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I N T R o D u e e I o N . 

En esta tesis se realiza un estudio respecto <le ln 

funci6n que desempeñan los sindicatos o asociaciones 

profesionales en nuestro medio laboral, con la finalidad 

de conocer si la actividad que llevan a cabo es de natu

raleza social. 

Trabajo que se encuentra dividido en cuatro cnpft~ 

los,los cuales contienen los siguientes puntos a tratar: 

En el capítulo primero, se desarrolla un panorama 

general, con el que d~1os pauta a conocer a los !;inciic~ 

tos como la expresión de una clase social de dcfinidos

intereses, mediante la cita de algunos conceptos que al 

respecto se reproducen.As! como de las caracterfsticas

que lo hacen tan especial y distintivo en relación con

otras asociaciones como puede ser respecto de una co3-

lici6n,sociedad mercantil, religiosa,de un partido polf 

tic o, etc. 

En el capitulo segundo, tratamos lo relativo al - -

desenvolvimiento que han tenido los sindicatos .1 tr:.n:c!s 

de la historia,vislumbrando a aquellos grupos consider~ 

dos como antecedentes de las actuales organizaciones de 

trabajadores.y patrones unidas para la defensa de sus -

intereses profesionales .Y .aún de aquellas forma~ de tra 
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bajo que no consti r.uren un precedente propiamente dicho, 

pero qt1e tienen influencia en la formación hist6rica j~ 

r!dica del sindicato. 

En el mismo capitulo se descnvueiven los aconteci

mie11tos de diversos paises como son: Inglaterra,Francia, 

y Alema11ia, <le 1na11era global .Y en lo particular de Méxi 

co, duran· - ~us diversos pcri6dos, tanto en la época de 

la coloni. 1 indC'pendcncia y <le!'pué-::c;; de 13 rcvoluci6n 

de l 9l ti. 

lJentro ácl capitulo tercero vemos tftulos como -

son: la conciencia de clnse,la lucha de clases,cl sindi

calismo y la~ condiciones de trabajo,}' la~ diversas e~ 

rrientcs sindicalista~.Temas q11e tienen gran relación 

entre sí, do11dc sobresale la importancia que tiene la -

intervención en un sindicato de sus miembros ,pues de-

esta in~c1·cncia derJcnde J¡1 elevación <le las condiciones 

de vidn <le }o~ trahnjRdore~. 

En el 61timo y cuarto capítulo exponemos los ele-

mentes necesarios de act1erdo con lo que dicta nuestra -

legislación de la materia para la formación de los sin

dicatos. 

También citamos en esta parte los objetivos ten--



tendientes a realizar, donde sobresalen las necesidades 

de los sectores econ6mica1nentc d6biles, como suelen ser 

el fcn6mcno a la educación, obtener una rcmuneraci6n ad~ 

cuadci, ~celerar la construcci6n de \piviendas hir iénicas

asistencia m6dica, el incremento de fuentes de trabajo,

ctc. 
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e A p r T u L o P R l M E R O 

- G E N E H A L E S -

1.- Etimologia y defi11iciones doctrinales. 

_. - El Derecho General de Asociación y el Der~ 

cho de Asociación Profesional. 

3.- La Libertad y la Autonomía Sindical . 

. f.- El Sindicalismo como Fenómc110 Clasista. 

5.- El Sindicalismo como Fuerza Social. 



1.-ETIMOLOGIA Y DEFINICIONES DOCTIONALES. 

Consideramos que la finolldad <le este primer capi

tulo es el realizar un bosquejo general del tema pro -

pues'to, de tal manera que se reunan los elementos con -

los cuales vayamos haciendo sn recopilnci6n, para el-

desarrollo de nuestro tema. 

Por lo que iniciaremos nombrando algt1nas da las --

diversas acepciones que sobre el significado etimol6gi-

ca encontramos, de la palabra sindicato; 

a.-Algunos autores opinan que la palabra sindicato 

deriva de 11Syndicus 11
, refiriéndose al procurador ele-

gido para defender los derechos de una corporaci6n u -

organizaci6n. (lJ 

Al respecto, podemos mencionar que dentro de los 

antecedentes que figuran en Roma, encontramos ln~ ins--

ti tuciones del patrocinio y la pro cu raci6n. De 1 as cua -

les ,en la primera el paterfamilias era quien acompañ~ 

ba a los tribunales a todos los que estaban stJjPto~ 3-

su potest:ad, incluso a los que sin ser familiares se -

acercaban para ser protegidos, o sea los clientes, en -

donde su actividad se limitaba a asesorar, oricnt:ar,---

(1) Juryn Estrella Campos .Principios del Derecho del Tr!!_ 
bajo.Ed.U.N.A.M. ~6xico 1984. pag 54. 



guiar a su cliente, y lo acompafiaba a las diligencias_ 

o actos procesales, hablando por 61; en cambio en la -

segunda figura que es la de la procuración, se haya 

una intervención de mayor intensidad, yn que además de 

la asesori~t, corno la que se le prestarla en el patroci 

nio 9 act6a por ella, de manera formal, asemejándose a_ 

lo que seria el mandato lcgal.CZ) 

r~~ lo que podemos aducir qt1e la palabra sindic! 

to aún _:ando su térmi110 encierre el significado, de -

defensa de los derechos de sus agremiados, esta no vi~ 

ne a ser una característica propia, pues como se obseE 

va en la Ley, existe 1:1 posibilidad de la representa--

ción a través de tin contrato de mandato, ya sea que a~ 

tue el mandatario a nombre pro¡lio o a ct1cnta del man-

dante. Ademfrs <le que la relación existente entre el 

1nundantu y el n1¡1n<laturio, es a raiz de un co11trato, 

mientras que lil ~ue surge en un organismo sindical, e~ 

trc agr~1~ ados y representantes, emana de una organiz~ 

ción entre sus integrantes. 

Por lo q11e comparando con las características de 

un si11dicato con las de la institución del procurator 

tenemos que en ambas l1ay u11 representante, el que va a 

defender los derechos de st1s clientes en el caso de la 

procuración, y la defensa de los intcrc~c~ comunes de_ 

(2) Cipriano Gómez Lara. Tcoria General del Proceso. 
Ed. U.N.A.M. Za. cd. México 1980. PAg. 210. 



los trabajadores o patrones segdn sea el caso de sus -

integrantes, en un sindicato. 

b.-En otra concepción se dice que la palabra 

sindicato proviene dci Griego ''SIN" que significn "CON" 

y de ºDIKE .. que se traduce como "JUSTTCL\I';, lo cual se 

se int:erpreta : "CON JUSTICIA". 

De lo antes citado, no puede decirse a nuestro -

consideraT que el término sindicato quiera significar-

"con justicia11 
, )"ª que esta es uno de los principios-

generales del derecho, y por lo tanto se tratn de un -

elemento que buscan las diversas disciplinas jurídicas, 

y no es una característica determinante para definir

ª los sindicatos, adn cuando uno de sus objetivos sea

el conseguir el equilibrio e11trc los fnctorcs de la 

producci6n, verbo que se asemeja con la justicia. 

c.-Guillermo Cabanc1.las, realiza una explicación 

más amplia al respecto expresando, que la raíz idiom! 

tica de la palabra sindicat.o, ''JcrÍ"/3. de sindico y <le 

su equivalencia latina syndicus, se encuentra en el -

griego syndicos, vocablo compuesto de otros dos que

significan ''con justicia 1
' .Conservando su sentido pri

migenio, a la persona encargada de repTesentar los i~ 

te reses de un grupo de individuos, esto es, el procur!:_ 

[3) Juan Estrella Campos.Ob.Cit. pag 54. 



ter que defen<liü los derechos de u~~ c0~roracióz~. De -

'-1hí, ~.i VC'Z !,;Índico en su cor!cup::o t.ie procuración y 

representación''. Y continún diciendo que el vocablo --

sindicato incluye sil~f:lpre concl~ptos colectivos y prof~ 

sic.n.::1les, lw.cicn<lo referencia a la esfera agrícola o -

~grario, siendo el sindicato ~1 conjunto de producto-

res, yo ~en µnr¡1 establecer cooperativas de producción 

orga11izar la vcntrt, estimular la selección de las esp! 

cies y )· .. ros puntos de interés colectivo. C4J 

Y con la explicación reali:ada por éste c6lebre_ 

tratadista, damos un importante paso en nuestro objctl 

vo de 4ucrer vislumbrar el significado de ln palabra -

sindi~ato, yn l{tlc desprendemos q11e cuando se hable del 

tórmino antes citado se trata de unn organización com-

puesta por 1>crso11as que ejercen el mismo oficio, simi-

lares o conexas, que se conjunta·1 con la finalidad de_ 

protec 1.:i..6"' y mejoramiento de los intereses que les son 

comune:. 

En cuanto a lo que scünla Cabanellas n que sindi 

cnto quiere decir "con justicia", consideramos que es_ 

porque dentro de la realización o acción que llevan a_ 

en.be estas asociaciones p1·ofesionales debe intervenir_ 

el hecho de realizarse con tal característica, a lo -

<1ue Carlos Marx opina: 

(4) Guillermo Cabancllas. Compendio de Derecho Laboral 
Tomo ll. Ed. Bibliográfica Omcba. Buenos Aires - -
1968. Pág. 151. 
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"Justicia es ligarla a contenidos econ6111icos, sociales 1 

en donde el problema de la libertad es un problema de inte-

res~s reales en la con<lic16n del hombre,quc lo condicionan-

a actuar en tal o cual forma atendiéndo al aspecto cconómi

co11.Asf para Marx será en éste sentido, la justicia, la rci 

vindicaci6n de clases. 

Corno una segunda parte en el dcsenvolvimie~to del si~ 

nificado del sindicato, proseguiremos a enunciar algunos -

conceptos que hemos elegido para obtener de esta forma una 

idea más clara de acuerdo con los siguientes autores: 

a.-Guillermo Cabanellas, expresa que sindicnto:"es ~~ 

da uni6n libre de personas que ejerzan la misma ¡Jrofcsi6n -

u oficios conexos, que se constituyan con carácter de per-

manente con el objeto de defender los intereses profcsion~ 

les de sus integrantes, o para mejorar sus condiciones eco-

nómicas y sociales". 

Dcfinici6n de la que desprendemos los siguientes ele-

mcntos:se trntn de una uni6n libre, en la que se organizan 

todas aquellas personas que tengan similitud de oficio, pe

ro no es la integración momentánea, sino permanente, con la 

finalidad de p1·otegcr sus intereses que les sean comunes 

obtefliendo con ello para sus integrantes lag Mejores pcrs-

(5) Fcrnándo Augusto Garcfn García.Fundamentos Eticos de 
la Seguridad Social.Ed ll.N.,\.~l. México 1968.pag 57. 
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pectivas económicas y sociales. 

b. - Pérez BotijaJ lo define como: "una asocia---

ci6n de tendencia institucional~ que reune a las pers~ 

nas de un mis1no oficio para la defensa de sus intere--

ses profesionales". 

A lo que diremos que el caricter de institución 

lo va a conformar aquel organismo sindical que se hu-

hiera e ,stituido de acuerdo con lo que dicta el aspeE 

to juríaico, además de cumplir con sus objetivos para_ 

los cuales se }1a formado. 

c.- Juan D. Poz:o, dice que los sindicatos: 11 son_ 

agrupacio11es de trabajadores o de empleadores que tie-

nen una orga11i:aci6n interna per1nanente y obran corno -

personas de derecho para asumir 1~ defensn. de los inte

reses profesionales y la mejoría de las condiciones de 

vida y especialmente del trabajo de sus miembros''. 

d. - Manuel Alfonso García, expresa que: "es toda 

agrupación de en1presarios o de trabajadores de carie-

ter profesional y permanente, constituida co11 fines de 

representación y defe11sa de los intereses de la profe-

sión, y singularmente para la regulación colectiva de_ 

las condiciones de trabajo". ( 6 ) 

(6) Nestor De Buen. Derecho del Trabajo. Ed. PorrOa. 
Tomo 11. 6a. ed., México 1985. Pág. 689 ss. 
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Este autor scnala una caracteristica muy impar--

tante ya que considera primordial el elemento de conj~ 

gar los intereses Je trabajador~s y empr~sarios de tal 

manera que se logre un mutuo acuerdo en las relaciones 

de trabajo, para determinar las normas que los 11an de 

regir. 

c.- Alejandro Gallard Folch, scftala una visión -

a futuro ya que no sólo se tratará a trav6s del sindi-

cato procurar que sus derechos sean respetados, sino -

que de acuerdo a las necesidades que se presenten, po

drán luchar por conquistarlas, st:!ilalando: que el térmi_ 

no sindicalismo: ''significa el movimiento desarrolla -

do en los últimos cien anos en el dmbito de 13 prod11c-

.. ción industrial, caracterizado por la tendencia de los 

trabajadores a ·agruparse estables, distribuidos profe-

sionalmente y dirigidos a defender los intereses, rci-

vindicar derechos y luchar por las aspiraciones colec

tivas de los mismosS 7 l 

f.- Ferrete, manifiesta que sindicato configura_ 

11 una asociación de personas que ejercen la misma profe 

sión y que tienen por objeto el estudio y la defensa -

de los intereses económicos, comerciales, industriales 

y agricolas". ( 8 ) 

(?°) Enciclopedia Juriuica Omcba. Tomo XXV. Ed. Biblio
grlficu Argentina. S.R.L. Buenos Aires 1968.PlgSZS. 

(8) Guillarmo Cabanellas. Compendio de Derecho Laboral 
Ob. Cit. Págs. 151-152. 
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Y al respecto de la expresi6n anterior,Guillermo -

Cabanellus nos dice que los autores Scelle, Pie y Verdicr, 

explican hasta donde llego el limite de la defensa de sus 

intereses ccon6rnicos, comerciales, industriales y agri'co

las,cxponicndo las siguientes ideas: l 9 J 

g.-Georgcs Scelle, resumiendo los artículos primero-

y segundo de 1 n Ley ¡:ranccsa de 188.1, nos dice que por- -

sindica to ent icnde: "para los efectos <le la Ley, toda 

agrupaci6n de tra.bajadorcs que desempcfien la misma profC' 

si6n o profesionC's similares o conexas, que tengan por -

ol1jeto el estudio y la dcfc11sa <le los intereses econ6mi-

cos, industriales, comerciales o agrícolas de st1s miem--

bros". 

h.-Por lo que de lo que antecede, Paul Pie dedujo -

que las c11cstioncs politicas y religiosas estaban es --

trictamentc prol1ibidas a los sindicatos.Y las infracci~ 

nes que e~ relaci611 a este i1npe<lin1ento se sucitaran,po-

dían servir de hase parn la imposición de sanciones y

para legitimar la disolt1ci6n del sindicato. 

i.-Asimisrao por lo expuesto por Scelle y Paul Pie, 

el tratadista J.~! \'erdier, sostiene que: 11los si!ldicatos 

han sobrepasado la simple defensa de los intereses eco-

n6r.tiCOS, industriales, COr.1CfCi.:tlcS )' agrícolas". 

{9) Ceorges Scelle, J>aul Pic,y J .~I Vcrdicr, ~cgún Guille-r 
mo Cabanellas en su obra Compendio de Derecho Laborar. 
Tom~_ll.Ed.Bibliogr.'.Hic.a Orncba.Buc_nos Aires 1968.pa¡: 153. 
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Sobre el particular l1cmos de hacer el comentario 

de que, en la Le)' Federal del Trabajo en su artículo -

378 11os sefiala que actividaJcs tienen prohibidas - - -

los sindicatos y son las de intervenir en asuntcJS rcli 

giosos, ejercer el comercio con Animo <le lucro, sin 

prohibirles la intervención en nst1ntos políticos. 

Por ültirno, en el desarrollo de este primer pun

to, nl tratar de saber el significado de sindicato, es 

menester me11cionar el concepto que seitala la Ley Fede

ral del Trabajo, para lo que mc11cionarcmos antes la -

parte respectiva que senala la Constitución. 

Art. 123.- "Toda persona tiene derecho al traba-

jo digno y socialmente útil; al efecto, se pror.ioverán_ 

la creación de empleos y la organi:ación SDCial ¡wra -

el trabajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las -

bases siguientes, deberi expedir leyes sobre el traba

jo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, do

mésticos, artesanos y de una manera general, todo con

trato de trabajo; ... y mis adelante continGa diciendo,

.. . XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán 

detecl10 para coligarse en defensa de sus respectivos -

intereses, form3ndo sindicato5, asociaciones profesio-
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na les, etc ... " 

Una vez ubicados en lo qt1c es la asociacidn profesi~ 

nal, en la parte respectiva de nuestra Constit11ci6n, en 

que se tratan los <lerecl1os de los trabajadores hemos de ci 

tnr lo que la Ley Rcgla1ncntnria de este articulo menciona 

al rcspccto,y qt1c dice: 

..\rt.356.-,,Sindicato es ln asociación de t:1·abajadorcs 

o patrone~. :onstjt111da para el estudio, mejoramiento y 

clcfensn de· s respectivos intereses''. (ll') 

Aho1·a bien, dcspuGs de los citados concepto~, que s~ 

br~ la p3la~r3 ~iI1JicatO SC han expuesto,enumcraffiOS 8 

conti11ti3ci611 los principales elementos t¡t1c forman los sia 

<licatos, y que son: 

~.-Se trata de un derecho de asociaci6n profesional. 

b.-Lo forman t1·abaja<lorcs o patrones, pero nunca am-

bo~. 

c.-Se trata de una unión libre. 

d.-Debe tener corno cnracterfsticas las de perseguir la 

defensa de los intereses comunes de sus miembros, -

nsi como la de ser permanente y no perseguir fines 

de lucro, ni la de intervenir en asuntos religiosos. 

(10) Ley Federal del Trabajo, Comentada por Alberto Trueba 

llrbina y .Jorge Barrera.Ed.Porrúa,S.;\. 5Sa.ed.M6xico-
19S6. pag 4 ss r 174. 
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As1 después de sefialar los elc1nentos que forman a -

un sindicn to, podemos real i :.ar nucs tro propio concepto di

ciendo que es: toda org3p\:aci6n ya sea entre trabajadores 

o empresarios, que deseen constituirse al a1nparo de lo que 

es el derecho de asociac36n profesional, de manera perma

nente y con la finalic.lad de defender y procurar que sean -

logrados la realización de sus intereses profesionales co

munes de sus miembros. 

2.-Hemos dicho que la unión de trabajadores o empresa

rios se realiza porque tienen el derecho de asociaci6n pr~ 

fesional, por lo que es importante l1acer lJ distinción <le

este, con el derecho general de asociaci6n. 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos consagra en su articulo 9~ la libertad de asocia 

ci6n o derecho para reunirse, que a la letra dice: 

11 No se podrá coartar el derecho de asociaci6n o reu 

nirse pacificamente con cualquier objeto licito ;pero sola

mente los ciudadanos de la República podrán hacerlo p.e_ 

ra tomar parte en los asunto~ politices del país.Ning~ 

na reunión armada tiene derecho a deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuel

ta unu asamblea o reuni6n que tenga por objeto hacer 

una petición, o presentar una propuesta por algGn acto 

- 15 



n una autoridad, si no se profieren injurias contra 6! 

ta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para in-

timidarla u obligarla a resolver en sentido 4ue se de-

seeº. 

Sobre el particular, Emilio O. Rabasa y Gloria -

Caballero manifiestan: "Tanto el derecho de usociación 

como el de reunión gara11ti~ados por este articulri de--

ben eje~:itarse en forma pacifica y tener un objeto I! 

cito, e ~~a, es preciso llUC se lleven a cabo de manera 

tran4uila, SL'rena, ordenac}G )' para el logro de un fin_ 

autorizado o no prohibido por la Ley. 

Y contin6a diciendo al respecto: Sólo aquella 

parte del pueblo politicamentc capacitado, es decir 

los ciudadanos mexicanos, pueden ejercitar este dere--

cho con fines politices, porque asimismo exclusivamen-

te ellos están facultados para intervenir en la forma

ción y funcionamiento de los órganos de gobierno (fed~ 

rales 1 estatales o municipales). "(ll) 

E11 cambio el derecho de asociación profesional,-

se encuentra en el artículo L::3 fracción XVI de la - -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al señalar: "Tanto los obreros como los empresarios --

tendrftn derecho para coligarse en defensa de sus res--

(11) Emilio Rahasa • Gloria Caballero. Mexicano esta -
es tu Constitu~i6n. Ed. En los Talleres de Grlfi
ca Amátl, S.A . .ta. Ed. México 1982. Págs. 9-10. 
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~ectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones_ 

profesionales, etc." 

En virtud de lo anterior, Mario de la Cuevu afi.!. 

ma y considera las siguientes diferencias existentes -

entre estas dos figt1ras: 

- El derecho de asociación pertenece a todos los 

hombres. ya que constituye una garantia individual. -

Nientrns que el derecho de asociación profesional per

tenece a los trabajadores y a los patrones. Siendo es

te por tal motivo un derecho de clase; 

- El derecho de asociación profesional es un de-

rccho "especial" mientras que el derecho e.Je asociación 

es un derecho "general"; 

- El derecho de asociación es un derecho frente 

al estado, en tanto que el de asociación profesional -

ºes el derecho de una clase social frente a otra"; 

Y concluye De la Cueva diciendo que el derecho 

general de asociación establecido en el articulo 9o. 

Constitucional "es el derecho universal del hombre a 

asociarse con los demás, mientras que el previsto en -

la fracción XVI del apartado "A" del artículo 123 Con_!! 

titucional, es un ºderecho de clase cuya finalidad es_ 

cons~guir el mejoramiento en las condiciones de vida -

de los trabajadores". 
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En relación a las anteriores aseveraciones reali 

zadas por De la Cl1cva, Nestor de Buen puntualiza que -

cabe sefialar en cuanto al derecho de asociación profe-

sional, que tiene las caractcristicas mencionadas sólo 

cuando se ejerce por \·ía sindical. Habiendo formas di-

versas de asocia~i6n profesional como son las de los -

colegios de abogados, n1édicos, in;cnicros, asociacio--

nes ci\·ilcs, las Cl1ales integran lo orden¡1ción mis1na -

de las ~~~fcsiones, y rcali¡an fines específicos. Asi_ 

la fracc1on XVI del articulo 123 Constitucional cansa-

gra una garantía de clase, debiendo entenderse el sin-

<licalis1no corno agrupamiento u organizacióJ1 profesional 

<le l{l1ie11es reali:an una actividad similar. Pero este -

beneficio ~ favor de la clase ob1·cra 0 patronal no es_ 

prccisamc11tc de sus miembros, de tal manera que si 11~ 

gan n entrar en conflicto, predominará el interés del_ 

grupo sobre el individua1! 12 l 

Con lo que vemos que tienen diferentes finalida-

des el derecho de asociación en general y el derecho 

de asociación profesional, éste Oltimo teniendo como 

características el de la profesionalidad que tendri u11 

significado particular como asociación profesional de_ 

clase, vinculada estrechamente al fenómeno de la lucha 

<le clases, en tanto que las demás asociaciones podr6n_ 

(12) Nestor de Buen. Derecho del Trabajo Ob. Cit. Pag. 
573. 
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ser ajenas a ese fun6meno. (l 3 ) 

De esta forma tenemos que la asociación profesi~ 

na.l, para la formación de un sindicato, se encuentra -

r~gulada por el ya citado i1rticulo 123 fracci6n XVI de 

la Constitució11, en relación con el articulo 356 de la 

Ley Federal del Trabajo, de los cuales a diferencia de 

lo sefialado por el articulo 9o. Constitucio11al, l1acen_ 

la especifica referencia para que este derecho sea -

ejercido por un grupo limtiado de obreros o empresa- -

ríos. (l 4J 

Aunque tenemos que decir que un sindicato lo pu~ 

den conformar todo grupo organi:ado de personas qtie -

tengan en común el desempefio de la misma actividad o -

profesión, sin que se limite este derecho estrictamen-

te a obreros o empresarios, claro que con determinadas 

características que deben cubrir las personas, lo que_ 

veremos m~s adelante encuadrado en los requisitos de 

fondo que deben cubrir las personas para integrarlo. 

3. - LA LIBERTAD Y LA AUTONOMIA SINDICAL. 

La libertad sindical ha sido la conquista del d~ 

recho obrero en el siglo pasado y al respecto Gustavo_ 

Radbruch expresó: "he aquí la mayor revolución acaeci-

(13j Nestro De Buen. Derecho del Trabajo. Ob. Cit. Pág. 
572 y 620. 

(14) Gloria Caballero y Emilio Rabasa Ob. Cit. Plg. 39. 
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da desde 1789" y añ.a<lió, "el orden jurídico sólo había 

tornado en cuenta al empresario y a los obreros indivi-

dualmente, unidos cada uno de estos con ar1u6l en una 

relación jurídica especial, pero no veían la unidad 

de equipo de los trabojadore5 de fábrica. Ahora bien,-

estas relaciones eran las de u11 contrato de servicios, 

esto es, las de un pacto de sumisión". (lS) 

\l :·espccto, t.::11 situación se denota cuRndo den-

tro det _.Ji~idualismo y liberalismo económico y poli-

tico prete11dicron constituir la ciencia social conci--

hiendo a los individuos aisladamente, de lo que resul-

tó que se protegiera ünicamente intereses individuales, 

negando t¡ue el l1ombrc formara parte de otros grupos s~ 

ciales. Y cuando por las mismas circunstancias de vida 

que propiciaron ret1nioncs, coaliciones asociaciones l~ 

boralcs, huelgas, se expiden leyes represivas por qui~ 

ncs detentaban ~1 poder político, prohibiendo éstas, -

toda v~: que constituian actos de fuerza. 

Y asi fue como los trabajadores sin quedarse pa-

sivos exigieron se les reconociera la misma libertad -

de que disfrutaban las fuerzas económicas, esto es, d.5: 

mandaron la universalidad de la regla: no intervención 

del estado en las relaciones econ61nicas, lo que equi--

valdría al reconocimiento de las libertades de sindica 

(15) Mario De la Cueva. El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. Tomo II Ed. Porrúa. Za. Ed. México 1986-:
Piig. 254. 
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lizaci6n, de ncgociació11, contratación colectiva y de 

huelga. Implicando de esta form:t que su vida iba a me-

jorar ta11to económica como socialmente. 

Por lo anterior De la Cueva c~itc:su opinión y -

dice que la libertad sindical es por naturaleza un de-

recho político, más aún es ella lo que imprime al der~ 

cho del trabajo su categoria de derecho político y es_ 

la ónica institución autenticamente política de nues-

tra era. (1 6) 

Lo que a nuestro modo de ver esto tiene relación 

con la forma de gobierno existente en nuestro pnís, ya 

que es un medio, independientemente del de sufragio, -

por el cual los ciudadanos tienen una mayor participa

ción en la formación del orden jurídico del Estado. 

De tal forma que dentro del recorrido de nuestro_ 

tema a tratar, en el artículo Zo. de la Declaración - -

Francesa de los Derechos del Hombre de 1789, se dice: 

"El fin.de toda asociación política es la conse.!. 

vación de los derechos naturales e imprescriptibles -

del hombre''. {l7) 

A lo que hemos de decir que unos de esos dere- -

chas naturales e imprescriptibles del hombre, es en --

(16) N~rio de la Cueva. Ibidem. Plg. 257 
(17) Mario De La Cueva. Ibídem. Pág. 257. 
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primer término el derecho a la vida y después el de la 

libertad. 

"El pueblo mexicano reconoce que los derechos --

del hombre son la base y el objeto de las institucio--

nes sociales. En consecuencia declara que todas las --

leyes y todas las autoridades del país deben re:;petar_ 

y sostener las garanti3s que otorga la presente Const! 

tución". 

A su vez el artículo anterior cambió los tórmi--

nos en la Constituci611 de 1917, en el articulo lo. de 

1¡1 siguiente forma: 

11 .En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo_ 

gozará de las g;.rantias que otorga esta Constitución,-

las cuales no po<lrfin restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece". (lS) 

De esta forma vemos que todo individuo gozard de 

las garnntias 4uc otorgue esta Constitución por el he-

cho de encontrarse en nuestro pais, derechos entre los 

que se cncuentrn la libertad la cual podrA regularse -

de acuerdo a las circunstancias que la misma Constitu-

ción cstable~ca, teniendo en relación con el tema que 

nos interesa el derecl10 de coaligarse en defensa <le --

[18) Mario Do la Cuc\·a. Ob. Cit. Pág. 257. 
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sus respectivos intereses, los obreros como los empre-

sarios, fonnando sindicatos, :isoci:1cioncs profcsiona- -

les, etc., y regulando la llbcrt~1d <le coalici6n <letra 

~baj adores y pJ'.:i.';d:~~i:, considcrndo este como primer ac-

to que se realiza en ejercicio de la libertad si 

scg6n dcclaraci6n de Jorge Trucha Barrero y Alb~ 

Trueba Urbina, c11 la Ley Federal del Trabajo antes ci-

tada. 

Opinando sobre el particular J. Jcs6s Castorena-

que constituye una "garantía de ejercicio", por la si-

guicnte raz6n: 

Es una garantía contra actos de autoridad, )'3 --

que cst6 constituida por el hecho de que libertad de -

asociaci6n profesional se consigna en la Constituci6n, 

y se obliga así a la autoridad legislativa, administr~ 

tiva y a la judicial a respetar el ejercicio de ese de 

recho. (19) 

Habiendo en el ejercicio de la libertad sindical 

dos facetas, una como derecho individual de asociarse

º no, o desafiliarse ele una asociaci6n, )'otra como d~ 

recho de la entidad, de constituirse y regir sus desti 

nos .. 

(19) 

(20) 

( 20) 

J .• Jes(1s Castorcna. Manual de Derecho Obrero. Derc 
cho Sustantivo. Ed. Porrúa. 6a. Ed. México 1984-;
Pág. 241. 
Rodolfo A. Napoli. Derecho del Trabajo y de la Seguridad So 
cial. lil. La Ley, S.A. Za. f4 .. Buenos Aires 1971.Pág. 321.-
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Asi la primera faceta se encuentra a nuestra co~ 

sideración dentro de la voluntad interior de cada indi_ 

viduo para decidir lo que desea. ~lientras que la segu.!!_ 

da faceta para que se constituya un sindicato tiene r~ 

lación con una limitació11 exterior, es decir, que su -

actuar no perjudique la esfera jurídica de terceras -

personas. Y que dentro de la división de poderes del -

Estndo, podrA tener como característica la autonomía,

pero ne s:r soberano tal organismo. 

Trat5ndose de una gradación en la que se encuen

tra co1no poder supremo la sobc1·anía, y e11 segundo lu-

gar la autonomía pues esta 6ltima ha de entenderse co

mo una concesió11 otorgada por la soberanía para que -

una isntitución se dedique a los fi11cs especificas que 

ln define11 exclusivamente. 

La anterior opinión la podemos confirmar tomando 

como b:1sc las consideraciones que realiza Nestor De -

Buen al u:cirnos que la autonomía presupone la existe_!! 

cia del sindicato como organismo social y por ende ju

rídico que opera en un medio cuya determinación compe

te, bien al Estado que tiene en cierta forma el monop~ 

lio de la concesión <lt..: la pcrsonaldíad jurídica de las 

organizaciones sindicales. Siendo la autonomía una cua 

lidad jurídica del sindicato en relación a otras enti

dades. Y basta seüalar que el Estado, al menos en nue~ 
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tro r6gimen, determina la existencia de los organismos 

sindicales. (Zl) 

Asi cuando 11ablnmos de autonomía sindical en re-

lución al órgano, llamada también "autarquía" sindical, 

por Gallard Folch, comprende las siguientes facultades 

básicas: 

a.- La de elaborar sus propios estatutos; 

h.- Dentro Ac su autonomia interna, el poder de_ 

designar a sus dirigentes, deliberar libremente, pro--

veer su adminsitraci6n y establecer los servicios que 

juzguen útiles para los asociados; 

c.- Acción sindical, poner en actividad los me-

dios característicos de ésta, para obtener sus propios 

fines en orden al trabajo, y finalmente; 

d.- La facultad que permite enlazarse a su vez -

org5nicamente en co11fcderaciones. (ZZ) 

Y como Derecho Individual, dentro de la libertad 

de asociarse presenta tres dimensiones: 

a.- La libertad positiva de afiliación, es decir 

el poder inscribirse en el sindicato que se desee de -

la actividad que desarrolle; 

b.- Libertad negativa de asociación profesional, 

(21) Nestor De Buen. Ob. Cit. P8g. 596-599. 
(ZZ) Rodolfo A. Napoli. Ob. Cit. Pig. 324. 
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facultad de no pertenecer a sindicato alguno, sin que_ 

esto afecte su situación laboral presente y perspecti-

vas de cambio o mejora; 

c.- Libertad de separarse del sindicato en que -

se hubiera ingresado, en cualquier momento y sin formu 

lación de causa. 

De tal m:lncra que la auténtica libertad de aso-

ciaci6r. ~'be comprender estos tres aspecto, ya que la_ 

libertad sincera será la que permite el ejercicio a la 

abstenció11 por decisión propia y sin coacci611.C 23 l 

6. - EL SINDICALISMO COMO FE1'0MENO CLASISTA. 

Se ha manejado el término clasista, en cuestión 

sindical por4uc de acuerdo con la idea marxista, el --

sindicato lo constituye la expresión de una clase so-

cial. 

Esta tesis marxista es defendida por el legisla-

dar mexicano quien clasifica 3 los sindicatos en dos -

grupos, el de trabajadores y el de patrones, en fun-

ción de la acLividaJ, o bien de l~ naturaleza de la em 

presa ei1 la q11e los trabajadores prestan sus servicios. 

(23) Guillermo Cabanellas. Comprendio de Derecho Labo
ral. Ob. Cit. Pág. 106 SS. 
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Teniendo por lo tanto dentro del sindicato de --

trabajadores: los gremiales, de empresa, industriales, -

na~ion¡1lcs de in<lustria y de oficios varios; por otro_ 

lado los sin<licatos de patrones se dividen o pueden --

ser formados de una o varias ramas <le ;1ctivida<lcs, in-

cluso a nivel naciona1.CZ 4) 

Siendo de esta manera las asociaciones profesio

nales que se determinaron consecuencia de las desigual, 

dadcs econ6micas, miseria y vida en común en la f&bri-

ca donde prestaban sus servicios, lns primeras causas, 

por las que tuvieron la necesidad de reunirse en deíe~ 

sa de sus intereses esencialmente econ6micos. Ya des--

pu6s si l1abria no sólo la formación de 01·ganismos sin-

dicalcs, atendiendo a cuestiones económicas, sino tam-

biGn a ideológicas y de politica. 

Independie11tcrnentc de que los sindicatos en gen~ 

ral tienen como finalidad fundamental, la defensa de -

sus intereses profesionales, mientras que la clase tr~ 

bajadorn se ostenta por el mejoramiento de las candi--

ciones económicas de los trabajadores y la transforma-

ción del régimen captialista; los patrones tendrán por 

objeto la defensa de sus derechos patrimoniales, entre 

estos el de la propicdad.C 25 l 

(24) Ncstor De Buen. Ob. Cit. Pág. 619. 
(25) Ley Federal del Trabajo. Ob. Cit. Pág. 619. 
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De aquí como nos dice Manuel Alfonso Garcia, que 

debido a la condición de estas partes nace una oposi--

ción y una pugna inevitable de los miembros de una so

ciedad, por lo que al unirse en un órgano sindical los 

qt1e tengn11 intereses comunes, se cstara de esta forma 

representando la expr~sión de una clase social. (Z 6 ) 

7,- EL ~l~DICALISMO COMO FUERZA SOCIAL. 

El fenóme110 de asociación surge del sistema en -

el que se tenia por bases la prohibición de todo fenó 

meno asociativo. Siendo el sindicalismo una reacción -

contra las consecuencias de la aplicación rigurosa de_ 

los posttllados del sistema lil)eral. Lo que determinó -

que el obrero buscara en la asociación la fuerza de la 

que in<lividt:almentc carecía para luchar contra los abu 

sos de un empresariado capitalista . 

.-\sí, dur:rnte el siglo XX se fue integrando el Si.!:, 

dicalismo como una fuerza social, que superó legislaci~ 

nes que iban en contra de la formación de sindicatos, -

logrando con el tiempo el reconocimiento estatal, e in-

cluso a nivel constitucional, como sucede en nuestro --

pais.(Zi) 

(2b) Manuel Alfonso Garcia. Derecho del Trabaio Tomo l 
Ed. Jos0 Maria Boch. Barcelonb Espafta 19~0. Pftg.181 

(:7) Nestor De Buen. Ob. Cit. Pág. 622. 
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Sin embargo hemos <le mencionar que a6r1 cuando un 

grupo de trabajadores o de pntrones, constit.uyan sindi 

catos para lograr s11s i11turescs comunes, o porque sc;l 

muy numeroso por los i11tegrantes que forme11 cada orga-

nismo sin<lical, no quiere decir que constituynr1 tina 

tuerza social, pues si bien so11 la expresión de una 

clase no t.endr&r1 o no podrfrn tener la proyecci6n de 

fuerza social, sino hay en estos una organi:ación, lo_ 

cual es sinónimo de fuerza. Nisma que ademfis requiere_ 

de una legitimidad lo q11c va a constit11ir un elemento 

de poder, y esta caracteristica se la va a imprimir el 

derecho. Lo que significa que su actividad ha de desen 

volverse dentro de un contexto jurídico, que es lo que 

le darfi la fuerza en sus actividades y metas por alean 

zar. 

Como nos dice Claude Heller: "El Derecho organi-

za al poder, lo institucionaliza y contribuye a legiti 

marlo, aunque también proporciona los elementos de ga-

rantía frente a lo• posibles abusos y arbitrariedades 

por parte de quienes lo ejercen".(28) 

(28) Claude Hcller. Poder, Política y Estado. Ed. 
Anuies. México 1976. Pág. 14. 
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C A P 1 T U L O S E G U N D O 

ANTECEDENTES HJSTORICOS DEL SINDICALISMO 

1.- EDAD ANTIGUA, EN GRECIA, EN RO~L~ 

2,. - EN LA EDAD MEDIA 

Et\ INGLATERRA 

4.- EN FRANCIA 

5.- EN ALEMANIA 

6.- EVOLUCIONEN MEXICO 

a) REGIMEN COLONIAL 

b) EPOCA INDEPENDIENTE 

e) PERIODO A PARTIR DE LA 

REVOLUCION DE 1910. 



La nsociaciGn profesional. es uno de los fines -

primordiales en la constitución <lel sindicato, toda -

ve~ que sin este clcinento se dnria otro tipo de organi 

zn·ción~ pero no unn sindical. Pues siendo sus fino.lid~ 

des religiosas, se tratara de unit cofradia, si tiene 

objetivos primordialmente políticos sería un partido 

politice, grupo de poder sin que esto quiera decir ciuc 

~ sindicato no se encuentre ligado por sus actividades -

a la politica. Y aunque algunos autores opinan que -

dentro de la Edad Antigua no se pueden considerar como 

antecedentes a los Collegia Epificum, en Roma; las es

tarías y dranias en Grecia, nosotros cons1dcramos que 

estas figuras remotas, de alguna manera constituyen la 

gestación de lo que algún día iba a ser la asociación. 

De tal manera que a continuación se expondra de manera 

general lo que era el trabajo en esas ciudades. 

1.- EDAD ANTIGUA. 

En los pueblos primitivos, escasos son los datos 

laborales en documentos remotos, como por ejemplo en -

el Código de Hamurabi donde se alude a que la sociedad 

estaba formada de hombres libres, esclavos y una clase 

intermedia denominada "manchkinu"; en la antigua India, 

se ~abe de la existencia de asociaciones, corporacio--
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nes, llamadas "sreni" integradas por agricultores, Pª2.. 

tares, banqueros y artesanos, formando <le esta forma -

castas (asociaciones que se encontraban gobernadas por 

un consejo y tenían capacidad para estipular contratos 

y comparecer en juicio). CZ 9 J 

EN GRECIA. 

En la Edad Antigua, el trabajo era principalmen-

te serv: L, aún cuando había el <lcsempciio de ln indus- -

tria familiar r la agrupuci6n de los art.esnnos en col~ 

gios, siendo el trabajo material un labor reservado -

para ln clase que carccia de libertad, ya que cansti--

tuía una denigración. 

Y en Grecia habla dos clases de organizaci6n: la 

del trabajo servil y la coalici6n de artesanos libres. 

Dentro de esta filtima se e11contraban las estarias, que 

revestían un carActcr político, y las eranlas, de nat~ 

raleza os :stcncial y mutualista. C30) 

En efecto pal'a el considerado ciudadano, no era 

digna una ocupación, como ellos definían de 1tvil 11
, lo 

{29) Miguel Hernainz Mlrqucz. Tratado Elemental de De
recho del Trabajo. Tomo IJ. 12 Ed. Madrid 1977. -
del Instituto de Estudios Politicos. pág. 48. 

(30) Anua1·ia Jurídico. Vol. VI Año 1979. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Ed. UNAM. México 19SO-:
Formaci6n Hist6rica Juridica del Sindicato. plg.262 
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que aunado con la esclavitudp hizo que las manifcsta-

ciones del trabajo material tuvieran un muy limitado -

dcsa;rrollo. Aún cuando en una Ley, lo de Salón, se -

peTmitía a los diversos colegios de Atenas y particu--

larmente a los de los navegantes, darse así sus regla

mentos internos, siempre que no fueran contrarios a --

1.as leyes del Estado. (3l) 

EN ROMA 

En este pueblo se desarrollaron las llamadas c~ 

llegias que eran congregaciones de artesanos, con ca-

rácter religioso y mutual, que constituyeron la figu

ra pro~otipo del asociacionismo antiguo. 1;stas agrL1-

paciones que tuvieron su fundamento en la religi611 -

mfis tarde se fueron plasmando de un car5cter profesi~ 

nal. Se dice que su desarrollo se debe a Numa o a --

Servio Tulio, pues aunque tenían apariencia externa -

de agrupaciones profesionales, no tenían el signific~ 

do laboral y corporativo que se desarrollo en la Edad 

Media, ya que revestían un carácter religioso y ten--

dian a ejercer influencia en la vida pública. Ten[an 

fondos propios y mantenían una organizaci6n de soco-

rros mutuos, siendo voluntaria la permanencia en 

(31) Miguel Hernainz Márquc:. Ob Cit. pág . .\8. 
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ellos, permitiendo incluso, previa autorización de sus 

dueños que entraran a formar parte los esclavos. C3ZJ 

Con posterioridad, durante el imperio, los coll~ 

gias cpificum logrnron su desarrollo, originado por la 

disminuci6n del número de esclavos y el creciente adv~ 

nimiento de 13 artesanía practicada por los hombres l~ 

brcs. Durante el mandato de Marco Aurclio y de Antonio 

el Pia .e·~- consiguieron algunos privilegios; ya en la_ 

épocn Lt.' ·.lcj andro Severo tra:.ó una nueva organizaci6n, 

delimitando las profesiones y exigiendo a cada colegio 

la red.:icción de sus propios estatutos. Sin embargo ni 

en esta época llegaron a constituir organizaciones de_ 

artesanos, porque sobre el intcrEs profesional prevale 

ció el espíritu religioso y mutualista. 

Ademfis estas organizaciones a que hemos hecho r~ 

ferencia (collegia epificum) cumplian más bien con el 

ritual ':imiliar dado que el paterfamilias tenía la obli 

gaci6n Je enseñar su trabajo al hijo y Este tambiln la 

obligación de continuar el trabajo del padre y si era_ 

huérfano debía continuar el trabajo del suegro y, en -

ausencia de este familiar no consaguínco, el Estado 

señalaba el trabajo que debía desarrollar el hijo. 

Por lo que los Collegia Epificum no son antecc--

(32) Ibidem. pág. 55ss. 
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dentes reales de la asociaci611 11rofesional porque eran 

meras organizaciones colaboradoras del arte de la gue

rra y del ritual familiar. J>ucs no es posible canee--

bir• que la práctica do la esclavitud pudiera ser fucn-

te de la creaci6n de una conciencia en el trabajador -

y como parte de una economía en ese periodo de la his-

toria. (33) 

2.- EN LA EDAD MEDIA. 

A la caida del imperio romano, comienza la edad_ 

media, cuyos orígenes los encontramos en el colonato.· 

Figura en la que el colono era una persona vinculada a 

la tierra y que gozaba de una condición mixta entre la 

esclavitud y la libertad, situación motivada por cau-

sas diversas, especialmente cuando por el abandono que 

de la tierra hicieron los hombres libres, así los pro-

pietarios territoriales, se vieron obligados a confiar 

la a esclavos, mejorados de condición )' tambHn por el 

hecho de que los hombres libres pero miserables entre-

garon sus tierras a hombres poderosos que se les deja-

ban a titulo de colonos. Incluso se dice que algunos_ 

emperadores enviaban a los bárbaros recién introduci-

dos al imperio a tierras lejanas para que las cultiva-

ran., Llamándoles a los colonos como 11 servi terrac 11
, es 

(3~) Juan Estrella Campos. Ob cit. pág. 3-o. 
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decir esclavos tlc la tierra, ya que no podían abandonnr 

la. ( 34) 

Con el dcsmcmbrmniento de Ja unidad política y t.!: 

rritorial del imperio romnno, las agrupaciones corpora-

ti vas se forman en torno a las ciudades, dcsenvolviéndE. 

se alrededor <le las villas y aldeas medievales, 6poca -

en que la estructura ccon6mica de la edad media corres

ponde a lo que podría denominnrselc la economía de ciu 

dad, y ':le en tiempo vino a sustituir la economía fami

liar, J~l;iJo a la cvoluci6n de los grupos sociales y el 

fen6mcno Je la scdcntari:ación, motivado por el ~entido 

de asoci¿l)Jili<lad como la natural limitnci6n del hombre-

para conseguir por sí solo diversas finalidades de su -

rida~ pnrn cuya obtcnci6n necesita valerse de agrupaci_!?. 

ncs superiores. Razones que :tl concretarse en necesida 

des ccon6micas, sociales y profesionales, diversamente

combinados en ca<la momentos hist6rico, han sido origen-

tanto de las corporaci enes de los pueblos antiguos (Gr~ 

cia, l{oma), como de los gremios, hermandades y córpora

ciones posteriores y aón de los más modernos sindica---

tos. 
( 35) 

(34) Guillermo Camacho Hcnriquez. Derecho del Trabajo. 
Teoría General y Relaciones Individuales. Tomo 11. 
Eu. Depalma Buenos Aires 1976. Pág. 37. 

(35) Miguel Hernainz Márqucz. Ob cit. 
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Las corporaciones son el centro a11·c<l0Jor de las 

cuales gira la nctividud laboral, siendo la corporn---

ci6n, la comunidad Je artesa11os o comerciantes, que --

constituidos legalmente en sociedad, iniciando y pro--

pulsando el desarrollo industrial y mercantil de las -

diversas artes e industrias. 

Y cada corporaci6n estaba formada por los que -

practicaban un detenninado oficio, cada oficio tenía -

sus talleres y al frente del taller estaba el maestro

que tenía bajo su autoridad al oficial y al aprendiz.

Por enCima de todos estaban los cónsules, quienes con-

su cuerpo consultivo administraban la justicia y cxi-

gían el cumplimiento de los reglamentos. 

El taller, donde se desempeñaba el trabajo estaba 

a cargo del maestro, quien a su vez tenía la direcci6n 

de los oficiales, o compañeros y a los aprendices. El 

aprendiz, era el primer grado de la jerarquía corpora-

tiva, por el que se ingresaba en el gremio en virtud 

de un contrato escrito entre el maestro y los padres o 

tutores del aprendiz, realizando ante escribano públi~o, 

la duraci6n del aprendizaje variaba seg6n los oficios. 

(36) 

(36) Revista de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Facultad de Derecho. y Ciencias Sociales. Tucum5nl96 
Pág. 142 SS. 
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Presentando las corporaciones de la edad media 

las siguientes características fundamentales: 

a.- Su orientación, adem&s de profesional era religio

sa, ya que en ellas se obligaba a prestar juramen

to a sus miembros; 

b.- La obligatoriedad y la exclusividad dentro de cada 

prc~~si6n, para ejercer un oficio era necesario -

cst·:r inscrito en la correspondiente corporaci6n -

y sólo así podian trabajar los que se c11contrascn 

en tales condiciones. Ejerciendo así un claro mo

nopól io; 

c.- Estaban 6nicamcnte formados por patrones, y s6lo -

más adelante se permite formar parte de ellos a --

los aprendices ~· los obreros, que se les pro--

hibía formar parte entre sí de toda clase de aso-

ci~~ iones; 

d.- Hac!an descansar la relación existente entre los -

diversos grudos profesionales en una base altamen

te personal y progresiva, siendo la mutua lealtad_ 

y ayuda bases fundamentales en el trato entre maes

tros, oficiales y aprendices. Asimismo eran bien 

tenidas en cuenta la obediencia y la jerarquin; 

e.~ Ejercían un evidente papel de seguros sociales, en 
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cuanto se establecían en estas socorros mutuos. C37 ) 

De las características yu citadas y de la situa

ci6n en que se encontraban las corporaciones, dado que 

se logr6 la rcuni6n de maestros de la misma especiali

dad para defender la calidad de su trabajo y evitar -

competencias ruinosas, presentaron \'entaj as e inconve~ 

nientcs, que a continuaci6n enunciamos. 

VENTAJAS DE LAS CORPORACIONES 

a.- Ofreció seguridad meterial y espiritual a sus - -

agremiados; 

b.- Obtenían la protecci6n de sus compañeros en época 

de crisis, y los preservó de la desocupación y el 

desempleo; 

c.~ Propició la instrucci6n técnica, garantizando al 

mismo tiempo la buena y legítima mercancía; 

d.- Se prohibía el trabajo nocturno; 

e.- Tenían descanso los días festivos, derivado esto 

del cumplimiento de los fines religiosos de estas 

Organizaciones; y 

f.~ La exigencia de cubrir salarios mínimos. 

DESVENTAJAS QUE ENCONTRABAN EN LAS CORPORACIONES: 

a-- Por su rigidez legal y su hermetismo se limitó la 

(37) Miguel Hernaiz Mlrquez. Ob. cit. pfig. 56. 

- 39 -



libre iniciativa creando discriminaciones entre --

sus integrantes y los operarios (maestros) no afi-

liados. 

b. - Insuficil!ncia salarial lo que propició el nacimie!.!_ 

to de asociaciones oficiales, conocidas como com-

pagnonnagcs. (JB) 

Con posterioridad las corporaciones empezaron a 

decaer ~~}11do a que por la formación cerrada de los 

gre1nio~ siendo difícil el acceso a ellos; la dificul--

tad de ascenso en el mismo pues existia el 11ccho de --

ser hereditarios. Lo que aunado con los grandes descu-

brimie11tos geográficos, se abren 11uevos mercados, y la 

capacidad pro<luctiva se vuelve insuficiente para el ca 

mcrcio local y mfis aun para el exterior; el maquinis1no 

substituye la mano de obra. 

Destruida la organización corporativa medieval, --

también por disposiciones gubernamentales de fines del 

siglo XVIII y en diversos momentos del XIX, los traba-

jadores subordinados se concentran en enormes fábricas, 

donde son sometidos a un régimen laboral de indefinida 

situación provocada por la revolución industrial y ca~ 

diciones de trabajo, como jornada agotadora, salarios_ 

miserables, lo que cstimul6 la defensa profesional, a 

(38) Amwrio Jurídico. Vol. VI. 1979. Ob. cit. pág. 
2ó4 SS. 
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través de la solidaridad interna en cada lugar de tra

bajo. Surgiendo de tal forma por la conciencia de nece

sidades y aspiraciones la unión en todas las esferas --

humanas (la fuerza). Los sindicatos estaban prohibidos, 

pero la convivencia obrera en los talleres y el compafi~ 

rismo, los mantenía en constante asamblea. Surgiendo --

urta· pugna pues los patrones en la medida de sus fuerzas 

y en la de los poderes pdblicos, se o¡>usiero11 a las ac-

titudes sindicales de los tr3hajadnrcs. Pugna coticret~ 

da en huelgas y otros choques de violencia, lo c1u~ ca--

ractcriza la segunda mitad del S. XIX en los países -

más d~sarrollados industrialmente. C39 l 

liemos de 11ombrar ~n los antecedentes hist6ricos, a 

los paises que tuvieron mayor reelevancia y que fueron_ 

a su vez _una guía ideológica para las trascendentales -

modificaciones que el mundo experiment6. Esas naciones 

a citar con posterioridad ser5n: Inglaterra, Francia, y 

Alemania, sin embargo no obstante.· que estas naciones -

hubieran marcado grandes cambios, no por ello dejaremos 

de mencionar a nuestro pais, M6xico. 

3. - EN INGLATERRA. 

A principios del S. XIV, se comenzaba a gestar la 

(39) Guillermo Cabanellas. Compendio de Derecho Labo-
ral. Tomo II. Oh. cit. pág. 8Sss. 
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idea de justicia social que venia provocdndose desde 

mediados del S. XII, debido a la gran demanda que de 

los productos agrícolas, existía como consecuencia de -

su enc~recirnicnto 1 pues 1:1 Gran Bretaña, había sido a:~ 

tada por la peste negra, lo que trajo que la mayoria de 

la población y en especial la campesina se segregara. -

Por lo que los señores feudales temerosos de que los --

obreros ~·~brcvivientcs exigieran mayor salario, gestio-

naron .:.ini:c el Parlamento la "Ley de Exccpción 11 (1350),-

con la 4ue se l1acia retroceder a las clases trabajado--

ras al 11ivcl ecor16mico de perccpci6t1 monetaria 1 que te

nian <los años antes, siendo que la inflación continuaba. 

En 1381 hay sublcvacioncs 1 exigiendo se protegiera_ 

a las comunidades contr3 los excesos, los que se habian 

hecho intolerables, solicitando la libertad de disponer 

de su fuerza <le trabajo, ya que en la gran mayoria de -

los casos eran obligados a trabajar gratis. Subleva- -

ci6n que ~n principio triunfó, ya que el mismo Ricardo 

III, quien les concedi6 la libertad e igualdad de dere-

chas, debido a las presiones que ejercieron sobre él el 

clero y la noble;:a, falta a su palabra. C40J 

(40) Guillermo Gravito Escobar.- Tesis Profesional- Bre 
ves Apuntes para la historia del movimiento obrer~. 
México, D.F. 1953. pág. 21-26. 
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_ De tal manera que la libcrtnd de co¡1lici6n y aso

ciaci6n profesional estuvieron prohibidas existiendo -

incluso sanciones de tipo pc11al para los trub~ljadorcs -

que' se unieran con el prop6sito de defender sus intere

ses comunes, l:aci6ndosc por ende famosas las luchas Cfil 

prendidas por las Trade Unión (unión de trabajadores), 

para conquistar el derecho de coalici6n y asociJci6n -

profesional. 

Como antecedentes de las Tradc-Uni6n, tenemos a las 

primeras en 1720, en que los maestros sastres de Londres 

se lamentaban con el Parlamento, fonicntando así una as~ 

ciación para aumentar los salarios, para lo cual cada -

uno de los miembros se anotaba en los libros de rcgis-

tro preparados para tal efecto en las oficinas de colo

caci6n o de rcuni5n en las que habitualmente acudian, -

además de haber reunido con anticipación sumas conside

rables para defenderse en caso de querellas. Acción en 

la que se buscaba el mantenimiento de lo.e; reglamentos -

tradicionales, toda vez que quienes propiciaron ese mo

vimiento no surgieron de las masas miserables, sino por 

obreros cuyo nivel de vida, había sido protegido por -

unos reglamentos administrativos y consuetidinario:?_que_ 

codificaban el aprendizaje y limitaban al número de - -

obrer.os. Por lo que el móvil que los impulsaba, era de 

tendencia para conservar lo que habían tenido y no revo-
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lucionarias. 
( 41) 

Entre los levantamientos más notables, cabe mcnci~ 

nar, a las revueltas de Lyon de 1831 a 1834, en la indu~ 

tria de sedn, los obreros lograron obtener un contrato -

colectivo con el Patronato, a6n cuando dcspu6s, 6ste se-

negó a cumplir después de haber firmado, generando un --

grave conflicto, en el que el Estado intervino a favor -

de las cmprcs¡1s, sometiendo con violencia a la rcbcli6n. 

Pero si11 r ·ndirse los obreros lo intentaron de nuevo, te 

nicn<lo como resultado que las autoridades promulgaran en 

1834 un decreto con el que se prohibiera la creación de

cualquicr ag1·upamiento diferente a la mutt1nl. C4 ZJ 

Y siendo hoste la Ley Jel 29 de junio de 1971 en 

que se reglamenta ln asociltci6n profesional, dot6ndola -

de personalidad jurídica. 
(43) 

4.- EN !-RA.:.C!A. 

Aquí también estuvo prohibida la libertad de coali 

ci6n y de asociaci6n profesional, existiendo incluso san 

(41) Gcorgc Lcfranc. El sindicalismo en el Mundo. Ed. 
Oikos Tau, S. A. Barcelona 1974 pág. 13-15. 

(42) Anuario Jurídico. Vol - VI. At1o 1979, Ob.citpiÍg. 272. 

(43) Resallo Bail6n Valdovinos. Lcgislaci6n Laboral.-
El!. LUISA. México 1984. ptig. 69 y 70. 
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cienes de tipo perta!, por considerarse la unión d~ tra

bajadores contraria al ordc11 público, teniendo que li-

br~r los trabajadores luchas para conquistar el derecho 

de •asociac.i6n. 

As! tenemos que comienza en Francia la etapa den~ 

minada como el periodo de prohibici6n, que va desde la_ 

promulgación de la Ley le Chapelier del 14 de julio de 

1791, hasta 1849. En este periodo la citada ley realizó 

un informe expresando que los grandes peligros para el_ 

orden público nacen de 11 la contravención de los princi

pios constitucionales, que suprimen las corporaciones 11
• 

Sefialando en la misma ley, san el on es scvc ras para sus -

infractores y haciendo especial énfasis en la prol1ibi-

ci6n de asociarse y hasta de reunirse, declarándolos de 

manera tásita, ser contrarios al interés público, a los 

intereses de los propios individuos, patrones y trabaj~ 

dores. 

En 1848 inicia el llar.i.a<lo periodo de tolerancia,· 

en el que el movimiento obrero en Europa es más intenso 

y particularmente en Francia, año en que aparece la prl 

mera revolución soci3l, 1novimicnto que es influenciado_ 

en gran parte por el nar.ifiesto del Partido Comunistu, -

de· Carlos Marx y Federico Engels. Revolución que trae -

aparejadas modificaciones en las leyes represivas, de-

jando de ser delito la coalici6n y la huelga, aOn cuan-

- 45 -



do no sean reconocidas expresamente con10 ejercicio de --

un derecho. 

Y es a través de la Ley de 25 de mayo de 1864 en -

c¡uc se suprime el decreto de coalici6n que es sustituido 

por el atentado a la libertad de trabajo. 

Despu~s. y¡¡ en el período de reglamentación, las -

asociaciones sindicales proliferanp tanto las patronales 

como oh1 :-:1s, surgiendo la "federación de trabajadores -

socialistas" <le inspiración maxista; "la unión de cáma--

ras sindicales obrcrn.s 11
, const:ituida por obreros no so--

ci3listas, la t\l1e tenia tendencias mGitiples. Y en gen~ 

ral estas cr3n organi:acioncs que tcnian por objeto la -

defc11sa <le los intereses econ6micos, industriales, come~ 

ci;1lcs y agrícolas. 

Llegando a consagrarse el derecho de asociación 

profcsir:1al a partir tlel 1° de julio de 1901, en virtud_ 

de atribui rsele ya personalidad jurídica. C44 l 

Pues co~o h3biamo~ mencionndo con anterioridad hu-

bu can1bios en las leyes que prohibian la asociación, pe-

ro afin no se encontraban estas modlficaciones reconoci--

das corno derechos. 

(44) Ncstor De Buen. Ob. cit. Tomo Il. pág. 565 a 570. 
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5.- EN ALEMANIA. 

En esta naci6t1 la lucha por la libertad de coali-

ción se desarrollo en forma más lenta, que en otras, co~ 

quistando el derecho de coalición a trav6s de la Ley de 

Bisrnark de 1869 (emperador de Alemania que otorgó dcre-

chos laborales a su pueblo}. 

En el S. XIX, en Alemania, se ve a una n;:ición so- -

cialmcnte atrasada y empobrecida a consecuencia de la -

dcsastroza guerra de los Treinta años. El gremio estaba 

en decadencia realizándose un cambio poco a poco para e~ 

tablecer una situaci6n diversa a la semifeudal qt1c la 

regia, acrecentándose por ello la división entre los se~ 

tares de los poseedores y los desposeidos. Habiendo por_ 

tal motivo luchas e insurrecciones. 

Entre los principales personajes que propagaron- - .. 

ideas socialistas en Alemania estaba un sastre llamado -

Waitling, quien había convocado en Paris a los pensado-

res más destacados del socialismo utópico (Bebeuf, Saint 

Simon, Fouricr~ Cabet), quien a través de la revista - -

ºLa nueva generación" en conjunto con sus colaboradores 

iniciaron una tenaz y efectiva campafia de difusión revo

lllcionaria socialista en Alemania. Procurando que el 

proletariado se diera cuenta de su clase y adquiriera 

conciencia de ello. 
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T3mbi6n hay 1a influencia de Carlos Marx, quien 

difundió su pensamiento a través de la gaceta del Rhin, 

fomentando la agitaci6n y la rebcldia contra el gobierno 

y la sociedad burgt1esa. Sin embargo esta publicidad fu6 

censura<la. 1\unquc no siendo su única publicación pues -

pnra ts.¡s, ya circulaba en alcman la obra el ~anifiesto

dc1 P::irtido Comunista. Pero a pesar de que no se dejaba_ 

<le ccsilr "n el intcrtis por el J.esarrollo del socialismo, 

no se \·1.:' remedio a la situnción de los obreros y camp~ 

sinos, el hambre crecía y el descontento aumentaba. 

Otra de las grandes iiartici¡iaciones en la lucha de 

Alcm:1ni.1 ft16 la <le Bisn1ark, quien se percat6 de la impo~ 

tancia <lcl desarrollo obrero, tratando facilitarles el -

desarrollo obrero, con la crenci6n de condiciones de tr~ 

bajo m~s justas, y así el 21 de junio de 1869 se expidió 

una reglamentación bastante complct:"I de la cuestión lab~ 

ral, co11 la que se marca una etapa en la legislación de 

la ~pOCil, 

Con posterioridad en 1881 qucd6 establecido el se

guro social; en 1883, el seguro de enfermedad; en 1884 -

el de accidc11tes; e11 1889 el seguro contra la vejez e i~ 

validez. Sin embargo adn no se veían satisfechos sus - -

a11l1elos. Y es hasta 1918, poco después de la abdicación 

<le Kaiser, en 4ue ::;e l::in:o. u11a proclama 4ue expone las 

idc:1s que inspiraran a la revoluci6n. y tres dias des- -
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pués reunicndosc las centrales de trabajadores celebran_ 

un convenio, rcconoci6ndoselc personalidad y obligándose 

a substituir los contratos individuales <le trabajo por_ 

contratos colectivos. Surgiendo despuGs los decretos --

13 y 23 de noviembre y 23 de diciembre de 1917, 23 tle -

febrero y 4 do marzo de 1919, que u su vez reprodujeran_ 

lds peticiones que serían aceptadas en la Constituci611 -

de Weimar 1 como son 1 a jornada mtíxirna de 8 horas, ayuda_ 

a desocupados, comitGs de trabajadores y empleados, nue

vos procedimiento de conciliaci6n, reglamentación del -

contrato colectivo y reglamentación del trabajo del cam

po. Así a partir de la Constitución de Weiinar, hay un -

refle"jo en el mundo en cuanto a el florecimiento del de-

rocho del trabajo, adquiriendo a su vez el derecho inte~ 

nacional un auge no.table. ( 4 5) 

6. - EVOLUCION EN MEXICO. 

a.- Régimen colonial. 

Durante la conquista, la idea de los conquistado--

res era que la conquista, valga la rebundancia, les pro-

porcionaba el derecho de adjudicarse no solo las tierras 

a tlontle llegaban sino además a los indios que habitan 

en ellas, pues después tle todo lo que buscaban era la 

( 45) Guillenro Gravito Escobar. Ob. cit. pllg. 34-44. 

- 49 -



obtención de mnno <le ob1·a, para hc11eficio propio, aunc¡ue 

fuera a costa del sacrificio de otros, en este cnso de -

lo" indígenas. l 46 l 

Al const1mnrse In conquista~ ln base de trabajo de_ 

la economía novol1ispana, fue la encomienda, la que te6ri-

camcntc cstnh.:i. inspi r.:1<la en fines de protccci6n:. defensa-

y cristiani:aci6n del in<lí~cn:L Así la encomienda perse

guía fine_~ rel i.~üosos y fiscales, los primeros porque los 

coloni~ad-res csp~fioles contraían el compromiso de cris--

tianiZ.:1r a los indios, a cambio de tributos y servicios 

de éstos últimos, prc\·alccicn<lo los objcti\•os fiscnles. 

Ya que n los co11quistadorcs no les importaba si los indios 

que teninn a SLI cargo pudieran morir por los trabajos tan 

forzados u que eran obligados, pues su pérdida era susti

tuida, sin tener para el colono ningún valor, los encomeg 

dndos, a quienes se les obligaba a pagar tributos cada w-

ve: rn5s gravosos. 

Dichas encomiendas se realizaban, porque Cortés co

munic6 al rey <le Espafi:i que: "el único medio de mantener 

la tierra" era a través de la encomienda y el repartimie!!. 

to. Además contribuyen a su formaci6n, factores como son 

el que el conquistador vera en los indígenas la abundan--

cia de mano de obra, esto aunado a que 6stos no tenían --

(46) Máximo A. Garcra Fabregat. Revista. Pcnsrunionto Poiítico. Vol. -
XXII. NCnn. 85. mayo 1976. ~l§xico, D.F. p5g. 69. 
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conocimiento de la utilidnd ni significaci6n de la moneda. -

Lo que junto con la carestía de los conquistadores por fa! 

ta de crédito, hacia de estas figuras, las más propici3s,

para ~nriqueccrsc a costa del trabajo <le otro. 

Con posterioridad y gracias a Bartolome de las Ca

sas, en 1542 se dictaron lns "Nuevas Leycsn, l:ts que esta

blecieron buen trato para los in<lfgcnns, libertad para los 

esclavos cuyos ducfios no <lemostraran poseerlos en virtud -

de un título legitimo, que no se emplearan como cargadores 

a los indios sino cuando ello fuera inevitable por falta -

de bestias de carga o de caminos. Sin embargo no tuvieron 

practica, ya que fueron suspendidas, debido a las rnUltiples 

protestas, uutorizando a los cspafiolcs para que continua-

sen disfrutando del trabajo de los indios. Con lo que mi

neros españoles y encomenderos se encontraban satisfechos, 

hasta que por real cédula el virrey don Luis de \'elasco 

(16 de abril de 1550) se acuerda que se les diera la líber 

tad a los indios cuyo origen de esclavitud no se probara -

legal. Por lo que al tener conocimiento de esta disposi-

ci6n le manifestaron al virrey Velasco el retrazo que su-

friría la minerfa y con ésto, la disminución de las rentas 

reales. Mis sin embargo el virrey respondió de manera enl~ 

gica que: 11 más importaba la libertad de los indios que las 

minas ~e todo el inundo, y que las rentas que Je ellos PCE 

cibih la Corona, no eran de tal naturaleza que por ellas 
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se hubieran de atropellar las leyes divinas y humanas". 

con el tiempo la encomienda va perdiendo su importa~ 

cía como r~gimen de trabajo, a pesar de que habfa sido pe~ 

petuadn a trav~s de la sucesión de que eran objeto. 

El repartimiento o cu~tequil, era a fines del siglo 

XVI, la facultad que tenían los alcaldes mayores, de sacar 

de los •1cblos de indios, la gente ncccsar1n pnra el trub~ 

jo de l:.~ minas y cultivo de los campos, durante una semana. 

Pero por fortuna el repartimiento hubo de desaparecer por -

su crueldad, ya que los indios eran sometidos a trabajar 

en lugares n1uy distantes, con durísimas jornadas, por un 

reducido sal;1rio. Siendo en 1632 cuando se ordcn6 la suspc~ 

sión de los r~p¡lrtiinicntos forzosos con excepción de los des 

tinados a la mincrfn. 

Con la introducci6n del trabajo asalariado en las mi--

nas, 1;1 encomienda fue desapareciendo, sustituyéndose por -

el trabajo a jornal o peonaje, el cual creci6 rápidamente 

al producirse la adscripci6n del trabajador a la tierra, -

por motivo de deudas ( anticipos, deudas hereditarias y P! 

go de tributos). (.17) 

Así tenemos que durante la colonia, sdlo hubo insti tu 

ciones importadas de Espafia, siendo a petición del Padre <le 

los Indios, Fray Bartolomc de las Casas, Obispo de Chia--

(47) -Agustin CulY Cáno\·as".lhstorin SoCial y Econ6mica de ~lé

xico.Et! Trillas.24n.cd .México 1983.png 60 ss. 
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pas, quien varias veces fué u Espafia [l abogar por los in-

dios, exigiendo' para e11os mejor trato, Je :iqul ln promul

gaci6n de las Leyes da Indias, que fueron como si no exis

tiera~ ya que no tuvicro11 aplicaci6n alguna, pues era nec~ 

saria la mano de bbrn gratuita, porque s6lo de esa forma -

se ·producía el alimento del campo y el oro de las minas, -

destinado a las alfoTjas de la corona española e incluso -

a las del mismo rey. 

Y poT haber carecido de aplicación estas leyes de -

Indias no se les de la importancia de antecedentes del De

recho del Trabajo y menos aún de la asociación profesional. 

b.- EPOCA INDEPENDIENTE. 

Al declararse !léxico autónomo de España, se pone fin 

a la esclavitud, pero la situación de trabajo en los cam-

pos no cambia, ni las labores realizadas por los gremios -

que conservan las mismas caractcr!sticas de la época ante

rioT, ya que se continuaba con el problema de la discrimi

nación racial, negando al indio y al mesti:o el acceso al 

gremio, continuando en este la particularidad de ser una -

unidad cerrada y hereditaria. Pues se les prohibía a los_ 

indios el ejercicio de las artes y de los oficios extran-

jeros: excluyéndolos de los empleos y cargos públicos, del 

comercio y de la industria. 
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Siendo hasta 1821 en que se realiz:1 la independencia 

de nuestrn patria, culminnn<lo el movimiento iniciado en --

181 O por e 1 cura Don Migue 1 lli<lalgo y Don Ignacio Allende, 

y que tuvo como causas: la cxistcncin <le privilegios, la -

imposici6n de gabelas (gravamen impuesto a favor del esta

do), ln formnci6n de la latifundios, la explotaci6n inicua 

de que eran objeto tanto ind[genas como mcztizos y la fal

ta de opor•.L ... \dades que se brindaban a los criollos. C4 S) 

Asi en ln insesante lucha, el régimen gremial marcó_ 

una gran influencia en el carácter de las primeras asocia

ciones, que se formaron sobre la base de la ayuda mutua, -

aún cunndo estas sociedades no tuvieron funciones propias -

de un sindicato, desarrollándose ºLa gran familia Artfsti-

cn 11
, 

11 La Sociedad Fraternal", "La Sociedad de artesanos y_ 

agricul tares"¡ todas estas sociedades formadas por influen. 

cia del régimen grc111ial, funcionando a base de una cuota 

de SO cts. mensuales, para que en un momento dado se les -

pudiera brindar un npoyo económico y moral en los diversos 

problemas que se presentaran a st1s miembros, como en caso 

de enfermedad o muerte. Sin embargo este tipo de sociedad 

llegó a la quiebra cuando las necesidades de los trabajadQ 

res rebasaron los estrechos marcos y horizontes organizat! 

vos de las mutualidades, llegando así a otra etapa de la -

organizoci6n nroletaria, el cooperativismo, tomado por el 

(48) Guillermo Gravito Escobar. Ibídem. pág. 49 a 53. 



artesano para hacer frente al capital. C49l 

Con las ideas que se venían gestando del coopernti-

vismo .brotaron sociedades nuevas, como por ejemplo: "la - -

nsociaci6n pótosina obrera", "cooperativa textil de puebla", 

"sociedad fraternal de sombreros", "sociedad de rneseros 11 
,

"sociedad de zapateros", etc. Distinguiendose por la mar

cada lucha del trabajo que representaba, la creación del -

"Circulo de Obreros de México" (1872), el cual se converti_ 

ria en la gran central mexicana de trabajadores, no s6lo -

por su inmensa mayoria de afiliados sino por sus objetivos 

.Y tácticas de lucha_ 

Y el 15 de marzo de 1876 el Circulo de Obreros conv2 

c6. a los trabajadores de todo el pais al primer congreso -

obrero permanente, que se reunió en la ciudad de 11éxico el 

f7 de abril del mismo año; lanzando un manifiesto a la Na

·ci6n fijando la posición de los trabajadores, en el que -

dem~ndaban el establecimiento de instituciones protectoras 

y surgiendo la creaci6.n de una procuradur1a del trabajo 

que velara el estricto cumplimiento de los contratos de 

trabajo a la implantación de salarios minimos. 

El congreso continúa diciendo, que en tales disposi

ciones se dedicar§ una atención preferente al asunto de --

(49) M&ximo A. Garcia Fabregat. Ob. cit. p&g. 61 y 62. 
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las huelgas; se ocuparfi de mejorar la condición tlc la mu--

jer-obrcra, }' se procurará que su clo.ro y conciso programa 

sea bien desarrollado y explicado en la Constitución. Ad~ 

más este congreso debe ser reconocido como centro de la --

gran confedcraci6n de las clases trabajadoras y que todas 

las sociedades se entiendan y realicen con ~l. para tener_ 

el prestigio y la fuerza de unión, única con la que pudi~ 

Tan salir ~vantc. 

Al r~~pecto, del nacimiento del Circulo obrero, en -

principio el General Porfirio Dfaz se mostró amable, pero 

mientras no J1ubo un desarrollo suficiente y los trabajado-

res carentes de una conciencia de clase no pugnara por ex~ 

gir el reconocimiento de sus derechos, pues hasta el mame~ 

to se habfan conformado con los órganos del mutualismo y -

cooperat i visfflo. 

Pero al percibir que el núcleo obrero iba en creci--

miento intent6 terminar con sus anhelos, y en 1880, obsta-

culiz6 al Congreso, que se realizaba, con lo que ya se ca-

ractcri:abn al régimen porfirista por su violencia, claus~ 

ra de órganos periodfsticos y la aplicaci6n de las leyes_ 

en los tribunales de forma arbitraria. (SO) 

Sin embargo, pese a la intensi6n que de manera vio-

lenta se trataba de obstaculizar la unión de los obreros,-

(SO) Guillermo Gravito Escobar. Ob. cit. p5g. 52 - S7. 
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hubo en esta trascendencia histórica del movimientp obr~ 

ro, los hermanos Flores Mag6n, quienes a través de las 

columnas de su peri6..iico "Regeneración", procuraban despertar 

en las conciencias de los trabajadores su situaci6n, y 

que a la vez su voz se escuchara, es decir tuvieran opi-

ni6n póblica. Así el movimiento obrero ya no s6lo pe<lirfa 

~ lucharía por mejores condiciones económicas sino JXIT tm 

cambio radical de las estructuras políticas, sociales y

económicas. Pues los acontecimientos que se iban demostra~ 

do hacían que hubiera la urgencia social de cambio. 

De aquí que en 1905 en San Luis Misuri, los Flores 

Mag6n en conjunto con Praxedis G. Guerrero, Juan Manuel--

Sarabia, Librado Rivera, Anselmo Figueroa y otros compa-

triotas, constituyeran: 11 la junta organizadora del parti

do liberal mexicano" y el 1° de julio del mismo año, lan

zan un manifiesto a la Naci6n mexicana, así como el pro--

grama del mismo partido. En este se tomaron acuerdos co

·mo la resoluci6n del problema agrario, pidiendo para los trabaja-

dores de la ciudad el derecho de huelga y la jornada de ocho horas. (51) 

Sobre el particular el régimen porfirista no se qu~ 

do con los brazos crtizados y siguiendo el mismo plan de -

(51) 
Angel Miranda Basurto .. La evoluci6n de Méxj.co. 2° ~u:rso 
para la escuela preparaton.a - E:i. Herrera. S. A. "'ª· ed. Mcx1co 
1973. pág. 263. 
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lucha fueron suprimidos los 11cri6dicos obreristas, sus di

rigentes perseguidos, encarcelados y otros asesinados, pues 

las empresas tenían una policía a sueldo, quienes se enea~ 

gaban de amenazar a los trabajadores. 

Pero pese a las circunstancias las causas de los 

obreros se vieron fortalecidas, dado el gran nGmcro de tr~ 

bajadores mineros y de la industria textil, que lograron -

organiza rs y por la importancia de su actividad en la --

época. As: tcncMoS a la huelga de Cananea y Rio Blanco,

comO representativas de el movimiento obrero, que lograron 

mayor cohcs ión. 

~n la huelga de Cananea se presentaron las siguicn-

tes situaciones: 

Trabajaban en el mineral de Cananea, en Sonora obre

ros mexicanos y norteamericanos, en donde prevalecía una 

situación u~ lcsigualdad pues los norteamericanos perci

bfan doble ;;.!ario, teniéndo igual trabajo y la misma cat!!_ 

gorra, siendo este uno de los principales motivos por el ~ 

que se unen C'n ]a citada "humanidad" los obreros mexicanos 

para hacer la pctici6n a los empresarios de que fueran ni

velados los sueldos. Pero no obstante de la forma pacifica 

de la petición, esta fué rechazada. Por lo que inconfor-

rnes los obreros se unieron acordando llegar a un movimien

to huelguístico. Pero de nuevo fueron rechazadas sus soli_ 

citudes, tncl1fi11dolas de imposibles (sueldo mínimo de cinco 
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pesos, ocho horas de trabajo, el emplea para el 75'!. de tr.e_ 

bajadores mexicanos en las minas, y tener derecho a aseen-

so). Huelga a la que se invit6 a los operarios de la mad!:_ 

rería,• del barrio "la mesa 11
, para ir acrecentando el movi-

miento, pero George Metcal f pretendiendo impedir la salida 

de los obreros hizo detonar una exploci6n, tornandose el -

movimiento violento, e incluso del Palacio Municipal sali~ 

ron tropas para proteger a la compafi[a extranjera. C5 ZJ 

Esta situaci6n ya se tornaba inconcebib~e, pues i11-

cluso el propio gobierno mexicano, dio apoyo a los cxtran-

jeras, debiendo haber sido su deber dar apoyo a sus ciuda-

danos, lo cual no hizo, pero la fuerza con la que se pro--

yecto este movimiento huelguístico y sus consecue,ncias hi

cieron que los acontecimientos de este tipo se cmpc:aran -

a producir, dando lugar a otro importante movimiento huel-

gu!stico, que fu~ el de Ria Blanco, por un grupo de obre--

ros tejedores, que acuerdan crear un organismo de lucha -

contra el clero, pero bajo la bandera de una sociedad mutu~ 

lista de ahorro para desviar sospechas. 

Pero la difícil lucha y gracias a que un obrero de 

_apellido Avila insisti6 en que se constituyera una resis-

tencia con el objetivo absoluto de oponerse a los abusos -

·de patrones. Y tras largas discusiones se form6 "El Gran 

(52) Guillermo Gravito Escobar. Ob. cit. pág. 61 a 63. 
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Círculo de Obreros Libres", en junio de 1906, cuyo órgano_ 

de publicidad fué el periódico denominado 11 Revoluci6n SÜ~ 

cia 1 11
, moti van do inquietudes industriales. (53) 

Aqui vemos que incluso en el nombre que adopta el m~ 

dio de difusi6n de "Revoluci6n Social 11 hace incapié en la 

persecución de los objetivos que desean, pues no se trata 

ya de mantener un empleo, de solicitar aumento, ya que niQ 

guno de su~ objetivos se vería realizado sino acontecía el 

cambio de L1 cstructur.:1 organizativa del gobierno, tenía 

que cambiar el régimen y después ya se derivarían los 

otros derechos. 

Las actividades textiles llegaron a paralizarse en 

93 factorins textiles, que abarcaban a varios estados de -

la República. Por lo que los empresarios acuden al Presi-

dente, solicit~ndo de él el arbitraje, pero como era 16gi-

co el laudo que pronuncia fué favorable a las empresas, --

por lo que los obreros mnnifcstnron su inconformidad, en -

huc1ga, pero ln situación operante de hambre hace que el -

7 de enero de 1907 se dirigan a la tienda de raya de Rio 

Blanco tomnndo lo que requerían para sus necesidades. De~ 

pués se dirigieron a Nogales y Santa Rosa donde liberaron 

a sus correligionarios, y gritando con el finimo de lucha:-

"abajo Porfirio Díaz, viva la Revolución Obrera". IlaticndS!. 

(53) Mlximo A. Garía Fabregat. Oh. Cit. plg. 65. 

- 60 -



se con las 'tropas del General Rosalino ~1artínc:z., y tras -

incesante lucha que parecía que sofocaba al movimiento - -

obrero, este se fortaleci6, hasta lograr la ca ida del Gen~ 

ral Porfi río Díaz. ( 54) 

c. PERIODO A PARTIR DE LA REVOLUCION DE 1910. 

Después de la caída del régimen porfirista, el pri-

mer intento de organiz•ci6n obrera fué el de los trabajad~ 

res tipográficos, en 1911, creando la Confederaci6n Nacio

nal de artes gráficas, fundada bajo el patrocinio de los -

periódicos, "El Radical" y "El Socialista". Con lo que el 

sindicalismo tuvo un periodo de gran auge, floreciendo di-

versas organizaciones en toda la República y especialmente 

en los Estados de Veracruz y Tamaulipas. Surgiendo en 1912 

la '"Casa del Obrero Mundial 11
, cuya fundaci6n marcó una 

época en la historia de las luchas sociales en México, y 

aunque en la misma había individuos de distintas tenden

cias, qued6 definida por ideas sindicalistas y revolucion~ 

rias, propugnando por la lucha de clases, por la organiz~ 

ci6n del proletariado siendo los principales medios que se 

predicaran para lograr sus fines, la huelga, el sabotaje,-

y el boicot. 

Queriendo la "Casa del Obrero Mundial" que fuera - -

(54) Guillermo Gravito Escobar. Ob. cit. pág. 63 a 65. 
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substituido totalmente el sistema de patrones y obreros y 

ganar la cmancipaci6n compcleta del trabajador, lo que se 

lograría rcconocié11dole personalidad jurídica a los sindi

ca les, tratando los problemas obreros en forma colectiva. 

El sindicalismo trit1nfaha en todos aspectos y el mo

vimiento obrero en general determin6 su rumbo, gracias a -

las ideas difundidas por los propagandistas y adictos a la 

"Casa del ,:';-'!':ro ttundial". Pero por desgracia en 1913, 

cuando la t: .s.1 organi:6 u11 mitin lanzando serios cargos al 

gobierno, aprovecho el Lic. Antonio Dfaz Soto y Gama, para 

desaserse del Presidente ~ladero, haciéndolo responsable y_ 

clausurando a su ve: la 11 Casa del Obrero Mundial", con la 

confiscaci6n de lns imprentas y demás bienes, prendiendo a 

varios de sus más destacados líderes e iniciando una pers~ 

cuci6n del organismo. 

En apoyo a lo que acontecía Don Venustiano Carranza, 

gobernador del Estado de Coahuila, desconoció el gobierno

del General Victoriano Hl1crta, lanzando el 26 de marzo de_ 

1913, "El Plan de Guadalupe", en el que señalaba la urgen

te necesidad de crear una lcgislaci6n para mejorar las co~ 

diciones del peón rural, del obrero, del minero y en gene

ral de la clase proletariada. 

El Cnrrnncismo triunfa y con 61 se reanudaron las -

actividades de la "Casa del Obrero Mundial", organizando -
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en el Distrito Federal a la "f.cdc1·ación de los Sindicatos 

Obreros" designando comisiones que partieron hacia todos -

lados del país en misión de propaganda y difusión de la --

ideología sindicalista que sustentaba la Casa. 

Y como en todo el transcurso de la historia al verse 

cada día más amenazador el gobierno con estas medidas de~ 

la "Casa del Obrero Mundial", opt6 por enviar destacamien-

tos del ejército a los principales centros de trabajo. Y

expidi6 un decreto el 2 de agosto de 191S, con fundamento_ 

en una vieja ley del 2S de enero de 1862, estableciendo la 

pena de muerte a los huelguistas. Motivo por el cual imp~ 

didos para organizarse se acogieron a las leyes más favor~ 

bles como era la de Veracruz en donde las leyes del Traba

jo de Agustín 11illán y Cándido Aguilar ofrecían cuando me

nos más garantías. Reuniéndose el S de febrero de 1916 en 

el puerto de Veracruz delegados de todas las sucursales de 

la "Casa del Obrero Mundial 11
, de la 11 Federaci6n de Sindic!!_ 

tos Obreros del Distrito Federal" y de múltiples agrupaci~ 

nes con el objeto de fundar un frente obrero que tuviera -

características nacionales. (SS) 

Ubicados en la época contemporánea, el 24 de febrero 

de 1936 surge la Confederación de Trabajadores de México -

·. (CTM), con Vicente Lombardo Toledano como secretario gene-

(SS) lbidem. pág. 67 a 72. 
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ral y Fidcl Velfizque: en ln Sccrct3rín <le Organizaci6n, 

Propaganda y Acuerdos. La CROM y la CGT, que para cnton-

ces, cstabnn ya reducidas a su mfmimn expresi6n. 

De 1934-1940, el Presidente Clrdenas continda la po

litica tendiente a unificar a las clases sociales, apoyado 

principalmente en los obreros, campesinos y las "clases -

popul.:ircs11 1 de tal manera que algunos historiadores ubican 

al rlgimen !e Clrdenas como aquél en que se consolid6 la -

dominaci6n de las masas por el estado mediante la afilia-

ci6n de estas agrupaciones ligadas al gobierno en concomi

tante apoyo. Sin embargo la alianza surge mucho antes, -

siendo las agrupaciones de trabajadores en México producto 

de una lucha incesante que se inicia a fines del pasado -

siglo, con los gremios, las hermandades, las uniones grc-

miales y los cfrculos obreros. 

El empuje de la clase laboral y su pacto histórico -

con la re\•oi .. ...:ión pcrmiti6 el proceso de evoluci6n ahora 

observados. Le poblacl6n se ha multiplicado, también los 

sindicatos pero no en proporción con la población, ya que_ 

tres cuartas partes de hombre, mujeres en edad y con nece

sidad de trahajo carecen <le organizaci6n y consecuentemen

te de toda protección social, seguridad y <lem5s prestacio

nes. 

Ahora no obstante de lo que se dice de la convenien-

- M -



cia política sohre la alin11zn <le las di1·eccion0s sindica-

les con los gobiernos de la rcvoltici6n, ha l1ahido la cobe~ 

tura de una lcgislnci611 laboral liUC se inicia Jlrccisamcnte 

en el Congreso Constituyente de 1917 en Qucr6taro, lcgisl~ 

ci6n que reconoce la existencia legal y social de los sin

dicatos, entonces nos preguntamos: ¿A que se debe el decre 

cimiento de la sindicalizaci6n y la lucha de clases? En -

términos generales porq11e el proceso de dcsnaturalizaci6n 

de los organismos sindicales se debe a el dominio y control 

de la burocracia sindical sobre las masas, más comprometi

das con los intereses patronales que con los mismos traba

jadores. 

Los enfrentaw.ientos no han dejado de suscitarse, dá~ 

<lose también en 1971 al iniciarse el deterioro de la econ~ 

mía mexicana, oscilando la lucha de clases de acuerdo a -

las situaciones econ6mico-sociales como son: pérdida del 

poder adquisitivo de los salarios, el crecimiento de los -

precios constantes y casi geométrico, mientras los sala

rios aumentan en proporci6n menor. En los casos de influe~ 

cia externa la inflaci6n constante en las orientaciones o 

compromisos dictados por organismos como el Fondo Maneta- -

rio Internacional (FMI), agudizan las desigualdades y 

alientan las condiciones de inconformidad de la población. 

E¿ cuanto a las funciones de los lideres sindicales, 

sean positivos o negativos son importantes sus resultados, 
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cumpliendo las direcciones sindicales con sus tareas, en -

el papel de intcr111cdiarics entre trab.:1jadores, sus organi

zaciones y otros sectores sociales, dcscmpefiando el difí-

cil papel de mantener la 11 paz pública" cuando las circuns

tancias asf lo rcquier3n. Lo que se logra gracias a su -

capacidad de negociaci6n, tenic11do ingerencia no s6lo en -

cuestiones sindicales, sino aún en los asuntos industria-

les y ccon6nicos, y extiende st1 influencia también a cues

tiones naci:Jn:.lcs de orden político. Pudiendo citar a jui_ 

cio de algunos historiadores por ejemplo el control que -

ejerci6 Fidel \'elá:quc: desde el Congreso del Trabajo, evi_ 

tanda mayores conflictos. 

Y aOn cunndo ~1 los líderes sindicales se les califi

que de anticlemocr5ticos, teniendo que l1acer uso de la fuer 

za politicn graci:1s n su colocaci6n y rcprcsentaci6n que 

ostentan~ pueden en un momento dado asumir actitudes m5s 

radicales, .mpulsan programas y hnstn llegan a tomar deci

siones dr5sticas que m~s de las veces han quedado en pro

mesas, pero que algunas si se han materializado. 

Así ha sucedido durante l ;"! época de mayor poderio ele 

la CROH como actualmente, cuando la CTM proclama ser la 

organización m5s numerosa, poderosa y significativa, el p~ 

lar del PRI. Ya que sin el movimiento obrero como ha di-

cho Pide] Vclfi:.quc:.: 11 EL PRT, no scrrn nada, nosotros la -
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CTM somos el PRI". C55 l 

De tal manera que los sindicatos, se l1an visto inte-

grados a la vida social, e incluso a la política, debido 

a la fuerza que encuentran en el articulo 123 Constituci~ 

nal, y a la Ley Federal del Trabajo, que aGn cuando estos 

preceptos se encuentren son distintos alcances, dan form¡1 

jur!dica a los actos realizados por los sujetos de la re

laci6n laboral, así como los mecanismos y procedimientos_ 

encaminados a dirrimir sus diferencias, por el arbitraje. 

(5 7) 

En efecto, nosotros también consideramos que la in--

plantaci6n de las normas del trabajo, en nuestra Constit~ 

ci6n ha sido un gran logro del Constituyente, y del gran_ 

esfuerzo y lucha realizado por la clase trabajadora, pues 

con ello tiene los elementos que le permiten participar -

activ¡11lente en la política económica del país a efecto de 

activar la justa distribución de la riqueza. Sin embar-

go mucho camino hace falta por recorrer, pues así como ha 

ido evolucionando la industria, los elementos del trabajo, 

el obrero debe y tiene la obligación de prepararse, para_ 

estar al nivel de producci6n y de consumo necesarios, Pº! 

(56) El Congreso.-revista- Nún. 6. Vol. IV. de la 4a. época. jtmio -
de .1987. p5g. 22-26. 

(57) Gregario Ortega. M. El Sindicalismo Conterrporáneo en M5xico. E<l. 
Fondo de Cultura econ6mica. Archivo de 1 fondo 26. M:íxico, D.F. -
1984. pág. 20 
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que sino esta lucha, y aún con los instrumentos que le ot9_r 

gan las leyes para poder participar, no podría hacerlo de -

manera efectiva. 
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C A P I T U L O TERCERO 

EL SINDICALISMO COMO FENOMENO SOCIAL 

1.- CONCIENCIA DE CLASE 

2.- LUCHA DE CLASES 

3.- EL SINDICALISMO Y LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO. 

4.- DIVERSAS CORRIENTES SINDICALISTAS 



Cuando l1ablamos del sindicalismo como fen6meno so

cial queremos decir que esta forma de asociaci6n no s6-

lo buscar~ dentro rle su ejercicio mayores beneficios -

para una clase social , pues como nuestra misma legisl! 

ci6n lo dice al orientarse y llamarse un Derecho del 

Trabajo, toda ve~ que co1nprcnde tanto a obreros como a

patronc~, es decir a todo aquel que sea trabajador ya-

sea subor .. inado o dependiente y a los aut6nomos, proc~

rando l¡l ~ior·ra a~ las condiciones de trabajo, dentro 

de la relaci6n 01irc1·o·patronal, proyectada hacia toda-

la sociedad. 

Y sobre est:i funci6n social que realu:an los sind.!_ 

catos se ha dicl10 que aün es muy amplia, pues como pod~ 

mos observar en Ja mayoria de la poblaci6n mexicana las 

condiciones de vida son miserables , pues los salarios

son bajos y el costo de vida mu)· elevado, a lo que se -

le a11mcnt.. analfabetismo, sin poder hablar por ello

dc que tengan una prcparaci6n t6c11icn,l~s cnfcrmedades

contrib11yen tamh16n a que la mayorI3 de los obreros no

tengan parttcipaci~n 0n la vida de tln sindicato.Siendo

en parte estos problemas los que deben tratar de reso~c 

ver todos y cada uno de los organismos sindicales en -

México. 
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Teniendo la respons:lbilidad de proporier soluciones 

a los problemas que afectan n la sociedad en su conjurr

to para lo cual es necesaria la intervenci6n ae la cla-

se obrera, que son los que principalmente sufren las --

consecuencias. 

En tal sentido lo que importa es despertar la co~

ciencia de la clase obrera para que participe del poder 

sindical y sea capaz éste de orientarse en beneficio de 

la sociedad en su conjunto .Debiendo plantearse aquellos 

problemas enfocados a detectar las faltas de nuestra o~ 

ganizaci6n pol!tica, econt.imica y social, e impul~;ür 3 

la mayorf a silenciosa hacia tina toma de conciencia en 

relaci6n a los requerimientos del país. 
[58) 

De aqui que digamos que las funciones tendientes 

a realizar son de carfictcr social, pues como dice en 

uno de sus articulas, la revista mexicana del trabajo,-

todo el Derecho es eminentemente social, donde se enl~

zan realidades econ6micas, políticas, artísticas, jur~ 

dicas, etc.Sin embargo hay unas ramas del derecho que -

estan más pr6ximas a la actividad social que otras, por 

(58) Revista Mexicana del Trabajo.Tomo XXII. l\úm.3. ---
6a. época. fecha:julio, agosto, y septiembre de 1970 
Ed.dpto de publicaciones y ediciones de la S.T.P.S. 
pa¡;. 2Sss. 
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englobar un maror número de miembros de la sociedad, co 

mo es el caso del Derecho del Trabajo. C59 J 

Pero adc1nás nosotros consideramos que la connot!. -

ci6n de social para las actividades de los sindicatos-

es tamhi6n por su funci6n dirigida especialmente n todos 

los sectores ccon6micamcntc <l6biles.Lo cual se ve en lo 

que nos d- 0 Alberto Trueb.'.l. llrbina al expresarnos: "el-

derecho social es justicia ~ocial ''. la cual se ha plasm~ 

do en los artículos 3º, ~-re. 28 º, y 123"dc nuestra 

Constituci6n, preceptos que tienen como finalida<l conveL 

tir en garantias soci~les el derecho i'.l la educación , el 

rcpi'.lrto equitativo de l.1 riqueza, la tutela del trabajo~ 

humano en todas sus manifestaciones .Porque constituyen -

disposiciones de carácter social, o bien la objetivaci6n 

jurldica de la justicia social. C5 0J 

De csti'.l forma a través del artfculo 123ºConstituci9_ 

nal se protege a todos los trabajadores, al ~arles los 

medios por los cuales pue<la11 exigir sus derechn~, para -

mejorar su condici6n de person~s, etc, ofreciéndole5 a~

mas como ln de la huclga 1 y el derecho <le asociaci6n --

(59) Gregario Ortega ~!.El Sindicalismo Contemporáneo en 
México.Oh.cit. pag 93.ss. 

(60) Alberto Truebn llrbina .Derecho Social Mexicano .Ed. 
Porrda.S.A. M6xico 1978. pag 329. 
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profesional, 

De esta forma daremos pn11ta para desarrollar los 

fact~res que en gran medida han contribuido, como es 

la conciencia de clase y la lucha de clases, o bien n~ 

ce.sarios para que las actividades que realiza un orp,~

nismo sindical se vean encaminadas a proteger y vcl3r 

por los intereses comunes de sus agremiados en lo PªL

ticular y en general por todo tnibajador ; también tr~ 

taremos la mejorfa de las condiciones laborales 3 trav~s 

de las funciones sindicales; y por dltimo citare1uos al 

gunas de las corrientes que sustentan la forma en que -

se desarrollan los sindicatos.De tal manera que podamos 

darle a la actividad que desarrollan estos ln debida i~ 

portancia. 

1.-LA CONCIENCIA DE CLASE. 

De acuerdo con la concepción Marxista, Nestor De -

Buen, nos manifi~sta que el sindicalismo implica la fo~ 

ma de expresión de una clase social, lo que se puede oh 

servar en nuestra Ley Federal del Trabajo, en sus art,!_ 

culos 360 y 361, al hacer la clasificaci6n de sindicatos 

de trabajadores y por otra la de patrones.Sin embargo y 
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a pesar de que se dividen en diversas clases, esto no -

quiere decir que todos los que representan a un status-

económico determinado tengan por fuerza conciencia de -

ello. ( 61 ) 

Sobre el particular, <le manera mtls amplia Wilhem -

Heich afirma que: " se pueden conSiderar como factores 

de la conc:cncia de clase todo lo que contradice el ºL 

den burgtié::, todo lo que contiene el germen de lar~ --

vucl ta ; e· invcrsa1:iente 1 como obstáculo a la conciencia 

de clase, todo lo que liga al orden burgu6s lo sostiene 

y lo rcfucr:.a''. (b:2) 

Por otra parte Carlos Mo.rx y Federico Engels, nos 

hacen obscrnn· en su ohra : "El :i.lani fiesta del Partido- -

Comunista" , que las clases sociales representan un con 

flicto, si'! c111c se pucJn cnt~11<lcr dicho concepto si no -

se rclacio11a con la clase antagónica. 

Dividiendo de esta forma los anteriores autores a -

las clases socinles en dos: "burguesía que comprende la-

clase de los capitalistas ~odernos, propic~arios de los-

(61) 

(62) 

Ncstor ne Bu~n.ílcrecho del Trahaio.Tomo 11. Ob.cit. 
pag 615. -
\\ilhem Reich. según Nestor De Buen, en su obra De
recho del Trabajo.Tomo JI. Loc.cit. 
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medios de produ cci6n social y emplean trabajo asalari~ 

do; y la segunda clase la de los proletarias , que ca~ 

prende la clase de los trab3j3dores modernos, que priv~ 

dos de medios de pro<lucci6n propios se ven obligados a 

vender su fuerza para cxis ti r". ( 63 ) 

Para Leandro Azuara, 11 la concienci:i de el ase CD!!_-

siste en darse cuenta de que se pertenece a 11nn clase -

social.- y contin6a diciendo- El que tina clase social-

que se encuentra en grave contradicci6n con otra, i~--

plica que J1a adquirido conciencia de sf misma 1 elemento 

fundamental para que se establezca la 111chn <le clases -

sociales. Esta significa que la conciencia <le clase es 

la que permite establecer la cohesi6n entre .sus miembros, 

si no existe, éstos constituyen una masa informe e in--

coherente, dirigida 11
• 

(64) 

Sobre las anteriores ideas podemos ver, por ejemplo 

el caso de las trabajadoras de las fábricas de costura¡

ya que debido a las condiciones en que laboraban y a - -

raíz del sismo de septiembre de 1985, empiezan a darse -

cuenta de la situaci6n en que vivían, así como de los in 

[63) Carlos Marx y Federico Engels.El Manifiesto del -
Partido Comunista.Ed.Andreus.M!xico 1979.pag 123. 

(64) I,eandro Azuara Pérez.Sociología.Ob.cit. pag 90ss. 
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tcreses tan diversos que teninn 11na y otra clase , por 

un lado la de los patrones de la industria de la ronfcs 

ci6n y por otr¡t las trabajadorns.En donde la primcrn

dc las clases siempre deseaba y exi~'í.:i a sus trabajad~.:·

ras un cxeso Je producci6n qt1e pasabn del límite de sus 

posihilidade~,lcs tc11inn 1·cstri11gi<lo el salario sin que 

este llcg¡1ra al ;1tinimo est¡1blecido por la l.cy, el lugcr 

donde des.:. rollnb.Jn su labor C:'ra húmedo, anti-higiénico, 

no hahl:1 ;.- · n·1cin sanitari0, Ldta J.c \·cntila.ci0n, etc. 

lOJ!\bi.6n ::>l' tr:¡tahn de costurera:-:: quC! teniPndo varios años 

Jp servicius ~11 l;l~ fj?J:·ica~. no te11'ía11 ni11gd11 derecho 

como el Je 3guin:1ll1n, vacaciones, reparto de utilidades, 

y otros, ~·11 q11e ~1·~n cont1·atadas por 2f )" 3n d~es para -

que no ¿1Jquiricrnn ninguna tlc estas prerrogativas.Y de~

pu6s d.t'lsis1no lo que querían era s6lo recuperar su maqui 

naria, il'ilportar.dolC"S meno=- las \"ida~ de aquellas p'?rs~.: 

nas q11c h~bfnn qt1e<ladc1 sin trabajo, sin sosten ccon6mico, 

ni aún lo~ cuerpos se¡111ltados. 

~licntras las trabajadoras de la costura lo que les 

preocupaba era que [ucra11 indemni=ndas despu6s del te~

blor ' pues con anterioridad lo anico que les importnba

era mantener s11 trabajo )"ª que tcninn la necesidad de 

aceptar las condiciones que les ofrecían.Pero al 

observar las situaciones tan vcntajo=as en la relaci6n -

obrero-patronal, y nl platicar tales cuestiones con otras 
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trabajadoras en iguales circunstancias van adquiriendo --

conciencia de su clase, nsf co1:10 J~ la necesidad de unir 

sus esfuerzos , par3 hacer un llamn<lo a las autor1daJes -

para que se les r0ivindíquc11 sus derecho~, ya que a pesa1· 

de qt1e en nuestra Constituci6n se encuentra incorporad;1 -

la Legislaci611 laboral contlnGa habiendo la cxplotaci6n-

del hombre por hombre mismo, sin ver al ohrcro como u11 co 

labora<lor sino como un instrumento más de los medios d~ -

producci6n. 

Por lo que empezan a defender sus intereses estas ca~ 

tureras y sus derechos consagrados en las leyes, encontr~ 

<lose ya concientes de la clase que representan, unicndose 

incluso en un Sindicato Nacional de lndust1·ia, para l1acer 

los valer. ( 65 ) 

Por otra parte ~tartha Hcrnecker, expresa que una vez 

que se tiene conciencia de p-crteneccr a una clase determi_ 

nadn , se sabe la dirección a tomar, quien dice de la si

guiente forma: "· •. Esta toma de partido por una clase de-

terminada implica defender y luchar por sus intereses -

(65) Revista Latinoamericana de Economfa.ProhlC"mas del De 
s,arrollo.Vol.X\'l.Núm.62-63.fecha: mayo-octubre de--=-
1985.México ,D.F.pag 203ss.Tomado del testimonio reii. 
!izado por Ana Luisa González Arevalo,Ana Victoria -
Jim6ncz Alvarc~, y otras, sobre el manifiesto del sirr 
di cato de cos tu re ras. 
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de clase, adoptar su punto de vista, 3 integrar filas, -

representar sus intereses". ( 66 ) 

Y de acuerdo a lo planteado en la anterior conce~

ci6r., Carla Feo Quintana Roldan desprende que la co~---

ciencia de clasc es "total i:antc y general y está ín 

'timarnente 1 igad.:l a la itlen de interés de clase. 

-de l t:l 1~1ancra pro~igue diciendo que:- un in<livi 

duo o un grupo ::acial tiene concicnci:l de clase cuando 

est5 consciente de su~ \·crdn<leros intereses de clase. 

Teniendo c3¡1 conciencia, plena y clara de st1s inte-

rcse;;., los i.ndi,·id11os y lo:-: ~1·up0s c11brcn ciertas PRACT.1_ 

CAS DE CLASE que se manifiestan como ESTILOS DE VIDA dif~ 

rcncialcs, y con po~tur-1:3 r~i{crcnt.c~ también frente a to-

dos los fenómenos sociales . 

Tant1J la conciencia tle clase, como aspecto general, -

como las practicas Je clase qt1c se concretan en un actuar 

determinado, encuentran su mj,x ima expresión en la POSICION 

DE Cl.ASE. esto es en la "Toma de Partido" de una clase en 

una coyontllr3 rol ític<i". c5 :-) 

(66) 

( 6 7) 

~lartha llerneckcr, segdn Carlos Feo Qt1intnna Rolclan,ci 
tado en la Revista Intcramericana de Sociolo~ia .Afio-
7 .Vol IX.NOm.29.Enero-niciembre 1980.pag 68. 
Carla 1:co Quintana Roldan.Revista lnteramcricana de S~ 
ciologia.Ob.cit. pag 68ss. 
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De tal forma la defensa de los intereses de clase -

conlleva necesariamente a una acción, que es la lucha de 

clases, sisuient.e punto que n continuaci6n pasaremos a -

explicar. 

2. - LA LUCHA DE CLASES. 

Al respecto Marx, nos dice en su aforismo quc:"no -

es la conciencia del ho~1bre la que determina s11 vida, --

sino más bien, su vida social la que dcterraina su CO!!_- -

ciencia", 

Sefialando incluso, ~farx, como opera este proceso de 

determinación, pudiendo ser libres en la medida en que -

nos emancipemos del proceso productivo.Y se pregunta ¿e~ 

mo lo logramos? respondiendo:''haciendo que otros real i::~ 

ran el trabajo sucio por nosotros'' .Pudiendo de esta for 

ma co1nprar s6lo un grado de libertad a costa de la escla 

vitud de otros.Debiendo estar obligados a oprin1ir y co~-

batir a la masa gobernada si auieren conser\'ar ~11 propin 

libertad )' situación social ;vi endose forzado::> a ello y:1-

que el que no lo hace deja de pertenecer a la clase g~~

bernante.De este modo la clase dominante se halla deter-

minada. por su si tuaci6n de clas!Mlc tal forma que ~oberna!!_ 

tes y sfibditos se ven apresados en el metabolismo social 
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}" obligados a luchar entre sí. ( 68 ) 

esto se puede observar a lo largo de la historia, 

ya que en las diferentes etapas de la evoluci6n se pr~-

sentn lp lucha de clases, como el propio ~larx senara --

al <lecir que: ·· ... la hj:::.tori.:t de todas las sociedades 

hasta nt1estros tlfas, es lu historia Je la lticha de cla-

ses. 

l!ombres litires ). esclavos, patrjcios )" plclicyos, se 

fiares)' si0rvos, i:ia~~tros )' ofici~le~, en una palabra 

opTcsore~ y oprimi<los, se C'nfrcntaron siempre, mantuvi~-

ron u11n 111ch~ cn?1St3ntc, velada unas veces, )"otras fra~ 

Céi y abierta, lucha que terminó siemprC' con la transfo!_-

maci6n rr-1·ul11cionaria de toda sociedad o el hundimiento

Le las el ~ses bcJ igerantc.s''. (ú'.?) 

De tal mnnc1·a c¡ue la lucha d~ clases se da desde -

ciente C'ntr:-in en cori.flicta cun las ri¿l;,_¡ciones de produ~ 

(68) Carla ~far.x, según Francisco De Pl~rrari, en su obra 
Derecho del Trabajo.\"ol. J. Ed. Dcpalma. Buenos Ai
res 1976. :a.ed.pag 55. 

(69) Carlos Marx y Federico Engels.El )lanificsto del Par 
tido Comunisra.Ob.cit. pag 123. 
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ci6n que son relaciones de propiedad existentes, Así · 

por ejemplo ,las fuerzas productivas que generaron el

modo feudal de pro<lt1cci6nJ entraron en conflicto con -

las relaciones feudales de producci6n y de aquí se ori 

gin6 la lucha de clases q11e provocó el paso del fc11da

lismo al capitalis~10. 

Por lo que la lucha de clases, contimía diciendo-

Leandro Azuara, se origina cuando los propietarios de

los medios de producci6n, capjtnlista opresores, qul~-

ren 1nantener las anteriores relaciones de p1·oducci6n,-

mientras que la clase feudal oprimida q11icrc un cambio 

en las relaciones de nro<lucci6n que est6 de ac11crdo 

con las nuevas fuerzas productivas ex1ster1tcs en In so 

ciedad.Por ejemplo: en el trílnsito del modo <l~ proJ~-

cir a mano o manufacturu al modo de producci6n nor f119._ 

dio de máquinas, el propietario de estas quiere seguir 

pagando al obrero el mismo salario que cuando trabaj~

ba a mano y el asalariado reclama la modificaci6n de-

su salario.Aquí se trata de un cambio cualitativo en-

el modo de producir que origina u11 conflicto entre las 

clases sociales. C
70J 

Sobre el particular, Lenin, va a situar a las el~ 

(70) Leandro Azuara Plrez.Sociologfa.Ob.cit. pag 91 y 
92. 
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ses sociales )" lucha de clases como: 11 
••• grandes gr~-

pos de hombres que se diferencian entre si. por el 11;!_- -

gar que ocl1pan en l1n sistema de pro<lucci6n hist6ric!--

mente <lctcrminado por las relaciones en que se encuen 

tran frente 3 105 medios de ¡1roJ11cci6n (relaciones --

~ue 1~s leyes fijan y consagra.n) por el papel (lllC' c.l.csc1E_ 

pcñan en L1 or~c1ni:aci6n social del trabajo, y por --

consiguiet'te, por el modo y la proporci6n en que pcrci:_ 

ben la pa: : <le riquc:.a social Je que disponen. 

Las clases sncinlc~ son grupos humanosJ uno de --

lo~ cuales puedP <1propia1·sc <lel trabajo del otro por -

ocup:i.r puestos di rcrL·ntC'~ en un régimen dctcrminndo de 

eco nom i G so e i nJ '' . ( " 1 ) 

As1 se n11cJc <lccir c1uc lo~ conceptos de lucha de -

clases )" cl:1~c~ sociales, IlO se dan por separado, su~--

gien<lo el t::nfrcntnmiento cr.trc lns clases prepon<lerant~. 

mente antag6nicus, diRputa que se da en las diversas e~ 

fcrns que corresponden a la 0structura soc1a1 glonal,es 

decir en las esteras ccon6m1ca, rolitica e ideológica. 

(7 2) 

(71) Lenin, ~cgún Carlos Feo Quintana Rol<lan,citado en 
la Rcvi9ta lnteramcricana de Sociologia.Ibi<lem.-
pag 68 y 69. 

(72) Carlos l=co Quintana Roldan.Revista Interamericana 
de Sociología. Ibidcm. pag 71. 
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a), -La lucha ccon6mica ele clases , nos dice Nestor 

De Buen, ha reflejado la defensa de los intereses profe· 

sionales como son el aumento de salarios, reducción de -

la jornada, me;oramicnto de las condiciones de trabaio,

etc. l73J 

.. A este tipo de cnfrentam1ento,Lenin comenta que se 

trata de una lucha colectiva de Jos obreros contra los -

patrones por conseeuir condiciones ventajosas de la fue~ 

za de trabajo. Y contin!ia diciendo 11 
•• ~la cual es ne ce si: 

ria porque las condiciones de trabajo son en extremo v~

riadas en los distintos oficios, y por lo tanto, la lu: 

cha por las mejoras de estas condiciones tiene que ha-

cerse por oficios". C74 J 

Lo cual se refleia cuando en la Ley Federal del --

Trabajo · s~ clasifican los sindicatos de acuerdo a la 

rama industrial que representen ' y aan tratandose de -

trabaiadores que laboren en la misma empresa, pero que

por la categoría que ocupan en la misma no formarán pa~ 

te del mismo organismo sindical. dadas las diversas as-

(73) 
(74) 

Nestor De Buen, Derecho del Trabajo.Ub.cit. oag 617. 
Lenin, scgGn Carlos Feo Quintana Roldan. en su ar
tículo realizado en la Revista Interamericana de S9 
ciolog fa .Ob. cit. pag 71. 
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pi~aciones que tienen cada uno de ellos,por ejemplo los 

trabajadores de confianza . aún cuando se les reconoce -

que pueden unirse en un organismo sindical, se les proh.!. 

be formar parte de la asociaci6n profesional a la que -

pertenezcan los trabajadores de la empresa en la que _ -

prestan sus servicios. Lo que significa que los s1nd1c~ 

tos a los que pueden pertenecer tienen que ser de nat~

rale za gremial, al darse entre estos la diferencia de i~ 

te reses de clase. 

Ahora que nosotros consideramos que esta lucha ec~

n6mica , en la que se pretenden conseguir mejores cond.!_

ciones de trabajo dentro de un marco que sobrepase las -

seftaladns en ln Ley , s6lo se podrá dar en el grado en-

que los mismos trabajadores se encuentren mejor capacit!!_ 

dos, ya que el propio sindicato no conseguirá mayores -

ventaias, cuando los propios asalariados no pueden ofr~

cer eficiencia en su trabajo ante la empresa, industria 

u oficio. 

Por lo anterior somos de la opinión que afin antes -

de solicitar la mejoria de las condiciones laborales,-

primeramente deben los dirigentes de los sindicatos r~

solvcr los problemas de mayor abundamiento como el que 

se cumplan con la aplicación de leyes laborales, para -
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que de ahi partan los obreros para progresar, lo que irá 

t:ambii;n en beneficio de la empresa, )' que no s6lo obteE_

gan mayores ganancias los patrones por anteponer sus i~

tereSes a los de los asalariados a través de la explot~

ci6n del trabajridor y a costa de su esfuerzo desmedido. 

b).-La lucha ideol6gica, como su orooio nombre lo-

indica, se buscará por parte del proletariado controlar 

las ideas dominantes de la clase explotadora. C75 l 

Al respecto, el Sindicato Nacional cte Electricistas 

ha manifestado oue: " la clase obrera está obl ie.ada h1s-

t6ricamente a representar y defender los intereses <le la 

mayoría. no s6lo porque es la más directamente afectada, 

sino que en ello va también la dcfcnsn de la Naci6n. 

-por lo que~ Los trabaiactorcs no podemos renunciar 

a esta tarea porque a ditere.nc1a de quienes buscan el l~ 

gro de su interés egoísta, nosotros buscamos el beneficio 

general del pafs. 

Aceptada esta obligaci6n, reconocemos que no es una 

tarea s6lo de quienes suscribimos esta declaración, ni -

trunpocp de unos cuantos sindicatos .Es tarea de todo el -

proletariado nacional, el cual tiene una enorme rcspons!!_ 

(75) Carlos Feo Quintana Roldan.Revista Interamericana -
de Sociologia.Loc.cit. 
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bilidad .Primero, la de superar la dispersi6n de ideas -

prevalecientes en el movimiento obrero hasta cristalizar 

una politica coman de los trabaiadores.Segundo, la de e~ 

centrar fonnas organizativas que permitan proponer solu-

e.iones alternativas y, a través <le la movilizaci6n, exi

gir su cumplimient:o". (76 ) 

c).-Y la lucha politica,sin la cual no podrfan ser-

alcanzadas i3S mctns fiiadas o bien Jos intereses de una 

clase, ya que como dice Carlos Peo Quintana Roldal: "to 

da lucha de clases es una lucha pal ftica". (?
7 ) 

Por lo que nosotros considera~os que una vez super~ 

dos cstos,como son la conciencia ele clase Y lucha de el~ 

ses. se unific~n las necesidades prioritarias de todo 

trabajador, las cuntcs a trnvés ele sus representantes 

sindicalc~ ~~rfin planteadas a la empresa e incluso a la~ 

mismas autor:dades del trabaJO, para o,uc a trnv~s··de. con 

venia~ colectivos se logren mejores condiciones de traba 

jo, que por cierto será el siguiente punto a tratar en·-

nuestra tesis. 

(76) Revista <le l~ re&lidad rucx~cann nLtu~l .El CoLidiano. 
Ed.EOn.S.A. ,de C.V.JTlrtl·zr:o-.::bril de 1955-año '1.p8g46. 

(77) Carlos Feo Quintana Roldan.Revista Intcramericana -
de Sociologia.Ob.cit.pag 71. 
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3.- EL SINDICALISMO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

La Ley Federal del Trabajo, exige la obligaci6n -

de q~e se hagan constar por escrito las condiciones de --

trabajo , debiéndo cnumetnr ." ~ en estas: nombre, nacio .. 

nalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabaj~ 

do~ y del patrón; estipular también el tipo de relación -

de trabajo, es decir si va a ser por obra o tiempo deter

minado o indeterminado, la contratación; el tipo de servi 

cio que deban prestarse; lugar donde ha de prestarse el -

trabajo.; duración de la jornada; la forma y el monto Jel 

salario; el día y lugar de pago del salario; la indica

ci6n de que el trabajador ser& capacitado o adiestrado; y 

otras d~sposicioncs, como descanso, vacaciones y otras -

que convengan a1 trabajador y al patrón. 

Y aún cuando no exista documento en el que consten_ 

las condiciones de trabajo, su falta se le imputa al pa--

tr6n, gozando los trabajadores de la protección social 

que contiene el artículo 123 Constitucional, la Ley Fede

ral del Trabajo, la costumbre laboral y la jurisprudencia 

que sean favorables a los trabajadores. C7SJ 

De acuerdo a los preceptos enunciados, relacionados 

con el -Derecho del Trabajo, podemos observar que esta ra-

(78) Ley Federal del Trabajo. Trueba Urbina. Ob. cit. pág. 
36 y 3 7. 
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ma del Derecho es de naturaleza proteccionista y reivin-

dicadora, por mandato constitucional. Explicnndonos así 

que cualquier condición de trabajo inferior a las que es

tablecen de forma general a todo trabajador, sería nula. 

Proteccionistas, en cuanto a que siempre velara por 

el bienestar de los trabajadores, y rcinvindicatoria por

que tiene por objeto que los trabajadores recuperen la -

plusvalía con los bienes de la producción que provienen -

del régimen de cxplotaci6n capitalista. Y por tener el 

Derecho corno característica el de ser dinfimico, porque en 

ln misma sociedad se efectúan cambios, de aquí que el mi~ 

mo derecho del trnbajo a través de las actividades que -

realizan los sindicatos, no s6lo amparan a los trabajado

res en activo, sino a todos los futuros. 

Lo anterior lo corroboramos con lo que nos dice Mn-

nucl Alfonso Olen, expresando que la finalidad primordial_ 

de los sindicatos debe consistir en la regulación de las -

condiciones de trabajo de los asociados, y una vez presen

te esta actividad esencial se tendrán de hecho otras acce

sorias como pudieran ser recreativas> culturales, deporti

vas, políticas, cte. Misma expTesión que a.completa dicic!!_ 

do que debe existir como finalidad de los sindicatos una -

"rcgulaci6n 11
1 Ja cual debe entenderse en el sentido en que 

el sindicato representa o actún en nombre de los trabajad2_ 

res sindicados para discutir, negociar y convenir con los 
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empresarios las normas reguladoras de las condiciones de 

trabajo, ya que son normas claras y explrcitarnente surgi-

das de un convenio. (79) 

Los sindicatos lucharon por obtener que los intere

ses de las partes, en una relación de trabajo, fueran ar

monizados ya que con anterioridad, existían los llamados 

reglamentos de fábrica, los cuales eran formulados por --

los patrones, siendo unilaterales. Logrando esto con el_ 

surgimiento del contrato colectivo de trabajo y el contr~ 

to ley. 

De tal manera que el contrato colectivo puede exte~ 

derse en la adquisici6n de mejores derechos para los tra

bajadores y de condiciones más benéficas para el trabajo, 

pero no puede restringir las prerrogativas que concede la 

Ley. 

·Y más aún, a fin de que el contrato colectivo de --

trabajo produzca todos sus efectos econ6micos, es necesa

rio, nos dice Euquerio Guerrero, realizar la extcnsi6n de-

su radio aplicando más alla de las empresas particulares 

que lo hayan celebrado y hacerlo obligatorio para toda 

una categoria profesional. Ya que hay una restricci6n en 

cuanto a la amplitud de aplicaci6n, pues los trabajadores 

(79) Manuel Alfonso Olea. Introducci6n al Derecho del Trabajo. Ed. -
Revista de derecho privado. ~bdrid 1963. pág. 161 y 163. 

- 8fl -



en lllla misma rama de la producci6n se encontrarían en una_ 

situaci6n de desigualdad. Circunstancia por la que se ha-

ce necesario el contrato ley, el cual tiene mayor amplitud, 

con lo que no s6lo beneficiaria a los trabajadores de al-

guna o algunas empresns, pues tiende a uniformar las condi 

ciones de trabajo para todas las fábricas, eliminando asr 

uno de los elementos más importantes también para los em-

presarios el le la competencia. ( 80) 

4.- DIVERSAS CORRIENTES SINDICALISTAS. 

De acuerdo a la forma de actuar de los sindicatos,-

estos tendran tendencias: 

A. coadyuvante. 

B. - rev.::.lucionario 

a.- refonnista 
b.- cristiano 
c.- y de Estado. 

a. - anarco-sindica 
lismo 

b.- y sindicalism:i 
corm.mista. 

A.- El sinJicalismo coadyuvante, como su mismo nombr~ lo -

expresa, dentro del grupo formado habrá la existencia 

de ayuda mutuu entre los trabajadores de una misma pr~ 

fesi6n u oficio así como la promoci6n de las reivindi-

caciones ccon6micas de los obreros, mediante la acci6r¡ 

(80) Euquerio Guerrero Manuel. Derecho del Trabajo. Ed. -
Porrua. 13a. ed. México 1983. pág. 311 a 314. 
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directa del trabajo o de las negociaciones colectivas. 

a.- El sindicalisno reformista, reconoce que debido a_ 

los acontecimientos, sed~ la neccsídad de la lucha de el~ 

ses, considerarido a la sindicaci6n como "el instrumento Ilf!. 

tural de organizaci6n y defensa del trabajo, para mejorar_ 

las condiciones laborales y balancear en la lucho democrá

tica, la omnipotencia de la clase empresarial" (Sl) 

A lo que Cabanellas, expone rcspcct0 a esta modalidad_ 

que reviste la sindicalizaci6n, que esta forma se opone a 

la violencia, pero sin rechazar que el sindicato constitu· 

ya un medjo de lucha, debiéndose. organl.za::- el ¡:roletariado 

a fin de obtener justificadas reivindicaciones, no preten· 

diendo la formación de una sociedad nueva, sino un alivio_ 

de la situación en la cual se debaten los trabajadores. (SZ) 

De la observación de las anteriores expresiones, pode-

mos decir que los órganos sindicales son utilizados como 

medios para la materializaci6n de finalidades como la de 

obtener la reivindicación económica, logrando un equilibrio 

entre los factores de la producci6n, pero sin llevar a ca-

(81) 

l82) 

Anuario Jurídico. Vol. VI. Afta 1979. Ed. UNA. México 
l!JSO p1ig. 277. 

Guillermo Cabanellas. Derecho Sjndical y Corporativo. 
Ed. Bibliogr5fica Argentina. Buenos Aires 1959. pág.-
258. 
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bo su acción a través de la violcncict. Habicndose ocasio-

nado la lucha de clases por los acontecimientos que se su~ 

citaron, toda vez que se dice que debido a las circunstan-

cías sociales fué lo que los impt1lso. 

b.- El sindicalismo cristiano, aquí desde el punto de 

vista de la iglesia, ha de regir el principio de un corpu-

rat.ivismo basado en el amor y en la hermandaj de todcs los 

hombres, de m~~era que se encuentren juntos tanto trabaja

dores como patrones. C33 l 

Sobr~ el particular la misma Ley nos señaia que habra 

sindicatos de trabajaCores o de patrones pero nunca de ~a

nera conjunta, ya que Jos intereses de cada uno de ellos -

son diferentes, por lo qu~ cabria entre estos sujetos es -

la negociación n una gestión en lo que acordaran derechos_ 

y obligaciones de las partes, porque de otra forma si en -

üfl mismo or~anismo se unieron amhas partes, la proporci6n_ 

que correspondiera a los patrones tendría preponderancia -

en la toma de decisiones. 

c.- El sjndicalismo de estado 9 corriente que tiene co-

mo fin superar el antagonismo de clases, ~través de la -

intervención del órgano estatal, el cual va a absorvcr la_ 

vida sindical en su estructura, conv~rtiendo al si11dicato 

(83) Ibjdem. 
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>n un elemento de .colaboración y solidaridad. ( 84 ) 

De lo anterior podemos mencionar que los sindicatos 

tienen como funci6n especifica la de intervenir en la col! 

boración tlel derechc del trabajo, habiendo aquí una rela·· 

ci6n de asistencia con el estado, ya que los órganos sind!_ 

ca.!e_s son consultados o deben serl0 generalmente antes de_ 

la promulgaci6n de las leyes referentes a las relaciones 

derivadas de la actividad laboral. Toda vez que la ges

ti6n sindical conduce a los pactos colectivos de condicio

nes de trabajo, que constituyen con la Ley, los decret.os,

costumbres, usos profesionales y jurisprudencia, las prin

cipales fuentes jurídicas laborales. 

B.- El sindicalismo revolucionario, corriente que pretende 

la transformación del sistema de cxplotaci6n capitali~ 

~a, que no haya contraste de clases, para llegar a una 

democratizaci6n de la vida social a través de la equi

tativa participación de la colectividad. Es decir me

diante la sociaiizaci6n de los medios de producción. · 

Estando dentro de esta forma: el anarco sindicalismo y 

el sindicalismo comunista. 

a.- El primer medio que se cita en esta corriente rev~ 

(84) Anuario Jurídico. Ob. cit. pág. 278. 
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lucionarin se basa en el principio de oposici6n n la opre

si6n burguesa y de bloques a su mecanismo general, median-

te recursos como son la huelga solidaria y la rebelión es

pontánea de las masas. 

b.- Mientras qu~ el sindicalismo comunista pretende --

reivindicar para el proletariado, un sistema jurídico de 

tutela y dignificaciones, cimentado en la transformación -

de las estr·icturas económicas y el ascenso al poder de la 

clase laborante. (SS) 

Estas formas en que se puede presentar el sindicalismo 

no son medio, ni sistemas, sino lo que nos muestran son --

las diferentes maneras de cxprcsi6n en que se ha manifest~ 

do a lo largo de la historia, este fen6meno a que como lo_ 

vimos con antelaci6n en ocasion~s se da la necesidad de l~ 

cha por las circu11stancias 1 obligando a las personas que -

tenían intereses comunes a unirse u organizarse, reali:an-

do un frente para protegerse de la clase empresarial; otras 

veces a trav6s de unn lucha mfis abierta como fue la revol~ 

ci6n, ya con violencia; y después por medio de la negocia

ci6n. Y a pesar de las formas que hayan sido utilizadas -

para obtener sus finalidades, sus objetivos será~ lo~ mis

mos, en general el logro de beneficios, pero sin que estos 

lleguen a un estancamiento, sino que vaya acanzando a medi 

da que tenga su desarrollo la producción. 

(85) Ibídem. Piigs. 278-279. 



e A p I T u L o e u A R T o 

E L S l N D I C A L I S M O E N L A 

L E G l S L A C I O N M E X I C A N A. 

1.- La constituci6n de los sindicatos. 

2.- El registro, la personalidad y capacidad de los 

sindicatos. 

3.- Clasificaci6n de los sindicatos. 

4.- Reglamcntaci6n_ Interna de los sindicatos. 

5.- Objetivos tendientes a lograr de los sindicitos. 



1.- LA CONSTITUCJON DE LOS SINDICATOS. 

Para la formaci6n de un organismo sindical han de 

reunirse determinados requisitos como son, los de fondo 

y los de forma. Dentro <le los primeros se encuentran -

comprendidos los referentes u las personas, el objeto, 

que encierra la finalidad primordial del sindicato, y 

la orgnni=aci6n, l~ cual se realizará a trav6s de sus -

estatutos. En rclaci6n a los rcquisi tos t..lc forma, se 

111cncio11a ;1 el l'roccJimicnto que han de realizar para -

conseguir la existencia legal del sindicato. 

Sohrc el particular habremos <le proseguir a cnum~ 

rnr, nsí como a explicar cada uno de los elementos men

cionados y necesarios para el efectivo funcionamiento -

<le la nsociaci6n piofcsional, los cuales se cncuentran

u su vez scfiala<los en nuestra lcgislaci6n. 

l. - REQUISITOS Dio FONDO. 

A) Sobre las personas, que pueden asociarse para -

la defensa de sus respectivos intereses, teniendo que t~ 

da aquello que tenga el carácter de trabajador, o patr6n, 

tiene derecho a reunirse para formar una organizaci6n 

sindical. Sin embargo dentro del ejercicio que pudieran 

realizar estas personas en las asociaciones profesion~es 
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si hay determinados limites, como son los siguientes 

casos: 

B) Los extranjeros, por su condici6n jurfdicn 

no se les restringe del derecho de coaligarse que señala 

la fracción XVI del articulo 123 Constitucional, ya que 

por el sólo hecho de ser trabajadores o patrones podrán-

formar sindicatos, pues la Ley no hace diferencias, tan 

s61o les está prohibido desempefiar cargos en la <lirccti 

va de la asociación.Lo que se justifica diciendo que es 

tos órganos sindicales intervienen especialmente a par-

tir de la reforma de 1940 del ~rtrc11lo 219, en asuI1tos-

politicos, y en problemas que interesan a la vi<la naci~ 

nal.(86) 

Restricci6n que se hace explicativa a aquellos e~ 

tranjcros que trabajando en un pars que no corresponde 

al de su nacionalidad pudieran tener ingerencia en los

asuntos del estado.en beneficio tle su patria. 

2.-De los menores de edad, se dice que aquellos -

que no tengan capacidad para trabajar t~i:lpoco la tendrdn 

para formar parte de un sindicato, pero sin que puedan 

participar en la directiva o adntinistración del mismo. -

Respetando siempre el desarrollo de su educación pri-

maria.De conformidad con lo citan los artículos 22,23,y 362 

(86) Mario De la Cueva. Nuevo Derecho Mex- cano del Trabajo. 
Oh cit.pag 335. 
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de la Ley Federal del Trabajo. 

3.- Los trabajadores de confianza, los cuales son 

los representantes del patr6n, los directores, gerentes, 

administradores, cn¡Jitancs de barco y en general las -

personas qt1c a 11ombre de otro ejerzan funciones de con

finn~a, co1no son las Je lnspccci6n, fincalizaci6n y vi

gil~111ci:t. Todos estos tienen t11mbién derecho a sindic~ 

liznrsc c:mo trabaj3dores que son. De acuerdo a lo que 

cita el ¡11·ccc¡1to 3b3 Je la Ley nombrada la cual ordena

quc, t¡ucJa prollibi<lo a los trabajadores de confinn=a -

fo11:1ar ¡urtt..• ... it'l ~in'-licato a que pertenezcan los traba

jadores Je L! empresa en la que prestan servicios, lo -

que 'Iuic1·c decir que los sindic;ltos a los que pcrtcnec~ 

rf¡1n lo~ trabajadores <le confian=n serían de naturaleza 

gremial, ~te acttcr<lo ~l su oficio, profcsi6n o cspeciali

d3<l, ya que entre ellos mismos si podrdn formarlo. 

Situaci6n qt1c obcJccc a que todos los trabajadores 

son igt1ales ante la Le~·. por así consignarlo el artículo 

123 Constitucional ~n s11 fracci6n XVI, que en ln parte -

relativa dice: "los obreros tendrán derecho ... 11 hacien

do referencia n todos los trabajadores, porque no expre

sa algunos u otros, ni autoriza a las leyes a decir que

trabajadores lo tendr6n y cuales no. 
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4. • En cuanto al número requerido para integrarlo, 

en el caso de los trabajadores se scfiala 13 participaci6n 

de un mínimo U.e 20, y para 10:.1 p::.!.troncs a la intcg1·ación

de ~res, por lo menos. Ahor:1 que en rc1aci6n co11 este 

punto el artículo 364 de la Ley de la materia, cita en L1 

parte rcspcctlva que: 11 
••• Parn lG determinación del nl1mc

ro de trabajadores, se tomarán c11 consiJcr¡1ci6n al¡ucllos

cuya rclaci611 de trabajo hubiese sido rcscin<liJ3 o dada -

por tenuinada dentro del período comprendido entre los -

treinta <lías a11tcriores n la fecha de prcsc11taci6n de la-

solicitud de rcgi5tro del sindicato y en la que se otor-

gue éste". 

Prcscntgndosc en la expresi6n 0n cita la confusi6n, 

de que al momento de ser rescindido su contrato de traba

jo, dejan de ser o tener la calidad de trabajn<lorcs, en -

cuyo caso no se les podría tomar en consideración para el 

recuento, como integrantes del organismo sindical. Sin -

embargo n6n cuando el sindicato no haya surgido a la vida 

de manera formal pensamos que es obligaci6n del sindicato 

seguir brindando protccci6n a aquellos trabajadores dc-:;;p~ 

didos, en tanto no se compruebe la causa justificada de -

rescisi6n del contrato. Duda que despeja ~!ario De la Cue 

va al decirnos que uno <le los motivos por los que se re-

dact6 ,de esta fonna el artículo 364 de la L<')' feclcral del 

Trabajo fu6 porque en el transcurso de la historia se ob-
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scrv6 que cuando se ponía J.c manifiesto el anuncio de -

que iban a constituir un sindicato los trabajadores, al 

gunos patrones rcscinJian o Jaban por terminadas las re 

lacioncs in~livi<lualcs <le trabajo de quienes manifcsta-

ban ser partidarios de la sindicaci6n y especialmente -

de- Jos lÍ<lcrcs.(87) 

B) El Objeto, 6stc es el que le lla el carácter <le 

organis1no ~in<lical J.c acuerdo co11 el artículo 356 de la-

Ley de 1a mate:ria, que expresa la finalidad que deben -

proponerse su~ integrantes, diciendo que éste consiste-

en el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses-

Jcl trabajo. Sim embargo .:i(m cuando este tipo de orga-

nizaci6n intcgr:illo µ01· tr:1!iajaJ01·c~ o patrones, con una 

finalidad determinada, sí t>ucdcn 1·ealizar otras activi-

Jades secundarias, sicraprc que no se21n contrarias a lo-

que su objetivo cscncinl cnunci;1, por ejemplo deporti-

vas, cul tur:-tlcs, .soci:-tlcs. Prohibientlolcs solo interv~ 

nir en asuntos religiosos y practicar la profesión de -

com~rcia11tc5 con ánimo de lucro. (S8) 

(87) lbidcm. pág 344. 

(SS) J . .Jesús Castorena. Manual de Derecho Obrero. Ed. 
Fuentes impresores. S.A. 6n cd. ~16xico 1973. pág. 332. 
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C) La organizaci6n, será 11quclla que se contiene en 

los estatutos, dándole con ello la forma jur{Jica a sus -

actividades internas y extcr11as tlc la asoci~ci6 11. Y cncon 

tran~osc dentro de estos requisitos, las condiciones que

ª su vez sirven para obtener su registro, siendo los si-

guientes datos los que se deben consignar en los estatutos: 

1.- Nombre o denominación del organismo sindical, -

que lo distinga de los dcm6s a trav6s del cual exprese su 

naturaleza. Necesario porque le <lar& derecho a usarlo 

con exclusividad, aunque no por esto se trata de un nom- -

bre comercial, toda vez que 110 es succptiblc de transmi-

ci6n. 

2-- Domicilio, lugar designado para determinar el -

ejercicio de su derechos y el cumplimiento de sus obliga

ciones. Siendo este donde tenga la administraci6n de st1s 

actividades. 

3.- Mencionar el objeto de conformidad can lo que -

señala el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, 

adcm6s de todos aquellos actos jurídicos relacionados di 
recta o indirectamente con el fin general que contiene la 

I.cy. (tema que será tratado con amplitud en la Última Pª.!: 

te de·ostc capítulo). 
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4.- I.a duración de la asociaci6n, cuya falta hará 

presumir que se constit.~yc por tiempo indeterminado. Aún 

cuando se presume que unn organizaci6n sindical a dife

rencia de una coalición de trabaja<lorcs se realiza con

la finalidad o característica <le ser permanente. 

S.- SomlJrar las co11<licioncs Je admisi6n de sus -

miembros. las cuales generalmente se <lcri\'an del tipo -

de sindicA:: de que se trate~ gremial, de empresa, in-

dustrial, ~te. Alguno5 otros requisitos para aceptarlos 

h:1c~n referencia a la cJ:1J, buenas costumb1·es, saber -

leer, escribir, haber terminado 1~1 primaria obligato-

ri3, etc. 

u. - Obligacio11cs y Jereclios de los agremiados. 

lle los derechos, estos se <l.i\·idcn en: aquellos d~ 

riv~<los Jcl Jcrccl10 cstat11ario y beneficios logrados 

por la actividnJ de los sindicatos, y derechos reflejos 

c¡ue son prerrogativas que la Ley otorga a los trabajad~ 

res sindicaliza<los respecto de quic11es no lo son. 

Deutro Je los prir.icrQS d!.'rcchos citados se encua-

dr6n los siguientes: 

a) Derecho n participnr en la vi<ln del sindicato, 
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. · 

resultado concccucnte del sentido democr5tico de las org~ 

n.i;z·aciones sindicales obreras. 

b) El de poder concurrir a las asambleas . 

~) Facultad de votar todns las decisiones de la asrun 

blea y la aptitud de ser votado para cualquier puesto si~ 

dical. 

U) El derecho a desempeñar el cargo para el que fue~ 

elegida la persona. 

e) El derecho de pedir el cumplimiento puntual de lo• 

statutos, así como <le los reglamentos sindicales. 

f) El de exigir la rcndici6n de cuentas. 

g) -La facultad de solicitar la intervcnci6n del sindi 
cato ante el empresario o las autoridades del trabajo a -

fin de que reclamen el cumplimiento cabal de sus derechos. 

h) Y aquellos derechos consignados un la Ley, pero -

que tendrán preferencia las personas que esten sini.licaliz~ 

dos sobre los demás,o sea respecto de los que no lo estan. 

De las obligaciones que tienen sus agrcmiaJos se citan: 

a) No realizar acto alguno en perjuicio de li1 canunidad. 
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b) Deben asistir a las asamble11~, votar las decisi~ 

ncs, dcscmpcfiar con toda diligencia los puestos que se le

asigncn. 

e) El cumplir con el pago de 135 cuotas sindicales, 

las que son una ::ipo1·taci6n para ln rcalizaci6n de sus fi- -

ncs, constituyendo un capitnl que les permita sufragar sus 

gastos, ya SC3 paro el caso de que se sucitara un pnro o -

una huclg'. (89) 

7.- Exprcs3r los motivos y procedimientos de cxpul

si6n y correcciones disciplinarias. Lo que significa quc

los sindicatos <lcbcrán tener un régimen bien definido de -

lo que serán con<liJcradas como f3ltas graves, HsÍ como de

ac¡t1ellilS infracciones mínimas. 

l.o cual 110 es contemplado en los estatutos de los -

si11<licatc~, por lo que el legislador en este aspecto deci

di6 rcgul~r la forma de aplicaci6n de la misma, debiendo -

observarse las nor1nas siguie11tcs en caso de que un miembro 

fuera castigado con la cxpulsi6n del sindica~o: 

a) La asamblea Je trabajadores se reunirá para el -

s6lo efecto de conocer la expulsi6n. 

(89) Nario De Ja Cucvn. Ob cit. p4g. 353 ss. 
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b) Cuando se trate de sindicntos i11tcg1·ndos por -

secciones, el procedimiento <le expt1lsi611 se llevará aca

bo ante ln asamblea Je l.1. sección correspondiente, pcro

cl a~ucrtlo de cxpulsi6n deber(! somctQrsc a la <lccisi6n -

de los trabnja<lorcs de cn<la una de las secciones que ii1-

tegrcn el organismo sindical. 

c) El trabajador afectado tiene derecho u ser oí

do para su defensa, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan 

de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse rcpresentar

ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsi6n deber' ser aprobada por mayoría <le 

lasdos terceras partes Jel total de los miembros· del sin

dicato. 

g) La cxpulsi6n s61o podr' decretarse por los ca-

sos expresamente consignados en los estatutos, debidamen

te aprobados y exactamente aplicables al caso. 

S.- Respecto a la forma de convocar así como la -~ 
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época de cclcbraci6n Je las asamblcns ordinarias. Pode-

mas decir que las ~samblens ordinarias son las que se 

ocupan de los asuntos necesarios al funcionamiento de lo. 

instituci611, Je los que afio con afio deben resolverse, 

mientras que las asan1bleas extraordinarias son las que -

se convocan cunn<lo se presentan asuntos imprevistos y U.!. 

gentes. 

9. - En el caso del procedimiento para la clecci6n 

de la J.ir(!ctiva y número de sus miembros, la Ley es ami-

sa, sicnJo a cargo totalmente Jcl sindicato establecer--

lo en su::; cntatutos. Y debiendo ser la directiva el 6_! 

gano representativo y ejecutivo de los acuerdos, ya que-

es su deber convocar a asamblea, pero de no hacerlo, los 

trabnjn<lorcs que representen el treinta y tres por cien-

to Jcl total Je los miembros del si11Jicato o de la se---

cci6n por lo menos, po<lr6n solicitar de la directiva que 

convoque a asamblea, y si no lo hace dentro de diez días, 

podrán les solicitantes hacer lo convocatoria, en cuyo -

caso, par:i que 1 n asamblea pueda sesionar y adoptar res~ 

luciones> se 1·cquicrc que concurran las dos terceras Pª.!. 

tes <lcl total <le los miembros del sindicato o de la se--

cci6n. Debiendo ser adoptadas lns resoluciones por el -

cincuenta y uno por ciento del total de los miembros por 

lo menos. (90) 

(90) Ley Federal del Trabajo. Ob cit. artículo 371 
fracci 6n VII. 
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10 ... Pcri6do tle <luraci6n de la directiva, a lo que 

la Ley no dice naJa, por lo general los estatutos están 

labo1~aclos de forma que propician la permanencia y la 

reeldcci6n de sus integrantes de la mesa directiva. 

11. -Norma para la aclministraci6n. adquis ici6n y di.::_ 

pos~ción de los bienes, y patrimonio del sindicato.f>~ -

biéndo fijar en los estatutos las bases para su admini~

traci6n, que en todo caso no deberá desviarse del objeti. 

vo que señala el artículo 356 de la Ley Federal del Tra

bajo. 

12.-Fonna de pago y monto de las cuotas sindicales. 

Al respecto el artículo 132 fracci6n XX lI de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo señala como obl igaci6n del patr6n la de

hacer las deducciones que soliciten los sindicatos sobre 

la aportación referida, siempre y cuando compruebe que .. 

esos descuentos son de los previst9s en el articulo 110 

fracci6n VI de la misma Ley, pago que se encontrará 

previsto en los estuatutos del 6rgano sindical. 

Sobre el porcentaje no se expresa de cuanto ser~, -

s6lo que estas cuotas sindicales son acordadas por los 

trabajadores ·en la asamblea constitutiva, como una de -

las claúsulas imperativas de los estatutos, así lo pre--
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viene la fracci6n XII del articulo 371 de la Ley ya ci 

tada . 

13.-Epoca de presentaci6n de cuentas. Teniendo ln 

rlircctiva la obligación de rendir cuentas a la admini~

traci6n cn<la seis meses, sin que halla dispensa alguna

para no realizarlas. 

14.-:\or.ia~ para ln liquidaci6n del patrimonio sindi

cal. Entre las cuales está el designar a uno o más -

liqt1idadores, para el c~so de llevar a cabo el proced~

micnto, asf como aclarar la forma en que se ha de di~

tribuir el patrimonio, en cuyo caso de no haber hecho-

la desigunci6n. eJ activo pasará n formar parte tlc la F~ 

deraci6n o Confcderaci6n a la que perteneciera el orgf!_- -

ganismo, o a falta Je estas le corresponderá al Instit~

to ~lexicnno del Seguro Social. 

A lo que hemos de mencionar que antes de la liquid~ 

ci6n l~ asociaci6n pr0fcsional ha de ser disuelta, para 

lo cual hay dos formas , una por causas naturales y -

otra por voluntad de los miembros. 

Entre los motivos de disoluci6n natural se encucn-

tran: 

i) Que el nOmero de personas que lo constituyen 
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se reduzca a menos <le vci11tc integrantes c11 cnso de ser 

sindicato <le trabajadores o a un número inferior de tres 

si se trata de c1nprcsarios; 

b) En el caso Je que la empresa cierre, si el sin 

diento lo forman miembros ele esta; y 

e) Cuanto tratandosc de un sindicato Je oficios -

varios, los obreros que lo componen superen una cantidad 

mayar a veinte integrantes. 

En cuanto a la disolución voluntaria, 6sta será 

la que rcsul te de un acto de voluntad, como su propio - -

nombre lo indica, de los miembros de la asociación prof~ 

sional, ya sea que sus motivos se scfialen en los estatu

tos, ·o bien porque en asamblea se tome dicho acuerdo. 

Si se resuelve en asamblea su terminaci6n de acti 

vidades es necesario que se decrete por una mayoría de 

las dos terceras partes de los miembros del sinJicato. 

Tanto en el caso de <lisoluci6n natural, como en -

.la voluntaria, la a11toridod q11e registr6 el sindicato de 

be proceder o la cnncelaci6n del registro, después de 

que la misma compruebe las ca11sales, ya que el artículo-

370 de la Ley Federal del Trabajo sefiala que se prohibe-
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la <lisoluci6n, suspcnsi6n y cnncclaci6n administrativa de 

los organismos sindicales. (91) 

Il. - REQUlS!TOS DE FORMA. 

Una ve:: reunidos los requisitos de fondo antes ci

tados se procc<lcr5 a registrar al sindicato on la Sccrct~ 

ría Jcl Tr:1bajo )" Previsi6n Social, en el departamento de 

registro :e asociaciones, en el caso <le competencia fede

ral, y en las Junta~ de Conciliaci6n )'Arbitraje en caso

dc jurisdicci6n local. Formalidad c¡uc servir& para cons

tatar la realidad de los actos. Dt.' conformi<la<l con lo -

que Jictn el artículo 365 de la Ley de la materia. 

Debiendo además presentar por duplicado ante la a~ 

toriJaJ copias Jcl acta de la asamblea constitutiva, con

teniendo los estatutos, acto mctliunte el cual se reunie-

ron para la Jcsignaci6n de la mes¡l directiva, acompafian

do la relaci6n clel número y nombre de las personas que -

fonnan el sindicato, con la expresión de sus domicilios y 

de los patrones para quienes trabajan, autorizados estos

documcntos por el secretario general, el de organizaci6n

y el de actas, salvo mandamiento de los estatutos en con

trario. 

(91) .J .Jesús. Castorcna. Ob cit. p5g 225,262, y 263. 



Al presentar lo5 escritos citndos 1 ante .la autoridad, 6! 

ta los calificarát Jándolc autenticidad a sus actos, cn

cuyc caso, de ser positivo el Jiagn6stico, se le otorga

rá ql -:registro n dicho sindicato. Sin embargo parece h~ 

bcr unn contradicción entre el artículo 357 y 368 Je la

Ley Federal Jcl Trnbajo 1 ya que por unn parte el primero 

d~ los preceptos citados, sefiaJ3 que los trabajadores y

los patrones tienen derecho a constituirse en sindicatos 

sin neccsidaJ Je autorizaci6n previa, mientras el segun

do de los artículos, expresa que el registro es ncccsa-

rio par:1 la asociaci6n profesional para que produzca 

efectos ante l~s autoriJadcs. Situ:1ci6n que se ~orna com 

prcn~iblc. Si pensarnos que en la l.e)' s~ enunció cst¡\ -

forma con la. finalidad de brindarles a los asocindos una 

funci6n tutela<lorn, toda ve:. que en c:lso úe conflicto en 

el cu3l hubiera la necesidnd de que el organo sindical -

fuera representante ante alguna autoridad para p1·occJcr

en defensa de sus agremiados, su labor se vería incompl~ 

-ta, en tanto que sus actividades externas no 11odría rc¿l

liznrlns. 

Sin embargo pese a lo que se cita en el artículo-

357 del precepto antes citado, se fijan determinados re

quisitos para que pueda ser 11cgado el registro, de con-

formi<lacl con lo dispucslo en el :irtículo 366 <le la Ley -

de la materia, y son los sig11ientes: que no se satisfaga 
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el requisito 1·es¡1ccto nl objeto, o sea que se asocien 

sin la intcnci6n <le estudiar, mejorar y defender sus --

respectivos i.ntercscs; que no cumpla con el mínimo <le 

miembros ¡1rcvistos en J~c)•, que será de un mírnino de -

veinte trabnja<lore~ en $Crvicio activo o con tres patr~ 

nos; y que no se cxiban los <locumcntos requeridos al so 

licita1· su 1·egístro 1 como serían ; la copia del asam---

blca constituti,·:1, t111:1 lista co11 nombres y domicilios -

de los pn: ---.,es 9 C>mprcsas o cstnblccimici1tos en los que 

prcst3n sus serv1c10~, copia Je los cstzttutos autoriznda 1 

y co¡1i:1 <lcl 3ct~ ~11 ltUc hubicr¡1 elegido a la directiva. 

Ahora que h~1bicnJo cumplido con los rcquisi tos sE_ 

fi:1lnLlos 1~1~ ~uto1·iLl~<lcs no poJrán negar el registro, te-

nicnJo u11 pl;1:0 Je 6il Jías p:11·:1 ello, porqt1c de no hace! 

lo así, los solicitantes 1o requerirán Llcmostrando con e~ 

pias C\tic corresponderá certificar :l la Sccrct~1ría del 

Trabajo y l'rcvisi611 Social. Jcbicndo dentro de los tres-

Jí~is si&tJ.cntcs ~ la presentación <le la solicitud obte--

ncr el registro autom~tico como se le h3 ll3mado, si la-

autorillaJ no atendiera su pctici6n. La cual se haráantc 

el Juez Je Distrito corrcspondicntc 9 en demanda de ampa

ro <lirccto 9 por tratarse de un;t responsabilidad de las -

autoridades. (92) 

(92) Apuntes de la closc de Derecho Loborol del profesor 
Dáv3los Morales. 

-112 



z.-DEL REG1S1'RO, LA,PER~ONALlllAn y LA (,\l'AC!DAD JUR.!. 

DICA DE LOS SINDICATOS. 

;A) Sobre el registro,sc ha expuesto a menera de eje~ 

plo, que en los afias de 1789 a 1800, los sindientos ingl~ 

ses rechazaron cualquier forma de i ntervcnsi6n del cstado

eh ~u organizaci6n, por lo que estos no estan sujetos a in~ 

cri.pci6n, registro o dcp6sito de sus estatutos ante autori

dad alguna, para exigir la ce!cbraci6n de los contratos co-

lectivos o ·acudir a la huelga, pero carecen de personalidad 

jurídica, lo·que les impide la defensa de sus intereses en 

el poder judicial.Mismo sistema adoptó la Ley italiana, a-

diferencia de la francesa que en 1884 exigió el dep6sito de 

los~cstatutos, a cambio de la personalidad juridica, cxpli-

cando el maestro Durand, que este proceder persigue la fin~ 

1 idad puliti·ci taria, a efecto de que cualquier persona, un -

tercero_ o los trabajadores futuros puedan conocer los nom-

bres y las facultades de los dirigentes, asr como también -

para quienes pretendan ingresar a uri sindicato, se enteren

de los derechos y obligaciones que asumirán.(93) 

Al respecto nosotros pensamos que el problema no ra-

dica precisamente en la publicidad pues las autoridades 

(93) Ma'rio De ln Cueva.Nuevo Derecho l·!exicano del Trabajo. 
Tomo II.Oh cit.pag 338. 
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s6lo reconocen y Jan autenticidad a los netos realizados 

por el organismo sindical, sin que esto tenga que ver -

con que se encuentren informados los agremiados o futu-

ros integrantes~ ya que los dirigentes del sindicato de

ben tener la obligación de difundir a sus miembros las 

Jecisioncs que se adopten, así corno los acuerdos a los 

que se lleguen co11 lns autoridades, derechos y obligaciE 

ncs Je les mismos. 

[n ~léxico, la Ley Je 1931 para que se consider~ran 

legalmente constituiJos los sindicatos, decía que dcbc-

rínn registrarse ante la Juntn de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je o ante la Secretaría del Trabajo, para que habiendo -

reuniJo los requisitos <le I.ey, se les otorgara el regis

t1·0, y aparenten1entc el sistema parecía una garnnt!u a -

la libertad sindical. Sin embargo en el artículo 245 de 

la misma Ley, se <lecía que serían nulos los actos ejecu

tados por el sinclicato,que no tuvieran los requisitos -

que establec[o la Ley. 

Con posterioridaJ ln Ley de 1970, cambi6 el crite 

ria modificando el articulado y expresando que, el regi! 

tro no es elemento constituitivo del sindicato, es para

que se consiJc-rcn 1 egalmen te cons ti tui dos es tos organis - -

mos. Lo que implica que los sindicatos existen desde el 

momento en que la asamblea <le trabajaJores <lccidc su na-
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cimiento, siCJu.lo el registro igu.'.11 que el depósito en el 

derecho francés un 1r.cdio publicitario. (94) 

B) De la pcrsonalltlad jurídica ~e los sindicatos; 

se citan a saber tres puntos de vista: 

a. - La Teoría de la Ficci6n, cuyo representante es 

el jurista alemán Savigny~ quien explica que las personas 

morales son entes ficticios, careciendo por ello de albe

drío, sin embargo a pesar de esta circunstancia el lcgis-

lador le podrá otorgar la personalidad jurídica, para sus 

relaciones patrimoniales. Tesis que Ferrara rechaza en -

tanto que es i16gica ya que primero las sociedades merca!!_ 

tiles, civiles, o cualquier otra, sí tienen voluntad toda 

vez que cuentan con 6rganos y representantes que rcu-

nidos en asambleas toman decisiones, y por otra parte el-

hecho de que el legislador sea el crcauor de su personali 

dad, reali.tará una acci6n arbitraria 1 por considerar quc

es tas corpora.ciones no cxis ten mas que por la Ley y de - -

ésta traen sus derechos, por lo tanto ella puede modifi-

carlo, destruirlos como le plazca, de aquí el abuso de a~ 

toridad. (95) 

(94) lbidem. pag. 341 ss. 

(95) Eduardo García Maynez. Introducci6n al Estudio del -
Derecho. Ed. Porrua.S.A. trigesimoséptima ed. México 
1985. pág. 278 ss. 
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b.- Entre J3s tcor!ns realistas est~ la de fusclcr 

y Gickc, quienes c11tienden que las personas morales son 

entes conciet1tcs, consiJcra11Jo que no i1acen de un acto -

estatal, Je manc1·a r¡ue el estado simplemente declara su-

existencia. Siendo sujetos de dercc110 por naturaleza, 

por el s6lo hecho <le su existencia y consccucntemcntc, -

en personas j11rl<licas. 

Tesis que 31 igual que la ~tnterior es rechazada -

por Fcrrcra, por cuanto que podría implicar que el esta-

do quedara obligado a dotar de personalidad a todos los-

cuerpos sociales con potestad volitiv··a. 

c.- La tesis de Karlowa, sostiene una posición i~ 

tcrmc<lia, para quien el reconocimiento tiene-un carácter 

confirmativo o sea para reafirmar la existencia de una -

realidad jurídica anterior. Ya que la personalidad jurf 

dica es síntesis Je un acto privado constitutivo y de un 

acto público Je complcmcntaci6n <le la eficacia, naciendo 

la personalidad de un doble acto de participaci6n. (96) 

Sob1·c lo expuesto, nosotros haremos menci6n a la

que cita el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo -

que dispone: ''A fa] ta de disposición es presa en la Con~ 

(96) Baltasar Cavnzos Flores.El Derecho Laboral en Ibero 
américa. Ed. Trillas. N6xico 1981. p,g, 596 ss. -



tituci6n, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los tr~ 

tados a que se refiere el artículo b 0 
, se tomarán en -

considcrnci6n sus Jisposicioncs L\UC rcgtilcn casos scmc--

ja.n;tcs, los principios generales del derecho, los princi_ 

pios generales de justicia socinl que derivan del artíc~ 

lo 123 de ln Constitución, Ja jurispruJencia, la costum

bre y la equidad." 

En consecuencia tenemos que por lo que se refiere 

a nuestra Constituci6n en el artículo 123 fracci6n XVI, 

se sefiala que los trabajadores como los empresarios tie

nen derecho para coaligarse, formando sindicatos, asoci~ 

ciones profesionales, etc. Después la Ley reglamentn-

ria de éste en sus artículos 357 y 368, parecen ser con

trarios, pues mientras el primero de ellos cita el dere

cho de trabajadores y patrones para constituir sindica

tos sin previa ·autorizaci6n; el segundo de los artículos 

dice que es necesaria la autorizaci6n de las Juntas de -

Concíliaci6n y Arbitraje o de la Secretaría del Trabajo

y ·Previsi6n Social, para que estos organismos puedan pr~ 

<lucir efectos ante todas las autoridades. 

Sin embargo de conformidad con el artículo 133 

Constitucional, que scfiala la jcrarquia de las leyes, de 

ncuerdo con los artículos 17, y 6° de la Ley Federal d61 

Trabajo. Y porque la situaci6n se aclara con lo que ex-
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pone el artículo 7° dol Convenio 87 de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, diciendo: ''La pcrsonali<lad

jurfdica Je los sindicatos no puede estar sujeta a ca!! 

dicioncs que limiten el derecho de los trabajadores y 

pntroncs a formarlos y, en particular, a una autoriza-

ción previa". (97) 

Incluso el profesor Mario De ln Cuevn, opina en 

armonía c.~ la jurisprudencia de ln Cuarta Sala, que -

"la pcrsor:.ali<lnJ. de los sindic.:itos nace desde su con_:: 

titución, U.e tal suerte que el r~gistro es únicamente-

el elemento que sirve para autenticar la existencia de 

sujeto de derechos y obligaciones 11
• Y concluyendo que 

el registro no es ttn acto gracioso del estado, sino -

que realiza tal autorizaci6n en cumplimiento de un de~ 

her jurídico, porque el acto constitutivo es el que d~ 

termina su creación y el registro s6lo es medio de CC]: 

tificar que se han cumplido con las condiciones de Ley. 

(98). 

C) Capacidad Jurídica de los sindicatos, ésta -

se refiere a la aptitud de las organizaciones sindica-

(97) Ncstor De Buen. Org¡l11i~aci6n y Funcionamiento de los 
Sindicatos. Ed. Porrua.S.A. México 1983. pág. 89 ss. 

(98) Mario <le la Cueva. Ob cit. pág. 3•19. 
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los para ser ti tul:n· de derechos y obl i gaci enes, así e~ 

mo el poder ejercerlos por sí mismos. Y al respecto 

los artículos 374 y 378 de la Ley Federal del Trabojo -

limita a los sindicatos diciendo que puc<lcn tener capa

cidad para: adquirir bienes muebles; adquirir los bic-

nes inmuebles des tinados imnctlia tn y di rcct.-unentc a 1 oQ 

jeto de su instituci6n; y defender ante todas las auto

ridades sus derechos y ejercitan las accio11cs correspo~ 

dientes. 

Y estu capacidad la adquiere el sindicato con cl

rcgistro, de tal forma que en el derecho laboral la fa! 

ta de este requisito se traduce en la incapacida<l de -

obrar, de manera que no se dará trámite o gestión algu

na de un sindicato no registrado. (99) 

Teniendo así el sindicato la facultad de estar en 

juicio como actor o como demandado en defensa de los in

tereses de la asociaci6n. También tiene por derecho cl

podcr de celebrar contrato colectivo de trabajo, contra

to Ley, asociarse para integrar federaciones y confe

der~ciones, conocer los pactos de solidaridad nacional e 

internacional que juz.gucn pertinentes, puede cstnr en jui. 

cio por derecho propio para la defensa y mejoramiento de 

los intereses colectivos de los agremiados así como para 

(99) Mario De la Cueva. Ob cit. pdg. 349. 
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exigir la vigc11ci¡l de los pactos celebrados con el patr6n. 
(100) 

3.- CLAS!F!CAC!ON DE LOS SINDICATOS. 

En nuestra Ley y ajust.:indonos a lo que señala el ª.!. 

tfculo 360 de la Ley Federal del Trabajo, que de manera li 

mitativa ~nuncii1, los sindic3tos pueden ser: gremiales, Je 

empresa. i~~ustrialcs, nacionales Je industria, y de ofi--

cio~ varj 1s. 

a) R0$pccto Je 6sta cl3sificaci6n se enuncia en lu-

fracci6n I de l:t l.cy de la inateria, es sindicato gremial -

el formaJo por trabaj¡1Jorcs <le tina n1isma profcsi6n, oficio 

o es¡>ccialida<l. Clasificaci6n que ha perdido aplicaci6n -

opinan algunos críticos, porque en la ncutalidad se rcqui,E. 

re Je una unidad p:lra lograr ln plenitud de sus finalida-

dcs, pues la <livisi6n de los trabajadores en diversas pro-

fesioncs Jcbilitn la uni6n y en consecuencia fortalece al-

capital, y m5s a6n, la divisi6n en l¿1s profesiones crea --

unn jerarquía seg6n su importancia técnica, lo que ha crea 

do llna competencia llU~ s~ le po¿rá c~lific3r de desleal en 

trc los propios trabajilJorcs, y~ que los sindicatos de ca-

tcgor{a superior o Je 1nayo1· importancia al nproximnrse por 

ello al empresario optan por tener mejores condiciones o -

prcstncioncs púro c11 Jctrimcnto de 13~ <lem~s categorias. 
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b) En la fracción II del artículo 360, del prE_ 

cepto scfialado, define a los sindicatos de cn1prcsa como: 

"los formados por trabajadores que prestan sus scrvi-

cio~ en una misma empresa". A lo que De la Cueva expl.!_ 

ca que mientras que el sindicato gremial nace de y para 

la profesi6n, el de empresa tenderá a proteger a la cla 

se trabajadora en general, siendo este el primer eslabon - -

en la cadena de la igualdad de todos los trabajadores~lOl) 

C) en cuanto a los sindicatos de industria, serán 

los formados por trabajadores que presten sus servicios

.en dos o más empresas de la misma rama industrial. Des

pren~iéndose del mismo concepto que estos son una ampli

ficación del sindicato de empresa, elevandose sobre cada 

empresa para servir con mayor amplitud a la clase traba-

jadora, 

d) Los sindicatos nacionales de industria, son, -

"loS formados por trabajadores que· presten sus servicios 

en una o varias empresas de la misma rama industrial,in~ 

taladas en dos o más Entidades Federativas". De confo..!: 

midad.con el artículo 360 fracci6n IV de la misma Ley. 

Los cuales van más alla de cada una de las entidades fe-

derativas para contemplarlas a todas y pasando a ver al -

traba~o como la unidad de una clase social nacional. UOZ) 

(101] Mario De la Cueva. Ob cit. pág. 327 y 328. 
(102) Ibídem. pág. 329 y 330. 
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e) Los sindicatos de oficios varios, mencionados 

en el mismo ar~ículo de la Ley ya sefialn<ln, en la fra-

cci6n V dice que son los formaJos por trabajadores dc

divcrsas profesiones. En un mismo municipio, con la -

condicionante de que el número Je trabajadores de una -

misQa profcsi6n sen menor de veinte. Dando oportunidad 

de ésta forma a que en aquellas comunidades donde hubiera 

una menor densidad de poblaci6n los trabajadores tam--

bi6n tengan participaci6n en la vida de las relaciones 

laborales. 

En rclaci6n a los sindicatos de patrones estos -

puc<len ser, los formatlos poi· empresarios de una o varias -

ramas Je acti\'itladcs, y nacionales, los que estarán fo.!:. 

ma<los por patrones U.e una o varias ramas de actividades 

de distintas Entidndcs Federativas. 

HnbienJ.o creado los empresarios otras formas aso 

ciativas, como e~ la Cámara de Comercio e Industria, la 

cual es lo organizaci6n que satisface los intereses co

munes Je los patrones. Y .que tiene las siguientes ca-

racterísticns: 

a. - Todos los patroneo!" deben pertenecer a una cá 

mnrn 1 contribuir a su sostenimiento e inscribirse a · -

ella afio con afio. 
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b.~ La Cán1ara <le Co1ncrcio es loc~l. asocia a los 

patrones y comcrcia11tcs <le caJ¡l localidad; la Cámara Je 

Industria es por ramas de la mistna y traspasa por regla 

gcn,eral los límites de una ciuuad r los de una entidad

fcdera ti va. 

c.- La Cámara es una entidad corporativa, es de

cir, es una instituci6n pública con perso.nalidatl y pa--

trimonio propio que realiza fines que se consideran de

interés póblico; y 

d.- Los fines de las Cámaras consisten en repre

sentar los intereses generales del comercio y la indus-

tria. (103) 

4.-REGLAMENTACION INTERNA DE LOS SINDICATOS. 

García Abellan, expone que el término reglamento: 

''constituye la norma di rígida especialmente a la o rgani-

zaci6n interna del sindicato desde el punto de vista de-

su funcionamiento administrativo 11
• (104) 

De forma tal que las disposiciones contenidas en

el reglamento envolverán de manera minuciosa las normas 

(103) J Jesús Castorena. Oh cit. pág- 258 ss. 
(104) Nestor De Buen. Derecho del Trabajo- Tomo 11. Ob 

cit. pág. 612 ss. 
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que <le forma rn:Í.s general ~ontienen los estatutos, para su 

buen gobierno)' ft1ncionnmiento del 6rgano sindical. Sin

ernbnrgo no es oblig~torio que contengan un reglamento, 

ya que el surgimiento Je estas normas podrá surgir de 

acuerdo a la ncccsidnU para 1·egir sus funciones, <le aa1c_!: 

Jo a su coinplcjiJnJ Je la dirección a bie11 de la convi-

vencia de organiza1·1os. 

A~· en éste orden de ideas, podemos observar que la 

rcaliznci6n J.c formar un reglamento es potestativo, tenien

do el sindicato ln facultad <le operar con o sin 61. Incl! 

so en la Ley FeJcral del Trabajo, en su artículo 359, se 

sefiala que, los sindicatos tienen derecho a redactar sus 

estatutos como sus reglamentos, elegir libremente a sus r~ 

prcscntantcs, organi~ar su administraci6n y sus activida-

dcs, así como formular su programa de acci6n. 

En la Ley se menciona que los sindicatos deben nom

brar una <lircctiva, sin embargo no menciona quienes la in

tegrarán, tan s6lo Je 1nancra indirecta expresa en el artí

culo 376 de la Ley Federal del Trabajo que 6sta se cncon-

trará representada por su secretario general o bien por -

las personas que designe la directiva. Estando determina

da esta materia por la libre voluntad de los miembros. De 

manera que esta decisi6n formará parte de su reglamento, 

ajustan<lose a las prescripciones de sus estatutos. (105) 

Uos) Jb1dem. 
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Sin embargo se hace ncccs:irio l1accr ln obscrvaci6n 

de que en el artículo 371 frncci6n XIV Je la Ley Federal· 

del TTabajo, se señala que dcnt1·0 de los estatutos de los 

sin~icatos se podrrí adcr:uí.s de contener las normns que s~ 

establecen, todas aquellas que nprucbc la asamblea, con 

lo que podemos atrevernos a decir que no hay rnz6n para 

que cn.6sta materia se hagn la diferencia entre las deno

minaciones de estatutos y rcglamcntaci6n interna de los -

siridicatos, ya que la misma Ley Jel Trnbnjo deja abierta-

la opci6n de poder ampliar el co11teniJo Je sus normas -

estatuarias, pudiendo agregar todas aquellas que sean ne

cesarias en su organizaci6n de acuerdo a las nccesidades

que se les presenten y siempre que se adecuen a sus fina

lidades .coI!',o a lo que señala respecto de ésta materia la

Ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional. 

PoT lo que nosotros opinamos que el término de re

glamentaci6n ha sido utilizado equívocamente ya que en -

los estatutos mismos se ha señalado la posible extensi6n

de su organi:zaci6n interna en los sucesivos numerales Ue

sus estatutos. Considerando que la raz6n de dicha termi

nología obedece a que dentro del 6rden administrativo se· 

ha realizado para la organizaci6n del estado, la jerar--

quía de las leyes, teniendo en primer término y como Ley 

suprema a la constituci6n Política de los Estados Unidos

Mexicanos, siendo las demás leyes. reglamentos, decretos 
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normas que tienen que subor<linaTse 3 lo establecido por 

la Constituci6n, pues de lo contrario aquellas disposi

ciones que se opongan ü lo estatuído por ésta Ley fund~ 

mental será nula de pleno derecho. Surgiendo por ello

la co11fusi6n que hn dnJo lugar a que cada organismo si~ 

dical tiendan llamar al conjunto de sus normas, bien -

bajo el título Uc estatutos, reglamentos, y hasta como

Lcy funJamcn ta l. 

3. - l'B.Jl'TIVOS TE:\Dl ENTES ,. LOGRAR DE LOS SINDIC~ 

TOS. 

Dentro del proceso hist6rico del sindicalismo, -

tenemos que las causas inmediatas de las asociaciones -

sindicales fueron la miseria en común de los trabajado

res y la injusticia del régimen en que vivían, ya que 

el derecho protegía ónicamcnte intereses individuales y 

a la vez negaba la posibilidad <le que el hombre indepcg 

diente de su vida en la comunidad nacional, formará pa_r 

te <le otros grupos sociales. De aquí que los trabajad2 

res lucharan por alcanzar, dentro del sistema capitali! 

ta en que vivían, una nueva forma de democracia, origen 

de la idea de la democracia social, que igualaría las -

fuerzas del trabajo y del capital en la fijaci6n de co!! 

Jicioncs <le prcstaci6n de los servicios que respondic-

ran a los principios Je la justicia social. Es decir -

que ln rcgulaci6n de las conJiciones de trabajo fueran 
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llevadas a cabo a trnvés ele un convenio, contrato o ca_!! 

venci6n colectiva, celebrada por la comunidad obrera y-

el ~apital y no que fuera un pacto unilateral. (106) 

Aquí vemos la manera en que la clase trabajadora 

en lo particular se va proyectando, luchando por las -

CQntrariedades de la época regularizaci6n del contrato

de arrendamiento, habiéndo la venta de la fuerza del -

trabajo como mercanc.ía., el abaramiento de la misma oca

cionado por la industria manufacturera forjándose bases 

que más tarde constituirían el Derecho del Trabajo, de

manera paulativa de acuerdo al tiempo y espacio. 

De manera tal que otra circunstancia que influye 

dentro de las finalidades a desarrollar por un organis· 

mo sindical será e~ tipo de ideología que tenga cada · 

sindicato, como nos dice Nestor De Buen: 

Los fines del sindicalismo, van a ser diferentes 

de acuerdo a la ideología que sustente el movimiento -

sindical, pudiendo ser la reivindicación econ6mica, Pª.!. 

ticipaci6n en la gesti6n de la empresa, suprcsi6n de la 

propiedad privada de los medios de producción, etc. (107) 

(1061 Noria De la Cueva. Ob cit. pág. 250 ss. 

(107) Ncstor De Buen. Ob cit. pág. 636. 
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Y <lentro de esta misma opinión, en cuanto a la -

ideología que sustente cada sindicato, Guillcnno Cabanc 

llas, nos expresa, que ln misi6n de los sindicatos va a 

ser considerada de acuerdo al punto de vista de quien -

sen visto: "Así la escuela cat6lica lo considera al -

sindicato como medio de cohesión de los hombres de un -

mismo credo y que ejercen igual profcsi6n; la socialis

ta como un sistema intermedio hasta lograr la desapari

ci6n de las clases por la conquista de la suma del po-

tler por el proletariado; los sindicalistas, en tanto 

que programa exclusivo de lucha para el logro de reivi!! 

dicacioncs sindicales; los an3rquistas, cual tendencia

y punto <le apoyo de una sociedad sin autoridad y con or 

gani::aci6n primaria sostcni<la en los sindicatos; los f~ 

scistas, a mo<lo de basamento del estado y núcleo princi 

pal de su economía; y los sistemas totalitarios, en su

ma, consideran a los sindicntos el medio adecuado para

cncuadrar en una férrea disciplina las fuerzas del tra

bajo y de la economía, sistematizándolas, regimentándo

lns y uniformándolas en consignas fáciles dadas por sus 

jefes". (108) 

Nosotros pensamos que el fin de un sindicato no

sc debe considerar de acuerdo al sistema existente, sea 

capitalista, socialista, comunista, u otro con distintos 

(!OS) Guillermo taOancllns. Ob cit. pág. 155. 
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linemn.i.cntos, por que en l:i mayoria de las veces quienes 

detentan el poder act6an de rnnncr1l egoísta, procurando -

aumentarlo o bien sostenerlo. Sin embargo el mismo sis

te~ -de gobierno da las p'1utas para luchar y nuestra 

Constitución dice que la Soberanía reside esencial y orl_ 

ginariamentc en el pueblo, y es voluntad del pueblo mcxl 

cano constituirse en una república representativa, demo

crática, y federal. De tal manera que los sindicatos en 

la medida de su participaci6n van a coadyuvar a que se -

de un regirnen de justicia social, pues a través de su lu 

cha cuhirán las lagunas que faltan por regular y a mejo

rar s.us condiciones de vida. 

Así será más probable que se llegue a una democra 

cia justa, y dentro de la Teoría Integral de Derecho del 

Tr_abaj o expuesta -en la Ley Federal del Trabajo, en el - -

_p_unto número 2 ° expone: "Nuestro derecho del trabajo, 3: 

partir del 1° de mayo de 1917, es el estatuto proteccio· 

nista_ y reivindicador del trabajador¡ no por fuerza ex-

pansiva, sino por mandato Constitucional que comprende: 

a los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artes~ 

nos, bur6cratas, agentes comerciales, médicos, abogados, 

arti~tas, deportistas, toreros, técnicos, ingenieros, 

etc. A todo aquel que presta un servicio personal a otro 

media.nte una rcmu11eraci6n .. (109) 

(109) Ley Federal del Trabajo. Ob. cit. pág. XXI. 
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Lo cual vemos tambi6n expresado en el artículo 123 

frncci6n XVI de la Constituci6n, en relaci6n con el 356 -

de la Ley Federal del Trabajo, en los que se faculta a -

obreros, empresarios, y trabajadores a formar coaliciones, 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Iiacicndosc

cxtensivo este derecho incluso a los que trabajen no s61o 

prestando un ser:vicio personal a otro mediante una remun~ 

raci6n, sino también a los que trabajen por cuenta propia. 

De aquí 1;1 importancia de su participaci6n al lu-

char por la defcn~a de sus intereses comunes que serán los 

de la sociedad. 

Sin embargo a pesar Je las diversas opiniones so-

brc las funciones o finalidades que deben reali;z~ar los or

ganismos sindicales l'uc<len tener y de l1ccho persiguen ob

jetivos fundamentales, que constituirán la existencia mi~ 

ma, su razón de ser, sin los cuales el sindicato no sería 

tal; y objetivos accesorios que scrdn aquellos inherentes 

a su con<lici6n, cuya inexistencia no determina su natura

leza. A lo que Manuel Alfonso Olea, opina que los sindi

catos tienen finalidades esenciales como accesorias. Pe

ro que dentro de las finalidades primordiales, debe estar 

la de la 11 funci6n regula<lora 11
1 pues sin esta no puede ser 

otra cosa que tratarse Je una mutualidad, 6rgano político, 

una instituci6n recreativa y no un sindicato, y tcniéndo-
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la finalidad esccncial, Je 11cc}10 otras accesorias. En-

tendiendo que la cxprcsi6n 11 regulaci611 11 debe entenderse, 

que el sindicato representa o actúa en nombre de los -

tra~ajadores sindicados para discutir, negociar y conve 

nir con los empresarios las normas reguladoras Je las -

condiciones de trabajo, surgidas de un convenio. (110) 

Ahora proseguiremos a citar algunos de los fines

·fundamentales y accesorios, y entre los primeros tene--

mos: 

.. a) La determinación de las condiciones de trabajo, 

por vía colectiva para todos los trabajadores de la ca· 

tegoría o profesi6n representados, fin que constituye · 

el objeto principal de la organizaci6n sindical, de · · 

acuerdo con Olea el autor citado con antelación, quién

habla de la existencia de una "rcgulaci6n". 

b) El mejoramiento y la elevaci6n de las condici2 

nes de vida de la clase trabajadora. 

e) La asistencia a los' miembros del sindicato en 

aquellas coyonturas en que éstos se encuentren especial 

mente necesitados, de la misma situación de desempleo -

para.el trabajador, o bien posibles crisis econ6micas 

(110) Manuel Alfonso Olea. Introducci6n al Derecho del Trabajo. 
Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid 1963.pág. 161 ss . 
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en caso del empresario. 

d) La defensa de los intereses p1·ofesionales, que 

más que un fin constituye la esencia del mismo. Ya que 

como dice Cabancllas, el fin profesional es el de un -

sindicato, en tanto que los fines sociales, econ6micos, 

morales y políticos coadyuvan o son secundarios. Y den 

tro de los fines accesorios se encuentran los siguien-

tes: 

a) La participaci6n de los trabajadores en la ge~ 

ti6n de la empresa. 

b) l.a colaboraci6n en el ejercicio de funciones -

estatales, tales como la inspccci6n del trabajo, crea-

ci6n de cooperativas, desarrollo de determinados aspec

tos como el de previsión social, cte. 

e) La rcalizaci6n de funciones casi-jurisdiccion~ 

les a través normal1ncntc, de un sistema de composici6n-

parit3ri~ que tiende n la conciliaci6n de intereses -

en el caso Je conflictos surgidos entre empresario y -

trabajadores. 

d) La transformación Je las estructuras ccon6mi- -

cas-sociales en que el sindicato se desenvuelve, como -

objetivo óltimo e ideal que pretende organi:nr la soci! 
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dad, scg6n m6dulos y principios de ordcnaci6n y estructu 

ra sindicalista. (111) 

As1, por ejemplo tenemos dentro de la Ley Fundame~ 

tal y Estatutos del Sindicato Nacional de TrabaJadores de 

Hacienda, la d~claración de principos, y su plan de a~--

c~6n , señalando dentro del primer titulo las principales 

necesidades y causas de existir del sindicato; y en el -

segundo ·de ellos los medios por los cuales han de alca~

zar sus finalidades propuestas, expresando lo siguiente: 

Declaraci6n de principios: 

a). -por una retribuci6n adecuada suficiente que pe!_

mita· . satisfacer sus necesidades biol6g icas y sociales. 

b).-acelerar la construccion de la vivienaa, higién~ 

cas y de~orasas para sus trabajadores. 

c).-vigilar los servicios médicos, asistenciales fa~ 

macéuticos de especializacion del ISSSTE para que sean -. 

suficientes y oportunos y de verdadero beneficio. 

d).-que sean aumentadas las plantas de las oficinas 

en relación con el volumen de trabajo y que las plazas va 

cantes de última categoria sean cubiertas por personal 

propuesto por el sindicato. 

(111) Manuel Alfonso García. Curso de Derecho del Trabajo. f:.J. 
Ariel. 4a e<l. Barcelona 1973. pág. 180 ss. 
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e).- que los peri6dos de \·acaciones sean opcionales 

en la fecha en que convenga a los intereses personales -

del trabajador. 

f).-poroue se les paguen les pasajes a los reajust~ 

dos y sus familiares, del lugar en ~ue se encuentren al 

que desearan radicarse, además de tres meses de sueldo. 

Plan de acción: 

a).-se solidarizará con otros trabajadores en la lJ¿_ 

cha de car§cter estrictamente social. 

b). -defenderá a sus miembros en le particul2r r a ,. -

los trabajadores del estado en general en caso de que -

sean vfctimas de injusticias o arb5trariedades, y m§s -

aan en caso de serles dener,ada la justicia, har5 rela~-

ci6n pfiblíca hablada y escrita a trav6s de manifestaci~

ncs ,edici6n de f0llctos ,la prensa r la radiodifusora. 

c).-lucharl porque el trabajador de base que hubie

ra ascndido a un puesto de confianza, vuelva a ocupar el 

de base del que hubiera sido promovido. 

d).-se opondr§ resueltament~ al liderismo profesio

nal y a la formul2ci6n de camarillas aue hagan o traten 

de hacer de la lucha sindical un medie de sostenimiento 

econ6mico. 

- 13 4 -



e) 1-luchurfi porque los préstamos hipotecarios ten.-"l 

gan un pronto trdmite ~ 

:f).-que las pensiones asr como las jubilaciones 

sean tramitadas de manera que se evite la especulaci6n 

de que son víctimas, y 

g).-luchando por el mejoramiento en todo sentido, (ll 2 ) 

Por otra· parte el Sindicato Mexicano de Electrici=._-

tas funda su funcionamiento ch la estrucLura organi~ 

tiva , la. cual se resume en sus 6rganos de gob1.erno, las 

·..relaciones y jerarquias entre éstos: y el sistema de prá~ 

ticas sindicales formalizadas, que permiten las intera~

ciones·regulares entre los órganos del sindicato, de é~ 

tos con los afiliados y de la organización con otras º.!".

gan·iiaciones .Siendo las normas sindicales más importa!!_-

t~s las siguientes: 

Un primer tipo se relaciona con el control de eles_: 

cienes de los órganos de gobierno: la convocntoria, el 

control del registro de planillas, la formación de comi_

siones estructurales, la apel2ción de los resultados de 

una votación, el control del padrón electoral y le forma 

de votación. 

(112) Ley Fundamental y Estatutos del Sindicato Nacional 
de Trabaiadores de Hacienda.E<l.talleres de la ----
5.H.C.P.:Mfxico 1986.pag 135ss, 
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Un se~undo tipo es el concerniente a lns sanciones 

de los afiliados: sus causas, 6rgano que juzga, el que -

condena y la apel2ci6n. 

Un tercero hace referencia al control )~ di~tribu--

ci6n de las cuotas sindicales. 

Un cuarto es el control sobre l~ administraci6n de 

las prestaciones sociales, licencias~ viajes, viáticos,

horas extras~ promociones, ascensos y admisi6n al trab~ 

jo. 

Y finalmente las dccisicnes aceren de l~ huelga y-

1~- firma de contratos colectivos: convenios y aumentos -

salariales, así como pactos politicos sindicales y af!._'-

liación a partidos o confederaciones. 

De tal manera que el 6rgano de gobierno en el sind!. 

cato nacional de electricistas, encargado de l~ repre-

scntnci6n y admini~tración del sindicato , es el comit§

ccntral, mismo que descentraliza sus funci0nes a travé~

de 6rganos aut6nomos, como son 1 l~ coinisi6n de justicia, 

de trabajo, de organizaci6n,educaci6n y propaganda, etc, 

mediante los cuales reduce el campo de intervención ar

bitraria. 

· l~SBis-



El comité central trnnbi6n se encarga Je convocar a 

congresos o asambleas, aunque la convocatoria puede ser 

obte~ida obligatoriamente por un número pequeño de soli_

citantcs .. Reuniendosc la asamblea general por 10 menos 

dos veces al año. 

Por otra parte todos los 6rganos de gohierno (con

excepci6n de las comisiones· designadas poe el comité -

central que, sin embargo, deben ser aprobodos en asam

blea general) son elegidos por voto universal, secreto

Y. d.irecto.Proc~rando de esta forma que su estructura 

sindical se asemeje a una manera más democrática. 

En relaci6n con las sanciones de los afiliados, é~

tas se señalan de manera general y ambiguas, como por 

ejemplo al decir, que será causa de sanci6n, el no CU!!!_ 

plir o violar acuerdos de la asamblea, hacer propaganda 

contraria a los fines del sindicato, protestar en forma 

violenta los pactos sindicales, etc. 

Respecto de la expulsi6n de un miembro debe ser " -

aproba"da por lo menos por las 2/3 partes de los mie!!'-

bros activos del sindicato, siendo l~s causas, no resp~~ 

tar acuerdos en caso de huelga, traici6n y espionaje. 
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Las nmonestnciones pueden ser aplicadas por ln con1i 

si6n de trabajo, el comité central, la comisi6n aut6n~

ma de justici~ o l0s subcomités. 

L~ ~uspensi6n parcial de derechos sin<licalcs,el ce

se total de derechos sindicales. s6lo se tratará en 

asambleas judiciales .Y l" apelación ante la asamblea g!:_

neral. 

Por dltimo la huelga y contratación colectiva es -

decidida en el primer caso por el plebiscito y en el 

segundo tiene que ser ratificada ei1 asamblea general e~ 

traordinaria. 

Con la estructura ya mencionada y por las crisis eco 

n6micas que enfrenta México el sindicato nacional de -

electricistas plantea los siguientes puntos para mcj~-

rar en beneficio de todo el pats: 

a) .-Exi~iwos que el E~tado involucre a los trabaj!!_

dores y les de lo p~rtici¡~aci6n debida en la toma de las 

grandes decisiones que marcan el rumbo de la nación. 

b).-Demandamos la solidaridad de todos los sindic~

tos para evitar que senn las capas mfis explotadas de la 

pobl~ci6n las que lleven sobre su5 hombros todo el peso 

de la crisis. 

c).-Proponcmos una modernización ~!ientnda a rcso~-
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ver las grandes carencias del pueblo mexicano, 

d). ·Rechazamos la modernización que se basa en la · 

sobre;explotaci6n de los trabajadores y que pone en ríe~ 

gola soberanfa del pais. 

e).-Planteamos la democratizaci6n de todos los org~ 

nismos socialps y defendemos como única forma de incorp~ 

·rar a lo·s· trabajadores a ln defensa de su propio interés 

y del de el pais en general, 

f). ·Reivindicamos el derecho de huelga como arma fu!l 

damental·de los trabajadores mexicanos y exigimos su ca-

bal respeto. 

Y con esta forma de proceder el sindicato nacional

de electricisLas le da la pauta a otros para que vean la 

importancia que tiene su participaci6n, lo que es neces~ 

sario para beneficio del sector pdblico, pero principa~ 

mente para favorecer en todo, al pueblo mexicano.En~

yo caso particular de los trabajadores electricistas, a 

trav6s · de su organización sindical se les reconoce el -

derecho n particirar en la planeaci6n~ en las solticiones 

de los problemas que afecten al Sistema Eléctrico Nacio~ 

nal y en la realjzaci6n de todas las obras, instalaci~-

nes v trabaios necesarios para la prestaci6n del scrvl

cio prt?lico de energia eléctrica. (ll 3 ) 

(113) Revista de la real;dad mexicana actual.El l.otidia
no.Ob.cit. pa~ 37"s. 
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De acuerdo con los nntcrio1·es ejemplos, podemos ob

servar, como nos dice Nestor De Buen, que en la vida i~ 

terna de los sindicatos destacan aquellas actividades -

dirigidas a la administración del patrimonio sindical,

la prcparaci6n de cuentas a presentar a las asambleas,--

la soluci6n de los conflictos entre los trabajadores y -

los de éstos con el sindicato, a reserva de la posterior 

acci6n ante l-1s Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, la -

admisi6n y ex0ulsi6n de miembros. 

Y en consf'\\~rnci a (continúa exponiendo Ncst.or De - -

Buen) , la organizaci6n y la vida Jnterna de los sindi 

catos son los pr~ámbt1lo~ ~r la acci6n externa, para poder 

cumplir con su misl6n: "la lucha por la justicia para el 

trabajo". (l l 4) 

Incluso respecto al Derecho del Trabajo,Alberto 

Trueba Urbina, nombra al articulo 124 Constitucional e~ 

mo aquel en uno de los cuales se pretende la tutela del 

trabajo humano en todas sus mani.fcstuciones y en téTin!,

nos generales para proteger a todos los econ6micamentc-

débiles, disposici6n que por ello constituye un Derecho 

Social, en <l0ndc ~e ve rcflejaJ:i .:J. ]:i. jn:.ticia socinl,1n 

que evidentemente es principio y fip del derecho social, 

(114) Nestor De Buen.Derecho del Trabajo.Tomo l!.Ob.cít. 
pag 289. 
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al comprender aquellas leyes que tienden a defender -

al ob~ero frente al patrón, al campesino ante el latifu~ 

dista:, etc. (ll S) 

De ésta manera podemos explicarnos el articulo 366 

de ~a Ley Federal del Trabajo, en relación con el 3$6 de 

la. misma l..ev , que dicen? que "el registro de un sind!,

CQto podrá negarse si no se propone el estudio, mejor~

miento y defensa de los intereses del trabajo".Caso en -

el que las actividades del sindicato entran en conflicto 

llennanente con el estado, pues al buscar condiciones 

justas para la prestación de lo~ servicios, tienen la 

pretensión, porque sabP.n que en e) sistema capitalista -

el e·stado es el aliado de la bnrguesiá, de que el poder 

piiblic.o no se interponga en su camino, queriendo reso!_-

ver los confljctos trabajo-capital, sin intervenci6n de 

los 6r~arios estatales.En estas condiciones, la huelga se 

presenta como la acción externa suprema, contra el capl_

tal; en la que el estado debe ser un simple espectador,~ 

o en Lodo caso, un conciliador o amigable componedor. 

(116) 

Existiendo en la actividad externa de los sindic~-~ 

(115) Al berto Trueba Urbi.na.Dcrecho Social Mexicano.Ed. 
Purrúa.S.A. México 1978.pag 329ss. 

(116) Nestor De Buen.Derecho del Trabajo.Tomo II.Ob.cit. 
pag 289 y 290. 
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tos: 

a).-la lucha directa con el capital, que culmina o

con la integraci6n del derecho del trabajo, medjante la 

celebTaci6n y rcvisi6n de los contratos colectivos de --

trabajo, sea en pláticas amistosas, o ejerciendo el der~ 

cho de huelga, bien acudiendo ante las autoridades del -

trabajo. 

b).-otra mediante la vigilancia y exigencia del cú~ 

plimicnto del trabnjo de 13 cnnr0~a,incluidos la Decl!

raci611 (1C' derechos sociales , lo;. ya citados contratos -

colect.ivoa, y de una manera 'general , la totalidad de -

las normns que derivan de las fuentes formales del der~

cho 1 nbnral . 

e). -otro grupo de actividades comprende la integr~

ci6n de los organismos desde los cuales operar~ el gjn<li_ 

cato en defensa y para el mejoramiento de lns condici~

nes de vida de la el ase trabajadora~ es tos organismos -

son nacionnlc:. e interno.cionales .Entre los pTimcros e~ 

tan las junYas de conciliaci6n y arbitraje 4 las cornisi~ 

nes de los salarios minimos, el Tribnnal Federal de Co!!_

ciliaci6n y Arbitraje~ y los institutos para biencstnr -

de los trabajadores, el Tnfonavit y el Fonacot. Y en la-

comunidad internacional , está la Organi1aci6n Intcrn~-

cional del Trabajo . Cll 71 

(117) Ne."-tor De Buen.Derecho del Traba.jo.Tomo TI. Loc.cit. 
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e o N e L u s I o X E s . 

•!.- La organizaci6n sindical es la creaci6n de un --

frente común de los intereses colectivos, bien de los tr~

bajadores o de los patrones, con la finalidad de ser res~ 

presentados y defendidos en sus derechos.Asociaciones -

·qué ·generalmente tienden a proteger a los sectores econ6ml 

camente d~biles, por el status social que guardan, lo que

hace no sean objeto de abusos los asalariados. por eso es

que reaularmente se habla de sindicatos de trabaiadores,-

aunque también los hay de patrones o empresarios pero en -

menoer escala.Buscando la asociación profesional la regul~ 

ci6n colectiva de las condiciones de trabajo, es decir. l~ 

graí un justo medio, de común acuerdo entre los intereses

de la clase trabaiadora v la empresarial~ con lo que se o~ 

tendrá el equilibrio entre los factores de la producci6n. 

II.-El derecho de asociaci6n en general, asi como el 

derecho de asociación profesional. forman la base para que 

en el caso del derecho de asociación en general los ciud~

danos participen en la vida del estado, y por lo que toca

al derecho de sindicalizaci6n . sean de trabaiadorcs o de

empresarios a través de los representantes de dichos org~

nisrnos, se pendran de manifiesto su opinión sobre las ne

cesidades y problemas que les acontece, y que enfrentan de 

acuerdo a la actividad que desmpeñen, para _que de esa far-
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ma se les asegure un mfnimo de bienestar que les permita 

conducir una existencia digna y decorosa de su calidad 

de hombre, ast como la mejorfa en general de la estruct~ 

ra, organizaci6n y funcionamiento de la sociedad. 

III.-La tarea del derecho de la asociaci6n profesi~ 

nal es muy noble pues al enunciar que tiendC' n proteger 

a los trabajadores, no s61o se limita a amparar a aqu~-

llos que sean residentes y ciudadanos mexicanos, sino que 

incluso, abarca a los extranjeros, aunque con algunas re~ 

tricciones que la misma Ley establece.Teniendo todo tr~

bajador el derecho de afiliarse o no al organismo sindi

cal oue deseara elegir.Por otra pa1·te, respecto a la as~ 

ciaci6n profesional corno 6rgano , €sta va a ser soberana 

en cuanto a sus actividades qtt~ realice en r~lnci6n con 

con sus agremiados .r~ro será autónoma en cuanto a las que 

lleve a cabo en sus relaciones estado-sindicato. 

JV.-Son variadas y muchas las actividades u oficios 

que se desarrollas en nuestra comunidad, y diversas las 

posiciones que guardan en la economia sea por su dificu! 

tad o bien por la demanda que tengan,por ello rPpresentan 

cada una de ellas una clase distinta con diversos anhelos, 

por lo que al unirse en un grupo,cada una de estas,const!

tuye la proyecci6n de una clase social.De aquí la importan 

cia de la sindicaliz_aci6n en su funci6n tuteladora. 
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V.- Durante la Edad Antigua las agrupaciones existentes 

fueron de naturaleza asistencial, mutual y preponderantemcn

te re:ligiosa, por lo que no podemos decir que estas consti-

tuyeTan antecedente alguno de la asociación profesional.Dif.C:. 

rente es el caso que se contempla en la Edad Media ya que -

.las corporaciones que surgieron tuvieron la finalidad de pr~ 

· t~ger el trabajo en ~pocas de crisis, preservando sus agre

miados de la desocupaci6n, la protibici6n de trabajo noctur

no, así como la exigencia de cubrir salarios rnfnimos, por lo 

que se les considera como una importante reseña del desarro

llo. del Derecho del Trabajo, del cual es parte el derecho-

Sindical. 

VI. Importantes fueron las modificaciones que se susci

.tar'on en naciones como Inglaterra., Francia y Alemania porque 

marcaron una guía ideol6gica en otros paises para su desarr~ 

11~~ como fueron el surgimiento que en común se di6 , como -

es que los trabajadores se unieran en asociaciones tratando 

de protegerse de los excesos de que eran objeto, procurando 

luego por ello pasar de una etapa en donde estuvieron prohi

bidos los sindicatos, en la que lucharon con diversos medios 

como la coalici6n 1 levantamientos, para lograr su reglamen-

taci6n y que se les reconociera su personalidad jurtdica -

para q1;1e de ésta form~ actti3.ran conforme al Derecho .lle igual 



relevancia fueron las publicaciones que sobre las situa

ciones que vivían los obreros, se publicaron como fué la 

del "Manifiesto del Partido Comunista", obra realizada -

por Carlos Marx y Federico Engels. 

VII.-En M~xico, durantP !e época de la colonia hubo

varias formas de organización del trabajo como fueron 

la encomienda, el repartimiento y el peonaje, las cuales 

no constituyeron nt1nca, beneficio ni protección alpuna -

para el indfgcna, sino s6lo medios de explotación de é~

tc , n pesar de que Fray Bartolome de las Casas 1Jcdiant0 

las Leyes de Indias quiso que se mejorara su condici6n

de clase explotada, pero desgraciadamente fueron absole

tas . 

VIl.-Al culminar el movimiento rl" Independencia en-

18?1, em~iezan a surguir las primeras asociaciones que 

tenían como base la ayuda mutua, después las socieda-

des cooperativas, hasta llegar a l:~ creaci6n del Gran -

Cfrculo Obrero de México (1872}. el cual tuvo una fu!!_·· 

ción tuteladora ya que convocando a los trabajadores de

todo el pnis , en un primer congreso, se manifest6, la -

demanda de instituciones protectoras, surgiendo a raíz

de esto la ProcuraduT!a del Trabajo, mediante la cual se 

buscaba que la acción de la clase obrera tuviera una ba

se juri<lica que la protegiera. 
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IX.- Hubo publicacimes que al igual que la de Marx 

y Engels tuvieron gran influencia, como son el peri6dico 

demi?niado 11Regeneración 11 <le los hermanos Flores Mng6n, 

.quienes procuraron despertar en los trabajadores la con

ciencia de clase. Y la del diario 11 Revoluci6n Social" -

~ue surgi6 a raíz de las trascendentes huelgas de Cana-

nea y Río Banco, al formarse "El Gran Círculo de Obreros 

Libres" (1906), cuyos objetivos fueron, el cambio de la-

··estructura organizativa -del gobierno, del "que se deriva

. rían los derechos como son el mantener un empleo, estip~ 

··1arse una jornada máxima de trabajo, un salario mínimo, 

y diversas condiciones de trabajo más justas y dignas de 

la calidad humana. 

X.- Con la alianza de las direcciones.-sindicales,

·se abre una cobertura para la legislaci6n laboral que se 

: inicia en el Congreso Constituyen te de 1917 en Quéreta ro, 

en la que se reconoce la existencia legal y social de -

los sindicatos, y en 1936 surge la Confederaci6n de Tr~ 

·baj adores de México, con Vicente Lombrado Toledano como

secretario general, y Fidcl Velazquez en la Secretaría -

de Organizaci6n, Propaganda y Acuerdos, logrando un gran 

auge los sindicatos. 

XI.- El carácter social de las organizaciones sind! 

cales se deriva de las funciones que realiza ya que no s6-

lo abarca a determinados sectores de la poblaci6n (traba-
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jadorcs y empresarios), sino a toda la comunidad ya que 

entre los objetivos que le asisten está el velar porque 

sus agremiados puedan cubrir satisfactoriamente sus ne

cesidades biol6gicas como sociales figurando también -

las condiciones de trabajo en que se desenvuelvan, así

como otras necesidades accesorias que influyen en el d~ 

sarrollo de su labor de manera indirecta, como son la -

alimentaci6n, seguro médico, cducaci6n, adiestramiento, 

estímulos, cte. En sí es una actividad tuteladora a t~ 

da la sociedad protegiendo no s61o a trabajadores en ac 

tivo, sino a los futuros también. 

XII.- Para que las asociaciones profesionales te~ 

gan una proyccci6n positiva, es necesario que como pri

mer punto Je partida halla una conciencia de clase, la

cual se traduce a que cada miembro tenga conocimiento -

real <le las situaciones en que estan viviendo, tanto de 

sus problemas como de sus anhelos, sintiéndose a su vez 

estrechamente vinculados en el movimiento obrero gene-

ral, para que de esta forma colabore de manera eficien

te y bien organizada en la realizaci6n de los intereses 

comúnes tlc los miembros, así como por los derechos del

trabajador en general independientemente de que forme -

parte de la organ~zaci6n sindical o no. 

XIII.- Entre los factores del~ producci6n se pr~ 
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sentan intereses encontrados, los que dan origen n la lu 

cha de clases prepondcrantemcntc anta66nicas (capital y 

trabajo), yn que mientras el empresario desea obtener 

co~icioncs ventajozas de la fuc"f.z'o de trabajo, el trab~ 

jador opta por mejores condiciones y prestaciones confo! 

.me se desarrolle la producci6n. Prescntandose los con-

f}ictos en las relaciones laborales, los cuales han de -

~ise resolviendo a través de una lucha ideol6gica, ccon~ 

.'mica y política, factores que influyen en las decisiones 

de una comunidad, a pesar de que ya se encuentre regla-

m·entada la asociaci6n profesional. 

XIV.- En la lucha de clases se pone de manifiesto

el análisis y la expresi6n integrada de diversos facto-

res, como son, el ideol6gico econ6rnico y político, a tr~ 

vés de los cuales se concreta una situaci6n real que ha

c~ que stlrga la voz dominante de los intereses colecti-

vos, lo que les permite a las asociaciones profesionales 

·actuar e intervenir dentro de ·su organ:i:zaci6n sin di - -

cal como en la del estado. 

XV. - Pese a los intereses en pugna que existen de

la clase trabajadora como de la empresarial, podría pen

sarse que la acci6n de cada uno de los respectivos sind! 

catos que representa a estas clases antagónicas, es el 

estar luchando entre sí. Sin embargo eso no ~cbc ser, 
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sino que su actividad se encamine primeramente a que-

no se vean restringidos sus derec11os, que la propia Ley 

reconoce a todo trabajador, velando por su bienestar, y 

a recuperar la plusvalía a través de la reinvindicai6n, 

así como regular las condiciones de trabajo, punto im-

portantc 6ste óltimo, ya que así se lograrin armonizar

los intereses Je las partes. De aquí que digamos que -

el derecho del trabajo, por medio de los sindicatos te~ 

ga por objetivo una justicia social, que se traduce al

cquilibrio entre los facotcs de la producci6n, finali-

dad qu~ también persiguen las asociaciones profesionales. 

XVI.- Un sindicato para constituirse deberá de 

reunir determinados requisitos que la Ley le señala, si 

guíendo los procedimientos jurídicos que le darán el c~ 

rdcter de tal organismo, porque a través del derecho su 

actividad se ver& respaldada frente a terceros, u otras 

instituciones. Delimitando en algunos casos, el dere~o 

de sus acciones, que a la vez actda como una garantía -

frente a las posibles arbitrariedades, es por ello nec~ 

sario que sean satisfechos tanto los requisitos de fon

do corno de forma, pnra que su formaci6n se encuentre -

fundada en bases s6li<las y no en causas meramente pcrs~ 

nales. 
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XVII.-La asociación profesional como la hemos llamado 

a manera de sin6nimo de sindicato, existe desde el momerr

to en que unidos en asamblea constitutiva deciden su nac~

miento. sus integrantes.Sin embargo es necesario su rcgi~

tro ante la autoridad competente, para efectos de que se -

le de autenticidad a su existencia, certificando de este 

modo que se han cumplido con las condiciones de Ley. 

XVIII.-Respecto al registro no se restringe el der~-

cho de formaci6n de los sindicatos, sino que ~s para que 

el poder que ejerzan estas asociaciones se encuentre leg~

timido por medio de normas jurfdicas, de tal manera que -

sus _decisiones se·an obedecidas y no se piense que es una -

imposici6n. 

XIX.-La capacidad jurídica de los sindicatos sr se ve 

limitada, ya que ~Sta gira en torno a sus objetivos, y a -

la naturaleza de la organización co~o persona moral con fi 
nes no lucrativos , es por ello que,por lo querespecta a -

bienes inmuebles, su adquisici6n se podrá hacer s6lo cuando 

sea con la finalidad inmediata de cumplir con el objeto de 

dicho organismo, que es el de defender los intereses de sus 

agremiados, asi como en general de velar por su constante

mejoramiento y bienes~ar. 

XX.-La clasificaci6n que realiza la Ley Federal del 
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Trabajo, sobre sindicatos que pueden constituirse, aticg 

de a las necesidades que pudieran sucitarse en diversas

regiones del país, así por ejemplo a pesar de que algu-

nos autores consideran que el sindicato gremial ha caído 

en desudo, podría caerse en el caso de que en una pobla

ci6n no pudiera formarse organismo alguno porque fuera -

tan pequeña que tuviera que integrar uno de oficios va-

rios. Dando así la opci6n la Ley a que independientemeg 

te de estas circunstancias no quede nadie fuera de la p~ 

sibilidad de integrar un sindicato. 

XXI.- En torno a lo que se ha estado manifestando, 

podemos decir que los sindicatos procuran dentro de sus

funcioncs cumplir con los objetivos que se a propuesto -

el Derecho <lcl Trabajo, como es una justicia social, el

equilibrio entre los factores de la producción, la rei-

vindicaci6n de la plusvalía perdida, etc. Siendo la fun

ci6n social actividad propia del Derecho del Trabajo y -

no de los sindicatos, ya que estos s6lo son, medios par

las cuales va a lograr esta rama del derecho su labor. 
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