior se

logre lo que el maestro Mario de la Cueva llamara la "Repabli 

ca del Trabajo" donde ~ste sea el valor m.fximo y no exista la 

explotacidn del hombre por el hombre. 

III,2.5.- L!Y FEDERAL DE LOS TllAJAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO 

A lo que toca a la po1icidn en lo concerniente a la -

alineacidn al partido of ici~l y a la polftica laboral estatal, 

sigue en pie, para los trabajadores sujetos al apartado B del 

art. 123 constitucional, es decir, a los trabajadores sujetos 

a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFT 

SE), hemos considerado hacer este comentario con el fiel pro

pdsito de no aer un tanto cuanto repetitivos, pero este aspe~ 

to debe recordarse -insistimos- principalmente en lo que se -

refiere al registro sindical. 

Bien, refir&monos a la LFTSE en cuanto al registro -

sindical y nos dice que en efecto, los sindicatos son las as2 
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ciaciones de trabajadores que laboran en una misma dependen-

cia, constitu!da para el estudio, mejoramiento y defen•a de -

sus intereses comunes (art. 67 LFTSE) , pero se limita el ejer 

cicio de la libertad sindical, que se lleva a cabo, a trav•• -

del registro sindical al señalar la misma ley en •u art. 68 -

que sdlo habr! un sindicato para cada dependencia, violando -

as! lo expuesto por el ya tan cencionado convenio internacio

nal, y adem&s de todo el art. 71 de la LFTSE manifie•t:A, al -

igual que el art. 364 de la LFT el nCmero como m!nimo de 20 -

trabajadores para constitu!r un sindicato, se puede concluir• 

de lo poco que hemos examinado sobre ~•ta LFTSE que •e nieqa

de una manera categdrica la pluralidad sindical, con•iderada• 

Asta como un principio del derecho laboral mexicano con•iqna• 

da en nuestra Carta Magna a trav~s del art. 123 con•titucio•

nal apartado B y el convenio internacional de la OIT ndllero -

87. 

Es precisamente esa negacidn de la pluralidad •indi•• 

cal la cual nos lleva a deducir que dicha pluralidad quedd -

coartada a trav!s de la negativa de regi•tro a aqu•lla• orqa• 

nizaciones verdaderamente damocrftica• que no coqueteen con -

las posiciones partidistas y oficializada• por con•iderar que 

son perjudiciales a sus intere•e• de el•••· 

Ahora bien, el art. 72 de la LF'rSE •eñala a la autor! 

dad ante la cual el sindicato solicitante del regi•tro debe -

hacerla, similar tambi!n a la forma en que lo hace la L1"1' en 

su art. 365 y que por lo tanto tenemos el mismo razonamiento• 

con respecto al hecho hacia la LFTSE. 
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Consideramos que el registro sindical es una limita-

ci6n a la libertad sindical ya que los sindicatos sin person! 

lidad jur!dica no pueden actuar como representantes legales -

de sus agremiados, sobre todo es un caso muy peculiar que se

da en la LFTSE y sucede que de esta manera: la ley dice que -

el Estado no podr& aceptar, en ning11n caso, la cl4usula de e! 

clusi6n (art. 76) y relacionado con esto el art. 79 señala en 

su fracci6n III que queda prohibido a los sindicatos usar la

violencia con los miembros para obligarlos a que se sindical! 

cen: como lo ha demoatrado la realidad los trabajadores suje

tos a la LFTSE no gozan realmente del derecho de formar sindi 

cato• porque de una manera regular ya existe un sindicato, st 

por cada dependencia, y que si deaean trabajar o seguir trab! 

jando ae tienen que afiliar al aindicato de la dependencia en 

cuesti6n, y m&a, ni se le• cueationa •i desean ingreaar al 

sindicato, simplemente se le• incluye en @l; pero tambi@n hay 

que entender la violencia del art. 79 fracci6n III cano viole~ 

cia moral, ya que si el trabajador no deaea pertenecer al si~ 

dicato, de una manera general no podr& trabajar y por lo tan

to e• un medio de coacci6n ante el propio estado de necesidad 

que vive el pueblo de M@xico, pero todav!a no hel!IOs conclu!do 

esta cuesti6n el art. 74 de la LFTSE en su primera parte mani 

fiesta que: 

•tos trabajadores que por au conducta o fal

ta de solidaridad fueren expulsado• de un -

sindicato, perder&n por aolo ese hecho to-

dos los derechos aindicales que data ley 
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les concede". 

Conaideramos esta disposicien injusta e ilegal ya que 

en el propio ordenamiento señala en su art. 10 que los dere-

.choa conaigandoa a favor de loa trabajadores son irrenuncia-

blea, como lo señala tambibl la LFT supletoria de fsta ley1 y 

con justa razen cabr!a hacer la pregunta siguiente: ¿y quf r! 

lacien guarda con el regiatro aindical lo anteriormente ex- -

puesto? Con•ideramo• que e• una ralacien muy estrecha ya que

•i las personas como individuo• no tienen •iquiera la facul-

tad de poder aleqir entre uno u otro aindicato, meno• adn va

• poder formar parte de otro y ••r!a algo id!lico pensar que

en e•te orden de id••• el trabajador con•tituya un •indicato, 

ya que en cada dependencia hay un •6lo •indicato que ha d••8!!! 

peñado un papel monopolizador que controla muy bien al movi-

miento obrero de cada dependencia y por lo tanto •i lo• trab! 

jadorea estin sujeto• obligatoriamente a un •indicato no pue

den formar otro jur!dicamente hablando, y meno• adn reqiatra~ 

lo, porque de hecho si lo hicieran, •• lo neqar!an preciaameu 

te por lo 1eñalado1 en cuanto al partido oficial y la cdpula

•indical que sigue "cieqamente• la pol!tica laboral del Eata

do1 ai no hay libertad en el aapecto individual 11eno• adn la

habri en al a•pecto colectivo, en •u doble acepci6n, po•itivo 

y n~ativo, •obre todo •i el art. 78 de la L1"1'SE dice a la l! 

tras 

ºLo• •indicato• podr~ adherir•• a la Feder! 

cien de lo• Sindicato• de Trabajadora• al -

Servicio del E•tado,· dnica central reconoc! 



- 89 -

da por el Estado". 

De esta manera en caso excepcional de que un •indicato logra

ra su vida' independiente y •e qui•iera federar o confederar a 

otros sindicato• que guardaran la mi ... condicidn pue• le• •! 

da un poco lds que i.mpodble por lo expreudo por el precep

to leqal de la LFTSE, y por si fuera poco tUlbien viola lo H

tablecido por el Acuerdo ..I.nternacional ya que .. ñala en •U 

art. 6 que la• disposicione• de lo• art•. 2, 3 y 4 de ••te 

convenio •e aplican a la• federacione• y confederacione• de -

de orqaniaacione• de trabajadora• y de e11pleadore•. 

Continuando con el mi11111> Acuerdo Internacional •e .. -

ñala en su art. 4 que la• orqaniaacione• de trabaja~ore• y de 

empleadora• no estfn sujetas a di1olucidn o suspensidn por -· 

v!a administrativa, situacidn que entra en conflicto por lo -

dispuesto en el art. 124 de la r.rrsz en •U fraccidn III en ·

donde •eñala que es competencia del Tribunal Federal de Cone! 

liacidn y Arbitraje conceder el r119istro de lo• •indicato• o, 

en su ca•o, dictar la cancelacidn del aiamo1 dicho Tribunal -

ea de tipo administrativo e•pecialiaado y en efecto, cae den• 

tro del supuesto del Covenio ntlllero 17 de la OIT. 



C A P I T U L O I V 

"OTRAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL" 
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IV.1.- INTROOOCCION 

Consideramos oportuno hablar de otras limitaciones a

la libertad sindical, adern&s del registro, ya que sin hacer -

estas aclaraciones nuestro an&lisis ser!a o resultar!a incan-

_.,.. ple to. Dichas limitaciones a la libertad sindical pueden pr2 

venir de dos fuentes principales, y que son los patrones por

un lado y el Estado por el otro, al efecto Caatorena146 e•ti-

ma que1 "Lo• particulares que mayor interés tienen en atacar-

el derecho de asociaci6n profe•ional son los patrones•, crit! 

rio que creemo• fundamental debido a que la clase patronal es 

la principal obstaculizadora de la libertad sindical ya que -

no ea conveniente, a su entender, que loa trabajadores se - -

agrupen en sindicatos democriticoa y luchen a•! por mejore• -

condiciones de vida y de trabajo resultando que los patrone•

alienten y apoyen loa sindicatos blancoa o sea lo• aindicatoa 

al servicio del patr6n o en su caso lo• &111arillo•, que coime -

lo hemos tratado de demostrar 911 el cap!tulo que habllll!IOs del 

colaboracionismo son aimilares a los sindicatos blancos ya -

que los amarillos son •colaboracionistas•147 y en con1ecuen-

cia no 1e puede dar -salvo excepciones aobre todo en los sin• 

dicat:os independientes- es decir una independencia del grupo· 

1indical respecto del empresario148 • 

146. ·castorena, Jesds. Op. Cit. p. 233. 
147. Ver Garizurieta Gonz&lez, Jorge M. "Ensayo de la Progra

maci6n del 2• Curso de Derecho del Trabajo en las Oniver 
sidades, Facultades y Escuelas de M~ico•. Editorial GrI 
jalbo. M!xico. 1977. p. 46. 

148. Ver Buen L. Néstor de. Op. Cit. P• 619. 
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Ahora bien, como consecuencia de dichas formaciones -

de sindicatos, que celebran los contratos colectivos de trab! 

jo a espaldas de los trabajadores y establecen por lo tanto -

directamente, las cl&usulas de exclusi6n de ingreso o clo•ed• 

shop149 , tema que tocaremos ampliamente en la medida de lo Pst 

sible dentro de este mismo cap!tulo; tambi~ este fen6meno de 

las cl&usulas es fomentado y utilizado por el E•tado, pero la 

forma en que tienen vigencia ea a trav@s de la leqialaci6n en 

tratando del Estado como patr6n estableciendo el sindicato 

dnico e inclusive la sindicaci6n obligatoria reatringiendo 

as! la libertad sindical positiva y negativa aa! coao indivi• 

dual y colectiva. 

De esta forma, teniendo en cuenta loa ra1onamientoa -

anteriores podemos negar cateq6ricamente lo que aeñala Mlnuel 

Alonso15º y A. Montoya Melgar151 al aeñalar ambo• qus dentro• 

de las limitaciones a la libertad sindical •e encuentran la•-

impuestas por los propios sindicato• y por lo• trabajadorsa,• 

y resultando as! que las auaodichaa lilllitacion•• aon impusa•• 

ta• dnicarnente por dos v!as: 

al El Estado: 

bl Los Empresarios; 

y que est&n sumamente relacionados entre s! y la• reatriccio• 

nes a dicha libertad que en este capítulo se exponen son r ... -

sul tado o consecuencia de la actividad y los intere••• qus a• 

149. Ver Alonso, Manuel. Op. Cit. p. 160. 
150. Ibidem. p. 160. 
151. Montoya Melgar, Alfredo. Op. Cit. p. 110. 
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estos dos causantes se atribuyen y se puede establecer un bi

nomio, a saber: 

~ ~ 

a) Estado Limitaciones a la 

b) Empresarios libartad sindical. 

Hablando espec!ficamente del caao de Máxico como un -

Estado dentro de América Latina y vinculado tambiAn a la eta

pa de crisis econdmica permanente y general del capitalismo -

por la cual atraviesan loa pa!aea subdesarrollados principal

mente, la maeatra Graciela Benauaan 152 manifiesta: 

"Al mismo tiempo, como conaecuencia de la p~ 

l!tica da austeridad pueata en marcha para

reaolver la cri1ia, •• produjo la reduccidn 

del !atado benefactor y •• vieron afectadas, 

en diversa forma, la• libertades sindicales• 

• Y hablando ya de la democracia aindical que es una pieza fun

damental dentro de la libertad aindical concluye; 

"La fragilidad de la democracia en loa pa!ses 

de capitalismo avanzado ae extrema en el ca

so da laa sociedad•• donde este r8gimen se -

desarrolld tard!amente, como en los casos de 

loa pa!ses latinoamaricanos153•. 

152, Bensusan, Graciela. Op. Cit. p. 127. 
153. Ibidem. p. 127. 
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IV.2.- CLAUSULAS DE EXCLUSION POR ADMISION Y SEPARACION. 

Sobre este tipo de restricciones a la .libertad sindi

cal tocaremos primeramente a lo que se refiere la Ley Federal 

del Trabajo en su art. 358 que a la letra dice: 

"A nadie se puede obligar a formar parte de

un sindicato o a no formar parte de 81. 

Cualquier estipulaci6n que establezca multa 

convencional en caso de separaci6n del sin

dicato o que desvirtue de algan modo la di! 

posici6n contenida en el p4rrafo anterior,

se tendr4 por no puesta•. 

Por au parte el art. 395 del mismo ordenamiento legal aeñela

que •en el contrato colectivo podr4 establecerse que el pe- -

tr6n admitir& exclusivamente como trabajadorea a quienea aean 

miembros del aindicato contratante. Esta cl&usula y cualea

quiera otraa que establezcan privilegios en su favor, no po-

dr4n aplicarse en perjuicio de los trabajadorea que no forr.ian 

parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la 1!111-

presa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el 

sindicato solicite la celebraci6n o revisi6n del contrato co

lectivo y la inclusi6n de ~l de la cl&usula de exclusi6n. Po

dr& tambi~n establecerse que el patr6n separar« del trabajo a 

los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato 

contra tan te• • 

Loa 2 preceptos anteriores dan muestra de una contra

dicci6n en la misma ley y si hay duda en la aplicaci6n de loa 

preceptos mencionados se aplicar« la rn&s favorable al trabaj! 
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dor y segdn lo establecido por el art. 18 de la LFT ratifica-

el principio de "in duvio pro laboro" y al afecto manifiesta: 

"en la interpretaci6n de las normas de trabajo se tomar&n en

consideraci6n y sus finalidades señaladas en los art!culos 

Y 3. En caso de duda prevalecer& la interpretaci6n m&s favo

rable al trabajador." 

Ahora bien, la pol~ica surge en cual disposici6n es 

la m&s favorable al trabajador, por nuestra parte considera--

mos que es la del expuesto por el art. 358 ya que, en la rea

lidad mexicana, las cl!usulas han significado un freno en la

lucha de clases, ya que impiden la formaci6n de sindicatos d! 

mocr&ticos, veamos su significaci6n. 

La cl&usula de exclusi6n es aqudlla -segdn A. Gaete -

Berr!os154- media!1te la cual el patr6n se compromete a sepa-

rar del trabajo al asalariado que se retira del sindicato o a 

aqu~l que es expulsado, Luis A. Despontin155 manifiesta "sig

nifica que el empresario s6lo puede emplear a los miembros de 

una determinada asociaci6n de trabajadores, excluyendo a las

que no lo son ••• Es una expresi6n de la tiran!a sindical"¡ si 

guiendo la misma l!nea M. Montie1 156 estima que las llamadas

cl!usulas de seguridad sindical se reducen a que el patr6n se 

obliga a emplear miembros de un sindicato y que puede tener -

varias modalidades, que son: 

a) Reclutamiento exclusivo y de miembros del sindica

to. 

154. Gaete Berr!os, Alfredo. Op. Cit. p. 32. 
155. Despontin, Luis A. Op. Cit. p. 337. 
156. Mantilla Montiel, Federico. Op. Cit. p. 149. 
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b) Libre contrataci6n pero condicionada a que los nue 

vos trabaj.adores ingresen al sindicato •••• 

y en consecuencia con ~stos razonamientos expuestos podemos -

expresar que si algttn grupo de trabajadores deciden .abandonar 

el sindicato al cual pertenecen, por considerar que no repre• 

senta sus intereses y menos attn los defiende, deciden con•ti• 

tu!r un sindicato: pues como resultado ser!n expulsado• de 1u 

fuente de ingresos primordial para su sostenimiento y el de • 

su familia, al efecto E. Guerrero157 comenta que "los trabaj! 

dores tienen que, en ocasiones prescindir de 1us convicciones, 

por el imperativo de la necesidad de comer•, y en consecuen--

cia no podr!n formar el susodicho sindicato democrStico y se• 

ver!n obligados a seguir trabajando en las mismas condicione•, 

ya que de lo contrario el patr6n se ver5 obligado a de•pedir· 

los, pero tambi~n sale a colaci6n lo expresado por G. Bay6n -

Chac6n158 para justifcar la tiran!a sindical que se vive en -

M~ico; aunque en un aspecto contradictorio manifestando que1 

"En los pa!ses de pluralidad y de libertad -

sindical el juego de las fuerzas socialea,

especialmente a los trabajadores, a perten! 

cer a un sindicato, si quieren obtener o --

conservar un puesto de trabajo en una empr! 

sa". 

Carlos H. ~~lina 159 considera que al otorgar libertad de ac--

157. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. P• 211. 
158. Bay6n Chac6n, G. Op. Cit. p. 688. 
159. Melina Melina, Carlos H. Op. Cit •• p. 27-21. 
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cidn a los sindicatos constitucionalmente, se da tamb!en la -

libertad para establecer las cl&usulas de exclusidn. 

En el otro aspecto, en caso de que haya alguna "pla-

za" o vacante en alguna empresa los trabajadores aspirantes a 

ocuparlas deber&n de, primero, formar parte del sindicato que 

ha suscrito con anterioridad el contrato colectivo de trabajo 

para que posteriormente ocupen dicha plaza, y sin considerar

a!ln lo expresado por el mismo F. Mantilla Montie1 16º de que -

"la cl&usula de afiliacidn, en un buen ndmero de casos, limi-

ta la libertad de trabajo de los trabajadores que no pueden -

ingresar al sindicato sino a condicidn de ganar el favor del

dirigente sindical", y entre otra• conclusiones podemos decir 

·=on el mismo autor que: 

"La cl&usula de seguridad sindical limita la 

libertad de asociacidn, concedida como un -

&!recho no debe trocarse en una obligacidn -

coercitiva. Tan respetable ea el derecho -

de asociarse como la libertad de no hacerlo, 

o de separarse del grupo161 • 

Segdn Luis A. oespontin162 dicha cl&usula se funda en 

la necesidad de crear sindicato• fuertes y poderosos, si, pe

ro a favor de la clase empresarial, de la burgues!a, y para -

tal efecto Graciela Bensusan163 relacionado con el criterio -

160. 
161. 
162. 

163. 

Mantilla Montiel, r. Op. Cit. p. 158. 
Ibidem. p. 151. 
Despontin, Luis, A. "Derecho Privado y Pdblico del Traba 
jo". Direccidn Nacional de Publicidad. Universidad Naci2 
nal de Cdrdoba, Argentina. 1961. p. 337. 
Bensusan, Graciela. Op. Cit. p. 131. 

' 
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de que dichas cl&usulas se motivan con la finalidad de lograr 

un control del movimiento obrero e incrementar sus gananciaa

por parte de la burgues!a, en detrimento de la mayorta de la

poblaci6n, diciéndolo de esta manera: •con esta clfu•ula la -

legislaci6n mexicana otorga poder coactivo a loa sindicato• -

que han celebrado un contrato .colectivo. Debe observar•• que 

no cualquier organizacidn obrera dispondr4 de este poder •ino 

solo aqu~lla que haya sorteado satisfactoriamente un doble -

control estatal y patronal" y concluye por tanto cue "la• em

presas evitar4n conceder tal poder a un sindicato que no l••

garantice fuerza de trabajo disciplinada ideol6gica y poltti-

camente de acuerdo a sus intereses y por lo tanto lo• aindie! 

tos pueden ejercer un control férreo sobre sus basea•. 

Hacemos nuestra esta observacidn debido a su gran el! 

ridad con que se expone, y m&s adn, al encontrar su comproba

cidn en la realidad mexicana, en los •indicatos en donde hay

una desvinculacidn de la• me•as directivas con las basea, to-

talmente perjudiciales para eata1 dltimaa. 

La cl4usula de exclusidn, en efecto, ejerce una verd! 

dera dictadura sindical como lo expresara F. Mantilla Mon- -

tiel164. 

De esta forma se niega y limita de una forll\A abaoluta 

la libertad sindical en todos sus aspectos, para concluir con

este caso pode111os hacer nuestro lo expresado por Euquerio Gu! 

rrero165 al sostener que: 

164. ~.antilla Montiel, Federico. Op. Cit. p. 150. 
165. Guerrero, Euquerio. Op. Cit. p. 281. 
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"La cl.fusula de exclusi6n por separaci6n se 

encuentra prohibida por la fracci6n XXII 

del art. 123 constitucional apartado A,pues 

loa empresarios no pueden separar a los - -

obrero• sin incurrir en responsabilidad, a

menos de existir causa justificada". 

y as! podemo• retlexionar y obtener corno resultado que la mis 

ma cl.fusula de exclusi6n ea ilegal y resulta un tanto perple

jo ya que, sifndolo, es tan utilizada por la clase dominante

º sea la burgues!a, apoyada por el Eatado, para as! lograr --

loa tines que como claae persiguen, es decir, la ganancia me-

diante la explotaci6n de millonea de obreros, los cuales no -

logran -en su mayor!a- romper con eaa "tutela• del Estado ni -

con las organizaciones obreras •oticializada•• ~ue en nada d~ 

tienden sua intereses clasista• y meno• adn para liquidar, en 

definitiva, con el rdgimen de explotaci6n. 

IV.3.- SINDICALISMO OBLIGATORIO 

El sindicalismo obligatorio encierra una contradic- -

ci6n con el sindicalismo voluntario como lo expresa Arthur E! 

win166 , por su parte Sore1167 manitiesta que "el sindicalismo 

obligatorio ea la destrucci6n de todo lo que tiene de socia-

lista la inatituci6n aindical •••• •, en la misma l!nea Luis A. 

oespontin168 estima que: "doctrinariamente, la sindicaci6n 

166. Erwin, Arthur. Op. Cit. p. 135. 
167. Sorel, citado en Cabanella1, Guillermo. Op. Cit. p. 118. 
168. Oespontin, Luia A. citado en Cabanellas, Guillermo. Op.

Cit. p. 111. 



- 99 -

obligatoria significa la anulaci6n del principio de libertad~ 

y para conclu!r Guillermo Cabanellas169 opin~ que "obligar a

la sindicaci6n e1 lo mismo que negar eae derecho.• 

La sindicaci6n obligatoria e1 definida por A. Gaete -

Berr!os 17º como aqu@lla que las personas aue ejerzan una act1 

vidad l!cita, debe pertenecer a un 1indicato, en el criterio

de Lui1 A. De1pontin171 el 1indicato obligatorio e1 al ilapue1 

to por la coacci6n de loa mi1111101 trabajadore• asociado• o por 

el !1tado. 

Con e1ta gran riqueza de razonamiento• acerca del 1i~ 

dicalil!llO obligatorio poder.toa ir formando un criterio frente

• eata limitaci6n a la libertad sindical, pero recordemo1 con 

Guillermo Cabanellaa172 que el derecho de sindicaci6n conce•• 

si6n ben@vola o forzada de la autoridad e1tatal, debe 1er 110: 

un derecho, nunca un deber impue1to coercitivar.iente de1de 

arriba, y el milllO agrega: 

"El sindicali1mo obligatorio no e• tal sind1 

calismo¡ falta la voluntariedad en el con-

sentimiento de su1 integrante1 •••• cuya uti 

lidad resulta siempre relativa¡ pue1 ahf 

donde no hay choque1 no hay vida 173•. 

y para que reaulte m&1 eficiente el criterio anterior decillOI 

con Carlos H. Molina174 lo siguiente: "la1 a1ociacione1 ill· • 

169. Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. p. 119. 
170. Gaete Berr!o1, Alfredo. Op. Cit. p. 31. 
171. Despontin, Luis A. Op. Cit. p. 333. 
172. Cabanella1, Guillermo. Op. Cit. p. 120. 
173. Ibidem. p. 113. 
174. Molina Melina, Carlos H. Op. Cit. p. 23. 
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puestas, obligatorias, no pueden ser consideradas, por ello,

como asociaciones profesionales, porque a sus miembros, a tr! 

v~s de la impo1ici6n, se les impedir!a crear otras coalicio-

ne1 voluntarias, que repugnar!an a la asociaci6n obligatoria~ 

relacionado tambiln con este derecho sindical J. M. Verdiet75 

comenta que fste, pudiera reaultar no 1olamente limitado en -

au ejercicio, 1ino exclufdo con respecto a determinada• cate

gorfaa de servidor•• del !atado1 lo que es de hacerse notar -

ea la manifiesta intervenci6n del E•tado en lo vinculado con

la 1indicalizaci6n obligatoria y Go111lin 176 e1tima con cert! 

za "la• rastriccione• que el !atado pueda imponer a lo• em- -

pleados a 1u servicio en el ejercicio de e•e derecho •a 1indi 

calizarse• debe, a no dudarlo, derivara• de motivo• superio--

re1•, tenemo1 que recalcar 1obre e1to1 motivos superiores y -

consideramos que 8sto1 tienen una finalidad eapec!fica como -

ea contener las luchas obreras en todo• sus aspectos llevadas 

a cabo por sindicato• democr&tico1. 

Continuando en la mi11111 t&\ica, en relaci6n con el E! 

tado, y corno lo hemo1 subrayado con anterioridad, es decir 

que el !1tado tiene un car&cter cla1i1ta y que 1i bien no to

do• au1 acto• van a eatar dirigido• a favor del sistema domi

nante que e• al capit:.ali1ta, 1f lo hace de una forma general! 

175, Verdier, Jean Maurice. Op. Cit. p. 76. 
176, Gosselin, Emilio. "Postura Jurídica del Estado como pa-

trono Frente al Sindicalismo" Revista Mexicana del Trab! 
jo. Organo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n So
cial. M~ico. sa fpoca. Tomo VIII. Nos. 1 y 2. 1961. p.• 
43. . 



- 101 -

zada, prueba de ello es lo que sostiene Y~nuel Alonso177 al -

respecto: 

"El Estado puede no sdlo limitar, sino anular 

totalmente el ejercicio de la libertad sind! 

cal, tanto positiva como negativa•. 

El sindicalismo obligatorio como se ha tratado de de

mostrar en los p&rrafos anteriores es una flagrante violacidn 

a la libertad sindical, guarda, por otro lado, una vincula- -

cidn estrictamente estrecha con las cl&usulas de exclusidn --

por admi•idn y separacidn, loa comentarios de ~•tas cl&u•ulas 

son v&lidas también para ésta otra limitacidn, la dnica dife

rencia es que en el caso de las cl&uaulas, ~•tas se pactan ea 

tre el patrdn y el sindicato blanco, y el •indicalis~o oblig! 

torio es impuesto por el Estado, espec!ficamente por v!a le-

gislativa a trav~• de la Ley Federal de Trabajadores al Serv! 

cio del Estado. 

Dicha limitacidn a la libertad sindical a juicio de • 

Luis A. Despontin178 tiene un doble significado como re•ulta• 

do de una forma compulsiva de pertenecer a una asociacidn pr2 

fesional y lo traduce en: 

al P~rdida de la libertad de aindicar•e; 

b) P@rdida de la libertad de trabajo; 

y siguiendo con el mismo razonamiento del sindicalislllO obli9! 

torio fundamenta lo siguiente: 

al su fuerza est! en una sola asociacidn integract.pr 

177. Alonso Garc!a, Manuel. Op. Cit. p. 160. 
178. Despontin, Luis A. Op. Cit. p. 334. 
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todos los trabajadores de la misma categor!a profesional. 

bl Al haber varios sindicatos, el empleador seleccio

na su personal en aqu!l que m&s le conviene. 

Lo que conduce al sindicalismo obligatorio es al sindicalismo 

dnico como lo señala Manuel Alonao179 en uno de los 4 siste-

mas de sindicacien que es el Qnico y obligatorio; debiendo 

ser plural y libre como es el tercer caso de éstos siatemas,

en lo referido al sindicalismo 11nico la autoridad tiene un irr 

terés particular en ésta limitacien, como lo hemos visto ant~ 

riormente, a juició de J, Castorena 180 manifestando que es -

una f6rmula atenuada del sindicalismo obligatorio y es la del 

sindicato dnico, con lo cual consideramos que es un razona- -

miento muy exacto, al efecto, hablando en lo que toca al sis

tema de unidad sindical A. Gaete lerr!os181 comenta que exis

te un monopolio legal a favor de una a1ociaci6n sindical rec2 

nocida para cada categor!a profesional, y v. Daniel Alvare!82 

nos comenta que "la unidad sindical, si bien es una aspira- -

ci6n de la clase trabajadora, au logro tiene que ser el resu! 

tado de la natural evoluci6n del sindicato, sin influencias -

extrañas, es decir que no debe ser impuesta sobre todo por la 

lcgislaci6n ya que si se lleva a cabo de una manera compulsi

va, descrita anteriormente, la unidad sindical crecerfa con -

179. Alonso Garcfa, Manuel. Op. Cit. p. 158. 
180. castorena, Jesas. Op. Cit. p. 232-233. 
181. Gaete Berr!os, A. Op. Cit. p. 31. 
182, Alvarcz, Vfctor D. "Libertad Sindical" Revista Jur!dica

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. San Mi- -
guel de Tucum&n, Argentina. 1963. No. 11. p. 97. 
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muchos vicio• y que realaente e• muy dif!cil correqirlo•, a•! 

c.-i le cauan daño• al llDVillliento obrero, m lo que •• refi,! 

re a que la wiidad •indica! debe •er hecha por la natural ev2 

luci6n del •indicato, nomotros quer..:>• entenderla cama la 

surgida de la lucha de el•••• y decir con Manuel Alonmo G. 113 

que la unidad •indical .., debe dar •ole cuando aea wia upre

ai&I autfntica de la volwitad de la propia cla•e obrera1 en-

tienda•e qua e•t&1110• hablando e•pec!!iC&Jnente del •indicali•

mo obligatorio, illlpue•to por vta leqi•lativa, de una !orlla -

concreta en la Ll'TSE, c.-i •e ha apuntado; pero tampoco ¡;loda

mo• decir que e•tl axpl!citaaente mani!e•tado en el cuerpo de 

la ley, •ino que se incluye impl!citaaente ya que cOlllO lo H• 

ñal6 en pirra!o• anteriore• J. Ca•torena que al sindicali1110• 

obligatorio era una !6n111la atenuada del aindicali111110 dnico,• 

agregamo• no80tro•, y villceveru ya que el sindicalilllllO dnico 

en M~ico, dentro de lo• trabajadores al •ervicio del Estado, 

ea obligatorio, ba•tar!a con preguntar qu~ trabajador burocr! 

tico de ba1a no ••ti sindicali1ado, precisamente al sindicato 

dnico qua corresponde a la dependencia, y por lo tanto e•ta•• 

mos de acuerdo con tui• A. Deapontin184 cuando afirma "el •i~ 

dicato !htico ...... n definitiva- desemboca en la sindicalizaci6n

obligatoria. 

113. Alon•o Garc!a, Manuel. Op. Cit. p. 158. 
184. Deapontin, Luis A. Op. Cit. p. 34. 
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IV.4,- LIMITACIONES A LA CELEBRACION DEL CONTRATO COLECTIVO 

DE TRABAJO. 

En otro orden de ideaa pod81110a y debernoa aeñalar otra 

limitaci6n a la libertad sindical, dicho ob•tfculo lo consti

tuyan la reatricci6n que existe a la negociaci6n del contrato 

colectivo y el derecho a la huelqa. Como reaultado de la si~ 

dicaci6n obliqatoria y laa cl•u•ulaa de exclusi6n por inqreao 

y eeparaci6n, de forma indirecta ea manifiesto el obaticulo -

para negociar el contrato colectivo, por ra•onee obvia• cano

•• la deavinculaci6n que exiete entre laa baaea obrera• y aua 

lfderea y con juata ra16n Efrtn C6rdoba115 eatillla que: 

"Al neqarae el derecho de aindicaci6n •e re

huaa tambitn el derecho de loa empleado• p~ 

blicoe a participar en la fijaci6n de aua -

condicione• de .. pleo". 

En el art. 97 de la LFTS! señala que la• condiciones

qenerale1 de trabajo 1erfn fijada• por los titulare• de la• -

dependencia• y oyendo al aindicato respectivo, y dicha• pre1-

tacione1 econdl!licaa se relacionan con el presupueato de la f! 

deraci6n, art. 91, ea decir que lo• aindicatos del apartado B 

que 1i bien au formaci6n y funcionamiento no es tan normal, -

COlllD lo h81110I 1ubrayado, adem&a de que su aindicaci6n •• obli 

gatoria, la1 condicione• qeneralea de trabajo, en eapecial, -

la1 pre1tacione1 de tipo econ6mico estarfn sujetas directall!e!l 

115. C6rdoba,!frtn. "Relaciones Laborales en la Funci6n Pdbl! 
ca de Ainarice Latina". Revista Internacional del Traba
jo. Organi•aci6n Internacional del Trabajo. Ginebra, -
luisa. Vol11111en 99, No. 3. Julio-Septiembre, 1980. p. 314. 
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te con lo que lea a•igne el preaupue•to de la federaci6n y 

por si fuera poco tambiln exiate otra restricci6n en el mismo 

rubro y lo conform&n loa llamado• "topea SAlariales• que no -

eat•n reconocido• legalmente, y en efecto la capacidad de ne· 

gociacidn del contrato colectivo ae reduce a sua expresionea

mlnilll•• al no tener el aindicato actualmente la auficiente -

fuer1a, COl\IO mlnimo laa condicione• de vida adecuad•• mate- -

rialmente para loa hoy ll&111&doe •aervidores pdblicoe•, conai

deramoa que ee un ob•t•culo para la libertad aindical toda -

ve1 que no •• da plena auton0111la para negociar el contrato c2 

lectivo, porque ee notorio eobre todo en lpocas de crieia ~2 

mo actualmente- que el latado recorta cada ves mll• •u preau-

pueato y entre otro• renqlonea actua, dicho recorte, en detr! 

mento de lea condicione• de vida y trabajo de au• aervidorea

pdblicoa. Conaideramoa al contrato colectivo de trabajo ccmo 

pie1a fundal!lental en la cual •• refleja la poca o nula liber

tad aindical que e• da, y ae puede decir que ea una manife•t! 

cidn de la lucha de el••••· !l contrato colectivo en lo que~ 

toca al trabajo en general art, 123 con•titucional apartado

A talllblen eatl viciado cOlllo conaecuencia de la violacidn • la 

libertad aindical ya que debido a las clluaula• de excluaidn• 

por admiaidn y aeparacidn el sindicato, au me•• directiva que 

•• el drqano encargado de celebrar el Contrato Colectivo del· 

Trabajo (CCTI, no va a pugnar por loa intereaea de la cla•e -

obrera. 

Por au parte carlo• a. Molina116 manitieata, en lo --

116, Melina Molina, earloa e. Op. Cit. p. 16. 
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relacionado al derecho colectivo del trabajo y sua efecto• 

vinculado• con la celebraci6n'del CCT lo aiquiente: 

"El derecho colectivo del trabajo, tiene por 

objeto, dentro de lo• l!mite• e•tablecido•

por el Eatado una requlaci6n normativa de -

la• condicione• de vida por lo• propio• in

tere•ado•" · 

Debido a la forma de •indicato• que cCllpOllen la vida

•indical del trabajo en qeneral y •obre todo por l•• clluau--

1•• de adlli•i6n y •eparaci6n que privan en la .. yor!a de lo•

CC'l' y por lo tanto el •indicalillllO blanco o ... rillo (firmado 

a ••p•lda• de los trabajadore• o colaboracioni•ta•I que no 

tienen independencia lo• trabajadora• de lo• patrona• no •• -

pueden pactar condicione• de trabajo favorable• COllO 5e pudi! 

ran para lo• trabajadora•, para la• ba•e• obrar•• que COllO lo 

h~• anotado ••tln en total de•vinculaci6n con •U• ..... di 
ht~o~ -
rectiva• y l•t•• e•tln coludida• qeneralaente con lo• patro--

ne•, •colaborando" con ello•, claramente en detrimento de la• 

condicione• de vida de la• ma••• y del 11avillliento obrero, a -

contrapartida de lo que sucede con la el••• patronal que al -

tener control real sobre las peticione• de lo• •indicato• •m~ 

derad•• y justas• resultan un mayor beneficio cuantificable -

en qananciaa debido a que no tendrln que ••criticar una .. yor 

parte de •u• utilidade• para el paqo del •alario de loe trall! 

jadorea. 
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rv.s.- LIMTIACION DEL DERECHO DE HUELGA 

Otra lintitaci6n que hemos logrado deducir del ordena

miento del.apartado B del art. 123 constitucional lo con•tit~ 

ye el derecho de huelga, se<;¡undo y no menos ilnpcrtante in•tr~ 

mento de la clase trabajadora para loqrar su• fin•• y fiel e! 

presi6n de la tan mencionada lucha de cla•e•, pero Ye.DIO• c6-

mo el Estado a trav~s de su legislacidn se encarga de ob•- ~ 
truir eae derecho, por no decir negarlo de una foria. ab801Uta. 

El art. 94 de la LFTSE dice a la letra: 

ºLos trabajadore• podrfn hacer uso del dere

cho de huelga re•pecto de una o varia• de-

pendencia• de lo• poderes pdblico•, cuando

.. violen de manera general y •i•ter.t«itica -

lo• derecho• que con84gra el apartado B del 

art. 123 con•titucionalº. 

y de una fol'llla anfloqa lo e•tablece la fracci6n X del art. 

123 con•titucional apartado B en su •equnda acepcidn. 

Re•ulta pue• ocio•o anotar la• limitacion•• que enci! 

rra eate precepto pero la haremos basados en la nece•idad de

formar juicios correctos. Bien, en efecto •e reconoce el de

recho de huelga de los trabajadores pero de una manera idfli

ca, no se puede pensar, es prfcticamente imposible que •e vi2 

len generalmente los derechos, •a todos lo• derecho• que .. -

consignan• en el art!culo 123 constitucional apartado B, ya -

que como lo expresamos en razonamiento• anterior•• la• .. •a•• 

directivas de loa sindicatos sujetas al apartado B no •on tan 

democ:rfticos como •e quisiera pensar, el aspecto •istemftico-
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quiere decir que ae tiene que violar todos los derechos con-

signados en el art. 123 constitucional apartado By a las 2/3 

partes de loa trabajadores, cuando menos (art. 99, Fraccidn -

IIl1 fdrmula en que se denota abiertamente el control sindi-

cal por parte del Eatado para sus trabajadores, desde un pun

to de viata formal. 

Tambitn, ae podrl aludir por parte de la autoridad -

que ha violado lo• derecho• de loa trabajadores, que en efec

to af loa ha violado pero no todo• y por lo tanto no procede -

la huelga por no ajuatar•• a lo que aeilala el art. 99 de la -

LFTSE fraccidn II y por al aegundo plrrafo del art. 123 cons

titucional apartado a. 

Segdn lo diapuaato por el art. 101 de la LFTS! ae ai

gue notando un fuarte intervancioni8lllO del Eatado en loa ªª11!! 
toa laboralea, dicho articulo aeilala1 

"Antea de declarar la huelga, el Tribunal F! 

deral de Conciliacidn y arbitraje examinara 

si es legal o ilegal y si ae han llenado los 

requiaitos". 

Pues bien, claramente se puede concluir que el derecho de - -

huelga, en este apartado B, esta a merced de lo que declare -

dicho Tribunal especializado administrativo y que la mayor!a

de las vece• va a responder no precisamente en favor de la -

juaticia aocial 1 fin~lizando podemos afirmar con Efrl!n Cdrdo

va117 qua1 

•salvo contada• excepciones, al empleado pd-

187. Cdrdob.a, !frtn. Op. Cit. p. 313. 
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blico no 11e le otorgan loa derecho• de ac-

c i6n colectiva qUe normalmente ae conceden

. al trabajador de empreaas privada•"· 

En lo relacionado con el apartado A talllbi"1 conaider! 

mos que es una limitante el hecho de que el sindicato que pr! 

tenda realizar la huelga tiene la obligaci6n de ..iplazarla h! 

ci,ndolo a trav's de la autoridad adminiatrativa y ••ta deci• 

dirf si es procedente o no, pero la liaitaci6n canaiate en -

que la autoridad no es imparcial, COlllO se ha reiterado en va

riada• ocaaionea. 

I. V. 6. - SOMftIMIBR'rO A LA COllCILIACICll Y AllllI'l'llAJE 

•ta creaci6n de la maqiatratura de trabajo,• 

repreaenta, dentro del nuevo ••tado, la SU! 

tituci6n de la lucha violenta da el•••• por 

la •aentencia juata e ill¡Mlrcial 4• un juas• 

y por lo tanto eata funci6n de juaticia co• 

rreapon4e al E1tado188 •. 

E•tamoa totalmente en deucuerdo con la cita uterio! 

mente mencionada, ya que la •sustitucil!n violianta de la lucha 

de clases• por la •sentencia imparcial de un juez• porque ~ 

aideramos que la lucha de cla~es a6lo aerf au1tituf4a por.un

aistema econ&nico-jur!dico·social diferente al capitalillllCI, --

188. Montella, R. Gay de. "El Fuero del Trabajo Y el Siataaa
del Estado Sindical Corporativo•. Imprenta Caatellana de 
Valladolid, España. 1939. p. 66. 
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que es el socialismo, por ahora, en donde no exista un antag2 

nismo de clase, intereses contradictorios derivados de la mi~ 

ma ••encia del r8gimen capitalista y como en México se vive -

bajo ••te r8gimen dicha suatitucidn •violenta• ser4 una forma 

m4• de limitacidn a la libertad sindical, pues como quedd 

••entado en el cap!tulo a que se refiere el derecho corporat! 

vo lo• intere•e• antagdnico• entre la burgues!a y el proleta

riado no pueden ••r conciliado•, recordando un poco acerca -

del derecho corporativo Gino Miniati189 expone que: 

"No debllllO• olvidar que el ordenamiento 8e -

lleqd gradualmente, de•pués de haber cons-

tru!do y perfeccionado el ordenamiento •in

dical en el que, 80bre todo, el principio -

ya clf•ico de la lucha de el•••• tu• •u•ti

tu!do por el de colaboraci&!". 

!n con••cuencia no •e puede aplicar el criterio que •eñala w. 
Ka•ke1 19º al decir1 "•l car4cter de copart!cip•• 80Ciale• ••

debe a la forma d~ conciliacidn entre la• a•ociacione• prote

•ionale• de lo• trabajador•• por un lado y a la de los emple! 

dore• por el otro•, 

Adem.11•, que como tambian •e ha señalado, loa laudo• -

que tome el Tribunal Federal de Conciliacidn y Arbitraje o el 

E•tado en general van a •er parcial•• y no ju•to• e imparcia-

189, 

uo. 

Hiniati, Gino. •corporativismo Oemocr&tico o Oemocracia
Corporativa• Din4mica Social. Centro de Estudios Econdm! 
co• y Social••· lueno• Airea, Argentina. AJ\o III. No. 25. 
Septienllr• 1952. p. 25. 
Kallkel, Walter y Der•h, Rerman. Op. Cit. p. 463. 
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le• ccmo lo ••iiala R. Gay de Montell& ya que, COlllO lo repati

mo•, el !•tado 111eJCicano es Wl !atado capitali•ta, ra•ponde a• 

las neca•idada• ""Jeneralment~ del capitalillllO, el juez •• 

parte del tribWlal e•pecializado admini•trativo, en con89CU9! 

cia no va a re•olver de Wla manera imparcial paro •• probaOle 

que d lo haqa de Wla forma justa, pero para quifn?, pen-• 
que -racalc&lllOa qeneralmante- justa para al capital, y con 

ju•ta razdn v. I. usenin191 afinna: 

"!l arbitraje obliqatorio resulta ser WI ar• 

ma muy c&lloda para llevar a cabo WIA poUt! 

ca antiobrara •. 

Al respecto G. eensuun192 cOll\enta quer 

"!l art!culo 123 ct111atitucional prOllUlqado -

en 1917, producto de la llevolucidn Jleaicana, 

•• ocupd d• fo:nnalizar la• relaciones entre 

el !atado y l•• el•••• social••· A la par• 

que reconocid a 8atoa el derac:ho • orqani-

zarae para la dafenaa de sus int•r••••• re

••rvd para al Estado el car&cter de Crbitro 

da la el••• en puqna•. 

y nuevainante volvemos a encuadrar dentro del supuesto d• la • 

esencia dentro del derecho corporativiata expueato por a •. Gay 

de Montell&193 al decir que: 

"La• caracter!sticas principales del •i•t ... 

191. unsenin, v. I. Op. Cit. p. 167. 
192. sensusan, Graciela. Op. Cit. p. 130. 
193. MontellC, R. Gay de, Op. Cit. p. 80. 
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pol!tico y econ6mico corporativo son: 

'·- La funci6n conciliadora y la judicial -

aubaidiaria para la aoluci6n de los co~ 

flictoa del trabajo". 

Hablamoa refiri8ndonoa a la fracci6n XX del art. 123-

conatitucional apartado A y a la fracci6n XII del art. 123 -

constitucional apartado B, aobre la conciliaci6n y el arbitr! 

je, veamos lo que diaponen laa fracciones ante• Jliencionadaa: 

Fracci6n XX: Laa diferencia• o loa conflictos entre -

el capital y el trabajo ae aujetarin a la deciai6n de una jll!!. 

ta de conciliaci6n y arbitraje, for11111do por iqual ndmero de -

repreaentantea de lo• obrero• y de loa patronea, y uno del 92 

bierno. 

Fracci6n XII• Loa conflicto• individualea, colectivos, 

e interaindicalea aer4n aometidoa a un Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje inteqrado aec¡1ln lo prevenido en la -

ley reqlamentaria. 

Y podemos concluir que la conciliaci6n y el arbitraje, 

en efecto conforman un obaticulo a laa.manifeatacionea mf• d! 

recta• de la libertad aindical y pod9111oa aaegurar con I. Fl•! 

taa19' que "loa medio• para loqrar el rompimiento con la con

ciliaci6n de claaea •• denomina de acci6n directa lo que sig

nifica la eliminaci6n del !atado como 4rbitro da la justicia-

194, Fleitaa, Iqnacio. "La Cuota Sindical Obligatoria" Revis
ta Cubana de Derecho. Año XXVIII. No. IV, Octubre-Diciem 
bre. 1956. La Habana, Cuba. 1956. p. ,2, -
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en los conflictos obreros patronales" y -agregamos- del Esta

do mismo como defensor de la burgues!a, como Estado capitali~ 

ta, y crear uno que efectivamente sea del pueblo, y que el 

mismo tenga el derecho, y lo lleve a cabo materialmente, a 

participar en toda• la• decisiones pol!ticas, que incluyan 

las de trabajo, y que de hecho tengan oportunidad y no sea un 

mero poatulado formal como lo ea el caso de Mlxico. 

Para finalizar eate capitulo podemos reflexionar con-

v. I. U•enin195 y afirmar lo •iguiente: 

"E•te •i•tema -arbitraje obligatorio- conviene 

no •alo a lo• repr•••ntant•• del capital mon2 

poli•ta ••tatal, •ino taabi'11 a los l!dere• -

del reformhllO, quien•• H a •eguran la poaib! 

lidad de doainar la• organizacione• •indical•• 

fundamental••• lo• ayuda a aplastar la inici! 

· tiva y el Htado de fni90 cOlllbativo de lu 11! 

•a• obrera• y llevar a c&'lio la pol!tica de 

copartici'?acian •ocial con •1 capital".·· 

195. U•enin, V. I. Op. Cit. p. 167. 
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El corp0rativismo nacid junto con el rdgimen facista

ue gobierno en Italia, España y en este caso en particular 11g 

dr!guez Piñero196 expresa lo siguienta:"La libertad aindie&l

fud suprimida sin contemplaciones por el rdgimen de Flanco, y 

la prohibicidn de los sindicatos -librea- fu• implantada con. 

especial severidad", y tambidn en Alemania¡ ahora bien, •l f! 

cismo en d•to• tres pa!se• se pre•entd en un tiellpO y ••pecio 

determinados y con poco intervalo entre ai, a•!, el ~gi .. n • 

facista ae desarrolld cuando la econom!a de dicho• E•tado• •• 

encontraba en una cri•i• profunda, una crisi• c!clica del ca-

pitali81DO •n la cual lo• Estados con dicho r•gimen econdllico-

•• vieron en la nece•idad de incre..,ntar •u produccidn y •l•• 

var la• ganancia•, someter a la• ma•a• popular•• en •u incon• 

formidad, mantener un nacionali•mo exacerbado con la finali·· 

dad de so•tener al pueblo dentro de un control ideolCSqico, P2 

l!tico, material, etc ••• y en con .. cu.ncia •l rf9i .. n faci1ta 

de Mussolini, Franco y Hitler implantd el 1i1t ... corporati-

viata y todo un aparato ideoldgico de difu•idn para crear una 

conciencia nacion4liata y aat ju•tificar el t•rreo control de 

loa sindicato• que poco a poco ampe1.0an a adquirir .. ycr flMlt 

za, debido a au gran combatividad. Dicho control H SOMt!'a 

a travds de diferente• Eatadioa como lo aon: 

l. sindicaliamo vertical 

2. Tribunalea de eonciliacidn 

J. Su»penaidn ·en un plano for11al- de la lucha 

de claae. 

l96. Rodrfguez Piñero, Miguel. Op. Cit. p. 93. 
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4. Coparticipaci6n social, colaboracionismo, 

etc ••• 

Se cre6 por lo tanto, El Estado corporativo como --

aquella forma del Estado que comprende 6rganos de car!cter-

corporativo a fin de formar al Estado mas apto para realizar 

por ai mismo el intervencionismo en lo referente a los inte

ses individualea, para conciliarlos y equilibrarlos 197 • 

Se le denomina sistema sindical corporativo ya que -

aglutina en corporaciones a loa empleadores, trabajadores, -

profesionistaa, ate ••• bajo la direcci6n del Eatado dnicame~ 

te •an beneficio da la Naci6n". 

Eatimamoa importante reflexionar acerca dal derecho

corporativo en •u• manifeatacionaa y alcances qua tiana an -

una realidad concreta, an la leqialaci6n nacional de un pa!a 

que ea Mexico, y decimo• qua n unifiaata, pero no da una -

manera abaoluta, ea decir, qua no toda• la• inatitucionaa -

del derecho corporativo se ancuantran an tanto la laqi•la-. -

ci& caro en la poUtica laboral dal 18tado, pero ·at alqunaa -

de ellas y ae puede decir qua no aon todas laa que est4n, ni 

e1t!n todas las que aon, pero que de una forma muy clara me

noscaban y adri niegan toda posiblidad de libertad sindical,

con propOsitoa de realizar una •aparente• fusi6n de intere-

da claae en beneficio de la Naci6n. Aa! R. Gay da Montell4 -

198 .eatima qua1 

197. Ver Bonard, Rogar. Citado an cabanellas, Guillermo. Op. 
Cit. P• 45. 

198. Montell&, K. Gay de, Op. Cit. p. 82. 
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"El concepto sindicalista dentro del sistema 

corporativo, es decir el sindicalilll!IO naci2 

nal comienza por afirmar la Naci&\ como re! 

lidad espiritual, histdrica y s!nte•i• de -

todos los ciudadanos". 

criterio con el cual nos vamoa introducimido en la• 

l!neaa del corporativismo y haciendo una e•pecial anotacidn 

en lo que se refiere a la Nacidn, en cuanto a '•ta t•rmino

logfa se utiliza por la clase dominante, a trav'• d•l E•ta

do para hacer creer que todos los intereaea particular•• o 

personale• 1e tienen que 1acrificar en bien de la "Nacidn", 

pero lo que •uc..Se en la realidad e• que e•• Nacidn a la 

cual va a ••r beneficiada de ninguna manera •on la• ...... -

la• mayor!••• lo• trabajadora•, lo• ••tudiant••• lo• ca111pe

sino•, no, el beneficio en general va • ••r para la el••• -

burgu•••• en base a cada vez una mayor explotacic5n, al •ami! 

tilniento de lo• trabajador•• y de los sindicato• a un con-

trol f'rreo y as! poder obtener no pocas utilidad•• para la 

Nacidn concentrada en un pequeño grupo de per•on••• en con

tra de las cada vez m!s precaria• condicione• d• vida de la 

poblacidn en general; ~ste fendmeno 1e acentd• en .. yor .. -

dida en ~poca de crisis1 ahora bien la crftic• que hac8lllO•

no es en contra del nacionalismo en a!, aino qu• ••tallo• t2 

talmente en desacuerdo como es utilizado por parte de la 

clase dominante como medio para confundir a la• m••••• a 

los trabajadores.Y de ~sta manera poder loqrar •u• fine• d• 

clase. Para el derecho corporativo el sindicalitllllO •• l• -

expresidn aintftica de todas las fuerzas de la Nacidn y de-
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todas las categor!as de los productores199 , precisamente~! 

ta es una de las manifestaciones del sindicalismo tornado de 

una forma igual, en cuanto a su fundamento, ya que es ent•~ 

dido como la unidn de los trabajadores y de los patrones, -

cuestidn que rechazarnos puesto que corno lo hemos visto ant! 

riormente en lo que re1pecta a la naturaleza y evolucidn de 

loa sindicato1, vemo1 que 1e insertan en un diferente nivel 

a loa empleador•• y 101 trabajadores. 

Siguiendo con el rni1mo autor ~nifiesta, en lo ref! . . 
rente a 101 principio• de la doble organizacidn sindical y-

corporativa de trabajadora• y de ernpleadóre1, lo siguiente: 

"•) L•• rel•cione1 de produccidn y de l• di! 

tribucidn de l• riqueza nacional no pue-

den 1er regulada• por un juego d•1enfren! 

do de fuer1•1 1ocial112ºº•. 
lo que nos lleva • pen1ar un poco ac•rca de la lucha de el! 

1es y el papel que juega el E1tado dentro d• dicha lucha o

•i ae quiere llamar "juego d•••nfrenado de fuer1a1 1ociA111~ 

considerarnos que el Eltado mexicano •• un E1tado capitalis

ta, al efecto V.I. Uaenin 201 expra1a1 

•cuando domina la propiedad privada en laa
ampresas, el Estado esta imposibilitado de 
e1tablecer garant!aa de la1 condiciones de 
trabajo y salario que corre1pondan al ni-
val g~neral de desarrollo de la aconom!a y 

la productividad 1ocial del trabajo". 

199. Ibldem. p. 82. 
200. Ibidem. p. 84. 
201. U1enin, V. I. Op. Cit. p. 19. 



- 118 -

a consecuencia de lo anteriormente mencionado, es decir, que

cuando domina la propiedad privada en las empresa•, el Estado 

en el cual se enc':1"ntran dicho tipo de empre.as y da propia-

dad se puede decir que e• un Estado capitalista, ad .. a• da 

otras razones que se exponen en el pre•enta trab•jo, y qua 

por lo tanto, rec¡ularmente, se va a inclinar a re110lv.r un 

conflicto de •fuerzas aociales• parcialmente a trav•• del ar-

bitraje a favor de la cla•e dominante y qua tr .. CClllO con .. •• 

cuencia la inclinaci(ln de la "balanza• hacia una determinad•-

•fuerza •acial". t&lllbi•n con•idaramo• que esta 1118dida ••uno

de lo• in•trwnanto• mas utilizsdo• por el Estado para ejercer 

un control formal y real •obre lo• •indicato• y con ju•t• ra• 

z6n opin• v. I. un .. nin202
1 

"En el per!odo de la cri•i• general del c•pi -

taÜlllllO la burc¡ueda de diferente• pahH ha-

ce nuevos intento• por renacer la• idea• y la 

practica del patarnali•llD" 

dicho paternali81!1o lo identificamo• COIDO el "tutelaje da cla

n• por parte del Estado. 

En otro orden de ideas la pol!tica corporativa ra911la 

el principio de la. libre iniciativa y de la propiedad priva-· 

da203 , en cuanto a la requlaci6n e• mediante concepto• jurid! 

ces meramente formales, pero que •! 9arantiza Y protege la •• 

propiedad privada sobre los medio• de producci6n Y la "libre• 

iniciativa•. 

202. Ibidem. p. •a. 
203. Montelll, R. C:.y de Op. Cit. p. ••· 



- 119 -

~orno tercer punto de los principios del corporati -

vismo tenemos que: 

"el Descartada la posibilidad de conflicto en 

virtud de disponer las asociaciones prof! 

sionalea da la v!a conciliatoria y de la 

jurisdiccidn del Estado para dirimir y P! 

ra reaolver tales conflictos, 11e conside

ra que toda turbacidn del orden del trab! 

jo por medio de la huelga o del lock-out-

atenta contra loa intereses sociales y -

del !atado adquiriendo la fiaonom!a del -

delito peraeguible por laa leyes del !at~ 

do204 •• 

Aunque no ea el caso da que en Mexico ae considere

ª la huelga como delito, ai conaider.-,a que al hacho de 8! 

plazarla -y IObre todo en epoca de criaia- ea atentatorio -

en contra de loa intereses de "la 1ociedad", de "la Nacidn" 

incluyendo•• a les propios trabajador••· que por medio de -

la mill!llA tratan de mejorar 1u aituacidn econdmica, cuando -

menos y defender aus derechos, loa cuales se han logrado -

arrancar a la clase dominante y al Estado a travea de una -

intanaa lucha y no como un favor, regalo a obsequio que ha

gan .tanto el !atado o los empreaarioa hacia loa trabajado-

re11 pero frente a esta declaracidn de huelga el Estado me-

204. Ibidem. p. 14. 
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xicano en espec!fico recurre a expedientes poco usados, -

despufs de haber intentado por mQltiples medios el de1ist! 

miento "voluntario" de los trabajadores, cano ejemplo de -

dichas medidas extremas utilizadas por el Estado esta la ?!!_· 

quiaa que es utilizada cano fundamento para "salvaguardar

se• los intereses populares, en bebeficio de la Nacidn qu! 

dando a•1 la finalidad y esencia de la huelga que se extre 

ma hacia. su poaicidn mas simple, y tambien es donde se da

aquel supuesto de la expresidn de la libertad sindical ma

nifestada a traves de la huelga, queda dicha libertad 1in

dical relegada a un plano meriSlaente formal y donde su apl! 

cacidn no tiene cabida en nuestra realidad concreta. "-'n

de la calificacidn de la huelga por parte del mi8l!IO litado 

para que proceda. 

~os 

!n esta sentido el aisllO autor no• seilala -

l•tado totalitario extiende su actuacidn en: 

al La pol!tica econdaica1 

bl La pol!tica del trabajo; 

el La polltica de proteccidn y asistencia obrera -

Ea en datos trea renglones donde ha lugr.r el •i•t! 

ma pol!tico mexicano. Nadie podr4 negar que el sistema .. -

xicano sostiene una determinada pol!tica econdmica, ••o •• 
indudable, y que en consecuencia va estrechamente ligada a· 

205. Ibídem. p. 85. 
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la pol!tica del trabajo y de proteccien y asistencia obrera 

debido a que las deaiciones que se tomen en el aparato eco-

nemico van a reflejar su consecuencia en los otros dos sec-

torea ya sea disminuyendo loa empleos, reduciendo las pres-

taciones, e por el otro lado, muy remoto por cierto en la -

actualidad, aumentando el nllmero de empleos, etc ••• ya que

dicho proqrama. econOmico va a ••tar determinado por el pre

aupue sto de Inqreaos y Eqre•o• de la Federacien, asl como -

la polltica fiscal, el apoyo a determinada• industrias, por 

parte del Estado a•l COllO subeidio•, exenciones de impuea--

toa, etc ••• 

ll mismo autor Hñala que: 

"El •indicalilmO corporativi•ta niaqa la lu

cha de cla•e• y que en l• aociedad hay mu-

cha• cl••a• que H pueden conciliar entre -

•i perfectamente y af ir.. que en luqar de -

cla•es no hay !!la• que valor•• de l• vida s~ 

cial y econdmica206•. 

Formidable reflexidn acerca del •indicalismo corP2 

rativista en el cual se trata de que loa trabajadores y -

loa patrqnea concilien •u• intereHs, •que maqnlfica forma 

206. Ibidem. p. lll. Ad ... • de e•te •qenial" punto da vista 
consultar del miamo autor, en la misma obra las p&qi-
naa 99 y 111'1 ver tanlbil!n Aunos Pl!rez, Eduardo. "Estu
dios de Derecho Corporativo•. Edif. Reua. Madrid, E&P! 
ña. 1930. p. 239, en cuanto dice: ºEl capital y el tr~ 
bajo realizan un e•fuer10 conjunto productor de rique
za a la qua convierten en medio de perfeccidn y proqr! 
ao". 
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de solucionar la •violenta• lucha de claaes•. Dicha poai- -

ci&I no la compartimos ya que en el derecho corporativo, como 

lo heme• reiterado en variada• ocacionea, loa intere••• de

claae silllple111ente no .. pueden conciliar aon antaqdnicoa, -

por naturaleza y evolucidn: •on en una palabra, polos opue! 

tos, al re•pecto v. I. U••nin207 cementa• 

"!l antaqonilllaO de lo• intere•e• econ4aico• r1 

dicale1 condiciona tambifn la conl:J"&diccidn -

polltica de principio entra •l trabajo y el • 

capital. l!:n la• conducion•• del capitaliaao -

111Dnapoli1ta e1tatal, la burqueata utiliaa •l

~er estatal para la raalizacidn coercitiva. 

da •u polftica para privar a la clase obrera

de la posibilidad de luchar contra au reali•! 

cien ••• Bl reforzamiento de la influenci• pol! 

tica de 1• cla•e obrera •ignifica el debilit! 

miento del poderte de loa 110nopolio1, loe CU! 

lea por cierto no de88an renunciar a au po•i· 

cien dominante de la 11CX:iadad". 

y concluya el mill!llO autor: 

ºPara contrarre•tar lo• _.todo• .aa l80dernoa -

de explotacidn y preaidn da loa circulo• llOJ\2 

poli1ta1 la clase obr\ra neceait& que ee .... 

.. 

207. Uaenin, v. I. Op. Cit. p. 169. 
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plien los derechos de los sindicatos y de los

,or9ani1mos de representacien obrera en las --

empresas. Pero la ampliacien de estos derechos 

repra•enta la intromiaien ulterior en la esfe

ra del poder patronal, cuya inviolabilidad, -

stmbolo de la libertad de empre••• ea defendi

da por la burqueda con todo• lo• medio• que -

tiene a •u dispo•icien•. 

Ahora bien, en lo que R. Gay. de Montell• se refiere 

a que en la •ociedad hay mucha• el•••• podemos reflexionar y 

decir que en la •ociedad capitalista "en particular" exi•t•~ 

2 el••••• una dominante (burquestal y otra la el••• dominada 

(proletariadol, y que •• cierto, no todos son burqu•••• ni -

proletario•, y que axi•t•n capa• media• (profe•ioni•ta•, e•

tudiante•, _pequeño• comerciante•, arte•ano• etc ••• j. f•t•• -

tienden a polarizarse por l•• mi•ma• leyes del capitalismo y 

que en consecuencia serta un error con•iderar a e•aa capaa

mediaa como clase porque no tienen una e•tabilidad1 en dicha 

polarizacien la el••• proletaria con•tituye la base bastante 

amplia de una piramide, cuya ba•e va ocupando cada vez un m~ 

yor espacio en contrapo•iciOn de la burques!a que constituye 

la cCspide, que por lo contrario ocupa un menor e•p•cio en -

dicha ••quematizacien. 

Por Cltimo re•ulta muy h•bil la expre•iOn de que en

la sociedad no hay el•••• •ino "valorea• de la vida •ocial y 
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-econ6mica, decimos esto debido a que tiende a confundir a un 

análisis serio ya que el mismo tdrmino •valor• es subjetivo

y precisamente valorativo en cuanto a la aplicaci6n que •e -

le quiera dar pues resultarla un poco diflcil establecer -

los valores de un grupo determinado de per.anas pertenecien• 

tes a una clase determinada e inclusive dentro de ese peque• 

ño grupo existirán diferencias entre los integrantes del •i! 

mo y en consecuencia se analizarla, si aiguiera!l\Oa la idea -

del corporativismo, en puras abatraccionea y por lo tanto no 

llegarlamo• a resultados concretos y eficaces que se no• ••• 

plantearan. 

E. Aun6• P4rez208 1eñala que: 

"Ho •ignifica la organizaci6n corporativa que 

el problema aocial llegue a resolverse defi

nitivamente; no llega el principio corporat! 

vi•ta a acabar con el problema social, pero• 

la ba•ta ccn suavizarlo~. 

Con sencillez que re1uelve el autor el problema "•ocial", -· 

consider&111os primeramente que en efecto ea un problema 80··

cial, pero tambi•n ea un problema econ6mico, un problema del • 

sistema de producci6n, en concreto del capitali•mo, que e• -

el que engendra las de•iqualdadea socialea. Por otro lado e~ 

mo ya se ha expuesto, los lineamiento• del corporativi•mo 

-<ie una manera global-, el problema de intere•e• de el•••• -

208, Aun6s P•rez, Eduardo. Op. Cit. p. 252. 
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de la lucha de clases en s1 lo resuelve con una concilia~ 

ciOn, una "fusi0n" -aparente- entre dos clases, ahora cabe 

pensar en como se puede "suavizar• los problemas sociales, 

por lo que heioos podido aprender es, en este sistema corp2 

rativo, mediante la negacidn de los derecho• elementales -

individuales como colectivos en la prSctica, para los tra

bajadores y demSs capaa oprimidaa, lo que se tradece en -

una mayor axplotaciOn, miseria, deaigualdad, represiOn y -

en conaecuencia una elevacidn de la• ganancias para la bu~ 

guesla a coatilla• del eafuerzo y sufrimiento de su clase

antagOnica, entonces al efectivamente la fuaiOn de clasea

Y el •auavizamiento• o aometimiento de los problemas aoci~ 

les tiene cabida. 

Baraaai2º9 da una idea muy clara sobre el derecho

corporativo diciendo que es •un complejo de norma• que di! 

ciplinan la formaciOn, las funcione• y actividades de laa

asociacionea profesionales reconocidas como de los organi! 

mes corporativos, para la tutela profeaional y la asiaten

cia de la actividad econOmica, cultural y artlstica en el-

cuadro de la potencia unitaria de la NaciOn•, y nuevamente 

E. AunOs estima: 

"El aindicalismo, en el orden econOmico, dese~ 

troncado de toda organizaciOn estatal resulta 

aiempre perturbador, cobijado bajo el Srbol -

209. Barassi, citado en Pdrez PatOn, Roberto. Op. Cit. p. 
602. 
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qeneral del Estado, dentro del campo de la a~ 

miniatraciOn social, tutelado y amparado por

dsta, constituye la primera pieza, la pieza -

eje, el elemento fundamental de toda orqaniZ! 

ciOn corporativa21º•. 
Otro punto del corporativismo es mencionado ya, •! 

presamente, en lo anterior referente al tutelaje de loa 

sindicatos, por supuesto por parte del Estado, supeditados 

a 81 y obliqado• a aequir aua lineamientos en todos lo• l! 

bito•, lo que illlplica que el derecho de aindicalizaciOn 

frente al !atado y al empleador, manifestando•e ••t la li• 

bertad aindical expuesta por Mario de la Cueva y Rupr•cht• 

no tiene luqar en este tipo de orqanizaciOn ya que me a lee-

trabajadorea, a loa empleadore• •subordinados• al !atado -

en beneficio de la ªNaciOn•,peroque talltli6'I el inter•• priv! 

do, entendidndolo como el interda que tiene la burgueata • 

en sus inversiones para obtener utilidadea, tiene un papel 

fundamental como lo señala Gino Miniati211 , 

ªHemos dividido a la intervenciOn del !atado 

en la vida econOmica, a su necesidad, a •u• 

ltmites, a fin de aaequrar la diaciplina in 

dispensable sin invalidar esa inaqotable 

210. Aunoa Pdrez, Eduardo, Citado en Pdrez Plton, R. Op. • 
Cit. p. 602-603, 

211. Miniati, Gino. "La CorporaciOn y la IntervenciOn del• 
Estado", Din&rnica Social. Centro de Estudios EconOmi
cos y Sociales. Buenos Aires. Argentina. Año II, No.-
15, noviembre de 1951. p. 9. 
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·fuente de energ!a y bienestar que es la iniciati-

va privada" 

y por lo tanto dicha supuesta "equidad" defendida por el Est! 

do queda 6 resulta pracial hacia un determinado grupo de per

sonas, hacia una determinada clase y en consecuencia se rompe 

con la equidad estatal, al menos en un plano formal,· en lo r! 

ferente a lo que manifiesta Gino Miniati de "la inagotable 

fuente cb energ!a y bienestar" también nos mostramos en desa- -

cuerdo debido a que no consideramos que la inversi6n privada, -

inversi6n de tipo capitalista, traiga consigo el bienestar de 

la poblaci6n en general o cuando menos de la mayor!a de 4ata, 

sino todo lo contrario es creadora de miseria, atraso y expl2 

taci6n, sobre todo en el tercer mundo, debido a la formaci6n

y naturaleza de sistema capitalista de pr~ducci6n. 

Otra manifestaci6n del corporativismo es el referente 

al sindicalismo vertical manifestado en la declaraci6n XIII -

del Fuero del Trabajo212 en su art!culo 3° que a la letra di-

ce: 

"El sindicato vertical es una corporaci6n de d~ 

recho pdblico que se constituye por la integr! 

cien de un organismo unitario, de todos los -

elementos que consagran sus actividades al cu~ 

plimiento del proceso econ6mico, dentro de un

determinado servicio, o rama de la producci6n 

212. MontellS, R. Gay de op. cit. p. 163. 
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ordenado jer4rquicamente bajo la direccidn -

del Estado". 

Esta supuesta direccidn del Estado ya la heioos contemplado y

conclu!do que date no puede mostrarse como imparcial re•pecto 

a las diferentes fuerzas que aglutina y dirige. Por ~ltimo --

quisieramos mencionar el principio fundamental basado en la -

atmdsfera pol!tica creada y controlado por el partido facista 

Italiano mencionado por Gino Miniati213 , 

"Para que se pueda hablar de corporacidn y de-

ordenamiento corporativo es menester, en pri

mer lugar, que este bien arraigado en la con-

ciencia de la• productore•, dadores de traba

jo y trabajadora•, categor!as profeaionales y 

econdmicaa, el principio moral de la aubordi

nacidn de lo• intereses particulare• del ind! 

viduo o de la categor!a a loa intere•e• supe

riores de la Nacidn" 

por lo que puede concluirse que el sindicalismo vertical ea • 

una de las principales manifestaciones de la vida corporativa 

en un r~gimen facista en el cual se niega la lucha de el••••, 

se trata de realizar una conciliacidn de intere•es y se pre·· 

senta a la Nacidn como un fin supremo, al cual deben dobleg&! 

se todo tipo de intereses. Uno de loa argumento• utili1ados • 

por el Estado mexicano es que ai bien e• cierto que existe --

21~. Miniati, Gino. •corporativisioo Democr4tico o Democracia• 
corporativa•. Op. Cit. p. 25. 
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una ordenaci6n sindical de tipo legal -corporativa- lo hace 

con la finalidad de que los obreros se unan entre s! para -

su defensa y no es que estemos en desacuerdo con la necesi

dad de que haya unidad en el movimiento obrero, inclusive

~ugnamos por ello, por m~ltiples razones, pero no consider! 

mos viable que los trabajadores se hallen unidos entre s! -

no por voluntad propia, ni por considerarlo necesario, sino 

como un requisito para poder subsitir y que realmente su u

nidad sirva para fines demag6gicos y de control, ya que si -

los trabajadores no se les obligara a pertenecer a un sindl 

cato determinado, los mismo se agrupari4n s!, pero en sindl 

catos -lo volvemos a repetir- democratices, y que en efecto 

realizaran una lucha de clases verdadera y no sirviera a i~ 

tereaes ajenos a los suyos como sucede actualmente en la 111! 

yor!a de las agrupaciones sindicales,pero tampoco dejamos -

de reconocer las luchas que se llevan a cabo dentro de los

~ropios sindicatos en contra de sus directivas sindicales,

en contra del control estatal y privado, dicha lucha trata

da -precisamente- democratizar al sindicato en cuesti6n, P! 

ra as! poder efectuar y llevar a cabo una lucha de clases -

que pugne por sus intereses tanto inmediatos como mediatos, 

Y diremoa con Geraldo W. Von Potobsky214 para con -

clu!r este cap!tulo lo aiguiente: 

214. Von Potobsky, Geraldo w. Op. Cit. p. 84 
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. "La unidad del movimiento sindi.cal no debe Hr 

impueata mediante una intervenci~n del !•tado 

-de cualquier tipo•- y 111Bno• adn por vta l•-

q idati va•, 

• Aqreqado nuestro. 
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El e•tudio acerca de la libertad sindical entre el-

derecho mexicano y el derecho de la Unidn sovi•tica ae debe 

abordar de1de la perspectiva de que !Mlxico vive una ta•• e! 

pec!fica del 1i1tema capitalista de produccidn y qua por lo 

tanto, debido a la contradiccidn de cla1e exi•t•nt• en di•• 

cho rfqilllen •u derecho va a e1tar deter111inado entre otro• -

••pecto•, por la. aqudizacidn de la lucha de claee•, el rfq! 

11en politice que impere en ••e E•tado y la correlacidn de -

fuerza• exi•tente interna y externamente, por otro lado el• 

S.tado de la Unidn sovi•tica e1 diferente al E•tado Mexica• 

no ya que H un htado de c
0

aracter 1ocialhta donde no ••i! 

te una contradiccidn de cla•e• anta9dnica1 por e1encia, IU• 

m>cto de produccidn va a bu•car no el lucro per1onal, no la• 

qanancia 1ino que va a tener coaio finalidad la 1ati1faccidn 

de la• nece•idade• b&1ica1 -prioritariamente- de la pobla-

cidn, a1! mil90 el r•qimen va a e•tar de acuerdo con dicho

modo de produccidn y co111> Sekou Tour•215 1eñala: 

ªEn lo• pa!1e1 en lo1 qua la cla•• obrera 

ocupa el poder •• e•tablecid 1111 contacto 

permanente entre el qobierno y el llUJldo la• 

boral, •iendo uno el repre1entant• leqal y

leq!timo del otro1 fste contacto, e•ta id•~ 

tidad de accidn y de preocupacione• perai--

ten re•olver 101 diferente• proble .. 1 que -

215. Sekou Tour•, citado en Ven Potobaky, Geraldo W. "Sin4! 
cali1mo y Relacione• Laborales en Africa•. Op. Cit. p. 
2 
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afectan el desarrollo de éstos paises y el

proqreao de sus poblaciones•. 

Y en donde se dej6 atrla la forma de explotacidn capitaliata

y sus disposiciones legislativas en consecuencia, son de ca

racter aocioecondmico. 

Hecha eata pequeña aclaracidn d diferenciaci6n noa da 

un panorama de analiaia aobre el tema, se debe pensar que la

Uni6n sovietica, au reqiman relacionado con loa sindicatos d! 

be ser, como expreaidn del sistema, flexible, el papel de loa 

sindicatos en dicho pata ea fundamental, ya que constituyen -

uno de loa orqaniamoa mas importantes de la vida tanto pol!t~ 

ca como econdmica del Estado en cueatidn1 al conatitu.trae en• 

sindicatos la mayor!• de la poblacidn, adem.la de que en la -

conatitucidn de la Uni6n sovietice como en loa fundamento• -

de la leqialaci6n laboral de la Uni6n de lea Repdblicaa so-

vi~ticaa Socialiataa y de la• Rapdblicaa Federadaa .. estable

ce un elevado nivel de condicionas da trabajo y la .axinla -

protecci6n da lo.; derecho• laboral•• de loa obreros y emple! 

doa1 aa1 de esta forma la conatitucidn da la Uni6n de Repd-

blicaa sovietica• socialistas en au articulo 7° dice a la l! 

tra1 

•t.oa aindicatOa, la Unidn de juventudes cg 

•uniste• Leniniataa da la URSS, lea CDOP! 

rativaa y otraa orqanizacionea aociala• -

participan, a tanor de su• tareas eatatu-
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tarias en la administraci6n de los asun-

tos del Estado y de la sociedad, en la 92 

luci6n de los problemas pol!ticos, econd

micos y socioculturales•. 

Como se puede constatar de lo anteriormente expueato lo• •in

dicatos tienen un papel esencial dentro del deaarrollo en tg 

dos los !mbitos de la sociedad Socialista, anw!!n de que en la

misma sociedad desarrollan un papel fundamental, tal •• el •! 

t!culo e• de la misma constitucidn que expresa: 

"Las colectividades de trabajadores parti

cipan en la discusi6n y solucidn de loa -

aauntos del Estado y de la sociedad, en -

la planif icacidn de la producci6n y del -

de1arrollo social, en la preparacidn y cg 

locaci6n del personal, en la discusidn y

solucidn de los problemas de la direccidn 

de las empresas en inatitucionea, del me

joramiento de las condiciones de trabajo

y de existencia, de la utili1aci6n de 101 

recursos destinados al fomento de la·pro

ducci6n y tambi~n a medidas socio-cultur! 

les y est!mulo material. 

Las colectividades de trabajadores deapli! 

gan la emulacidn socialista, contribuyen 

a difundir los metodos avanzado& de tr•b! 
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jo y a fortalecer la disciplina laborali 

educan á sus miembros en el esp!ritu de

la moral comunista y se preocupan por e

levar su grado de conciencia pol!tica, -

su nivel cultural y su cualificaci6n pr~ 

fesional", 

Un punto funamental sobre lo expuesto consiste en la partici 

paci6n activa de los sindicatos en la planificaci6n de la -

producci6n ya ·que precisamente al hacerlo se puede tener una 

mejor distribuci6n de los bienes de consumo m!nirno necesario 

para la poblaci6n en general y tambidn para la producci6n de 

bienes de capital a diferencia de lo que sucede realmente en 

el Estado Mexicano en donde quien decide -si ea que la hay-

la programaci6n de la económia es el llamado gabinete econó

mico como organismo creado por el mismo Estado y formado ta~ 

bién por ~l y tomando en cuenta lo señalado por el art. 25 -

constitucional, es decir, de acuerdo con el •sector privado" 

y "el sector social", este sector social est! representado -

por los l!deres de los organismos sindicale• oficializados y 

que por serlo as! no se oponen a la pol!tica econ6mica y la

boral del Estado burgués mexicano, que por conclusi6n va a -

estar en consonancia con el sector privado dominante, por lo 

que se deduce que dicha "planeaci6n democr&tica" solo va a -

estar dirigida hacia un solo fin, que no precisamente es a fl!_ 

vor de la clase explotada. 
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Prosiguiendo sobre los sindicatos de la Unidn Sov:i~ 

tica el art. 51 de su constitucidn manifiesta: 

"De conformidad con los fines de la edi

ficacidn comunista, los ciudadanos de -

la URSS tienen derecho a asociarse en -

organizaciones sociales, que contribu-

yan a desplegar su actividad pol!tica e 

iniciativa y a satiaf acer sus varios i~ 

teresas. 

Las organizaciones sociales tienen ga-

rantizadas condiciones para el buen CIJ!!! 

plimiento de aua propdaitoa eatatuta-. -

Este es un fiel ejemplo de la constitucidn de la Unidn So

vi8tica sobre la libertad sindical en que todo ciudadano -

tiene derecho de asociarse en organizaciones 1ociales que

pueden ser entre otras los sindicato•, tal diepoaicidn ••

parecida a lo expresado por el art. 123 con1titucional de• 

M8xico, apartado A fraccidn XVI y fraccidn X apartado 11 -

pero es precisamente en las leyes reql81118ntariaa, o •••en 

la Ley Federal del Trabajo y En la Ley FaieJ:al de loa Trabllja• 

dores al Servicio del Estado en donde se limita el ejerci• 

cio de la libertad sindical en perjuicio de la clase trat15· 

jadora, a traves de distintas diapoaicionea leqalee, COllO• 

por ejemplo tenemoa al registro sindical expuesto en cap!• 

tulos anteriore•. 
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Ahora bien, en los fundamentos de la legislación la

boral de la Unión de Repdblicas sovi~ticas Socialistas y de

las Repdblicas Federadas, en su art. 95 expone en su primera 

parte: 

"En consonancia con la constitución de la -

URSS, a los obreros y empleados se les as~ 

gura el derecho de asociación en sindica--

toa". 

E• decir que se va a respetar el ejc-Cicio de la libertad si!l 

dical tanto en su aspecto positivo como negativo, individual 

y colectivo, debido a que si se tiene el derecho de consti-

tutr aindicatos pues se tiene tambifn el derecho de no cxnsi! 

tutrloa o de afiliarse a loa miamoa, de no formar parte de -

ningt1n sindicato ••• , en la segunda parte del mismo art!culo

dice a la letra: 

"Loa sindicatos actdan de conformidad con -

loa eatatutos aprobados por ellos y no es

tart aujetos a registro en loa órganos del

Eatado". 

como ae puede concluir del precepto anterior, se da

mueatra fiel de la importancia que tienen los sindicatos en

la Uni!!n Soviftic·a ya que constituyen -como lo hemos venido 

repitiendo- el elemento activo, el sujeto activo de la demo

·cracia, con au actitud y conducta positiva, todo lo contra-

rio de lo que aucede materialnente en la sociedad mexicana -

en donde loa aindicatoa que agrupan a la mayor!a de la clase 
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trabajadora sindicalizada est4n registrados y forman parte -

del partido oficial, adem4s de que en los mismos sindicatos -

"oficializados• existe una verticalidad, en donde, los diri-

gentes o lfderes sindicales est4n definitivamente desligadoa

de las bases obreras y se puede deducir que la funcidn de di

chos sindicatos esta a merced de los lineamientos seguido• 

por la polftica laboral por parte del Estado en general en 

donde pocos son los desacuerdos entre los lfderes maximoa o-

breros y el Estado, y que éste de manera global protege a la

burguesia. 

La facultad que se les confiere a los sindicato• de -

la Unión soviética a dirigirse de acuerdo con sus estatutos -

también ea un reflejo de la organizacidn socialista: no .. le 

exige al sindicato puntualmente requisitos determinado•, aun

que debe observar loa lineamientos del centralismo democr&ti

co1 otro de los principio m4ximos de la libertad sindical e•

el no obligar a los sindicatos a au registro en lo• drganoa -

del Estado y quedar sujeto al cr.iterio de la autoridad regi•

tradora1 aunque consideramos pertinente hacer la aclaracidn -

de que los sindicatos en la Unidn Soviftica si bien •• cierto 

que no se les exige al sindicato registrarse, sf lo deberan -

hacer pero como medio de "publicidad" y no como central¡ ea 

decir que se deja, si se quiere llamar aaf, libremente a lo•

sindicatos para que actuen en todo el .fmbito nacional -como -

lo hemos señalado- en todas las 4reaa posible• con el propd•1 
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to de ser sujeto activo de la democracia y no instrumento de

benef icios y privados = se u.tiliza en ciertos paises capita

listas, pensamos que ~xico es uno de ellos. 

Pues bien, como se ha visto en la legislaci6n laboral 

sovi6tica los sindicatos tienen un papel preponderante dentro 

del desarrollo integral, prueba de ello lo constituye lo ex-

preaado por el art. 96 del ordenamiento anteriormente señala

do en su segundo p'rrafo que dice: 

"Lo• 1indicatos participan en la elaboraci6n y 

el cumplimiento de loa plane• estatales de d~ 

•arrollo econ6mico y 1ocial, en la soluci6n -

de las cuestione• relacionadas con la diatri

buci6n y utilizaci6n de 101 recur101 materia

les y financieros, incorporan a 101 obreros y 

empleados a la direcci6n de la producci6n, º! 

ganizan la emulaci6n socialista y la activi-

dad masiva de creaci6n tdcnica y coadyuvan al 

robustecimiento de la di1ciplina de produc- -

ci6n y laboral". 

Y por lo tanto se puede comentar que los sindi- -

aato1 ion la columna vertebral del sistema pol!tico-juridi

co de la UniOn Sovidtica, los cuale1 tienen facultades ampl!-

1ima1 como lo hel!l)I vi1to,e inclusive, por si fuera poco, fa

cultad legi1lativa 1eg11n por lo di1pue•to en la dltima parte

del art. 96 ante1 mencionado que 1eñala 1 
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"Los sindicatos, personificados por el congr~ 

so Central de los sindicatos de la URSS, go

zan del derecho de iniciativa legislativa". 

Como se ha podido observar con claridad meridiana la -

libertad sindical en la Uni6n Sovidtica es, y con raz6n, supe

rior a la del si•tema pol!tico-jur!dico mexicano, ¡.oero enten-

didndose el porque, la raz6n por la cual se da d•te fen6msno. 

Pensamos que, los sindicatos en la •ociedad capitalieta constl 

tuyen el principal instrumento de la lucha de clase•, al con-

quistar al podar los sindicatos, al ejercer la democracia y no 

come suceda en Mdxico que la polftica econ6mica del Estado es

impuesta a toda la poblaci6n ain cua•tionamianto alquno1 en la 

sociedad aociali•ta, en el Estado mcciali•ta los •indicatos 

constituyen un poder, el poder •upremo al haber podido librar

se da la dictaura de clase (da la clase burqueaal que loe man

tenla oprimidos •in ningdn derecho real pol!tico y en la mise 

ria, ejercen, s! la dictadura da cla•a del proletariado en be

neficio de la mayor!a de la poblaci6n, particularmente de los

trabajadores que como lo hemo• repetido insistentemente, son -

loa que crean el valor da lo producido y es tiempo ya de que -

loe mismos trabajadores y el pueblo oprimido •ea benefactor de 

lo mismo que crean, y no aea arrebatado por una minarla explo

tadora. 

Lo• eindicatoa en la Uni6n sovidtica forman la esencia 

de la vida aoci~cultural y en fin da toda• la• actividades, -
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por eso en éste estudio se trata de mostrar que el Estado en

su sentido econdmico-pol!tico, constitu!do por los sindicato• 

primordialmente, no puede limitar el ejercicio de la libertad 

sindical ya que ser!a e•tar en contra de los miamoa lineamien 

tos del socialismo, esta actitud se muestra a travf• de la l! 

gislacidn tanto constitucional como la de loa Funda11ento• de

la Legislacidn Laboral de la Unidn de Repdblica• soviftica• -

Socialistas y de las Repdblicaa Federadas, y en con•ecuencia

se puede conclu!r que en un Estado sociali•ta en éste caso la 

Unidn soviftica, los sindicatos tienen un amplio margen de ·~ 

tividad que no aer!a posible si se cuartaran lo• principio• -

funamentale• de la libertad sindical y que mucho• de ello• -

han sido expuestos en la mi11111a f ilo•of!a e ideolog!a en que -

eat&n in•piradoa loa Estados socialistas en toda •u vida juri 

dica, pol!tica econdmica y •ocial1 ahora bien, no hemo• habl! 

do mucho sobre la legialacidn mexicana y eato •e hace porque

ª lo largo de nuestra investigacidn que constituye ••ta teei• 

nea estamos refiriendo a ella y por razone• ldqica• no la• -

plasmamos en éste cap!tulo con la finalidad de no •er repeti

tivoa en nuestros razonamiento•. 
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.e o Ne L u s I o NE s 

Realizado este an&lisis acerca de la libertad aindi-

cal, señalando las principales fuentes jur!dicas en orden d•! 

cendente, observando sus contradicciones¡ estudiando de una -

forma muy somera lo relacionado con la naturaleza, evoluci6n, 

noci6n jur!dica y el concepto mi11110 del derecho de la liber-

tad sindical es un derecho de y para la clase trabajadora, y 

que 8sta al ejercitarlo afronta una lucha, la cual atravieza

por diferentes etap~• con la finalidad de terminar al r@qimen 

de explotacidn capitaliata que ea germen de una aociedad divi 

dida en cla,,es y en donde existe una desigualdad muy profunda 

en perjuicio de la clase trabajadora, que alberga a la mayo-

r!a de la poblacidn y es la que realmente crea la riqueza de

una Naci6n. 

Tambi@n, como ha quedado constatado durante todo este 

trabajo consideramos que el aspecto colectivo aunado al posi

tivo y negativo es un punto con demasiada importancia, aunque 

por otro lado y como es 16gico de pensar de que ai ae da el -

aspecto colectivo de la libertad sindical acompañado del ••-

pecto positivo y negativo es presumible que el aspecto indivi 

dual de la libertad sindical también tuvo verificabilidad en

la realidad¡ ahora bien, hecha esta aclaraci6n podemos conti

nuar con el aspecto colectivo y su trascendencia. E• este ª! 

pecto en el qu~ a través de esos conglomerados de trabajado-

res organizados son 103 4nicos, o bien, los m&a importante• -
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promotores de un cambio en la estructura misma del sistema de 

producci6n y por ende de la superestructura. 

Teniendo como fundamento lo anteriormente expuesto ya 

podemos ir analizando diferentes limitaciones que se oponen a 

la libertad sindical, y decimos limitaciones de tipo legal ya 

que tienen su legitimaci6n en un ordenamiento jur!dico, esta

gran limitaci6n lo constituye el registro sindical pensamos -

que es uno de los principalea madioa a través de los cuales -

el Estado regula y reglamenta la vida de los sindicatos y ti! 

ne la facultad de reconocerlos o no para qua •stoa puedan ac

tuar jur!dicamente en 2 ireaa esenciales que expre1an -entre

otros aspectos- la lucha de cla•e• y noa referimoa eapec!fic~ 

mente a la celebraci6n del contrato colectivo del trabajo y -

al derecho de huelga. Como se pudo observar en la inve1tiga

ci6n en cuanto al registro aindical, el sindicato que preten

de registrarse ante las autoridades administrativas corra1po~ 

dientes es necesario que haya logrado atravezar un doble fil

tro¡ el primero lo con'stituye el Estado y el segundo el pa- -

tr6n, si dicho sindicato no redne las caracter!aticaa que 

sean favorables para que el Estado ejerza un control del mov! 

miento obrero, y para que el patr6n se beneficie de •ste al -

permitirle explotar m&s a los trabajadores, simplemente no se 

le otorgar& el registro no importando si el sindicato soli-

citante haya cumplido con loa requisitos aeñalados en la ley¡ 

caso contrario sucede con aqu•lla mesa directiva que les de -

seguridad y sumisi6n del grupo de la clase trabajadora en 

cuesti6n, ademia de que la me1a directiva y las bases est• 
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afiliado o est~ por hacerlo a la capula sindical y por lo ta~ 

to al partido oficial. 

De esta manera los subsiguientes conflictos, ya sean

de naturaleza econdmica, pol!tica, intergremial, etc ••. van a 

estar seguidos de garant!as para el capital y para la no 

desestabilizacidn de la econom!a de la empresa o estableci- -

miento en la cual laboren los trabajadores, •representados• -

por su mesa directiva. Pero eso no es todo, cuando las bases 

obreras logran rebasar a sus mesas directivas o sea a sua"l!

deres" y deciden cambiarlos, dicho tr~ite de registro se de

sarrollar! en el mismo plano que se hace para el registro, ea 

decir, que si no se aseguran los intereses tanto del Estado • 

como de la empresa, no proceder& dicho registro de la nueva -

mesa directiva que pretende ser democr!tica y exigir --cuando

menos- el cumplimiento de los derechos que est!n consignadoa

a su favor, o si acaso se lograra ser!a fruto de una larga l~ 

cha de los trabajadores. 

como es bien sabido dentro de los requisitos obligat2 

rios para el sindicato que pretenda registrarse est.!I el de en• 

tregar copia de los estatutos, loa cuales van a regir la vida 

sindical, en dichos estatutos generalmente encontramos laa -

cl4usulas de exclusidn por admisidn y por separacidn, con la

finalidad de "autoprotegerse" la misma mesa directiva, esto -

en cuanto le toca a los trabajadores regidos por el apartado· 

A del art!culo 123 constitucional, estas cl&usulas son incur• 

sionadas en los estatutos -con el visto bueno del Estado y ·

del patrdn- para fomentar y legitimar el sindicalismo obliga-
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torio y C!nico que obliga a los trabajadores a suprimir sus 

~irnos de lucha por el miedo a perder el empleo, y as! se su

prime el ejercicio de la libertad sindical en la posibilidad

de la formaci6n de otro sindicato al ya existentei referente

ª los trabajadores al servicio del Estado es pr&cticamente n~ 

la la idea y la pr&ctica de la libertad sindical debido a di

ferente~ disposiciones legales que afectan a los mencionados

trabajadores como son: un sindicato por cada dependencia, al

trabajador que sea expulsado del sindicato al que pertenece -

se le desconocer.fo todos sus derechos, asociaci6n de los sin

dicatos con la f.!deraci6n sindical de los trabajadores al ser 

vicio del Estado (FSTSE) ~nica central reconocida por el Est~ 

do ••••• y que tambi~n en este caso las mesas directivas, los

l!deres de dichos sindicatos en general, no son precisamente

los representantes de los trabajadores, materialmente hablan

do, sino de los intereses y de la pol!tica laboral, econ6mica 

y social tanto del Estado como de la clase burguesa. 

Es de est~ forma como se encuentran constitu!das las

mesas directivas, que claramente no van a exponer y defender

los intereses de la clase trabajadora, todo lo contrario van

a sustentar una conducta que permita la opresi6n y sometimie~ 

to de sus representados, dicha conducta tempoco pondr& en ju~ 

90 la pol!tica econ6mica sino que actuar& de una manera flex! 

ble, es decir, que frente a los problemas que se vayan dando 

se id adecuando a la situaci6n concreta y si bien es cierto 

que se recogen demandas de los trabajadores solo se hacen en

la medida en que éstos presionen al respecto, pero previo 
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acuerdo con la empresa o el Estado y que obviamente no tenga

el menor indicio que pudiese poner en peligro la estructura -

económico-social actual. 

En el contrato colectivo de trabajo se pactar&n, a e! 

paldas de los trabajadores los mínimos de ley, celebrado en-

tre el sindicato -blanco- de los trabajadores y los patrones, 

en consecuencia, se deja en un plano meramente doctrinario el 

decir que el contrato colectivo de trabajo es una fuente de -

derechos a favor de los trabajadores superiores a los que la

ley les consigna, ~ste fenómeno sucede tanto en el trabajo en 

general como causa de la incursión de las cl&usulas como por

los trabajadores del Estado o servidores pdblicos a trav@s 

del sindicalismo obligatorio y del sindicato dnico que mues-

tra en su esencia una gran similitud con las cl&usulas antes

mencionadas; sobre el derecho de huelga poco se puede esperar 

ya que la mesa directiva ea la encargada de emplazar a huelga 

y cano ~sta no estar& en contra de los intereses de su claae

antag6nica y de la política del Estado no lo har~ serta ocio

so volver a repetir el comentario acerca del derecho de huel

ga para los trabajadores al servicio del Estado, siendo pr&c• 

ticamente este derecho imposible. Am@n de la calificaci6n -

que haga la autoridad administrativa acerca del emplazamiento. 

Por dltimo, hablando del sometimiento de las diferen

cias ante las juntas locales o federales de conciliaci6n y ª! 

bitraje o al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje lo 

consideramos dañino al movimiento obrero para exigir cuando • 

menos el cumplimiento de sus derechos, ya que las mismas jun-
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tas est~n integradas por un representante del Estado, uno del 

patr6n y uno de los trabajadores, como ya se dijo el Estado -

tiene un car!cter de clase y por lo tanto va a defender esa -

posici6n, las empresas al igual que el Estado van a pugnar -

por una decisi6n a su favor y en caso -.nuy remoto por cierto

de que el trabajador representante en la junta sea un l!der -

democr&tico y honesto, ya de hecho su voto estar& en desvent! 

ja, éste caso se da principalmente en los conflictos colecti

vos en donde existe una consigna pol!tica y se puede decir -

que este sistema de arbitraje obligatorio es un arma muy c6m~ 

da para llevar a cabo una pol!tica antiobrera. 

Como se ha visto el cuadro de la libertad sindical en 

México no es muy prometedor, existen un sinndmero de limitan

tes que desgraciadamente no hemos podido tocar a fondo e in-

clusi ve algunas otras ni siquiera las hemos mencionado ""ªªin 

embargo podemos conclu!r que en la actualidad, en la realidad 

mexicana existe un control. real de los sindicatos que se fun

damenta en la necesidad de mantener supeditada a una clase 

que cada vez conforma la mayor!a de la poblaci6n en M@xico, -

poblaci6n que alrededor de 27 millones de obreros (urbanos y 

rurales) poco m&s de la mitad no recibe el salario m!nimo, 

ade~s de que con éste se satisface solo el 25% de las neces! 

dades b!sicas de la clase trabajadora -segdn estimaciones del 

Congreso del Trabajo y de la CTM-, este es un fen6meno que nos 

refleja una baja combatividad y organizaci6n por parte de los 

mismos trabajadores debido a diferentes circunstancias, entre 

una de ellas se encuentra el control sindical, que en época -
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de crisis, corno la actual, se agudiza cada vez ~s debido a -

las medidas de corte econ6rnico que torna tanto el Estado corno

la clase empresarial que son eminentemente antipopulares y a~ 

tiobreras,·y que si no fuera por ese control que lleva consi

go las limitaciones a la libertad sindical estallar!an no po

cos conflictos laborales tanto individuales corno colectivos,

principalrnente 8stos dltirnos. 

El Congreso del Trabajo es un organismo obrero que de 

una manera dominante est& de acuerdo con la pol!tica eatatal

y si bien es cierto que en contadas ocasiones se muestra en -

contra de Asta no lo hace en lo fundamental y trascendente, -

dicho organiarno es la gu!a y "ejemplo" para las federaciones

y confederaciones agremiadas en 81, en las peticiones, pol!t! 

caa y posiciones puestas en marcha; estas organizaciones es-

t&n afiliadas -en su rnayor!a- al partido en el poder y por lo 

tanto aeguir&n los moldes planteados por su partido que, en -

la pr&ctica, es el que lleva a cabo el Estado y que actualrne~ 

te de manera generalizada las pol!ticas estatales son antide

rnocr&ticas, antiobreras, de austeridad para el pueblo y no P! 

ra la clase explotadora. Ahora bien, dichas federaciones y -

confederaciones a su vez se dividen en secciones sindicales,

las cuales aglutinan.a varios sindicatos cada una, represent! 

do• a trav@s de sus mesas directivas y hasta el final se en-

cuentran las bases trabajadoras, de esta forma se puede real! 

1ar un esquema de la configuraci6n del aindicali111r> of icializ! 

do en M@xico y gr&ficarnente1 
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Demostr&ndose la verticalidad que existe en el movi-

mien to obrero oficializado se puede desprender que en M4!xico

no se respetan las libertades sindicales consignadas en el -

Tratado Internacional No. 87 y que ésta violaci6n trae como -

consecuencia una sumisi6n de los trabajadores, que en la lu-

cha por su emancipaci6n tienen que romper con los moldes im-

puestos por el Estado, romper con la ideolog!a reformiata que 

predomina en el movimiento obrero, rebasar sus mesas directi

vas, las•secciones sindicales, as! como vencer a la federa- -

ci6n o confederaci6n a la cual pertenecen, al Congreso del 

Trabajo, al Estado y a la burgues!a1 éste camino demuestra 

una larga v!a de democratizaci6n, una extensa lucha para que

se respeten las libertades sindicales: la otra v!a la conati

tuyen loe sindicatos independientes, en este tipo de organiz! 

ci6n existe una vinculaci6n estrecha, una relaci6n directa de 

la mesa directiva con sus bases y que generalmente ~ste tipo

de organizaciones son constantemente agredidas por el Estado, 

por los empresarios e inclusive por los propios trabajadorea

desleales a su clase, pero siempre bajo la direcci6n de loa -

dos principales agentes que propician dichas limitaciones y -

que est&n en contra de la libertad sindical. 

La Unidad sindical, repetimos, no debe aer impuesta -

por v!a legislativa ni por coacci6n, debe ser resultado de 

una conducta conciente de la clase trabajadora que luchen en

centra de la opresi6n y la injusticia, uno de loa principalea 

pilares de lucha de los trabajadores son los sindicatos ya -

que a través de éstos se formulan desde posiciones de corte -
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econ6mico hasta exigencias de corte pol!tico y también ha si

do el medio, la forma de organizaci6n -entre otras- que trae

consigo resultados muy importantes para los trabajadores y el 

pueblo en general1 sabiendo el Estado capitalista mexicano el 

peligro que trae consi!O la Unidad del movimiento obrero deri 

vada de la libertad sindical se ha preocupado y ha puesto en

marcha diferentes pol!ticas, como ya mencionamos la m&s t!pi

ca como el no otorgar el registro sindical a aqudl sindicato

que no logre pasar por ese doble filtro, de someter a las ma

sas trabajadoras a una conciliaci6n de intereses decididamen

te antag6nicos y notoriamente ventajosa, fomentando la corru~ 

ci6n de las mesas directivas incursionando en los estatutos -

las cl!usulas, as! mismo apoyando la incursi6n de los aindie! 

tos dentro del sindicalismo vertical fruto de la negaci6n de

la libertad sindical. As! de esta forma se puede decir que -

en Mdxico la libertad sindical est& corriendo el peligro de -

ser un mito, no funciona en un plano material e incluso en el 

plano jur!dico ya que no se respeta en los ordenamientos leg! 

les secundarios y ni siquiera el multicitado Tratado Interna

cional, el cual consideramos que se debiera respetar para as! 

poder lograr algunos derechos fundamentales a favor de la el! 

se trabajadora. 

Consideramos que la v!a a travds de la cual se podr&

ir respetando el ejercicio de la libertad sindical lo es en -

la medida de que las mismas organizaciones sindicales oficia

lizadas se vayan democratizando y que realmente s! represen-

ten los ideales mis genuinos de la clase obrera, as! como se-
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guir4 en aumento la lucha porque se logren constituir cada 

d!a m!s sindicatos independientes, libres de cualquier inje-

rencia ajena a sus intereses de clase, ya que el Estado y me

nos adn la clase dominante no dejar4 en ningdn momento de so~ 

tener el control 1indical •obre todo en la ~poca actual en -

que la crisis exacerba cada d!a m!s y las medidas tomadas por 

el Estado son m4s y m4s antipopulares y antidemocr!ticas en -

todos los sentidos y en lo que toca al movimiento sindical se 

agudizar4n cada vez m!s las l!neas de control sobre los sind! 

catos con la finalidad de seguir manteniendo la miama estruc

tura y tratar de asegurar los intereses de clase que represe~ 

tan y evitar que la clase obrera y en s! el pueblo trabajador 

en general tenga una conciencia de s! y para s! con la final! 

dad de terminar de una fonna definitiva con la explotaci6n 

del hombre por el hombre. 

Considerando lo anteriormente expuesto y despu6a de -

auatentar que en ~ice no se respetan las libertad•• aindie! 

lea nosotros proponemos la alternativa de que ae·reapeten fa

tas, acatando fielmente lo que dispone el Tratado Internacio

nal No. 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo m!ni

mamente, y por otro lado que se abroguen definitivamente las

diapoaicionea legale• contenidas tanto en la ley Federal del

Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Eatado, que dan pauta a que existan dichas lilllitaciones a la

libertad aindical en lo referente al registro sindical, sind! 

caciOn obligatoria, aindicalismo vertical, c4lusulas de excl~ 

ai6n por admi•i6n y aeparaci6n •••••• que como se ha intentado 
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demostrar con1tituye una limitaci~n seria para el ejerci- -

cio de nuestro objeto principal de anllisis: LA LIBERTAD -

SINDICAL. 
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3. BALTAZAR CAVAZOS, FLORES 

4, BASURTO, JORGE 

S. BAYON CHACON, G. Y PEREZ 
BOTIJA, E. 

6. BUEN LOZANO, NESTOR DE. 
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ESTUDIOS DE DERECHO CORPORA
TIVO. EDITORIAL REUS. lª EDI 
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P. 354. 
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TORIAL TRILLAS. 10ª EDICION. 
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lª EDICION. MEXICO, 1984, p. 
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JO, VOLUMEN II. 5a EDICION.
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TOMO III. EDICIONES !L GRA!'I 
CO. BUENOS AIRES, ARGENTINA:-
1946. p. 636. 

DERECHO DEL TRABAJO. TIPOGJIA 
FIA LA NACION. la EDICION. = 
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867. 
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18. KROTOSCHIN, ERNESTO. 

19. MARTINEZ DELGADO, JOS!. 

20. MANTILLA HONTIEL, 
F!IlERICO. 

21. MONTELLA, R. GAY DE. 
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23. PEREZ PATON, ROBERTO. 

24. POBLETE TRONCOSO MOISES. 

25. RUPRECHT, ALFRED J. 

26. TAPIA ARANDA, ENRIQUE. 

27. VALENCIA, HUGO. 

MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. 
EDICIONES DE PALMA. 34 EDICION. 
BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1976. 
P. 355. 

PROYECCION HISTORICA DE LA DE
CLARACION DE LOS DERECHOS so-
CIALES. TESIS PROFESIONAL. 
UNAM. MEXICO. 1948. 

ORGANIZACION DEL TllAaAJO. EDI
TORIAL JUS. M!XICO. 1950. p. -
198. 
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RATIVO. IMPRENTA CASTELLANA. = 
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190. 

DERECHO DEL TRABAJO. EDITORIAL 
TECNOS. 2• EDICICli. MAORID, ES 
PA111A. 1978. p. 637. -

DERECHO SOCIAL Y LEGISLACIOO -
DEL TRABAJO. EDICIONES AllAYU.-
2ª EDICION. BUl!llOS AIRES, AR-
GENTINA. 1954. p. 960. 

EL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE. EDI 
TORIAL JURIDICA. SANTIAGO DE = 
CHILE. 1949. p. 206. 

DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 
UNAM. MEXICO. 1980. p. 111. 

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
EDITORIAL VELUX. 6ª EDICION. -
MEXICO. 1978. p. '32. 

LAS RELACIONES COLECTIVAS D!L
Tl!ABAJO. IMPRENTA DE LA UIUVEll 
SIDAD CENTRAL. QUITO, ECUADOll7 
1955. p. lfil. 
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