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A mi Madre la-Sra. 
ALIC:Ü nmnA DE MILLAN 
ejemplo de abnagacióu 'f 
sacrificio¡ con impere
cedero car1ño e incorun.a 
surable amor fil~al. 

A 1111'Padr~i el Sr. Lic. 
RODO.w·O MILLAN VARGAS 

· con inmenso carif'l.o y proi\tndo 
agradecimiento; que como fueD 
te de sabiduria. y aj ernplo de
trabajo ha sabido guiarme en-. 
la conquista del qamino que -

. aie he '.trazado. 
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.A· mil' hermanos: 
. .. ALIC~t. GUADALUPE, SALVADOR, 

. . ALFR'!IW JORGE Y RODOLFO, e.a. 
mo test!monio del amor fra-
ternal que dia a dia se con
solida 1118.S vigorosamente. · 

. .l 111 es~sa 
. JUANA fARGAS DE MILLAN 

con entraflable carifto, 



A mi abuelita. la Sra. · 
BRIGIDA VARGAS VDA. DE MILLAN' 
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A. mis familiares; en forma muy
especial a aquellos a los 
que ~e une un estrecho l.a 
zo de apiistad. · 
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A mi tia, la - . 
Sri ta •. AMF.Lll MILLAN VARGAS 
como reconocimiento a su té 
inquebrantable en la lucha-· 
perla vida. 
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A la memoria de mi tia1 .la 
. Sri ta. HA.TILDE MlLLAN TOV .Aa 

como bomenáje postumo. 



LA FRESINI'E TESIS PROFESIONAL 
FUE ELABORAD\ EN EL SEMINARIO 
JE IERIDIO IEL TRABAJO BAJO 

LA DIR&XX:ION JEL DOCT<R -
ALBERTO TRUEBA UPBINA. 



·'· 

;.. 2 - . 

la base de depurar ios vicios eristentes que trae cnnsigo 
el ma1 uso que se ha dado a las .mismas para alcanzar fi-
nes especificos,. ajenos al ideal de los trabajadores or-
ganizados. 

Es ampliamente c~nneido y en ello se ha
ce hincapié en el presente trabajo, que las clausulas de
exclus16n son utilizadas como instrumento de tuerzas de-
poder y que a través de un procedimiento de dict~dura s1Jl 
dical se somete a los obrerns a la arbitr~ria decisinn de 
los grupos minoritarios. Ello nos lleva a concluir qlX& el 
mal· uso que de ellas se hace ha alcanzado un abuso de.1 dJl 
racho que las mismas conceden como conquista obrera. 

~o obstante e11o, en el presente trabajo 
no se les ataca en si por el mal uso que de ella han he--. . 

· cho los lideres sindicrl'.les, ni porque de ello se derive -
su il'egi timidad, sino porque consideramos que desde su -
apar1c16n traian consigo su 11egalidad, conculcatoria de
las garantías individuales consagradas en nuestra Carta -
Magna, como Ley Suprema, lÓ cual equivale en cierta forma, 
a p1antear el problema de si 1a Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos permite el libre desenvolvi- · 
miento de las organizaciones sindicales, a través de cua,l 
quier medio para ello, o bién, si los inte~eses colecti-
vos deben subordinarse a los intereses individuales. 

Con lo anterior solo ~ resta poner a la 
consideración de ese H. Jurado ésta modesto trabajo, sol! 
citando su benevolencia. 

Quiero dejar constancia del agradecimie,n 
to que guardo para todas aquellas personas que de algana
torrua contribuy-eron o estillltilaron la elabol'ac16n del pre
sente trabajo. 

G. 
K. 
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LA. OBGAIIZACIOJI SIIDICAL 1'BA'.W>A A TB.AVES 
. .. . D:S LI'.. iil:S-.OORU.. 

lQ. ·tima que nos ocupa en el presente cap!tul•. 

nos eblip. a remontamos a la fpoea ant1gua9 en la quEt as --. l : 
presume que uiatfa J& um relacitfn entn ebrero y:patrdn. -

i ' 
Es indudable que ésta :relacitfn nace en el ilomentt ·en el que-

la. escla'ñ.tud. ha pasa4o a ser un capítulo mu en la histeria 

de les puebles • 

. En J-ftcte, el contrat. de trabaje es el resu,J. 

iad.e del penauiente de multiples.ideolegos que vieron la 1m 

pertosa. neceaidd de regular 7 superar la etapa en la cual -

existía una senidUJabre vital.1.cia por parte d.el escla.To y -

uná opreai4n inhumana por parte d.el Seilor, que di' margea a-

. que doctrinarialllente ~tara •• abelirse, para que en forma

paulatina se tuera. lleTamo a la practica basta llegar a las 

actuales· nerm.a ·que dan al trabajador unas mejores c•ndicie

nes· 4e villa diferentes ·tetalmente ·a la cruel T despiadada e~ 

plotaciln ele que era ·ebjete en e1 tietlJIG ·4• la esclavitud. 

. .Ibera bi,n; para poder tltSeimtl nr paso a pa

se la terma en. la- que s& ha ftllid• dttaarftllande desde sus -

inicies esa nona reguladera ele laa relaciones e'breN patr•

nales, d.ebemos rementarn:es a los antecedente• ~ a.ntigues -

cen les que se ha tra.tad• de equiparar de acuerd:tt con les d& 

tes.propercicmdoa his~r:lcamente. 
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Posteri•rmente Jlnalizaremos el contrate de ·-

trabajo ~n la época medieval e iniciaremos el estudio del -

mismo a partir de la etapa en la qu~ se puede considerar que 

regulaba ya las relaciones existentes entre la clase trabaja. 

4oray la clase capitalista, aun c~o en sus principios 

existía tedavía la inicua explotacidn del trabajador~ 

Asi, el Maestl'4t Mário de la Cueva (l) remon-

tand.ose a esa primeras épocas nos dice: 

"EXisten tn Rema tres formas de prestac16n de 

sel'Tic1est Lccat1e-conduct1e operis, Locatio-conductio opera. 

rum '1 mandatum, de las cuales la tercera tué la Última en na 

cer" 
11Ne existe- unitol'lllidllcl 11mtre los autores se-

bre- el origen de éstas instituciones; la opini.Sn mas 4itundi 

4a os- la que considera que fuel'@n un desenvolvimiento de la

esclaTitud. En ws principie, solo se serv!• el senor de sus

esclavos, pere con el tiempo se rué adquiriendo la costumbre 

de tomar en arrendamiento esclavos de otra persona 7, mas -

tarde, cuando las necesidades 1• impusieren, fencmene que. se 

produce en los principios de la Roma republicana, hombres li 

bres acudieron al mercado público para ofrecer sus servicios, 

dando lugar a que se formara una situaci6n a.naloga a la del

arrendami•nt• de esclavos ajenos y de ahi el nombre que se -

dió a éstas nuevas instituciones. 

Nacieron asi la Locat1o-conduct1o operis y la 

Locatie-conductic operarum, probablemente aquella antes que-

(1) . 
De la Cueva. MI'..;.;~ ... - "Dereoho Me.:doano del Tra.bajo11 Tomo I, Pag. 521 
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ésta. Bstcs contratos, de la misma manera que la esclavitud., 

establecían una relac14n persorial entre Úna persona Locator, 

que.se obligaba a prestar sus aerricios a 1tra denominada -

Conductor 7 que, en esa virtud., áe subordinaba a la veluntd. 

Peco a poco se tué dejando sentir la necesi-

dad de establecer una dife1-encia. en~~ las dos termas de su

bord.inaci4ns Bn la Lccat1a-conduct1o eperarwa queda el coa

ductor el serricie mismo¡ en la Locatio-conductio operis su

resultado, sielldo claro que ésta dltima forma la relación de 

subordinac1~n casi desaparecía, sobre todo cuando el que ~·-· 

prestaba el serri.cio lo hacía en su ta.ller-7 ayudado por--· . . ' 

otras personas respecte te las cualea era:, a su vea, comuc.

tor. 

St preduj• ent.nces la distincitfn entre lo 

que posteriorment& se llamct arrenda.miente de servicios y --

arrendamiento de obra. El cri teri• ·para distinguirlos no qua 

d.d perfectamente definido sino hasta la época imperial y tqa 

ron dos las cti:f'erenciaS principales que se apuntaron: la Pri 

mera,.. mas antigua, que recuerda aun la relaci4n personal -

que did origen a estos contratos, correspondi,, segdn Moli

tor, (2) a la escuela bizantina 7 se tundaba en la relaci'n· 

creada entre arrendador 7 arrerdatario, según que existiera

º ne una obligaci4n de obediencia; en la Locatie-cond.ucti• -

operartim estaba ebligado el lecator a obedecer al conductor, 

en la tocatie-conductie operis, una vez tijada la naturaleza 

(2) 
~litor.- Citado por Mario de la Cueva.- Tomo I, Pag. 524.- Ob. Cit. 
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de la ebra a producir, quedaba el arrendador de servicios en 

libertad para desarrolla·rla, io que facilmente se oo!llprende

si se tiene en cuenta que lo que se prometía era la obra. La 

segunda diferencia, predominante en las Institutas de Justi

niano 1 que ya ha quedado seftalada, consisti&n en que, en la 

Loeatic-conductio operarum, el objeto del arrendamiento era.

el trabajo mismo, en tanto que-en la Locatio-c~nductio ope-

ris lo era la obra producida. Al marcarse ésta segunda dife

rencia salieren los contratos que examinamós del campo de -

las relaciones personales para pasar al de las obligaciones. 

El Manda.tum se distingu!!il de loa contratos an 

tericres en que era gratuito y de la Lccatio-oond.uotio opera 

rum en que no establecía entre mandante y mandatario relac:!dl 

alguna de obediencia. Su distincidn, dado que el mandato en

tre los romanos no se refería, exclusivamente a la ejecusión 

de actos ~urid1cos, era mucho mas dificil respecto de la Lo

catio-conduetio operis, sobre todo en los ti~mpos en que se

admitió el mandato remunerado. La diferencia, sin embargo, -

sub~istid 1 se t"u.ndaba en la naturaleza de loa servicios, ·-

pués el arre~amiento solo pod!a referirse a profes1cnes no

liberales T a trabajos de baja categoría". 

Las formas de prestaéién de sel"ticios a que -

se refiere el maestro De la Cueva (3) T qua se precisan en -

los parrafos que anteceden, son aquellas que en la genera.11· 

dad de los autores son aceptadas uniformemente como los ani;e. 

cedentes mas remotos del contrato que estudiamos. 

(l) 
lle la Cueva Mario.- Ob. Oit. Tomo I, Pag. 525 · 
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Cabe hacer notar lo expuesto por el maestro -

Guillermo F.loris Margadant (!+-) en el_" 'sentido de que el Dige.a 

te presenta pocos problemas relacionados a éste ·tema ya que

esas figuras cor.tractuales no se presentaban frecuentemente

en la antigua Doma. Ne obstante ell• aparece en forma muy V& 

ga la oblip.cidn del conductor· d~ hace-r el pago por concepto 

de salario al tra.bajader, que se pagaba P,Cstnumenndo o sea-
/ . • i 

una vez ter11inado el trabaje • por períºfºª vencfdos. 

Pasande a estudiar el co~trato 4e trabajo en

la P'4ad Media, obserTamos ·que esa época ne nos ha dejado al

.. cua.a idea propia sobre- el· mismo, ya que siguen subststiendo

las dos ·tol'ID;&s de arrendamiento a qu& nos hemos ·referido·cen 
. . 

anterioridad, es decir, la Locatio-conductio operis y la Le-
1 

catio-conductio ope-ra.rum. En efecto, merced a la infiuencia-

del Derecho Germanice en Europa, el. contrato de trabajo vue1 

,., en les pri~eros afies 4e·Boma9 a constituir una relacidn -

personal; no se·considera el objeto de la prestación sino la 

posicidn en la que el he11bre libre se coloca; El DereehCD Ge~ 

manico tiene ·también cierto desprecio por el trabajo· manua1; . 
d.e ahi que· sea una relacidn personal la que se establece en

tre arrendador T arrendatario. Lo que viene a librar nueva-

~.ente el centrate lle trabaje d.e 'ªta relacidn personal, es -

1a erganisaci.Sn corporativa, en la que la f'cl'!lla prodom1ria.nte 

de contratacidn -.s el arre~amiente de obra: el artesano Pl'Sii. 

duce para entregar despúés el prcducto al cliente. No obstan 

te, el· arrendamiento de servicios como relación personal, -

subsisticS en la El.ad Media entre maestres, ccimpafleros 1 ---

(4) 
Floris Ma.rgadant Guillermo.- 11El Derecho Privado Romano" Pag. U8. 
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vas 7 de índole totalmente diversa; las· fábricas y la pre-·

duccidn industrial. 

Todos estos !en6menos, as! como la e1'ervesce,n 

cia. social existente, tu.eran consecuencias de la Revolución-

· Industrial, la cual arrastró en pos de ella al murño entero

demoliendo el orden social existente, aniquilando los siste

mas de vid.a medieval y sentando detinitiw.mente las bases.de 

un orden social nuevo en el cual empieza a gestarse la Legi.a 

·1acidn Del ~rabajo, al impulso de las· reivirñicacicnes obre

ras y al calor de las nuevas doetrinaS económicas .,. sociales. 

l!'sta nueva étapa. halló un apoyo precioso en -

el núcleo de pe~adores económicos partidiarios del desarro

lle 1.ibre de las tuerzas productivas. Eri realidad las pos1-- • 

cienes ideológicas y las teorías sustentadas por esos hombres 

estudiosos !u.ctren a la pestre el. fundamento sobre el ·cual se 

afirm6 la idiosincrasia de la· era liberalista, protectora -

del asalariado. Entre los representantes intelectuales más -

~lustres de esas teorías, e:rpositor~s y defensores en Ingla

terra fueron Adam Smitb y David. R1caro.o. 

Según la doctrina sostenida por Adam Smi th,-
( 5') en la produceic6n agrico:l:.a o imustrial seftala al trabaje 

como el substratum de los valores econ6micos, que es· a su -

vez la fuente márl:na. de riquezas de las naciones, llegando ·a 

1a conclusión de que el valor ~e una cosa consiste únicamen

te en el trabajo y esfuerzo que ha costado su fabr1cac16n, -

(;) 
Oide Charlea.- 11Prinoipes d'Eoonomie Politique11 Pag. 85 
(6) 
Oide Charlee.- Ob. Cit.- Pag. 91 
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.su unidad política y ~conómica, toma una' intervención direc

ta en la causa revolucionaria desde distintos puntos de vis

ta, ya sea intelectualmente representada por Marx y·Engels o 

viohntamente, revelandose a las represiones cruentas y san

guinarias ejercidas por la nobleza y burgesia existente. 

El primer me'fimienta obrero revotucionario de 

Inglaterra data del afto de 1827; poster1or.nente surge en ---
1 

183? el que fue designado con el nombre de Cartismot movi--· 
/ . : 

miento que reuni6 a las masas para la conquísta del poder, -

pero que desgraciadamente debido a la carencia de elementos

económicos y a la carencia de cohesi6n nacional el movimien

te fracasó estruendosamente hacia el afto de 1844. No fue si

no' hasta 1862 cuarrlo se celebró en Inglaterra el primer Con

trato Colectin de 1'rabajo con les trabajadores de la imus
tria de la lana, 

En Francia es importante seflalar el movimien

to obrero Francés durante el período comprendido entre los -

anos 1830 y 1839, período en el cual los choques surgidos en 
tre los propietarios de las fábricas y los obre~s se acen-

tuaron considerablementet al igual que las tentativas de in

surrección en las cuales participaron un gran número de miem 

bros del proletariado. Son de mencionarse en este período -

los grandes movimientos huelguísticos de Lyon de 1831 y de -

los trabajadores de la seda de 1834 • 

. Posteriormente vino la revolucidn de 1848 en

el que el proletaria.do logró un triunf• ayudado por los pe-

que~os burgueses, logra~o éstos dltimos que se instituyera

un ñgimen legal que denominaron .te "derecho de:l trabaje", -
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.su unidad política y f!COn6mica, toma una' intervención direc

ta en la causa revolucionaria desde distintos puntos de vis

ta, ya sea intelectualmente representada por Marx y 'Engels o 

violentamente, revelandose a las represiones cruentas y san

guinarias ejercidas por la nobleza y burgesia existente. 

EJ. primer marim1ento obrero revolucionario de 

Inglaterra data del afto de 182~; posterior.nen.t~ surge en ---
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183? el que fue designado con el nombre de Cartismo, .'movi---
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miento que reunió a ias masas para la conqursta del ·poder, -

pero que desgraciadamente debido a la carencia de elementos

económicos y a la careneia de cohes16n nacional el mov1mien

te fracasó estruendosamente hacia el afio de 184>+. !lo fue si

no' hasta 1862 cuando se celebro en Inglaterra el primer Con

trato C•leeti'ff de Trabajo con los trabajadores de la indus

tria de la lana, 

En Francia e1 importante se~lar el movimien

to obrero Francés durante el ·período eomprerñido entre los .. 

anos 1830 y 1839, período en el cual los· choques surgidos en 

tre los propietarios de las fábricas y los obreros se acén·

tuaron considerablemente, al igual que las tentativas de in

surrección en las cuales participaron un gran número de miem. 

broa del proletariado. Son de mencionarse en este período -

los grandes movimientos huelguísticos de Lyon de 1831 1 de -

los trabajadores de la seda de 18)lt. • 

. Posteriorment9" Vino la revolución de 1848 en

el que el proletariad• logró un triunfe ayudado por l•s pe-

q¡.·.eflos burgueses, logra~o éstos illtimos que se 1nst1twera

un r&gimen legal que denominaron. «e "derecho del. trabaje", -
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creandose· los Talleres Nacionales que tenían como objetivo -

ridiculizar las reivindicaciones obreras. De acuerdo con esa 

situaci6n Blanqui (7) logr6 convencer a ·los obreros del error 

en que· hab!an ·:t.ncurrido, logrando que S• sublenran en con .. -

tra del recién electo gobierno, lograndose que se disolvie-

ran 1 cerraran los Talleres Nacionales. 

Después de esos movimientos revolucionarios -

continuaron los obreros franceses teniendo algunos ·loc~s ·•

derrotas en sus conquistas obreras, pero ~s de grán importa.u 

cia sefialar uno de los triunfos mas.sonados en la lucha obra 

ra, que es el reconocimiento del Sindicato como representan

te del mayor iilterés profesional, que posteriormente estudia. 

remos con mas·amplitud. 

En Alemania la reTOluci'n industr1a1 recib16-

enorme impulso en la decada de 1830-1840; se levantd la in~

dustria moderna coadyuvando notablellle'nte- a ello la maquina -

de vapor. En éste per!odo se observa un const~t~ desarrolle 

de la técnica, que apoyada por la ciencia, inventos y descu

brimientos, llegó a alturas inigualables. El florecimiento ~ 

industrial y comerci&l impulsó la acumulacidn de capitales y 

Tino a crear una diferencia entre-·el proletariado y la bur-

guesía, tan tajante que romentd la agitaci6n y el. desconten

to de la clase desposeída. 

Fué asi' como nacieron los primeros movimien-

tos de agi tacitSn por parte de los obreros impulsados por la

i:r¡fiuencia que ya e,jerc!a sobre· el proletariado Carl Marx, -

(7) m.anqui.- Citado por Guillermo Oabanelle.s.- 11Deraoho Sindical y -
Corporativo" Pag. 33 
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. 
quién dirir;;:Ca su pensamiento desde las colúmnas d.e "La Gace• 

ta del Bh:!n". 

1$n 18lt8 aparece el "Kanities to Comunista" 1 -

ese mismo atto estalla en taarzo la revo1uoidn el Alemania; la 

situacidn ptSlitica se caracteriza por la ofensiva de la bur= 

guesía apoyada en el proletariado, contra la monarquia abso ... 

luta. 

Se seftal.a celll4t caracteristica de lste per!odo 

de lucha·• insurrecciones, la contusidn y mezcla de conspira 

dores proletarios 1' burgueses., 1 a eso se debía que se lucha 

ra por ¡¡tn .. chos que se· consideraban de m's ·ingente necesidad 

co~o eran el ·derec~ a la vi~, a la libertad de trabajo y a 

la independencia pd].itica. Los dias 13, 14, l' y 16 de marzo 

de ése afio de l8lt8 se registraron choques aun mas violentcs

entre los obreroa y destacamentos de fuerzas armadas; los -

burgueses ante el giro que tomaron los acontecimiantos se -

mantuvieron a1 margen eludiendo cualquier responsabilidad an 

ts el conntcto que se avecinaba• Es hasta entonc~s cuando se 

torna esa s1tua.c14n revolucionaria en sucesos violentos con

consecuencias 1nmed.1antas en la estructura de la sociedad 7-

el Estado. Este hecho tu.é repercusi6n el Alemania de la eai

da de Mettern1.ch en Austria; En efecto, el 18 de marzo esta

lló la revuelta 1 el 19 siguiente aun se combatía entre el -

ejercito 7 el pueblo, pero =:l tin, al medio dia de ese 19 de 

marzo el ejercito emprendid la retirada. 

Veua que la reTI"lucicS'n al.emana de 1848 sefia .. 

la el principio de una nueva 'poca aunque no establee~ entre 
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la so~iedad antigua y la nueva una división tan tajante como 

la que marcan otros paises; la burguesía y el proletariado -

se encontraban desorganizados polit~camente; no existía en -
' . 

las clases proletarias definida la conciencia de clase y las 

ideas comunistas o socialistas no hab!an llegado aun al pro

letariado alemán·. De las conquistas logradas por la clase -

economicamente debil podemos setialar la reglamentación del -

trabajo paJ:'I. los menores y el descanso semanal, asi c·omo --· 

otros tr1unf'e>s de indole colectiva, has ta llegar a la Cons t1 

tucidn de Weimar de 1919. 

Los antecedentes mas prcx~mos de la Constitu

cid'n de WeimaJ" tueron ios descontentos en contra de la ~e-

rra; hac!a 191' se tundd la Liga. F.spartaco, que en unión del 

Partido Socialista intensif'icd la propaganda contra la gue--

rra. 
' Con vista a esas circunstancias el gobierno -

ae vió forzado a otcrgar·cancesiones para mitigar el descon

tento, levantando la prohi~icidn para formar asociaciones a

para coaligarse; en 1916 se elabor6 una ley del trabajo qu~

conten!a los principios basicos que posteriormente habrían -

de figurar en la Consti tucic!n de 1919. 

A esas concesiones se- sucedieron una serie de 

decretes a fines de 1917 y a principies de 1919, que.seftala

ban como jornada miútima la de ocho horas, ayuda a l~s desoca 

pados, reglamentación del trabajo en el campo y del contrato 

colectivo de trabajo-, decretes que encerraron los principies 

contenidos en la Oonstituci6n de Weimar promulgada el 11 de

agosto de 1919, en lo relativo a la legislacidn del tr~bajo. 
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2.- CONTRUO DE TRABAJO EN MEXICO. LA CONSTITUCION DE 1917 

En ~xico la legislacid'n del trabajo nace con 

la Constitucidn Pdlitica promulgada el 7 de tebrere de 1917, 

ya que tal como expone el maestro Alberto Trueba Urbina (8), 

a partir da ~sta tanto los campesinos como los trabajadores-

1n1ciaron sus demandas sociales para mejorar sus condiciones 

laborales 1 economicas, persiguiendo las mismas finalidades

reivindicatorias, pul.a tanto unos, los campesinos, como los

trabajadores, integran la clase obrera y su lucha debe ser -

conjunta para lograr el total reparto de las tierras 'f la sa 

cializacidn de les bienes de la prcduccidn. 

·Ahora bi«fo, con anterioridad a la Cona ti tu--

ci6n de 1917 respecto a les antecedentes de las leyes del -

trabajo, se palpa una grán carencia de datos h1storicos, pe

re se seflalan como los mas remotos en el tiempo de les azte

cas, a los Matzehuales, que tenían el derecho de ofrecer sus 

servicios· en mercados, alquilandose a las ordenes de quienes 

los centrataban; los Mayeques, que se encontraban ligados a

una porcidn de terrenos que cultivaban, propied_ad de los ne

bles; 1 les Tlamanes o lla'!lados también Tamemes, que también 

prestaban sus servicios a quienes los contrataban pero unica 

mente se dedicaban a la carga 1 transporte que realizaban -~ 

por la falta de animales domesticos, respondiendo asi a una

necesidad social. Esta actividad a que se dedicaban los Tla .. 

manes hacía que fueran considerados c.omo una clase s.ocial di 

ferente a las demis clases e~istentes en esa.época. 

(8) 'l'uoba Urbina. Alberto.~ "Nuevo Derecho del Traba.jo" Pa.g. 467. 
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En la época de la Coloni~ el sistema 1mplan-

tado principalmente fué el de la encomienda, que result6 un

siste~a de explotación peor aun que la esclavitud y que tuvo 

vigencia todav:!a con mucha posterioridad a la implantacidn -

de "Las Leyes de Indias 11
• F.s tas leyes consagran una serie de 

disposiciones, que segifo reza el maestro Alfredo Sanchez Al-· 

varado, constituyen un autentico código laboral, toda vez -

que tutelan la libertad de trabajo y establecen una serie de 

derechos preferentes, como jornada, salario, trabajo para m.a 

nores, trabaje para la mujer soltera y casada, descanso sama. 

nal, asi como que regulan una gran diversidad de las activi

dades que se llevan a cabo, obligando también a dar un trato 

humano a los indigenas en la inteligencia de que en caso de

incumplimiento, esas "L.a:res de Indiu~' tenían sef'laladas una

serie de sanciones áe caracter pecuniario para el infractor. 

Oon la llegada de la etapa de M~xico Indepen

diente surge un movimiento antiesclavista, tendiente ante tQ. 

do a la prohibicidn de la servidumbre y explotación inhumana 

del indigena. Fué el cura de Dolores, Don Miguel Hidalgo y-· 

Costilla qui'n dá la pauta decretando con fecha 19 de octu-

bre de 1810 la abolición de la esclavitud, por medio del ban 

do expedido en la ciudad de Valladolid", que ordenaba en tor-

• ma terminante la inmediata libertad de esclavos o esclavas,

so pena dé sufrir la pena capital y confiscac16n de todos 

sus bienes a quien desobedeciera ese decreto. 

Siguiendo la directriz sefialada, cabe mencio

nar al Constituyente de 18'7, Don I~nacio Ramirez, como el -

introductor de la idea que dá nacimiento al Derecho del Tra-



bajo en México, con la intervención que tuvo el 7 de julio -

de 18,6, al estarse discutiendo el proyecto de constitución. 

No obstante la elocuencia y prec1si6n expues

ta por Don Ignacio Hamirez, no tué entendido y no fué po&i-

.. ble que en esa constitución de 185'7 incluyese en su articula · 

do disposiciones relativas al Derecho del Trabajo. 

Oon posterioridad a éste Cód
1
igo Consti tucio-

nal debe tenerse en cuenta como antecedent~ de imPQrtancia & 
1 

las leyes dictadas· en la época del emperador Maximiliano del 

lo. -de Noviembre de 186' "I que ~enominaron "Ley sobre traba

jadores" •. Esta ley establecía un gran ndmero de normas protm 

toras del obreX'O e incorporaba importantes innovaciones como 

lo era la obligacidn del patr6n de proporcionar Gasas a sus

trabajadores, asistencia médica y medidas de higiene, asi Cfl 

mo la obligatoriedad de construir y sostener escuelas. 

A su vez los C&digos Civiles de 1870 1 188~ -

ten!an reglamentada la presta.ci6n de servicios como "Contra· 

tos de Obras", deslindando su naturaleza juridica del contra 

to de arrendamiento, lo que refleja un nuevo avance en·esa -

materia. 

Pué basta el al1o de 1917 cuando se integr6 en 

forma expresa. dentro de nuestra Carta Magna la noma protec

tora del trabajador estatuyendo la libertad de trabajo con -

el consentimiento pleno resp~to de las condiciones contrata 

das, asi como las bases minimas para legislar en materia de

trabaje. 

lln efecto, despu~s de multiples debates quedó 
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aprobado el dictamen presentado el 23 de enero de 1917, por~ 

la 9omisión del Congreso Constituyente (9), sobre los art~c..u 

los ?c. y 1230. Constitucionales, que son precisamente las ~ 

disposiciones legislativas que después de varias centurias ~ 

logra conformar lo que a la postre daría lugar a la creaci6n 

de una rama autonoma del Derecho, cuya función sería precis& 

mente regular la creao16n T aplicación del céntrate de traba , 

jo con todas sus consecuencias. Con elle nace en el ano d~ -

1928 un proyecto de Código Federal de Ti:abajo elaborado per

la Secretaría de Gobernación que tuvo como antecedente un ra 

glamento para la Juz;.ta Federal de Concil~aci6n y Arbitraje • 

en el afto de i92?. 

No ru.S sino has ta el 18 de agosto de 1931 

cuando rué aprobada y promulgada la ttLey 1ederal del Trabajd' 

sienó.Ó Presidente de la Bepdblica el Ing. Pascual Ortis Ru-

bio; código que ha sido refol'1'llado en multiples ocasione• haJL 

ta llegar a la creacidn de una nueva. "Ley Fe<ieral del '.rraba

jo" con Tigenc1a a partir del lo. de maye de 1970. 

3.- CONCEPTO D~ COmü.TO DI TJU.B.A.TO. j 
,. 

El artículo 17 de la Ley Fedetl.l del Trabajo-

4e 1931 (lO), define al contrato individua1 de trabajo como: 

~ ••• aquel por virtud del cual una persona se obliga a pres~~ 

tar a ótra bajo su dirección 1 dependencia.un servicio pers~ 

nal mediante una retr1buc16n convenida ••• 11 Esta disposición.-' 

se contrae a regular preciS9.lllente una relación de trabajo, ~ 

{9) Trueba. Urbina. Alberto.- 11El A.rt!ou10·12311 Pae-. 35 
..(lo) Trueba U:rbin

1
a. Albertot Trueba Barrera Jorge.- "Ley Federal del '::' 

Traba.jo 193 .-- Pag. 20 . · 

" 



1 
¡ 
l 
l 
1 
¡ 

1 

1 

1 
¡ 

-17 -

la cua1 debe CO!JIP1'8nd.e!' un acuerdo de wlun.ta.d.u etr. •l -· 

que .,. a prestar el. se:n1c1o 7 w¡uel al que se le prestar(; .. 

'111 objeto, que Tiene a ser precisa.mente la presta.oidP. de u,u .. 

serv1eio, de la que se der1"ftl'4 un tercer elt'lllenta que ta la 

:retribucidn que ae configura en el sal.ario qu.e reoib1~ tl "t 

trabajador par el serrtc1o pl'P.stadoq A. su •ea •ste arttculo• 

sef'lala que el trabajo 11&ter1a del contrato deberá hacerse b& . 
jo la d:ireccidn '1 dependencia del patrda, cosa que con1i1t•

en la •ubord.inactdn del t.rabajaclor al 1obierno 1 con1e30 4tl 

patrdn. 

La Le7 l'ed.eral del Trabajo vigente (U) •n 1u 

artículo 20, !fegundo parn.to, nos dices " ... contrato tnd.S:ri• 

dual de trabajo, cualquiera que sea 1u tor11& o denominaoid'n, 

el aquel por virtud del cual una penona •• obl1ca a p:r11tar 

a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago dt • 

un salario.~." Come podr' verse en el texto d.el art::Coulo que 

acabamos de tranacrii:iir, contiene los mismo• 1l1mento1 Q.\11 • 

describimos aomeramente al estudiar la det1n1oi6n dada en 11 

Cddi11.1 de 1931, con excepcidn del elemento que denominamos • 

direcc~dn, subsistiendo unicamente la dependencia o 1ubcr41• 

nacidn respect.o del. patr6n, as1 como la voluntad 4t lOI con• 

tratantes, el objeto del contrato '1' la re!'lunerac16n a q.ue •• 

tiene derecho e1 trabajadcr por el senicio que pre1ta.. 

J.) .... Corponclonea. 

Desemel.Tiend.o cronologtcnent. 4•4e la épo-

{11).lh-Gea 1ll1. llboño; b:ooba .l!. Jorge.- •Jfuf!ft. Le7 F.ederal d.el Tr,! ~ 
bajt> Rei'o:rmada.- 1970, I'af!;.,. 27 
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ca antigua la !orma come han venido evolucionando las priq 

?'3.S asociaciones con caracteristicas concernientes a una r.e 

lación de trabajo, encontramos como el antecedente mas rem~ 

to, en el pueblo judio durante el reinado de Salomón, una -

especie de organismos corporativos. Igualmente nos habla de 

unas asociaciones y corporaciones de agricultores, banque·

ros y artesanos que se denominaban "Sreni". En Grecia se -

distingue una cierta libertad de asociación, principal.mente 
' ' 

entre navegantes, los que creaban Colegios y reglamentaban

su Vida interna sin contrariar las leyes del Estado. 

Es en los Colegios de artesanos de Bo~ don

de se pretende ver el principal antecedente de la· asociac:ldl 

proresional, aun cuando solo en apariencia, ya que en éstos 

colegios predominaba en mucho el caracter y espiritu reli-· 

gioso y mutualista sobre el interés profesional. 

Posteriormente ésta .roma de.:asociarse rué -

supérandose pocc a poco hasta llegar al nacimiento de las -

corporaciones, que aparecen, después del periodo de las inva. 

clones barbaras. Estas estuvieron forma.das originalmente sa: 
lo por patrones o maestros, pero con posterioridad se admi

tieron compafieros, oficiales y aun a~rendices. 

Las corporaciones nac~n :por la uni&n de hom

bres que practican un mismo oficio y cuya meta. .11as importan 
. . , . 

te es la de tener una. mejor defensa de sus intereses; esas-

formas de asociación tenían la faoul tad d.e regular su. vida

interna. y algunas de ellas la yosibilidad de administrar -

justicia llegando a tener una grán.importancia en diversos

pa!ses, a.1 grado de tener fuerte infiuencia en la vida pú--
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ca antigua. la forma como han venido evolueionandc las prim.e. 

ras. asociaciones con earacteristieas concernientes a una r~ 

lación de trabajo, encontramos como el antecedente naas rem~ 

to, en el pueblo judio durante el reinado de Salomón, una -

especie de organismos corporativos. Igualmente nos habla de 

unas asociaciones 7 corporaciones de agricultores, banque·

ros y artesanos que se denominaban "Sreni". En Grecia se -

distingue una cierta libertad de asociacicSn,, princi¡;>alinente 

entre navegantes, los que creaban Colegios 1 reglamentaban

su vida interna sin contrariar las leyes del Estado. 

Es en los Colegios de artesanos de Roma don

de s.e pretende ver el principal antecedente de la asoci!ic::ldi 

profesional, aun cuando solo en apariencia, ya que en ésto• 

colegios'predominaba en mucho el caracter y espiritu reli-

giosc y mutualista sobre el '.nterés profesional. 

Posteriormente ~sta forma de~asociarse fué -
supérandose poco a poco hasta llegar al nacimiento de las -

corporaciones, que aparecen después del per!od~ de las inv.a 

cienes barbaras. Estas estuvieron !·ormadas originalmente sa • 

lo por patrones o maestros, pero con postérioridad se admi

tieron eompafieros, oficiales y aun aprendices. 

Las corporaciones nacén por la uni&n de hom

bres que practican un mismo oficio y cuya meta mas importan 

te es la de tener una mejor defensa de sus intereses; esas

formas de asociaci&n tenían la. facultad d.e regular su. vida

interna y algunas de ellas la posibilidad de administrar -

justicia llebando a tener una grán.importanoia en diversos

paises, al grado de tener fuerte influencia en la vida pú--
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blica •. 

. La corporacicSn en defensa de sus intereses•-

tend!a a p~teger el mercado en contra de los extraftos e im 

ped!a el ·trabajo a quienes no formaban parte de ella lo -·-
. ' 

cual· le dá un cara.oter evidentemente patronal, que hace pal 

· pable la diferencia. e:x:is tente con los sindica tos de trabaja. 

dores, pués mientras 'stos actuan como-elemento en la lucha 

de clase, las corporaciones establecen $1 m¡nopolio
1
en la -

produccidn T evitan la lucha en la misma cláse. 
1 1 

La 4poca de mayor impórtancia de las corpor.a. 

· ciones fu4 en los siglos X'/' y XVI, pero a partir de entoncES 

decayeron hasta su total desaparicidn, que en los diversos

paises se f'u' s~cedien4o al presentarse las primeras imiu~

ti'ias •. Asi en Inglaterra se declaran abOlidas en el ai'lo de-

1,a.7 por orden del Parlamento; en Francia mediante el Edic• 

to de Anne RÓbert !urgot dictado en el mes de febrero de --

1776 se decreta la desaparicidn de las corporaciones; en -

Prusia al igual que en ~lémania se suprimieron las corpora

ciones por orden imperial, desde_ 18lf.;' 7 1860 respectiTamen-

te. 

In la ciudad de Md:dco el régimen corpora ti• 

vo tuvo un grán auge con anterioridad a la época de la Col.o. 

nia, ya que los productoras ne se remitían a satisfacer el

mercado local, sino además los lugares circunveoinoa y algu 

na:s veces_ en lugares mas dista~tes. Esta organización corpg, 

rativa tiende a desaparecer hacia 1810 al lograrse la lnde• 

pendencia de México. 
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B) .- Gremios. 
t 

Estas asociaciones nacen a fines de la F.dad

Media ta'!'Ilbiifo en defensa de los intereses comunes de los -~ 

agremiados, tienen funciones de policia, reglarnentan el --

aprendizaje y a virtud del reconocimiento por el Estado de

su personalidad juridioa, llegan a influir en la vida públ.1 

oa y adquieren previlegios reales. 

Los gremios se encontraban perfectamente de

limi t~dos, sin que una persona pudiera pertenecer a dos o -

mas,. ni desempefiar trabajos que correspondieran a oficio -

distinto al. suyo, ni tener mas de un taller, ni ofrecerse a . 

continuar el trabajo que otro hubiera comenzado. 

Hacia el siglo X.VIII hab!a mas de 200 gremics 

seftalandos& entre otros por orden de aparicidn a le~ grenios 

de Sederos (151+2), Bordadores (1546), Maestros de escuela -

(¡548), Zapateros (1560) etc., considerados como los mas 

tuertes.,. 

El ndmero de talleres se regulaba segÚn las

necesidades de ia1ciudad, lo que se alcanzaba mediante un -

triple procedimientos por una part~, restringiendo la entra 
~ 

da al gremio, lo que trajo consigo que 1os oficios se fue--
~ 

ran poco a poco haciendt> hereditarios¡ por otra parte e:x:i·-

giendo un largo aprendizaje y practica como compai'!.ero y, :f1 

nalmente ~ometiendo a los aspirantes a maestros a un severo 

examen, que consistía, a mas de otras pruebas, en exigirles 

la creación de una ·obra maestra. 

Los compai'!.eros trabajaban a jornal • por u?l.1 

dad de obra, con la obligación 9-t proporcionar un producto-
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de buena calidad. Es en éste capitulo de la reglamentación· 

donde ha que'rido encuadrarse el Derecho del Trabajo, recor

dando, entre otras disp.osiciones, 1as relatiTas al sala.rio·· 

m~ni~o y la prohioicidn de trabajar los dias festivos, san

cionando en caso de incumplimiento. 

En laa ciudades europeas tienden a desa-pa:re-. 

cer al mismo tiempo que las corporaciones, ya sea mediante-. 

decretos u orden imperial, ya qu~ la fuerza que tenían ha-

cía patente el peligro para los gob:l.ernos que finsl.mente l.Q. 

graron supr1uirlos. 

En 'M&xico, al igual que 1as corporaciones, -

tuvieron eficacia en tiempo de la Co1oüa e infiUJeron en -.,, 

tor:ma determinante e~ la mayoria de 1os actos de gobierno,

reglamcntando los diferentes oficios a los que se dedicaban 

la multiplicidad <le gremios. Estas organizaciones tuvieron

una vida en la ciudad de México 4e dosciento2 afies aproxima. 

damente, hasta que se f'ueron supri~iendo •l mis~o tiempo -

que las corporaciones, dando cabida a nuevas asociaciones • 

de caracter mas formal, en las que predomincS ante todo un -

sentimiento de lucha de clase. No obstante que los Grem1os

f'ueron suprimidos por las Cortes de Ca.diz desde el afto de -

1813, en México subs~stieron durante mucho tiempo despu~s,

desapareciendo de hecho hasta la promul.gaeidn del decreto -
~. 

de 2' de junio de 18,6.(12) 

;.- ASOOIACIOI PBOP'ESIONAL. 

De acuerdo con los antecedentes histdricos -

(12) ca.r::.-era. Sta.mpa.- 11 Los Gremios Me:x:ioanoa en el Siglo XVIll" Pag. 
128. ' 
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que ~emos relatado, nos hemos percatado de que la forma co

mo se han venido desenvolviendo las asociaciones de trabája 

dores ha sido a~ua y azarosa. 

En efecto, habiéndose extinguido las asocia

ciones ecrporatiYas, fueron créandose diversas asociaciones, 

algunas de ellas actuando clandestina.mente, lo· que desde -

luego representaba un peligro para los gobiernos que deten

taban el poder, ya que esas agrupaciones se ~ncontraban en

franca pugna con los abusos que'bab!a haéia la clase traba

jadora. 

El nacimiento de estas asociaciones tiene ca 

mo acto p~ecedente el acueÍdo de voluntad';;\ara la defensa 

de los intereses comunes de los asociados que se·encuentra

conceptuado como coalicidn, por lo que el repudio o acepta

ci6n por parte d&.1 gobierno de las asociaciones profesiona

les lleva impl1c1 ta la sue.rte de las coaliciones de trabaja 

dores. 

!n esas circunstancias, el gobierno francés

viendo la grán amenaza de esas agrupaciones de trabajadores 

dicta la ley de Yyes le Chapelier del 14 de junio de 1971 -

que prohibe toda asociacidn o coalición bajo el pretexto de 
, ' 

defensa de los intereses comunes. No obstante elle el empu· 

je de las mismas hace que se le reconozca cierta validez. -

presionado el gobierno por el descontento de la clase traba 

jadora. Por.tal motivo, siendo presidente.Luis Buonaparte -

suprime con techa 27 de noViembre de 1849 la libertad de -

coalición, restableciendo la vigencia del Código Penal, el

cual aplicaba penas aun por la simple tentativa de agrupar-
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se. Posteriomente se die~ el decreto del 27 cte. marzo ele--
. \ 

1872 que p~hibe·tel'\111nantemente la asociacion profesional.. 

No es sin• hasta el 21 de marso de. 188lt. cua.n 

do en Francia se reconoée el derecho a coaligarse 7 a tor-

mar asociaciones protes1onales. 

lln Alemania la inriuencia de la reglamenta-

cióu de la Le7 Chapelier ese puso en vigor 11ediante los da-

cretos de lBlt-0 de la Contederacid'n Alemana 7 ele 18'+-S' 1 ia;a. 
de la Cont'ecleracidn de Prusia. Batos decretos fueron ratiti 

cados por las leyes del 21 de ma;yo de 1860 y 2it- de junte d.• 

1867. De cualquier manera e~ adelanto al mOTimient.o obrero

era demasiado intenso 7 se formaban asociaciones de trabaj& 

dores de mucha importancia, llegando a·la creaci.Sn del pa:r-. . 
tido ~brero Social Democrata h~aia 1869 que tuvo una g~n -

trascendencia pero que constituía una grán nenaza., motiYO· 

por'el cual con techa 21 de ~ctubre ele 18?8, Biama.rck dict4 

la Ley Antisocial1ata en la que prohib14 las coalicione1, -

aseciaciones • sindicatos. 

Es hasta e1 aflo de 1916 cuando se suprime la 

prohibición puesta en vigor por Bismarck 7 se declara la la 

gal14ad. de las cealicion•s 1 asociaciones profesionales 1 • 

que sirve cemo antecedente de grán importancia para ser re

gla'!l!entadas en la Constitucidn Alemana de Weimar de 191~. 

En M.fxico encontramos como antec~ente el d.a 

reche de asociación como garantía indiv1.dual al ser aproba-

do el art!culo 9u. de la Constitucdn Pólitica de 18'1· 

PosteriCJrmente tenemos la Ley de Agust!n M1.

llán del 6 de octubre de 191~, en la cual se reconoce. a. ia- t 
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asociacidn protesional como arma de lucha de los trabajado! 

rest reoonociendosele personalidad jurid1ca y registro ante 

las Juntas de Ad~inistración Civil, racultandosele además -

para fijar las condiciones de trabajo, 

Sin embargo, la reglamentaci4n mas amplia de 

la asooiaci&n profesional se debi6 a las leyes de trabajo -

promulgadas por el Gobernador de Yucatán, General Salvador

Al varado, el 14 de mayo de 191' y el 11 de diciembre de ese 

mismo ano. Los prop&sitos del General Alva:rado fueron los -

de establecer privilegios para las asociaciones profesionn

leS t facultandolas para celebrar contratos. colectivos de -

trabajo. 

Es asi como llegamos a la Constitución P&li

tica de 1917 en la que, en su fracción XVI se consagra como 

garantía social de los trabajadores el derecho para coali-· 

garse en defensa de sus intereses formando sindicatos, aso

ciaciones profesionales etc. El motivo primordial de regla• 

mentar ésta garantía social es el de alcanzar un equilibrio 

entre los factoras de la pro4ucci&n, capital 1 trabajo, 

6.- BL SI:NDICALIS!IJ BI MBXICO. 

A.) ... C•noepto. 

El artículo 3'6 de la Le7 Federal del f raba

j • (13) vigente, define ·ai Sindicato como= ~ ••• La. asocia~7-

ción de trabajadores o patrones constitu!da para el estudio 

mejoramiento y defens~ de sus respectivos ~ptereses ••• " 

(13) Trueba Urbina Alberto.- "Nueva Ley Federal del Trabajo Reforma,.. 
da" 1970.- Pag. 149· 



11'.éta def1fiiOi4n éncuadra precisamente el de
recho de asociaóidn protesioft&1 de trabaj~dores que se con

signa en la fracción XiTI del apartado A) del artículo 123 -

Constita~l@Hilt ~ua dóm6 derecho social tiene por objeto la 

cbar pdr el m@~i:ramientó df las condiciones econolllicas de -

los tra5i~Ad@P@8 y por la transformación del r~gimen cap1t& 

lista. Igualmente encuadra el derecho de les pátrones para

asociarse, pere el objeto de ésta unión es co~trario ai de

la asociación de los trabajadores, ya que es precisamente • 

la defensa de los derechos patrimoni,ales en perjuicio de la 

masa laberlnte, que constituye la clase economicalllente de-

bili 

B),& Antecedentes. 

Para poder conocer los antecedentes de la 

fll'ill jur1d1ca que estudia.m.os es necesario eslabonar los a.a 
tecédéntes de las asociaciones profesionales que hemos res~ 

mido con anté~iotidádt ta que la t!ndgncia de los trabajad.Q. · 

res a unificarse para ia creaci6n de esas asociaciones, es· 

una tendencia similar a la pretensidn de formar sindicatos. 

Entre ili primeras ttntativas dé qtte t~nemos conocimiento,

encoi\Ul'Ui lits del afio de 18:ai., tUAnd.o se pretemi6 formar 

los prilli.éi'os sindicatos que t\i8Mñ .denominad.os "!:rade UWlns" 

a loa Que r·'1ater1ormente s11Uié1"6h asociaciones de trabaja

dores que no llégtff~ a t~ftéi" ll~ H.H.cterist1cas del sind.i 

cato. No es sinó hástl. el 2, 4é &tzo de l68lf. cuardo en --

Francia se reconoce la lil!t\ad dé ~•nstituir sindicatos •• 

sin autorización del gobierno. 
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Reiterando lo manifestado en parrares ante-· 

riores, sefialamos el hecho de que en Alemania esa libertad

se reconoce formalmente hasta 1916 cuando se aprueba la ley 

que autoriza legalmente la creacidn de asociaciones profe-~ 

sionales o sindicatos. 

De la. misma manera expusimos en parrafos an

teriores el desarrollo y desenvol:vimiento que han tenido en 

Mdxico las asociaciones profesionales, que a la post1·e con

sideramos que son los antecedentes en la luchá obrera para-. ' 

la creacidn de los sindicatos. Es por ello que independien-

temente de las conquistas logradas para el.reconocimiento -

de la asoeiacidn profesional es necesario hacer hincapié en 

los logros obtenidos por la masa laborante para la constit.11. 

cidn de los sindicatos. 

Asi tenemos que dentro de las prerrogativas· 

concedidas por el Gobernador Provisional. de Veracrus, Gene

ral Agus Un MUlán en la Ley del 6 de octubre de 1915' para.

las asociaciones profesionales, se reglamentó la facultad -

de los sindicatos para formar federaciones y estableci&n un .. 

conjunto de sanciones para el patrón que se negara a tra.tar 

con un sindicato. 

Cabe hacer mencicSn de las primeras organiza .. 

ciones sindicales que desempp,ttaron una febril actividad re~ 

volucionaria e imprimieron tendencias de reiv1nd1caci6" so-

cial. en las leyes de sus respectivos estados, entre las que 

se encuentran; Li. Urp.ón Minera. Mexicana en los estados del-

norte, La Confederación del Traba.1e en Torreón, Coba., El -· ·i 

Gremio de Alijadores de Tampico, Tamps., La Confederacidn -
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de Sindicatos Obreros de la Bepdblica Mexicana y la Cámara.

de 'trabajo fundada en 1911 por el anarquista espaftol. Pedre= 

Junco. 

La fumacidn de la casa del Obrtiro Mundial -

rué un acontecimiento de verdadero ·relieve dentro. 4e la hia. 

toria de las luchas social's en ~ico, aparecienio en el -

afio de 1912. El propdsite de sus fundadores tu' crear un ór. 

sano orientador de las masas obreras que comenzaban a s1nd;1 

calizarse; el programa originario tué radicalmente sindica

lista y revolucionario 1 fomentaba en sucho la afirmación -

de la lucha de clases y la organizaci6n del proletariado en 

organ1a&c1ones sindicales. 
. . 

~ 11. 27 de nyo de- 1914 el gobierno Huertista, 

p~ violencia elausu:nS la Casa del Obrero Munllial,

prceesd a varios de sus lideres, con!iscd la 111prenta de -

donde salían los periddicos ob~er1stas 1 la casa hubo de -

quedar prescrita hasta el tiempo de la revoluei~n acaudilla 

da por Carranza.(14) 

La tendencia a siDlicalizarse empez6 propia

mente a partir de la Constituc16~ de 1917, al ampi.ro d~ la

gárantía constitucional reglamentada en la Constituc14n una 

Tez puesta en vigor. En efecto, la masa obrera emprend14 la 

tarea de llevar a la practica las conquistas logradas 7 ce.11 

sagradM en la Carta Magna; se hicieron varios intentos tra. 

tando de reunir en una sola Central a todos los trabajado-

!'es de _país, sin que se lograra, sin. embargo con un entu-.. -

siasmo sin precedente se reunieron en Saltillo los delega-

dos obreros enviados de todos los rumbos de la :¡: · ·,uca 7-

los representantes de caSi todas las agrupaciones que e:rls-
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tían en el país. El primere de mayo de 1918, fecha luctuosa 

de conmemoración de los crimenes de Cbicago y considerada • 

mundialmente como dia del Trabajo, se inauguró .el Congreso

Obre:re de cuyo seno surgió la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (C.R.O.M.); organizacidn que por mas de diez anos

iba a marcar el derrotero dél movimienté sindical en México. 
\ 

La Confederación Regional Obrer~ Mexicana se . \ 

constituyó de acuerdo eon la fracción XVI del ~t!cule 123, 
. l' ~: 

de nuestra Carta Magna, como organ1s"1o obrero o 1isociaci6n
\ 

profesional; su r4gimen interno se integró a travts de Se-· 
¡ 

cretar!as subordinadas a la Secretaría General, au~ridad -
1 

maxima de la asociación. 
.• 

' 
Durante los períodos presidenciales ¡¡de lo·s .. 

\., ; 
generales Alvaro Obregón y Plutarco E:lias Calles se'tlf11rma--

ron fondos pÚblicos de las cuotas de los afiliados que se -

aplicaban en todos los casos con largueza a subsidiar las -

actividades sindicales y políticas de los je~es cromistas.

Esto explica el extraordinario vigor y rapido crecimiento -

de la Confederación RE:lgional Obrera Mexicana, pués en 1918,· 

tenía 7,000 miembros y en 1927 aglutinaba ya la cantidad de 

2,250,000 miembros. (l') 

A partir de 1928 La C'on.federación Region·.ri. -

Obrera Mexicana ha ido decreciendo poco a ·poco en prestigio, 

importancia y contingente, de tal manera que en la 4poca a~ 

tual el númertt de sindicatos afiliados es muy exiguo y el -

(14) Ara.iza Luis.- "Historia del llovimiento Obrero Mexicano" 1964, 
Tomo IV, Pag, 9 

(15) Araiza Luis.- Ob. Cit. Tomo IV, Pa€. 17 



·de sus miembros puede estimara.e en un i3.6% de población -

sin~ióalizada, 121 federaciones y 111 sindicatos. 

En efecto, el afio de 1928 marca el principio 

del ocaso de la Confederacidn Regional. Obrera Mexicana. La

adminis tración del Licenciado Portes Gil retir6 todo auxi-

lio economico a ia agrupaci4n, a la par que se iniciaba lá

desbandada de muchos sindicatos y federaciones que hab!an -

perteneci~o a esa Central. lb. 23 de febrero de 1929 se reu• 

nieron diversos grupos· disidentes de la Confederacidn Regia. 

nal Obrera Mexicana., siendo el teatro Hidalgo el esce~rio

de su destrucción, cambiando la tisonom!a 1 métodos del mo

vimiento obrero; nueves lideres comenzaron a figurar en •l

campo de la lucha sindical; el hombre de las eternas gafas, 

Fidel Velazquez, Jeslls Yurén, Fernando Amilpa, "el Maestro" 

Don Vicente Lombardo Toledano, etc. La convenci6n acord.6 la 

·fllndac16n de una nueva centr&l obrera, La Federaci~n Sindi

cal de ~rabajadores del D. F.(C.T.M.) 

Al igual que la CBOM respecto del "Callismo" • 

la CTM se enccntr6 Vinculada y protegida por el. régimen del 

General Lazaro Cardenas, ya que por todos los medies el ge

bierno t'avorecicS a la grán central; otorgd donativos pecu-

n1ar1os, un sinndmero de garantias para. la actiTidad sindi

cal, emprendid asimismo una persecusi&n de los enemigos de

la CTM, etc. En ese clima favorable esa organizacidn sindi

cal había cobrado una fuerza extraordinaria; los sindicatos 

de Ferrocarriles 1 Petroleros eran adictos a la grán cen--

tral, la FederacicSn de.Sirxlicatos de Trabajadores al Serv1-
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cio del Estado pasó a engr~9ar sus filas, lo que robusteció 

enormemente a la Central. 

Al iniciar sus pasos en el sindica1ismó Mexi 

cano la CTM contaba con 200,000 miembros aproximadamente, -

pe~tenecientes a sindicatos afiliados; al terminar el sexe

nio Cardenista la poderosa central sumaba en sus filas mas

de 1,000,000 de trabajadores y actualmente aglutina el ----

1+4.3% de la sindicación total del pais ecn mas de 9' Federa 

cienes que aglutinan el 37.4% del total de. los sindicatos. 

0fic1alment$ la CTM adoptó come doctrinti la~ 

lucha de clases; el lema de la agrupaci&n ~Por una sociedad 

sin clases" refleja una clara innuencia de la tesis marxi.a. 

ta, pero la ideología que ha sustentado ha sido variable 1-

no siempre definida. 

Durante el decenio de 1940 a 1970 el movimien 

to obrero mexicano inicia una etapa de pronunciada decaden..

cia, muestra inequivoc& es la sorda lucha 1nteI1Jremial en-

tre todas las organizacj.ones sindicales del País, no e>bstan 

te que su programa ideológico y foI'llll. de reglamentar su vi· • 

da interna es afín y muchas veces idéntico. Actualmente és

tas luchas intergremiales son originadas principal:D.ente por 

el contubernio venal de los lideres sindicales con los reg! 

menes políticos existentes, los que han encontrado en las -

organizaciones de trabaj·adores un servil instrumento derna~ 

gico y una fuerza social cuantitativamente considerable pa

ra apoyar la ostentacidn facciosa del poder pÚbliooo 

La situación decadente del movimiento obrero 

empezó en 1940, techa en que se inició una fuerte corriente 

de divisionismo en el seno Ub la CTM y el.nacimiento de nu.a 
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vas centrales obreras formadas por los desertores. Un grupo 

de éstos creó en 1842 la Confederación de' Obreros y Campesi 

nos de México (O.O,C.M.), cuya declaraci6nde principios se 

inspiraba en la lucha de clases y tenía como propósito ---

crear una forma de organización social en la. que se garanti 

zaba a los trabajadores el disfrute' íntegro del producto de 

El afio de l<Jlt.? la CTM atrcntd Ána grav~ cri· 
I : 

sis. En las elecciones para Secretario Genera1 de la agrup& 

cidn contendieron los lideres Fernando Anl11pa y Luis Gomes

z.; con el apoyo de la inmensa mayoria fu4 electo. el prime• 

1:0 clt ellos. La derrota de Luis Gomes z., provocó la divi--

. sicSn 4t la CTM y un 11es despu's · secundado· por el sector fe

rrocarrilero emprerñ14 la formacidn de una nueva central; -

La Federación Unica de Trabajadores.(F.U.'.r.) La ideología '" 

de esa central no aparece bién definida y a los pocos meses 

de f'undada muchos sindicatos la habían abandonado y las da

mas O•ntraltl ·1ucbaron por exter~inarla. 

Posteriormente se tunda La Contederaci6n Re

volucionaria de Obreros y Campesinos (C.R.o.c.) ~cia 195'3, 

la que ha tenido un a\lge extraordinario, ya que aprovechan

do la divisi6n en las deJllJÍs centrales obreras ha logrado -

agrupar en su seno a un g~ porcentaje- de les trabajaderes 

sindicados en el país. 

A la techa el conglomerado de trabajadores -

mexicanos se encuentra casi en su totalidad af111ade a sus

respeeti vas asociaciones profesionales en la siguiente for

ma~ La CTM controla el lt.11.'.3% de la sin:J.icaciÓi\ total del 
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país, cµenta con 7, Federaciones afiliadas que representan

el 48.?% de las totales existentes 7 a éstas Federaciones -

están unidos S?~ de los l,841+ sindicatos existentes; la --

CROO representa el 30.5% de la sindicac14n total del país y 

cuenta ccn ... , Federaciones Y' 25'7 sindica tos; la CROM que r.a 

presenta ~1 13.6% de la poblacid'n sindicalizada, con 21 Fe

deraciones y l?l sindicatos, quedando •l ll.6% dividido en

tre la CGT y la CRT. 

Ahora bien, como en todos. los paises el movi 

miento obrero en México se ha visto condicionado por diver

sos elementos de la vida social; tendencias políticas, pre

sionas sociales• factores económicos y aún más, se ha visto 

reprimido por los propios líderes de las organizaciones sin 

dicales, factores éstos que se han conjugado para disminu!r 

la fuerza de la masa obrera organizada y para frustrar 1 

obstaculiza~ el cUlllplimiento de su finalidad. 

El objeto inicial e inmediato de los sindica 

tos era lograr una elevación en el nivel de vida de los --

obreros que ancestralmente vegetaban en la miseria, ·el me-

;lor sefluelo pa:ra conseguir la organización tué la esperanza 

de una vida mejor, de un trabaj~ bien remunerado que permi

tiese sufragar necesidades imperiosas pero siempre insatis

fechas como lo eran y aún siguen siéndole, la vivienda con

un mínimo de condiciones higiénicas, la comida parca pero -

suficiente, las modestas exigencias del hogar y la educa--

ción de los hijos, 

De cualquier manera el problema medular no .. 
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ha podido ser resuelto todav!a, e1 nivel de vida del trabaj& 

dor mexicano en el campo, en el taller,. en la fábrica, lo -· 

mismo en la agricultura que en la industria, sigue.siendo -· 

a\Úl bajísimo, salvo la exeepcidn de una minoría privilegiada 

. de obreros que pres tan sus servicios en grames empresas co

mo en la industria petrolera, la industria cinematográfica,~ 

en los Ferrocarriles Nacionales de México etc. El resto que

constituye desgraciadamente una abrumadora. mayoría continúa

vivienio en situacicSn demasiado precaria. 

Estos problemas tan com~lejos s&:l.o pueden te

ner una solución jus t.a 7 valedera mediante una planificación 

integral del esfuerzo colectivo encaminado a depurar los vi· 

cies y lacras siniicales que han capitalizado la tuerza de -

la masa trabajadora con finalidades distintas para las que -

han sido creadas las organizacione~ sindicales, así como co

laborar ampliamente para aca~ar con las desigualdades socia· 

les y económicas que origina el sis.tema capitalista mediante 

la opresión injusta de las clases débiles que representan -

una manifiesta inferioridad de cultura y de medios materia-

les de vida, para lograr una justicia social auténtica. 
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CAPITULO II 

LA CLAUSULA DE ADMISION 

,, 
l.- CONC'EPTO. ARTICULO 395 DE LA LEY FEDERAL DEL TBABAJO. 

XL Artículo 39' de ·1a Ley Federal del Trabajo 

vigente (1) expresamente estatuye: 11 ••• En el Contrato Colec-
1 

tivo podrá establecerse que el patrón adm1t~rá exclusivamen-
1 te como trabajadores a quienes sean ~iembros del Sindicato • 

contratante ••• " La disposición anterior se traduce en la --

práctica en la obligación del patrón de cubrir las plazas -

que existan en su empresa con miembros del Sirrlicato Titular 

7 ~dministrador del Contrato Colectivo de Trabajo, que norme 

las relaciones obrero patronales en la empresa de que se tra. 

te. Esta es desde luego una interpretación restrictiva de la 

disposición transcrita, que a la postre viene a ser precisa

mente la postura que han adoptado los sindicatos que deten-

tan la titularidad de un contra.to, aún cuando en el precepto 

antes anotado se deja al arbitrio y potestad de las partes -

el establ~cimiento dentro del clausulado ~el contrato colec

tivo 'sa obligación para el patrón. 

En erecto, si retrocedemos al estudio del --

Artículo 49 de la Ley Federal del Traba.jo de 1931, nos pode

mos percatar de que en dicha disposición no deja sujeta a la 

~otestad de las partes el incluir en ~1 ccntrato col~ctiTO • 

------
(1) Trueba Urbina. Albertof Trueba. Barrera Jorge.- 11ll'ueva. Ley Federal

dcl Trabajo Reformada" 1970.~ Pag. 161 

d ll;lUOTECA. CENTI#\L 
U N, A. M.. 



de trabajo ésa obligación para el patrón, ya que el conteni

do de ésa norma presupone como integrante de un contrato co

lectivo la obligación para las partes contratantes, lo que -

ha provocado que las organizaciones sindicales hayan adopta

do en la práctica la aplicación de la cláUfula de admisión,• 

no s&lo como exclusividad sindical, sino como un verdadero -

monopolio de trabajo, .al someter al patrón a emplear exclusi 

vamente a trabajadores pertenecient~s al Sindicato Titular -

del Contrato. 

Intentando una definición en que se precise -

el concepto de la cláusula sujeta a estudio, sin apartarnos

mucho de las disposiciones antes señaladas diríamos que: la

cláusula de admisión es aquella convenida por las partes en• 

un contrato Colectivo de trabajo a virtud de la cual el pa-

trón queda obligado a utilizar en forma exclusiva a los tra

bajadores miembros de la organización que administre el con

tra to colectivo de trabajo. 

2.- SU ALCANCE LEGAL EN DERECHO MEXICANO. 

!omando en consideración que ésa obligación -

entra a formar parte del clausulado del contrato que rige -

las relaciones obrero patronales en la empresa de que se tra 

te, en caso de.violarse a consecuencia·de la negativa por -

parte del patrón, dar!a lugar a un conflicto entre el capi-· 

tal y el trabajo no obstante que ésa obligación no es en si

misma una obligación de trabajo, sino un pacto en'.,,t•e sindica. 

to y patrón para la. selección de· personal, mot:h·o por el --

cual convienen analizar las circunstancias que deben ~oncu--
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rrir para restituír los derechos Violados y las consecuen-~

cias que resulten de un conflicto. 

Considerando que la situaeién que se presenta 

con la negativa patronal a la pl'l"t~nsión sindical afecta no

sdlc a los intereses del sindicatc.contratante, sino que adá 

más a los intereses del traba.jado'r rechazadoj deberá preoi--

sarse que ésa negativa daría nacimiento a acciones de tipo -

I colectivo, como de tipo individual. 
I 

L~s circunstancias que deben reunirse para --

dar nacimiento a la accién de tipo colectivo son por princi-

pio, que el sindicato actor detent.e la titularidad del con-

trato colectivo de trabajo, al mismo tiempo que su·adminis-

tra.ción, para poder en ejercicio de sus i'acul tades pactar ~

con el patrón la cl,usula que obligue a éste Último a admi-

tir en forma exclusiva miembros de ~sa organización sindical 

y por Último, que habiendo proporcionado para una o más pla

zas existentes en la empresa, un número igual de miembros pa. 

ra ocuparlas, el patrón se niegue a recibir los servicios de 

~sos trabajadores. Esa negativa tendría como c.onlilecuencia el 

exigir el oumplimientc del contra to J.ey t so pena de llevar a 

cabo un movimiento de huelga o exigirlo en la vía ordinaria. 

Ahora bien, es necesario hacer notar que ésa violación con-

tractua.l atafie directamente al sindicato CC?IO persona moral, 

mas no así el interés profesional de les miembÍ'Cs que sa en~ 

cuentran laborando al servicio de la empresa parte del con-

trato, que en Última instancia sen éstos la parte medular 

del sindicato y a la postre los perjudicado~. 
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Por otra parte esa negativa patronal dá lugar 

a un.con!licto de carácter individual por parte del trabaja

dor rechazado, el que podrá en ejercicio de la acción a que

se refiere la fracción XX del artículo 123 Constitucional, -

solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje correspon

diente, el cumplimiento de ésa cláusula o en su caso el pago 

de los danos y perjuicios que le cause el incumplimiento o -

negativa del patrón. 

3 •• AN'.rECFD'Ew.rES BISTORICOS. 

El principio histórico de ¡as cláusulas de e% 

clusi&n podemos localizarlo en el régimen corporativo, que • 

tend!a a asegurar una defensa del mercado de trabajo contra• 

los extranos y que tal como estudiamos, en esa forma. de aso

ciaciones solo a los maestros, previa autorización de la COJ: 

poración les estaba permitido abrir un taller. De este prin

cipio deben haber tomado las asóciaciones de compafteros la • 

idea de exclusión con objeto de utilizar en los talleres únJ. 

camente oficiales miembros de la asociación y aquel que no -. 

fuera miembro e ingresara al taller era molestado en su tra• 

bajo y maltratado por el resto de sus compafieros. 

Los primeros intentos ae aplicación de la -·· 

cláusula de exclusión desde el punte de vista de admisión de 

trabajadÓres, los encontramos en Inglaterra hacia 1741, sien 

do los Cordadores del Oeste que lograron conservar una espe

cie de corporación y exigieron de los maestros y contratis-

tas que no utilizaran trabajadores.libres y, en caso de ac--
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tuar en forma contraria, habían acordado aquellos llevar a -

cabo movimientos de huelga y boicot. 

Igualmente los sombrereros en ese mismó ano 

exigieron que solo fueran contratados miembros de una federa. 

ción nacional que constitU3'eron precisamente con ese objeto. 

Despues de varios anos el parlamento declaró ilegal la fede

ración que habían constitu!do esa agrupación de sombrereros-
"' y la clausuró. 

4.- SU APARICION EN DERECHO MEltIC.AlID. 

La cliusula de admisidn parece anterior a la 

Constitución de 191?. El maestro Mario de la Cueva (2) ---

tr~nscribe la información que le proporcionó el seftÓr José

Ort!z retrieioli, miembr~ distinguido de la ConfedPración ~ 

Regional Obrera Mexicana, en el sentido de que la primera. -

cláusula de admisión de que se· tiene noticia figuró en el -

contrato colectivo de trabajo que se firmó en 1916 con la -

Compan!a Mexicana de Luz y .Fuerza Motriz, s. A. 

Al promulgarse la Constitución de.1917, el -

movimiento a favor de las cláusulas de exclus16n se intens,1 

fioó en toda la República, f'un:iamentalmente en los estados

de Veracruz y Tamaulipas 1 1ogrando los tra.bajadores implan

tar en ;;'lll.titud de contratos la cláusula de admisión. 

El problema se agudizé en 1927, cuando el 18-

de Marzo de dicho afto los representantes obrero patronales

de la industria textil, firmaron la convención textil cuyo-

{ 2 ) De la cueva Mario.- 11Dereoho Merloano del Trabajo" Tomo II Pag. 
372 . 
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artículo 12 del Capítulo II que en seguida transcribiremos, .. 

contenía una cláusula de admisi&n moderada. El precepto de-

cía así: 11 
••• Todo trabajador que deseé 1ng"':"~sar a. una fábri

ca debe solicitarlo por sí o por medio del re;Tesentante del 

sindicato de la. misrna fábrica. Esta solicitud será resuelta

de común acuerdo entre el empresario o su delegado y el del.a 

gado del sindicato respectivo. Si el trabajador es admitido

provisionalmente, para ser reconocido como trabajador de --

planta, llenará los requisitos de examen médico y trabajo de 

ensayo por 30 aías a que se refieren los artículos siguien-

tes; y, además, después de este ensayo, presentará a la ad-

ministración ei comprobante de que se ha agrupado en el sin

dicato correspondiente, no pudJendo ser definitivamente adm,;i 

tido en el trabajo, aunque llene los dos primeros requisitos 

sino presenta este comprobante, para obtener el oual se con

ceder~n ocho d!as de plazo, contados desde aquel en que te.-r
minó satisfactoriamente los treinta días de trabajo de ensa

yo. Terminado este plazo de ocho días, si el trabajador no -

presentare el comprobante a que se hace mención quedará sepa 

rado de la negociación, sin responsabilidad alguna para la -

empresa ni dereohc de reclamación ulterior. Admitido el tra

bajador, después de llenados los requisitos anteriore~ si en 

! ·perjuicio del simicato de la fábrica, ,viola.se el contrato -

por el cual. presta. sus servicios dándose de baja en dicho -

sindica to, será esta agrupación 111. que ejerc:ltará per esta -

violacic:Sn del contrato, la acción que correspot-.da sin inter

vención ni responsabilidad por parte del empresario ••• " 
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No obstante que en el precepto anterior no se 

llevaba la cláusula de admisi&n a sus últimos extremos, ello 

dió margen a que todos los sindicatos mexicanos reclamaran -

1d4ntico trato. 

La cláusula sujeta a estudio aparece definiti 

vámente redactada en el proyecto de la Secretar!a de Indus-

tria de 1931 (3), en cuyo artículo 48 se prescribía: "•·.La-
i 

clrtusuia.i>et Virtud de la cual el patrón se /obligue-~ no ad-

mitir coma trabajadores sino a quienes este~ sindicalizados-

es lícita en los contratos colectivos de trabajo siempre que 

haya sido voluntariamente aceptada por las partes ••• 11 

Como puede notarse el texto del artículo cita 

do.no difiere del 49 de la Ley Federal del Trabajo de l93lt• 

sino en cuanto exigía que la creaei~n de la cláusula de adllli 

sión debía ser siempre voluntariamente aceptada pr..:- las par

tes• 

El. artículo 48 del proyecto de la Secretaría

de Ít.dustria de 1931 !u~ objetado arguyéndose que toda vez • 

que la cláusula de admisi&n debía de ser aceptada voluntari.a . 
mente de parte de los contratantes, excluía la posibilidad • 

de que los obreros la reclamaran por 1.a vía de huelga. De -

acueroó con el punt.o de vista expuesto por los trabajadores, 

el Congreso dé la Unión excluytf la parte final de dieho ar-

t!culo. 

La publicación de la Ley Federal del Trabajo

de 1931 constituyó un incentivo para los sindicatos obreros

que al obtener la declarao16n legal sobre la licitud de la-

cláusula de admisión reciamaron su inolusi~n en los contra.-

(3) Pl:'o¡eoto de la Seorataria de Industria.- 1931.- Pag. 8 
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tos colectivos. Has.ta antes de la p~mulgación de la ley so

lo hab!a pro~edido la cláusula por acuerdo~entre empresa y -
o 

sindicato, y esta situación no varió sino a partir del 9 de• 

junio de 193~, fecha en la que el General Abelardo L. Rodrí

guez. Presidente de la Repl.Íblica en esa época 7 designado &J:, 

bi tl'O en el confiicto suscita.do en la Co11paft!a Mexicana de .. 

Petróleo "El Aguila, s. A.", em~ti& laudo imponiendo sujetas 

a reglamentación las cláusulas de admisión ,. exclusión por -

separación. 

En las leyes laboralés de los es ta.dos no se -

conocieron las cláusulas de exclusión y s,olo encontramos un

princ~pio de ~a admisión en la ley del trabaje del Est~do de 

Hidalgo de 1928 (~), en cuyo artículo 88 se decía: " ••• Cuan

do detert1inado trabajador, obligado en contrato colectivo se 
(\ ,! , 

separe de su trabajo, los representantes del sindicato podra.n 

proponer substituta desde luego, de acuerdo con su reglamen• 

to interior y con el registro deúcolccaciones; debiendo el -

pa.\;r&n, dar preferencia en igualdad de circunstancias 21 si;¡¡ 

dicaliZado. • • n 

Repito, ne es sino has ta la publica.cic.fo de --

1931 de la Ley Federal del Trabajo cuando e-ntra a formar pa.,¡: 

te integrante de la misma el art!culó ~9 que seftala como 1!

ci ta la inclusión de la cláusula de admisión en los Centra-

tos Coleetivos de Trabajo. 

(4) Ley' del Trabajo defl Estado de Hidalgo.- 1928,- Pez. 12 
' ' 
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, •• DIVERSA REGLAMJ!fiTACION EN CONVENCIONES CONTRACTUALES DE 
:INDOLE COLECTIVA. 

Un analisis exhaustivo de los contratos cole.e. 

tivos de la industria nacional, requerir!a un estud~,o deta-

llado 1 pormenorizado, de grán interés, pero que no constit)l 

ye el objeto primordial de ést& trabajo, por lo que unicame.n 

te trataremos la cláusula de admisión en la forma como se ea 
cuentra reglamentada en loa principales contratos colectivos 

como 1o· son: el de la Com1s1dn Federal de Electricidad; el -

de Petroleas Mexicanos; el de la Industria Ferrocarr:l.lera y-
;~ 

otros que tienen grán reelevanéia dentro de la Industria Te~ . ~} 

til, 

a).- La Comisidn Federal de· Bl.ectricidad <;>, 
se encuentra. dividida en cuanto a su tuncionamienttl en una .. 

Oficina Central; Tres Brigadas de Construccidn y Montaje de· 

Obras Electricas, Diversas de Perforacidn y Exploración Geo.: 

lógica y Di visiones Hidrométricas ; y Diez Di visiones de Ope;.. 

ración en las que se genera, transmite ~ distribuye energ!a

electrica, establecidas a lo largo de todo el territorio na-

, oional.· Basta antes del lo. de agosto de 1962 existían doce

contratos colectivos de trabajo, de los cuales uno correspon 

d!a a Oficinas Ce~~rales, otro a las Brigadas de Construo-~~ 

ción y Montaje de Obras Electricas, de Perforacid'n y Explora. 

oidn Geológica y para las Divisiones Hidrométricas y el res

to, uno pan:\ cada Divisi&n. En la techa irldicada se logró ca 

lebrar Y' poner en vigor un contrato coleétivo único para to

das las Divisiones de Operaci6n, lo que constituyó sin duda• 

(5) Contrato Ooleotivo de Trabajo de la Comiai6n Federal de Eleotrio_! 
dad. 
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alguna, un enorme aqelanto, ya que Tino a unificar en cuanto 

a prestaciones de fondo todos los contratos que en algunos -

asepctos diferían, manteniendo,solamente diserepancia en lo

tocante a salarios y viáticos que logicamente tienen que va

riar en razón de la ZQna en que se presta el servicio. 

En la actualidad hay pues tres contratos co~

lectivos de trabajo vigentes en los distintos centros de opa 

ración de la Comisión Federal 4e' Electricidad, a saber= con

trato colectivo de trab.ajo para Oticinas Cen~rales; Contrato 

Colectivo de Trabajo para las Dirtsiones de Operaéión-,. un -

Contrato Colectivo de Trabajo para las Brigadas de Construc

ción y Montaje de Obras Eléctricas, de Perforación y Explora. 

ción GeológiC:a .. y para las DiVisiones Hidrom4't1cas. 

En cada una de estas reglamentaciones se en•• 

cuentra establecida la cláusula de admisión, encontrando en

el primero de estos contratos la cláusula Octava que dice& • 

tt., ,OBLIGACION DE OCUPAR PERSONAL SINDICALIZADO •• La Comi:..·-

sión se obliga a contratar exclusivamente los servicios de -

trabajadores pertenecientes al sindicato en todos los traba

jos que s~ requieran en Oficinas Centrales, con excepció~ de· 

los que necesite para puestos de confianza; 7 el sindicato -

se obliga a proporcionar todos los trabajadores necesarios -

pa~a llevar a cabo dichos trabajos ••• " 

De la misma manera encontramos en las cláusu

las u.ovena del Contra to Colectivo de Traba.jo para las DirtsiP 

nes de Operación 1 en la cliosula octava ~el Contrato Colee-

(6) Contrato Colectivo de Trabajo de Ferroo8X'l'iles Nacionales de M&
xioo. 



- ª"'- -
. . 

tivo para las Brigadas de ConatraceicSn 'T. Montaje de Obras El.e.Q. 

tricas, de Perforación y '.Explotacidn Geológica y para l.as Di.vi 

siones Hidrom,tricas, esa clausula que nos ocupa. 

Es necesario hacer notar el hecho de que en los 

contratos colectivos antes mencionados se encuentra pactada e.11 

tre empresa 1 sindica.to la forma de como se debe solicitar a -

los trabajadores para ocupar una vacante y de colllO se propor-

cionará el personal necesario para cubrir esa u otras vacantes 

asi como la facultad que tiene la empresa de contratar trabaj& 

dores al sindica.to cuando éste no haya proporcionado los neca-. . 

sarios en el tiempo que ae le concede. Esta terma de contratar 

de la empresa se encuentra co~icionada a que el ·trabajador SQ . . 
licite s~ ingreso al sindicato en un término tanab14n estableci 

do. As:( pués, del analiais de las clausu1as referidas J>Odemos

derivar dos importantes consecuenciast la primera de ellas se~ 

hace consistir en el. hecho de que en dichas contrataciones co

lectivas se encuentra ·~onsagrada la clausula de exclusividad .. 

sindical que condiciona al. trabajador a ser miembro del sind.1-
º cato como requisito para ser contratado en la e!llpresa; 1 la sa 

gunda que consiste en la obligación de que el trabajador ya e.a 

tando al servicio de la empresa se atilie al sindicato en un -

término perentorio, so pena de perder el empleo. 

b) .-· Bn el Contrato ColectiTo de trabajo celebra 

do entre los Ferrocarriles Nacionales de México 7 el SiDticato 

de Trabajadores Fer:rooarrl·leros de la liepdbliea _Mexicana, (6)-

(6) Contrato Colectivo de F_'errocarriles Nacionales de Mfxioo. 
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encontrarnos consagrada· la exclusividad sind.ical en la cláusula 

ll que estipulas "• •• La empr.1¡1sa no utilizará los servicios de· 

trabajadores que no sean propuestos por el sindicato" ••• , in

terpretada la cláusula a contrario sensu, resulta que la empra 

sa se encuentra obligada a utilizar en forma exclusiva los se.t 

vicios de trabajadores que el sindicato proponga. 

Por otra parte, en la cl~usula séptima se impo· 

ne como requisito de ingreso, pertenecer al sindicato o ser -

propuesto por éste. Esta regla solo tiene las siguientes excel2 

cioness 

·1).- C~ando el sindicato no pueda proporcionar

en el término de.quince d!~s el personal que le solicita la em 
presa, ésta queda en libertad para utilizar provisionalmente -

los trabajadores que necesite para cubrir el servicio tomándo_. 

les de preferencia de los miembros del sindicato. 

II) •• En los casos de tuerza·rnayor, la empresa

podrá utilizar provisionalmente los servicios de ).os trabajadg 

res que necesite con carácter de emergencia, prefiriendo a los 

miembros del sindica.to. 

Estas excepciones no quebrantan en lo absoluto~ 

la exclusividad que a través d& sus luchas ha ganado el sindi· 

cato, puesto que co~o puede verse las cQn~ra.taciones son de ca 

rácter provisional, para situaciones de emergencia., y solo ad

quirirán derechos aquello:¡¡ trabajadores que el s1r.d1ca.to pro-. .. 

ponga en forma de!initiva y a ~ste efecto se dispone en la --

cláusula décima, Fra.cc. III ".~.Los trabajadores que sean oc.u. 

pados en los casos a que se refieren los incisos I y II {ya -

transcr1 tos), se considerarán prestando un servicio de emergen 

cia, sin hacer ningunos derechos y serán substitu:!dos a medida 
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que el sindicato vaya proporcionand~ el.personal que deba cu-

brir sus puestos. En caso de que el sindicato dé su conformi-

dad para que continúen en servicio los trabajadores a que se -

refiere e~ inciso I, entonces dejanln su carácter de emergen-

·cia y empezarán a hacer derechosº en les términos del contrato,. 

a partir de la fecha en que se otorgue dicha conformida4. Para 

o los efectos consiguientes la empresa se obliga a informar al -
' 1 

s1.ndicato in111ediataniente y por la vía, más rtida en 
1
todos los-

casos en que' se empleé personal con carácter de emergencia ••• " 
' . 

Del estudio de éstas cláusulas saca~os en con-

c1us1&n las mismas consecuencias a que nos referi~os en el con 

t:-atc celebrado para la Comisi&n Federal de Electricidad, pero 
' ' 

en este celebrado por los ferrocarrileros encontramos un pro-

.b1eu. más agudo, que atafie a los trabajadores que son contni.ta. 

dos directamente por la empresa, ya Q.ue no solo tienen derecho 

a. mantener el trabajo, sino que para el caso de que sean acep

tados posteriormente por eb sindicato, esos trabajos efectua-· 

dos con carácter de emergencia no generan derecho de ninguna ... 

especia: 

e) •• Pasando al análisis del Coñtrato Colecti

vo de Trabajo celebrado entre Petroleas Mexicanos y el Sindica. 

to de Trabajadores Petroleros .de· la Replfblica Mexicana (7) en• 

contramos en la cláusula ~, la obligación de la empresa para -

cubrir las vacantes con miembros del sindica to, cliusula de la . . 

cual en su primer párrafo d;ice: " ••• E.n los casos de Ya.cantes -

definitivas o puestos de nueva creación definitivos, siempre -

(7} Contrato Ooleotivo de Trabajo de Petroleos Mexicanos. 
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que las vacantes no se deban a reajuste de personal, tratándo

se de trabajadores sindicalizadost·el patr&n se obliga. a cu--

brirlos, en los términos de éste contrato, con miembros del -

sindicato por conducto de las secciones, delegaciones o subde

legaciones ••• " EJ. párrafo siguiente habla de la fol'l!la de como

deberá solicitarse el personal al sindicato y como deberá pro

porcionarse por éste sefla.lándose a~em's la facultad del patrón 

para contratar directa.mente personal de emergenoja, mismo que

seril. substituido en el momento en que el sindicato ~ubra la -

plaza con uno de sus miembros; pero a diferencia de los contra. 

tos analizados en los incisos a y b, el presente Contrato Co~-
• o ' 

lectivo obliga al; sindicato a presentar en un término de 'l'S --

d!as el personal que deberá llenar la vacante ocupada provisi~ 

nalmente por los trabajadores ajenos al sindicato, esta'bqendo 

que en caso de no hacerlo en 'ªe término el trabajador con ca

rácter de provisional pasaril. a ser trabajador de planta. 

En las· cl!Íusulas 1f. bis y ' se sefttµ.an las bases 

sobre las que deberá normarse la forma de contratación en los-
, 1 

diferentes lugares de jurisdicción 9'lccional indetermi:nada y -. 

la rorma en que deb.erán cubrirse las vac~ntes en la emprésa:; -

en uno y en .otro caso se encuentra en forma expresa. y terminan 

te la obligación de ccupar esas vacantes con miembros del sin• 

dicato contratante. 

d).- De.la. Industria féxtil tenemos una gama -

muy amplia de convenciones contractuales, por lo que nos remi• 

tiremos al estudio de los contratos más importantes. 
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En el Contrato Colectivo de .Trabajo de la Imua. 
tria. Textil del llamo de Fibras Duras (8), la clllusula de a.dmi

si&n se encuentra consagrada en el art!culo 9o., en cuyo pri-

mer párrafo expresam~nte se estatuye: "••qPara cubrir los puea 

tos de nueva creación 7 las vacantes que ocurran, los represe.u 

tantes de las empresas o patrones de cada fábrica se obligan a 

utilizar única 7 exclusivamente en su servicio a miembros de-

los sindicatos partes en el contrato ••• " Este contrato que ana 

lizamos es de tal· manera terminante en cuanto a la exclusivt-

dad sindical, que no dá lugar a una cubertura en la ctal pueda 

apoyarse la empresa para ocupar otra clase .de trabajadores. ?Jo 

ObS tante e.llo t dicha Cl~USUla se sanciona COlllO válida por ei • 
articulo 39' de la 'ter Federal del 'rrabajo •. . 

El Contrato Colectivo de Trabajo de la. lndus---
.. , ., , 

tria Textil del Algoddn y sus Mixturas (9) seflal.a en el cap:!tJ¡ 

lo III, que ,es denominado DERECHO DE EMPLFD EXCLUSIVO DE LOS .. 

SINDICATOS, INGRESO Y REINGRESO DE TRABAJADORF.S, su facultad-

para utilizar únicamente miembros de su. sindicato en 1as pla-

zas que existan en las empresas de que se tn\te, as! en los -

a.rt!culos 9 y 10 dispone que: 11 ••• Artículo 9 ... Excepci<Sn hecha 

de las plazas que se mencionan en los artículos 3 y 6, las de

más que existan o puedan existir en las empresas que queden ... 

comprendidas en el artículo i; de i:fste. contrato, serán controla. 

das por los sindicatos contratantes ••• " 1 " ••• Artículo 10.• P& 

ra la ejecuci6n y desarrollo de los trabajos temporales o detj. 

(8) Contrato Colectivo de Trabajo Obligatorio de la Industria Textil del 
Ramo de Fibras Duras, 

(9) Contrato Colectivo de Trab~jo Obligatorio en la Industria Textil del 
Algod6n y sus Mixtura.a. 
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riitivos que correspondan a los puestos que quedan bajo el con

trol de les sindicatos de acuerdo con lo que establece éste --
·t-

contrato, las empresas no admitirán como trabajadores en las--

plazas vacantes que se Presenten y en los términos que fija el 

artículo sobre admisi6n, sino a quienes proporcione por medio

de su representación legal, el sindicato titular o administra

dor del contrato ••• " Estas cláusulas son menos termi~antes en

su contenido y al igual que las anteriores encuentran su apoyo 

en el artículo 39? de la tey Federal del Trabajo. 

Por dltimo remitiéridonos al.estudio·del contra 

to colectivo de trabajo en la Industria Textil del Ramo de Gé

neros de Punto (ll) y siguiendo la directriz de este trabajo,

me permito copiar el art:!culo 70. que textualmente dice: ••• "Ex 

capción hecha de las plazas que se méncionan en los artículos

'º· y 60., las demás que existan o puedan existir en las empr~ 

sas y que queden comprendidas en el artículo lo., de este con

tra to serán controladas por los sindica tos contratantes ••• " .Cg, 

mo se desprende de la lectura de este artículo 76. en el con-

trato que nos ocupa, se hace uso de la exclusividad sindical -

en forma análoga a las disposiciones anotadas en el Contrato -· 

Colectivo de Trabajo para la Industria Textil del Algodón, sin 

llegar a utilizar en fol'llla tan extremada o restrictiva esa ra
cul tad, ya que se encuentra condieionadá a otras disposiciones 

que norman la manera como deberá aplicarse. 

Ahora bien; analizando someramente la cláusula-

(10) Contrato Colectivo de Trabajo de la Induotria Textil del Ramo de 
Generos de Punto. 



de admisi&n vigente en las convenciones contractuales se llega 

a la conclus16n de que teórica y prácticamente la cl~usula de

admisi&n es aplicada de una manera sumamente restringida en -

perjuicio de los trabajadores, al grado de que a través de ésa 

cláusula se ha llegado a crear un 1110nopo11o de trabajo maneja

do por los dirigentes sindicales que mediante 1.lna conducta in

moral encuentran un fuerte apoyo para el legro de fines ajenos 

al sindicalismo, sometiendo.a la masa laborante J s1nd1c¡rse • 
.¡ : 

!l. esp1r1 tu primordial que mot:L'vó l.a creacidn-, : . 

de grupos y a la postre la constituc1.ón de la Asociacic.fo Prof.e 

sional ru4 el crear un m~1o de lucha contra el empresario,7 -

contra el estado, n~ solo para el logro de mejores condiciones 

de trabajo, sino para la transformación social, económica y P.Q. 

lítica de nuestra sociedad y del mundo, 1 en el caso concreto

las organizaciones sindicales al amparo de las cl~usulas de e.1. 

clusión en sus dos aspectos, de admisión 7 separación de traba. 

jadores, se han convertido en tuerzas de poder que hacen uso-

de un procedimiento de dictadura siniical /!Ue somete a los ... __ 

obreros a su arbitra.ria decisión, obligando al trabajador a M

sindicarse para mantenerlo sometido 1 utilizarlo como 111.:.tru·•

mento demagógico en forma 1hm~ral 7 gangsteri1 
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CAPITUID UI 

NATUBAt.l!:zA JUllIDICA DE LA CUUSTJLA DI ADMISIOI 

1.- Libe~tad.de Asociación. 

2.~ Lá Doéttina Extranjera. 
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l+.- Los Centres de Capacitación para el trabajo industrial 



CAPITULO III 

NA.TURALE'LA JUlUDICA DE LA CLAUSULA DE ADMISIOl'l. a 

1 .... LIBERTAD JlE ASOCIACION. 

Con anterioridad a la Constitucidn de 1917, -

que consagró el derecho de Asociación Profesional como der8'"' 

cho de clase, ya existían las organizaciones sindicales ere& 

das al amparo d~ las garantias indiVidualea contenidas en la 

constitucidn de 18,7, que garantizaban la libertad de reu--
ni&n y de asoc1aci6n en tél'lllinos mU1 generales pero que sir· 

vi~ron de base para la organizacidn y funcionamiento de las

agrupaciones obreras, aunque estuVieron sujetas a las dispo

siciones del Derecho Común. 
u 

La Constituci&n.de 1917 (1) a semejanza de la 

de 18;7 contiene en el.capítulo de las Garantias ItñiTidua·

les, en su artículo 9o., el derecho de asociacidn en Térmi-

nos muy amplios, como garantía fundamental d~ libertad inht• 

rente al hombre como componente de la sociedad. Dicho art!c~ 

lo constitucional dice textualmente: " ••• No se podrá coartar 

el derecho de asociarse o reunirse pacificamente con cua1--

quier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 4e la Be
p-db11ca podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos pcS1!

t1cos del país. Ninguna reunión arma.da tiene derecho a deli-

berar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser di-· 

suelta una asamblea o reuhi&n que tenga por objeto hacer una 

(1) Conatituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 1968.- • 
Pa.s, . 47 ... 
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petici6n o presentar una protesta por algÚn acto a una auto

ridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hic:ie

re uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla 

a. resolver en el •sentido que se desee ••• " 

Esta garant!a individual mencionada encuadra

dos especies de libertades: la de reunión y la de asociación 

por lo que habrá delimitar a ambas fijandose sus caracteris

ticas y sus diferencias. El maestro Don Ignacio Burgoa (2) -

nos dice que por derecho de asociación se enti~nde toda po-

tes tad que tienen los individuos de unirse para constituir -

una entidad o persona moral con sustantividad propia y dis-

tinta de lo~ asoc~antes y que tiende a la consecusión de de

terminados objetivos cuya realizaci&n es constante y perrna-

nente9 Asimismo nos define al derecho de reunión como el ac-
' 

to mediante el cual una. pluralidad de sujetos desde un punto 

de vista aritmetico se une a virtud de la realización de un

fin concreto 1 determinado, verificado el cual·deja de exis

tir, difiriendo en el hecho de que ésta ·in.tima es puramente

transitoria. o 

Ahora bién, a nosotros nos interesa tratar la 
~ 

garant!a que consagra éste artículo constitucional desde el-

punto de vista de la i1bertad de asociación, como garantía -

soéial apoyada por el artículo 123 constitucional fracción ~ 

XVI que reconoce el derecho de trabajadores y patrones pa:ra-

(2) Burgoa Ignacio.- "Le.e Ga:rantiaa Individuales".- 1972.- Pag •• 395, 



asociarse en defensa de sus respectivos intereses. Cuando éa 

te derecho es ejercitado por los trabajadores llega a crear

la asociación profesional, que es una de las principales ga-
,, 

rant!as sociales y se basa en el principio de que la unión -

hace la fuerza, y el fin primordial que se pretende alcanzar 

es el de logl'ár un equilibrio entre dos factores de la pro--

ducci&n:0 Capital y Trabajo. .., 
1 

Es necesario hacer notar que 11 ej~rcício de• 

ese derecho de los trabajadores no debo esta~ condicionado a 

ningún requisito cuya satisfacción quede al arbitrio o a or1 

terio de la autoridad, ya que de acuerdo con la exposición -
"' 

que hace el maestro Ignacio Burgoa (3), la exigencia de un.

pel"lliso o licencia para crear una asociación o efectuar una

reunión tendiente a la defensa de intereses comunes es noto

riamente conculcatoria del artículo 90. de la Constitución• 

Géneral de la Repiibliea, que s.ignifioa coartar el dereoho -

mencionado. Concll.1Y'endo el citado maestro, nos dice: " ••• Es, 

pués incontestable que desde el punto de vista constitucio-

nal y en atención a la esencia misma de los regímenes demo-

cráticos de derecho, la libertad de asociación'y.de reunión

jam~s debe estar supeditada al criterio de las autoridades -

para determinar si otorgan o no el pel"lliso o licencia corre4 

pon.diente ••• " 

Si nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo 

vigenta (4), nos percataremos que de acuerdo con el artículo 

(3) Bu.rgoa Ignaoio.- Ob. Cit. Pa¡r. 398 
(4) Trueba. Urbina Alberto.- 11Nueva L13y Federal del Traba.jo Reformada." 

Pag. 149 . 
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357 se seftala en foÍ'llla expresa el derecho de constituir sin

dicatos sin necesidad de autorizaci6n previa y a su vez el -

artículo 358 seftala también en forma terminante la libertad

de formar o no parte del sindicato. 

Esta libertad deberá analizarse desde los dos 

puntos de vista que abarca dicha disposici&n, ya que nos ha

bla de una libertad positiva y d~ una libertad negativa. En

etecto 1 el texto de dicho artículo dice: " ••• Art. 35'8. - A n.a 
die se puede obligar a formar parte de un sindica~o o a no -

formar parte de él ••• " Entendel'llOs por libertad positiva de -

asociaci6n profesional la facultad d& los .trabajadores para

ingresar a un aindicato; y por libertad negativa, la facul-

tad de no formar parte de él o de separarse de aquel a que -

se perteneciere. 

2 ... U DOCTRDA. llCTBAIVERA. 

9 • 

Pasando al éstudio de la cláusula de admisión 

en las diferentes legislaciones, a continuación expondremos

algunos datos relacionados al caso concreto. 

Asi tenemos la Ley Belga delº24 de mayo de 

1921 que estatuye que: " ••• será castigado con sanciones pena. 

les cualquiera.que malevolamente y con intenciones de atacar 

la iibertad de ~sociación, subordine la conclusión, la ejec~ 
o 

sión o la·cantinuación de un contrato de trabajo o de.servi

cio a la no afiliación de una o varias personas a une asoci& 

ción ••• " 

La Ley Austriaca de 1930 dispone por su parte 

que: 11 
••• son nulos lo:; convenios colectivos que estipulen di 

recta o indirectamente, que solo miembros de un determinadoM 
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sindicato o asociación, serán empleados.en un est.ablecimien-

to ••• u 

La Ley Belga defiende en forma term~nante la

libertad de no formar parte de"un sindicato teniendo una sa.n 

.oión penal en caso de contravenir dicha ley; Asimismo, la -

Ley Austriaca defiende dicha Posición sefialando la ilicitud

de \a c1áusula de admisión. Estos puntoa de vista no son ad-
" misibles en nuestro derecho, que declara la licitud del art.1 

' D 

culo 39' de la "Ley Federal del Trabajo, 1 que por ende, la -

inclusión de la cláusula de admisión en los contratos colee- º 

tivos de trabajo que ya hemos estudiado. 

La Doctrina Francesa es igualmente hostil a -

l~ cláusula que' estudiamos, ya que la libertad de trabajo -

proclamada por la ley de l88lf., estatuye la facultad del obra 

ro a permanecer extrafl.o a cualquier grupo corporativo o a sa 

lir del mis!llO a voluntad. Bn ~· Doctrina Espafl.ola, Alejandro 

Gallart Folch ( 5') se pronuncia también por la ilioi tud de la 
o 

cláusula y con él, Garcia Oviedo (6), quienes sostienen la -

libertad del obrero a tormar parte de un sindicato o a no iJl 

tegrarlo, perteneciendo ajeno a cualquier organización de -

esa índole. El mismo Gallart Folch al estudiar las convencig, 

nes colectivas declara que las cláusulas de admisión son il.! 

citas por considerarlas un ataque a la libertad sindical. 

En Alemania la Oonstitucidn de Weimar en su : 

artículo 1?9 sección 'ª· declara• " ••• La libertad de asocia-

(5) Alejandro Gallart Foloh.- Cit. Ma.:rio de la Cueva.- Tomo II Pa.g. 
382. 

(6) 9aroia Oviedo.- Cit. llario de la Cueva.- Tomo II, Pag. 382 
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ción para la defens~ y el progreso de las condiciones de tra 
u 

baj~ y de la vida economica, debe ser garantizada a cada uno 
" y para todas las profesiones, siendo contraria al derecho t~ 

da excepci~n y medida que tuviera por fin limitar o dificul

tar esa libertad ••• 11 

Esta misma cláusula de exclusividad sindical

es declarada il!cita por la Jurisprudencia Suiza desde 1949, 
' 

ya que en un principio se consideraba lícita, pero ese cri--
<I 

terio fué cambiado radicalmente toda vez que'el m~ximo trib~ 

nal sustent& la :tesis de que 11 
••• esa cláusula constituía sin 

duda alguna un atentado inadmisible a la ~ibertad de coali-

ci&n lla~ada negativa, es decir, al derecho de mantenerse al 

margen de una coalici&n sin sufrir perjuicios economicos --

apreciables ••• " Esta jurisprudencia f'ué confirmada por Wl fa. 

llo del 3 de julio de 1956 del propio Tribunal Federal que -
o 

declar& inadmisible la cláusula de exclusividad sindical. 

De lo anterior se desprende qu~ en la actuali 

dad la jurisprudencia y la Legislación Suiza se pronuncian -

por la ilicitud de la cliíusula sujeta a estudio, declarando-:. 

nulos todo convenio o acuerdo entre las partes en virtud de-
º 

los cuales los empleados o trabajadorés estén oblig~dos a --

afiliarse a una asociación contratante. 
o 

3 •• SU ~TICONSTITUCIONA.LIDJl) EN DERPmlO MEXICANO. 

Plantead.o ya el problema y expuesta aunque -

sea someramente la Doctrina extranjera, nos ocuparemos ahora 

" 



de estudiar la anticonstituc1oi'lal1dad de· la cláusula de admi 

si&n en el Derecho Mexicano, por conside.rarla atentatoria a

loe artículos lto., 'º·' 90., 280., y 1230. fracción· XVI de •· .. 
la Constituci&n General de la República Mexicana, por lo que 

') 

·contemplaremos por separa.do cada uno de los supuestos de vi.o. 

laei6n. º 

A).- La cláusula de admisi6n y el artículo 

l+o. Constitucional. 

La Constituci6n Pdl!tica de los Estados Uni--
. 'o 

dos Mexicanos (7) en su artículo lto., expresamente estatuyes 
o 

• ••• A.ninguna persona podrá impedirse que se

dedique a la prpfes16nt industria, comercio o trabajo que le 

aóomode, siendo 11.citos. El ejercicio de esa
0
11be:t".tad solo .. 

podrá vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ataquen

los derechos de tercero, o por resoluci6n gubernativa, dicta. 
o 

~ o g 

da en los terminos que marque· la Ley, cuando se o1'endan los-
o 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del produc-

to de su trabajo, sino por resolueidn judicial. 

La ley determinartC en cada estado cuales son

las profesiones que necesitan t!tulo para su ejercicio, las

condiciones que deban llenarse pa.ra obtene~lo y las autorid& 

des que han de expedirlo ••• " 

· Ya imicamos que por libertad negativa de as.o. 

ciación profesiona1 entendemos la facultad del trabajador de 
., 

permanecer ajeno a las asociaciones profesionales o de sepa-

rarse de éstas en el momento en ~l que lo desee~ Ahora bién, 

ésta cláusula de admisi6n es contraria al artículo lto. Cons

titucional, porque viola esa libertad negativa de asociaci6n 

(7) Constitución Pol!tiea~- Ob. cit.- Pag. 33 
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de los trabajadores, ya que mendiante ésta cláusula se obli

ga al. trabajador a, sindicarse, al.imponerse como condición -

necesaria para laborar en una empresa, pertenecer a un sindi 

cato o afiliarse a e"l en un término que var!a de acuerdo a -

las disposiciones contractuales que rijan en la empresa de -

que se trata. 

Esta condición necesaria en caso de contraria

se, haciendo el trabajador uso de la facultad que le concede 

la ley permaneciendo extraffo a cualquier organización sindi

cal trae como consecuencia que al trabajador libre se le im

pida de hecho dedicarse a la profesión, o -trabajo l:!c.1 tos -

que le acomoden con violación flagrante del artículo 4o. de

nuestra Carta Magna. Los protectores de ésta cláusula de ad

misión arguyen que constituye una derensa dada por el Estado 

a los grupos en su lucha contra los empresarios, sosteniendo 

que el patrdn p-refer.:Lría siempre en igualdad de circunstan-

cias al trabajador libre respecto del que no lÓ es, en ~ir-~ 

tud de que al primero si le podría manejar a discreción 1m.p.c. 

niendose el patrón en raz6n de su fuerza al ver al trabaja--· 

dor desamparado. 

Sostenemos en nuestro punto de vista que la • 

cláusula citada tiene una finalidad muy distinta para la que 

supuestamente se ha creado, ya que por una parte simplemente 

constituy~ un límite a ia libertad selectiva de personal por 

parte del empresario y por otra parte no e.s sino un medio pa. 
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ra mantener sometida a la clase laborante'para fines de muy. 

diversa índole. 

B) • .:',La Cláusula de Admisión y el artículo '°' 
Constitucional. 

Circunscribiéndome al tema que tratamos, me • 

permito a continuación transcribir la parte del artículo ~o. 
•" 

Constitucional (8), que se relaciona y que considero vulnera 

da. 

" ••• Jf.J. Estado no puede permitir que se lleve

ª efecto ningtln contrato, pacto o convenio que tenga por ob

jeto el menoscabo, la perdida o el irrevocable sacrificio de 

la libertad del h9mbre, ya sea por causa deo trabajo, de edu

cación, o de voto religioso ••• " 
o 

. ···~ '· El hombre sobrevive y progresa mediante su p:i;:g 

pio trabajo. Garantizar que pueda libremente su medio de su.a 

tento o la actividad que le acomode siendo lícitos y evitar

que sea, sa1vo por sentencia judicia1 privado del producto -

de su trabajo constituyen los propcSsitos fttndamentales del -

artículo lt.o. Consti tncional. Complementariamente, el artícu

lo 'º· establece una serie de prohibiciones a r:!n de evitar

que el hombre sea obligado a prestar determinado trabajo sin 

su consentimiento, o deje de percibir una justa compensación 
o 

por sus servicios, pierda la libertad, renuncie a ejercer r
una determinada profesión, indus~ria o comercio, o.se le pr1 

ve del pleno goce de sus derechos civiles o políticos, aún -

cuando J)ara todo se contará con la voluntad del interesado,-

(8) Constituoidn Pol!tica. Ob. oit.- Pag. 34 
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la que no surtir!a efecto alguno, debido a la protección ab

soluta que a esos derechos otorga la Ley Suprema. Este mismo 

artículo constitucional prohibe que celebre algún convenio -

que contenga menoscabo en las libertades de trabajo, de edu

cación o de creencias religiosas y a mayoría de razón, debe

rl. entender.;ie que cualquier disposición legal estará sujeta

ª esa ley Suprema; por ende, será justa y valedera en tanto

no se oponga al artículo 7o. ya citado. 
o 
En el caso concreto, la cláusula de admisión, 

contraría ese ordenamiento constitucional al otorgar facul--
º 

tad a empresas y sindicatos para establecer dentro de las --
o 

convenciones co.ntractuales la obligación para el trabajador-

de sindicalizarse aún en contra de su voluntad, lo cual vio

la la libertad de trabajo en perjuicio de los trabajadores • 

que desean perman~cer ajenos·& cualquier organización sindi

.cal y su situación devendría intolerable, pués se les coloca 

en la alternativa de ingresar a los sindicatos.o de no consA 

guir empleo en ninguna parte. 

De ésta manera, la cláusula de admisión al -· 

consentir que se convenga o se pacte entre empresa y sindica 

to esa obligación atentatoria a la libertad de los trabajad~ 

res, vulnera flagrantemente la garantía consagrada en el ar

tículo ?o. de la Constitución Política de la República Mexi-

cana.. 

C) •• La Cláusula de admisión y los artículos-

90. y 123 fracción XVI de la Constitución~(9) 

El a:rt!culo 9o. Constitucional expresamente • 

establece: 

(9) Constituoi6n Política. Ob oit.- Pag. 47 y 307 
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" ••• No se podrá r.)artar el .derecho de asocia~ 

se o reunirse paciticamente con cualquier objeto lícito; pa

ro solamente los ciudadanos de la República podl'!Ín h~cerlo • 

para tomar parte en los asuntos políticos del pa!s. Ninguna

feunión armada tiene derecho a deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podl'IÍ ser di·· 

suelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algún acto a una auto

ridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere 

uso de amenazas o violencias para intimidarla u obligarla a-

º resolver en el sentido que se desee ••• 11 

o 

La .Violación a la disposicid'n transcrita. ten.e. 

mo~ que estudiaría en relación·con el artículo 123 fracción

XVI de la propia Carta tundamental que consagra la libertad

de asociación profesional.. Al efécto dicha tracción estatu-

yei 

" ••• Tanto los o·oreros !lomo los empresarios -

tendrán derecho para coaligarse en defensa u~ qus respecti-· 

vos intereses, formando sindicato• asociac1..ones profesiona.-

les, etc ••• 11 

Al iniciar éste tercer capitulo estudiamos am 

pliamente la libertad de asociación que consagra el artículo 

9o. Constitucional, advirtiendo su estrecha relación con el-. . 
artículo 3'8 del Código Laboral que tiene enmarcadas en for-

ma clara y meridiana las libertades positiva y negativa de -

asociación profesiona1, con apoyo adeoms en lo dispuesto por 
@ 

la fracción XVI del artículo 123 Constitucional, Sostenemos-
" la anticonstitucionalidad de la cláusula de admisión al con-

siderarla nugatoria a la libertati. consagrada por las disposi 
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oiones constitucionaies transcritas, ya que a virtud de esa-
º 

clausula se obliga practicamente al trabajador a ingresar a-
º 

un sindicato so pena de no conseguir empleo en la empresa en 

la que tal cláusula se encuentre convenida con patente viola. 

ción a la libertad negativa de asociación profesional. 

No nos cansamos de repetir de acuerdo con la

argumentación qua antecede, que la cl~usula de admisión esta 

blecida en las convenciones contractuales al amparo dP- la fa 

cultad concedida por la Ley Federal del Trabajo en su art!c;u. 

lo 39,, es a nuestro entender violatoria de la libertad de -

los trabajadores de permanecer ajeno a las asociaciones pro

fesionales, ratificando nuestro punto de vista en el sentido 

de que su finalidad no es sino propugnar por una sindicación 

obligatoria, restringiendo la libertad de trabajo en perjui-

cio de la masa laborante. 

D).- La Cláusula de admisión y el artícu1o 28 

Constitucional. 

Raspetando la secuela de éste trabajo me per

mito a continuación transcribir la disposic16n a estudio en

las partes que a nosotros interesa. (10) 

" ••• Art. 28.- En los Estados Unidos Mexiéanos 

no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase ••• " 
11 
.. ºNo.constituyen monopolios las asociacio-

nes de trabajadores formadas para proteger su propios interA 

ses ••• " 

(lO) Conatituoi6n Polí;1ioa. Ob. Cit. Pag. 118 



La disposición constitucional que ahora estu

diamos establece en fot'llla expresa que las asociaciones de -

trabajadores unidas en defensa de sus intereses no constitu

yen monopolios. 

Para poder seflalar la contraposiaicSn de la -

cláusula de admisión respecto del citado art!culo.28 de la -

Cónstituoión, es necesario sena.lar la diferencia que existe-
º 

entre la acU!llulación de trabajadores como componentes de una 

asociación profesional y el acapal'allliento de las fuentes de

trabaj o que mantienen esas asociaciones profesionales. 

En efecto 1 la aeUl!lulación de trabajador,es co

mo miembros de una asociación no constituyen un acaparamien-
. o 

to de trabajadores de acuerdo con dicha nOl'!lla constitucional, 

ya que simplemente actuan en e~ercicio del derecho de asocia. 

ción que se encuentra consagrado como garantía individual y

que ya hemos estudiado con alllplitud.. 

0 Ahora bién, la cláusula de admisidn obliga a-

las empresas a ocupar en for.na exclusiva personal sindicali

zado, con lo que las fuentes de trabajo un1ca.mente admiten -

trabajadores que se encuentran agremiados, lo que crea un ~ 

nopolio de trabajo a favor de las asociaciones obreras. 

Este ~rgumento que ~emos expuesto tiene como

anteceden te 11 expuesto por la doctrina norteamericána en el 

principio sentado por las leyes Nacionales de Relaciones de

' Trabajo Tat-Bartley de 19~7 (11), que declara. ilegal la pra.c. 

(11) "La contz·oversia sabre la afiliaci6n sindical en Estados Unidos'' A.e_ 
vista Internacional del Trabajq.- Val. LVII, Num. 2, Febrero 1958. 
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~ica tendiente a establecer la cláusula de exclusividad sin

~ical, (Closed Shop), confiriendo el derecho de los obrero§-· 

t trabajar sin consideración alguna al hecho de pertenecer o 

~o a una organización sindical; con base en 4se punto de vi~ 
o 

ta, Arthur Erwin sostiene que la exigencia de afiliarse a --
º ('l 

una organización obrera restringe la plena libertad sindical, 
o 

entendida como facultad de optar· por una actitud alternati'i'S, 

ésto es• el derecho de afiliarse o no a una determinada aso• 

ciación profesional, concluyendo ese estudioso del derecho,-. 
que el sindicalismo obligatorio acrecenta el poder personal-

de los dirigentes sindicales en detrimento de los miembros -

de las organizaciones que se encuentran en una situación de

cautivos, quedando al arbitrio de las organizaciones aindie& 

les el ocupar las plazas o vacantes en las factorias y nego

ciaciones que constituyen la fuente de trabajo, la cual orea 

a todas luces un ~onopolio de trabajo. 

Es ta situación coloca al trabajador en la da 
yuntiva de ingresar a cualquier sindicato para poder ocupar

un puesto donde prestar sus servicio1, ya que en caso de pet 

manecer extraf1o a una organ1zaci6n sindical dificil!llente en

contraría cabida, puesto que las plazas que estuviesen vacan 

tes. tendrían que ser cubiertas por mieinbros de la. asociación 

profesional que aparezca como Titular de la contratación co

lectl:ya. ·Esto desde ·luego viola en forma patente la libertad 

de los trabajadores para conseguir trabajo a virtud del a.ca~ 

pa~~~ento de las asociaciones profesionales y consacuente-

ment.e~ ~ºdispuesto por el art!culo.28 de la Constitución. 
' .;. ., ~-
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lt-... LOS CEN'l'BOS DB CAPACITACION PARA. IL 'DABA.TO DDUSTB.l'.AI.. 

Una vez que hemos hecho el analisis doctrinal-
º , 

y estudiado la terma de aplicaci~n de la cliusula de admisidn, 

hemos concluido que la misma es contraria a.las libertades -

contenidas en las garantias constitucionales antes estudiadas, 

por lo que con vista a los inconvenientes que acarrea la apli. 

cacidn de la cl,usula de admisidn nos remitiremos a seftalar -
o o 

las medidas que consideramos mas adecuadas para llegar a la -

resolucidn del problema. 

Por lo que toca a los inconvenientes que aca-

rrea la aplicacidn de la cliíusula de admisidnt baremos una -

b~eve retlexidri sobre los Vicios de que .adolece, eni'ocandoios 

desde el punto de Vista de la inmoralidad y dehonestidad de .' 

1os l!deres sindicales que se han colocado como prototipos de 

la venalidad. 1 del gangsterismo y como auténticos enemigos de 

los trabajadores. 

Efectivamente, casi la generalidad de los l!-

deres sindicales valiendose de la representaci6n que ostentan 

emplean la cláusula como med10·0 instrumento que limita la f& 

cultad selectiva del personal por parte del empresario, asi -

ccmo medida de castigo para aquellas personas que de alguna -

manera o en algún tiempo han mostrado su inconformidad con -

los procedimientos empleados por los líderes impidiendoles in 

gresar al sindicato, violandoles as! su.libertad positiva de

afiliación o si bién, son admitido~ como miembros, nunca son

propuestos como candidatos susceptibles de ocupar una vacante 

o un puesto. de nueva creacic5n. 
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No solo se lesiona a los trabajadores, sino -

que a su vez los líderes sindicales a su arbitrio dán prefe

rencia a familiares o amigos, proponiendo en una vacante a -

personas ineptas y muchas veces carentes de práctica o cono

cimiento sobre el trabajo que deberán desarrollar, lo que -

acarrea a la e~presa una dilación y un retraso en su rit~o -

de trabajo, obstruyendo lo que debe ser su natural desarro-

llo. 

No quiero exte,nderme sobre.el particular, ya

que el t;ema <J.Ue se trata se sale del cuadro esqueroa);ico gen.a 

rr.l de estudio que nos sef'ialamos y porque.además no tiene na. 
da de posit1vo·acu.~ular acusaciones y sgftalar lacras, por lo 

que a continuacidn propondré las soluciones que considero -

pueden desterrar o desvanecer al menos esos inconvenientes. 

México, país en proceso de desarrollo confro.n 

. ta un grán problema que se hace consistir en la falta de ma

no de obra especializada en cuya solucidn ha intervenido de

manera predominante el gobierno federal ·a través del estable. 

cimiento de los centros de capacitaci6n para el trabajo in--· 

dustrial; a efecto de calificar obreros y prepararlos conve

nientemente para lograr el progreso que nuestro país exige -

en forma apremiante. 

La principal finalidad de los centros de cap~ 

citaci&n abarca fundamentalmente dos aspe~tos: üno educativo 

y otro eaonomico; los objetivos del primero son educar y de

sarrollar las aptitudes manuales y mentales del educando, P& 

ra que una vez adquirida la capacitación necesaria pueda au-
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mentar sus ingresos y con ello alevar su nivel 0de vida. Los

del segundo proporcionar a las empresas róano de obra califi

cada, con objeto de aumentar.la productividad, favoreciendo

el desarrollo industrial del pa!s. 

Es indudable que el pl~n de capacitación obra 

ro que se lleva en éstos centros oo.ntribuye a resolver el -

grave problema del empresario que tiene que for.nar sus pro--
1 • " . pios obreros contratando aprendices sin ningt.Jn conocimiento, 

• I : 
lo cual le acarrea ldgicamente un estancamiento en ~l desa--

. . , 
rrollo normal de la empresa, ya que un trabajador que esta. -

ensen&ndose no puede'tener el· mismo rendimiento que.un traba 

jador que se encuentra capacitado para el desempefto de sus -

labores. Esto demuestra en forma palpable la importancia que 

pueden tener esos establecimientos de capacitaci&n en la re

soluci&n del problema relativo a la forma d~ proporcionar 

trabajadores. 

En efecto, si como es lógico suponer un trab~ 

jador egresado de esos centros de capacitación es mas compe

tente que otro que no ha recibido la ensefl.anza adecuada, al

darse preferencia al primero de ellos, se daría una aplica-

ción practica a la pretens~ón de contribuir a la prosperidad 

y desarrollo de la industria nacional con favorables conse-

cuencias para la masa laborante, 7a que se aprovechar!a la ... 

mano de obra capacitada por los centros y de paso. los sindi

catos lograr!an lo que han venido persiguiendo durante va--

rios anos., o sea la supresidn del período de pruéba, para -

que el contrato de trabajo no pueda terminar sino por alguna 

.. 
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de las causas sefta.ladas por la Ley Federal de~ Trabajo. 

Ahora bién, sostenemos dentro de nuestro punto . . 
de vista que se aplique un sistema de preferencia para ocupar 

una vacante; .de manera que pr~sentandose ésta o un puesto de

nueva creaci6n, deberá lanzarse una convocatoria para que to

dos los trabajadores de la especialidad en que ocurra la va-

cante, puedan en igualdad de circunstancias presentarse a so

licitar la plaza, la que deberá otorgarse al mas apto, el que 

por su competencia deberá percibir un sa1a?'.10 ampliamente re

munerado por la empresa que reciba sus serVicios •. 

Es necesario hacer notar qua del analisis que

llevamos a cabo·de los principales contrat..os colectivos de la 

Industria Nacional, vimos que la principal barrera que encue.n 

tran loa trabajadores para conseguir ocupaci6n se localiza -

precisamente en la exigencia de que pertenezcan a la asocia-

ción profesional titular del contrato colectivo que norme las 

relaciones obrero patronales en la empresa de que se trate. -

Esta circunstancia ha hecho que los egresados de los centros

de capaci tacic:fn se encuentren en gnndes dificultades para -- • 

ocuparse, ya que chocan c~n las atribuciones que concede al -. . 
sindicato la cláusula de admisión, lo que hace necesario pen-

sar en la inclusión de un pacto dentro.de las convénciones -

contractuales que obligue a la aplicación de un sistema que • 

permita qué los trabajadores capacitados en los centros en·-

cuentren ocupación, restand.ole desde luego fuerza a la cláus~ 

la de admisión, ya que da lo contrario la labor del Es ta.do en 

éste terreno resultar!a infructuosa, tanto por el gasto que -
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·significa mantener los centros de capac1 tá.ci.Sn, como por el • 

desperdicio o abandono de la mano de obra calificada que' ---

ellos producen 
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CAPITULO IV 

LA CLAUSULA DE EICLUSION POR SEPARACION DE TBAB.AJADO~. 

l.- TERMINOLOGIA. 

En los capítulos precedentes hemos visto la -
1 f 

cláusula de exclusidn en uno de sus aspectos/ es decir en --

aquel que se refiere· a la facultad del sindicato para ocupar 

las vacantes o puestos de nueva creaci&n con trabajadores -

miembros de esa propia asociaci&n profesional. Asimismo hici 

mos un estudio d~ esa cláusula a partir de su. aparición has

ta ·la forma que actual.mente se encuentra reglamentada. 

Ahora bién, tornando en consideración que en .. 

el presente capítulo estudiaremos el otro aspecto de la cláu. 

sula de exclusión, considero conveniente que antes de conti

nuar adelante precisemos la terminología que deberemos de em 

plear, ya que existe cierta discrepancia en cuanto a la de~ 

minación 'ele la cláusula de exclusión en sus dos aspectos. 
Q • 

Tomando el criterio de muchos tratadistas en-

el sentido de que la finalidad. de la cláusula tiende a forta. 

,. lecér a las asociaciones profesionales, se ha dicho que su -

dltimo fin sirve a la consolidación de los sindicatos, por -

lo que se les ha llama.do asimismo cláusulas de consolidacidn 

sindical. 
\, 

Por otro lado hago notar que el maestro Kro--



- ¡t¡. -

tosch!n (1) no se inclina por ninguna denominación e espe-

cial para cada uno de sus aspectos, ya que simplemen e util.1 

za en forma·indistinta el término de Closed Shop. 

Por Último darnos cuenta de la denomi 
\ n 

que el maestro Mario de la Cueva (2) dá a las cláus 

estudio nos ocupa, llamando a la primera Cláu~ula de 

:¡ 

sión por admisión o de ingreso y ~ la segunda Cláus .a de ex. 

clusión por separación de trabajadores y no ob~tante que a -

ésta Última se le puede considerar denomi~da'eri fo 

dante, considero que los términos utilizados por el 

maestro mexicano son los mas apropiados pa~a datertni r loa

dos aspectos de·la cláusula de exclusión~ 

Ahora bién, hemos podido darnos cuent que a

través del desarrollo del presente trabajo se ha ve do uti-
º 

lizando la denominación que el maestro de la Cueva d a esas 

cláusulas, por lo que en el presente capítulo, conti uando -

con dicho patrón utilizaremos la denominación que ut liza el 

ya citado maestro Mario de la Cueva, oara el otro as ecto de 

la cláusula de exclusión, es decir, aquel que facult a los-. 

sindicatos a separar a algún trabajador cuando ha co etido -

alguna falta que tenga como consecuencia esa sanción o cuan-

40 ha renunciado a seguir siendo miembTo de la organ zación

a.indical a que pertenece, siendo precisamente la Clá su:ta Q~ 

E.xclusión"por Separación. 

2.- ANTECEDENTEI3 HISTORICOS. 

En el capítulo segun:io de nuestro tra ajo he-

(1) Krotosohín Ernesto.- Cit. Mario de la Cueva.- "Derecho lforloa.no 
del Tra.ba.jo11 Tomo II, Pa.g. 381 

(2) Dfl la Cueva. Mario.- Ob oit.- Tomo II1 Pa.g. 369 
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o 
mos hecho una sintes1s h1stor1ca de como se crearon las pri-

mer.as asociaciones profesionales mediante.el esfuerzo multi

ple y unanime de la masa laborante y a través de incontaJ>les 

luchas que han dejado un saldo sang~iento para aquellos tra-
º baja.dores que han ofrendado su vida en un ideal y que, a la-

º 
postre ha traido mul tiples ben~ficios al'.a.ctua1 conglomerado 

obrero. Asimismo hemos estudiado los antecedentes de las co~ 

ºº quistas logradas por esas asociaciones profesionales, cen---

trando ese estudio en las cláusUias de exclusión, las que -

también han sido estudiadas someramente en la forma en que -

aparecieron dentro de la historia. 

El; primer antecedente lo encontramos en las -

corporaciones y en las asociaciones ,¡le compa!'ieros, que como

anteriormente manifestamos, en éstas se despreciaba publica

mente a los trabajadores que no eran ~~embros de esas y que

ª la postre abandonaban los talleres donde laboraban al no -· 

soportar ya ei mal trato de que eran objeto 

Igualmente sel'lalamos que las cláusulas de ex

clusión de trabajadores parecen haberse aplicado por primera 
e 

vez en Inglaterra, pero se aplicaba un1camente en el aspecto 

que ahora estudiamos, lograndose la separación de los traba

jadores en él trabajo que desempeftaban y siendo cruelmente -

hUYpillados por sus propios compaf'leros. 
? 

Este aspecto de las cláusulas de e21clusi6n· ai:a 

rece en Méxicoohasta la publicacid'n de la Ley Federal del -

Trabajo de 1931 que en su art:!cul.o 236 integra esa tacultad

sindical, aun cuando parece ser que el sindicato Mexicano de 

Electricistas consignaba en su contrato colectivo de trabajo 
" 



-?6 -

de 1916 una disposicidn analoga a la cláusula de exclusión-

, l. o nada en la Ley de 1931 y mas tarde aparece una cláusul 

la semejante hacia 1926 en los contratos colectivos d~ la In 

dustria Textil. o 

En efecto, en el primer contrato-ley ce~ebra

do en la &ndustria Texfa1,º aparece en su artículo 12 del ca-

pítulo denominado "De la admisión de Trabajadores" la si----
o º 

guiente disposición que dice: "••• Admitido el trabajador --

des~ués de llenados los requisitos anteriores, si en perjui-
c o 

a,io dAl sindicato de la fabrica violase el contrato por el -
o 

cual presta sus servicios dandose de baja en dicho sindicato 
. o 

será ésta agruvación la que ejercitará poraésta violación -
º 
del contra.to,; la. acción que corresponda sinº intervención ni-

responsabilidad po:r parte del empresario ••• " 

El maestro Mario de la Cueva (3) nos relata -
Q 

que habiendose discutido ~ste parrara final se concluyd que

debería despedirse del trabajo al obrero que dimitiera de la 

asociación profesional uña. vez contratado, pero no obstante

haber llegado a ese acuerdo no fué sino hasta después de pr.o.': 
mulgada la Ley Federal del Trabajo de 1931 cuando se integra. 

o 

dentro de los contratos colectivos la cláusula de exclusión

º por separación de trabajadores. 

Cabe hacer notar que dentro de las objecione~ 

hechas al· proyecto del artículo que debería regular esa cláa 

sula de exclusión hubo la que decía que la cláusula de excl11 

sión era inutil si no se completaba o complernenta.ba con la -
o 

cláusula de exclusión por separación, ya que bastaba unica--

(3) De la cueva. Mario.- Ob. oit. Tomo II Pa.g. 372 
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f' 
mente que el trabajador se registrara en.el sindicato y dimi 

tiera después de haber sido aceptado por·la empresa. 

Esta objeción in:L'luyó grandemente en ~l animo 
() . 

de l~s legisladores, los que a la postre incluyeron dicha --• 
cláusula de exclusi6n en el artículo 236 de la

0
Ley Federal -

del Trabajo promulgada en 1931, eloque textualmente dice: --
11 
••• Los sindicatos d~ trabajadores tienen derecho ~a pedir y

obtener del patrón laoseparación del trabajo /~e sus ~lembros 
que renuncien o sean.despedidos del sindica"tP, cuando en el

contrato0respectivo exista la cláusula de exclusión, •• " 

Este mismo enunciado aparece en la Ley Fede-

ral del Trabajoovigente en el artículo 395 que en su parrafo 

segundo dice: " ••• Podrá'. también establecerse que el patrón -

se~arará del trabajo a los miembros que renuncien o sean ex

pulsados del sindicato contratante ••• " con lo que se configJ¡ 

ra ~sa facultad de les sindica:tos dentro del Código Laboral. 

A excepci6n de los ordenamientos legales men

cionados es dificil averiguar si antes de la promulgaci6n de 

la Ley Federal del Trabajo existen contratos colectivos de ~ 

trabajo que consagraran la clausula de exclusi6ncon sus ca-· 

ºracteristicas actuales pero es bién conocido que en el pro-

yec to de la ley que se formuló durante la. gestión del Lic. -

Emilio Portes Gil aparece ya un precepto 1~1galizandola., cuan 

do Por voluntad de
0 

las partes se incluyera en las contrata.·

ciones. Esta disposición desapareci6 en el proyecto que el -

mismo presidente envió al Congreso de la Unión, que~ando so-
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lamente el art!cu1o 186 relacionado con el trabajo f erroca--
o 

rrilero, donde como fuere se mantiene el·propés1to de legal1 

zar la exclusión. o 

En capitulas precedentes manifestamos que és-
o o 

tas clá11sulas fueron sujetas a reglamentación hacía el afio -

de 1934 durante el período pr~sidencial del Gral. Abelardo L, 

llodriguez, 
0
el que sef'lala la conveniencia de qµe los contra•

tos colectivos de trabajo consignen la cláus~a de c~ntrata- ~ 
ción estimandolos como aspectos de ún mismo ~ropósito. 

. f 

Concretamente, en.el laudo arbitral del 9 de

junio de 1934 con motivo de la huelga d; los sindicatos pe-

troleros del sur de Veracruz en contra de la Cia. Mexicana -

"El AguiÍa 11 ·s. A·. (4), se establece que cuando ,los trabajad.Q, 

res ·~enuncien o sean expulsados del seno del sindicato, éste 

tiene derecho a pedir su separacidn y que la empresa quedará 

obligada a despedirlos inmedia:t;amente y sin pago de indemni

zación alguna. Esta rediÍcoidn que aparece en el contrato co

lectivo de trabaj9 arbitrado .én el afio de 1934 por el presi

dente Rodriguez'' se repite casi sin modificac::l.&n en el ac1ual 

contrato de trab~jo de Petrolees Mexicanos. 

A partir de ~sa techa, en virtud de consagra.

cidn oficial la cláusula mencionada vi.ene incluyend.ose en la 

casi totalidad de los contratos colectivos de trabajo, con -

muy raras excepciones como es el caso de los camioneros 1 ·-
º 

tranviarios cuya aceptación e inclusidn en el contrato colee. 

o tivo de trabajo respectivo rué hasta el ano ºde 1945. 

(> 

(4) Pa.v6n Floras Mario.- "L~ Cláusula de Exolu.si6n11 Pag. 34. 

c 
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3,. SU ALCANCE LEGAL EN DERECHO MEXICANO 

De confcrm:l.dad con el enunciado que se conti,e 

ne en el artículo 395 de la Ley aplicable, ya mencionado, se 

requiere para la aplicación de dicha.cláusula la realización 

de una de las dos hipotesis que prevee: ya sea porque el --

obrero renuncie a continuar formardo parte de la asociación

profesional, o bién, porque el obrero sea expulsado del seno 
11 

de ese orgacismo sindica~ por haber cometido.alguna falta a-

las normas estatutuarias que prevean esa sanción. 

En el primer caso nos encontramos con una ma

nifestación unilateral del trabajador que.en uso de la facuJ. 

tad negativa de asociación renuncia a seguir perteneciendo -

al.seno d~ la organización sindical de la cual es miembro, -

trayendo por consiguiente, el que ese sindicato en ejercicio 

del derecho que• le concede el multicitado artículo 395 del -
e· o 

Código Laboral, solicite de la empresa la separación en for-

Ma definitiva del trabajador que le preste sus servicios. Di 
o . 

e cha petición deberá ser obsequiada por el patrón, por obli--

garlo asi el contrato colectivo de trabajo. 

Ahorao bién, como en el. caso concreto se trata 
o 

simplemente de la,manifestación expontanea del trabajador h.e.
0 

o 

cha-en forma unilateral, tanto el sindicato que pide la sepa 

raci6n del mismo, ~omo la empresa que obsP.quia dicha peti---. ~ 

ción, quedan fuera de cualquier responsabilidad, cuanto y --

mas que no se requiere llevar a cabo un procedimiento de ex

pulsión para aplicaT la cláusula de exclusión es ese caso. 

Y: ~si lo ha establecido la H. Suprema Corte -
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de· Justicia de la Nación en multiples tesis (5), 0 mismas a 

las que no~ remitimos para esclarecer el punto en debate: 

u ••• CLAUSUL'A DE EXCLUSION aplicada a los trabajadores que r.e 
., 

nuncian a pertenecer al sindicato.- La Ley Federal del Traba 

jo se refiere en su, artículo 236 a dos cas..~s en que el sindi 

cato tiene derecho de pedir al patrón la ,,separag.ión de al'gún 
<I ,, 

trabajador, pués por una part~ m~nciona la renuncia que dich:> 
'lit • .~ 

trabajador haga a seguir perteneciendo a la organización y -
~¡; 

por otra, a lo que llama despido del sindicato, que d~be en-

tenderso por expulsión. 

Ahora bién, cuando se trata del segundo caso, 

debe seguirse ~l,procedimiento seftalado en los estatutos pa

ra determinar la responsabilidad del afectado y acordarse su 
"' Q ' .. ~ 

expulsion por las dos terceras partes de los ~iembros de la-
º 

agrupación, según lo exige la ley; pero cuando se trata de -

la renuncia ello es indecesario, pués en tal situación nada-
a 

tiene que averiguarse, ~1 los miembros del sin~icato tienen-
º 

que aprobar o rechazar la decisión del renunciante que al --
o 

formularla simplemente ejercita el derecho que la ley le dá~ 

al establecer que nadie puede ser obligado a formar parte de 

una organización sindical.- Resuelto 18 septiembre de 19,7,

por unanimidad de votos.- Ponente Mtro. Martinez Adame.••" 

El criterio sustentado por ese alto Tribuna.1~ 

no deja lugar a dudas por cuanto a la interpretM1Ón o apli

cacién del artículo 39' de la Ley Federal del Trabajo en los 

casos de una renuncia expresa a la sindicación; no asi cuan-

o 
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do se trata de la aplicación de la cláusula de exclusión co

mo sanción disciplinaria a que se hace acree<Jor algun traba

jador, por incurrir en alguno de los supuestos establecidos

en los estatutos de la organización sindical a que pertenez-

ca. o 

lt.• PROCI!DIMIEN'!O DE EXPULSION EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Hemos visto que el otro aspecto de la cl~usu

la de exclusión por separación de trabajadof es se ha~e con-

sistir en la facultad de· una organización s,indical .de pedir-

y obtener del empresario, la separación del trabajador en las • 

labores que desarrolla en esa empresa, cuando haya incurrido 

en alguna de las faltas previstas en las normas estatutuarias 

En éste caso, para '~canzar ei cumplimiento de esa medida se 

requiere forsozamente acatar y cumplir con las formalidades

que senala la fracción VII del artículo 371 de la Ley Fede-

ral del Trabajo, que textualmente dices 
11 
••• Art. 371.- Los estatutos de los sindica-

tos oontendráns •• n 
• 

" ••• VII •• Motivos y procedimientos de expul-

sidn y correcciones disciplinarias. En los casos de expul--

si&n se observarán las normas siguientes: 

a).- La asamblea de trabajadores se reunirá -

para el solo efecto de conocer la expulsión. 

b).- Cuando se trate de sindicatoa integra.dos 

po;r,: secciones, el procedimiento de expulsidn se llevará a ca 

bo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el -

acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisidn de los -
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trabajadores de cada una.de las' secciones que integren el 

sindicato. 

o 

e).- El trabajador afectado será óido en de-

tensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en lc:s 

estatutos. 

d):- La asamblea conocerá de ias pruebas que

sirvan de base al procedimiento y de .,las que ofrezca el afee. 

tado. . 
e).- Los trabajadores no podn(n hacerse repr.e. 

sentar ni emitir su voto por escrito. • 

r>.- La expul~idn deberá ~er;probada po~ ma~ 

r!a de las ·do~ terceras partes del total de los miembros del 

·sindica to. 

g) •• La expul:sÍdn solo podl'I( decretarse por ~ 

los casos expresa.mente consignados en los estatutos debida-~ 

mente comprobadQs 7 e;Lacta.lllente aplicables al caso ••• " 

Bata disposicidn del Código Laboral concreti

za los requisitos que elementalmente se dPben cubrir para -

que pueda decretarse la expulsi&n de un traba~ador, aun cua.o 

do a la postre se dej& en.absoluta libertad a las organiza-

ciones sindicales para que, acorde con derechos estatutua~ics 

que normen su vida interna, pueda ehercitar la facultad que

tiene concedida. Ahora bién, de acuerdo con la lllanifestacidn 

hecha por el maestro Euquerio Guerrero (6), esa facultad de

las asociaciones sindicales contiene una evidente ~~ntradic

c ión con el principio de libertad positiva y negativa de as.a. 

ciación profesional, ya que el derecho disciplinario de la -

asociación profesional no puede producir consecuencias exte.r. 
~ 

( 6) Ouerre:ro Euquerio.- 11!.tanual de Derecho del Traba.jo" TomoII, Pas. 31 
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nas, porque sería elevar ese poder disciplinario a la cate--

goría de derecho penal pÚblico; y en la condición actual de-
"' nuestro derecho positivo carecen las asociacjones profesio--

nales del ejercicio del poder requerido para dictar el dere

cho penal váblico. 
í,i 'l'> 

En efecto, los sindicatos viven y actuan al • 

amparo de una extremada libertad y una· grán autonom1a,-res--
.. 

pecto del estado y de sus organos.para alcanzar el bién de -

ta comunidad que representan, 

Ahora bién, ésta posición de independencia.-

que tienen las organizaciones sindicales, la tienen con obj~ . 
" to de colaborarºa la obtención del bién común, teniendo como 

' 
guia el principio de justiciá social ya que éstas asociacio

nes están destinadas·a ejercer a través de su represe.ntación 

unitaria, funciones de caraeter público para todos los miem-
• ~ ~ 1) . 
br0s de esa comunidad, qlismas que realizan a través de una -

!) • 
gama muy amplia de disposic-!gnes legales emánadas de los ccn 

tratos colectivos de trabajo,. o 

r:o obstante que se qncuentran totalmente defi 

nidas ias metas que deben perseguir esas asociaciones profe

sionales y que el registro de las mismas está condicionado al 

objeto que las mismas persiguen, eso queda unicamente en la-
• 

doctrina y en la teoría, para establecer la naturaleza de las 
' 

citadas asociaciones, pués como repetidamente se ha expuesto 

es éste trabajo, esa libertad concedida a esa comunidades es 

utilizada en forma inmoral y en perjuicio de los trabajado•

res, ya que ~n lo que realid81l p~rsiguen es lograr el someti 

miento de los mismos sindicados, que ven en las cláusulas de 
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exclusión un procedimiento de dictadura sindical que restrin 

ge en for.na casi absoluta su libertad·posit1va y negativa de 

asociación; en esa virtud, consideramos necesario. estudiar -
• o 

en for'llá mas estrecha la forma procesal para llevar a cabo -

la aplicactón·ae la cláusula de exclusión por sep~ra~ión de

c 
0
trabajadores. 

De acuerdo con el prime~ paso a seguir menci.Q. 

nado en la fracción septi!lla. de la disposición legal an~s iD 

serta, es la citación a asamblea de todos los miembros de 1a . 
asociación como requisito· a cubrir para que haya quorum, y -

as1 se proceda a dar a conocer el motivo que sen! tratado, y 
• 4 

que, en forma excl'lfsiva deberá ser el de la acusación y pro-
• 

ceso que· se ventilará respec·to de un pr·esunto expulsado. 

Es obvio que sea precisamente la asamblea 1~- · 

que tenga que conocer y railar en favor o en forma adversa -

una acusación instaurada en contra de algún trabajador miem

bro de una asociación sindical, pués de acuerdo a la consti

tución democrática de los sindicatos que es earact~ristica -

esencial de l~s mismo~, la asamblea es·e1 órgano supremo de

la asociación profesio~al y por consiguiente tíene dentro de 

sus facultades la de decidir respecto de la designación de -

la directiva; la aprobación de cuentas; la expulsión de so-

cios y la de disolución del propio sindicato. En el caso coa 

creto nos ocupamos de la expulsión de socios que de acuerdo

con la Ley Federal del Trabajo y el criterio establecido en-
" 

ejecutorias por la B: Suprema Corte de Justicia de la NaciÓJ\ 

es el único caso que se sefiala en for!lla e~presa que el fallo 

que de la asmblea deberá ser aprobado por mas de las dos te~ 

--
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"' ceras partes de los miembros que int~gran esa co~~nidad, por 

lo que se d~duce con claridad que p~ra que haya quoru~ es ·ne. 
' 

cesaria la asistP.ncia de mas de las dos terceras partes de w 

• 
la totalidad de los miembros. 

. "' .. F.l maestro Mario de la Cueva-(7) manifiesta -

en for~a muy- acertada que es requisito esPncial para que un

tr~bajador sea expulsado, que•sea ~ie~bro a~t~~o del sindica 

to, pués es eVidente que una desicién de la Jsamblea fno pua

d~ tener consecuencias que vayan mas allá d~ su fuer~ intgr-
; 

no, lo cual deber!a ser presupuesto juridico en la norma ---

aplicable al caso concreto. 

A mayor abundamiento seftalamos el criterio de 

la H.' Suprema Corte de Justicia de la Nación (8) que expresa; 
11 •• ~ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

, vigente, la clifosula de exclusión.no pv,ede aplicarse sino a.

los trabajadores que formen p~rte del sindicato contratante. 

Por tanto, cuando un sindicato comunica al patrdn que ha --

apliéado la cldusula de exclusión a un trabajador, y le pide 

que lo separe de su trabajo, el patróno, para ha.cer la Sf!)pa

ración sin responsabilidad algmm, debe CP.rciorarse de que -

el trabajador respecto al cual se pide la separación, for.na.

ba parte del sindicato ••• " 

La propia ley Federal del Trabajo d~ce con -

grán claridad que tra tandose de sindica tos integrados por --, 

secciones, adPmás de aprobarse la exclusión por la asamblea

'de la sección correspondiente, se someterá dicho acuerdo a -

la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones 

restantes, lo cuai patentiza e1 sentido democrático que la -

(7) Ob. Cit.- Tomo II.- Pa.o. 446 
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o 
ley trata de dar al prpcedimiento de expulsidn. 

Posteriormente se marcan como requisitos pro-
~ 

·cesales aquellos que consisten en hacer saber el trabajador-

afectado el motivo de la acusacidn; que sea oido en defensa, 
" w ""' 

y se le de oportunidad de presentar pruebas para ese efecto. 

Este aspecto procesal interno eVidentemente es el reflejo --

• del esp!ritu que inspira el artículo l~ Constitucional cuan

do en la propia ley laboral se trata de establecer ~ subo.i: 

dinacidn de las asociaciones profesionales ~specto de las - . . . ' 

garant!a.s protectoras de la persona y de sus derechos. 

Cabe preguntarse desd'e"iuego, cual es la reaU 

dad practica de ese aspecto procesal? 

Por pri.neipio,. en 'Virtud de la autoa.cm!a que-. 
se le ha concedido a las aacciaciones p-rofesionales trente -

··- -·ar· 8Stádo· 1--pa.l!tiend9 de la base qu son los propios inte--

grantes de 1a directi~-~~-~~~ ;i~i~;tc;-; ~os que hac·tt11~l&f!-, ....... , . . 
veces de jueces, debernos llegar a la ocnclusidn de que exis

tirií una ausencia absoluta de sentido democrt(tico 7 una apra, 

ciacidn arbitraria 7 párcial de acuet"d.o a los intereses de ~ 

la propia organizaci&n sindical; T haciemo nuestro el argu

mento del maestro de la Cueva (9), haremos menci6n de la --

prctica v1.cioaa dentro de las organizaciones sindicales, al.

constituirse una oomisidn de inTeStigación e instrucción del 

proceso, ·que formula dictamen para ser sometido a los social. 

(8) Semana.:rio Judioial de la Federaci6n.- Apendioe al Tomo XLVII.--
Quinta. Epooa. 

(9) Ob. Cit. Tomo II Pag. 665 
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Los socios son 3ueces de conciencia 1 creelllos que es esencial 

en ésta clase de juicios, que el juez entr~ en contacto direA 

to con el negoc'10. La práctica que sefla1amos es, segdn cree111Q9 
• 

0 viciosa, p~rque los socios juzgan, no del negocio sino ile la-

~pi~idn de.una comisid~i., por otra ~arte, é~te sistema ~aja~ 
la suerte de los socios en manos de la directiva. 

Por ello, delllOstramose en terma notoria qua -

esas e~igencias del proceso de expulsidn no respond.en al motj. 

vo para el cual fueron cread.01, consideramos conveniente que-
.: .... '1·-;i 

esa rorma procesal sea regulada a efecto de lograr una aplica. 

cidn justa ., equitativa de la. cláusula de exclusión. 

Ahora biln, esa sanctdn aplicada puede ser 111-

pugnada por el trabajador afectado ante los !rtbuncles de Tr& 

_.,,>bajo '1 de acuerdo con la H. 9,uprema Co~ ~e. Justicia, ese t& 

ilo puede aer revocado •. " ••• La facultad que ·tienen las Juntas .,. 

para juzgar de cuando una clá~ula de exel.~16n ha aido legal. 

o 1.iegalmente aplicada, implica necesariamente el estudio ~e-. 
las cuestiones de tordo ., forma, puesto que no baSta para ·que 

se considere legalmente exP!llsado a un trabajador del seno de 

un aindicato qué comet16 tal o cUa1 tal ta, sancionada por los 

estatutos, sino que es menester q'!le se pruebe 1a existencia -

de tal hecho ••• " (lO) 

'Por lo que" toca a la aprobacidn de la expul.-

sidn por los miembros del sindicato, la Ley en forma expresa-
, • ! 

Y' terminante sena.la que tendrá validez legal. cúando sea toma-

da en tal sentido por lllaYOría de las don terceras· partes del

total de los miembros del sindicatot ha.eiendose hincapié en ""'. 

(10) Semana:rio J'ud1.1>:!.al de la .Federaói6n. Apendioe al Tomo LVIII Oue:t 

ta Epoca, 

• 
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el hecho de que aebe ser de las dos tercPras partes del to---

tal de los miembros.del sindicato~ no de las dos terceras pa~ 

tes de los concurrentes a la asamblea, lo cual expu~sto con -

tanta claridad no deja lugar a dudas y por lo mismo, la vali

dez de la resolución estriba ?r~cisa!llente en el acuerdo que -

· tome la mayoría absoluta de los trabajadores miembros de una-

asociación' profesional. 
~ .. ·. 

o . . 
Como parte final estudiaremos o haremos men---

cidn del requisito que corno dice el ·~a.estro M~1rio de la Cueva . . . 

(U), tiene su fund~mento en" el prd.ncipio ·de der~cho "NULLA -

POENA. SINE LEGE11 pués para la recta· aplica~ión de la cláusula 

es necesario que las causas o motivos de expulsión sean par.te . 
del derecho estatutuario del sindicato, ya que no basta que -

se considere legalmente expulsado a un trabajador del seno -

del sindicato cuando no se han llenado esos requisitos de fon 

do. 

En efecto, la Ley Federal del Trabajo ruada de

termina sobre causas de legítima aplícacíón de la cláusula de 

exclusi&n, dejando a las asociaciones profesionales absoluta-. 

libertad para que la regulen, pero la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación ha analizado las causas para resolver si son 

o no operantes para justificar dicha sánci&n y las agrupa en: 

A) Reincidencia de faltas graves, B) Faltas Poiitico-sindica

les, C) Siiidicales propia~ente dichas y D) De caracter priva

do. (12). 

(11) Ob. Cit. Tomo II Pa.g. 385 
(12) Sem. Jud." de la. Fed. Apendioe a.l Tomo LVIII Quinta. Epoca. 
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'• 

o el adeudo sin causa justificada del· ·importe de la~~cuotas-
. : r.). 

sindicales, .siempre que excedan de J!l&8 de seis· meses,-'etc. -
' . 

Finalmente las marcadas con el inciso D) son aq11ellas que --

provocan escal'ldalo o desprestigio por la conducta de algdn.• 

·miembro, como el ~o de drogas herdicas, la embriaguez con-

suetudinaria, etc. 

T~mando como pauta el esquema antes anotaclo,

debe considerarse que el principio expresada por el maestro-
• 

de la CueTa se encuentra inserto dent:ro i1e las disposiciones . 

estatutuarias por la totalidad de las asociaciones protesio· 

na.les debidamente registradas, aun cuando· solo sea para cu~

brir el requisito para logr.ar el registro correspondiente. 

Hemos analizado en torma 111uy superficial la -

cláusula que nos ocupa a ·partir de su aparici&n 1 baS ta la -

fecha, estudiando el criterio sustentado por la Suprema Cor

te de Justicia respecto de su aplicacidn por cuanto a la fo;c 

ma. procesal que marca el código laboral. Ahora bién, .confor-· . .. 
me la cláusula de exclusi.dn se ba genera1izado, la pra.ctica-

de~estra que el ndmero de trabajadores a quienes se ha apl.1 

cado, hasta la fecha, por haber incurrido en faltas de trai

c~dn o deslealtad o alguna otra de las causas mencionadas 8A 

teriormente, es muchó menos el número de aplicaciones deriva 

das de complicidad con los patrones; pu4s .sesún cal.culos es

tadisticos puede afirmarse que el total de exclusiones se da 

sune en l:a. aigui~nte forma: 4o% por. maniobras patronales de

acuerdo con los dirigentes sindicales; 3$% por represalias -

o 
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de grupos ·tia- contrl sindical 7 2~ por causas de just.a apli• 

cacicSn. 

In virtud de ello T considerando que.dicha -

cláusula ha sido utilizada en tora totalmente distinta al -

.obje'fc para la cal tué· creed.a y aun más, juzga.Ido que la -

msma desconoce· al clencho ele libertad negatift de asocia-

cidn profesional reoonocid.a t.anto por la lq ordinaria, como 

constitucionalmente ., apegandonos al ~riterio sustentado por 

.ei 1111Leatro Mario. Ílela Cuew. <13) ati:rmaaos que la cliíusula

de excluaicfn por separacidn de 'trabajadores ea anticonstitu-. 

cional '1 por 1o llisllO 7 en 'Yi~ de formar parte de ún ol'lla 

·namierito legal. rtsente, propone110s la existencia de un plan

tQflliento o progM para que ia·111aa tenga re'1amentacicSn

adecuad.a dentro del derecho de). trabajo. 

De tc•nlo con lo expuesto al citado jurista.

en aÚ. obra Derecho Wenc..m de'.J. !rabi.jo, Cllt-),. todas la• le

gislaciones coinciden en aeftalar la anticonstitucionalidad. -

de la cláus~a, babi4'11doae dilucidado ese problema en det1n1. 

t1va1 : por-.. 1~ doctrina alemana de Weimar que rechazcS la llisma . 
por ·considerarla contraria a las exigencias de la libertad -

humana, toda ws que ..,., en el !ferecho del trabajo un 11:Cnillo

de garantías sccialea en favor '1e la clase trabajadora. 
' . . 

Besmelllo.los argumentos que esgrime el mau. 

tro da la Cueft '7 que hacemos nuestras, seftalallms . que el co.a 

trato colect~"° de trabajo tiene por fiilalidad reglamentar -

(130 Ob. Cit. Tomo II Pag. 671 
(14)'.0b. Cit." Tomo II Pag. ~ 
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las relaciones entre el patrón y sus trabajadores, pero nun

ca ha sido su propósito resol ver los problemas internos de -. 

la asociación profesional obrera, ya que de hacerlo as!, se

ría desnaturalizar su esencia. 

En efectc, ya indicamos que las asociaciones

profes~onales gozan de una amplia autonom!a y por ende rigen 

su vida interna a través de las normas estatutuarias que ·sen. 

requisito esencial para su ejercicio como entes juridicas. -

Ahora bién, la cláusula de exclusidn es una medida· discipli· 

naria impuesta por y para los prop:tos miembros de la comuni

dad sin que pueda tener consecuencias fuera del ámbito que - . 

no pertenezca ál tuero interno de la propia organizacidn si.u 

dical. 

De la misma manera, la libertad e independen

cia que disfrutan les permite elegir libremente la redaccidn 

de sus estatutos y regla!llentost organizar su administracidn

Y sus actividades, etc., de acuerdo con lo dtspuesto,por el

art:!culo 379 de la Ley Federal del Trabaj·o, por lo que éste

propio ordenamiento lega1 restringe su competencia para in--· 

· tervenir en la vida interna. ~e los sindica tos, pués como an

tes se ba expuesto, tanto el Código laboral como las leyes -
, 

eman.adas del mismo tienen como finalidad regular las relaciQ 

nes obrero patronales. La c~áusula de exclusidn aun cuando -

es un pacto incluído en 'el contrato colectivo de trabajo, no 

tiene como finalidad regular una relación entre el patrón y

sus obreros, por lo que es obvio que la misma transgrede el

per!metro interno de las asociacion~s sindicllles, con viola

ción flagrante de la fracción XVI del artículo 123 Constitu-
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Ahora bién, los estatutos de una asociacidn

profesional tienen como finalidad normar las relaciones en-

tre sus mi~mbros; la cláusula. de excll;lsi&n es una norma que

sanciona 1a infraccidn a los reglamentos o disposiciones que 

rigen su vida interna., por tanto correspondiendo unicamente

al anibito interno de esa asociación'protesional, l~s sancio-
. . 

nes impuestas deben tener consecuencias esclutsivament7· en --

.las relac~one~ comunitarias inherentes a esa sociac~?n• 

No obs'tante ello la capacidad 1disc1plinaria -

de esa -sancicSn 1111puesta. ·por una asociación profesional va --

/ é mas alli de su jurisdiccidn, ya que el trabajador al cual ·se 

·1e ha.aplicado 1, misma no solo es expu1sado del seno del -

sir.ídicato, aini que además. lleva consigo el despido del em-

pleo, privando por ese medio al trabajador de su único patri 

monto, lo cual como seftala el maestre Euquerio Guerrero (15') 

ea injusto ·1 arbitrario, ya que ese derecho disciplinario de 

la asociación protesional no puede producir consecuencias ex 
ternas; porque sería elevar ese elevar ese poder disciplina· 

rio a la categoría de derecho penal pdblico y en la condi---. . 
ción actual de nuestro derecho.positivo, carece la asocia--~ . . 
ción protesl~nal del ejercicio del poder requerido para el -

Derecho Penal Pdblico •. 

Is claro 7 palpable que la cláusula cuyo estu. 

dio nos ocupa se encuentra proh~bida por la fracción XXII -..,, 
del artículo 123 de la Constitución Política, pués los empra 

sarios tienen en exclusiva ia facultad dG despedir a un obra 

re:> a su servicio, pero no :wdrá separarlo sin incurrir en --

(15) Guerero Euquerio.- Uanua.1 de De:reoho del Trabajo Tomo II Pag. 32 
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responsabilidad, a menos de que exista causa justificada. 

' · ''Por tíltimo de conformidad a la argumentación

que hace el maestro Mario de la Cueva (16), respttcto a la --

• ev.idente contradicc16n entre la cláusula de exclusi6n por s.e • 

paración y el principio de libertad individual, positi'Va. y -
' . 

negati'Va. de asociación profesional, nos permitimos transcri· . 
· b.ir la expos1ci6n que acerca de esa cuestión nos plantea: -· 

"••.Para demostrar ésta tes:1:s, conviene separar las dos hi'P.12 

tesis de aplicaciP"n de la cláusula de exclusidn por separa-· 

cións El trab&Jador que re~ia a continuar ~ormando parte-. 
de la aaociaci&n protesional debe ser despedido del e111plec -

que desempefta en. la empresas l'fadie puede ser obligado a per

manecer en ana asociacilSn profesional, principio que equin

le al derecho positiYO de separarse del grupo. La dimiaidn -

de un trabajador ea,· conaecuentemente, el ejercicio de Wl da · 

recho; T éste d~;~cho está asegurado en la Constitucid'n de -
•. ' 

lo que se deduce que ninguna ley ordinaria pu~é tocarlo. -

Ahora bién, el ejercicio de un derecho no puede determi.nar .... 

la aplicacidn de sanciones; unicamentA se sancionan los ac-. •· 
o ' ' 

tos il!ci toa, pero nunca el. ejercicio de los derechos• Cuan .. 

do se aplica la cláusula de excluaidn por separacidn, garan-. 

ti.za el est.a.do a la asociac~ISn profesiónal contra el ejerci•. 
' ~ 

cio de un de~acho asegurado en la Constitucidn a los trabaja. 

dores, ésto es, viola e1 principio de la libertad individual 
"' 

de as~ciaci.S:a profesional; y no puode actuar de ésta manera~. 
' 

porqllft el estado está obligado a respetar T a hace~ cumplir- . 

. " 
(16} Ob. Cit. Tomo II Pag. 379, 
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la Conat1tucidn ••• " . 
" ••• XL aegundo,caso de aplÍcacidn del• cláu'Su 

la que analizamos tiene lugar
0
cuand.o el tra~jador es· expulsa. 

. . 
do de la asociacidn profesional: La rraccidn XVI del art. 123 

de la Coutitucidn reconoce la existencia social 7 Juridica -

de la asociación profesional 7 corno una consecuencia de éste

reconocimiento existe el derecho de expulaidn. De la esencia

de ·.los grupos sociales cleriva la facultad de exigir de sus --. 
miembros el cumplimiento de determinadas obligaciones; éstu-

. . 
obligaciones :6uedén cons1at1r en prestaciones economicaa o eD 

aemcioa 1 en la .observancia 4e . una cierta coDllucta social;

el; socio que tal~ a SUI comprom1~08 pierde ~ derechos en -

el grupo, ninguna asociacidn podría existir ai m>. se recono

c1e~ esa facultad lata. con11c1cfn de los socios es • urgen• 

te en la asociacidn profesional por.la autonomía de que dis-

truta trente al estado. La. perdida de los dérecboa sociales -

es conaecuencia de la. tal ta de cumplimiento de 1as c.'.1Jliga.c1o

~s; y la expulsidn es, iirnplemente, la perdida de los de re--. 
cho1; es, .por tanto., esencial a la existencia 4e, los grupos. -

lb igualmente admisible la idea de que los trabajadores sean

reaponsable1 Por los dalles y perjuicios que. cause su conducta 
' 

al grupo 7 que deban de cubrir la 1rdemnizacid'n correspond1en-

te, todo lo cua1 es consecuencia de la necesidad de cumplir -
o 

las obligaciones l:!ci ta.mente c.ont;raidas • Pero no puede acep--

tarse la tesis de que la asociacidn profesional. se substituya 

al Estado y al Dex-echo 7 disponga, a su arbitrio, de los de-~ 
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rechos que correspondan a los trabajadores fuera del grupo.-
º 

La asociación profesional es autonoma, no soberana y no pue-
o 

de consiguientemente, legislar para el exterior; la autono--

~ia cubre las actividades internas de l& asociacidn profesi~ 

nal.Pero no pu~e legislar para las re¡aciones juridicas ex-

ternas ••• " 

Finalmente argumentantos que la cláusula de e% 

clusidn es contraria al artícUlo 5o. Cpnstitucional, que pra 

viene que el Estad.o no.puede permitir que se lleve a efecto

la celebracidn de ningún contrato pacto o convenio que tenga 

por objeto el menoscabo de la libertad del hombre, perdida -
. ' 

de la misma 0·&1 ·irrevocable sacrificio de ella, per causa -...... 
de trabajo. In el caso concreto y considerando que. la cláus,l¡ . 
la de exclusidn por separaci&n es consecuencia de la cláusu-

• (l jk'.j'F;1)~'J'A,P 

la da .. ·e.tclúsióh de ingreso al sujetar a los trabajadores a. -

una condicidn resolutoria que se hace consistir en la obliga. 

cidn de permane~er en la asociacid~ p;cfesionai 7 observar -

'!1118. dete~inada conducta, enc:!.erra un pacto mediante el cual, 

el traba3ador a cambio de obtener trabajo renuncia á1 e3~rc1· 
• 

'cio de su·libertad y de sus derechos, lo cual. evidentemente-. ' 

tiende a impedir el libre e3ercicio de la libertad negati'fa-

de asociación profesional. 

Se ha querido buscar una fundamentación den-

tro de loi !'barcos legales para 0

dar legitimidad a las cláusu

las de exclusi~n y atento a lo que ya hem.o.s expuesto en el -

presente capitulo, consideramos que eso que afanosamente se

busca, dif1C1lmente podrá'. encontrarll!e, ya. que es a todas lu-
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profesionales en perjuicio de terceros, restringiendo su prg, 

cedi'!lliento de dictadura s1nd1,cal para conseguir una autenti

ca Justicia Social dentro de l~ 111.Sa laborante. 

' . 
• 

• 

o 
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o 
CONCLUSIOllBS • 

o 

PBIMBRl.. latamos co11'18ncidoa de que la cl,u-
" 

sula 0de excl~sicSn por admiaidn tal como la consagra el artf· 

culo 395' ~e la Ley Federal 4el Traba3o contiene Vicios que -
Q " 

afectan su validez constitucional, 1& que atenta contra las-

º libertades consagradas en DUestra .Carta Magna. En efecto, la 

cláusula Q.U~ es tudi&.'IJIOI viola .lo diSpuesto por los artículos 

~0.7 so.constitucionalea, en Virtud de que existe para todos 

aquellos .trabajadores libre• un 1~me~to de hecho para da 

o 

.. 
dicarse a la proteaidn o traba.30 lícito, salvo que medie un-

pacto con algum aaociacidncprotesional; en menoscabo de la-. 
• . . ,. • • * 

libertad negativa de aso~i~idn. · 
• .. ·~ • $ 11 • 

SllllUNDA.- De 1a misa .-.riera consideramos que 

la cláusula de ad.misión Viola de·~r. tranca la libertad·-.. ~ ... .. ' 

general de asociacid~ que c~nsagra··ei 'artíctJ.~ 9Ó. Constitu: 
·o • 

0

c1on&l.; ast co~ la·libert'ad''particula; de uoctacidn ·que se 
., ~'"' w , ... ' "'~ ' ~ • .. " 

• encuentra reglallle?1ta4& .en el. ar~culo 123 tracc¡tdn ~.de la 

.. 

. ,,• . .. . ~ . . . ' 

propia Conátitucién Poi!tica de los listados Unid.os Mexicanos, . . . " 

en cuanto que la finalidad de 1a cláusula de exclusid'.n por -. 

~dmisidn tiende a obligar al·t;.bajador a sll',ldicarse comq ll!A 

dio para ingresar·& una fuente de trabajo. 

TBRCERA..- Consideruos asimismo que si bién -



..J.00-

es cierto que las asociaciones profPsionales no constituyen

un monopolio de trabajadores, también es cierto que las aso- • 
" . 

ciacion!'!s 'profesionales al amparo de la cláusula. de exclu---
" 

sióp por admisión, han adquirido la facultad de proponer en

aquellas empresas en las que son administradores del Contra

to Colectivo de '.l'rabajo, unicarnente a sus miembros; creando- · 
• • 

con ello un monopolio de trabajo P.n.perjuicic de tddos a.que-• . 
llos trabajadores que en uso de la facultad negativa de aso-.• 
ciación no se ~ncuen~~n ~indicados. 

• • • • • • ~ • o • 

. • • .• ·• : . ·. · CUARTA.-· Co1!81dera.mos que· son de una importan 

. ·cia ca.pita( e~· l.~ ·;~~olucióp del p~~~le~a ,relati~o a la for-
. ~ ~~ . ~-' ~ . ~· 

ma de proponer t~baj.adores que. cub~an las vacantes o pues--
\ . " '~· "· . .. . 

. tos de nueva cr~ación~ ios· C~ntros ~e.~Capacitadf..ón para el -
' ' "' • • • ; ' M • ". • o •_., .... :··. '"". # • ~ .. I 

·Tr~bajo Industria;J., .poi: lo 9-~ª ~e propone•como'soluci6n la·:.. 

·• cr~~~-i6n d~ escuelas. d~ c~i5a.~1-~ción a cargo de las propias-
• w r • 
~· ... 

.' ~mpresas,. de. maJ].era que las asociaci~nes profesionales pue--
, "t r Y..,~•""'f';..•r4~· . .,..,. : ... ~ ... •~ ,• • ' 

dan disponer en cualquier mo~entc· del-. personal especializado 

que .sea sólicitado por los mismosº empresarios, que por otra-. . . ~ .... . . 
parte es una obligación i!JlPUes ta por el artículo 132 frac---. " . 
ción_XV de la Ley F.ederai del Trabajo. 

• QUINTA.- El analisis de los principales con-

trato~- colectivos de trabajo de industria nacio~.al, nos per-
# 

mite proponer como necesaria una adaptación al sistema de -

exclusión, por admisión, con objeto de que sean proporciona--
• 

dos aquellos "trabajadores egresados de les C.entros de Capaci 

. tación cuando exista una vacante en una determinada empresa, 
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" 
0 evitando 1a preferencia que pued.a"darse a-~ trabajador inca. 

pacitado por el simple be~ de 'atar sind.icalizado y, de -

esa manera poder aprovechar la ·mano de obra calificada· que - • 
• a . 

los mismos suministren. .. 
SBX:TA.- Prol>onemos asimismo la creación de Cg, 

misiones Mixtas autorizada~ ~r el arÚcu1o • 33~ de. la Ley Fa 
" ,,.. • • ', t".. ,, • • \ ' .. ~ .. • • ' ~ 

deral. de.1 .'l'l:ba~o.~ .. ª. ~r~c~. de .. q~e .~icta~.~eil¡ ._!'re lo~ Í re-- . 

quisitos de aptit~ que: deba llenar cada uno d los trabaja-
• ' ~ • • ., • ,. '! ' ·: ¡ ,, • 11! 

dqres que·pretend.a.o~ui>l.r ia vacante o puesto de nueva/ crea-
!..,;-·- t, •• ,, ···.~··-¡ .. '". / "',;, ... ·, " .. ~ 

cidn en lá émpresá. contratante;. de· mane.re que el sindicat:o -
• • '"' t•(• • ... ' <\ •: ?'O • ·.. • • r • • ,:.. • ," •• ,• • • 111' 

pueda soUieter a 'exámen de aptitÚd ·a 'sus .miembros dispÓnibles. 
• .. , :· . ... ·,,. .~ .... ,·. *• .... .,.: ~ .·~ '· •' :: .. º· * \k• ~ • • ., • I ,.' ~ .. , ... > · . :.· SEPTIMA.~ .. se pró~n~: as1iiiismo la .. ex~icicfo-. -

• 4 • : • • • - • ·.. ~: •• ..,. ,.,,. ... /" • • ' .. ~ > • • • ~ ':' .- ' .. • - •• • .. " 

de · cer,titicados á · éargo 'de· ias · Comisiones· Mutas 'seflaladas -
• •• ~ ,.:'- • .. • ... • :: ' .. • , •• ~ " • '"· # .. ~ ..... :· ~ .. • .. ·-: • • 

.éon anter1Ór1dád,.para ~Ód~s aquell9s .t~ba3adoreS que han -
: { ... :. • • •. .. • ' • • - • • .. ~ .. ·, '·.·: : : ' •• 4 • ' 

.. . . aidó. adiestrados ·.en ,.los: cenj;~ ... ~~ .uca~ac.1 tacidn res pee ti vos' 
• • • .,..,. ........... 4e. .... 

con. obj e~o. de que ~1chas constanéias sean presentadas como - · 

requisito ~ra· ocupa~·una· vacante o puesta ~e nueva ~reación. 
....... . • e 

•· OCliVA.- Acorde con. el contenido de la dispo-

sición expresada
0

en el artículo 39) de la Ley Federal delTra 
• o 

bajo, deducimos que dicho enunciado preveé dos.bipotesis pa~ 

rala aplicación de la cliusula de exclusión· por expulsión:-

la primera, sujeta al ejercicio de la tacul. tad derivada de -

la libertad negativa de asociaciór, mediante la manifestac:ldn 

unilateral de voluntad por parte d~l trabajador, en·e1 senti 

do de renunciar a seguir afiliado a una determ.1na1i9: organiz¡ 

ci.ón sindical. Por otro lado la segunda de esas hipotesis 
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preveé la aplicación de la cláus~a de exclusión como medida 

disciplinaria; por haber cometido un trabajador miembro de -

1a organización sindical una infraccicfo a las normas esta tu-
• 

tuarias. 

NOVENA.- Del estudio llevado a cabo respecto-

de la primera de las hipotes is para la ,aplicac,ión de la cláu. 

suf.~ de.eJclusi~n por separacidn·de trabajadores que preveé

el artículo 397 del~ Ley Federal.del Trabajo, concluimos' --
;~~ .. ,r: . -""" .'1- • «. • 

que tratandose de una manitestación·unilateral de•voluntad -
' ; • $~ •• • • ·.. • • • • .. /11 

. no se requiere en$forma algÚna .llevar a cabo un procedimien-
• ~ ,.j . • ' < ~ ' • • " •, .. "t ' .. • 

. · . to de ~xpulsión; ya que es 1m1ec~sario,_ pu~s nada tiene que-
... • • • {. "1'~ •' ';. ; f ·., • •,. fl •. • ·~" ' ~ :•,.' ~ • T < ,-• ~ .,,,· ." 

... 

: . averiguarse,: ni la· ásamblee; ti~n_é qqe ~PX:<?bar .o rechazar la-
•• .... ....... ¡ ... . ". :· ....... ~ · •. ~~ ',·· . .;•"• ~ * •• 1. 11' 

decisión del renunciante, por lo que queda expedita la facul. . ' ..-~ "' . ': " . . . .. ;,,·. ~ ' ' , ..,,. ' .. . . '... . .. , . · .. ,,, . ' ,., •. 
tad de ia orgá.nizaci&n s°indicai · para _la aPi1caci6n de la ..... ·. : . ' ;. - ··· . . ·:··,·~,: 

··~. cláusula en c:;,ues.t:i.ón. . .. 
":: ., · · ~ · ::· · DECIMA;-· En apoyo áJ. criter1o :su~Íentádo .por-

.. ... . . .. ""~"' .. • .. .:, •/;,.,. ~:. ·~ .. tt: .,.. i' .... :- • • • ... ,,,_. ' • 

, la .H.· Suprema .,Corte 'de .. Justicia ·de··~a. Na<?.íón, afirmam~s que-
• ' • • ~.. • • •' ~ • ~ • "' ' • ~ I• ,., • 11i ..J' f. • 

la 'ci~ú~itl.~ d.e: ;:iciusió~ p~r ~ep~~c:idn ·ó~m~ med.id~."discipl.1 
'"' .. , .. • •• .:. !'. ' •.:.r:i • .. -. • b• -. • lf. . • • •• : ~ • • 

. nariá, podr!Í ser aplicáda·,en forma•'ún;icá y exclu~iva a aquel. . . . . '\. ' . .. . . 
·trabajador que' sea.mÍe~bro·de la organización sindical que -. . .. 
detente la Ad~inistración del Contra~ Colectivo de Trabajo, 
o 

y no' as! a cualquier otro trabajador quo sea ajeno a esa or-
e 

ganización sindical y que se encuentre prestando servicios -

en la empresa contratante, por lo que se propone la inclu--

sión de esa obligación dentro de la Ley Fe~era.l del Trabajo

como requisito indispensable para que un sindicato tenga la

posibilidad de aplicar esa sanción •. 

. DJJD~ PRIMERA.- De la misma manera se propo-
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ne como complemento a la premisa anterior la introducción en 

la Ley Federal del Trabajo, de la obligación para los empre

sarios de cerciorarse 7 verificar que el trabajador· al cual-· 

se pretende aplicar la cláusula de exclusidn como medida di.I.· 

'ciplinaria, es miembro de la organi.Zacicfo sindical que det..a 

ta la .Administracidn del Contrato Colectivo de ~Trabajo, para 

qué as!, una empresa pueda da·r curso a la petición sindicál, 

sin que lo anterior implique la intromisiónpor'p&rt; de los 
• • I' q • . . ... 

empresarios en la. Vida, inte~na de los sindicatos·: 

.,, D,ii:IMA S~DA:- O~ns1i1e~~s.·q~e. el aspecto-

· .. · · · ·•. p~cesal que." .:se: lleVa. ~-~~be·~;_...: la· ~'plic~c16n d~ ~ cláusll. l\ 
• • ' • • 4 • ..~ • '~ l ·" ~ ,.. . 1 • ' '""•, • .¿.' .: • '"" • • • t 

· · . la de exclusión ~en. cualquier.. asociación sindical, además de-
...... #' •• ' <! •' ,, ~· ... ' ~. ~. • • ... • • • ~ • 

existir u~· ausencia absoluta de' sentido democritico, ·se en-
. . .. r. ". . .. : : ~ . . .. .. . ,.,. . ~ .. . 

. cué'ntrB. viciada e'l,l Cua:nto 'a" la. actiTidad qwi se realiza por-
,, • li) • • .. • • • • • ' ' .. 

la propia p~rte ·acuaadora: Bi1 etect9; .la invest:lpcidn se eD. 
, • ' • .. •• '. ' ... •• .. .. " • f ." ' • ·,, .. 

. ' .... com:l:_eJldá a ~ .<:omisidn de Boríor 'f Justicia integrada por --.. ' . . ,, . .. 

mi~mb~s d~l pÍ'Ópio.:sindi~ato· que, imp~ta ·una falta y que he-
... .· ~. ·· .. ,,.· ' .:' ........ '\ . "· .. ~·· .... . 

~ha esa investigacidn; r~rm.ula un dictamen.para ser sometido 

a la asamblea. Ese dictamen es considerado inequita.tivo 7 --
. . 

pa.rciat, ,.a que las organizaciones sindicales se constituyen 

en un caso concreto como juez 7 parte. 

Dl!CIMA TIRCEBA..- De acuerdo con la conclusidn 

anterior y con objeto de atenuar en parte esa anomalia proca 

sal, se propone que el art!culo.relativo de la Ley Federal -

del Trabajo sea complementado determinando las b~ses 7 _pasos 

que deban seguirse en el procedimiento de expuls16n, a tin -

de sefl.alar en forma exp~esa una forma en la que los propios-
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miembros de la asamblea tengan contacto directo con el acu-

sado y el proceso que se ie instruye, a efecto de que el vo

to que s~a externado por les mismos 'sea justo, equitativo y

apegado a una apreciaci&n real de los hechos. 

DECIMA CUARTA .... Se propone una re.glamentacién 

preci~a y detallada de la cH'.usula de e:x:clusidn por separa.-

'ción de .trabajadores como medida disciplinaria, dentro d.e la 
. .. 

Ley Federal del ¡rabajo, senalando las causas de legítima --

aplicacidn y encuadrando la pena. o sancid~ que a cada una de 

esas causas debe corresponder segdn su gravedad. 

DECn~ QUINTA.- For rtltimo.1 a efecto de evi

tar la colusidn entre empresa y sindicato, y de que esa con

quistá. sindical sea desvirtuada por la coruplieidad ~on los -

patrones, se propone como requisito para que la empresa obsa 

qúie la solicitud sindical, que se incluya dentro del Código . . 
Laboral, la obligaci&n ~ara las organizaciones sindicales de 

aco~paf1ar a su peticidn una copia detalJ.ada y suscinta del -. ' .. •' ,,. . 
dictamen elaborado y aprobado, a la empresa, para que a ~u -

vez ésta ter:iga posibilidad de dar parte al trabajado.r del !llS2.· 

tivo de ra separación en sus labpres y as!, no dejarlo en ea. 

tado de indefensión. 

. . 
• 

• 
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