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I N T R o D u c c I o N 

El Plan de Estudios de la Universidad Nacional Autó

noma de México, ac-orde con la Ley Regl.amentaria del Artículo 

52 de' la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, establecen el requisito para obtener el grado de Licen

ciatura la elaboración y presentación de una 'Tesis': en cu~ 

plimiento a lo anterior, nos es grato presentar el presente 

tr~bajo de tesis que hemos titulado: 

EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

"RESTRICCION AL EJERCICIO DEL DERECHO SINDICAL MEXICANO" 

El propio enunciado del tema nos ubica en un aparta

do del sindicalismo en general y se refiere a aquellas orga

nizaciones de los trabajadores al servicio del Estado. 

El móvil para desarrollar el presente trabajo lo 

constituye el hecho de que frecuentemente escuchamos y/o sa

bemos que 'X' sindicato emplazó a una empresa exigiendo la -

firma de un Contrato Colectivo de Trabajo o para hacer que -

se cµmpla uno ya exis.tente: por demanda de mejores condicio

nes de trabajo, principalmente por un incremento de salario, 

inclusive, se comenta que es por solidaridad.con otro sindi

Cato y nunca o por excepción, se sabe que un 9rganismo Aindi 

cal burocrático haga.este tipo de planteamientos, cuando ap~ · 

rentemente tanto los obreros como los emplea~os públicos ti~ 

nen los mismos derechos, .toda vez que el artículo 123 .const!_ 

tucional, en sus apartB.dos "A" y 11 8 11
, consagran prerrogati-

vas· casi similares y aun más,. las leyes reglamentarias, en -

teoría, t.iE7neii mucha semejanza¡· no obst:ante nos aa:mos cuenta 

que en la realidad esa supuesta.igualdad resulta inci~rta, -

qu~ los trabajadores que pr.estan sus servicios al gobierno -
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-no participan en este tipo de movimientos, que ni siquiera -
se plantean conflictos laborales colectivos ante las autorid~ 

des competentes, de ahí que nazca nuestro inter6s por hacer 
este estudio, con la pretensi6n de ver si ei derecho vigente 

es respetado y ejercido por sus beneficiarios. 

Iniciaremos nuestra exposici6n con un somero recorr~ 

~o por la historia del sindicalismo burocr&tico, haciendo r~ 

ferencia fundamentalmente a los cuorpos normativos que en 
las diversas etapas rigieron las relaciones laborales entre 

el Estado-patr6n y sus trabajadores, especia~ente a aque- -

llas normas que se refieren al sindicato; analizaremos a la 

libertad sindical desde una perspectiva de garantía constit~ 

cional e intentaremos encuadrarla desde tres puntos de vistar 

como 9arant!a individual, laboral y social: nos referiremos 

al sindicato, como se contempla en la Ley Federal del Traba

jo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del -

Estado y se analizarán comparativamente, para constatar si -

efectivamente, ambos ordenamientos lo preven y regulan por -

igual. Por otra parte estudiaremos y analizaremos si el Si~ 

dicato surocrGtico realmente defiende los derechos de sus 

afiliados y en qu~ condiciones lo hnce, asimismo haremos al~ 

si6n a la funci6n política que desempeña en la sociedad1 y, 
por Gltimo, citaremos conceptos doctrinarios y legales de la 

huelga para analizar el por qu~ no se formulan emplaza.mien-

tos de ella al Estado y ta~bi~n veremos c6mo la contrataci6n 

colectiva es ajena al Derecho Laboral Burocrático. 

As! pues, sometemos este trabajo a su amable consid~ 

raci6n, con el interés de que sea de su agrado. 



C A P I T U L O 

A N T E C E O E N T E S H I S T O R I C O S 

1,- Antes de la Constituci6n de 1917. 

-2.- Durante la Vigencia de la Constituci6n de 1917. 

A).- Estatuto Jur!dico de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Uni6n. 

B).- Ley Federal de l~s Trabajadores al Servicio 

del Estado. 
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C A P T U L O I 

A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 

Para comprender mejor y facilitar la presente expos! 

ci6n, en atención al desarrollo del sindicalismo burocr&tico 

en M~xico, se ha dividido el capítulo en dos puntos a tratar; 

el primero, abarca los acontecimientos y teor1as surgidos 

desde el origen de las agrupaciones sindicales hasta la exp~ 

dici6n de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Me

xicanos de 1917; el segundo, a partir de la Constituci6n de 

1917 hasta la fecha, haciendo principal ~nfasis en dos orde

namientos juridicos; el Estatuto Jurídico de los Trabajado-

res al Servicio de los Poderes de la Unión y la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

I. ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

Existe discrepancia entre los tratadistas del Dere-

cho Laboral, en cuanto a los antecedentes históricos que oc~ 

pan nuestra atenci6n, fundamentalmente porque jurídicamente 

el derecho de sindicaci6n de los trabajadores al servicio 

del Estado se reconoci6 en fecha posterior a la promulgación 

de la Constituci6n Pol!tica de 19171 sin embargo, resulta de 

mucho interés para la comprensión del tema, hacer un somero 

recorrido por el nacimiento y desarrollo del sindicalismo en 
general. 

El Lic. Eusebio Ramos nos dice, en su lib~o 'Derecho 

Sindical Mexicano': 
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Transcribiendo el pensamiento del Doctor 

Luis P. Frescura, maestro de la Universidad 

de Asunci6n RepGblica de Paraguay, en su - -

obra Curso de Legislaci6n de Trabajo con el 

que están de acuerdo todos los estudiosos 

del Derecho Laboral, en el sentido de que: -

el hombre es un ser gregario, y que la idea 

de la cooperaci6n, le da unir a las propias 

energías las de los dem&s, ha· aparecido en -

todos los tiempos y lugares como una necesi

dad vital, y que segGn 1o escrito por Bry; -

la asociación nace espontáneamente del medio 

social. Es tan natural como la libertad del 

individuo y nada puede impedir combinar sus 

esfuerzos y actuar en coman y no solo y ais

lado. La naturaleza y las necesidades del -

hombre hacen, pues, de la asociaci6n un der~ 

cho primordial que el legislador no puede -

prohibir (1). 

De esta tesis se desprenden varios puntos de qran 

trascendencia, a saber: e1 ser humano es gregario, es deci~ 

es un ser sociable, que no puede vivir aislado de sus seme-

jantes; as!, tenemos que desde sus or!genes se agrupaba para 

la caza, para la agricultura, para la guerra, etc. Poste- -

riormente se asocia para conformar comunidades con un sinnd-

· mero de actividades pero unidos en un fin comdn; vivir en s2 

ciedad; la asociaci6n nace espontáneamente de1 mediO social, 

surge en el momento en que el ser humano se comunica y comb! 

na esfuerzos p~ra un fin coman, surge como una consecuencia 

natural no planeada cOmo tal, sino como una necesidad de sus 

(1) Ramos, Eusebio, Derecho Sindical Mexicano, C~rdenas Edi 
tores y Distribuidor, Segunda Edici6n, Mé><ico, 1978, p7 
15. 



- 4 -

actividades cotidianas. Es tan natural como la libertad del 
individuo, esto significa, que el ser humano, no puede exis
tir solo y aislado; que por su naturaleza es sociable; que -

si se le prohibiera o limitara se afectaría en sus derechos 

fundamentales¡ que es un derecho equiparable a la libertad -
individual. En ese orden de ideas ningGn hombre o poder de
be prohibir el derecho da asociaci6n y cuando ello ocurre 
los afectados se revelan, prueba de ello es la propia histo

ria del hombre, sus luchas, sus revoluciones y que al fin de 

un modo u otro, de un sistema político 114mese como se llame 

se reconoce el derecho de la asociaci6n. 

Particularmente en lo referente a nuestro estudio, -

vemos que un qrupo social, por desgracia el mayoritario, se 

ve en la necesidad de unirse y luchar en coman, para prote-

gerse, en lo individual y en lo colectivo, en contra de un -
grupo minoritario, que posee los medios de producci6n y del 
capital, ese grupo est! conformado por los trabajadores. 

En el México antiguo, la organizaci6n econd
mica de los pueblos que con anterioridad a -
la llegada de los españoles habitaban todo -
el territorio que éstos llamaron m!s tarde -
Nueva España, estaba fincada en la agricult~ 

ra como en todos los pueblos del mundo en 
ese tiempo; para satisfacer sus necesidades 

internas, practicaban adem4s la especializa
ci6n de trabajo en.cada profesi6n, arte u 
oficio, siguiendo como norma la.ocupaci6n de 
sus mayores en industria familiar especiali
zada. y por cuenta propia ••• de cada arte, 
oficio o profesidn exist!a un organismo par~ 
cido a. los gremios, pero estas agrupaciones 
de-trabajadores, separadas unas de otras,.-
obedec!an a .razones de car4cter administrat! 
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vo y tributario y can un marcado asento rel! 

gioso en virtud de que la invención del ofi

cio que practicaba el grupo la atribuían a -

Dios, por tal motivo lo convertían en su ªªE 

to patr6n, segGn decir de Ignacio Romero VaE 

gas (2). 

Esto es, que la sociedad indígena aun cuando tenía -

semejanza con las otras, difería en lo que podríamos denomi

nar su régimen laboral, pues si bien en otras partes del mu~ 

do existían gremios, es decir, agrupaciones de oficios y ar

tes que t~nian como finalidad la protecci6n del grupo· que 

las conformaba, en contra de sus explotadores o de quien se 

apropiaba de su producci6n, en México existían agrupaciones 

similares pero con objetivos diferentes, aqu! se agrupaban -

para perfeccionar sus sistemas .de producci6n y aportar bie-

nes tar a la comunidad, pues recuérdese que no exist!an las -

diferencias de clases como en Europa, por lo tanto no hab!an, 

en sentido estricto, patrones {como grupo o clase opresora y 
explotadora) ni trabajadores {clase oprimida y explotada). 

(2) 

• 
(3) 

Posteriormente, 

"La D.Sociaci6n de los trabajadores fue mate

rialmente imposible, por las condiciones que 

prevalecían en ese entonces 11 
( 3) • 

Acosta.Marroqu!n, Julián, El Sindicato Burocrático, crt 
ticas.y Comentarios, Te'sis para obtener e~ Título de Li 
cenciado en Derecho, UNAM, 1979, P. 15. -

Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Edi
torial Porrúa, S.A. 4a. Edici6n Corregida, Aumen~ada y 
Reafirmaci6n de Conceptos b~sicos, México, 1977, p. 350. 
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No obstante la lucha por la asociaci6n profesionai 

continu61 las Leyes de Indias conten1an diversas disposicio-

nes que reg!an la relaci6n de los trabajadores y el gobierno. 

Felipe II, en 1583, ordenaba a la C!mara de 

Castilla poner·cuidado en la previsi6n de -

oficios 'porque hay muchos con pocas letras

y menos entendimiento, pretenden, con mucha 

impuntualidad, neqociaci6n y.favor. 

Felipe II, en 1614, condenó con la inhabili

taci6n y otras penas al que emplease dádivas 

y promesas por si o por otra persona, con el 

fin de conseguir otro empleo. 

Ordenaba en consecuencia, 'atender a los que 

más se distinguieran e hicieran las solicit~ 

des desde sus destinos, denegando a las que 

se hicieran personalmente. 

Carlos IV, en 1799 y 1801 dispuso que no se 

admitiesen solicitudes, de mujeres e hijos -

de loa pretendientes de empleos' (Leyes 2a,-

3a, 9a, 14 del t!tulo XXI, L y III, nov!sima 

recopilación (4). 

No obstante estas disposiciones, no se puede consid~ 
rar que se daban las condiciones propicias para el surgimien 
to del sindicalismo y mucho menos para'hablar propiamente de 
la.existencia del o de los sindicatos burocr~ticos. 

(4) Acosta Romero, .Miguel, Teor!a General del Derecho Admi
nistrativo, Editorial Porrtia. S,A,, Ml!xico, 1979,p.p. 540 y 
541. 
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En el per!odo del México independiente: 

Tampoco se consiguió la libertad sindical, -

pues la.industria incipiente y la situaoión 

en que se encontraban los trabajadores les -

impidieron el goce de la libertad sindical y 

en consecuencia la asociaci6n profesional; -

sin embargo, corno el ser humano es sociable 

por naturaleza, la manifestación gregaria de 

los trabajadores aflor6 en función mutualis

ta, precisamente la primera organización mu

tualista en nuestro país se constituyó el 5 

de junio de 1853, bajo la denominación de -

'sociedad particular de socorros mutuos'. La 

comunidad, con tales finalidades, constituía 

un f en6meno de hecho que se presentaba espo

rádicamente, sin ninguna protecci6n legal y 

al amparo de la tolerancia de las autorida-

des (5). 

Ahora bien, si en el ámbito de la industria no se h~ 

b!a desarrollado el sindicalismo, -en el. sector pGblico se en. 

centraba relegado comparativamente hablando, pues en ese en

tonces a las personas qua laboraban en el gobierno no se les 

consideraban como trabajadores. 

Si bien los trabajadores al servicio del Estado no -

se regulaban por las disposiciones de los demás trabajadores 

y, 

Un concepto muy extendido es-· aqüel que afir

ma que la relaci6n entre el Estado y sus. seE 

vidores no fue regulad~ en el siglo pasado.-

(5) Idem., P. 350. 
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Un examen minucioso de las leyes y decretos 

·de la ~poca nos demuestran todo lo contrario 

aun cuando no hubiese existido un c6digo so

bre esta materia. 

A)1 El Decreto Constitucional para la liber

tad de la Am~ricn Mexicana, sancionada en 

Apatzingan, el 22 de octubre de 1814. 2 

En la parte relativa decía: 

Articulo 25: ningün ciudadano podrá obtener 

m4s ventajas que las que haya merecido por -

servicios hechos al Estado, ~stos no son t!
tulos comunicables ni hereditarios, y as! es 

contrario a la raz6n de la idea ee un hombre 

nacido legislador o magistrado. 

Articulo 27: los empleados püblicos deben -
funcionar temporalmente,· y el pueblo tiene -

derecho para hacer que vuelvan a la vida pr! 

vada, pro,1eyendo las vacantes por elecciones 

y nombramientos, conforme a la Constituci~n,. 

El articulo 159.atribu!a al supremo gobierno 

la facultad de s~spendcr a los emple:dos nom 

bradOs por el o pOr el·Congreso cuando hubi~ 
re, 1 sospechas vehementes de inf~dencia' me -

diante ~na especie de juicio ante el tribu-

nal: competente o ante el Con9reso, seqan sea 

el caso. 

En 1815 fue dada una circular del Ministerio 
de Hacienda. 
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1 Mandando a todos los que soliciten coloca -

ci6n en este ramo lo hagan por conducto de -

sus jefes respectivos, a quienes se les pre

viene den direcci6n a toda instancia sin ex
cusa alguna• . 

Ya desde 1818 se reglamentaron el abono de -

sueldos de los empleados que gozaban de li-

cencias temporales para restablecer la salud. 

En el mismo año se prohíbe a los que manejan 

caudales de la naci6n, disponer de aquellos, 

así corno una pena a los funcionarios pabli-

cos que no cumplieran con algún decreto y o~ 

den (6). 

As! como estas disposiciones surgieron otras diver -

sas, encaminadas a regular las relaciones laborales entre 

los empleados y el Estado, este Gltirno como patr6n de los -

primeros. 

A pesar de esa evoluci6n no se establec!an bases fiE 

mes, jurídicamente hablB.ndo para que los tr.abajadorea tuvie
ra·n los elementos para integrar, a la luz pG.blica, sus orga

nismos sindicales. 

Con la promulgación de la Constitución Pol!tica·de -

1857, se sent6 un gran precedente al vislumbrarse a nivel 

constitucional la posibilidad de formar sindicatos, ya'que -

se hablaba de la libertad de reuni6n y asociaci6n, prevista 

en su a~t!culo 9°; si bien.esta libertad estaba encaminada y 

(6) Acosta Romero, Miguel, Op. Cit., P. s41. 
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regida desde el punto de vista de la política, sin lugar a -

dudas esa libertad podía y as! fue enarbolada por los traba

jadores para·ejercer ese derecho público, como en esas fe- -

chas y debido al ambiente político de la 6poca, los trabaja

dores se a'gremiaron en mutualidades, principalmente con el -

fin de que a mediano o largo plazo esa potestad de libertad 

se pudiera encuadrar en el ámbito laboral. Al igual y en -

apoyo de esta libertad se venia abriendo el panorama para h~ 

blar de ella no solo en materia sindical sino que se da en -

otros aspectos como lo señala el Lic~ Julián Acosta Marro-· -

qu!n al decir: 

La Constituci6n de 1857 protege la libertad 

de trabajo, industria o profesidn, siendo 

atil y honesta en su artículo 4°, en el se -

prohrbe la prestaci6n de servicios gratuitos, 

la enajenaci6n de la libertad o el sacrifi-

cio de la misma por el trabajo, educación o 

por voto religioso, en el 9, señala la libe!:_. 

tad de reuni6n y la asociaci6n de libertad -

que tambi€n reglamenta en la fracci6n III 

del Art!culo 35 pero solo para los ciudada .

nos a fin de tomar parte en los asuntos pol.f 

tices del país (7). 

E~ importante destacar, que no obstante lo an.terior, 

el siri~icalismo burocr~tico no logr6 avances sig~ificativos 

o quiz~s n·i se puéda hablar de su existencia·, en virtud de -

que se daban los supuestos o premisas pa.ra ello pero en rea-

1.idad no exieti6 un sindicato .o grupo similar¡ aquellos tra

bajadores que pie1?-endieron li_.derear a sus compañeros se -

"veían seriamente atacados puesto que exist!an disposiciones 

(7) Acosta Marroqu!n, Julián, Op. Cit., p, 25. 
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expresas cano la contemp1ada en la fracci6n XI del Art!culo

BS constitucional que enunciaba como facultad del Presidente 

de la Repliblica lo siquiente: 

Nembrar y remover libremente a los secreta -

rios de despacho, remover a los agentes di-

plcmliticos y empleados superiores de Hacien~ 
da y llOlllbrar y remover a los d....Ss empleados 

de la Dni6n cuyo nombramiento no eat6 deter

minado de otro modo en 1a Constituci6n o en 

las leyes. 

Aunado a estas facultades tan amplias del Presidente 

se sumaba otro elemento muy poderoso, consistente en no con

siderar a los servidores pGblicos como trabajadores, lo que 

propiciaba necesariamente qu~ no s~ les respetaran sus dere

chos y prestaciones laborales. 

2. DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 191 7 • 

Los tratadistas no se ponen de acuerdo si con la pr~ 

aulqaci6n de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, se reconoci6 la calidad de trabajadores a los se~ 

vidores pGblicos, pues algunos sostienen criterios opuestos, 

ya sea afirmativa o negativamente: como prueba de e110 basta 

citar los come.ntarios siguientes: 

••• a partir de 1a promu19aci6n de nuestra 

Constituci6n, e1 5 de febrero de 1917, el ªE 

ticulo 123 de la misma cre6 derechos en fa-

vor de los empleados tanto_privados como al 

sei:vicio del Estado; teorta q;,e.fue recogida 

por las leyes locales del trabajo: si mas 

que a partir.de la Ley Federal del.Trabajo -
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en 1931, equivocadamente se volvi6 a consid_!! 
rar la teorta del emp:l.eo como parte del Der_!! 

cho Adlliniatrativo ••• (8). 

La Constitucil5n, en su texto original de 
1917, no previl5 la regulaci6n de las re1aci~ 
nea de trabajo. Entre el Batado y sus aerv!_ 
dores; ea llla, el art.lculo 123 preve!a que -
el Congreso de la Onil5n y las Legislaturas -
de loa Estados podr!an legislar en materia -
de trabajo, sin embargo, la reforma del Art! 
culo 73 fracci6n X (O.O. de 6 de septiembre 
de 1929) y·el arttcu~o 123 de la Constitu- -
ci6n, reserv6 al Congreso de la Uni6n la I!lll

teria del trabajo ordinario, entre patrones 
que llamaremos comunes y sus trabajadores · 

(9). 

Acorde con lo anterior podemos afirmar que la Const! 
tuci6n no precis6 la situaci6n q-~e guardaban los empleados -
p!lblicos en su relaci6n de trabajo con el Estado como patr6n, 
Ol!lisi6n que quizS haya obedecido a que en esas fechas no se 
les consideraba regidos por la Ley Laboral sino.que eran re
laciones de carScter adm,inistrativo y por lo tanto se norma
ban por el DerecWo Administrativo. 

Si considermaos que en ese entonces aun no se otorg!. 

han y reconoc!an sus derechos como trabajadores, tampoco se 
pod.[a hablar de un sindicalismo de los empleados ptihlicos. -
Por otro lado, en la •ociedad estos trabajadores pretend1an 
ser reconocidos como tales, lo que trata como consecuencia -

(8) Trueba ·orbina, Alberto, Op. Cit., P. 175. 
(9) Acoata R.cxaero, Miguel, Op. Cit., P. 544. 
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que fueran reprimidos o limitados y presionados para que no 

persistieran en su idea, para ello, como se dijo con antela

ci6n, al margen de la legalidad se agruparon en mutualidades 

y en algunas ocasiones como cooperativas. 

Tuvo que pasar mucho tiempo a partir de la expedi- -

ci6n de la Constituci6n, para que se permitiera legalmente -

la integraci6n de sindicatos burocráti.cos; el obstáculo rna-

yor lo constitu1a el rechazo del gobierno, so pretexto de -

que no era posible que se regulara sobre el particular, ya -

que no estaba en juego el equilibrio de los factores de la -

producci6n, puesto que con sus servicios no se generaban ga

nancias, es decir, no hub~u intereses econ6micos en conflic

to, que su relaci6n con el Estado no era de naturaleza labo

ral y que de permitirse se pondría en peligro la administra

ci6n pablica y consecuentemente también se pondría en pcli-

gro la paz social. 

Los trabajadores burocr~ticos no dejaron de luchar,

ª pesar de las represalias de que eran objeto, por obtener -

las garantías laborales y sociales que se derivaban del art! 

culo 123 Constitucional e intentando al mismo tiempo se di~.

ra estabilidad en el empleo, pretendiendo la modificaci6n de 

la fracci6n II del Articulo 89 de la Ley Suprema, que facul

taba al Pres~dente de la RepGblica para nombrar y remover li 
bremente a los empleados cuyo nombramiento o remoci6n no es

tuviera determinado en la propia Constituci6n o en las leyes. 

Tuvieron que perderse vidas humanas y años de lucha 

para que los trabajadores obtuvieran sus primeros frutos; en 

1922 surge una de las primeras agrupaciones sindicales, for

mada por servidores del Departamento Central, concretamente 

por los trabaja"dores del Departamento de Limpia y Transpor-

tes de la Ciudad de México; dos años m~s tarde se forma la -

Unión de Empleados de Aguas Potables; así como ellas, se int~ 
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gran otras organizaciones, surgiendo las primeras semillas -

de sindicalismo burocrático, haciendo de ~l su principal ar

ma de lucha1 durante los años siguientes se da un receso, ya 

que para el año de 1955 se vuelve a organizar el Sindicato -

de Limpia y de Transporte del Departamento Central, organis

mo que sirvi6 de guía y ejemplo para que poco a poco se f or

mara un sindicato en cada dependencia. 

Al margen de la lucha por la sindicalizaci6n, los 

trabajadores tienen que enfrentar otras, ya que concomitant~ 

mente la inestabilidad en el empleo, los despidos masivos, -

los bajos salarios y la carencia de otras prestaciones que -

disfrutaban los trabajadores del sector privodo, provocan la 

zozobra, inquietud y descontento, lo que ocasiona que el go

bierno emita decretos, proyectos de Leyes del Servicio Civil, 

Leyes del Servicio Civil, aunque temporales, circulares, etc., 

donde poco a poco se van otorgando derechos a ese sector. de -

la clase laboral. 

A) : El Estatuto Jur!dic.::o de los Trabajadores al Ser

vicio de los Poderes de la Uni6n. 

Teniendo como antecedentes los acuerdos, decretos, -

leyes y circulares citadas y principalmente como precedente 

inmediato un acuerdo dictado por el Presidente Lázaro Cárde

nas, en el año de 1934, y siendo el reoultado el descontento 

generalizado y creciente de los trabajadores involucrados 

surge a la vida jur!dica el BstatUto ~ur!dico ae los Trabaj~ 

dores al servicio de los Poderes de la Uni6n, el cual sale -

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 5 de 

diciembre de 1938. 

El Estatuto ~ur!dico es el primer cuerpo de normas -

que estructura y sistematiza loe derechos de los empleados -
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' pdblicos; por primera vez se emplea el término "trabajador"

al referirse a los servidores pQblicos·y lo define como: 

Toda persona que preste a los Poderes Legia

la tivo, Ejecutivo y Judicial un servicio ma

terial, intelectual o de ambos g~neros, en -

virtud de nombramiento que fuere expedido, o 

por el hecho de figurar en listas de raya de 

los trabajadores eventuales. 

Además regula las relaciones individuales y colecti

vas de los empleados, contempla el derecho de organizarse 

sindicalmcnte y el de huelga, asimismo, preve la creaci6n y 

funcionamiento de la autoridad competente para conocer de 

los conflictos que se deriven de las relacione_s laborales, -

facultades y atribuciones que recaían en el tribunal de arb~ 

traje. 

En cuanto a ia materia que ocupa nuestra atenci6n se 

reguló en el Capítulo I, Título Tercero denominado "De los 

sindicatosº, comprendiendo los artículos 45 al 62, que a co~ 

tinuaci6n se transcriben: 

Artículo 45. Los sindicatos de trabajadores 

al servicio del Estado, son las asociaciones 

de trabajadores federales dependientes de 
úna·misma unidad burocrática, constituidás -

para el estudio, mejoramiento y defensa de -

sus· intereses comunes. 

Artículo 46.. Dentro de cada unidad s6lo se 

reconocerá. la exist.encia de un .s61o Sin~ica
to y en caso de que concurran varios·grup0s 

~Ue P~~teridan.ese derecho, el ·;econo~i~ierito 
se hará. en favor de la·asociaci6n mayorita--
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ria, no admiti~ndose, en consecuencia, la 

formaci6n de eindicatos minoritarios, 

Artículo 47. Todos los trabajadores al ser

vicio del Estado tendr4n derecho a formar 

parte del sindicato correspondiente, pero 

una vez que soliciten y obtengan su ingreso, 

no podrán dejar de formar parte de ~l en ni~ 

g~n caso, salvo que fueren expulsados. 

Artículo 48. Los trabajadores de confianza

no podr&n formar parte de los sindicatos, y 

si pertenecieran a ~stos por haber sido tra

bajadores de base, quedarán en suspenso to -

das sus obligaciones y derechos sindicales -

mientras desempeñen el cargo de confianza. 

Art!culo 49. Para la constituci6n de un sin 

dicato y para su reconocimiento, bastar& con 

que est~ integrado por veinte trabajadores o 
mds y que no exista dentro de la unidad co-

rrespondiente otra agrupaci6n sindical que -

cuente .con mayor nGmero de miembros. 

Artículo SO. Loa sindicatos de trabajadores 

al servicio del Estado serán registrados por 

el Trib~nal de Arbitraje, a cuyo efecto se -

~ernitir4n a ~ate, por duplicado, los siguien 
tee documentost 

I. El Acta de Asamblea Constitutiva o co

pia de ella autorizada por la directi

va de la agrupación; 

II. Los Estatutos del Sindicatoi 
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III. El Acta de la sesi6n en que se haya 

designado la directiva o copia autori

zada de aqu~lla; 

IV. Una lista del nCllllero de miembros .de 

que se componga el sindicato, con ex-

presi6n del nombre de cada miembro, e~ 

tado civil, edad, empleo que desempeña, 

sueldo que perciba y relaci6n pormeno

rizada de sus antecedentes como traba

jador federal. 

El Tribunal de Arbitraje, al recibir la sol.!,. 

citud de registro probar~ por los medios que 

estime más pr~cticos y eficaces, la no exis

tencia de otra asociaci6n s1ndical dentro de 

la unidad burocr~tica de que se trate o que 

la peticionaria cuenta con la mayoría de los 

trabajadores de esa unidad, y procederá, en 

su caso, al registro. 

Art!culo 51. El registro de los sindicatos 

se cancelar~ en caso de disoluci6n de los -

mismos o cuando apnrccic:c diversa agrupa- -

ci6n sindical que fuere mayoritaria. La so

licitUd de cancelaci6n podrá hacerse por - -

cualquier persona interesada, y el tribunal 

en caso de conflicto entre dos organizacio-

nes que pretendan ser mayoritarias, ordenar& 

desde luego el recuento correspondiente y r~ 

sol.verá de plano el asunto. 

Art!culo 52. Los trabajadores que por su 

conducta o fal t a de solidaridad fueren expu_! 

sados de su.sindicato, perder~n por ese solo 
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hecho todas las garantías sindicales que es

ta ley concede. La expulsi6n solo podrá di~ 
tarse por la mayoría de los socios de cada -

unidad y previa defensa del acusado o con la 

aprobaci6n de las dos terceras ~artes de los 

delegados de los sindicatos. 

Artículo 53. Queda prohibido todo acto de -

reelecci6n dentro de los sindicatos. 

Artículo 54. El sindicato no podrá aceptar, 

en ningGn caso, la cláusula de exclusi6n. 

Artículo 55. Son obligaciones de los sindi

catos: 

r. Proporcionar informes que en cumplí- -

miento de esta ley solicite el Tribu-

na! de Arbitraje. 

II. Comunicar al Tribunal de Arbitraje, -

dentro de los diez días siguientes a -

cada e~ecci6n, los cambios que ocurri~ 
ren en su directiva o en su Comité Ej~ 

cutivo, las altas y bajas de sus miem

bros y las modificaciones que sufran -

sus estatutos; 

III. Formar parte de la Federaci6n de Sind.!, 

catos-de Trabajadores al Servi~io del 

Estado, Gnica central de los mismos 

que será reconocida por el Estado; 

IV. Facilitar la labor· del Tribunal de Ar

bit_r~je en todo lo que fuere necesario 
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realizando los trabajos que el propio 

tribunal les encomiende relacionados -

con conflictos del sindicato de que se 

trate o de sus miembros, que se venti

len en el tribunal~ y 

V. Patrocinar y representar a sus miem- -

bros ante las autoridades superiores -

y ante el Tribunal de Arbitraje, cuan

do aS! les fuere solicitado. 

Artículo 56. Queda prohibido a los sindica

tos: 

r. Hacer propaganda de car&cter religioso; 

II. Ejercer la funci6n de comerciantes; 

III. Usar·la violencia con los trabajadores 

libres para obligarlos a que se sindi

calicen; y 

IV. Fomentar actos delictuosos contra per

sonas o propiedades. 

Artículo 57. La directiva de los sindicatos 

será responsable con éstos y respecto de te_!: 

ceras personas, en 1os ~is~os t6rminos en 

que 1o son 1os mandatarios en el Derecho co

mCin. 

Articulo 58. Los actos rea1izados por 1as -

directivas de los sindicatos_ obl~gan a t?stos, 

c·ivilmente, siempre que hayan obrado 'dentro 

de sus facultades. 
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Art!culo 59. Loo sindicatos podrán disolveE 

ser 

I. Porque haya transcurrido el t6rmino de 

duraci6n fijado en el acta constitutiva 

o en los estatutos; 

II. Por voto de las dos terceras partes de 

los miembros que lo integran, y 

III. Porque dejen de reunir los requisitos

señalados en el artículo 49. 

Art!culo 60. La Federaci6n de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado, S6 reg! 

~~ por sus estatutos y en lo conducente por 

las disposiciones relativas a los sindicatos. 

En ningGn caso podrá decretarse la expulsión 

de un sindicato del seno de la Federaci6n. 

Artículo 61. Todos los conflictos que sur -

jan entre la federaci6n y los sindicatos o -

solo.entre éstos, serán resueltos por el Tri 

bunal de Arbitraje. 

Artículo 62. Las remuneraciones que se pa-

guen a los directivos y empleados de los si~ 

dicatos y, en general, los gastos que origi

ne el funcionario de €stos·ser~n cubiertos -

en todo caso por los miembros del sindicato

de que se trate (10). 

(10) FSTSE, (Dirigida por el Lic. Manuel Genn~n Parra), Tes
timonios Hist6ricos, Editorial Talleres Gráficos de la 
Naci6n, M~xico, 1982, P.P. 550,551 y 552. 
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En la redacci6n de este ordenamiento se advierte el~ 

ramente que se p~etendi6 elaborar a semejanza o por lo menos, 

con la influencia de la ideología contenida en la Ley Fede-

ral del Trabajo, no obstante ello con caracter!sticas muy e~ 

peciales, toda· vez que a diferencia de esa ley no se incluye 

el término de patr6n, ni de sus agrupaciones, no se les per

mite la n_egociaci6n colectiva y se les restringe el derecho 

de huelga, hasta nulificarlo, lo que evidentemente demuestra 

.que sus redactores consideraron que el Estatuto no persegu!a 

conseguir el equilibrio entre los factores de la producci6n, 

que no hab!a un conflicto de clase entre trabajadores y pa-

trones, inclusive, ni se vislumbra la posibilidad de llamar

patr6n al Estado, de ahí que no se pudiera concebir la nego

ciaci6n entre trabajadores y el Estado patr6n. 

Amén de estas grandes deficiencias, encontramos que 

por primera vez se regulaban con un cuerpo normativo, con la 

categor!a de Ley, las relaciones laborales de los trabajado

res pGblicos, se les reconocía con ese carácter y se elimin~ 

ba el concepto "empleadoº ubicando con ello a esas relacio-

nes dentro del Derecho del Trabajo, aparejado a ello se les 

reconocieron sus derechos, destacando entre otros, el dere -

cho de sindicaci6n, es decir, la potestad de asociarse para 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus -

semejantes, aunque por temor a que en un momento dado esos -

grupos llegaran a adquirir poder y enfrentarse al gobierno -

esa potestad se limita, en primer t~rrnino, el sindicato se -

concibe con un grave defecto, la vi.olaci6n a la libertad sin

dical, ya que los trabajadores podrán formar parte de los -

sindicatos, pero una vez que lo hagan no podrán dej8r de ser 

miembros de ellos, salvo casos específicos que el propio Es

tatuto señala, esto es en el aspectó legal, en la práctica -

todos los que ingresaban a laborar, y los que lo hacen ac- -

tualmente, unilateralmente son adheridos al sindicato corre~ 

pondiente sin que se les consulte o pida opinión y ante esa 
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situaci6n no se pueden separar voluntariamente, pues hay di~ 

posici6n legal en contrario. As! es que por los dos lados -

no se respeta la libertad indicada, Gnicamente pod!a existir 

un sindicato por dependencia; en tercero, los trabajadores -

con nombramiento de confianza quedaban exclu!dos del régimen 

laboral y por lo tanto no pod!an formar parte de los aindie~ 

tos7 otro aspecto es que no se admitía la cláusula d~ exclu

si6n, etc. As! como éstos se pueden encontrar un sinnfirnero 

de fallas al Estatuto que se estudia. 

Durante su vigencia fue atacado severamente, funda-

mentalmente, por su inconstitucional~dad, toda vez que no h~ 

b!a un fundaIDento de esa envergadura que lo sostuviera y por 

otra parte, social y pol!ticamente no se aceptaba la existe~ 

cia de los sindicatos burocráticos, pues se ten!a el temor -

de-la paralizaci6n del aparato gubernamental por medio de la 

huelga, de ahí que: 

El Estatuto de 1938, tuvo una vida ef!mera;

fue abrogado por el nuevo Estatuto de los -

Trabajadores al Servicio de los ?oderes de -

la Uni6n, de fecha 9 de abril de 1941, que -

introduc!a como cambios notables, la especi

ficaci6n de las bases para la formaci6n de -

escalafones, la prohibici6n a los sindicatos 

de servidores pablicos de adherirse a organ! 

zaciones o centrales obre.ras o campesinas, y 

la desaparici6n de las juntas arbitrales que 

exist!an en cada dependencia (11). 

A pesar de la existencia de este· ordenamiento, de la 

creaci6n de diversos sindicatos, de que· el Tribunal de Arbi-

(11) FSTSE, Op. Cit., P. 78. 
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traje dirimiera los conflictos laborales, la lucha de la bu

rocracia por el sindicalismo no disminuyó, por el contrario 

se increment6 enarbolando como bandera los logros obtenidos 

con la idea de que se incluyeran en la Constituci6n Pol~tica 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con cierta frecuen-

cia se cuestionaba la constitucionalidad de ias autoridades 

competentes, el Tribunal de Arbitraje. En 1960 se adiciona 

el artículo 123 del Código Pol!tico con un apartado 'B' que 

rigiera las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. 

La reforma y adici6n del apartado 'B' del 

Artículo 123 Constitucional aun cuando un 

tanto ínfluÍda por el Derecho Laboral Ordín~ 

ria y regulando muchas materias que, en nue~ 

tra opinión, correspondían a la Ley, es la -

conclusi6n del proceso evolutivo de la rela

ci6n que hemos venido estudiando. 

La anterior reforma (decreto del 21 de octu

bre de 1960, publicado en el o.o. del 5 de -

diciembre del mismo año) , da las bases para 

las cuales se regule el servicio entre los -

Poderes de la Unión y sus trabajadores ••• r~ 

conoce el derecho de asociaci6n .•. (12). 

Con esta adición se eleva a nivel constitucional el 

derecho laboral burOcrátiqo, terminando las discusiones jur.f 

dicas que cuestionaban si los empleados al servicio del Est~ 

do eran trabajadores o no. 

Para dejar asentados los derechos de asociaci6n de -

los bur6cratas, la fracci6n X del apartado 'B' del artículo 

(12) Acos.ta Romero, Miguel, Op. Cit., P. 544. 
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123 de la Carta Magna estableció: 

"X.- Los trabajadores tendrán derecho de aso

ciarse para la defensa de sus intereses com~ 

nea ••• " 

B): Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

Como se vio en el apartado precedente, mediante de -

creto de fecha 20 de octubre de 1960, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el d!a 5 de diciembre de ese mismo 

año, se cre6 el apartado 1 B 1 del Articulo 123 de la Ley Su-

prema, considerándose como un logro de la lucha de los serv~ 

dores pGblicos por la defensa de sus derechos, triunfo indi~ 

cutible; en lo general se da un gran salto pues impide que -

se ataque de inconstitucional a su ley reguladora, en lo PaE 
ticular al terna que nos ocupa, de igual manera es un notable 

avance; se afirma por algunos estudiosos que la lucha conti

nu6 hasta culminar con la promulgaci6n de la Ley Federal de 

los Trabajadores al servicio del Estado, ley que fue promul

gada el 27 de diciembre de 1963 y publicada en el Diario Ofi 

cial de la Federaci6n al d!a siguiente de su promulgaci6n, -

sin embargo, en materia sindical nos atrevemos a opinar lo -

contrario, en virtud de que este ordenamiento se limita a 

reproducir los mismos artículos que sobre el particular exi~ 

tian en el Estatuto Jur!dico de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes de la Un.ión. 

Cabe aclarar, que num~ricarnente se ~iguen contenien

do los mismos preceptos, el mismo sistema, los mismos térmi

nos, con exoepci6n de los siguientes. 

El Articulo 67 de la Ley vigente textualmente expre-
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Los sindicatos son las asociaciones de trab~ 

jadores que laboran en una misma dependencia, 

constituidas para el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus intereses comunes. 

Este precepto elimina, de su similar del Estatutp 

Jur1dico, la frase "son las asociaciones de trabajadores fe

derales dependientes de una misma unidad burocr~tica", em- -

pleando un mejor lenguaje técnico jurídico, a1 referirse a -

trabajadores que laboran en una misma dependencia; con el a~ 

tículo del Estatuto ~urídico cab!a la posibilidad de que - -

existieran máS de un sindicato en una dependencia, toda vez 

que por unidad burocrática se ·podía concebir como un organi~ 

mo desconcentrado, una subsecretaría, una direcci6n general, 

una direcci6n de área, etc., de ahí. que los legisladores in

trodujeran esta modificaci6n para hacer la ley más acorde 

con la doctrina jurídica y política del sindicato Unico. 

El numeral 77 del C6digo Laboral Burocrático vigente 

elimina la Fracci6n III del artículo 55 del Estatuto Jur!di 

co, para quedar con cuatro fracciones en lugar de cinco y 

crea un articulo diverso cuyo número le correspondi6 el 78,

que faculta a los sindicatos para poder adherirse a la Fede

raci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, 

es decir, los faculta y dota de libertad para adherirse a la 

Federación o poder existir independientes, quizá se pretcn-

di6 otorgar las facilidades para que las asociaciones sindi

cales pudieran ejercer colectivamente su libertad sindical,

aunque obviamente con las restricciones legalm~nte autoriza

das, de poder unirse a la Gnica Central reconocida por el E~ 

tado, la F.S.T.S.E. El antiguo Articulo 55 establec!a como 

obligaciones de los sindicatos, Fracci6n III, "formar pai"te 

de la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio -
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del Estado •.. 11
, lo que significa que por disposici6n expresa 

de Ley todo sindicato burocr~tico estaba obligado a formar -

parte de la F.S.T.S.E. 

El precepto nWnero 82 de la Ley vigente suprime la -

Fracci6n I del Artículo 59 del Estatuto Jurídico, para que-

dar dos dnicarnente y desaparece la posible disoluci6n de los 

sindicatos por el simple transcurso del tiempo que se señal!!, 
ra en sus estatutos, esto eE, que actualmente los sindicatos 

de trabajadores al servicio del Estado no est&n obligados l~ 

galmente a señalar el tiempo de su duraci6n, sino que por 

ley se constituyen por tiempo indefinido y en consecuencia -

no se puede sostener como causal de disoluci6n de un sindic~ 

to el hecho de que "haya transcurrido el término de duraci6n 
fijado en el Acta Constitutiva o en los Estatutos". 

Fuera de estas modificaciones o adecuaciones de la -

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se 

ha~ mantenido todas y cada una de las disposiciones conteni

das en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al·Servicio 

de los PoC\eres de la UnicSn, de ah! que nos permitamos afir-

mar que la historia del sindicalismo burocrático, en el as-

pecto jurídico, se encuentra suspendid~ desde el año de 1938, 

en que se promulgó el multicitado Estatuto Jur!dico. 



C A P I T U L O I I 

LA LIBERTAD SINDICAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL 

.l.- ·Como Garant!a Individual. 

2.- Como Garant!a Laboral. 

3.- Como Garant!a Social. 
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C A P I T U L O I I 

LA LIBERTAD SINDICAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL 

El sistema jurídico mexicano, como todos los reg!me

nes constitucionales, se estructura a partir de una Ley su-
prema, que está por arriba de todo tipo de leyes y que debi

do a su sistema cualquier ley, reglamento, decreto, etc., d~ 

be estar de acuerdo con los lineamientos y principios que e~ 

tablece la Carta Magna so pena de ser calificada de inconsti 

tucional o anticonstitucional, a esta Ley o C6di90 Político 

se le llama "Constituci6n Política 11
• 

En M6xico la Constituci6n Pol!ticd de los Estados 

Unidos Mexicanos consagra todas las instituciones, princi- -

pies, derechos y prerrogativas que el ciudadano y en algunos 

casos todos los habitantes del país, pueden exigir legalmen

te al Estado; entre ellos encontramos a la figura jurídica -

de las garantias, constituidas por aqu~llos derechos subjeti 

vos pGblicos otorgados, reconocidos.y exigibles al Estado 

por sus beneficiarios, los cuales pueden ser Personas f!si-

cas, ciudadanos y/o en su caso, personas morales o tambi~n -

llamadas personas colectivas. 

Entre las garantias de referencia encontramos la de 

libertad e inmersa en esta ubicada la libertad de asociaci6n 

y.aun más, para efectos de nuestro trabajo nos avocaremos a 

un apartado de ésta que se denomina Libertad Sindical. 

La libertad sindical, de acuerdo a nuestra.Ley Supr~ 

mala podemos·estudiar desde tres puntos de vista, a saber: 

A): Como garantía individual; 
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B): Como garant!a laboral; y 

C): Como garantía social. 

l. LA LIBERTAD SINDICAL COMO GARANTIA INDIVIDUAL. 

La Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexi

canos, vigente hoy día, establece en.su cap!tulo I del t!tu

lo primero las garantías individuales, entre las que encon-

tramos las establecidas en su art!culo 9 que a la letra dice: 

Art. 9. No se podrá coartar el derecho de -

asociarse o reunirse pac!ficrunente con cual
quier objeto l!cito; pero solamente los ciu

dadanos de la RepGblica podrán hacerlo para 

tomar parte en los asuntos políticos del - -

pa!s. Ninguna reuni6n armada tiene derecho 
a deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser di

suelta una asamblea o reunión que tenga por 

objeto hacer una petición, o presentar una -

protesta por algGn acto. a una autoridad, si 

no se profieren injur~as contra ~sta, ni se 

hiciere uso de la violencia o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sen 
tido que se desee. 

De este precepto se desprende que se establecen las 

garantías individuales: de reuni6n y asociaci6n.' El cate -

drático de la Universidad Nacional Aut6noma de México, Dr. -

Ignacio Burgoa Orihuela nos define a las garantías en men- -

ci6n en los siguientes términos: 

' 
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Por derecho de asociaci6n se entiende toda -

potestad que tienen los individuos para uni~ 

se, para constituir una entidad o persona m2 

ral, con aubstancialidad propia y distinta -

de los asociantes, que tiende a la consecu-

ci6n de determinados objetivos, cuya realiz~ 

ci6n es constante y permanente. La libertad 

de asociaci6n al ejercitarse engendra las s! 

guientes consecuencias: A).- Creaci6n de 

una entidad con personalidad y substanciali

dad jurídicas propias y distintas de ias que 

corresponden a cada uno de los miembros indi 
viduales, y; B) .- Persecución de fines u o~ 
jetivos permanentes y constantes. Por.el -

contrario el derecho de reuni6n, se revela -

bajo una forma diversa, cuando personas se -

reunen, este acto no importa la producci6n -

de una entidad moral, en los términos apunt~ 

dos1 simplemente se trata de una pluralidad 

de sujetos desde el mero punto de vista ari~. 

m~tico, la cual, por lo demás, tiene lugar a 

virtud de la realizaci6n de un fin concreto 

o determinado, verificado el cual, aquella -

deja de existir~ Las consecuencias que se -

derivan del ejercicio del derecho de reuni6n· 

son diferentes de las que producen el desem

peño de ia libertad de asociaci6n (13). 

En t§rminos similares se expresa J. Jesas orozco En

r!quez al comentar el artículo 9 de la Carta Magna, al afir

mar: 

(13) Burgoa orihuela, Ignacio, Las Garantías IndiViduales, 
Editoriai Porrúa, S.A. M~xico, 1975, P.P. 399 y 400. 
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El art1culo que se comenta consagra a nivel

consti tucional tanto la libertad de asocia-

cidn como la de reunidn. Por libertad de 

asociación se entiende el derecho de toda 

persona a asociarse libremente con otros pa

ra la consecusión de ciertos fines, la real! 

zaciOn de determinadas actividades o la pro

tección de sus intereses comunes; por su pa~ 

te, la libertad de reunión alude al derecho 

o facultad del individuo para reunirse o co~ 

9regarse con sus semejantes en forma pac!fi

ca. 

conviene advertir que, a diferencia de la l~ 

bertad de asociación, al ejercerse la liber

tad de reunión no se crea una entidad jur!d! 

ca propia con substancialiddd y personalidad 

diversa e independiente de la de cada uno de 

sus componentes; ademas, una reunión, contr~ 

riamertte a lo que ocurre con una asociaci6n, 

es transitoria; esto es, su existencia est~ 

condicionada a la reali2acidn de un fin con

creto y determinado que la motivO, por lo -

que, una vez logrado este, tal acto deja de 

existir. (14) 

La garant!a o derecho de asociación concebido en los 

t~rminos del artículo 9 de la Ley Suprema y las opiniones 

transcritas nos conllevan a pensar que esa garant!a sirve de 

;undamento juridico constitucional para la integracidn y 

(14) Orozco Enriquez, J. Jesas, Constituci6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Canentada, Editada·por -
la Rectoría y el Instituto de Investigaciones Jur!di-
cas de la UNAM, M!!xico, 1985, P.P. 27 y 28. 
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existencia de todas las asociaciones, llámese asociaciones y 

sociedades (reglamentadas por el C6di90 Civil), mercantiles 

(reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles), -

cooperativas (previstas en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas), sindicatos (contemplados en la Ley Federal 

del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado), etc. sin embargo es importante especificar que 

el derecho en comento se establece corno una facultad ·del in

dividuo para formar cualquier tipo de asociaci6n, es decir,

como una prerrogativa que tiene toda persona, individualmen

te concebida, para decidir la integraci6n o adhesi6n a una -

persona colectiva (moral) de cualquier naturaleza. 

La libertad de asociaci6n que les asiste a los trab~ 

jadores y patrones, a t!tulo de garant!a individual, es de-

cir, como la facultad de formar sindicatos, o propiamente.di 

cho la libertad sindical, est& reconocida por el art!culo 9 

Constitucional, as! lo afirman diversos estudiosos, como a -· 

continuaci6n se menciona: 

Tambi~n la libertad sindical encuentra su 

apoyo en el articulo 9 Constitucional a t!t.!!_ 

lo de garantía individual, o sea, como dere

cho subjetivo pGblico de obreros y patrones, 

oponible al Estado y sus autoridades •••• (15) 

7. La libertad de asóciaci6n es el derecho 

de todo individuo de asoclarse, en forma lí

cita, referida a la actividad sindical.es el 

derecho que los trabajadores y empleados po

seen, sin ninguna exclusi6n, de constitUir -

organizaciones para la defensa y promoc~6n· .-

(15) Bur9oa Orihuela, Ignacio, Op. Cit. P. 377. 
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de sus derechos e intereses ..• (16). 

Guillermo Cabanellas, citado por Ernesto Krotoschin, 

al definir la libertad sindical en el aspecto individual di

ce: 

Como aquel que considera la primordial f acul 
tad de todo individuo integrante de la pro-

ducci6n, sea como trabajador o como patr.ono, 

para unir sus esfuerzos, intereses y respon

sabilidad con otros, pertenecientes a un mi~ 

mo grupo profesional o conexo, para defender 

sus derechos profesionales y hacerlos efecti 

VOS (17). 

Inclusive estas ideas han sido recogidas por algunas 

disposiciones de carácter multinacional como lo son los que 

a continuaci6n se indican: 

El derecho de asociaci6n, tanto en el senti

do amplio como en lo que se refiere a la si~ 

dicalizaci6n para fines profesionales, ha e~ 

centrado su expresi6n en la Dec1araci6n Uni

versal de Derechos Humanos, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unida~ en -

1948, se estableci6 en el Art~culo 20 de la 

misma que 'toda persona tiene derecho a la -

libertad de reuni6n y de asociaci6n pacífi--

(16) ·Gros Espiell, Hé:ctor, La Organización Internacional 
del Trabajo y los Derechos Humanos en Am~r1ca Latina,
Editado por el Instituto de Investiga,ciones Jur!dicas 
de la UNAM, México, 1978, P. 24. 

(17) Krotoschiil, Ernesto, Estudios de Derecho del Traba.jo y 
Segu~idad Social, Ediciones Depalma, Argentina, 1967, P.204. 
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ca', el Art!culo 23 afirma que 'toda persona 

tiene derecho a fundar sindicatos y a sindi

carse para la defensa de sus intereses ••• • • 

La Declaraci6n Americana de los Derechos y -

Deberes del Hombre establece en su artículo 

22 que toda persona tiene el derecho de aso

ciarse para promover, ejercer y proteger, en 

tre otros, sus intereses legítimos de orden 

econ6mico, profesional y sindical... (18). 

Por estas consideraciones y principalmente porque 

el Articulo 9 de la Carta Magna se encuentra incluido en el 

cap!tulo de las Garantías Individuales podemos afirmar que -

la libertad sindical se puede considerar como una garantía -

individual o derecho subjetivo pQblico que posee todo traba

jador o patr6n y que puede exigir al Estado o a cualquier -

autoridad. 

La libertad de reuni6n, como qued6 asentado anterio~ 

mente, es la congregaci6n de individuos, temporal y transitg 

ria que tiene un objeto concreto y determinado y una vez lo

grado desaparece; en el Derecho Lnboral nos encontramos a 

una figura jur!dica que se denomina 11 coalici6n 11
, la cual es

tá prevista en el numeral 355 de la Ley Federal del Trabajo 

y se define corno: 

"ArUculo 355. Coalici6n es el acuerdo tem

poral d9 un grupo de tr~bajadores o de patr~ 

nes .para la defensa de sus intereses comu- -

nea". 

(18) Ven Potosky, Gerardo, Tratado de Derecho de Trabajo, -
Tomo V, dirigido por Mario Deveali, La Ley, s .A., Edi
tora e Impresora, Argentina, 1966, P. 598 y 599. 
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A simple vista esta instituci6n tiene semejanza con 

la diversa libertad de reuni6n, dnicamente que se establece 

para un grupo especial de personas, no para todos los habi-

tantes, sino para aquellos que tengan la calidad de trabaja

dores o patrones. La coalici6n, en ejercicio del derecho de 

libertad de reuni6n se presenta cuando un grupo de trabajad~ 

res se reune para la defensa de sus intereses, con el ánimo 

de formar, con posterioridad, un sindicato o bien simplemen

te cuando pretenden alcanzar alguna o al9unas mejoras en las 

condiciones de trabajo y una vez integrado el sindicato o a.!_ 

canzado el beneficio que se persigue desaparece como qoali-

ci6n o como reuni6n de trabajadores, en ejercicio de su li-

bertad de reunión, en nuestra opini6n, no hay duda que la 

coalici6n tiene su fundamento en el artículo 9 de la Consti

tuci6n, por las consideraciones anotadas, y, por otra parte, 

coincidimos plenamente con el comentario del maestro Alberto 

Trueba Urbina cuando dice: 

La coalici6n tanto de obreros como de patro

nes es el primer acto que se realiza en eje~ 

cicio de la libertad sindical para consti- -

tuir las organizaciones de defensa de los i~ 

tereses comunes de las clases sociales (19). 

~hora bien, una vez establecido lo anterior, en el -

sentido de que la libertad sindical es una garantía indivi-

dual y ya en esta hip6tesis algunos autores que han profund~ 

zado el sentido y alcance de la susodicha garant!a, indican 

que abarca dos vertiente.e, que han calificado como pos.itiva 

o negativa; la primera es la potestad de integrar un sindice 

(19) Trueba Barrera, Jorge y Trueba Urbina, Alberto, Ley Fe 
deral del Trabajo, Reforma Procesal. de 1980, Editorial 
Porrt'.ía, S.A., 48a.· Edici6n Actualizada e Integrada, M~ 
xico, 1982, P.P. 170 y 171. 
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to o de adherirse a uno ya existente, y la segunda, consiste 

en la facultad de no formar parte de ninguna agrupaci6n sin

dical o de desafiliarse~del organismo sindical a que perten~ 
ce, por Bsta clasificaci6n se inclinan Ernesto Krotoschin y 
H~ctor Gros Espiell, cuando escriben: 

A) : En cuanto a la libertad individual de -
sindicaci6n, se distingue la llamada liber-
tad positiva (do constituir asociaciones y -

de afiliarse) de la libertad negativa del i~ 
dividuo de unirse con otros para la defensa 

de los intereses profesionales comunes o, si 

tales uniones ya existen, de adherirse a - -

cualquiera de ellas segdn su voluntad ••• A 
la inversa, el trabajador no podr!a comprom~ 
terse válidamente, a no hacer uso del dere-

cho positivo de asociación, o de hacer uso -

de ~l en determinado sentido, o a retirarse 

de una asoéiaci6n a la cual ya se hubiera 

afiliado. Los actos jurídicos que tuvieran 
por ·objeto uno de estos fin'es serán nulos 
por oponerse a la libertad de las acciones y 
de las consecuencias (20). 

El derecho de asociarse, implica el derecho 

a no asociarse. Aunque la.materia fue'y es 

objeto de discusiones dentro y fuera de la -
o'. I.T., entendemos que la sindicalizaci6n 
obligatoria es, por si misma, incompatible -
con la libertad de asociaci6n, que implica -
l,a posibilidad de ejercer o no ejercer el d,!;! 
racho de acuerdo al arbitrio libre del indi-

(20) Krotoschin, Ernesto, Op, Cit., P. 26. 
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viduo (21). 

Si bien es cierto que este t6pico jur!dico, no ha si 
do ampliamente estudiado por los especialistas mexicanos, no 

obsta para que nos atrevamos a opinar que no riñe con los 

principios establecidos por el tantas veces mencionado art!

culo 9 de la Constituci6n Política, toda vez que éste se li

mita acertadamente a establecer la garantía de reuni6n y as2 

ciaci6n y a prohibir a toda autoridad y al Estado en general 

coartar tal prerrogativa, sin embargo, al prever que todo 

trabajador o patrón tiene la libertad para asociarse, lleva 

irnpl1cita, de conformidad con los tratados internacionales -

ratificados y finnados por México, especialmente los conve

nios ntimeros 87 y 98 de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, que se refieren a la libertad sindical, en nuestro 

pa!s no existe limitaci6n alguna o argumento jur!dico para -

impedir que un sindicalizado se sepa.re libremente de la orqani

zaci6n a la que pertenece o bien que se le obligue a perten~ 

cer a alguno, cuando su voluntad es ser independiente y de -

no agremiarse a ningún sindicato. 

Por altimo y aunque se puede debatir sobre este par

ticular amplia y tendidarnente, no impide u obstaculiza la 

conclusi6n a que llegarnos líneas arriba, de que la libertad 

sindical es una garantía individual. 

2. LA LIBERTAD SINDICAL COMO GARANTIA LABORAL. 

El Derecho del Trabajo tiene por objeto.regular las 

relaciones laborales, en sentido amplio; re1aciones en que -

in~ervienen por un lado los trabajadores, que enajenan su --

(21) Gros Espieil, Héctor, Op. Cit., P. 27. 
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fuerza de trabajo y, por la otra, están los patrones que po

seen los medios de producci6n y se apropian de la producci6n. 

Estas partes que intervienen en el proceso producti

vo est4n protegidas por la legislaci6n, atcndie~do a las ca

racter!aticas que les correspondan, en materia de la garan-

t!a de reuni6n y asociaci6n, como personas, vimos en el pun

to que antecede que les est&n reconocidas por el artículo 9 

de la Conatituci6n Federal, sin embargo, la propia Carta Ma~ 

na lee otorga el derecho pliblico subjetivo de que como trab~ 

jadorea o patrones, es decir, como personas con una calidad 

especial, est4n facultadas para coaligarse, formando asocia

cionea, propiamente dicho sindicatos, segdn lo ~stab1ece la 
fracci6n XVI del apartado 'A' y 1 X' del apartado 1 D 1 del ar

t!culo 123 del C6digo Pol!tico, 

Para comprender mejor esta hip6tesis, resulta .de 

qran importancia manejar un concepta de trabajador y patr6n 

para deepu6s saber si efectivamente con ese carácter les - -

asiste el derecho de libre asociaci6n. 

Para tal efecto consideramos que es de mayor utili-

dae manejar los conceptos que nos dan las leyes reglamenta

rias de los apartados 'A' y 'B' del numeral 123 de 1a Const~ 
tuci6n Pol!tica, ya que las definiciones que dan los trata-

dis~as coinciden, en el fondo, con ellosf en ese orden de 

ideas tenemos que la Ley Federal del Trabajo Establece: 

Art1culo 8°. Trabajador es la persona f1si

ca que presta a otra, f!sica o moral, un tr~ 

bajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposici6n, se en

tiende por trabajo toda actividad humana, i.!! 

t9lectual o material, independientemente del 
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grado de preparaci6n técnica requerido por -

cada profesi6n u oficio. 

Por su parte la Ley :rtederal de loo Trabajadores al -
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 'B' del ar-

t!culo 123 Constitucional dispone: 

Art!culo 3°. Trabajador es toda persona que 

presta ~n servicio f!sico, intelectual o de 
ambos gáneros, en virtud de nombramiento ex

pedido o por figurar en las listas de raya -

de los trabajadores temporales". 

Si bien de estos preceptos se observa que el p~imero 

fue elaborado con mejor técnica jur!dica, puesto que indica 

que trabajador es la person~ f !sica que presta un trabajo 

personal subordinado, concepto que est& acorde con la doctr,! 

na dominante, que indica que un trabajador necesariamente 

debe ser una persona física y que jam;Ss se podr~ considerar 

a una persona moral como trabajador, puesto que l~ prest·a- -

ci6n del servicio tiene que ser personal, situaci6n que es -

imposible que se de con una persona moral y otro elemento 

que cabe mencionar, es que la actividad a realizarse debe 

ser subordinada, es decir, bajo la direcci6n y ordenes del -

patr6n, sin condicionarla a otro requisito formal, to.da vez 
que lo que in teresa es .que .se de· 1a relaci6n laboral, es decir, 

que una persona desarrolle una· actividad con la anuencia .del 

patrón y s_e sujete a la famosa subordinaci6n, tal y como lo 

indican los art!culos. 20 y 21 de·la propia ley laboral. Mien 

tras que el segundo se limita a decir que trabajador es toda 

persona que preste un servicio físico, intelectual o de am-

bos g~neros; hasta aqu! tal·parece que una·persona.~oral p~

diere ser catal'ogada como trabajador, en virtud de que no se 

·especifica el requisito de que la prestaci6n debe ser perso

nal y mucho ·menos se m'enciona el elemento de l_a subordina- -
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ci6n y la disyuntiva que se utiliza deja entrever que la ac

tividad puede ser intelectual, no necesariamente física, po

sibilidad que podr!a cubrir una persona moral, ya que exis-
ten asociaciones que se dedican a la investiqaci6n y experi

mentaci6n, la cual podr!a darse o considerarse como activi-

dad que se presta a un patr6n y en consecuencia reunir!a los 

requisitos para considerarlos como ~rabajadores, .afortunada

mente la parte final del precepto que se comenta, establece 

que la prestaci6n del servicio se otorgar~ por virtud de un 
nombramiento o por figurar en las listas de raya, debiéndose 

entender por nombramiento al acto y al documento que establ~ 

ce la calidad personal del trabajador, las condiciones y na

turaleza de las actividades que se compromete efectuar para 

los poderes de la Unión, hipótesis que se complementa con la 

doctrina que precisa que el trabajador tendrá que ser una 

persona f1sica, y por listas de raya aquéllos documentos que 

establecen relaciones de trabajadores que laboran en una de

pendencia por un tiempo determinado1 al respecto, es de de-

cirse c¡ue el empleo del tCl:rmino "listas de raya" demuestra -
el retraso que guarda la evoluci6n del Derecho Laborar Buro

crático, ya que es un término qu~ no se emplea en el Derecho 

del Trabajo Ordinario y que hace una remembranza a la época 

en que se utilizaba la tienda de raya. 

Una vez establecido el concepto de trabajador, pasa

mos a enúnciar lo que se ent.iende por patr6n, para.este caso 

acudimos a la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la -
Ley Burocrática os omisa y no dice nada al respectó, el art_! 

culo 10 def ordenamiento invocado en prin\er t~rmino reza: 

~rt!culo lO. Patr6n es la persona f!sica o 

moral ,que utiliza los servicios de u~o o va

rios trabajadores. Si el trabajador, confo!: 

me a lo pactado o a la costumbre, utiliza. 

los servicios de otros trabajadores, el pa--
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tr6n de aquál, lo sera trunbi~n de ~stos. 

De este concepto se desprende que el patrón puede 

ser una persona f!sica a moral, con el Qnico requisito de 

que utilice los servicios de una o m~s personas. Por lo an

terior opinamos que de conformidad con este articulo el Esta 

do reune todos loa requisitos legales para catalogarlo como 

patr6n, pues es una persona (moral) y utiliza trabajadorea,

sin embargo, la ley correspondiente en forma unilateral lo -

eli~ina de la relacidn laboral, no obstante que en la pr4ct! 

ca y en la doctrina se acepta como tal. 

Ya definido el trabajador como el patrón, volvemos -

al articulo 123 de la Ley Suprema, que establece las condi-

ciones m1nimas que deben observnrse en toda relación de tra

bajo1 en su postulado general expresa: 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente ~tili al efe~ 

to se promoveran la creaci6n y la organiza-

ci6n social para el trabajo, conforme a la -

ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir las 

bases siguientes, deber! expedir leyes sobre 

el trabajo las cuales regir~n: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 

dom~sticos, artesanos, y de una manera -

general, todo contrato de trabajo ••. 

B. Entre los Poderes de la UniGn, el gobie~ 

no del Distrito Federal y sus trabajado-

res ••• 
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En las disposiciones que anteceden, claramente se 

establece que dicho numeral ubica en el Derecho Laboral a 

los trabajadores, patrones y a sus relaciones, aceptando y -

reconociendo derechos subjetivos públicos para ambos, entre 

los que se encuentra la libertad de coalici6n o tambi~n 11~ 

rnada libertad sindical, claramente tipificada como atribu- -

ci6n de un grupo de individuos, comp~esto por aquellas pers2 

nas que reunan la calidad de trabajadores o pat~ones, siendo 

en estricto derecho un apartado de la garantía de libertad y 

aun m~s como un capitulo o rubro de la libertad de asocia- -

ci6n, ya que en la materia que se comenta se limita la liber. 

tad de asociaci6n tlnicamente para las partes que intervienen 

con el proceso productivo y en 1~ prestaci6n de servicios. 

Así lo reconoce la Constituci6n en sus fracciones 

XVI y X de los apartados 'A' y 'B 1 respectivamente, de su 

precepto nOmero 123 al decir: 

"XVI. Tanto los obreros como los empresarios 

tendrán derecho para coaligarse en defensa -

de sus respectivas intereses, formando sind! 

catos, asociaciones profesionales, etc .. " 

"X. Los trabajadores tendrán el derecho de

asociarse para la defensa de sus intereses -

comunes ••• ". 

Postulados que se regulan por las leyes reglamenta -

rias de los dos apartados del artículo 123 invocado. La ley 

Federal del Trabajo contiene los siguientes artículos, enca

minados a reglamentar y reconocer la libertad sindical: 

Artículo 354. La· ley. reconoce la libertad -

de coalición de trabajadores y patrones. 
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Articulo 357. Los trabajadores y los patro

nes tienen derecho de constituir sindicatos, 

ain necesidad de autorizaci6n previa. 

Articulo 358. A nadie se puede obligar a 

formar parte de un sindicato o a no formar -

parte de lil. 

Cualquier estipulación que establezcn multa 

convencional en caso de separación del sind!. 

cato o que se desvirtúe de algún modo la di~ 

posición contenida en el párrafo anterior, -

se tendr~ por no puesta. 

Art!cu1o 363. No pueden ingresar en los· si!!. 

dicatos de los demás trabajadores, los trab~ 

jadores de confianza ••• 

La Ley Federal de los Trabajadores al Se.rvicio del -

Estado establece, con respecto al tema que nos ocupa: 

Art!culo 69. Todos los trabajadores tienen

derecho a formar parte del sindicato co~res

pondiente, pero una vez que soliciten y ob-

tengan su ingreso, no podrán dejar de fonnar 

parte de él, salvo que fueren expulsados. 

Artículo 70. Los trabajadores de.confi~nza 

no podrán formar parte de los sindicatos ••• 

Con respecto a l~s disposiciones transcritas de la.
Ley Federal del Trabajo, huelga decir que introduce un ele-
me.nto."que no estti en el artículo reglamentado y que consiste 

en que no se requiere aútorizaci6n previa para .que los tr6b~ 

jadores o patrones, en ejercicio de sus derechos de libertad' 
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de asociaci6n, constituyan sindicatos o asociaciones profe-

sionales1 que los trabajadores de confianza están facultados 

para formar ese tipo de asociaciones, como se desprende in-

terpretando a contrario sensu, al artículo 363, puesto que -

la 1imitante que establece en el sentido de que no ingr~sen 

a las organizaciones de los demás trabajadores pero en nin-

gün momento ordena que no puedan formar sus propios sindica

tos, donde est~n agremiados exclusivamente trabajadores de -

confianza1 por Qltimo, vimos en el punto ndmero l de este e~ 

p!tulo que la garantía de libertad de asociaci6n, a título -

person.al de todo individuo que se encuentre en nuestro pa!s, 
se consagra.en el artículo 9º de la Constitución y segün al

gunos tratadistas podr!a presentarse en forma positiva o ne

gativa, sin embargo, no había disposici6n que lo autorizara 

o neqara; en cambio la libertad sindical como derecho labo-

rai, tiene existencia en esos dos aspectos, por virtud de 

los art!culos 354 y 358 de la Ley del trabajo, toda vez que 

el primero·la reconoce en su aspecto positivo y el segundo,

en forma expresa, contempla el aspecto negativo al ;!iecir que 
a nadie se le puede obligar a formar o a no formar p'arte de 

u'n organismo sindical, inclusive agrega que cualquier dispo

sici6n que desvirtde, de cualquier modo, ese mandato se ten·

dr4 por no puesta. 

En cuanto al artículo 69 de la Ley Burocrática pode

rnos decir que acepta la libertad sindical, en su asPecto po

sitivo, es decir como aquel derecho que tienen los trabajad2 

res para formar sindicatos, sin embargo inmediat~rnente se 

vuelve violatorio de la garantía de libertad de asociaci6n 1 -

a1- agregar.que ese derecho les asiste para formar el aindie~ 

to correspondiente, terminolog!a que asociada al diverso ar
ttculo 68 de la propia ley, ordena que sólo habrá un sindic~ 

to en cada dependencia, postulado que por st solo se explica 

que al inclinarse por el sindicato dnico atenta contra la l~ 

bertad sindical ya que solo se da una oportunidad al trabaj~ 
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dor de formar o afiliarse a un anico sindicato, pero no ter

minan ahí las violaciones a la garantía de libertad de aso-

ciaci6n, sino que va m&s all~, cuando agrega que una vez so

licitado y aceptado su ingreso no podrá dejar de formar par

te de ~l salvo que fuere expulsado, infracci6n grave a la g~ 

rantía que se estudia, pues no es concebible que a un traba
jador se le obli~ue a pertenecer a una organizaci6n que no -

desea o que no responde a sus intereses y por otro lado si -

en el derecho laboral ordinario se le faculta para pertene-

cer o no a un sindicato, por una ley que de igual manera es 

reglamentaria del mismo precepto constitucional, no es com-

prensible que otra ley de la misma naturaleza y origen coar

te una garantía para un grupo de trabajadores; para aquel e~ 

so de que un trabajador sea expulsado de un sindicato se le 

impide afiliarse a otra organización sindical toda vez que -

como se dijo antes solo habr4 un sindicato por cada dependen 

cia. Con ello tambi~n se le impide el ejercicio de un dere

cho subjetivo pablico, aun cuando la garant!a est~ reconoci

da ·por e1 Estado, por último, observamos que los trabajado-

res al servicio del Estado con nombramiento de confianza es

tán relegados totalmente y no se les respeta la garantía de 

libertad de asociacicSn, en virtud de que por disposición .ex

presa del artículo 70 no pueden integrar sindicatos, viol4n

doseles con ello su gB.rant!a lalX>ral,. no obstante que este 
proceder r~ñe con el contenido de los conve~ios internacion~ 

les n11meros 87 y 98 de la Organización Internacional del Tr~ 

bajo, ratificados y firmados por M~xico, los cuales. obligan 

a- los países finnantes a respetar la libert~d sindical para 

toda persona, sin distinci6n alguna.y sin autorizaci6n pre

via. 

No obstante las limitaciones y violaciones enuncia-

das, podemos concluir que la libertad de asociación o liber

tad sindical en el derecho mexicano está reconocida corno una 

garantía d.e índole laboral.; corno fundamento doctrinario ten~ 
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mas las sigtlientes ideas que robustecen nuestra opini6n: 

Entendemos por libertad sindical el derecho

de todos y cada uno de los trabajadores para 

formar e ingresar libremente a las organiza

ciones que estimen convenientes y el derecho 

de ástas a actuar libremente para la realiz~ 
ci6n de sus fines (22). 

l. La libertad sindical es, originalmente,

un derecho de cada trabajador, tanto por ra

zones sociológicas cuanto jur!dicas: lo pr! 
mero, porque la libertad es Un atributo de -

la persona individual y porque ésta es ante

rior al sindicato; basta recordar que fueron 

J.os trabajadores quienes luchºaron por con- -

quistar la libertad sindical y a través de -

ella mejores condiciones de trabajo, y desde 

el punto de vista ju~!dico, los argumentos -

son muchos: la fracción XVI del artículo --

12_3 de la carta Magna dice: 'los obreros te.n. 
dr!n derecho para coaligarse en defensa de -
sus intereses, formando sindicatos, asocia-

cienes profesionales, etc.' Además de este 
precepto, ha·y que considerar los nrt!culos -

354 a 358 de la ley, que previenen, de una -

manera general, de la ley de 1931 y coinci-

den con el convenio 87 de la O.I.T., disposi 

Cienes que, en lo que concierne e la liber-
tad sindical, parten de la persona trabaja-

dar (23). 

(22} Cueva Mario de la, El Nuevo Derecho Mexicano del Traba 
jo, Tomo II, Segunda Edici6n, Editorial PorrGa, S.A.,~ 
México, 1981, P. 223. 

(23) Idem., P. 231. 
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Corno instituci6n jur~dica, el derecho sindi

cal es 'la parte" del derecho del trabajo que 

comprende el conjunto de normas jurídicas 

que reconocen la facultad de todo patrono u 

obrero para asociarse en defensa de sus int~ 

reses profesionales (24). 

Asimismo encuentran apoyo en las disposiciones de la 

O.I.T., principalmente en los convenios 87 y 98, llamados 

"Convenio sobre la libertad sindical y la protección del d~ 

recho de sindicaci6n" y '·Convenio sobre el derecho de sindi

caci6n y de negociación colectivaº, respectivamente, el pri

mero vigente y por tanto obligatorio en M~xico, segGn el Di~ 

ria Oficial de la Federaci6n del 16 de octubre de 1950; dis

pone en su artículo 2º: 

Los trabajadores y los empleadores, sin nin

guna distinci6n y sin autorización previa, -

tienen el derecho de constituir las or9aniz~ 

ciones que estimen convenientes, osí como el 

de afiliarse a estas organizaciones, con la 

sola condición de observar los estatutos de 

las mismas (25). 

El segundo establece la garantía de referencia en 

términos similares, al respecto,Gros Espiell afirma: 

Si se quisiera resumir el contenido y la re

lación recíproca entre estos dos convenios,

que son independientes entre sí, podría dc-

cirse que, en cuanto a la libertad sindical, 

(24) Krotoshin, Ernesto, Op. Cit. P. 204. 

(25_) Gros Espiell, Héctor, Op. Cit. P. 173. 



- 48 -

y en t~rminos gen.erales, el convenio n'llrnero 

87 garantiza la libertad sindical contra la 
injerencia del Estado, mientras que el nOme
ro 98 la garantiza contra la injerencia del 

.empleador (26). 

3. LA LIBERTAD SINDICAL COMO GARANTIA SOCIAL. 

Antes de iniciar nuestras reflexiones para determi -

nar si la libertad de asooiaci6n es una garant!a social, con 
sideramos indispensable hacer alusi6n al derecho social, ya 
que es de primer orden concebir al derecho social p~ra dea-

pu~s tratar de precisar si existen qarant!as que estén ampa
radas por este derecho. 

En ninguna ley u ordenamiento encontramos una defin!. 
ci6n de derecho social o un cuerpo de leyes que se caracter! 

ce o se autodetermine que son de esa naturaleza, que preten

de aglutinar una serie de normas y principios que constitui
ría la base· de esta clasificaci6n, que en opini6n de cada a~ 

ter se contempla; en ese orden de·exposiciOn transcribimos -

diversos conceptos que se. han formulado: 

El derecho social es una crdenaCicSn de ~e 
sociedad en funci6n de una integraci6n diná~ 
mica, .teleol~gicamente dirigida a la obten~
ci6n del mayor bienestar social, de .las per
sonas y de ·las ·pueblos, ·median:te la just~cia 
social ( 27) • 

(26) Idem., P·. 35. 
(27). Gon.zÍllez D!az Lombardo, Francisco, El Derecho Social .Y 

·la Seguridad Social Integral; Textos. Universitarios, -
UNAM, .M~xico, 1973. P. 51. 
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11 .El derecho social es el conjunto de normas 

que protegen y reivindican a todos los econ& 
micarnente débiles" (28). 

La idea del derecho social no es simplemente 
la idea de un derecho especial destinado a -

las clases bajas de la sociedad, sino que e,n 
vuelve un alcance mucho mayor, se trata, en 

realidad, de una nueva forma estilística del 

derecho, en general (Radbruch), el derecho -

social es un derecho de comunidn o de inte--

9raciOn, distinto del derecho privado en do~ 

de se dan relaciones de coordinaci6n, y del 
derecho pllblico, donde existen v!nculos de -

subordinaciOn (Gurvitch y Gierke) (29). 

"El derecho social es un derecho que está 

más allá de las leyes dictadas por el Estado 

(Geny)". 

El derecho social es norma fundamenta1'en la 

COnstituciOn: en el art!culo 123 se convie.!'. 

te en .el derecho del trabajo a través de es

tatutos, preceptos o normas protectoras y 

reivindicatorias para los tr~bajadores e~C~.!! 
~ivarnente, y en el articulo 27 entraña dere
chOs en favor de los campesinos·p~ra· recupe
rar la tierra, ordenando el· fraccionamiento 
de los latifundios e imponiendo a la propie

dad privada las modalidades que dicte el in

ter~s ·social, tal es el contenido del dere--

(28) Delgado Moya, Rubén, El Derecho Social del Presente·, ·
Editorial PorrOa, S.A., México, 1977, P~ 117; 

(29) Ibidem., P. 187·. 
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cho del trabajo y del derecho agrario como -

ramas del derecho social, en sus materias -

sustancial y procesal (Alberto Trueba Urbi-
na), 

Los derechos sociales constituyen 'un conjl.J!! 
to de exigencias que la persona puede hacer 
valer ante la sociedad, para que ésta le pr2 
porcione los medios neoesarios para poder 
atender el cumplimiento de sus fines, y le -
asegure un m!nimo de bienestar que le permi
ta conducir una existencia decorosa y digna 

de su calidad de hombre' (Jooa Campillo - -

Saenz). 

El derecho social 'es el conjunto de leyes y 

disposiciones autOnomas que establecen y 
desarrollan diferentes principios y procedi
mientos protectores en favor de los indivi-

duos, grupos y sectores de la sociedad econ~ 

micarnente d~biles, para lograr su conviven-
cia con las otras clases sociales dentro de 
un orden justo' (Lucio Miendicta y Ntlñez) • -

(30). 

Observamos que en las hipótesis que anteceden, la 
rnayor!a hace refeiencia a que el derecho .social es el conju~ 
to de nol:Itlas, prlncipios e instituciones qúe est&n encamina
das a proteger y reivindicar a las clases econOmicamente dé
biles, en~re las que se encuentra la clase trabajador~; _aho
ra bien, estos elementos se encuentran principalmCnte en el 
Derecho Mexicano, en los art!culos 123 y 27 de la Constitu--

(30) Ibidern, P,P. 187 y 188, 
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ci6n Pol!tica du los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo legal 

que se le atribuye haber reconocido esas normas, principioa 

e instituciones antes que cualquier otro ordenamiento legal, 

tal 'i caro 1o sosti.enen los Ucenciadoa Miguel de la Madrid HuE_ 
tado y Juventino v. Castro, al aseverar: 

"l. La incorporación al texto constitucional 

de los Derechos Sociales fue, sin duda, la -

aportaci6n más original y de mayor trascen-

dencia que realiz6 la Asamblea Constituyente 
de Quer6tara ••• • (31). 

Acostumbra afirmarse que en la Constitución 

actual de 1917, se crearon las garantías so

ciales, en contraposici6n o complemento de -

las tradicionales garantías individuales, -

que por cierto es precisamente el rubro del 

Capitulo I, del T!tulo primero, de nuestro -

vigente texto Constitucional (32). 

Independientemente de que haya sido o no el primer -

ordenamiento legal que reconoci6 a las garantías sociales, -

es incuestionable que por lo menos en nuestra patria, fue el 

primer ordenamiento que los elev6 a la categoría const"ituciE_ 

nal, con ella el Estado contrajo la obligaci6n de respetar -

los derechos contenidos en los articulas 27 y 123 del C6dig~ 

Político y por otro lado otorg6 facultades a los beneficia-

ríos para hacerlos respetar tanto por el Estado como por sua 

autoridades. 

(31) De la Madrid Hurtado,Miguel, Estudios de Derecho Cons
titucional, Partido'Revolucionario Institucional, Ins
tituto de Capacitaci6n Polit.ica, Mtixico, 1981, P. 76 .. 

(32} Castro, Juventino v., Lecciones de Garantías y Amparo, 
Segunda Edici6n, Editorial Porrúa, S.A., Máxico, 1978, 
P. 26. 
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Es una opini6n generalizada que el derecho ao·cial se 

compone principalmente por: el derecho del trabajo, el der.!! 

cho de la ·seguridad social, el derecho agrario y el derecho 

econ6mico, oin embargo ~ay autores como Francisco Gonz&lez -

O!az Lombardo que agrega a los anteriores el derecho social 

militar¡ el derecho social profesional, el derecho social 

corporativo; derecho social de las mutualidades; derecho so

cial familiar; derecho social de la infancia; derecho social 

de la juventud¡ derecho social de la mujer, etc. (cfr. Op. -

Cit. P.P. 54 y 55) y otros como Rub~n Delgado Moya que agre

ga a los derechos mencionados en primer t~rmino al derecho -

procesal (cfr. Op. Cit. P. 125). 

Criterios como los anteriores existen en una canti-

dad indeterminada, toda vez que como se expres6 lineas arri

ba, es una clasificaci6n de tipo doctrinal, no obstante to-

dos ellos coinciden en catalogar al derecho del trabajo corno 

una parte fundamental del derecho social; teor!a que tiene -

gran relevancia para nuestra investigación y en esta materia 

no~ parece interesante la opini6n del Lic. Miguel de la Ma-

drid,· cuando escribe: 

15. La declaraci6n de los derechos sociales 
contenidos en el art!culo 123 resulta un am

plio y detallado cat~1ogo de garantías para 

la clase trabajadora. Estas se pueden cata

logar en seis grandes grupos: a) -gar~nt!as 

tutelares del trabajador individual; sin di~ 

tinci6n de sexo, eda_d o nacionalidad, regl~s 

directas de prestaci6n de1 servia~~~ b) ga

rantías tutelares del trabajo de l~á -mujeres 

y de los menores; ~) garant!as tutelares 

del trabajador sindicalizado: d) garan_t!as 

tutelares sobre jurisdicci6n 1aboral1 e) g~ 

rant!aa relacionada;B con la previ"si6n social; 
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y fl garantfas sobre integraci6n del trabaj~ 

dor a la empresa... ( 33) • 

De estas garantías nos interesa la mencionada en el

incico 'e', en cuanto a que se refiere a ~as garantías del -

trabajador sindicalizado, o en otras palabras a 1os derechos 

de empleados, ya no en el aspecto personal, individual, in-

cluso tampoco a la persona física con calidad de trabajador, 

sino a las instituciones que integran y que propiamente po-

dr!amos llamar el derecho colectivo o parte de él, que se co~ 

pone por el derecho sindical. 

En el derecho sindical, parte del derecho del traba

jo y a su vez parte del derecho social, encontramos de nueva 

cuenta la figura jurídica de la libertad sindical, entendida 

como aquella que el Estado reconoce a las personas colecti-

vas (llamadas en el derecho civil personas morales), entes -

con personalidad propia y diversa a la vez, de la que osten

tan cada uno de sus integrantes y esta libertad se deriva o 

se origina del tantas veces citado artículo 123 de la const! 

tuci6n Política y acorde con e1lo se han declarado diversos 

investigadores, como los que a continuaci6n se indican: 

11 B). El aspecto colectivo de la libertad 

sindical consiste en la protecci6n de la - -

existencia de las aSociaciones profesionales 

y del derecho de realizar, sin trabas, las -

tareas que les son propias ••. " (34). 

7). Derecho de asociaci6n profesiona1 1 la -

formaci6n de sindicatos obreros como instru-

(33) De la Madrid Hurtado, Miguel, Op. Cit., P.P. 82 y 83. 

(34) Krotoschin, Ernesto, Op., Cit., P. 27. 
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mento de lucha, es una de las principales 92 

rant!as sociales que consagra nuestro texto 

m&ximo, se basa en el conocido principio de 

que la uni6n hace la fuerza y su fin es equ! 

librar los dos factores esenciales de la pr~ 

ducci6n: capital y trabajo, pues el derecho 
de coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses es reconocido por la ley ta~to a -

trabajadores como a empresarios; muy en cuen 
ta fue tomado para ello, en consecuencia, el 

hecho hist6rico incontrovertido de que indi
vidualmente considerados los trabajadores n~ 

da podían hacer frenta a la fuerza que el e~ 

pital representaba (35). 

En cambio, la misma libertad sindical, cons! 

derada como un derecho social, es decir.: 

Como un derecho del individuo en tanto parte 

de un grupo o clase social, se encuentra 

plasmada en el apartado 'A' del art!culo 123, 

fracci6n XVI de la Constituci6n (36). 

Por el contrario, dicha libertad, considera

da ya como garantía individual emanada de la 
rela;,i6n. jur!dica: entre el gobernado y el E§. 
tado y sus autoridadeS, sino como refutada -
como garantía socia~, tiene su apoyo en el -
artículo 123 Constitucional, fracci6n XVI -
(37): 

Sayeq·Helrt, Joige, El Constitucionalismo Social Mexic~ 
no, Tomo II, Segunda Edici6n, E.di torial éul tura y 
Ciencia Pol!tica, M~xico, 1987, P. 379. 
Orozco Enr!quez, 'J. Jesas, Op. Cit. P.28 • 
Burgoa Orihuela, Ignacio, Op. Cit. P. 377 .• 
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Los autores de c..,uenta convergen en decir qu('> la li -

bertad sindical, en su aspecto colectivo, emanaUa de la fri.12_ 

ci6n XVI del multicitado art!culo 123 de la Ley Suprema, es 

una garantía social, opini6n que hacemos nuestra, agregando 

que esa instituci6n o derecho no solo lea asiste a los em- -

pleados protegidos por el apartado 'A 1 del precepto invoca.do, 

sino que también est4 conferido a los trabajadores al servi

cio de los Poderes de la Uni6n, en virtud de lo consagrado -

en la fracci6n X del apartado 'B' del propio artículo 123 y 

si bien es verdad que la ley reglrimentaria de ·este ~o no -

contempla diepoaici6n que la reglamente en el capítulo refe

rente al sindicato, también lo es que por mandato de su ar-

tículo 11, la Ley Federal del Trabajo es supletoria, en pri

mer orden, de la Ley Burocr~tica y en este entonces las dis

posiciones contenidas en los cap!tulos r y II del t!tulo séE 

timo de la Ley laboral ordinaria será aplicable al sector b~ 

rocrático en todo aquel1o que ~sta sea omisa y as! el art!c~ 

lo 359 está vigente y por tanto aplicable para los sindica-

tos de loe burócratas. 

Asociando estas apreciaciones con las definiciones -

del derecho social, citadas al inicio de este rubro, tenernos 
que la garantía que nos ocupa la podemos considerar como so

cial, en tanto que establece facultades y derechos de perso

nas colectivas y siempre y cuando sus integrantes pertenez-

can a una clase económicamente d~bil, como 16 es la clase 

trabajadora, reiterando que son garantías de grupos de las -

personas físicas, entre las que se encuentran los sindicatos 

y asociaciones profesionales, en t~rminos semejantes se ex-

presa Francisco Gonz~lez O!az Lombardo, cuando dice: 

El derecho social no conoce individuos, per

sonas particularmente considerados, sino gr!:! 

pos: patrones y trabajadores, obreros y em

pleados, campesinos, j6venes o adultos, nec~ 
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sitados, ancianos y eñfermos. Es un derecho 

igualador de las naturales desigualdades y -

nivelador de las deGproporciones que existen 

entre las personas, en donde la igualdad de

ja de ser un punto de partida del derecho, -

para convertirse en meta o aspiraci6n del o~ 

den jurídico casi siempre, detrás de cada .r.!:. 

laci6n jurídica privada, asoma en el derecho 

social, un interesado: la colectividad (38). 

Inclusive hay q~ienes afirman como el maestro N~stor 

de Buen, en sus obras 'Derecho del Trabajo', Editorial Po-

rraa, S.A., M~xico, 1981, 4a. edici6n, Tomo II, P.P. 570 y -

siga., y 110rganizaci6n y Funcionamiento de los Sindicatos", 

Editorial Porrúa, S.A., México, 1983, P.P. 12 y siga., que -

la libertad sindical propiamente dicha, es imposible que se 

ejerza por personas f!sicas, sino que es un derecho de 18s -

organizaciones de trabajadores y de acuerdo con la Ley Fede

ral del Trabajo, deben componerse, cuando menos, con 20 de -

ellos, raz6n por la cual solo puede entenderse corno un dere

cho colectivo. 

Sentado lo anterior, cabe hacer referencia al conte

nido de la libertad,· entendida corno garantía social, al res

pecto Héctor Gros Espiell, ace;r,tadarnente conCibe su conteni

dd y lo expresa de ln. t1i9uicnte rnane.ra: 

11. Es preciso ahora referirnos-al derecho 
de las organizaciones profesionales a organi 

zarse, gobernarse, actuar y subsistir con l! 

bertad, lo que constituye la libertad sindi

cal en sentido estricto ••• a nuestro juicio 

(38) .Gonzlílez D!az Lombardo, Francisco, Op. Cit., P. 49. 
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estos derechos son: 

A}. El derecho a adquirir su personalidad -

j~rtdica, sin limitaciones o condiciones que 

se traduzcan en la posibilidad de un ejerci
cio discriminatorio o arbitrario de los pod~ 

res de la autoridad ptiblica o que implique -

un control no limitado al estricto reconoci

miento de que se cumplan los extremos exigi

dos por la ley para la verif icaci6n de la lá 

citud de la asociaci6n. 

B), Derecho a fijar libremente sus fines ••• 

C}. Derecho a fijar un r~imen de gobierno 

interior, a redactar sus estatutos y regla -

mentas internos y a organizar su administra

ci6n. 

D). Derecho de elaborar y ejecutar libreme~ 
te su programa de acci6n ••• 

E). Derecho a constituir federaciones o con 
federacio.nes nacionales o internacionales, -
de afiliarse a las existentes y de separarse 

de ellas. 

F). Derecho de actuar en justicia ••• 

G). Derecho a un r~g:Unen impositivo que no· 

comprometa la libertad sindical ••• 

H), Derecho a la libre negociaci6n colecti-

va ••• 
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I), Derecho a no ser intervenidos, suspend! 

dos o disueltos arbitrariamente. 

J). Derecho a una adecuada protecci6n con-

tra todo acto de discriminaci6n tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relaci6n 

con su empleo (39). 

Estos derechos aunque menos detallados los encontra

mos consagrados en el artículo 359 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo, reglamentaria del apartado 'A' del artículo 123 const_! 

tucional al establecer: 

Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho 

a redactar sus estatutos y reglamentos, ele

gir libremente a sus representantes, organ.,4.. 
zar su administraci6n y sus actividades y 

formular su programa de acci6n. 

Estos derechos tambi~n los encontramos, pr~cticamen
te expresados con las misma9 palabras, en el· artículo 3 ° del 

Convenio namero 87 de la Organizaci6n Internacional del Tra

bajo, ordenamiento obligatorio en México, toda vez que fue -

firmado y ratificado por el Estado. 

Para finalizar y a manera de conclusión nos atreve -

mos a decir que la libertad sindical, entendida como derecho 

sub.jatl vo público que les asiste a la~ organizaciones sindi

caies de trabajadores, establecid~s por el nrt!cu¡o 123 Con~ 

tituoional para proteger y reivindicar a las clases econ6mi

camente d~biles se puede c:talogar como una garantía social. 

(39) Groas Espiell, Héctor, Op. Cit., P.P. 28 y 29. 
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C A P I T U L O I I I 

EL SINDICATO 

A. DEFINICION 

1. EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Por tratarse de un tema exp1orado, en esta apartado 

se mencionar4 la definici6n legal, así como conceptos formu

lados por los tratadistas, que sin lugar a dudas coinciden -
sustancialmente con la definici6n de la Ley vigente, sin pr~ 

cisar sus elementos y condiciones. 

En ese orden de ideas, el artículo 356 de la Ley Fe

deral vigente dispone: 

"Sindicato es la asociaci.Sn de tral¿>ajadores o patro

nes, constituida para el estudio, mejoramiento y de

fensa de sus respectivos intereses•. 

En base al precepto transcrito se han formulado ·1as 

siguientes tesis: 

"Para Cabanellas .es 1 toda uni6n libre de pe.E 
sanas que ejercen la misma profesi6n y ofi-

cio, o profesiones y oficios conexos que se 

constituye con carácter permanente, con el -

objeto de defender ,los intereses profesiona-

1es de sus integrantes, o para mejorar sus -

condiCiones econ6rnicas y sociales' ('Derecho 

Sindical y CorJ?Orativo•, P. 386). 

García Abellan entiende que es 'La agrupa- -
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ci6n institucional de productores a los fi -
nea de ordenar las profesiones, defenderlas 

y representarlas jur!dicamente, en r~gimen -

de autoqobierno y colaboraci6n con el Estado, 

respecto de su acci6n econ6mica y pol1tico-

social (' Introducci6n ••.• ' P. 50). 

De acuerdo a la def inici6n de P~rez Botija -

es 'una asociaci6n, de tendencia institucio

nal, que reGne a las personas de un mismo 

oficio para la defensa de sus intereses pro

fesionales' (Curso ••• , p. 376). 

En concepto de Juan o. Pozzo los sindicatos 

son 'agrupaciones de trabajadores o de ern- -

pleadores que tienen una organizaci6n inter

na permanente y obran como personas de dere

cho para asumir la representaci6n del grupo, 

asumiendo la defensa de los intereses profe

sionales .y la mayor!a de las condiciones de 

vida y especialmente de trabajo de sus miem

bros' ('Manual ••• •, Tomo II, p. 23). 

Por último, Manuel Alonso García entiende 

que es •toda asociaci6n de empresarios o de 

trabajadores de carácter profesional y perm~ 

nente, constituida con fines de representa-

ci6n y defensa de los intereses de la profe

si6n,. y singularmente para la regulaci6n co

lectiva de las condiciones de trabajo'. (CUE 

so •••• p. 186). (40) . 

(40) De Buen L., N~stor, Derecho del Trabajo, Tomo II, Qui!! 
ta Edici6n Actualizada, Editorial Porraa, S.A., 1983, 
P. 678. 
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"Sindicato es la persona social, libremente 

constituida por trabajadores o por patrones, 

para la defensa de sus intereses de clase. -

(41). 

El sindicato es la expresi6n de la unidad de 

las comunidades obreras y de su decisi6n de 
luchar por una aplicaci6n cada día m.f s am- -

plia de la justicia social a las condiciones 

de prestaci6n de los servicios y por 1a ere~ 

ci6n de una sociedad futura en la que el tr~ 
bajo sea el valor supremo y la base de las -

estructuras pol!ticas y jurídicas (42). 

Segan lo expresa el texto del art!culo 351 -. 

del C6digo Laboral D!az Ordaz: por sindicato 

debemos entender la asoctaci6n de trabajado

res o patrones constituida para el estudiO, -

mejoramiento y defensa de sus respectivos i~ 

tereses (43). 

De los conceptos vertidos, as! como el precepto le -

gal invocado, s6lo nos resta precisar que el sindicato es -

una agrupaci6n organizada, estructurada, pe~nente de trab~ 

jadores, integrada para realizar estudios tendientes a mejo

rar la situaci6n econ6rnica, pol!tica y social de sus _agremi~ 
dos, as! como - tiene una· finalidad de defE!Dsa de los intere-

_seS de ·_sus inte9rantes; si bien jurídicamente se prev.e qua 

este tipo de organizaciones pueda componerse por patrones,, -
la práctica mexicana nos ha deJne?strado que la .tendencia ha -

(41) Idem. P. 683. 

(42) De la Cueva, Mario, Op. Cit., P. 283 • 

. (43) Ramos, Eus.ebio, Op. cit., P. 10. 
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sido y es la de no formar sindicatos, formalmente, sino que

se prefieren denominar cámaras, asociaciones, etc~, tal vez 

porque este sector de la sociedad sienta que el t~rmino sin

dicato corresponda a una clase social opuesta a sus intere-

ses y porque no decirlo, inferior a ellos. 

2. EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO 'B ' DEL 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Con el mismo método utilizado en el punto anterior -

haremos referencia a la definici6n del sindicato de trabaja

dores burocráticos; en primer término, tenemos que el nwne-

ral 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del 

Estado establece: 

"Los sindicatos son las asociaciones de tra

bajadores que laboran en una misma dependen

cia, constituidas para el estudio, mejora- -

miento y defensa de sus intereses comunesN. 

El derecho laboral burocrático ha sido poco estudia

do por los especialistas; cuando se refieren a ~1 lo hacen -

en forma secundaria o bien lo utilizan de relleno en sus - -

obras, motivo por el cual no existen definiciones con eleme.!! 

.tos y·6ptica· de cada autor, sino que se limitan a repetir la 
defin.ic~ISn legal ya citada; así tenemos que los maestros Al

berto Trueba Urbina, en su obra "Nuevo Derecho del Trabajo 11
, 

Editorial Porrúa, S.A., M~xico, 1977, Cuarta Edici6.n, - P. 353; 

N~stor de Buen L., en su libro intitulado "Los Trabajadores 

de Banca y Crédito 11
, Editorial PorrCia., S.A., México, 1979 .. , -

P. 58.6, cuando hacen alusión al sindicato que se comenta, r!! 
producen el multicitado precept~ e ~ntentan explicarlo acu-~ 

dienaO·a otros artículos de la ley o bien oponiéndola a 'tos 
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sindicatos regulados por la Ley Federal del Trabajo. 

B. ANl\LISIS COMPARATIVO DE LA REGLAMENTACION DEL SINDICATO 

EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES l\L SERVICIO DEL ESTADO. 

Antes de iniciar el an~lisis, es preciso asentar que 

la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria dei apartado 'A' 

del articulo 123 Constitucional y la Ley Federal de los Tra

bajadores al SerVicio del Estado, es reglamentaria del apar
tado 1 B 1 del propio precepto de la Constituci6n. 

El sindicato se reglamenta en los artículos 354 al -

385 de la Ley Fedral del Trabajo y en sus análcgos.67 al 86 

de la Ley Laboral Burocr4tica, de lo qlle se nota a simple -

vista que en la primera Se regula ampliamente, no solo por -

la mayor cantidad de artículos que contiene, sino por los a~ 

pectas a que se refieren, como se ver& a continuaci6n. 

La Ley Federal del Trabajo contempla la oreaci6n y -

funcionamiento de las coaliciones de trabajadores y P':'trones, 

mientras que su similar burocrático es om~sa a1 respecto, di 
cho ordenamianto la define en ··su numeral 355 en los siguien
tes t~rminos. 

"Coalici6n es el acuerdo temporal de un gru

po de trabajadores o de patrones para 1a de
fensa de sus intereses comunes". 

E1 maestro de la Cueva, al referirse a esta figura -

jur!dica nos dice: 

Como instituci6n aut6ncrna, la coalici6n es -

la simple reuni!Sn temporal de un grupo de 
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trabajadores para la realizaci6n de un fin -

concreto, pero puede desembocar en una huel

ga a en una uni6n permanente. Desde este 

punto de vista puede decirse que es el sopo~ 

te de las instituciones del derecho colecti

vo del trabajo, el derecho de base sin el 

cual no son posibles ni la huelga ni .la aso

ciaci6n sindical. Estas conclusiones tienen 

un alcance doble, ya que valen tanto para el 

desarrollo real de las instituciones cuanto 

para su fundamentaci6n jurtdica: 'La huelga 

y la asociaci6n sindical, como fen6menos so

cial~s reales, no son posibles sin una coal! 
ci6n previa; y si no está reconocida la li-

bertad de coalici6n, no podrían adquirir - -

existencia legal ni la huelga ni los aindie~ 

tos. (44). 

Al respecto, el Licenciado Alberto Trueba Urbina, al 

comentar el art!culo 354 y 355 de la Ley Laboral afirma: 

La coalici6n tanto de obreros como de patro

nes es el primer acto que se real~za en eje~ 

cicio de la libertad sindical para consti- -

tuir las organizaciones de defensa de los i~ 
tereses comunes de las clases sociales. Y·

recordando a Paul Pie, la coalici6n es a la 

huelga lo que el ultim~tum a la declaración 

de guerra. (45) . 

(44) Del.a Cueva, Mario, Op. Cit., P. 340. 

(45) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge, Op. 
Cit., P.P. 170 y 171. 
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Como lo manifiestan los autore!l cita dos, en ta insti
tuci6n laboral tiene gran trascendencia, pues es una agrupa

ci6n de trabajadores o de patrones, aunque transitoria y con 

objetivos espec!ficos, es el acto de personas para su defen

sa en contra de su clase social opuesta; generalmente se - -

transforma dando origen al sindicato o bien se crea para bu~ 

car un equilibrio entre los factores de la producci6n; los -

trabajadores toman como su principal arma el derecho de hue.J:.. 
ga, tal y .como lo establece el artículo 440 de la ley invoc~ 

da. Ahora bien, no obstante su importancia no regula esta -

figura jur!dica, privando a los servidores pablicoe de sus -

beneficios tutelares, sin embargo, al a~pnro del artículo 11 

de la ley citada en el dltimo t~rmino, también la coalici6n 

puede .ser ejercida por los trabajadores gubernamentales, en 

atenci6n a que el C6digo Laboral es supletorio de la Legisl~ 

ci6n Burocr&tica. Independientemente de lo anterior, cabe -

mencionar que a pesar de que la posibilidad jurídica existe, 

en la práctica no se da, ya sea por· razones do carácter pol! 

tico; por la escasa o nula quiz~a, posibilidad de la prolif~ 

raci6n de los sindicatos y porque no decirlo,.por ignorancia 

de los propios trabajadores. 

Otro aspecto de1 suma importancia, es la forma y tér

minos en que se define al sindicato en ambas leyes, pues an

que parecen semejarse, exist~n serias discrepancias, as! te

ner.-.os que la Ley Federal del Trabajo enuncia en su artículo 
356, sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patrones, 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus -

respectivos intereses~ por otra parte, e1 artículo 67 de la 

Ley Laboral aurocr4tica indica que los sindi.catos son las 

ascciaciones de trabajadores que laboran en una misma dépen

dencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus intereses comunes. Ambos preceptos coinciden en de-

cir que el sindicato es la asociaci6n de trabajaOores, de- -

bi~ndose enterider por ascciaci6n el concepto que concibe un 
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estudioso del derecho del trabajo, el ilustre maestro Mario

de la Cueva: 

La definici6n de las asociaciones es paral~ 

la a la de reuni6n, con la variante de que -

si ésta tiene una existencia breve la asoci~ 

ci6n se crea para durar, de ahí que la idea 

de fin constituya un elemento esencial: la 
asociación es una unión permanente de perso

nas, constituida para la realización de un -

fin, distinto al reparto de utilidades. Em

pleamos el t~rmino unión porque concuerda 

mejor con el de duración: y usamos el de pe~ 

manente, porque es el preferido por la doc-

trina. Por último, quedan excluidas 1as as2 
ciaciones que se proponen obtener y repartir 

utilidades, porque esta íntenci6n las trans

forma en instituciones de derecho privado. -

(46). 

Difieren en que el primer artículo invocado también 

contempla la integraci6n de sindicatos patronales, mientras 

que el segundo no, ello se debe, entre otras cosas, a que 

en el sector privado existe una gran Cantidad de patrones y 

todos ellos persiguen un mism~ fin, obtener beneficios de la 

explotaci6n de la fue~za de trabajo, en cambio en el sector 

pablico no se persigue lo mismo, toda vez que no existen 

intereses particulares; cabe apuntar que en el poder ejecut~ 

vo, legislativo y judicial, en su esfera federal y local, se 

integran por_ diversas dependencias u_ organizaciones encamin~ 
das a la presta6i6n de servicios pGblicos y aun cuando exis

te, de igual manera, un sinntúnero de servidores pGblicos que 

(46) De la cueva, Mario, Op. Cit., P. 238. 
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las presiden, no persiguen fines eapec!ficos idfinticou, de -

ah! que resulta ilógico que todos ellos pudieran formar un -

sindicato, a.rndn, de que la forma en que se redact6 el art!c~ 

lo citado de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado no lo permite, pues los trabajadores deben perte

necer a una misma dependencia y a semejanza los sindicatos -

patronales gubernamentales se compondr!a por aquellos que 

pertenecieran a una misma secretaría o departamento adminis

trativo, lo que resulta imposible, en virtud de que la rela

ción laboral se entabla entre los trabajadores de base y el 

titular de la dependencia de que se trate, tal y como lo es

tablece el artículo 2º de la Ley Reglamentaria y como es de 

explorado derecho una persona f!sica no puede formar un sin

dicato. 

S6lo en forma hipot~tica, no jur!dic~ hasta hoy d!a, 

cabr!a la posibilidad de que ios titulares de las dependen-

cias y dem&s organismos que se precisan en el precepto 1º de 

la Ley Reglamentaria del apartado 'B' del artículo 123 cons

titucional, se asociarán o bien se coaligarán para la defen

sa de sus intereses, aunque bien pudiera darse el c3so de -

que se denominaran de otra forma como acontece con los patr~ 

nes de la iniciativa privada: podrían considerarse patrones 

para ese supuesto a virtud de un mandamiento legal, conteni

do en el numeral 2° de la ley aludida, claro está que entre 

éstos no se dar!an las mismas características que los patro

nes particulares, continuando esta irrealizable idea, po

drían existir dos clases de sindicatos, los compuestos por -

funcionarios pGblicos federales por un lado y por el otro, ~ 

los estatales y municipales. 

Una diferencia m~s entre los art1culos que se comen

tan, es que el primero no limita a los trabajadores de una -

empresa, oficio o rama industrial para la integración de un 

sindicato, mientras que el segundo ordena que la organiza- -
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ci6o sindical se conformar~ por trabajadores de una misma U~ 

pendencia o entidad de las previstas en el precepto No. 2 de 

la Ley Burocr~tica. 

Sentada esa base podemos afirmar que la Ley Federal 

del Trabajo permite la sindicaci6n plural, en virtud de que 

co~templa la integraci6n de diversos sindicatos independien

tes entre s!; al respecto el art!culo 360 dispone: 

Art!culo 360. Los sindicatos de trabajado -

res pueden ser: 

I. Gremiales, los formados por trabajadores 

de una misma profesi6n, oficio o especiali-

dad; 

II. De empresa, los formados por trabajado

res que presten sus servicios en una misma -

empresa; 

III. Industriales, formados por trabajado-

res que presten sus servicios en dos o más -
empresas de la misma rama industrial. 

IV. Nacionales de industria, los formados -

por trabajadores que presten sus servicioo -

en·Una O vaiias empresas de la misma rama in 
dustrial, instaladas en una o ~s entidades 

federa ti vas; .Y 

v. De oficios varios, los formados por tra
bajcldores de diversas profesion'es. Estos 

sindicatos sdlo podr&n constituirse cuando -

en el municipio de que ªE'.! trate, ~l. namero -
.de trabajado.res de una misma profesión sea -
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menor de veinte. 

El numeral siguiente se refiere a las clases de sin

dica tos patronales, en los siguientes términos: 

Artículo 361. Los sindicatos de patrones 

pueden ser: 

I. Los formados·¡;xr patrones de una o varia e 
ramas de actividades; y 

II. Nacionales, los formados por patrones -

de una o varias ramas de actividades de dis

tintas entidades federativas. 

Por otro lado, la leqislaci6n burocrática es partid~ 

ria de la sindicaci6n ánica, entendiendo por ella, como el -

sistema que solamente permite la formación de un sindicato -

por dependencia; as! de tajante es el artículo 67 de la ley 

en comento; contraviniendo el principio de la libertad sindi 

cal, como se verá en el capítulo correspondiente, que postu

la la libertad de los sujetos para formar o no parte de un -

sindicato. 

Al respecto es de ~onsidcrarse que no existe raz6n -

alguna para que se minimicen los derechos de los .trabajado-

res al servicio del Estado, en raz6n de que en la actualidad 

se.ha superado la discusi6n de precisar si los bur6cratas 

son trabajadores o no, ya que en la Constituci6n y en la ley 

se les da esa categoría y a 1a luz de los tratados interna-

cionales ndmeros 87 y 98 de la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo, ratificados por el gobierno mexicano, todo tra

bajador tiene derecho de formar parte o no de un sindicato -

sin restricci6n alguna y el precepto ntimero 67 limita la li

bertad de los trabajadores del gobierno para fo:rmar parte 
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del s~ndicato siempre y cuando los agremiados estén adscri-

tos a una misma dependencia. A mayor abundamiento, el artí

culo 68 de la ley invocada dice: 

En cada dependencia s61o habrá un sindicato, 

en caso de que concurran varios grupos de -

trabajadores que pretendan ese derecho, el -

tribunal federal de conciliaci6n y arbitraje 

otorgar~ el reconocimiento al mayoritario. 

Por tal motivo se puede considerar que estas dispos! 

cienes no solo coartan el derecho de libertad sindical de t~ 

do trabajador, considerado individualmente, como persona, s! 

no que también atenta en contra de la libertad de los sindi

catos, tomados como personas colectivas, corno personas de d~ 

recho social. En esta concepción cabr!a preguntarse ¿no - -

existen trabajadores de diferentes categor!as, que compren-

den desde intendentes hasta profesionistas, que en un momen

to dado pretendieran leg!timamente formar un sindicato gre-

mial, un equivalente al de empresa o porque no un nacional?. 

La respuesta, de acuerdo con la legislaci6n vigente, 

es que en el sector pGblico Gnicamente puede existir un sin

dicato por dependencia, ¿por qu~?, porque as! lo dispone la 

ley reglamentaria, toda vez que no hay raz6n doctrinaria ni 

constitucional pues si se lee la fracción VIII del apartado 
1 B1 del artículo 123 de la Carta Magna, no se encuentra ni -

se vislumbra alguna limitaci6n a la libertad sindical. 

Continuando nuestro an~lisis, consideramos que vale 

la pena comparar el contenido del artículo 358 de la Ley Fe

deral del Trabajo, que reza: 

A nadie se puede obligar a formar parte de -

un sindica to o a no formar parte de él. cuaJ. 
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quier estipulaci6n que establezca multa con-

. vencional en caso de separación del sindica

to o que desvirtúe de algún modo la disposi

ci6n contenida en el párrafo anterior, se 

tendrá por no puesta. 

Y por otra parte, el numeral 69 de la ley reqlament~ 

ria del apartado 1 8 1 del artículo 123 de la constituci6n Fe

deral dice: 

Todos los trabajadores tienen derecho a for

mar parte del sindicato correspondiente, pe

ro una vez que lo soliciten y obtengan su i~ 

greso, no podrán dejar de formar parte de él, 

salvo que fueran expulsados. 

Ambos preceptos regulan. o pretenden regular la libe~ 

tad sindical, desde la perspectiva de derecho subjetivo pú-~ 

blico individual, personal; el primero la preve sin lirnita-

ci6n alguna, lo que significa que cualquier trabajador está 

facultado para pertenecer a un sindicato, para no agruparse 

a ~l o bien no afiliarse a ninguno, inclusive agrega la dLs
posici6n en comento, que cualquier estipulaci6n que desvir-

tae esa potestad se tendrá por no puesta, es decir, no ten-

drá valor jur!dico. Este principio está acorde con los tra

tados internacionales números 87 y 98 de la Organización tn

ternacional del Trabajo que regulan y establecen la libertad 

sindical. 

Amparando as! a los.trabajadores al servicio de la -

iniciativa privada, en cambio e.l segundo numeral enunciado, 

dice que los trabajadores burocráticos tienen ~erecho a for

mar par1:=-e. del sindicato correspond~ente, encerrándose· en es

to la limitaci6n que antes se coment6, al afirmarse "al sin

dicato correspondiente", no a cualquiera sino al 'G.nico a que: 
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puede pertenecer, contin<la diciendo, que una vez que lo solJ.. 

citen y obtengan su ingreso, bella frase literaria, pero de 

ahf no pasa, toda vez que ningGn empleado, que se tenga con2 

cimiento, ha presentado una solicitud, verbal o escrita, pa

ra adherirse a una agrupaci6n sindical, sino que por inicia

tiva ajena a su voluntad automáticamente queda incorporado -

al sindicato "correspondiente"; no se le brinda la oportuni

dad de manifestar su consentimiento y mucho menos de incon-

formarse con ese proceder, pues es requisito, pol!tico, no -

jur!dico para laborar; en caso de que el trabajador protest~ 

ra, sin lugar a dudas se quedaría sin el empleo y como el 

trabajo es de suma necesidad nadie toma alguna acci6n en co~ 

tra de los procedimientos establecidos, cabe mencionar que -

de igual manera, en forma automática se descuentan las cuo-

tas sindicales, desde el primer pago; como nadie se opone se 

entiende que existe un consentimiento implícito y por t21.nto -

una conformidad. Sin lugar a dudas este sistema de afilia-

ci6n riñe y se aparta de los principios y derechos laborales. 

Ahora bien, para el supuesto caso de que un trabaja

dor obtenga su ingreso al sindicato, no podrá dejar de far-

mar parte de él, postulado que dista mucho de apegarse al 

principio de la libertad sindical, pues si bien es cierto 

que la afiliaci6n debe ser voluntaria, también lo es, que la 

desafiliaci6n tambi~n debe ser libre, tal y como lo estable

ce el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo y el trata

do número 86 de la O.I.T., sin embargo, la Ley Federal de -

los Trabajadores al Servicio del Estado en lugar de proteger 

a la clase laboral la desWnpara y le reduce sue libertades -

naturales, a pesar de que los derechos de la clase socialmen 

te débil están protegidos por la Ley Suprema. 

De acuerdo al precepto que se analiza, la anica for

ma de dejar de formar parte del sindicato es por medio de la 

expulsi6n del mismo y se le impide manifestar su voluntad; -
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las causas y el procedimiento para la expulsi6n se mencionan 

en el articulo 74 de la Ley Burocr~tica que reza: 

Los trabajadores que por su conducta o falta 

de solidaridad fueren expulsados de un sind! 

cato, perder~n por ese solo hecho todos los 

derechos sindicales que esta ley le concede. 

La expulsi6n solo podr& votarse por la mayo

r!a de los miembros del sindicato respectivo 

o con la aprobaci6n de las dos terceras par

tes de los delegados sindicales a sus congr~ 

sos o convenciones nacionales y previa def e~ 
sa del acusado. La expulsi6n deberá ser com 

prendida en la orden del d!a. 

Sin duda los estatutos del sindicato respectivo am-

pl!an las causales de expulsi6n y precisará el procedimiento, 

ya que segGn la doctrina jurídica sobre el particular, se 

considerar~ que la conducta del trabajador debe ajustarse t~ 

talmente a la causal aplicable y la ley establece los requi

sitos mínimos a cumplir, sin embargo, no deben rebasarse los 

límites, de lo contrario no se ajustaría a la legalidad; las 

disposiciones en cuesti6n vienen a comprobar una vez m&s que 

los trabajadores gubernamentales son discriminados en rela-

ci6n con sus similares de la iniciativa privada, pues se les 

limita su libertad sindical, de mGltiples maneras. 

Siguiendo nuestro estudio, tenemos otro aspecto de -

relevancia y es aquél que se contempla en los artículos 363 

y 70 de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, respectivamente, 

mismos que se transcriben a continuaci6n: 

Art!culo 363. No pueden ingresar en los 

sindicatos de los dern4s trabajadores, los 
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trabajadores de confianza. Los estatutos de 

los sindicatos podrán determinar la condi- -

ci6n y los derechos de sus miembros, que - -

sean promovidos a un puesto de confianza. 

Artículo 70. Los trabajadores de confianza 

no podrin formar parte de los sindicatos. 

Cuando los trabajadores sindicalizados dese~ 

peñen un puesto de confianza, quedarán en -

suspenso. todas sus obligaciones y derechos -

sindicales. 

El maestro Alberto Trueba Urbina al comentar el pri

mer precepto nos dice: 

Comentario.- Los trabajadores de confianza -

no pueden ingresar a los sindicatos de los -

dem~s trabajadores; pero esta prchibici6n no 

les impide confonne a la fracci6n XVI del 

apartado A) del art!culo 123 de la Constitu

ción, formar sus propios sindicatos, cum

pliendo con los requisitos legales (471. 

Teoría que tiene un fundamento supremo, como es el -

constitucional, pues si por-un lado se establece que los tr!!_ 
bajadores, sin distinción. alguna, tienen el derecho de aso-

c.~arse 'para la defensa d_e sus intereses, P?r otra, la ley r~ 
9Limentaria establece que los trabajadores de confianza _no -

pod.rán formar parte de los sindicatos que los dem~s laborad2 
res, queda sín lugar a. dudas abierta la posibilidad de que -

formen sus propios sindicatos, p:is.ihil.idacl que ·no. ha sido - -

(47) Trueba Urbina, AlbertO y Trueba Barrera, Jorge, Op. 
Cit., P. 172. 
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aceptada por esos empleados, en virtud de que en la practica 

no existe ningan sindicato de ellos, quizás porque conside -

ren que al ser de confianza son superiores a los que no lo -

son y les restar!a poder, personalidad y porque no decirlo, 

catego~!a, al agremiarse y comportarse como trabajadores en 

general, cuando son un sector privilegiado de la clase obre

ra. 

Como dijimos antes, los trabajadores de confianza en 

la práctica, no ejercen su libertad sindical, ya por inicia

tiva propia y seguramente por las presiones y limitantes que 

les impone su categor!a y la política de los patrones de so~ 

layar y reducir al m~ximo los derechos obreros, lo que nos -

permite expresar que están en desventaja de sus hermanos de 

clase. Si esto podemos afirmar, que podr!amos pensar de los 

trabajadores de confianza al servicio del Estado, si de la -

lectura del artículo 70 de la Ley Burocrática se deriva que 

~stos no pueden formar sindicatos, lo más 16gico es concebir 

que son los trabajadores más desamparados, los más olvidados 

por el derecho, inclusive a la luz del artículo 2° de la Ley 

en cita, no son trabajadores, pues dice: 

"Para los efectos de esta ley, la relación -

jur!dica de trabajo se entiende establecida 

entre los titulares de las dependencias e 

instituciones citadas·y los trabajadores de 

base a su servicio ••• ''. 

Con base en esta hip6tesis los Gnicos trabajadores -

al' servicio del Estado, son los que ostentan un nombramiento 

de base, de acuerdo a "esta ley", ¿acaso hay otra que regule 

la relaci6n existente entre el Estado y sus servidores de 

ºconfianza"¿ o ¿es que dichos empleados no san trabajadores? 

y ¿si no son trabajadores c6rno se les puede llamar y qu~ re

laci6n guardan con el Estado?. Estas y otras interrogantes 
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se derivan de la confusi6n e inexplicabilidad dG nuestra le

gislaci6n vigente, pues por un lado el artículo antes trans

crito nos da a entender que el nexo de los empleados con el 

Estado no es una 11 relaci6n jur!dica de trabajo" y en esa hi

p6tesis no son trabajadores, sin embargo, si acudimos al COB 

tenido del articulo 3° de la propia ley, tenemos que: 

"Trabajador es toda persona que presta un 

servicio f!eico, intelectual o de ambos gén~ 

ros, en virtud de nombramiento expedido o 

por figurar en las listas de raya de los tr~ 

bajadores eventuales 11
• 

Definici6n en la cual quedan inclu!dos los empleados 

de confianza, en virtud de que reunen todos y cada uno de 

los requisitos, a mayor abundamiento, el numeral 4° de la 

misma ley señala que existen dos· grupos de trabajadores, a -

saber: "de confianza y de base 11 y el art!culo Sº, siguiente 

er:iuncia "son trabajadores de confianza'': de lo que se infie

re que en realidad si son trabajadores y por algún error u -

omisi6n el artículo 2º no incluyó en su postulado la rela- -

ci6n laboral existente. En ese orden de ideas, llegamos a -

la conclusi6n de que son trabajadores y necesariamente ten~ 

rnos que aceptar que como tales gozan de los mismos derechos 

y preri·ogativas, consecuentemente tienen derecho a formar 

sindicatos, pues la fracción X del apartado 'B' del artículo 

123 Constitucional no distingue entre trabajadores de base o 

de confianza, sino que sencillamente dice: 

ºX. Los trabajadores tendrán el derecho de 

asociarse para la defensa de sus intereses 

comunas 11
• 

Ante tal situaci6n nos vernos obligados a concluir que 

el artículo 70 de la Ley Federal de l.os Trabajadores al Sery_i 
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cio del Estado es anticonstitucional y se opone a los trata

dos internacionales números 87 y 98 de la Or9anizaci6n Inte~ 

nacional del Trabajo, toda vez que en ambos ordenamientos se 

establece la libertad sindical de todos los trabajadores sin 

distinci6n alguna y el multicitado art!culo 70 la limita pa

ra los trabajadores de base y la prohíbe para los trabajado

res que tengan nombramiento de confianza~ 

Otro aspecto que vale la pena comentar es aquel que 

se refiere al ntímero de trabajadores que se requiere para la 

constitución de un sindicato, pues si bien los artículos 364 

de la Ley Federal del Trabajo y el diverso 71 de la Ley Fed~ 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado establecen 

que el m!nimo debe ser en número de veinte, cabe destacar -

que el primero dispone que deben ser trabajadores en servi-

cio activo y agrega: 

Para la determinaci6n del nt.ímero mini.me de -
trabajadores se tomarán en consideraci6n - -

aquellos cuya relaci6n de trabajo hubiése s! 

do rescindida o dada por terninada dentro 

del periodo comprendido entre los treinta 

días anteriores a la fecha de presentaci6n -

de la solicitud de registro del sindicato y 

la en que se otorgue éste. 

Lo que permite que un sindicato en realidad pueda 

componerse por una cantidad inferior a veinte trabajadores; 

esta disposición persigue un fin social, eminentemente pro-

tector de los trabajadores, toda vez que evita que los patr2 

nes despidan o suspendan a sus empleados con objeto de que -

no se reuna el número de ellos que dispone la ley. En cam-

bio la legislaci6n burocrática simple y llanamente indica 

que la organización colectiva de los trabajadores al servi

cio del Estado debe integrarse con veinte elementos o más, -
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no especifica que estén en servicio activo, lo que significa 

que se deben contar a todos aquellos que disfrutan de algún 

tipo de licencia, se encuentren suspendidos, etc~tera, en 

cambio esta ley no establece que se cuenten aquellos que en 

fecha reciente fueren cesados o que presenten su renuncia, -

situaci6n jurídica que limita y discrimiha a los servidores 

pGblicos pues si son trabajadores se 1es deben otorgar todas 

las prerrogativas que disfruta la clase trabajadora y no pr2 

piciar la catalogaci6n de trabajadores privilegiados y día-

criminados. 

Continuando nuestra cornparaci6n de las leyes labora

les encontramos que la ley ordinaria estipula que los sindi

catos se registrarán en la Secretar!a del Trabajo y Previ- -

si6n Social, cuando fueren competencia federal y en las jun

tas de conciliaci6n y arbitraje cuando fueren de competencia 

local; por otro lado, la ley burocr4tica señala que los org~ 

nismos sindicales se registrarán en el Tribunal Federal de 

Conciiiaci6n y Arbitraje; agrega ei ~rimero de ios ordena- -

mientos invocados que el registro de un sindicato solo podrá 

negarse cuando no persiga los fines que se enlistan en el n~ 

meral 356 de la propia ley, es decir, cuando no se constitu

ya para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses 

de clase¡ cuando no se constituya con veinte trabajadores en 

servicio activo, incluyéndose los que tenían relaci6n labo-

ral con el patr6n treinta d!as antes de la presentaci6n de -

ia soiicitud de registro; y, si no se. exhibe la documenta- -

ci6n necesaria; que en caso de que se reunan los requisitos 

no se podr4 negar su registro, para el caso de que la autor! 

dad del conocimiento no resuelva lo conducente, la parte so

iicitante requerir!i a ia autoridad i:¡ue io haga en un té!""'ino 

de sesenta d!as y si a pesar de ello es omisa, se tendr4 por 

hecho ei registro y quedará obligada para extender ias cons

tancias respectivas.dentro de los tres d!as siguientes (ar-

t!culo 366). La Ley burocrática no precisa las hip6tesis en 
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que se puede negar el registro de un sindicato, sin embargo, 

esta situaci6n se infiere de sus artículos 71 y 72, al decir 

que los sindicatos se integran con veinte trabajadores o más 

ºy que no exista dentro de la _dependencia otra agrupación 

sindical que cuente con mayor níimero de miembros", y el num~ 

ral 72 establece: "el tribunal federal de Conciliaci6n y Ar

bitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará con 

los medios que estime más prácticos y eficaces, que no exis

te otra asociaci6n sindical dentro de la dependencia de que 

se trata y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los 

trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al r~ 

9istro 11
• Derivándose que la Ley Federal del Trabajo es más 

met6dica, amplia y precisa en sus disposiciones, ocasionando 

que las relaciones de trabajo por ella reguladas sean más 

protectoras. 

Los artículos 369 de la Ley Federal del Trabajo y 

el 73 de la Ley Burocrática, preven aspectos iguales al ref~ 

rirse a la cancelaciOn de los sindicatos, ya que ambas dicen 

que ello procederá cuando se disuelvan las asociaciones de -

trabajadores, cuando dejen de tener los requisitos legales y 

cuando se registre otra agrupación que sea mayoritaria. 

Un aspecto más que a nuestro juicio reviste importa~ 

cia, es el referente a la cláusula de exclusi6n o tambi~n 
llamada por algunos estudiosos cláusula de protección sindi

cal: el artículo 76 de la Ley Fed~ral de los Trabajadores al 

Servicio del Estado es categ6rico al afirrn3r: 

11 Art!culo 7 6 • El Estado no podrá acep~r, -

en ningún caso, la cláusula de exclusi6n". 

Si se revisa la ley en comento se observará que no -

se define o regula esta cláusula, sin embargo se prohibe, rn~ 

tivo por el cual no~ vemos obligados a acudir a .la suplet~--
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riedad en los términos del artículo 11 de la propi,;i ley y t.~ 

nemas que el numeral 395 de la Ley Federal del Trabajo expr~ 

sa: 

ne como: 

Artículo 395. En el Contrato Colectivo po-

dr~ establecerse que el patr6n admitirá ex-

clusivamente como trabajadores a quienes - -
sean miembros del sindicato contratante. Es

ta cláusula y cualesquiera otra que estable~ 

can privilegios en su favor, no podrán apli

carse en perjuicio de los trabajadores que -

no formen parte del sindicato y que ya pres

ten sus servicios en la empresa o estableci

miento con anterioridad a la fecha en que el 

sindicato solicite lu celebraci6n o revisión 

del contrato colectivo y la inclusi6n en el 

de la cláusula de exclusi6n. 

Podr& tambi~n establecerse que el patrón se

pararg del trabajo a los miembros que renun

cien o sean expulsados del sindicato contra

tante. 

A mayor abundamiento, el maestro de la cueva la def,!. 

1.- Concepto general de las cl~usulas de ex

cluai6n: en el derecho mexicano, desde la -

ley de 1931, las cl~usulas de exclusi6n son 

norma·ciones de los contiatos colectivos y de 

los contratos-ley, cuya finalidad consiste -

en el_ empleo exclusivo de trabajadores miem

bros del sindicato titular del contrato ce-

lectivo y en la separación del empleo del 

trabajador que sea expulsado o renuncie a --
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formar parte de dicho sir.dicato (48). 

Con lo anterior tenemos que legal y doctrinalmente -

1a cl4usula de excluai6n es una instituci6n laboral del der~ 

cho colectivo de trabajo, especialmente aplicable en los COE 

tratos colectivos y contratos ley, donde se presume que para 

establecerse necesariamente se requiere de la voluntad de 

los patrones y trabajadores, combinadas o negociadas para su 

concertaci6n; en e1 Derecho Laboral Burocr&tico encontrarnos 

ciertos elementos que no hacen posible su existencia, pues -

si bien es verdad que existen los sindicatos de trabajadores 

y patronos, ~stos con sus especiales características, tam- -· 

bién lo es, que legalmente no se contempla la posibilidad de 

que celebren contratos colectivos o contratos ley de trabajo, 

en ese orden de ideas es innecesaria la existencia del artí

culo 76 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, ya que al no haber contrataci6n colectiva es im

posible que surja a la vida jurídica la cláusula de exclu- -

si6n. 

Otro aspecto que merece nuestra atenci6n es el con-

templado en los art!cu1os 78 y 79 fracci6n V de la Ley Regl~ 

mentaria del apartado 'B' de1 artículo 123 constitucional y 
el diverso 381 de 1a Ley Federal del Trabajo; los primeros -

numerales enunciados rezan: 

"Los sindi.catos podrán adherirse a la Eeder_!. 

ci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servi

cio del Estado, Gnica central reconocida por 

el Estado". 

(48) .De la Cueva, Mario, Op. Cit., P. 307. 
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"Queda prohibido a los sindicatos" 

V. Adherirse a organizaciones o centrales 

obreras o campesinas". 

Estas disposiciones son complementarias y bastante -

claras; pues ambas restri~gen severamente la libertad sindi

cal de las organizaciones de T.rabajdores al servicio del go

bierno, ya que por una parte se dice que los sindicatos po-

drán adherirse a la Federaci6n de Sindicatos al Servicio del 

Estado, anica central reconocida; ello significa que los sin 
dicatos se mantienen aislados entre s1 o bien se agrupan en 

la única central que puede existir juridicamente y por otro 

lado se les prohibe que se unan a centrales obreras o campe

sinas; impidi~ndose la uni6n de toda la clase trabajadora, -

pues por ley las trabajadores burocráticos no están en posi

bilidad de fusionar su fuerza social a la de sus hermanos de 

clase, como son los trabajadores al servicio de la iniciati

va privada y los trabajadores del campo. La raz6n de su - -
existencia en el mundo jurídico no existe, pues es a todas -

luces criticable por los juristas,·sin embargo, cuando se -

mezcla la política y el derecho surgen situaciones incxplic~ 

bles como la que nos ocupa, ya que constitucionalmente, in-

ternacionalmente (con tratados internacionales) y doctrinal

mente se contempla la libertad sindical, individual y colec

tiva, en cambio en la práctica se llevan a cabo otros crite

rios, particularmente, se limita y restringe la libertad de 

los trabajadores al servicio del Estado. 

En cambio la Ley Federal del Trabajo enuncia en su -

artículo 381 que los sindicatos pueden 7ormar federaciones y 

confederaciones, sin 1imitaci6n alguna, a mayor abundamiento, 

el nwneral siguiente estab1ece: 

"Artículo 382. Los miembros de las federa -

Cienes o confedera~iones podr~n retirarse de 



- 84 -

ellas, en cualquier tiempo, aunque exista 

pacto en contrario". 

Con lo que podemos concluir que los trabajadores de 

la iniciativa privada gozan de un conjunto de no~nas jur!di

cas que los protegen y garantizan el ejercicio de sus liber

tades como trabajadores, aspecto que viene a confirmarnos 

una vez más que los trabajadores gubernamentales son discri

minados y cuestionar si el serlo es un privilegio o una des

gracia, toda vez que la ley que regula su relaci6n labora1 -

no solo no los protege sino que da los elementos para contr2 

larlos y reprimirlos. 

continuando nuestro estudio, encontramos que la Ley 

Federal del Trabajo da los elementos para que los trabajado

res, solicitantes de un registro sindical, presionan y exi-

jan a las autoridades competentes para que le den trámite a 

su solicitud y si a pesar de ello no se les resuélve la pro

pia ley ordena que se tiene por hecho el registro y la auto

ridad queda obligada a expedir las constancias respectivas,

tal y como lo establece el párrafo tercero de la f racci6n 

III del articulo 366, cuyo texto es el siguiente: 

Si la autoridad ante la que se present6 la 

solicitud de registro, no resuelve dentro de 

un· término de sesenta d1as, los solicitantes 

podrán'requerirla para que dicte resoluci6n, 

y .si ~o lo hace dentro de los tres d!as si-

guientes a la presentaci6n de la solicitud, 

se· tend.rá por hecho el registro para todos -

los efectos· legales, quedando obliga.da la ª!! 
tori~ad, dentro de los tres días siguientés 

a expedir la constancia respectiva. 

Si bien en la práctica y de acuerd.o con la política-
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imperante, así corno a los intereses econ6micos en juego es -

negar el registro a un sindicato solicitante la autoridad r~ 

suelve en ese sentido dentro del término legal y es casi im

posible que se de el supuesto del artículo invocado, sin em

bargo, como recurso legal existe en favor de la clase social 
mente débil, aclarando que esta potestad corresponde a los -

trabajadores regidos por el apartado 'A' del artículo 123 de 

la Carta Magna, no as! de los servidores pGblicos pues con -

el pretexto de que sus relaci.ones se regulan por el apartado 
1 B' del mismo precepto y su ley reglamentaria se les priva -

de esa facultad, al respecto el segundo párrafo de la frac-

ci6n IV del numeral 72 de la Ley Laboral Burocrática dispone: 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbi -

traje, al re~ibir la solicitud de registro,

comprobará por los medios que estime más 

prácticos y eficaces, que no existe otra ªª.!:? 
ciaci6n sindical dentro de la dependencia de 

que se trate y que la peticionaria cuenta 

con la mayoría de los trabajadores de esa 

unidad, para proceder, en su caso, al regis

tro. 

Al tenor de este precepto el tribunal no tien9 esta

blecido un ténnino para resolver, .lo que implica que una so

licitud de registro sindical puede tnrdar varios meses y/o -

años en q~e le recaiga una resoluci6n y por otra parte no· in 
dica qué medios tienen los petici6n·~rio5 para ·agiliz~r el 

trámite c~rrespondiente o bien, los supuest~s jurídicos én -

que se tendrá una solicitud de registro. no resuelta a pesar 

de haber transcurrido!un tiempo excesivo. 

Un. punto m&s a tratar es aquel a que se refiere. el -

articulo. 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al .Servi-

cio del Estado, que dice: 
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1'Queda prohibido todo acto de reclecci5n de!!, 

tro de los sindicatos 11
• 

Esta disposición quizá pretenda evitar que loe líde

res sindicales permanezcan perpetuamente en sus puestos, y -

que en un momento dado lleguen a representar un grupo de po
der oponible al gobiernor hipótesis dificil de materializar

se ya que es sabido que a los líderes de los trabajadores 

los manejan y manipulan con prácticas poco honestas, para -

que mantengan controladas a sus representadas y tambi~n es -

sabido que aqu6llos que no se someten al sistema son desped! 

dos de sus empleos o bien son presionados de tal manera que 

se ven obligadns a renunciar: estos supuestos se dan en la 

realidad y cuando llegan al conocimiento del Tribunal ~ede-
ral de Conciliación y Arbitraje por medio de loe afectadoe,

resulta que deben transcurrir varios años para que se dicte 
el laudo respectivo, tiempo en que por necesidad el t1·abaja

dor busca otro empleo y generalmente para esas fechas ya no 

le interesa laborar en esa dependencia. 

No obstante lo anterior se han dado infinidad de ca

sos en que representantes sindicales duran años y años como 
tales, ya· que la ley habla de reelección y en estricto sent! 
do ese ~~::mino se refiere a volverse a elegir para un cargo 

o puesto, pero no para ocupar un lugar dentro del sindicato 
o sec-ci6n del mismo, as1 resulta que'" un trabajador puede oc!!_ 
par una secretaría sindical durante un período y en el si- -

guiente otra y as! permanecer mucho tiempo. 

Nuestro análisis se podría prolongar a una .infinidad 

de diferencias entre las leyes a que nos hemos referido y 

consecuentemente encontrar!amoa m!s elementos para concluir 
que loe trabajadores al servicio del Estado no solo son dis
criminados de sus semejantes de la iniciativa privada y del 

campo, sino que son marginados y muchas veces desprotegidos,-
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expresamente, por la ley; ley que desde luego no tiene razón 

de existir, pues legalmente a los servidores pGblicos se les 

denomina trabajadores y como tales no tiene que haber distin 
cianea como actualmente lo hace el artículo 123 de la Const! 

tuci6n, sino que en nuestra opini6n toda re1aci6n de trabajo 

se debe regir por un mismo ordenamiento o bien si pretendie

ra continuar con el mismo sistema constitucional, dotar a la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con -

los mismos preceptos y principios a los contenidos en la Ley 

Federal del Trabajo, de lo contrario se continuarían arras-

trando absurdos jurídicos como lo es: que bien o mal se no~ 

me la constituci6n y funcionamiento de los sindicatos buro--· 

cr~ticos cuando se nieguen sus finalidades superiores como -

lo son la contrataci6n colectiva y la huelga, ya que la pri

mera ni siquiera se contempla en la ley, en su lugar se man~ 

ja el concepto de "Cond_iciones Generales de Trabajo 11 y para 

su constituci6n se oirá la opini6n del sindicato de la dcpe~ 

dencia, opini6n que desde luego no se equipara a una nego- -

ciaci6n y ella no implica que las condiciones generales de -

trabajo se modifiquen de conformidad con la postura del sin

dicato sino que se implantarán unilateralmente por el patr6n; 

en cuanto a la huelga si bien se reconoce y se regula, tam-

bién lo es que se condiciona de tal manera que nunca se den 

los supuestos de procedencia, toda vez que jam4s se violarán 

en forma general y sistemática los derechos que consagra el 

artículo 123 constitucional:. por lo expuesto cabría plantea.!_ 

se las siguientes preguntas: ¿funciona el sindicalismo bur~ 

cr&tico?, ¿existe alguna raz6n para sostener el sindicalismo 

burocrático actual?, ¿el sindicato burocr~tico protege los -

intereses de la clase trabajadora?. La respuesta sería no a 

todas ellas, puesto que el sindicalismo burocr&tico adolec~

de grandes y graves fallas pue~to que está'. concebido de tal 

manera que funcione inadecuadamente, ya que no ti.ene el po-

der de la negociaci6n o contrataci6n. colectiva ni el de la -
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huelga, en ese orden de ideas no puede defender los dereóhos 

de la clase trabajadora. 



CAPITULO IV 

EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

1.- Como Orqano de Defensa de los Derechos 

Laborales. 

2,- Como Organo Pol1tico. 
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C A P I T U L O I V 

EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

I, COMO ORGANO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES. 

En el capitulo precedente manejamos el Concepto de -

sindicato de trabajadores al servicio del estado, sin embar

go, en otro apartado del presente trabajo varoos a ver corno -
este tipo de organizaciones se ven limitados en el ejercicio 

de los derechos de sus agremiados, no obstante ello tratare

mos de determinar si efectivamente estos organismos son en-
tes que defienden los derechos que les asisten a los trabaj~ 

~ores y a los propios sindicatos como entes del derecho co

lectivo. 

como punto de partida tomaremos el concepto legal de 

sindicato, para ello transcribimos a continuaciOn el canten! 
do del art1culo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 'B' del artf 
culo 123 constitucional que dice: 

11 Los sindicatos son las asociaciones de 

trabajadores que laboran en una misma depen

dencia, constituidas para el estudio, mejo -
ramiento ·y defensa d.e sus intereses. comunes". 

Este precepto indica claramente que los sindicatos -

tendr~n como finalidad le defensa de los intereses de sus 

agremiados. 

Si bien es cierto que en la doctrina los "tratadistas 
clasifican los fines de los sindicatOs 'en fines mediatos e -
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inmediatos, también lo es que todos ellos coinciden en qu~ -

la defensa de losíintereses de los trabajadores afiliados -

constituye una finalidad primordial: 

Al respecto Guillermo Cabanellas de Torres describe: 

57. Fines Sindicalee.- Si la Asociación Pro

fesional ha nacido por la necesidad de mejo -

rar las condiciones de trabajo, su objeto no 

podr! ser otro que el de proteger a aquellos 

que se agrupan con carScter estable, para un 

mejor resultado de su actividad labOral. Por 

lo tanto, el fin esencialmente l~cito es el -

fin profesional; en tanto que los fines soci~ 

les, econ6micos, morales y politicos son fi -

nes coadyuvantes o secundarios del principal, 

que no es otro que el protesional ••• tales obje

tivos, como norma, son el estudio, la defensa 

y la·coordinación de los intereses laborales. 

Si se pretenden otros propOsitos, r.o por ello 

dejar& el sindicato profesional de tener el -
car~cter que la ley le da; pues los pr~erga 
son fines esenciales y los demás resu1tan ac

cesorios ( 49) • 

En otros términos, aunque con el mismo fondo del prg 

blema, ei maestro Mario de la cueva asevero: 

(49) Cabane1las, Guillermo y Alcal&-zamora y Castillo, Luis, 
Tratado de Pol1tica Laboral y social, Tomo II, Ja. Edi 
ci~n, Editorial Heliasta, S.R.L., Argentina, 1982, P.-
310. 
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Sin duda la finalidad originaria del sindica

lismo fue la satisfacción del impulso asocia

tivo, pero la unión por la uniOn no es una f_! 

nalidad humana, sino mds bien un Contra sent! 

do. De ah! que el movimiento obrero se prop~ 

siera la unión de los trabajadores para la l,!! 
cha por una existencia digna de ser vivida 

por seres humanos. Esta primera finalidad a!!_ 
quirió una forma m4s concreta en el anhelo 

por la creación de un derecho individual del 

trabajo y de una previsión o seguridad socia

les que arnparartan, no solo a los trabajado -
res en activo, sino a todos los futuros. 

Desde este punto de vista, la finalidad del -

sindicato es, en s1 misma, una finalidad pro

pia, en las mismas condiciones en que la le -

gislaciOn es una funciOn propia del pueblo. 

Esta primera finalidad llevaba consigo una ~ 

gunda, que no se declar6 expresamente, tal 

vez porque no era necesario, pero que, a la -
postre, se convirtiO en un fundamento princi

pal: en cada empresa o rama de la industria -

del trabajo seria, por lo tanto, el igual del 

capital para la fijaci6n de las condiciones -

de prestaciOn de los servicios ••• (SO). 

Ahora bien este aspecto que en la ley parece tan el~ 

r.o, en la práctica resulta muy dif~cil materializarlo, ya -

que la legislaciOn burocrática no propo.rciona los elementos 

para ejercer las prerrogativas que se derivan del principio 

(50) De la Cueva, Mario, Op. cit. P. 261. 
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en comento, toda vez que en el derecho laboral ordinario, se 

contemplan figuras jurídicas, que traducidas en actos de los 

trabajadores representan las armas o herramientas para defe~ 

der o, en su caso, conquistar rnejcres condiciones en la pre~ 

taciOn de los servicios, elementos que, el primero ni siqui~ 

ra se menciona en la ley laboral burocrática y en consecuen

cia resultaria ilegal e improcedente que una organización de 

empleados pOblicos tratare de mejorar sus condiciones de tr~ 

bajo, pretendiendo obtener la firma de un contrato colectivo 

o un contrato ley, mientras que el segundo estrt limitado, -

tan limitado que se hace nugatorio, como lo veremos en el e~ 

p1tulo siguiente de este estudio. 

Esta situación pareciera resolverse o solucionarse -

aplicando la supletoriedad, en los .. t~rminos del precepto nG

mero 11 de la ley burocr~tica que reza: 

"En lo no previsto por esta Ley o disposicio

nes especiales, se aplicat~n supletoriamente, 

y en su orden, la Ley Fecf'e;.al-del ~rabajo, el 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles ••• 11
• 

Y as1 dotar a los servidores públicos, por una parte, 

del uso del derecho de huelga para obtener alguno de los ob

jetivos que establece el articulo 450 de la Ley Federal del 

Trabajo: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos facto

res de la producción, armonizando los derechos del -

trabajo con los del capital; 

II. Obtener del patrón o patrones la celebraci6n del 

contratO'colectivo de trabajo y exigir su revisi6n -

al terminar el per!odo·de su vigencia, de conformi -

dad con lo dispuesto en el capitulo II del Titulo 

S~ptimo; 
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III. Obtener de los patrones le celebración del con

trato-ley y exigir su revisión al terminar el perio

do de su vigencia, de confonnidad con lo dispuesto -

en el Capitulo IV del Titulo S~ptimo1 

IV, Exigir el cumplimiento del contrato colectivo -

o del contrato-ley en las empresas o establecirnien 

tos en que hubiese sido violado1 

v. Exigir el cumplimiento de las disposicior.es le

gales sobre participaciOn de utilidades; 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno -

de los enumerados en las fracciones anteriores; y 

VII. Exigir la revisiOn de los sueldos contractuales 

a que se refieren los art1culos 399 bis y 419 bis. 

o bien, en un momento dado obtener participaciOn en 

el establecimiento de las condiciones de trabajo, tal y como 

lo hacen los sindicatos y/o obreros.al servicio de la inici~ 

tiva privada, .cuando negocian alguno de los contratos que se 
descr'iben en los art:lculos 386 y 404 del COdigo Laboral Ord_! 

nario. 

Articulo 386, Contrato colectivo del trabajo 

es el convenio celebrado entre uno o varios· -

sindicatos de trabajadores y uno o varios pa

trones, o uno o varios sindicatos de patrones, 

con'objeto de establecer las condiciones se -

gQn las cuales debe prestarse el trabajo en -

una o m~s empresas o establecimientos. 

Articulo 404, Contrato-Ley es el convenio c! 

lebrada entre uno o varios Sindicatos de Tra-
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bajadores y varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con el objeto de est_!! 
blecer 1as condiciones segfin las cuales debe 

prestarse el trabajo en una rama determinada 

de la industria, y declarado obligatorio en -

una o varias entidades federativas, en una o 

varias zonas económicas que abarquen una o 

más de dichas entidades o en todo e1 territo

rio nacional. 

No obstante esta alternativa jurídica no tiene apli

caciOn por lo que se refiere a la celebración de contratos -

colectivos o contratos ley, pues es de trillado derecho que 

la supletoriedad se aplica 6nicamente para los casos en que 
existan lagunas en la ley y no para transplantar figuras j~ 
r1dicas o instituciones a otra ley donde no se preve la exi~ 

tencia de ellas mismas; en cuanto a los objetivos de la hue1 
ga, es de considerarse que la supletoriedad solo se aplicar~ 

en l.os casos en que existan lagunas de car§cter legal o bien 

no esté regulado debidamente en una ley y en el caso concre

to tenemos., que la ley burodrtitica dispone en su articulo 94 

que: 

Articulo 94. LOs Trabajadores podr6n hacer 

uso del"derecho de huelga respecto de una o 

varias depe~dencias de los poderes ptiblicos, 

cuando se violen de mane~a· general y sistem! 
tica los derechos que consagra el apartado -
B, del articulo 123 constitucional. 

Si bien esta ley no precisa cuales son los obje~ivos 

de· la huelga y G.nicamente dice q'.Ue ese derecho 10 podr~n - -

usar los trabajadores cuando se violen de manera gene_ral y -

:sis'temS.tica l.os derechos consagrados en el apartado 'B' del 

articulo· 123 -ae la Constltuci6n y supletoriamente apl:i cando 
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el numeral 450 de la ley federal del trabajo, se podr!an de

mandar cualquiera de los objetivos descritos en esta disposi 

ción, sin embargo la realidad social mexicana no est4 prepa

rada jur!dica y culturalmente para aceptar que los trabajad~ 

res al servicio del gobierno pudieren emplazar a huelga o al 

guna dependencia argumentando la pretensión de conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producción¡ la celebra -

ción de un contrato colectivo de trabajo o un contrato-ley; 

la exigencia de que se cumpliera con las disposiciones rela
tivas a la participación de los trabajadores en las utilida

des de las empresas¡ el apoyo a Ofra huelga¡ o, la exigencia 
de la revisión de los salarios, amén de que nuestra historia 

no tiene conocimiento de un planteamiento similar. 

Lo anterior nos perinite concluir que, en el asp~cto 

colectivo, formal y jur1dicamente, el sindicato burocr&tico 

es un órgano de defensa de los derechos laborales y en la 

pr4ctica es un órgano que esta maniatado, lo que implica que 

no cuenta con los argumentos para practicar una real defen
sa· de loe derechos aludidos, toda vez que carece de sus dos 

principales armas1 la contratación colectiva y la huelga es 

restringida, al grado de no poder materializarse, 

Por otro lado', tenernos que si el sindicato es· un ór

gano de defensa de los derechos de sus agremiados, por vir -

tud del articulo 67 de la ley del trabajo burocr&tico, en - . 

el aspecto individual, encontrarnos dos situaciones particul~ 

res que ponen en entredicho ese ca~4cterr en primer t~rm~no, 
nos referirnos a la hipótesis co'ntemplada en el articulo 46 -

bis de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del 
Estado, que dice: 

Cuando el trabajador incurra en alguna de 

las causales a que. se refiere la fracción V 
del articulo anterior, 'el jefe 'superior de 
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la oficina procederá a levantar acta admini~ 

trativa, con intervenci6n del trabajador y -

un t:·epresentante del sindicato respectivo, -

en la que con toda precisión se asentarán 

los hechos, la declaración del trabajador 

afectado y la de los testigos de cargo y de 

descargo que se propongan, la que firmar~ -

por los que en ella intervengan y por dos -

testigos de asistencia, debiendo entregarse 

en ese mismo acto, una copia al trabajador y 

otra al representante sindical. 

Si a juicio del Titular procede a demandar -

ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n ~ -

Arbitraje la terrninaci6n de los efectos del 

nombramiento del trabajador, a la demanda se 

acompañarán, como instrumentos hase de la a~ 

ci6n, el acta administrativa y los documen -

tos que, al formularse esta, se hayan agreg~ 

do a la misma". 

Este ordenamiento tal parece que refuerza el punto -

que se viene manejando, en-el sentido de que el sindicato es 
un 6rgano de defensa, pues establece un requisito para las -

actas instruidas con motivo de actos o hechos efectuados por 

un trabajador y ese es el relativo a la obligacidn de .la PªE 

ticipaci6n_ de un répresentante sindicál, ~resumiéndose que ~ 
es con el fin de defender o por lo menos de que tenga conoc! 

mientes de la elaboracidn de una acta administr.ativa :en con- · 

t;:.ra de uno de sus agremiados. Sin ~mbargo, ese requi.sito no 

es ese_ncial pues b_asta acreditar que se solicitd la interveB, 

ci6n del ·representante sindical, por_ medio de lo~ ~ita torios 

respectivos y que este no se presento en el lugar, fecha Y .. -

her~ para que el acta· surta sus efectos y.en caso de,que pr~ 

Sente. la demanda, es suiiciente que en el memento procesal -

oportuno, sea ratificad~ por lo~ (¡ue en ella .interVinie~ori ~. 
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para que el Tribunal Federal de conciliaciOn y Arbitraje le 
de pleno valor probatorio; as1 tenernos que la defensa gue en 
un momento dado pudiera hacer en beneficio de sus miembros -

se vuelva relativa. 

Por otro lado, del precepto en comento, se advierte 
que establece la participación del sindicato en las actas a~ 
ministrativas elaboradas con motivo de las causales estable
cidas en la fracción V del art!culo 46 de la propia ley, no 
as! cuando el trabajador pudiera ubicarse en los postulados 
de las cuatro fraccj.ones m4s que componen el art.1culo de re
ferencia, pues en este caso, inclusive, no es obligatorio l~ 

vantar acta administrativa, para que se puedan dar por term! 
nadas los efectos de un nombramiento1 as! lo que parecta una 
participación obligada, c:on la consecuente defensa se diluye 
y se minimiza y m~xime si se toma en cuenta que los aindie~ 
tos y en gran nllmero los representantes de los m.ismos care -
cen de la preparación necesaria y suficiente para presentar 
buenas.defensas en favor de sus representado~, el problema -
se agudiza. 

El otro aspecto al que nos referimos es el contempl~ 
do en el art1culo 77 fracción IV de la Ley Laboral Burocratl 
ca, pues dicha disposiciOn expresa: 

"Artrculo 7"!. Son obljgaciones de los sind.:J:. 
catos: 
IV. Patrocinar y representar a sus miembros 
ante las autoridades y'antc el Tribunal Fed~ 
ral de conciliaciOn y Arbitraje cuando les -
fuere solicitado". 

De donde se desprende que los sindicatos no pueden -
int1u:venir de oficio en el tramite o desahogo·-de una dilige.!! 
cia o procedimiento, attn cuando tengan conocimiento de que -
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se est!n cometiendo actos que afectan a sus agremiados, pues 

por disposici6n de este articulo tiene que mediar petición, 

ya sea del afectado o de las autoridades que correspondan o 

bien en el supuesto del articulo 46 bis ya comentado. Ade -

más de ello cabe reiterar que los representantes sindicales 

carecen de la capacidad cient!fica, educativa y, en general, 

de todos aquellos elementos que en un momento dado pudieren 

utilizar en la representación y defensa de los derechos lab;2: 

rales individuales. 

En base a los argumentos esgrimidos, podemos concluir 

que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado ju

r!dicamente son órganos de defensa de los derechos laborales, 

aunque en la pr~ctica dicha defensa se vea limitada o bien -

eliminada. 

2. COMO ORGANO POLITICO. 

Recordando la concepción de sindicato, tenemos que es 
la asociación de trabajadores de una dependencia, constitutda 

para el estudio, mejoramiento y defensa de sus agremiados; -

asociación que lleva intrínsecamente la voluntad de permanen

cia en el tiempo, es decir se forma con la intensi6n.de mant~ 

ner por tiempo ilimitado, e incluso se le reconoce personali

dad propia; considerando que sus fines son .el estud~o, mejor_!! 

miento y defensa de los intereses de sus integrantes, se pre

swne que por su naturaleza y sus fines so~ organismos en lu -

.cha permanente, pues a diario tienen que enfrentarse con mtil.

tiples problemas que afectan la vida de los trabajadores, de-· 

riv~ndose que la batal.la es constante y permane-nte,· preten -

diendo el poder econOmico y con ello el pol1tico~ 

~n otro orden de apreciaciones se ha observado que 

los sindicatos se forman, principalmente, en las empresas que 
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tienen un ntlmero significativo de trabajadores y que estos -
se han establecido en las ciudades o por lo menos en aque -

llas poblaciones con un elevado nt1mero de pobladores, y cerno 

orqaniz;;c•iones de obreros in!luyen en las costwnbres, deci -

sienes pol1ticas y laborales, pero su influencia social se -
percibe en los nOcleos de poblaciOn, analOgic~mente podr1a -
mas canparar esas ciudades o poblaciones con la anterior po

lis romana y as1, si los sindicatos participan en los asun -

toa citadinos podr1amos afirmar que influyen en la pol1tica, 
en proporciOn directa al nllmero de trabajadores agremiados y 
al poder que ostentan como organismos colectivos. 

Por otra parte si entendeffios por pol!ticai 

l. La palabra y el concepto. Evidentemente 
el sustantivo 'pol!tica' y el adjetivo deri
vado de dl son palabras de significaciOn im
precisa .(l), se habla, en efecto, de pol1ti
ca nacional e internacional, de la politica 

crediticia de un banco, de la pol!tica de un 
sindicato durante una huoigá~ de la pol1tica 
de un club o de una asoci·~ciOn. Y con el a9_ 
jetivo 'pol1tico' se califica tanto al que -
hacer de quien.se propone la conquista del -
poder como el comportamiento de que actGa 

con cierta dosis de astucia y circunspecciOn. 

Por lo demAs, si nos ~reguntarnos que sentido 

tenia para los griegos el plural ~ !:a po
l!tica de que deriva nuestro vocablo, lo pr~ 

·mero que se ·advierte es, desde luego, su re
ferencia a la polis: tal. pol1tica era para el 
griego lo que concierne a la polis y parti~ 
larmente lo que concierne a su coiietitu_ci6n 
(~ol.1tica) y Gobierno. El arte de gobernar 
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la techne propia del gobernante, se dec1a e
politi)<e. 

Mas lo oaracter1stico de la pol1tica es pre
cisamente esto Qltimo, el quehacer humano 

que en definitiva ea, no se agota en los ac

tos individuales de los hombres que la reali 
zan, sino que, independientemente de ellos, 

cobra una existencia objetiva; es, en otros 
t4rminos, vida humana objetivada ... 

Y Georges Bnrdeau dice que es 'una actividad: 
sea la que desarrollan los gobernantes, sea 

la que se desarrolla en la sociedad con mi -
ras a ocupar funciones de dirección, por con 

siguiente, la pol1tica capta los fen6menos -
en su 'aspecto din!mico, en lo que ntañe a la 
actividad dirigida tanto a la conquista como 
al ejercicio del poder (51), 

Pol1tica.- En cualquier acepci6n en que el -
vocablo pol1tico se utilice, y se persiga -
uno u otro objetivo, aparece en forma poten
cial y efectiva una manara de proceder, una 

pr!lctica, una serie de hechos al servicio de 
una idea¡ porq~e se hebla de pol1tica desde 
la gestiOn total de los asuntos pQblicos a -
la conducta individual para el logro de un -
fin privado. Y es que esta voz, dentro de -

Enciclopedia.Jur1dica OMEBA, Tomo XXI, Editorial Bi~lio 
gr!lfica Argentina, Argentina 1976, P.P. 5.73,· 574 y .-:: 
575. 
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esta coincidencia de procedimientos teleol6-

gicos, poseen dimensiones muy distintas que 

la.diversifican en grado swno. 

1.- Preponderancia conceptual. Encontramos 

ante todo la pol1tica gen~rica, la traza o -

arte para conducir y resolver un asunto, 

consistente en la aplicación de los medios -

adecuados mor·a1mente, solo los l:tci tos; pero 

que la necesidad o falta de escrnpulos no -

siempre observan para obtener un fin deseado. 

El significado antonorn&stico, ajustado a su 

etimologta griega de polis, ciudad, que en su 

acepción amplia y.por singularidades de la v! 

da pública de la antigua Grecia equival~a a -

Estado, pol1tica es el arte de g~bernar, o la 

intencidn de hacerlo, dictando leyes y Orde-

nes con autoridad general, cumpli~ndolas o h~ 

ciéndoJas cumplir, para remediar las necesid~ 

des de los ciudadanos y habitantes de un pa!s 

y promover el bien pUblico (52) . 

si analizamos y entrelazamos.las definiciones ante -

riores encontramos que si los sindicat~os, como entes colect.!, 

vos, realizan conductas y actos para lograr un fin deseado -

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus - : 

miembros-ese Organismo está haéiendo pol1tica; ·si ese mismo 

(52) Cabanellas, Guillermo, .Diccionario Enciclopédico Dere
cho Usual, 14a. EdiciOn Revisada, <Actualizada y Ampli_!! 
da por Luis Alcal~-zamora y Castillo, Editorial Helia.!!. 
ta, S.R.L., Argentina, 1980, P.P. 297 y 298. 
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sindicato pugna por lograr conquistas en favor de sus afili~ 

dos y con ello lleva irnp11cita la conquista del poder, esta 

haciendo pol1tica; si como persona colectiva interviene en -

la toma de decisiones de orden p~blico o gubernamental-partl 

cipaciOn con opiniones, en asambleas, en manifestaciones pO

blicas, etc.- est~ haciendo pol1tica; as1 como representante 

de su base trabajadora busca mejoras en la prestaciOn de ªªE 
vicios pGblicos en las unidades habitacionales de sus inte -

~rantes, est! haciendo pol1tica. 

No obstante lo anterior, si revisamos las disposici~ 

nes que rigen en materia sindical y pol1tica, Constituci6n~~ 

~ol1tica, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Traba

jadores al Servicio del Estado, COdigo Federal Electoral, -

etc., no encontramos precepto que establezca que los aindie.!! 

tos son-Organos pol!ticos; por otro lado tampoco localizamos 

principio que lo prohiba. Si recordarnos la historia del si~ 

d.ioalismo en M~xico nos damos cuenta que por muchO tiempo ª..! 
tuvo prohibido que las organizaciones sindicales tomaran PAE 

te activame~te en materia pol1tica, inclusive: 

Las agrupaciones obreras y radicales de 

orientaciOn anarquista y sindicalista repu-

diaban con la misma fuerza la actividad pol! 

tica. El PCM se dividi6 en 1911 precisamen

te por este problema, cuando la mayor1a de -

los miembros, encabezados por Enrique Flores 

M6.g6n, expresaron.su rechazo .a Madero Por su 
traici6n, mientras que un grúpo minor~tario, 

dirigido por Antonio Villarreal y JesGs Flo-
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res Mag6n, se declaraba partidario del go -
bierno maderista (53). 

ProhibiciOn qua dej6 de tener efectos a partir de la 
reforma del Articulo 248 FracciOn I de la Ley Federal del 
Trabajo de 1931 y ea a partir de esta reforma cuando los si~ 
dicatoa se quitan todas las trabas legales para desarrollar 
una actividad que ele corresponde por naturaleza. 

El decurso de la historia mexicana nos muestra que -
cuando existe una libertad, en este caso en favor de los sin 
dicatos, n~ importa que existan prohibiciones o no para su -

ejercicio, pues se defiende y se lucha por el disfrute de la 
misma, tal es el caso des 

(53) 

(54) 

Los dirigentes. del Gran Circulo negaron te -
ner interAa &n ponerse de acuerdo con los p~ 
11ticos, aunque el m4s influyente de aque- -
lloe, Juan de la Mata Rivera, admiti6 en pd
blico s.ér aámirador personal del Presidente 
Lerdo de Tejada. Los que criticaron la pol! 
tica de los dirigentes de las organizaciones 
fueron tildados de agitadores extranjeros y 

acusados de ser pol!ticos profesionales ex -
pulsados de su pa!s de origen •••. Ya para 
1879 el Gran Circulo hab!a caido por canple
to en manos de loa· agentes oficiales ••• (54). 

:earry, Carr, El Movimiento Obrero y la Pol1tica en M~
xico, 1910/1929, ColecciOn Problemas de México, Edici2 
nea ·Era, Mllxico, 1987, P', 54. 
Ibidem, P.P. 29 y 30. 
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Para 1929 la CGT ha perdido, tanto la CROM,

gran parte de su contin9ente, ni el colabor_!! 

cionismo de la CROM ni el anarquismo de la -

CGT convencieron a los trabajadores quienes, 

sin hacerlo conscientemente, participaban en 

la pol1tica, aunque atados al carro de la ~ 

voluciOn Mexicana en el Partido Nacional Re

volucionario. La CGT, ante la intervenclOn 

de los obreros en pol!tica se pronuncia para 

la aplicaciOn de la 'acción directa• por pa~ 

te de los trabajadores que militando en sus 

filas participaban en pol1tica (55). 

El Sindicato Pol1tico implica que los traba

jadores no se limiten a formular peticiones 

dirigidas a la obtención de mejores condici~ 

ne s de trahijo. sirD que, adem~s, armados con 

una preparación po11tica definida, y por re

gla general, vinculados a una organizaciOn -

pol1tica, persiguen los fines de esta, cual

quiera que sea su tendencia •• ~ (56). 

Estas notas nos muestran como en diferentes épocas, 

la lucha por el poder, buscada por los sindicatos, ha estado 

presente y por desgracia o por fortuna para algunos este pr~ 

ceder ha estad~ unido a la corriente pol!tica dominante del 

pa1s, primero fue de la mano del Partido Nacional Revolucio

nario y despu~s.continuO cuando cambió de nombre a Partida -

Revolucionario Institucional. 

(55) Iglesias, severo, Sindicalismo y Socialismo en f.Hhdca, 
Segunda EdiciOn, Colecci6n Nuestras cosas, Editorial -
Grijalbo, S.A., México, 1970, P. 65. 

(56) De Buen L., Néstor, Op. cit., P. 107. 
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De lo anterior se desprentlen varios aspoctos funda -

mentaiea que dirigen la actividad pol1tica de los trabajado
resi el primero lo constituye el hecho de que la tendencia 
obrera nunca ha tenido ni la preparaciOn ni la capacidad pa
ra independizarse de la doctrina dominante del partido ofi -
cial; otro ea que al eBtar unido a este partido ha ocasiona
do que &n lugar de fortalecerse, los trabajadores pierden su 
combatividad para convertirse en un sector del Partido Revo
lucionario Institucional, es decir, que cada vez son más do
minados y controlados, utiliz4ndose a los sindicatos como 5~ 

ganas de control pol1tico; y un aspecto m&s es aquel o aque
llos intereses de los lideres obreros en usar como trampol1n 

la representaciOn obrera con la Gnica intención de alcanzar 
puestos p~blicos o pol1ticos. 

Corno muestra de que ha existido uniOn entre el sec -

tor obrero y el gobierno basta citar lo siguiente: 

En realidad los años que transcurren entre 
el final del per1odo presidencial de L!zaro 
C!rdenas: 1940 y· la denominada etapa del de
sarrollo estabilizador que antes mencionamos 
(Supra, Cap. No. IV), est6n marcados con el 
apoyo incondicional mutuo entre la CTH y el 
Estado que se encarga de reprimir cualquier 
intento de subversi6n que pueda incomodar a 
sus aliados. La pol1tica de LOpez Matees en 
contra de1 sindicato FerrocarrilerO es bue.na 
prueba de ello, no dejando de considerar los 
errores t4cticos que el sindicato cometiO y 

y que condujeron al m6s grave descalabro de 
las luchas obreras en M6xico ••• (57). 

(57) De Buen L., Néstor, Op. cit., P~ 67. 
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La vinculación entre el Estado y ese 1 Hovi -

miento Obrero' que le ha sido fiel a lo lar

go de muchos años, la puso de manifiesto el 

Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett 

D1az quien al inaugurar los festejos conrnem2 
rativos de la fundación de la FederaciOn de 

Sindicatos de Trabajadores al servicio del -

Estado (FSTSE) habl6 de la unidad entre el -

Estado y los Trabajadores manifestando que -

es 'una relaciOn indestructible y ha sido 

esencia fundamental en la construcci6n de la 

NaciOn, defensa de su soberan1a y en la lu -

cha constante por el mejoramiento de las ca~ 

diciones de vida del pueblo', agregando que 

'el Estado Mexicano salvaguarda escrupulosa

mente los derechos y conquistas de los Trah~ 

jadores y sostiene como mandato constitucio

nal los objetivos de· justicia social' (dia -

ria 'el Financiero•, del 7-XI-1984, P. S) 

(58). 

Obviamente de esta alianza el. sector mAs beneficado 

fue el oficial, pues con estas alianzas el gobierno ha obte

nido• ml!s afiÚados al Partido Oficial incrementando sus ba -

ses populares de apoyo, teniendo como consecuencia mayor ob

tenciOn de votos en las elecciones, as1 tambi~n ha obtenido 

mayor n1egitimaciOn 11 como poder, pues es de tomarse en cuen

ta que la CTM es la organización obrera m!s grande del pa1s 

y. la Fs•rsi;; es la llnica Federaci6n de empleados · pliblicos · rec2 

nacida por el propio Estado; para ello se han creado los me

dios legales de afiliaci6n, al no haber prohibici6n para que 

(58) Idern., P. 71. 
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los organismos laborales intervengan en pol!tica; el Partido 

Gubernamental ha contemplado en sus estatutos y en su decla

raciOn de principios que dicha institución se integra por 
tres sectores: obrero, campesino y popular. 

Sobro el particular observarnos en los estatutos del 

PRI, dos art!culos que textualmente refieren: 

Art!culo l. El Partido Revolucionario Ins -
titucional es un Partido Nacional integrado 

conforme a la constitución ?ol!tica de loa -
~atados Unidos Mexicanos y al Código Federal 

Electoral, con los derechos y obligaciones -
que estos ordenamientos establecen. La for

man organizaciones de las clases sociales m~ 
yoritarias que se agrupan en los sectores 

Aqrario, Obrero y Popular, as.1 corno hombres, 
mujeres y j6venes que sostienen en cornOn una 

plataforma de principios y un programa de a~ 
ciOn que se identifican con los postulados·

de la Revolución Mexicana. 

Art1culo 2. El Partido Revolucionario Instl 
tucional es un organismo pol1tico en el que 

se refleja el pluralismo social que caracte

riza a la población del pa!s, pero en el se 

acentOa la presencia activa y predominante -

de las clases mayoritar~as, integradas por -
los trabajadores manuales e intelectuales, -

del campo y de las ciudades, asalariados y -

no asalariados1 trabajadores de la induBtria, 
del comercio, del transporte y de las diver

sas ramas de la producciOn de bienes y servl 

cios; trabajadores campesinos-jornaleros ejl 
datarios, comuneros, colonos y pequeños pro-
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pietarios agricolas y ganaderos que partici

pan con su esfuerzo personal en la actividad 

productiva de sus predios1 trabajadores de -

la Educación, de la Salud y otros Servicios 

POblicos; Trabajadores Sociales, Trabajado -

res Pol1ticos y Trabajadores de la Adminis -

traciOn Pnblica: Trabajadores que dirigen la 

acciOn del Estado y colaboran con las tareas 

del gobierno; Trabajadores de los organismos 

descentralizados y empresas paraestatales y, 

en general, todos los mexicanos que contrib~ 

yan a generar o a distribuir, con la apiica

ciOn de su fuerza de trabajo, los bienes ma

teriales y culturales, as1 como los servi -

cios que en conjunto de la sociedad requiere 

para su existencia y mejoramiento. 

Al afiliarse o al vincularse con el Partido Oficial

ha tenido como consecuencia que el partido como pilar de la 

pol1tica gubernamental y particularmente los lideres del PªE 

tido, cumpliendo lineamientos surgidos desde el· gobierno se 

adueñen.o mejor dicho controlen al m6vimiento obrero y lo rn~ 

nejen de acuerdo a las pretensiones del poder en turno; con

troles que van desde el registro sindical hasta la violencia 

ft(ctica en contra de aquellas que no se someten ºvoluntaria

mente", no sin pasar por alto qUe: 

La inclusiOn en la fraccitln XVII del articu

lo 123 constitucional del Derecho de los tr~ 

bajadores a ir a la huelga atribuyo a este -

instrurnento·fundarnental en la lucha de cla -

ª.ªª la. naturaleza de una garant~a social. 

El.constitúyente c6nvirti6 en un derec~o de 

~recisos alcance~ lo que hasta ese momento -

. era ,un.· acto ~e fuerza y de sacrificio. Des-
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pués, las leyes reglamentarias del Art. 123, 

esto es, la Ley Federal del Trabajo de 1931 

y la vigente revestir~n al derecho de huelga 

de un cúmulo de condiciones y requisitos cu

ya finalidad, se ha comprobado, tiene m6s 

control estatal que de cause í&cil para el -

ejercicio de las fuerzas sociales (59). 

El propio maestro Néstor de Buen L., en su obra Sin

dicatos, Democracia y Crisis, abund6 sobre este control di -

ciendo: 

v. 1.- Una alianza con problemas. Quizá el 

enunciado del tema a tratar de la impresión 

de que el sindicalismo mexicano est~ ahora -

en crisis, pero no lo estaba antes. La ver

dad de las cosas es que, en términos genera

les, siempre ha estado en crisis, en la mis

ma medida en que sus organismos m4s destaca

dos en orden a los contratos colectivoo cel~ 

brados y al nOmero de trabajadores a que 

esos contratos se refieren (lo que no preju~ 

ga sobre una afiliación.espontánea, mds que 

dudosa en muchos casos), son centrales al 

servicio del Estado, con una clara función -

de control sobre la base y premios po11ticos 

para los dirigentes, alternados con un apoy6 

estatal, indudable para su lucha en contra -

de los sindicatos autónomos (60). 

(59) De Buen L., Néstor, Op, cit., P, .537. 

(60) 08 Buen L., Néstor. Sindicatos, Democracia y crisis, 
Editorial Porrna, S.A., México, 1985, P. 45. 
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Si esto sucede con los sindicatos de trabajadores 

al. servicio de la iniciativa privada que no pa·sarti. con los -

organismos de los empleados pOblicos1 donde no se cuenta con 

el poder para enfrentarse al gobierno, como patrOn y corno a~ 

toridad; donde los sindicatos no tienen los medios jur1dicos 

y pol~ticos para formar un grupo fuera del propio Estado?, -

son preguntas dif1ciles y al mismo tiempo f~ciles de contes

tar, dado que los sindicatos son parte del aparato estatal y 

por ende tienen que estar de acuerdo con la po11tica de 

aquel, o por lo menos no decir pnblicamente su inconformidad 

y mucho menos tener la intenciOn de formar grupos de trabaj_! 

dores para oponerse a él. 

Por eso nos atrevemos a enunciar que los sindicatos 

burocráticos, jur!dica y formalmente no tienen prohibici6n -

para considerarse 6r9anos politices, maxime si pertenecen a 

un partido po11tico, y en el plano material desempeñan fun -

cienes pol1ticas aunque no aut6nomas e independientes sino -

que se permiten siempre y cuando est~n acordes con la pol!t~ 

ca que se aplique en el momento de que se trate1 -para ello -

el Estado ha ideado diversas formas de control, para tener -

bajo vigilancia a las organizaciones de trabajadores, valiá!!. 

dose del medio sucio, no bien visto, de premiar a 1os 11de -

res sindicales, con cargos pGblicos y pol!ticos, corno ha 

acontecido er. muchos casos, como el del l1der vita1icio de -

los maestros, Carlos Jongi~ud Barrios, que ha ocupado los 

cargos de Diputado Federal y Gobernador del Estado de San 

Luis Potos1 o el caso del Ex-secretario General de la FSTSE, 

Licenciado Manuel Germi!in Parra Prado, que tarnbil!n ha ocupado 

escaños en el Congreso de la uniOn y otras instituciones pG

bl.icas. 
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C A P I T U L O V 

NUGATORIEDAD DEL DERECHO DE HUELGA 
Y LA CONTRATACION COLECTIVA DE LOS SINDICATOS 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

I. HUELGA. 

A) • CONCEPTO. 

Revisando la doctrina jur1dica, tanto nacional como 

internacional, encontramos que la figura juridica de la hue! 

ga .de los trabajadores al servicio del Estado es una instit~ 

ciOn poco estudiada, lo que nos orilla a acudir a las tea -

r1as, aplicables a los :trabajadores al servicio del sec::tor 
privado; de ah1 que en el presente apartado, presentemos di

versas definiciones de huelga aplicables a la iniciativa prl 
vada y finalmente citamos algunos conceptos o criterios sos

tenidos para el sector burocr!tico. 

La huelga se nos presenta corno una suspen --

si6n de trabajo realizado por todos O la ma

yor parte. de los· trabajadores de una empresa, 

con el propOsito de paralizar las labores y 

en esa forma presionar al patr~n a· fin de ºB 
tener que.acced~ a alguna petición que le -

han ·formulado y que los propios huelguistas 

consideran justa o, cuando menos,conveniente 
(61). 

(6i) Euquerio, Guerrerp, Manual de Derecho del Trabajo, Ed! 
torial·Porra.a, S.A., M6xico,·19ao,.P. 433. 
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Huelga es 'la suspensión transitoria del se~ 
vicio, provocada por la mayor1a de los Trab~ 

jadores de una empresa o de una categor!a 

profesional, teniendo por finalidad la alte
ración de las condiciones del trabajo' (62). 

Niperdey, citado, por Ferrari nos dice que -
huelga1 es la cesación colectiva y concerta
da del trabajo de un gra,n ntlmero de trabaja
dores, producida en una profesión o en un e~ 
tablecimiento en vista de un fin de lucha y 
con la voluntad de volver al trabajo después 
de ser alcanzado ese fin o deepuáa de la teE 

minación del conflicto (63). 

En una definición mas sencilla, Gerald Lyon 
Caen y Jeanne Ribettes - Tillhet dicen que -
consiste en la cesación colectiva del traba
jo con el objeto de ejercer una presión so -
bre el empleador (o tal vez sobre los pode -
res pOblicos) con un fin profesional (Manuel 
De Droit Social, Librarie General de Droit 
et de Jurisprudence, Par!s, 1974, P. 269) 
(64). 

J. JesQs Castorena señala que 'la huelqa es 

(62) cavazos Flores, Baltasar, El Derecho 'Laboral en Ibero-
ame!rica, Editorial Trillas, México, 1981, P. 727. 

(63)· De Ferrari, Francisco, Derecho del Trabajo', Vol. IV •. --
2a, Edición Actualizada, Ediciones Depalma, Argentina, 
1974, P. 275. 

(64) De Buen L., Néstor, Op. cit., P, 326. 
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la suspensi6n del trabajo concertada por la 
mayor1a de los trabajadores de una empresa -

o de un establecimiento para defender o mej_2 
rar las condiciones de trabajo propias, o 
las ajenas de una colectividad de trabajado
res• {manual ... , P. 295) ... Para nosotros la 
huelga es, entonces, la suspensiOn de las l,! 

bares de una empresa o establecimiento, de -

cretada por los trabajadores, con el objeto 
de presionar al patr6n, para la satisfacci6n 
de un interés colectivo (65), 

Podemos, pues, definir la huelga como el ac

to de perfecciOn de un conflicto de trabajo, 
de naturaleza colectiva y econ6rnica, que COJ1 

siete en la cesaciOn del trabajo llevado a -
cabo de manera libre y colectiva (66) , 

"La huelga es una manifestación de la lucha 

de clases consistente en la suspensiOn cole~ 
tiva del trabajo por un grupo de trabajado -
res en virtud de derecho de autodefensa" 

(67). 

"La huelga puede definirse a nuestro juicio, 
como la suspensiOn del.trabajo llevada a. ca-

(65)" Idem, p·,p, 827 y 828 •. 

(66) Alonso Garc1a, Manuel, Curso de Derecho .del Trabajo, 
: Cuarta Edición, Ediciones. Ariel, España, 1973, P. 643, 

(67) Porras y LOpez A;, Derecho Mexicano. del Trabajo, Tex -
tos. Universitarios UNAM, ·oistribuidores Exclusivos, L! 
brer1a Manuel PorrOa, S.A., Ml!xico 1975, P. 227. 
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bo por una pluralidad de trabajadores con 

fines de defensa de los intereses derivados 

del trabajo" (68) . 

De los conceptos citados podemos observar, que inde

pendientemente de la nacionalidad de sus autores, coinciden 

en el fondo, en lo que se concibe corno la huelga, puesto que 

todos enuncian elementos comunes como son: 

La cesaci6n o suspensiOn en la prestaciOn de un tra

baj 01 esto significa que los trabajadores se niegan, inteleE 

tual y materialmente a desempeñar las funciones o activida -

des que les fueron asignadas dentro del proceso productivo -

y por las cuales les dan un salario; cabe destacar que se 

suspenden, sin el ~nimo de d~ por terminada su relaciOn la

boral y mucho menos se pretende bloquear permanentemente el 

proceso de producción, pues ello siqnificar!a cerrar defini

tivamente el centro de trabajo y en consecuencia la pérdida 

de la fuente de empleo, la intención es que no se presten 

los servicios temporalmente, mientras dure el conflicto y 

.una vez terminado reincorporarse a sus laborea cotidianas. 

Que la huelga es un medio de presiOn, en otras pala

bras, es el arma o medio de defensa que utilizan los trabaj~ 

dores para conseguir sus p:Cetensiones laborales ante sus ri

vales .de clase, los patrones. 

La.huelga es una institución del derecho colectivo~ 

del trabajo ya que los intereses que se persiguen cor~espon

den a los· de una multitud de trabajadores, que inteqran·una 

(68) Pozzo, Juan o., Derecho del Trabajo, Torno IV, Ediar, 
ll.A., Editores, Argentina, 195 .. 1, e. 434. 
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coalición, o, cuando menos agrupa a la rnayor1a de trabajado

res de una empresa o establecimiento, a mayor abundamiento, 

la Ley Federal del Trabajo, al referirse sobre el particular, 

dice que 1a huelga es la suspensión temporal del trabajo 11~ 

vada a cabo por una coaliciOn de trabajadores y agrega que -

los sindicatos se consideraran coaliciones permanentes y co

mo se vio en el cap~tulo respectivo, el sindicato es una peE 

sana o ente colectivo, integrado con veinte trabajadores por 

lo menos, que en el derecho comGn se les denomina personas -

. morales, es decir, que la coaliciOn y el sindicato son seres 

colectivos y consecuentemente si son personas colectivas y -

persiguen intereses colectivos, necesariamente quedar3n in -

clUidos en el derecho colectivo de trabajo. 

Los conceptos en comento llevan impl1citos, algunos, 

y otros lo expresan, el fin de la huelga y aseveran que se -

pretende modificar 1as condiciones de trabajo o en su caso -

defender las existentes, en ambas casos es evidente el deseo 

de los sindicatos o coaliciones de no aceptar las condicio -

ne·s implantadas o que tienden a imponer los patrones. 

Por filtimo y para estar acorde con la verdad jur!di

ca, tenemos que el articulo 440 de la Ley Federal del Traba

jo Vigente, define a la huelga en los siguientes t~rminos; 

11 Huelga es la su~perisiOn temporál_ del traba

jo llevada a cabo 'por una coaliciOn de trab_.é! 

jadores". 

como se podr~ observar esta definici6n es m6s senci

lla que l~s anteriores, sin embargo podemos considerar que -

en ella se contienen los elementos de la doctrina y en·ftlti

m~ ·instancia hay que tener· presente· que es el concepto legal 

y por·~ant0.obli9atorio m~nejar y comprender. 
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Al investigar a la huelga en el derecho laboral bu -

rocrAtico nos encontramos que es una institución poco estu -

diada por los especiaiistas y cuando lo hacen se refieren a 

el1a en t~rrninos secundarios y siempre minoriz4ndolo con re~ 

pecto al derecho laboral ordinario, m!s aGn ~os sorprender~ 

percatarnos que los laboralistas, por excepclOn, se refieren 

al derecho contenid? en el apartado "B" del articulo 123 

constitucional y a su ley reglamentaria. Los tratadistas 

que m&s se han ocupado de nuestra materia han sido los espe

cialistas del de~echo administrativo, razón por la cual acu

dimos a sus obras para encontrar teor!as y conceptos de huel 

ga de los trabajadores al servicio de los Poderes de la 

UniOn. 

122. La ley reconoce la 'posibilidad de una 

suspensiOn temporal del trabajo como resul -

tado de una coalición de trabajadores decre

tada en forma y t~rminos que la ley estable

ce (Art. 92). Se previene que la huelga so

lo podr& ser declarada cuando se violen de -

manera general y sistem!tica los derechos -

que consagra el apartado B del Articulo 123 

Constitucional y siempre qqe cst~n de ac~er

do para declararla las dos terceras partes -

de los trabajadores de la dependencia afect~ 

da (Arta. 94 y 99) ( 69) • 

El _ilustre maestro de· la Facultad de DerechO -de la .;.

'Universidad Nacional Autónoma de México_, Doctor Andrés Serra 

(69) Fraga, Gabirio, Derecho Administrativo, Vigésimo.Terce
ra·EdiciOn, Editorial Porrlla, 5,A., México, 1984, P. 
155. . 
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Rojas, aQn cuando no elabora un concepto de la huelga buro -

crat:tca, la reconoce como un derecho al decir: 

"La funciOn pllblica no sOlo implica deberes, 

tambi~n otorga derechos a los trabajadores. 
Entre ellos el m4s importante y discutido es 

el derecho de huelga" (70), 

Mas adelante el autor nos cita la definiciOn legal -

que nos da la ConstituciOn :Política de los Estados Unidos M~ 

xicanoa, sin embargo, en sus apreciaciones nos dic.!; que coin

cide con el legislador al otorgar ese derecho ya que ha sido 

un triunfo de su insesante lucha. 

Carlos Garc!a Oviedo, al cuestionarse sobre la ilic.!_ 

tud de la huelga nos dice: 

B) ¿Es U:cita la huelga de. los funcionarios 

Pllblicos? 

Inspir4ndose directamente en la tesis con -

tractual de la relaciOn del empleo, admiten 

algunos este derecho, es el caso de Bourguin 

(36). El funcionario, dice, es un asalaria
do unido al Estado - como obrero al patrOn -

por un contrato de arrendamiento.de servi -

cios. Puede romper s~ contrato cuando quie

ra, incluso romperlo por una decisiOn colec

tiva, La huelga debe ser permitida a los ~

funcionarios pllblicos (71). 

(70) Serra Rojas, Andr~s, Derecho Administrativo, Tomo I, 
Novena EdiciOn, Editorial Porr(la, S.A., Ml!xico, 1979, 
f. 424. 

(71) Garc1a Oviedo, Carlos y Mart!nez Uaeros, Enrique, Der~ 
cho Administrativo, Tomo I, 4a. EdiciOn corregida y A~ 
mentada, Talleres de Artes Gráficas Iberoamericanas, -
S.A., España, 1968, P. 475. 
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El Doctor Miguel Acosta Romero, entre otros investi

gadores, al referirse a la huelga lo hace en t~rminos de ley. 

Si bien es cierto que los estudiosos del derecho ad

ministrativo no alcanzan a comprender o mejor dicho a aPli~

car todos los principios de fondo y de forma en sus concep -

tos, tambi~n lo es que una gran cantidad de ellos est~ de 

acuerdo en que las servidores del ~atado se rigen, en sus r~ 

. alciones laborales por ordenamientos de !ndole laboral y en 
ese orden de ideas, como trabajadores les asisten los benef! 

cica que consagra el derecho del trabajo¡ dentro de los cua

les se encuentra el derecho de huelga. 

Por su parte la Ley Federal de los Trabajadores al -

servicio del Estado, reglamentaria del apartado 11 8 11 del Art.! 

culo 123 de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos -

Mexicanos, concibe a la huelga como: 

"Art1c:ulo 92. Huelqa es la suspensi6n tem -

poral del trabajo como resultado de una coa

lici6n de trabajadores, decretada en la for
ma y tt!rminos que esta ley establece". 

Este cóncepto, como lo dijimos en otra parte, aun -

que no sea aceptado un&nimemente por los doctrinarios, mien

. tras exista Úna ley y esta· est~ vigente .tendrá que ser el 

concepto oficial. 

B). NUGATORIEDAD DE LA HUELGA EN EL DERECHO LABORAL 

BUROCRATICO. 

En el punto anterior citamos diversas concepciones -

de la huelga, tanto en el aspecto doétrinario como legal¡ 

ahora bien, el hecho de que nueStro derecho no solo reconoz

ca esá institución sino que tambi~n la regule, no significa 
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que fue f~cil que se incluyera normativamente, sino que tuvo 

que transcurrir mucho tiempo y lucha para que al fin, ta~to 

el legislador como el gobierno, la aceptara legalmente. 

En la actualidad como antaño hay quienes no est4n de 

acuerdo y no conciben una huelga de los trabajadores al ser

vicio del poder pdblico; as1 lo expresa el maestro Néstor de 
Buen: 

En los Gltimos tiempos se han producicido en 

el pa!s varios conflictos entre la ad.minia -

traci6n pGblica y sus funcionarios. A no P,2 

cos les ha parecido que esos actos de indis
ciplina pon1an en crisis la autoridad del E~ 

tado. Es como se sabe, la posici~n de los -
que todav1a se manejan con ciertas supersti

ciones jur!dicas y ven en los fenOmenos que 

mencionamos, el principio de su proceso de -

descon.posici6n del Estado Liberal (72). 

Incluso hay quienes consid.eran que las hueglas de 

los empJeados pdblicos son ilegales como lo sostiene Rafael 

Bielsa al escribir: 

En opini6n nuestra, la huelga de los agen 

tes de la Administraci6n Pdblica es il!cita 

en princip~o, y poi eso, contra los funcion~ 

rios y empleados proceden las medidas disci

plinarias y graduadas en raz6n de la 1ndole 

de la función o empleo y de las circunstan -

cias o actitudes pues definen las conductas 

de ellos. 

(72) De Buen L., HE!stor. Op. cit., P. 320. 
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La continuidad de los servicios debe aseguraE 

se a toda costa, algunas disposiciones del -

COdi90 Penal reprimen hechos que afectan to

da continuidad funcional. Por lo demas, los 

que se alzaren en armas para combatir la - -

constituci6n, de poner algunos de sus p~de -

res pOblicos del Gobierno Nacional, arrancaE 

le alguna medida o conceaiOn de al9Qn poder, 

aunque sea temporalmente, cometen delito de 

rebelión (Art. 226 Código Penal) , y si los -

autores son funcionarios pOblicos se les im
pone, ademas, inhabilitaciOn especial por d~ 

ble tiempo del de la condena (Art. 235 del -

Código citado). Consecuencia importante del 

principio señalado es que el gobierno pueda 

validamente, en caso de seguridad interior -
y peligro exterior, dictar órdenes excepcio

nales, aunque altere derechos de loa funcio

narios o empleados (73). 

La posición del autor en menci6n se encuentra avala

da por las resoluciones del Consejo de Estado de Argentina, 

ya que en mQltiplea resoluciones ha determinado la ilicitud 

de la huelga de los Servidores POblicos, en algunos asuntos 

ha resuelto en el sentido de que en caso de suspensión de a_s 

tividades, el Estado, aQn pasando sobre los derechos de los 

trabajadores, esta facultado para sustituir a los huelguistas. 

El doctor Andrés Serra Rojas, en su obra Derecho Ad

ministrativo, nos dice: 

(73) Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo III, Sex
ta Edición, La Ley, S.A., Editora e Impresora, Argent! 
na, 1964, P. 243. 
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Nadie ha objetado con más firmeza el derecho 

de huelga de los ·trabajadores del Estar:Io que 

GastOn Jeze, en su obra; Principios Genera-

les de Derecho Administrativo: 'Si el Estado 

es un todo armOnico, Onico e indivisible, un 

ente armOnico que tiene como. fin esencial el 

servicio pablico, no se concibe que pueda h~ 

ber una discrepancia de intereses .entre sus 

partes constitutivas y la huelga no es otra 

cosa m!s que una discrepancia.de intereses -

en su manifestación din4mica, la huelga de -

los agentes pQblicos propiamente dicho cons

tituye siempre, sean las que fueran las cir

cunstancias, una falta grave, huelga y serv! 

cio pQblico son ideas antitéticas ••• (74). 

con las opiniones anteriores dnicarnente se pretende 

justificar que doctrinalmente no ha sido ~ácil reconocer la 

i~stituciOn que estudiamos; afortunadamente, por otro lado, 

existiO y existe un grupo de estudiosos que aceptan la huel

ga hurocratica y a manera de ejemplo vertirernos algunas pos_! 

cienes de estos Gltimos: 

El jurista, N~stor de Buen, en otra parte de su exp_2 

siciOn, acepta la huelga burocrática al escribir: 

El Estado, que no es una inteliquia sino --

obra ae lós hombres,· puede cOmeter y comete 

const.antemente laS mismas injusticias qu~ 

los huelguistas suelen imP:ut.ar · a los mplea::ls. 

res. Parece entonces 169icO que se p~rmita 

en ambos casos el uso de los mismos.medios. 

(74) Serra Rojas, Andrés, Ob. cit., P. 425. 
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Adern!e, los que piensan de esta manera, en-

tienden que el empleo de este recurso por 

parte de los funcionarios pQblicoa, no llega 

a comprometer el prestigie del Estado, espe

cialmente en aquellos pueblos educados pol1-

ticamente en las cuales su progreso y su cud 
tura ha desarrollado profundamente el senti

do de la juricidad (75) .• 

Otro autor que apoya a loa trabajadores del Estado -

es el maestro serra Rojas, comentando que la hue19a es un d~ 

recho de autodefensa de los trabajadores, haciendo suyo el -

principio de otros tratadistas, sin embargo, reconoce que a 

pesar de todo el esfuerzo realizado no ha sido posible equi

parar, totalmente, al derecho otor9ado a loe empleados de la 

iniciativa privada; no ob&tante enuncia: 

La aceptaciOn del derecho de huelga de los -

servidores del Estado es la consecuencia de 

un largo proceso.de luchas sociales, que han 

considerado que no deben negarse a los fun -

cionarios y empleados pQblicos de los mismos 

derechos que han conquistado los dem~s trab~ 

jadores (76). 

Agrega adem!!s, que .los servicios p1iblicos m!ls indis

pensab~es no ae deben suspender o por lo· menos se deben est~ 

diar muy seriamente ya que la huelga en los servicios de dr.:, 

naja, agua, cementerios, hospitales, etc., tendr1a.muy se- -

rias consecuencias1 por nuestra parte nos atrever!amos a pr~ 

(75) Serra Rojas, Andrés, Op. cit., P. 320. 

(76) Idem, Op, cit., P, 425, 



- 125 -

guntarnos, ¿acaso no es ah1 donde los trabajadores tienen su 

principal arma para la lucha en contra de las condiciones 

que les son adversas?. 

Los intelectuales Euquerio Guerrero, J. Mat1as Prim, 

T. Sala Franco y José RamOn Parada Vázquez, concuerdan en 

sus postulados en cuanto a que si las leyes reconocen el de

recho de sindicaciOn y otras figuras del derecho colectivo -

del trabajo, es natural y lógico que se establezca y estatu

ya el derecho de· huelga. 

con lo anterior no pretendemos dejar agotado el tema 

sino que simplemente nos ilustra de las diversas corrientes 

doctrinarias que este tOpico ha ocasionado; pensamos que si 

a los empleados de los ~oderes de la UniOn, legal y te6rica
ment~ se les ha distinguido con el nombre de trabajadores, -

justo es que se les otorguen todas las prerrogativas y obli

gaciones 'establecidas por el derecho de trabajo; en ese or -

den de apreciaciones, merecido es que se les confiera el de

recho de huelga. 

Independientemente de lo anterior, nos vemos obliga

dos a aceptar la figura de la huelga de los servidores pQbl! 

cos, desde el momento que el articulo 123 constitucional 

apartado "B11
, fracci6n X, dice: 

Los trabajadores tendr~n derecho de asociar

se para la defensa de sus intereses comunes~ 

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de -

huelga, previo el cumplimiento de los requi

sitos que·detennine la ley, respecto de una 

o varias dependencias de los poderes pObli -

coa, cuando se violen de manera general y 

sisternatica los derechos que este art1c~lo -

les consagra. 
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Ln loy reglamentaria del apartado "B'1 del .A.rt.1culo -

123 de la Carta Mo.gna establece el reconocimiento de esta 

instituci6n jur1dica y en su numeral 92 consigna: 

"Huelga es la suspensión temporal de trabajo 
como resultado de una coalición de trabajad_2 

res, decretada en la forma y t~rminos que la 

ley establece". 

Hasta aqu1 todo va bien y en teor!a los trabajadores 

gubernamentales est!n protegidos y con los medios legales p~ 

ra hacer valer sus derechas y mejorar sus condiciones de tr~ 

bajo, sin embargo el estado, en aras de proteger a ia colec

tividad de ciudadanos; a la continuidad de los servicios pa
blicos; al interés que persigue y a otros muchos argumentos 

condiciona su ejercicio, que hace materialmente imposible -

que se lleve a la pr!ctica, pues en los t6rminos de la frac

ciOn que invocamos del apartado "B 11 del articulo 123 consti

tucional y el precepto nClmero 94 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado ese derecho se puede 

ejercer 11 cuando se violen de manera general y sistem~tica .. -

los derechos que consagra el apartado "Bº del citado art1cu

lo 123 del C~digo Pol1tico. 

Al precisarse que el derecho de huelga se puede eje_E: 

cer cuando se violen de manera general y sistematica los de

rechos laborales que se contienen en el articulo 123, se es

ta reduciendo o mejor dicho se está eliminando de ra~z, pues 

la frase general y sistem~tica se puede interpretar como: 

Que se violen los derechos de todos los trabajadores 

de la o las dependencias involucradas o cuando menos de la -

mayor1a, en ese orden de ideas Si la violación se 
0

da sobre -

uno o una minor1a de empleados no se cumple con la 9enerali

d5d y en consecuencia el derecho en comento.no se puede ejeE 

c¡er~ 
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Que se violen todos o la mayor1a de los derechos que 

consagra el apartado "Bº del articulo 123 de la Constitución 

los que se detallan en sus 16 fracciones; en esa hip6tesis si 

nnicarnente se ha dejado de pagar salarios, aún cuando sea a 

todo el personal, no procede la huelga puesto que no se da -

el supuesto de generalidad que tanto la Carta V.a.gna como la 

ley ordena. 

Como se ve practicamente es imposible que se cwnpla 

con los dos requisitos anteriores; el titular de la depende~ 

cia de que se trate, necesitar1a tener un total desconoci -

miento y desinterés de su trabajo para incurrir o cuando me

nos permitir, que al personal sindicalizado se le dejan de -

pagar salarios, aguinaldos, prima vacacional, despensa, no -

proporcionar vacaciones, se les suspendan las prestaciones -

sociales, etc., y en un supuesto que se presentara, con toda 

seguridad el Gobierno Federal tomar1a las medidas necesarias 

y de irunediato se corregir~n las fallas y aan cuando no suc~ 

diera, estimamos que se harta hasta lo u~posible para buscar 

una causal de improcedencia pues el término "general.", impll:_ 

ca un sinnt1mero de requisitos que técnicamente se podr1an e~ 

plear para desvirtUar el alcance de la generalid~d. 

Si tomamos en cuenta que lo anterior es grave, en 

virtud de que es muy dif~cil que se de ei supuesto de la vi~ 

laciOn general, mucho rn~s delicado es el otro t~rmino que 

emple6 el legislador, toda vez que la violaciOn adem~s de 

ser general tiene que ser sistemti.tica, esto es, que se de pe

r1odicamente y en un momento dado, atendiend~ a lo ambiguo -

del concepto se podria pensar en que fueia ininterrumpido. 

Asi las o::>sas, no bastar1a que en una ocasión se pri

vara a todos los trabajadores de todos sus derechos, ya que 

la palabra sistem~tica, da a entender que la violación se 

diere en una plura1idad de veces; ¿cu~ntas se requer~ría?, -
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la respuesta, de igual manera, es muy dificil de concebir, -

ya que no existen elementos teOricoa ni prdcticoe para cuan

tificar las violaciones, en todo caso, le correspondor1n a -

la autoridad del conocimiento, el Tribunal Federal de conci
liaci6n y Arbitraje, resolver si se reunieron los requisitos 
legales y esto traer1a otro inconveniente, la intervenciOn -

pol1tica en un conflicto jur1dico, que indudablemente influ! 
r1a para que se emitiera una resoluciOn desfavorable para 

los trabajadores. 

Por las 7azones expuestas como por otras diversas 
que manejan loe estudiosos, se han escrito los siguientes C,2 
mentariosi 

En el diario de debates de la H. Cliroara de senadores 
delJ. d1a 21 de diciembre de 1937 1 el c. Soto Reyes Oeclar61 

En consecuencia, quiero terminar exhortando 
a los trabajadores al servicio del Estado, a 
que hagan uso del recurso supremo de huelga, 
solamente cuando sea absolutamente necesario 
ese recurso, y cuando les asist~ plena justl 
cia, que, no se vaya a dar el caso de que loe 
trabajadores al servicio del Estado quieran 
presentar un movimiento de huelga por solid~ 
ridad ••• por eso deben limitar exclusivamen
te sus derechos a los que el.propio Estatuto 
l~s '.es table ce, a in que por eso e etim_en qua -

·el régimen en que vivimos, el del General 
c&rdenas, no haya ido m&s all~ de lo que hu
manamente es posible conceder para ese mismo 
régimen (77). 

(77) FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio~· 
del Estado, Op. cit., P. 90; 
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Si bien es verdad que estos comentarios del Senador 

Soto Reyes se refieren al Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión, alude a la Institución 

de la huelga, lo que nos muestra que la legislación desde 

que se reconoce a la huelga en el aspecto jur1dico, se trató 

de limitar su ejercicio, sobre este particular, desde esas -

fechas no se concibió un movimiento huelguistico por solida

ridad y apoyo a sus hermanos de clase social. 

Una opiniOn que vale la pena traer a colaciOn es la 

del maestro Trueba Urbina al decir: 

En cuanto al apartado B que se refiere a las 

relaciones laborales entre los ?oderes de la 

Unión y el gobierno del Distrito Federal y -

sus trabajadores, en la fracción X, se les -

reconoce a estos el derecho de asociaciOn y 

de huelga, pero este derecho social de los -

trabajadores· se limita a la violación de ma

nera general y sistem~tica de los derechos -

que se consagran el dicho apartado B, en co.!! 

secuencia, se suprimió para la burocracia el 

derecho de huelga y tan es as1 que desde 

1962 hasta 1978 no se ha declarado ninguna -

huelga a los Poderes de la UniOn ni al go -

bierno del Distrito Federal. El Estado Mex~ 

cano es muy revolucionario, pero no permite 

que sus trabajadores le declaren huelgas.por 

justas que sean... (78). 

(78) Trueba Urbina, Alberto, Derecho Internacional Social, 
.Editorial Porr(la, S.A., México, ,1979, P. 45, 
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Una tesis, aunque más general que la anterior, no 

por ello menos interesante, es la que sostiene Josd Ramón Pa 

rada V!zquez al referirse sobre este aspecto, al escribir: 

Interesa decir, ademas que el fundamento de 

las mlls graves limitaciones al derecho de 
huelga en buena parte es el mismo, e id~nti

ca es la regulaciOn legal, para un gran sec

tor del funcionariado que para otro no menee 

importante sector del mundo laboral, en cuan 
to que este tiene a su cargo actividades de 

servicio pQblico o servicios esenciales. Es 
la gestiOn de estos lo que desde una supe -
r ior perspectiva del inter6s general determ,! 
na un derecho de huelga sumamente debilitado 
o su negativa pura y simple, tanto para los 
obreros como para los funcionarios, como ve

remos, para los funcionarios que ejercen fun 
cienes de autoridad o tienen a su cargo la -

fuerza pOblica, la huelga debe seguir siendo 
a nuestro juicio, una fruta prohibida, so p~ 

na de poner en trance la disoluciOn del Est,!!; 
do mismo, y con ello todo el principio de o~ 

den y de derecho (79) • 

No obstante que este autor se declara a favor de que 

no se permita el ejercicio de la huelga a los trabajadores -
al se.rvicio del Estado, reconoce que ese derecho está suma -

mente limitado, incluso lleg47' .. a aceptarlo como 11 fruta prohi
bida" opiniOn que nos ilustra sobre el rubro que se estudia; 
en otra parte de su obra agrega; 

(79) Parada Vázquez, José RarnOn, Op. cit., P. 27. 
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Se señala a este respe.cto que 'los empleados 

de1 Estado y de las empresas públicas son 

los medios por los que estos manifiestan y -

realizan su voluntad', lo que es evidente en 

los funcionarias investidos de funciones de 

autoridad, faltando, por consiguiente, el d~ 

to de la rigurosa subordinación que concurre 

en los trabajadores de las empresas privadas 

y que constituye el dado y postulado prima -

rio de la legitimidad del recurso de la hue! 

ga. En este orden de razonamientos se ad -
vierte que la huelga en el sector privado es 

la respuesta y contrapeso a una desigualdad 

puramente econ6mica, ya que entre el patrono 

y el obrero existe, en principio, la m~s co~ 
pleja igualdad jur1dica a trav~s del contra

to de trabajo; mientras que en el caso de 

los funcionarios pGblicos no solo es ya muy 

cuestionable que se pueda hablar de desigua1 

dad económica entre ellos y el estado, sino 

que, adem~s de esa presunta desigualdad eco

nómica, lo que si existe es una desigualdad 

jur~dica impuesta por la Ley en la relación 

de servicio, por lo que la huelga vendr1a a 

ser en todo caso un instrumento de lucha ººB 
tra el mismo orden jur1dico y contra los po

deres del Estado (80). 

Por Oltimo, invocaremos el criterio que sostiene CaE 

los Garc1a Oviedo al referirse al derecho de la huelga al d~ 

cir: 

(80) Parada V~zquez, Jos~ RamOn, Op. cit. P. 150. 
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"Reconocer a los funcionarios el derecho de -

huelga irnplicar1a reconocer la facultad de -

demandar coercitivamente al Estado modifica

ciones que 6nicamente a este corresponde re

flexionadamente introducir" (61). 

La tesis enunciada y los comentarios que formulamos, 

respecto a la imposibilidad del ejercicio del derecho de - -

huelga de los servidores pdblicoa; nos obliga a concluir que 

ese derecho es nugatorio, en otras palabras, engañoso, en 

virtud de que la legislación positiva mexicana no solo lo r~ 
conoce sino que lo reglamenta, sin emba~90, lo condiciona de 

tal manera que jur1dica y pr~cticamente hace imposible que -

se materialiae y aa1 lo que la ley pretende proteger se con
vierte en una desprotecci6n total y en consecuencia resulta 

ilusorio,para loa trabajadores que esa arma la puedan em - -

plear para modificar, en su beneficio, las condiciones de 

trabajo. 

2, LA CONTRATACION COLECTIVA. 

A). CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 

En ei derecho colectivo encontramos tres figuras ju

r1dicas fundamentales, que sin ellas ser~a imposible canee -

bir al derecho de referencia, nos referimos a: el sindicato, 

la huelga y la contratación colectiva. 

En los apartados que anteceden estudiamos,al. sindic~ 

to y a la huelg8.., en el presente: intentaremos encontrar una 

(Sl) Garc1a Oviedo, Carlos, Op. cit .• , P. 476. 
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definiciOn del contrato colectivo de trabajo para as! com -

prender las tres instituciones esenciales. 

En la doctrina encontramos diversos conceptos o teo

r1as que han concebido los estudiosos del derecho laboral, -

que aOn cuando difieren en la terminolog1a que utilizan coi_!! 

ciden en las cuestiones de fondo, as1 como en el objeto que 

se persigue. 

En este orden de exposición, Porras y L6pez define 

al contrato colectivo de trabajo como; 

Ei convenio celebrado entre uno o m~s sindi

catos de trabajadores o uno o m!s patrones o 

uno o varios sindicatos de patrones, con el 

objeto de establecer las condiciones segün -

las cuales de.be prestarse el trabajo en una 

o m6s empresas o establecimientos (82). 

Para Rouast y Ourand, la convención colecti

va de trabajo es un acuerdo concluido entre 

un grupo de asalariados y un empleador, o 9~ 

neralmente, un grupo de empleadores que tie

ne por objeto determinar, por una parte las 

condiciones bajo las cuales seran concluidos 

los contratos individuales de trabajo, y por 

otra parte, fijar los derechos y obligacio -

nes de los grupos participantes en la conve~ 

ciOn. 

Balella entiende por contrato. ~olect~vo de -

(02) Porras y LOpez, A., Op. cit .. , P. 149. 
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trabajo, el estipulado entre una agrupaciOn 

de trabajadores por una parte, y un dador de 

trabajo o una agrupaciOn de dadores de trab~ 

jo por la otra, que en su contenido esencial 

determina las condiciones a las cuales se d~ 

ben conformar los particulares contratos de 

trabajo individuales estipulados o por esti

pular entre los que est!n sujetos el contra

to colectivo. 

Unsain define la convenciOn colectiva de tr~ 

bajo cerno toda convenciOn escrita y conclui

da para una duración determinada entre uno o 

varios patrones o una or9anizaciOn patronal, 
de una parte, y un qrupo de obreros por la -

otra parte, y con propOsitos de uniformaciOn 

de las condiciones de trabajo individuales y, 

eventualmente, ·ae las reglamentaciones de 

otras cuestiones que interesan al trabaja. 

Krotoschin la define como un acto jur1dico -

bilateral concluido entre una o varias aso -
ciaciones profesionales obreras por un lado 

y una a varias asociaciones patronales o un 

solo patrono por otro, para regular las con

dicio_nes de tra~ajo que se aplicaran ~n de -
terminadas re1aoiones individuaies de traba

jo, cuantitativamente infinitas, y para man

tener el estado de paz entre ··1as partes de -

ia convenciOn (eJ). 

(83) Pozzo, J·uan D., Op, cit., P.P. 265 y 266. 
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De las concepciones transcritas podemos citar que 

todas ellas hacen referencia, como elemento esencial, a la -

figura jur!dica del sindicato de trabajadores, anteponiéndo

la a la parte patronal, esta 6ltirna conformada por su enemi

go socialmente hablando; lo que nos indica qu~ la lucha de -

clases no ha concluido sino que ha tomado una forma m&s so -

fisticada y con mucha frecuencia desemboca en hechos violen

tos. 

En la contratación colectiva, por primera y Qnica 

vez, los trabajadores compiten igual con el o los patrones -

para fijar las condiciones de trabajo, fin este Gltimo que -

tiene la contratación colectiva. 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo concibe al -

contrato colectivo como: 

Art. 386. contrato colectivo de trabajo 

es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y unó o varios p~ 

trones, o uno o variOs sindicatos de patro -

nes, con objeto de establecer las condicio -

nes segdn las cuales ~ebe prestarse el tr~~ 

jo en una o más emp_resa~ o establecimient<?s• 

Con la definici6n legal del contrato colectivo se 

evitan las discusiones de los estudiosos, en el sentido de -

-que algunos consideran ernp~ear a diversos t~rminos c~~o· '~6~ 

_tr~to • , 1 conv.enio.' , • conv~nci6n' y otros m&s, que indepen -.
dientemente d,e que u~ vocablo se adecue más a la instituci6n 

que, ocupa nue.stra atención lo verdadel:o, jur1dicamente ha -

blando, es el concepto legal. 

Sobre el tema se podr1an escribir .libros completos· -

por lo extenso e interesante del tema, sin embargo en nues -
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tro trabajo únicamente nos referimos someramente con el pro

p6sito de tener una noción general y ver si dicha figi1ra se 

puede aplicar al derecho laboral burocr~tico. 

B). EL CONTRATO LEY. 

~obre esta instituci6n encontramos que los labora1i~ 

tas, se limitan a reproducir el concepto legal y muy frecuent:2 

mente se retieren a él compar!ndolo con el contra.to colectivo, 

destacando sus similitudes y diferencias, es por lo que si -

guiendo la esquem4tica de nuestro estudio no transcribiremos 

hipótesis que traten de definir al contrato ley sino que ac~ 

diremos a la ley y tenemos que: 

Articulo 404. Contrato - Ley es ·el convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de -

trabajadores y varios patrones, o uno o va -
rios sindicatos de patrones, con objeto de -

establecer las condiciones segQn las cu~les 

debe prestarse el trabajo en una rama deter

minada de la industria, y declarado obliga

torio en una o varias Entidades Federativas, 

en una o varias zonas económicas que abar -

quen una o m~s de dichas entidades o en todo 

el territorio nacional. 

El maestro Mario de la cueva al referirse a este ªº.!! 
trato nos dice: 

El contrato - ley es el Qltimo peldaño de 

la evoluci6n de las convenciones colectivas, 

constituye un grado pr6ximo a la ley, pues -

si esta se extiende ·a todos los trabajadores 

establecido sobre loS m1nimos ·constituciona

les, el m1nimo legal en' la repQblica para tE 
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das las prestaciones de servicios, el contr~ 

to - ley se eleva sobre los m!nirnos constit~ 

cionales y legales, a fin de ofrecer a los -

trabajadores de cada rama de la actividad 

económica y social, mediante una renovación 

per!odica, niveles de vida más justos. 

Sus grandes propOsitos son la unificación 

gremial y nacional de las condiciones de tr~ 

bajo, como el esfuerzo m!s noble para rea1i

z~r el principio de la igualdad de todos los 

seres humanos y conseguir ••• La unión de los 

trabajadores de las distintas empresas de e~ 

da rama de la actividad econOmica y social. 

Es la m~s fuerte manifestación, en el campo 

del derecho del trabajo, de la unidad de la 

clase trabajadora, que actualiza en é"l, el de 

racho de los trabajadores a un nivel decoro

so de vida (84). 

Estas calificadas ideas n:1sdernuestran, una vez rn!s,

el esp!ritu del autor para defender los derechos de los tra

bajadores y observamos que en su exposicie5n encierra· un pro

fundo respeto a la clase desprotegida, sin embargo resalta -

su idea de elevarlos de categor!a para igualarlos con sus s~ 

mej antes, todos los seres humanos. e impregna en sus teor!as 

los derechos laborales, económicos y sociales que les anís -

ten y los cuales har1an posible una paz social, -una vida mas 

humana y mas justa, para aquellos que tuvieron la desgracia 

de carecer de bienes econOmicos y que el Qnicd recurso con -

que cuentan es su fuerza de trabajo; 

Por otra parte, considera que el contrato - ley es -

el fruto supremo que se ha' alcanzado en la lucha de clases, 

y~ que .un convenio entre las dos clases sociaies se eieva, -
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por el gobierno, a nivel de ley y por ende obligatoria, me -
diante un derecho, para todos aquellos patronos y trabajado
res de una rama industrial; convenio que necesariamente con
tiene m!s prestaciones y beneficios quo aquellos que otorga 
la ley, 

No obstante que a simple vista el contrato - ley po
dr!a reportar grandes beneficios a los trabajadores, la prSE 
tica mexicana no ha sido afortunada, pues en la actualidad -
existen muy pocos de estos contratos y los pocos solo se re
fieren a las relaciones laborales de las industrias: azucar!:_ 
ra, alcoholera, textil, de la transforrnaciOn del hule en pr~ 
duetos manufacturados y se inicia en materia de radiodifu -
siOn. 

Si nos prequnt4ramos el porqu~ de la escasa relevan
cia que se le da en nuestro pa!s a ese tipo de negociaciOn, 
coincidir1amos ccn el maestxo N<!stor de Buen al sostener que -
el contrato - ley beneficia a las grandes empresas, la que -
al contar con el mayor no.mero de trabajadores y poder econ6-
mico, con el tiempo fijar!an las condiciones econOmicas para 
hacer sucumbir a las pequeñas1 en caso eapec1fico de nuestro 
pa!s, la empresa mexicana se ubicar!a en seria desventaja con 
respecto de la extranjera y mds adn con la transnacional y 

~n el orden sindical ocurre algo parecido, -
los pequeños sindicatos de empresas y algu -
nos de industria, pierden el control de las 
decisiones y estas se toman de manera que -
favorezca a las grandes centrales y el pe -
queño sindicato, mayoritario y por tanto a~ 
ministrador del contrato - ley en una dete,!;'. 
minada empresa, no tardar4 en ser. desplaza
do o absorbido por la central sindical, ¿y 
qui~n puede dudar, dada nuestra runpl1sima -
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experiencia de entreguisrno sindical, que esa 
gran central no sea controlada, a su vez, 
por las empresas transnacionales? (85) 

Podemos concluir que en si el contrato - ley es una 

gran arma de lucha ·que pueden utilizar los trabajadores me -
xicanos, ya que jur1dica y socialmente está reconocido, sin 
embargo es triste decirlo, el trabajador aan no esta plena -

mente consciente del poder que tiene, como clase social, y, 
que si se organizara correcta.mente, conscientemente de acueE 
do a su condiciOn social, econOmica y pol1tica podr1a obte -
ner grandes beneficios. 

C) • LA CONTRATACION COLECTIVA EN EL DERECHO LABORAL 

BUROCAATICO. 

El artículo 123 constitucional, en su apartado 11 a 11
, 

no contempla la posibilidad de que los trabajadores al serv.!, 

cio del Estado celebren contratos colectivos o contratos - -
ley, ·situaciOn que se ve reproducida en su ley reglamentaria, 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Lo anterior significa que legalmente la contrataciOn 
colectiva no.esta reconOcida, corno derecho, a los servidores 
pllblicos. 

sobre este particular, los legisladores ni los inve.:! 
tigadores·rnexicanos se han detenido a analizar, a proponer -
iniciativas y/o teorras.tendientes a establecer el derecho -
de contrataciOn colectiva, quiz!s influidos todav!a por las 

(85) De Buen·L., N'1stor, Op. cit., P._ 786. 
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opiniones de antaño, que sosten!an que entre el Estado y sus 

trabajadores no se daba una relación de trabajo (en sentido 

estricto)¡ que no se pod!a hablar de factores de la produc -

ciOn; que, inclusive, el Estado no se pod1a considerar como 

patrOn; que entre el gobierno y sus trabajadores no se pod1a 

hablar de diferencias de car~cter econ6mico, etc. 

En nuestra opinj6n Y de acuerdo con lo sostenido en 

el presente estudia, soportado con las disposiciones de ca -

rácter legal, nacional como internacional, los empleados al 

servicio de los Poderes de la UniOn son trabajadores, en to

da la extensión de la palabra y en consecuencia tienen el d~ 

recho de gozar y ejercitar todas las prerrogativas y accio -

nes que se deriven por ese hecho; sino fuere as1 caer!an en 

aberraciones jur!dicas como las que se encuentran en 

nuestra legislaciOn positiva, toda vez que no es concebible 

que siendo trabajadores (arttculo 123 constitucional aparta

do "B", Art!culo 2o, 3o, 4o, So, 60 y siguientes de la Ley -

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y diver -

sos acuerdos de la O.I.T.), no se les reconozcan derechos, -

en lo individual y colectivo~ de este dltimo el derecho a la 

sindicaciOn y a la huelga, y no se establece el derecho de -

la contratación colectiva. 

Resulta ilógico que el derecho laboral vigente reco

nozca y reglamente al sindicato y a la huelga, esta Gltima -

con las caracter!sticas anotadas anteriormente, y no de cab! 
da al contrato colectivo y al contrato - ley, toda vez que -

si.bien es cierto el Estado como patr6n presenta particula-
ridades distintas de los dem&s patrones, tambi~n lo es que -

los trabajadores de la iniciativa privada como los del sec -

ter ·pliblico tienen necesida~es vitales, nacidas por su cond.! 

ci6n de trabajadores y no en relaci6~ a la naturaleza de su 

patrOn y consecuentemente les aáiste el derecho de emplear -

las. armas o medios que sus semejantes poseen. 
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Desde otra perspectiva podemos decir que en la actu~ 

lidad se dan todos los supuestos que establece el articulo -

386 para que la figura jurídica del contrato colectivo se 

lleve al sector burocrático; existen sindicatos, uno en cada 

dependencia, por disposición legal y un patr6n, el estado, -

representado en cada dependencia por su titular, quien por -

ordenamiento de la ley será quien se responsabilise de las -

relaciones con sus trabajadores y si el objeto inmediato de 

la convenciOn colectiva es establecer las condiciones en que 

deba prestarse el trabajo, significa que no existe impedime~ 

to para su realizaciOn puesto que en este caso para la fija

ciOn de condiciones de trabajo no interviene en forma inme -

diata la lucha de clases ni se atender!a a los factores de -

producción, sino que Onicamente participar1an las partes co~ 

viniendo la fonna en que habrá de prestarse el servicio. 

No omitimos comentar, que este tipo de negociaci6n -

tendr1a consecuencias graves puesto que indirectamente y co

mo fin supremo, se pretenderia obtener beneficios como los -

que se otorgan al resto de trabajadores y cuando ello no fu~ 

re posible se llegaria, quizá a la suspensiOn de la presta -

ci6n de labores (la huelga), con las irunediatas molestias 

que se desprender1an por la no prestaci6n del .servicio pQbl! 

ce que indudableménte repercutiría en detrimento del p6blico 

usuario, sin embargo, este aspecto del daño o afectación so

~ia~, ajeno al conflicto laboral, en lugar de tomarse corno -

justificaci6n para no permitir _la negociaci6n colectiva deb~ 

r:ta ser ena._rbolado por los ·trabajadores corno un elemento de 

su fuerza laboral y pol!tica, como medida de presión para oE 
t'ene·r ·sus propOsitos y mejores condiciones de vida. 

De conformidad con lo eXpuesto pensamos'que desde el 

Punto de.viSta jur1dico no existe impedimento para que· los -

burOcratas puedan· celebrar contratos colectivos de trabajo, 

a mayor abundamiento, a ia luz ·del art.tculo 11· de la Ley Fe-
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deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Fe
deral del Trabajo es supletoria y en ese orden de ideas se -

ria factible aplicar los capitules III y IV del Titulo Séptl 

mo al sector burocrático. 



e o N e L u s I o N E s 

-, ·. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La evoluciOn jur!dica del sindicalismo burocráti
co so encuentra interrwnpida desde el año de 19381 
pues si bien, en el aspecto formal, se han dado -

mofificacionee, al promulgarse un segundo Estatu

to Jur!dico de los Trabajadores al servicio de 
loa Poderes de la UniOn1 en 1960 se adiciono el -
apartado 'B' al art!culo 123 constitucional y po~ 

teriormente se aprueba la actual Ley Federal de -

los Trabajadores al Servicio, del Estado¡ en el a~ 
pecto material o de fondo se han mantenido los 
mismos derechos, obligaciones a instituciones pr~ 

vistas en el original Estatuto Jur!dico de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 
UniOn de 1938. 

SEGUNDA.- La libertad sindical es una garant!a constitucio

nal y se puede clasificar en: qarant!a individual1 
garant1a labo~al y garant1a social. 

Como garant1a individual encuentra su fundamento 

en el articulo 9 de la Carta Magna y est& consti
tuida ·por aquel derecho subjetivo pQblico de todo 
individuo para reuriirse o asociarse siempre y 

cuando tenga un objeto 11cito1 sin duda en esta -
potestad se encuentra la libertad para coaligarse 
o formar sindicatos. Incluso cabe agregar que el 
precepto de referencia esto!! ubicado en _Titulo· Pr,! · 
mero,_ Cap!tulo I, intitulado "De las c;;arant!as I_!! 

dividuales 11 • 
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Como garant!a ldboral, encuentra su base jur1di -

ca en el urtfculo 123 de la Constituci6n Política 

de los Estados Unidos rJexicanos apartado 'A' Fra_e 

ción XVI y apartddo 1 D' Fracción y se conforma con 

el derecho subjetivo ptíblico de todo trabajador o 

patrón para coaligarse o asociarse para el estu -

dio, mejoramiento y defensa de sus intereses com~ 

nes~ esta garant!a se otorga específicamente a 

aquellos individuos que tienen una calidad espe -

cial: trabajador y patr6n. 

Como garantía social se fundamenta en el artículo 

123 del Código Pol!tico y se compone por aquel d~ 

recho subjetivo público que les asiste a las per

sonas morales o personas colectivas que se inte -

gran con la clase socialmente desprotegida y ncc~ 

sitada, por los ccon6micarnente d~biles. Son der~ 

chas que se reconocen a los grupos o asociacioncE 

consideradas como tales, independientemente de e~ 

da uno de sus miembros, sin duda entre este sec -

tor social se encuentra la clase trabajadora y en 

consecuencia se puede considerar que la libertad 

sindical es una garantía social. 

TERCERA.- El derecho sindical burocr~tico se encuentra s~ 

mente restringido, pues no se permite su real 

ejercicio, ~cd~ v0z yu~ las figuras jurídicas, d~ 

rechos e instituciones, reconocidas por lil Consti, 

tuci6n Pol!tica y sus leyes reglamentari4s, se 

restringen, se limitan y en algunos casos se pro

hiben, contravinienrlo el dcre~ho positivo mexica

no y tratados internacionales ratificados por el 

r:stado, corno en los siguientes casos; 
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A). El sindicato de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, integrado con elementos que ten

gan nombramiento de conf ianz.:i, está prohibi

do¡ as1 lo establece el articulo 70 d~ la 
Ley Burocrática cuando dice que lo5 trabaja

dores de confianza no podrdn formar parte -

de los sindicatos. precepto que desde nues -

tro particular punto de vista resulta anti -

constitucional puesto que riñe con lo dis -

puesto por la fracciOn X del apartado 'B 1 

del art.ículo 123 de la Carta Magna que reza: 

"Los trabajadores tc.~dr6n derecho de ascciaE_ 

se para la defensa de sus intereses comu!1~ s 

Y en ningGn momento condiciona o li..-ai

ta la libertad sindical y por otra parte se 

refiere a los trabajadores, en fornta general, 

inclusive tambil!n se contrapone a los trata

dos internacionales nCimeros 87 y 98 de lu 

~"·~ O.I.T .. , Clue establecen 1.-.i libertad sindicc.l 

sin distinción lle credr;, educaci6n, raza, s;: 

xo, edad, etc. 

· · B).. se restringe la libertad sindical, tani:o en 

el aspecto individual como en el colectivo, 

al establecerse la doctrinu. y pr:icticn. del -

sindicato 6nico. 

En el aspecto individual, los art!culos 58 y 

69 de la Ley Burocr:itica preveen que: "En -

cada dependencia solo habrá un sindicato'1 y 

"todos los trabajadores tienen derecho a fo.!: 

mar parte del zindicaLo cc.rrespondi.E:nte ... ", 

con estos orden;-unientos se reduce considera~ 

blernente la libertad sindical, puesto que al 

trabajador s6lo se le da una opción, de pe:r-
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tenecer al sindicato "correspondiente 11
, no -

a otro o a formar otro del existente, ya que 

los art1culos en comento son suficientemente 

claros. En el aspecto colectivo, tenemos 
que el numeral 78 de la Ley Burocrática enu~ 

cia uLos Sindicatos podrán adherirse a la F,!'.:_ 

deraci6n de Sindicatos de Trabajadores al 

servicio del Estado, Onica central reconoci

da por el Estadoº. Mientras que el precepto 

nt1mero 79 establece las prohibiciones entre 

las que se encuentra 11 v. adherirse a organi

zaciones o centrales obreras o campesinas". 

Estas disposiciones de igual manera reducen 

la libertad sindical, al no permitir que los 

sindicatos de empleados gubernamentales pue

dan constituir otra organizaciOn distinta a 

la F.S.T.s.E., ni adherirse a alguna otra 

central obrera o campesina. 

C) • La libertad sindical en su aspecto negativo, 

está prohibida en el derecho burocrático vi
gente, as! se desprende del art!culo 69, de 

la Ley Reglamentaria, que ordena que una vez 

que el trabajador solicite y obtenga su in -

greso, no podrg dejar de formar parte del 

sindicato, salvo que fuere expulsado. Cabe 

aclarar que el aspecto negativo consiste en 

la potestad de poder separarse de un si~dic~ 

tO existente o bien no formar parte de ningE 

no. 

D) • La coalición no est! prevista en la Ley ré -

glamentaria del apart.ado 11 8 11 del art1culo 

123 de nuestra Ley suprema1 si bien en la 

pr4ctica se tolera o bien a ia luz del art1-
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culo 11 de la propia ley se puede aplicar 
la supletoriedad y en ose orden de ideas 
trasladar la figura jur1dica de la coalici6n 
al sector pQblico, tambi~n lo es que no hay 
necesidad o raz6n alguna que justifique lo -
anterior, pues la coalición o derecho de re~ 

nirse transitoriamente o para obtener algdn 

objetivo especifico, se otorga a todos los -
trabajadores y por lo tanto se deber1a in ~
cluir en la Ley Burocr!tica para evitar con

fusiones o de lugar a la interpretación le -
gal y doctrinaria. 

E) • La contrataci6n colectiva no est4 prevista -
en el Derecho Laboral Burocr~tico y por ando 
ese derecho no se puede ejercer; aspecto que 

no permite que le clase trabajadora pueda 
conseguir mejores condiciones de trabajo que 

las que le impone el Estado patrón, 

F). La huelga de los trabajadores al Servicio 
del Estado est! severamente limitada, a tal 
grado de que se hace imposible su materiali
zaciOn, en virtud de que tanto la Constitu -

ciOn .Pol1tica, como la Ley Burocr4tica disp~ 
nen que el derecho de huelga se puede ejer -
cer cuando se violen de manera general y si~ 

tem4tica los derechos que consaqra el apart~ 
do 11 B11 del citado artículo 123 constitucio -

nal; de lo que se desprende que el t~rmino -

•general' es ambiguo y dificil de definir, -
pues hace alusión a todos lás derechos labo
rales y a aquellos que les asisten a todos -

.los trabajadores o por lo menos a la may~~ia 
y por· otro lado. la palabra sisteml!.tica deno-
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ta que las violaciones se tienen que dar en 

una pluralidad de ocasiones, no habiendo el~ 

mentas o parámetros para determinar lo sist~ 

mático; en ese orden de ideas el der~cho de 

huelga se hace nugatorio e inutilizable por 

parte de los trabajadores. 

G). El registro del sindicato de los empleados -

p6blicos se deja al arbitrio de la autori -

dad, ya que la Ley de la materia no contiene 

o contempla un término para resolver y mucho 

menos se plantea la posibilidad de presionaE 

la para que emita su dictamen, como lo hace 

la Ley Federal del Trabajo en su articulo 

366, donde el registro se obtiene aún cuando 

la autoridad sea omisa; esta situación de 

muestra la discriminaci6n que sufren los tra 

bajadores mencionados en primer t~rmino. 

H). La cláusula de exclusión o también llamada -

de protección sindical está prohibida por el 

numeral 76 de la Ley Burocrática, prohibici6n 

que se hace innecesaria, puesto que es una -

cláusula que por su naturaleza tiene vida 

gracias a la contratación colectiva y como -

se dijo con antelación esta no tiene cabida 

en el sector público, de ahí que no tenga r~ 

z6n la prohibición de referencia, sin embar

ga nos indica una discriminaci6n más para 

los servidores públicos, pues los trabajado

res ordinarios s1 disfrutan de ese beneficio. 

I). El Sindicato de los trabajadores al servicio 

de1 Estado legalmente es un 6r~ano de defen

sa de los derechos l_aborales / así se indica 
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en la definiciOn legal; en 14 prSctica esa -

defenaa se ve muy limitada, pues baste de -

cir que se encuentra privado de sus dos ar -

mas: La huelga y la contrataciOn colectiva; 

sin ellas es un Orqano sin defensa propia. 

La conclusiOn anterior nos llova a una m4s gene -

ral, pero no por ello menos irreal/ el ejercicio 

de derecho sindical burocr4tico, en M@xico, esta 

severamente restringido, limitado y en algunos 

aspectos prohibido. 

Ante esta situaciOn, desde nuestro particular pu!! 

to de vista, s6lo hay dos alternativas para otor

gar todos los derechos a los trabajadores al ser

vicio del Estado y as! eliminar las trabas actua

les: 

Uno.- Eliminar el apartado 'B' del art1culo 123 -

de la ConstituciOn Pol1tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que implicar!a dejar sin efectos la 

Ley Reglamentaria correspondiente; reformar el 

propio art~culo 123 indicado, a fin de que expre

samente se incluyeran a los empleados del gobier

no en un solo apartado, uni~ndolos con los trabaj! 

dores ordinarios y que en la Ley Federal del Tra

bajo se regulara c~mo trabajo especial, atendien

do a la naturaleza de las relaciones de trabajo y 
a lo particular del Estado-PatrOn; y 

Dos.- En caso.de que no fuere posible lo anterior, 

que la Ley Federal de los Trabajadores del'Est~ 

do se adicionara y en algunos casos se reformara 

para que regulara y estableciera todos y cada uno 

de los.derechos y prerrogativas que le corresp~n

den a todos los Trabajadores. 
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