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A MI MADRE: 
VIRTUD DE ABNEGACION Y AMOR 
ALIENTO EN TODOS LOS MOMENTOS 
DE MI VIDA, CUYA FE ME IMPULSO 
SIEil!PRE A ESTE MOMENTO. 

SRA. ANITA TOSCA FUENTES. 



A MI PADRE: 
SR. GONZALO RABELO WADE. 
EN SU MEMORIA. 



AL SR:: 
SALOMON TAl'IA SUAREZ. 
CON LA MAS SINCERA ADMIRACION 
Y CARIÑO. 



CON EL CARIÑO INMENSO Y FRATERNAL. 
~MIS HERMl!!NOS. 
ARTURO Y GLORIA. 

A MI HIJO; 
OSCAR HERNAN RABELO A'LVA>REZ, 



AL SR .. LIC. Y DR. EN DERECHO 
CARLOS M. PIÑERA Y R. ESPOSA E HIJOS 
MAESTRO , AMIGO Y CONSEJERO 
QUIEN FUE LA ANTORCHA QUE GUIO MIS 
PASOS EN LA REALIZAC!ON DE ESTE TRABAJO. 



CON RESPETO: 
AL SR. LIC. MARIO TRUJILLO GARCIA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE TABASCO 
COMO ADMIRACION A SU INTEGRIDAD Y 
RECTITUD DE SUS CUALIDADES MORALES. 



A MIS TIOS: 
HERNAN RABELO WADB Y 
ZOILA CUPIDO DE RABELO 
ESOS nos: SERES QUE ADMIRO 
CON PROPUNDO RESPETO Y CARifiO 



Al Señor 

CESAR TOSCA ZENTELLA 

con mi más sincero cariño 

y admiraci 6n. 



AL AMIGO DE SIEMPRE: 
LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ. 
GOBERNADOR DEL TERRITORIO DE 
QUINTANA ROO .. 

A MI QUERIDA FACULTAD DE DERECHO 
A MIS MAESTROS . 
A MIS COMPAÑEROS DE ESTUDIOS 



AL SEiiOR: 
LIC. PASCUAL BELLIZIA CASTAÑEDA 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

AL LIC. FELICIANO CALZADA VALENCIA 
DIPUTADO FEDERAL POR EL ESTADO DE 
TABASCO. 



AL SR. ING. 
LEANDRO ROVIROSA WADE. 
SECRETARIO DE RECURSOS.HIDRA.ULICOS. 

A MI QUERIDO TABASCO. 



A MANERA DE PROLOGO. 

Muchas fueron las veces en que pensaba 
y meditaba transcribiendo estos pensamien -
tos en un pedazo de papel, tratando de ex -
presar la emoeión que quizá, como en la ma
yoría de loa casos pueda sentir un pasante
de derecho al culminar sus estudios con su
tes is profesional, que es la pauta que mar
ca el fin de una etapa en su vida y el ini
ciamiento de otra, que con posterioridad da 
rán sus frutos en pos de la defensa del po= 
bre que es la sociedad misma a la cual per
tenecemos. 

Mi trabajo encierra el pequeño esfuer
zo realizado durante mis estudios y las ilu 
siones del futuro, iniciado en el campo de! 
derecho, claro que a este trabajo le falta
la experiencia del muestro y la sabiduría -
del jurista. es por decirlo asi, tan solo 
una pequeña semilla. 

Al hacerlo nuestra mente no puede me 
nos que adoptar 1.llW. actitud retrospectiva , 
pasando rápida revista de toaos los momen -
tos de la vida estudiantil la cual nos dep~ 
r6, uno~ de infinita alegria y otros de cru 
enta tristeza, que añoraremos siempre, pues 
vienen a constituir el sector más bello e -
interesante de la vida del profesionista, -
raz6n por la cual su recuerdo, vivirá eter
na e indeleblemente en nuestros corazones. 

No obstante, con ese gratisimo recuer
do, ha llegado la hora de ínicinr los pasos 
por el terreno de las responsabilidades. En 
ese ambiento social en el que el profesio -
nieta se desarrollará, cada paso tiene su -
significado, ahora favorable si ·es que se -
da con acier•to, ahora desfavorable 8i se ti, 
tubea. y no se medita detenidamente al darlo 
consecuencia de lo anterior para unos será.
el éxito y pc.ra otros eJ. fra. caso. Con sana
aspiraci6n deseamos que el primero sea el -
que enfoque su luz en nuestro sendero, y :PE! 
ra ello pondremos todo nuestro esfuerzo pe~ 
mi t:i.endo:nos ser asi de alguna utilidad a la 
Patria y a la Sociedad. 



Antes de entrar al tema que nos hemos 
impuesto y que determinará la conclusi6n -
temporal de una serie de sacrificios e in
quietudes, los que esperamos no hayan sido 
estériles, suplico de este H. Jurado, su -
bondadosa aceptaci6n a este modesto traba
jo, en el no se encontrará nada aue otros
con mejor autoridad y brillantez.hayan ex
puesto, sin embargo tenemos el prop6sito -
de contribuir a plantear el problema de es 
ta instituci6n juridica con el animo de aI 
ca.nzar su soluci6n, lo entregarnos como un= 
p6stumo esfuerzo para obtener el tan ansia 
do y honroso Titulo de Licenciado en Dere= 
cho. 

El hombre es en general la criatura -
más compleja del universo, necesita de su
unión para. poder vencer a adversarios más
fuertes, dadas las circunstancias oue así
lo exigen, es por eso que se crearon las -
leyes porque asi lo exigia la Revoluci6n -
d'e 1910 para que el débil pudiera defende.!: 
se de la burguesia aue en esos momentos te 
nía sus manos puestas en el índice de la = 
opresi6n, el Art. 123 Constitucional es por 
decirlo asi un logro de la Revolución, pe
ro que en la vida actual no se ha llegadoª aplicar en todo su c-ontenldo, ya que la
Nueva Ley Federal del Trabajo encierra mu
chos caballos de Troya los cuales eon la -
ayuda de los grandes Jurisconsultos algÚn
día tendrán que ser destruidos, ya que mu.
chas veées vemos a los gobiernos ac·tuan d:e 
acuerdo a intereses creados, porque se en
cuentran ante un poderio económico que en
aierran circunstancias en contra del pobre 
además vemos en otro sentido que actualea
go bernantes llevan un sentido justicialis
ta, la cual esperamos no se derrumbe ante
la primera fortaleza burguesa con que se -
encuentre .. 

Hemos puesto todo nuestro trabajo, e~ 
mero y anhelo en la realizaci6n de este -
trabajo, lo entregamos a nuestra querida -
Facultad y la sometemos a la benevolebcia
Y a la réplica de nuestro respetables sin~ 
dales. 

Ciudad Universitaria., Enero de 1974. 

EL AUTOR. 
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Ul'.l'EOEDENTES HISTORICOS DEL SINDICALISMO. 

l.- Edouard Dolléana, en ou 11 Historia del Moviiniento 
Obrero 11

, Tomo II, Pág. 91 ha dioho 11 ha sido necesa
rio que hicieramoa hiptoria para ver olaro ••• ", Este
a!irmaci6n de Doll&ana as certera ya que el m~todo -
bist6r•ico es de gran utilidad para la invostigaoi6n -
de loa ffmóruenos sooiale8Jl siempre y cuando de las ex 
perienciaa de pasado, se obtongan concluaiones válidñ 
para el presente. 

La historb del Sindi~lismo ohrero, es larga. Hay -
autoros q110 han dedicado stt ·tiempo en reali0ar invaa
tiga ciones d6 eso tipo para obtener un cuadro oompla• 
to; ta1 as, por ejemplo h publicación hacha por la -
O:tioi:n.a Internacional del Trabajo, titulada n Liber -
tad Sindical 11, y que varios autores han .utilizado Pi\ 
ra escribir obraa relacionadas con el taina del Sindi
o!lllimno. Es una reaoña hist&rios sob1•e el Deraoho de 
Asoo1aoi6n, que deaoriba la numera en que han sido ... 
evolucionando en el tiempo, lila formas de agrupaoi6n· 
de los trabajadores. 

Sobresale d~l estudio hiat6rico una varo.ad evidente.
El sindicalismo lm aido una conquista de los trabaja
doras, lograda po1• modio de luchan en laa que han s.! 
do muchas laa víctimas, luoha librada a f.avor del de
recho de loo trabajadoroa, de avo<mraa libremente pa• 
ra la defonaa de sus intereses do clase. 

Como máa adelanto veremos, el aindic~lism.o, en nuas -
troa tiempos, ha rehaaado la ai!llple defensa de loa ~ 
terosea de la clJ.u10 trabajodorn, pera procurar tam -
bién otras metas .. 

2~~ :Procu.reremoa auperar cuidadoaamento 11 paro en for
ma sintótioa, l.aa etapas hiat6riono por )as que han -
atrnvozado el movimiento sindical. Coda eta~ hist6-
r1ca tiene au propio sello, su propj.o rootro, suo pr.2 
piaa y muy pooullareo circunstancias.~ y de acuerdo -
con ellas laa nmnifeatacionea pondi.entos a lograr la• 
asoc1ao16n de loa trnbojndoraa en defensa de au.s in.te 
resaa, son divaroos. Podemos deoir tambien que no s~ 
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lo en el tiempo sino tambien en el espacio el movi -
miento sindical mundial ha evolucionado en i'orllla dis
tinta. 

En Roma y en la Edad Media, como antecedentes muy re
motoa y antes de que se concretara el sindicalismo, -
tal 1 como lo conocemos hoy en d!a, loa trabajadores• 
buscaban de manera intuitiva sus agrupaciones para d! 
tender sus interesas de clasea, frente a la clase pa
tronal .. 

La manifestaci6n más violenta, la reacci6n llnica y·e.!! 
pontán~a, en loa tiempos antiguos de Ja clase trabaj! 
dora frente a la clase patronal, fu~ movimi~nto huel
guístico. Suspensión de laborea que llevan a cabo -
loa trabajadores como proteata a las malas oondicio -
nea de trabajo a que loa tan!an sometidos el patrono; 
t~mbién como protesta a la autoridad, qua en un prin
cipio vi6 en esa suspensi6n de labores, en qua ftulda
mcntQl.mente consista la huelga, ~a conducta dalictu2 
aa, aún cuando estuviera fundada en causas y en fines 
de justicia aocial. 

Las uniones de trabajadores de una o varias empresas• 
para defenderse o al menoa amonazar al patrono para -
obtaner mejor condición de trabajo, bajo la preai6n ~ 
de la posibla suspansi6n o la suspensión misma del -
trab9jador; fuó un poco más en el camino del aindioa
liamo. 

Aparecieron tambtón lao llamadas sociedades .da resia• 
tencia~ que ya no fueron oimples coaligaoiones mamen ... 
táneaa de trabajo, sino que tuTlaron un caráctor rnás
estable, aunque, como d:lce Gallart Folch en au obra -
11 El Sindicalismo Obrero 11 g Pág. 39, traduo!a, era de 
nua simplicidad muy grande, debido a que aua objeti .. 
vos fuoron muy llmi.tadoo51 ya que consistían en reoa -
ba.:i.· f'ond.oo económicos pare tener :reservas diatintaa a 
oolventv.r las noceoidGdon do sus afiliados cuando sea 
llovaran a cabo r. pnrcw 11 :; Imp<m:fon., si neoosario era 
oon la viol6nc:ts .fúd.c¡1~ ~l los demás trabajadores, el 
oumpUrufont.o de lirn mcd:!.doo do fuerzas dispuestas. 
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Las etapas meneionadaa son pardelaa al desarrollo pro 
gresivo de ls industri&lizaci6n que surge en Europa e~ 
el siglo XIX, bajo la ideología del individualismo po-
lítico y el liberalismo económico. Todas estas doctri 
Ms que se opusieron sl reconocimiento del derecho de-: 
asociación al extremo de considcrarln ilegal, no podía 
desenvolverse con libt1rtad el aindicaliamo, las normas 
prohibitivas df) esto derecho de aoociaoión nacen de la 
Revolución Francesa y t>on dictadas a partir de 1791~ 

3 ~~ En M\3xico s<':l ha o·oorado un fenómono similar en ia ... 
hiator:l.a del mov1núento obrero, el de otros pa!m~s, -
prinoipnlmente 1al de Fru.rn::iu. 

La nsociación p:coí'eaionaJ., es considernda deode muchos 
puntoa de vista, por ejemplo1 el maestro Mario de la -
Cueva en au Derocho Mexicano del Trabajo1 le consagra
varios :l..mport,antes cap!l;uloa, pero cor.:io sus exposicio
nes son sumamente amnlias e inolualva la sola a!n~esia 
de ellas rebasarían en mucho las d.ir.;enaionea de este ... 
trabajo~ tÚlloamente vamos a mencionar la problemática· 
que desarrolla on esos cnpitu.1os, doj$ndo para el exá
man oral, si os necesario a juicio del H. Jurado Cali• 
t'icador, el sur~teutante ahondan\ en ella verbal.menta. 

El tratadlata nax:l.cano so :refiere n lo formaoi6n y ev,g 
lución del sindicalismo quo cUce surge porque la orga .. 
nización de la ·aocioded es injusta y que oorresponde a 
loa ·trabaj!1dores procural' a11 cambio; que originalmente 
el aindicaliamo tuvo cooo tondo ideo16gico el pansa -· 
miento socialista, excluyendo el movimiento sindical -
católloo y protesttmta. El socialismo crit!ca al cap! 
taliamo, erJ un principio oacencialmente hUlllSnista y -
quiere la substituo1.6n del oapHalia1!!.o por un dgimen
de justicia sooieil, no buso.a lu supresi6n del capital .. 
ni de laa leyes econ6micaa, poro exige que se utilicen 
en beneficio de los hombres. Por eso el socialismo •• 
fu~ la taor!a dol aindicalimno 7 oata la pr~ctica da • 
aqu~l@ 

Dentro del c~pitalismo el trabajador os necaaariamento 
explotado por el empresario, porque con au trabajo dá• 
más de lo que recibe. .Por lo tanto las injusticias ... 

~--··-~~---~---~ 
--....__-~------ ·---
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geben corregirse y psra ello se requiere la unidad de• 
loa trabajadores, procurando le elevac16n de la perso
na humana, represen-teda en el hombre que trabajada y -
de un mdtodo para realizar esa idea, 1nétodo de acc16n• 
Q t'ctica sindical, que procure las conquistas de loa• 
trabajadores, a efeoto de obtener mejores condioiones
de tr&bajo. 

El Sindicalismo actual aa un producto del 11beraliamo1 
porque esta doctrina obliga a los trabajadores a unir• 
se en defensa de sus intereses, y por qua el Estado -
obatencioniata por definición en el f en&neno econ6mioo 
en el liberalismo tuvo que con.f ormarsa con ser un es .. 
pectador en la lucha social, poro el sindicalismo ha ... 
obligado al Estado Q establecer normas proteccionistas 
de la clase trabajadora. 

En Franela, en A.lemnnia, en Inglaterra, etc., el aind! 
caliamo se hn d1n¡envueUo on d:i.stintaa formasº 

n Puede decil·se que reclan entonces, cuando apurecen -
los primeros reoonoc:i.mientos al Dereo:10 Aludido (p.e.
le loy francas~ de 1884)~ coroionza la historia contem
pordnoa del sir~1icaliamo y sin dud~, el :tnter6s de su• 
estudio, no os meno:1 i'undarnenta 1 dadas las cu racter!s~ 
ti~l'l~ csda vez más complojm1, que presenta. Son tam
bién var:l.os y suc,rnlvos loo üacolloa y los maticos que 
deb!a atravesar el sindical:l.s:no. Desde el an"tit,71.lO 131!! 
dicato do clase, hasta ol sindicato coMolidado, piH:laQ 
do por al aindi<~ato del E~;l;ado,. la hiatodn del sindi
calismo do Céida paÍ<i mBrece u:n estudio especial porque 
~un cuando en los primo:ro8 ti0mpoa¡i como ac.abarnos do .. 
s0ful1.'ll't las diforuncie:\a no son oustancialos, en los M 

M.empoa mcdernoo <1p!l:recen perfiles particulares que ~h 
lo::i diaM.11guon cor:io verdaderos mojon0s en la historia ... 
aindic~l. 

~sí on Alema:aia •1 ho¡ cil sindicato ha emprendido el O! 
mino de converti:rse él mismo on empresario, con lo que 
terminará perdiendo su razón de ser, au fuerza euaill! 
osdorQ 11 • 

R$sulta do :tn~er~s, ·t.raer como dato iluatrativo, el •• 
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.fenómeno de ectualizaoión de las estruoturas, sindica
les que se obse1•va en España. De spu~s de haber atreve 
sado loa cambios impuestos por la convulsión política: 
que la saoudi6 y que culmin6 con la revolución de 1936 
loa sindicatos .fueron regulados por el fuero del traba 
jo sobre la hlse de los principios de unidad totalidad 
y j erarqu1a. fü.n ombargo, al sancionsrsa una nueva -
carta consti tuc:l.onal en la madre Patria, loa prinoi -
pios anunciado~ aa reemplazan tnllnteniendose el primero 
y agregándose los de particularidad y representativi .. 
dad. J..a unidad e:1 como la clispide del edificio sindi
cal.. 1-u organizacl6n slndicnl así unificada, partici
pa en 11.l vida pi.íblics a tr;0vés de las Cortes y los --
Ayuntamiento1.i ~ Se dospla:t.arán loa funcionarios de mo~ 
do que no oxista ccmrpatibllidad ant,_·a cargos pt\bUcoa
y lG dil·cwoión de 1.os 1:1indic8Jtos. 

/¡,.- la histor:i.c,1 del ;3fodicalis:no ±'rt'!lncés a1·.re.nca del ... 
final del s0g;,méfo Imp::n·io. Daspuóa· do l.a guerra de - ... 
1870, exir&tio:u.Jl1 li:1 tolerancia y el progresivo recono
cim3 .. ento del D::ir.Joho t.i:l.ncH .. e¿¡l oue pemiten la constitu 
c:J.611 de lo:> ctndicfri;os lltcdcrno¿ y ello culrn:tna con la: 
org,_;¡nizi;.c:i.Ón de ]mi ·i;rcs grandos centrales obreras ac .. 
·t.uulcH~ cadt:J uun do ~ühw c01nrn.'om,~Udu con una idaolo· 
g:Cc.. fo G.G. .'i' ~ (Coni\xlcruo.t6n Genornl del Trabajo) :i' .. 

dom.i-:uida pl)l' loG co:nm1ist.iw dr;i lo Ii'QO. (Fu~irzn Ol1rera) 
de tendend.n fJocinl:i.otsi ;¡ 1..a C~f .• 'l'.C .. (Confederación .. 
F:r.ancesa de 'J:r¡;¡,lJ¡~Jaclor<nl C:i:lnt:bmos} .. 

5 ~~ El siritiealiEnno 5.~1¿1;,fo reconoco an~tK~e-.:lent;es que .. 
F.Je re~1onte.~n 11 1n f>eguml!~1 mJ.tnd del siglo XV!IIp y as ~ 
as! como hoy e:r.:loten aindicatos con más de cien añoa -
do existenci"'· irt1 '~ornpfojn organización quo as culmi~ 
naoión de un pro0-::i;o do tmlfioación in.iciudo en 1868 -
con la creación cL1 1'hQ :t1:rfül0s Un1.on Gongrem.l¡ abarca -
650 shvii0,J.:thoo ce>n 9 ,6CO.OOO fJifil:l.ndos en 1960. 

Eri laa ll!1.madi1::; di.;~moz~.rncin8 populn:r.oa los eJindicatoa -
aon \1nicos~ ce d<1cix· v que el F:st~1do aólo tolerQ W1 sl,B 
dicato y fuoilita su ·~nroa hacle11do obligatoria la efJ: 
liaci6n.. Esa situacü)n vd'lida, hasta la muerte de St! 
lin, llevabt'.1 a que aolo cwupl!o.u tma misión de trasrni
si6n de consignéis dol EiJt!ldo y au d~oor, era contri --
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puir tl mantene:r ln disciplina. A.ctualxnente predomina ... 
en cambio el sindicato do queja, manteniendo, sin em -
bargo, la concepcHín autoritada ~ El Sindicnto se l:L
mita a transmitir las quejaa, desempeñando as! el p3 -
pel de medio de oomunicacién social en"tre las maaas y ... 
las ~utoridades~ 

6.- Tambien ea túiico el sindicato Israe1! (Hintad:ru-t), 
que no ee un sindicato e.fo quoj~ ni de encuadr~miento. 
Se le denond.na si:ndict,to dt) gfü1ti6n. El Hiskidru:h es~ 
el nmyur ei:ipresario del país y con sus er.rpresi:w coopo~ 
rativ.aa agl":foolaa, sus eraprasas de cofüitrucci6n indus
t.r1ales1 aua empresas do trarisportec~ y el soct.or do •· 
cri$dito, ccnt:tola 1n Cl.l.t\1.'ta pa1·te do h1 renta nacional 
y la cuarta paz·te de los puosto~i del p!:i:ls. (No cabe du 
da quo aemejimta t:i.po de olndic111:tsmo os preou do ten: 
aionea graveap fruto de ln doble condiei6n de patrono~· 
y de defensor de los 1•rabiijadores). 

7 º .. El papel dol a:l.ndic31ismo Polaco trtrnviesa diztfo
taa etapai>. En princ:i.pio partid pnba en ln t~oncert.!I -
ei6n de convenios co1cctoivo,~, porc1 dosdo 1950 fuo aba.u 
donada esa p:rácticn_, s:l ·M.En m·:a consnltm1o, las tari 
í'tis Sala1•ialea fü'f.ln fijodno mrt.od:tnriamente con ello .. 
bab:!an perdido la rnz6n de ser. En 1956 com:lenza tma"' 
nueva etapa en l•" rovrJluc:tón, participando nuevumente-
en la preparaci6:n de cnos conwnioc; d'.:i ef0cto nominatj,, 
Yo. Tambien ex:l.i'Jten comH:6u do Er1p:rosnf! de::;do 1945. 

s ..... Los sindicntos cub.t11lo'3 fuoron t.otnJ.mo:nte domin,1doo 
por loa comuri:.l.stoa rr.01·cod .!1 ln :tntf.:r 1/ondún que fuo a,U 
torizada por 1n J.ey ü:rgifoico dol l'H.niut.erlo do Trabajo 
( art. 7, ln .. j ) » I.;a pordcl6n del nuevo slndicalismo 
quedó e:>q.iuoata <l un discw:so p:t.'ommc:l.mfo. por ol secre
tario gmie1·al del 11.n·tido Comun:l.st~\ Cubano, Blas Roca, 
quien ai'i:rmó:: 11 si entoa J.e¡ función .fundamental do los 
sindicatos ea luchar por do1Mndna". h1:tw<liataa de cada 
sector obrero., e• hoy lt~ tiH"ú!l furn:lnmeU"ltiJ. de lo~. sind_1: 
catos ea l'ucha:r po:r el atlli'lonto de lt' prcducción y 1G ... 
produc-Uvidad 0 • R:lg1.:1 el niBtema do sirdlcato único -
da ecuordo con la loy dél organiv.aclón ~Jindical No. 62 .. 
La regulaci6n colect:i:'l~~ de r.:;alarioa hn s:l.do raemplaza
dn por las layeti qU$J et:rt.alilecen 1a facultad del gobie,t 
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no de fijar salarios y programas da trabajo, .descanso, 
etc. 

9.- Para 18 unión SoVi~tica debemos.remitirnos a la -
reseño contenida en el estudio efectuado por la Ofici 
na lnte1·nacional del Trabajo sobre la situaci6n sincli 
cal en eae país, recordando que " en el aistena doc : 
trinario actual-contrari~mente a la concepci6n defen
dida por Lenin en 1921 - no se adllli~e que los intere
ses de loa salariados y los del capital, puedan opo -
nerse en el sistema establecido en la URSS, ya que la 
organizaci~n sindical no es una asociación obrera si
no una 1nstituci6n de Estado que organiza a los asal! 
riados para obligarles a realizar las tareas que el -
Estado le impone en su calidad de patrono. Barton en 
su estudio sobre las convenciones colectivas soViéti
cas, analiza el proceso sindical desde los orígenes -
de la revolución bolchevique. 

Les funciones de los sindicatos soviéticos han sido -
precisadas en el X Congreso de loa Sindicatos de 1949 
Son.: 

l).- Organizaci6n de la concurrencia socialista de-· 
los t.~abajndores y empleados para la realizaci6n y a~ 
pe:reción de los planea del Estado, aumento de la pro .. 
ductividad del trabajo mejoramiento de la calidad y -
disminuci6n del conto de producci6ne 

2) .- la participacifo en üi Planificaci6n y :reguunen
taci6n de los Balerioa de los obreros y ampleodos, · -
preparando un sistema de salarios guiado por el prin
cipio socialista de pagar seg{in la calidad y cantidad 
del trabajo.;, 

3).- La asistencia a los trabajadores y empleados pe
ra el aumento de su prcducci6n y ospacial1.zación. 

4) ... üi conclu.tii6n da contratos colectivos con la sd
ministraci6n de las Empreaaa. 

5) .- El control do U¡ ,¡:<l.'otecci6n del trabajo y de las 
técnicaa de seguridad en las Empresas e instituciones 
la partici¡:aci6n en la soluci6n de los conflictos de. 
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.trabajo. 

6).- la direcci6n de los Seguros Sociales del Estado 
1 la organizaci6n de obras aooialea en favor de los 
trabajadores. 

7) .- La ayuda ti los nniembros de los aindicat~s para 
elevar su nivel ideol6gico, pol!tico y su educación 
general. 

S) .- la pn;ticipsción de las mujeres en la vida pú
blica industrial y soo:l.al; ayuda en relación con la 
aducaci6n comunista de la infancia. 

9).- La representaci6n de los trabajadores y emplea 
dos ante loa organiamoa del Estado y sociales en lo 
que concierne a los problemas del trabajo, de laa -
oondicionea de la -vida y de la cultura. 

( El texto completo do los estatutoa ha sido publisia 
do por el Current Digeat. Of the Soviet Press del )l 
de mayo de 1949 pp.26-32) 0 

En inateria de sálarios, el papel do los sindicatos• 
es nulo. 

los contratos colectivoo suprimidos de 1930 a 1947 .. 
y restnuradoo en est.a .fecha, tionen un objetivo di§. 
tinto que la detel•nünación do los salarios. 

n Ningtfo cambio en el siatenm do reinnneraci6n del -
trabajo puede tener lugar sino por decisión dal Go
bierno¡ escribía en 1947 el Presidento del Congreso 
central del-aindicoto. Esta regla permansce en vi
gor incluso cuando exista contratos coloctivoa. Es 
to no significa sin embargo, que los directivos y -
la roano de obra no ten¡;;an nnda que ver con loo pro
blemas de los salarios. Su tarea consiste en creer 
.. las condioioneo que permitan el incremento de la • 
productividad del trabajo y como oonsecuancia el a,B 
mento de los salarios 11 (Pra'Vda 21/II/ 47). 

le. lÚrl.ca posible intervenci6n de los sindicatos en· 

1 



(9) 

materias de salarios es, después del XI Congreso de• 
sindicatos en 1954, el control de la fecha de pago -
de loa salarios a los obreros y empleados. !a doter 
minaci6n de loa· salarios, de l~a normas de produc .: 
ci6n y del salario a destajo, escapan a la acción d~ 
los sindica tos. 

Para conocer una versión actualizada de la situación 
sindical y en general del Derecho del Trabajo, prov_2 
niente de un jurista aovi&tico, ver S.A. Ivanov don
-de se destaca la importancia que han otorgado los di 
rigentes comunistas al princípio económico.del est!: 
mulo material en el desarrollo de la produc~ci6n. IvA 
nov señala que el decreto del consejo de Ministros -
del 6 de mayo do 1966, dorog6 el decreto del 4 de í',g 
brero de 191+7, extendiendo el m~moro de convenios co 
lectivos y de trabajadores amparados. ( Obra citada: 
P~ga. 5~01 531, 5320 ). 

lo.- " Por supuesto que lD historia del sindicalismo 
Europeo, al que nos hemos referido preferentemente,
no es univ!'.lrsal 11 • Así el fenómeno sindical nortea"' 
mericano he tenido una raíz y una evoluci6n caracte
rística. A diferencia de los que ocurri6 en Alema
n!a, a::.· moV'imiento norteamericano no naci6 como re-
sultado de la predica do dirigentes intelectuales, -
en el verdadero sentido de la p.!:llabrri. 

El :razgo prlncipal de su desarrollo ha sido m!Ís bien 
una luchn constnnte para impedir que la organizaci6n 
se hiciera pedi1zos por falta de cohenión in-terna. -
Ello so debe a fact.ores oicológico1J que resultan P6! 
judiciales, como oon los de sentirse los trabajado -
res identificados con la clase media, o el respeto -
reverencial a la propiedad privada, a la sociedad -
norteamericana y sus instituciones asignen un papel• 
importantísimo. Máa aún: existe plena concioncia de 
que sindlcatos y propic•dad plena privada forman par• 
te de un mismo sistema. 11Cuando no había propiedad· -
privada, no había sindicato". 

Lo cierto es que el movimiento sindical absorve toda 
la vida obrera norteamericana, ya que no existe nin-
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gdn partido polttico que tenga verdadera inf'l.uenoia 
en ese-sector. Volveremos sobre el aspecto al exa
minar el problema desde el ~ngulo político, yo que
esa oaraoter!stica propia de los Estados Unidos no
se presenta en otros paises, cOlllo por ejemplo en I]! 
glaterre o incluso el nuestro. . 

La génesis de este movimiento sindical es particular 
y se distingue, tambidn en esto, de la de Inglate .... 
rra, Francia o de los ¡:aises escandinavos, como lo -
destaca Crozier, en el reino unido el movimiento -
sindical, al igual que los paises escandinavos, --· 
avanz6 y avanza sobre tres frente; sindical coopar!
tiviata y pol:!tico, en Francia sobre dos, sindical -
y pol!tioo y en Am~rica (se refiere a loa Estados .... 
Unidos), no avanza más que sobre el frente sindical• 

La Visi6n que resumimos más arriba sobre la costosa• 
implllntaci6n y reconocimiento legal del sindicato -
en Europa, es aplicable a los Estados Unidos, donde• 
tambi6n se registra una larga lucha, a menudo vio -
lénta que adn subsiste aunque obviarnenté con menor -
intensidad. 

11.· La culminDción del proceso mundial pues, apar~ 
ce con le institucionalizaci6n del sindicato en la -
mayoría de los paiaes,11 aún en aquellos que recien -
han logrado su independencia política, como es el º! 
so de laa Naciones Africanas. Los sindicatos de· es
tos paises ostentan una historia digna de atención,· 
tanto en lo que respecta a su 6poca colonial como en 
la independiente, ya que por la !ndole de las nacio
nes los fenó menos resultan o~iginales. 

Con ralaci6n e nuestro país, cabe recordar que axis• 
ten distintos estudios de la historia del proceso -
sindicalista Argentino. Aquí recogeremos el esquema 
que Imaz atribuyo a Radl Puigb6. La primera etapa -
del proceso se le denomina revolucionaria y alcanza• 
a la semana trágica de 1919, caracterizado por la -
prevalencia num~rica de los sindicatos enarquistae. 
El uso de la violéncia era el único medio para hacer 
valer los puntos de vista de un nucleamiento pooo -· 
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numeroso. L!l ilegalidad del movimiento obrero donde .. 
actúan dirigentes extranjeros con experiencia en ma-
teria de agitación social signa esta primera época; .. 
la segunda es reformista, prevaleciendo los sindica-
tos socialistas y se extiende hasta 1943. Los sindi
catos son reconocidos como sociedades civiles. En la 
d~cada del 30 aparecen ya designaciones oficiales pa
ra representar a los trabajadores argentinos en los -
organismos internacionales. Existe cierta confución
de los intereses sindicales con el partido socialista 
la tercera etapa es la estadista, ya que se estrechan 
extraordinariamente los vínculos entre sindicatos y -
gobierno. Son diez años en lo que esa identificac16n 
entre jefe de Estado y dirigente máximo de los traba
jadores, llega casi a institucionalizarse, otorgando~ 
a los sindicatos una base de participación en el go-• 
bierno; en la cuarta etapa los sindicatos se convier
ten en herramienta poHtica; intervenidos por el go -
bierno, los dirigentes sindicales tiene que actuar en 
la clandestinidad, hllsta que en 1961, es restitu!da -
la central obrera, Mientras tanto los dirigentes ac -
tuaban a manera de poHtico y un partido proscrito; • 
1a quinta etapa comienza en un nuevo ordenamiento le
gal y UllEl reorganización sindical a todo los niveles. 
Sin embareo, las discrepancias de orden politice han• 
puesto en va.ya aparenternente insalvable a la reunii'i
cación sind1.cal con al consi3u:tente debilitamiento da 
su fuerza. 

La medición de esa potencia no puedo olvidar el Nlime
:ro de trabajadores que astan afiliados a los sindica
tos. Según el censo reolizado poi• enl.;oncea ministo -
rio del Trabajo y seguridad social, JXlra un total de• 
502 sindicatos de primer grado con personeria gremial 
se registraba 1,761t,692 cotizantea en 1964. Ello in
dica una estructura sindical de importancia ya que el 
porcentaje de trabajado.res afiliados"cotizantes es s,l! 
perior al que posoia Estados Unli1os de América para el 
año de 1956. 

En efecto, toimmdo en consideraci6n que lo poblaci6n
activ·a argent:tna er; aproxii'Tlíldamente de 817501 000 y --
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que de estos el 7~ son asalariados# significan que
al rededor del 2$% de los trabajadores en relación -
de dependencia son afiliados a sindicatos con perso
nería gremial, a los que habrá que agregar los aso -
ciados a sindicatos sin personería. Esa cifra para~ 
Eatadoa Unidoa era de 25% y se le considera más dé -
bil qua la de inglaterra y más fuerte que la correa .. 
pondiente a Francia, donde 11 .El temperamento Uacio -
nal individualista repugna aun sindicalismo unifica
do y poderoso". (Enciclopedia jurídica Omeba, To!llo .. 
XXV, Pág. 532, 533). 

12.- La asociación profesional es una garantía so -
cial de los trabajadores y i¿n m&todo para proteg9r -
al hombre y no un fin en s! mismo. 

El !undamanto jurídico de la asociaci6n profesional
está en los orígenes dé reunión, sociedad y asocia -
ci6n¡reconocidas por nuestra ley fundamental, en su• 
artículo 9. 

La asociación profesional debo ser aut6noma del Eat11 
do y sunque este es soberano, debe limitar su podar
formando originorio .frénte a esa garantía de asocia
ción; El concepto de soberanía co::io poder absoluto, .. 
ha v¿:¡riado con el tiempo, pues el Estado encuentra -
limitaciones. por ejemplo, la fracc1611 XVI, dol art,1 
culo 123 cons·titucional, dispone que " tanto los -
obreros como los empresarioo, tendrán derecho para -
coalieurse en defensa de sus respccUvos in~eroscs, .. 
formando asociación profa::iloru:il 11 • El congreso de la
Unión, segcfo el mismo artículo 123, impone al coner~ 
ao de la Unión la obligación ele dictn:r .leyes sob1·e -
el trabajo, conforme a las fasco contonidas en la -
constitución. 

El fin del sindicalismo, en forma inm9diata es la l,!! 
cha social para lograr mejores condiciones do traba
jo; pero también tiene fines mediatoa, como por ejem 
plo lograr el cambio del orden social vigente para -
provocar otro nuevo. Encontramos el problema de qua 
la fracción XVI, del artículo 123 no fue descartada• 
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en el Congreso constituyente de 1917 y hasta cierto • 
punto ello eµtorpeoe la :l.nveatigaci6n hiat6rica del -
sindicalismo en M~xico. Sin embargo Mario de la Cue
va, noa habla de sus ttntecedontos hist6ricoa en el de 
recbo mexicano, como, sigue: -

1,3 ... "Antecedentes históricos en al Derecho Mexicano" 
el derecho mexicano no tieno una trayectoria definida 
sin embargo, su tendencia general y tal vez la más im 
portante, era en favor de la prohibición de las acti-: 
vidades políticas. 

A.~ La legislación do las Entidades Federati~s. la• 
mayoría de las leyes de los E:stados prohibieron _las -
actividades políticas. Se inici6 el sitoma de la ley 
de Veram'UZ de 14 de enero de 1918;. cuyo art!culo 150 
fracción II, decía:~ 

" Queda prohibido a los Bindicatoó ••• ¡r ..... Mezclarse, 
en su carácter de Sindicatos, en aaunt~~- políticos o• 
religiosos y en general en cu.alquiora otros distintos 
del objeto de su 1nstHuci6n11 • 

La legislación Veracruzuna siguió al derecho Franc~s· 
y a su vez fue seguido por las siguientes leyes de ·
nuos·trns entidades foderativao::- Nsyarit1 Coahuila: -
Michoec1fo, Chihuahua,. Durango,, Quor!Staro, Jalisco, ..... 
Campeche, Tamaulipm.i 1 Colima. Algunas leyes, pr1n -
cipiando con la de Miohoacán, decretaron la cancela -
c5.ón dol registro del Sindi.cato que violara la prohi
bición de que nos ocupamoo~ 

Paro también hubo leyes qua callaron el problema i- Y,B 
catdn, Sonora, Sinoloa, Puebla, San Luis Potos!,, OaJté! 
ca, Tabasco, Chiapas, Zacatacaa e Hidalgo. 

:a.- Los proyectos para el dia·trito y territorio Fede· 
rales de 1919 y 1925.- los dos proyectos ignoraron el 
problema; ~1 segundo por ser una reproducoi6n de la .. 
ley de Zacntecas. 

C.- El proyecto Portes Gil.- El art!culo 301 contenia 
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io prohibición en loa siguientes t~rminoa. 

n Queda prohibido ·a los sindicatos: I.-Mezclarae en • 
asuntos :relig:L9soa y político?; esta prohibición por• 
lo que se refiere s estos dltimos se entender~ entre• 
ta:r;tto las leyes no establezcan la represen·taoión f'un• 
cional o sindical, en cUyo caso al sindicato tendrá -
las funciones que éstas le fijen 11 • 

D.- El pnoyecto de J~ Secretaría de Industria, Comer~ 
cio y Tr~iba;jo.- El artículo 21~9, fracción I, que pasó 
literalmente a la ley dec!a: 

" Queda prohibido a los sindicatos= I, intervenir en
asuntoa religiosos o pol:!ticos "• 

3.- Las dispociaiones legnles mexicanas.- La fracción 
m, del trr.tícrilo 123 no contiene ninguna frase que -
perm:LtEl resolver primitivamente el probléma le frac .:. 
ción I, del artículo 21~9 de la ley, en su versión pr! 
mitivag prCJh:tb:tó a la asociación profesional intervew 
nir en asun~os :r.al:tgiosos o pQlít.icoa~ la ley del 17 .. 
de oc·!;ub:ro de 1%0 sup:d.m:i.ó la prohibición de partici 
par en füJuntos políticos 6 Varios sectores de lo opi: 
nión pi!bUca nacional h!ln criticado la reforma, afu
mando que fue una llÍlliple medida de propoganda de un -
gobierno. ¿Qué de bomos pcns~n· de es IJ13 roi'orrna y cu.a .. 
les son los princ:l.p:J.os que co desprenden de nuestro -
orden const:l. tucional't 

'~·"' Conclus:J.onos. - Tcx:fa iil.colog:fa sindical es una aoti 
tud política, con lo es tambien el propósito de buscar 
una trc.msfo:r.mac16n del. 6rden jnr:t'.dico y una mejor jus
·ticiti soclsl. l?uos Man, si nos limltármnos a una i!A 
terp:t«.itadón: 1:l.tora1 de los precep·toE1 do nues·trá ley, 
podr-!a t;al "lOz conside:carse sutiafecho e1 derecho mo·
xlca:no.., ya que 1.aB libertados de nuestros grupos obr~ 
1'os ser:l'.tin 112t.1yoras quo en Inglatorrn ~ Na<la prohibe, .. 
n¡:arentemente, dúspuén de la reforma de la fracci6n II 
del artículo 21~9~ la scUvidnd politica de los aindi• 
catos y en consecuencia, según paroce libro la aaoci~ 
ción profesional paro plantearae y peN1eguir la modi-
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ticación del ordon jurídico. Pensamos, sin embargo,. 
que es preciso distinguir dos setmtos. 

A.- De diversas páginas de este libro resalta una con 
vicción, ea esencial e le organización sindiool obre: 
ra la postulación do un fin rnedi~to, que tienda al a.9, 
veni.miento de un mejor reino de la justicia,, le. expe .. 
riencia extrnnjera y Nacional demuestra que la asoci!! 
c16n profesional a postulado y hecho propaganda cons
tante a lo que se llama las ideol6gicea sindicales, -
que no son sino laa maneras de entencler el fin rnedie .. 
to del derecho del trabajo y o no ae ha prohibido es
ta actividad o en todo c&so no se hs insistido en J.a .. 
prohibición. las cotú"erencias, los congresos, las -
diecusioneaj J.os folletos y libros,_ el mantenimiento .. 
de un poriódieo, lea peticiones al poder legislativo
la expoaici6n da puntos de vista ante las autoridt;des 
la cr!tics de los actos gubernanientalea y legisla.ti -
vos que no respondan a los :ideales de la justicia eto 
son actos que no se han perseguido en los sistemas de_ 
m~ráticos después de laa leyes inglesas y francesa~ 
de 1871 y 1881+• y no podr!a ser de otra maner~, por .. 
que, si se p.rohiM.era n la asociación profesional re
saltar la injusticia social y la necesidad de un cam
bio, se ahogaría a una capa socilll en beneficio do -" 
otra cap¡¡ social. Cuando so dictaron las leyes de ·
asociac16n profesional; se tuvieron a la vista ag:ru~ 
ciones obro:re1s que t!ijocutaban esos actos; y por adquj. 
rir eate derecho lucharon los sindiClltoa de trabajad.f? 
ras. El derecho de aaociaoi6n profesional no solame_u 
te ea un derocho fronto al empresario si110 fronte al 
Estado, ¡ ai nos forzaran a proponer el fundamento de 
esta faoultad do la asociación profeeionol que nos ~ 
rece evidente, dir!omoa que se encuentra en los art!,gi 
loD se:>..~o y séptimo de la constituc16n, libre expre .. 
sión del pensamiento y libertad de escribir por lo -
que solamente en lns bipotesis previstas en esoa pre• 
ceptoa, ataque a la moral, a loa derechos de terceros 
provocaci6n a algún delito, o perturbaoión del orden .. 
público, algl1n delito puede impedirse la libre propa
ganda de una ideo. Y en esta libertad f'rento al Esta
do y en esta libre postulaci6n de las ideas radica el 
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rasgo m&s earacter!atico de nuestros sistemas demoor,! 
t1cos profesional contenido en el art!culo 232 de la ... 
Ley: En la definición se habla del estudio, mejora M• 

miento y defensa de los interoses comunes. Una inter 
pretación gralllSticsl aenoilla, prueba la licitud de : 
la crítica al r~gimen social y económico que nos fige 
pude,- estudiar y proponer el mejoramiento de las con
dici6n social es presentar la refo:rma del orden pol!
tico jur!dico. Pero aino fuera bastante esta inter • 
pretaoión gramatical, la comparaci6n en·hre nuestrct d.2, 
tinici&n y la francesa, qu~ nos sirvió de modelo, pro 
'bar!a plenamente nuestras afirmaciones: En efecto, : 
la 1.JJy Francesa hablaba de interesas eoon6tnicos, y P.B 
dieron algunos autores sostener qua esa !t:Jy so refe -
ría a :tntareaeu eeon6rnicos actuales; nuestra legiala
oión, a partir de la ley de Veracruz, mencionó los -
intereses comunes, terminó mas amplio, en el que ca -
ben los intereses econ6micos actuales y la perspecti
vas del futuro. Pol' otra parte, la ley francesa ha-· 
blaba del fin exolusivo, vocablo que fue suprimido an 
la Ley Federal del !ra~jo, precisamente en nombra de 
la libertad de nuestra asociaci6n profesional. Final 
mente, al discutirse en el congreso el título de Sin• 
dieatoa, se hizo patentes el prop6sito de libertad ¡a 
ra nuestra asociación. 

En conelus:l.6n, pensamos que la lilrt·e propaganda sind.!, 
cal en lavar de lmo idea pol!tica y p:¡ra plasmar en ... 
un orden ~ur!dioo nuevo un sentido máa huJ.'\ano de la .. 
justicia, no puede prohibiraé a la aaociaci6n profe -
sional., Un1caraente podrían sanc:tonarDe los actos ºº.!l 
trario~ a laa leyes. Y también croemos quo el artíc~ 
lo 249 de la Mi·:¡, al prohibir lna actividades políti
cas no se ref'iri6 á las actividades que 'venimos conaj, 
dorando, porquo habría sido contrario a loa artículos 
sexto y s~ptimo de la oon5titución. Ynoa confirma en 
este opinión la considel'ación de derecho extranjero:• 
tna le¡ea inglesas no han prohibido nunca a la aaoci~ 
oi6n profesional el libre planteamiento da un mundo• 
mejor y cuando en 1913 se discuti~ la cuestión de la· 
actividad político de las Trade Unione, el problema -
era distinto, puea se refería a su intervención en --
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ei se permite la actividad electoral de la asociación 
profesional, se tolerará la violaci6n del artículo 35 
cuando en el grupo obrero se encuentren extranjeros. 
Por otra parte, la ley electoral señala diversos re
quisitos y condiciones para la conatitución de los -
partidos políticoá medidas que dejar!an de cumplil'se 
con la actividad pol!tica de los sindicatos. Final
mente el artículo 123, en su fracción XVI, concedo -
el derecho de asociación profesional a los trabaja
dores o a los patrones y no a los ciudadanos; y lo -
otorga para la defensa de sus intereses como tales -
trabajadores o patronoas Ahora bien, la función po
lítica no ea función del trabajado1• o del patrono si 
no del ciudadano; finalmente, la ley deaconoce·a la• 
asociación profesiona.l en que pretendieran figurar -
trabajadoreo y patronos, el llamdo sindicato trl.xto,• 
pero no prohibe el partido pol!tico de unos y otros. 

El ejemplo de la legislaci6n inglesa confirma las con 
sideracioneo que anteceden: Las leyes de 1871 y 1876-
aon leyes generales de asociación y no se restringen 
a los sindicatos profesionales. pero no obstante es
ta amplitud de la ley, fuo necesario que se autoriza 
rá expresamente a las 'l'rade Unions a participar en --
activ.tdadea políticas; y pudo hacerse porque en In

glaterra no existe constitución r!eida que limite la 
actividad dol parlamento. Y todavía se sometió esta 
autorizaci6n a multitud de condiciones: Votación de• 
una asamblea especial libertad para contribuir u la 
formaoi6n de ose fondo particular y posibilidad de -
dejar de pagar :Wa cuotas; garantía de que no se eje! 
cerá represalias contra los trabajadore~ disidentes; 
etc. Todos estos requi$itoa estan probando que la Ley 
inglesa lo que permit16 es la formación de uniones,• 
en el interiqr de las Trade Uniona, IX\Ta el desarro
llo de actividades políticas. 

Por último y aun cll!lndo eDte argumento no sea decisi
vo, laa tendenciaH sindicales mexicanas 1 y las de -· 
Francia, que son laa que inspiraron la forT1U1ción y -
evolución de nuestro sindicalismo, mantenían el prin
eipio de 1ll independencia política. no es docisivo ... 
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el argumento, porque las tendencias sindicales pue
den variar, pero ea indudable que cuando se laboró -
el artículo 123, se ten!a la idea , lo mismo por los 
legisladores que por loa representantes de las asoci! 
cionea profesionales, que estas no habrían de ser -· 
cuerpos políticos, y si esta idea es la única confor 
me al esp!ritu de nuestras instituciones políticas,: 
deben concluirse en la ilegalidad de su actividad. 

Nuestro punto de vista no implica una restricción a• 
los derechos políticos, porque los tr~bajadores pue
den individu.nlmente o asociandose de acuerdo con el• 
artículo 35, perseguir los fines políticos que esti
men convenientes, y para concluir diremos que en el• 
supuesto de que se estimará l!cita la actividad pol! 
tica de nuestras asociaciones profesionales, deberán 
aatisfaceTse diversos requisitoss e).- El artículo -
246 de la ley, en su f'racci6n 'l'ercera dice que loa -
estatutos de los sindicatos deberán e~presar el obj~ 
to da la ssociaci6n. Será.pues indispensable que en 
los estatutos sindicales se indique el proposito de• 
aus componentes de intervenir en la polnic:a y f'al .. 
tando esta dec!aración, no podrá la directiva del -
Sindicato participar en política, porque la afirma -
ción que hiciera de representar a un grupo obrero 'ª! 
r!a falsa; b).- por lo que se refiere al Empleo, de• 
los fondos sindicales, previene la fracción VII, del 
mismo artículo 246, que en los estatutos se indicará 
la manera de administrar las cuotas de los socios. 
Si pues no hay autorización para emplear los 'ondos• 
sindicales en actividades políticas, la directiva -
del sindicato, será responsable de uso indebido. ( -
obra citada, Págs. 351, 352, 35J, 354 Y 355). 

15.• Para finalizar este capítulo solamente citaré • 
dos oonsideracioneo qué formula el mismo dootor de -
la Cueva, en su ya citada obra; y que son: 

" La eoluci6n de nuestro derecho se ligq hist6rica -
mente con ls de f'rsnoia, pero es ausente de radica -
lism.o y no debe entenderse cano un individualismo --
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~gerado; la !racc16n XVI, del art!oulo 123, habla. 
de que loo obreros y los empresarios tendrán derecho 
para coaligarse en defensa de sus respectivos intere 
ses, formando asociaciones profesionales, la consti': 
tuoi6n consigna un derecho de loa trabajadores y de• 
los patronos, pero no un deber, por tanto, creemos -
que el derecho originario es el do los individuos~ -
Adomds, y como demostramos en capítulo anterior, si• 
bien el derecho de asooiaci6n profesional tiene per
files qua lo difereno!an del derecho Universal de -· 
asooiaci6n, la diferencia no ea tan honda para hacer 
de ellos instituciones escensialmente distintas, Por 
esto hemos afirmado que la asociación profesional, -
como el derecho colectivo del trabajo, no es un fin, 
sino un m~todo para proteger al hombre y realizar -• 
los prop6sitoa del derecho del trabajo; de la nación 
puedo decirse que es un fin en s! misw~, porque encar 
na la totalidad do los. valores colectivos y porque -
se le contempla como una instituci6n histórica eterna 
en tanto 18 asociación profesional es un rredio :f8Te .. 
Ulltl mejor justicia social el día en que se logre este 
prop6aito, la eaociaci6n profesional sera problble -
mente inútil; se agrui'l8rán los hombres, pero para -
otroa fines. Lo que es nuestro concepto aclara def~ 
nitivamente el problema ea la consideración, f'recuen 
temente olvidada, de que la libertad de asociación -
pro:f.'esional es un de1·eoho de los trabajadores frente 
al estado y al patrono y no un derecho de los grupos 
profesionales sobre los hombros. Pero tampoco eer!a 
posible adoitir un individualismo extremo como ocu -
rr!a en Francia en Inglaterra porque no corresponde
ría a la época, 1917, en que ae formó nuestro artíc~ 
lo 123: No·puede olvidarse que la constitución Mox,i 
cana os producto de una revolución que combatía loa• 
excesos del individualismo y liberalismo; diversas -
insUtucionea de nuestro derecho del trabajo, las -• 
juntas, de Conciliación y Arbitraje, laa Comisiones• 
Especiales del Salario M!nimo, le. Huelga, loa servi• 
cios sociales eto.; prueban que el artículo 123 si -
bien tiende a la protección inmediata del trabajador 
no descuida loa derechos de los grupos ooleotivos --
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cano representante de los intereses colectivos nues
tro d~recho ooupa una posici6n intermedia, dnica com 
patible con la idea de una democracia social; -

Iii asooiaci6n profesional tiene que partir del dato• 
incontrovertible de que su fundamento es E)l hombre,
no puede desconocer los derechos de la persona h1.lI!la
na, porque se negaría asi' misma, puesto que, en ea~ 
cia, el grupo social, para repetir la frase de Her -
man Heller que hemos usado 11 es realidad efectuada -
por el hombre 11 , Pero tampoco puede aceptarse el den 
conocimiento de esta realidad, porque en ella están: 
los derechos de todos los hombres que integran la O!: 
ganización y loa intereses generales de una clase so 
cial. El hombre debe ser libre frente a la asocia : 
ción profesional y no puede perderse en ella, porque 
en última instancia, la asociación profesional es un 
medio puGsto al servicio de los hombres; el grupo ha 
brá de respetar loa derechos do la persona humana y: 
no podrá someterla, contra su voluntad a una disci -
plina de grupo, ni obligarla a una ideología de gru
po; la aoluci6n podrá ser otra, si1 como quisieran -
las doctrinas pluralistas de la soberanía~ esta nota 
del Estado, se atribuye también a la asociación pro
fesiona 1, pero, en el estado actual de nueo~ro dere
cho es inadmisible el totalitarismo sindi~l, cree -
moa igualmente que en cualquier organización del fu
turo hab~án de respetarse las libortades y los dere
chos fundamentales del hombre. Pero esta libertad -
no significará anarquía, ni ausencia de relaciones -
sociales, ni predominio del capl'icho sobre los inte
reses generales. El hombre no seré obligado a forll'l'lr 
Jarte del grupo, pero en su caso, ournpliró el dere .. 
cho estatutario y las obligaciones legítimas contra• 
idas. Los grupos actuaran en representaci6n y defe,U 
se de los intereses sociales generales y el derecho• 
que produzcan en los contratos colectivos ¡ las hu<:]; 
gas que declaren deberán ver respetadas. El eáemplo 
de laa huelgas es tal vez ol más ilustrativo: 4 na
die se puede obligar a formar parte de uns. coalici6n 
huelguística pero la huelga declarada por una mayo -
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r:!a debe ser respetada. le asoo1ac16n profesional•. 
será una democracia, por su tormaci6n y por su con• 
tenido, que iará el respeto a. la persone hUIDSna y la 
coordinación de todos los intereses, pero tendrá a. 
su cargo le representación.y defensa de los intere
ses comunes; y no podrá ser estorbada en su activi
dad por pretendidos derechos de los individuos los• 
que deben ceder en cuanto contrax·:!en los intereses
¡ derechos oolectivos. 

Estamos en actitud de a:t!il'mar que el derecho de aso 
ciación profesional corresponden originariamente a: 
los individuos trabajadores o patrones. Tenemos -· 
pues que preguntarnos en que consiste este dorecho, 
cuales son sus garantías y contra quien se otorga •• 

La doctrina extranjera divido el derecho individual 
de asociaciones profesional on tres aspoctos; a).-· 
La libertad positiva de asociación profesional, o ... 
sea, la facultad de permanecer ajeno a toda asocia
ción profesfonal; e).- la libe·rtad de segregarse -
del grupo al que se hubiere ingresado; generalmente 
se incluye este capítulo en 11.1 libe-<tad de asocia -
ción profesional. 

Ahora bion suponiendo que la legislación de un esta
do admita uno o varios de estos aspectos, ¿Cuáles ~ 
son sus garantías y oontra quien se otorgan? Lo 11 .... 
bertad positiva de asociación profesional, para exi§ 
tir debe aer, ante todo, un derecho frente al estado 
o lo que es igual, no poorá estorbar al estado la 11 
bre formación de los sindicatos; en esta forma naci~ 
el derecho en la historia, Otro tanto debe decirse -
para la libertad negativa de asociaci6n profesional; 
el Estado no podrá obligar a los hombros a que se -
sindicalicen, o en otros tórminos, la sindicaliza -
ción obligatoria está en pugna con la libertad negs
ti va de asociación profesional. Finalmente el Esta
do no obligará a los trabajadores a perr.~necer en -
los sindicatos que hubiere ingresado. 
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Si estos derechos existen y se garantizan en la - _, 
forma indicada, constituirin derechos pol!ticos sub
jetivos; la libertad de asociación estaría asegurada 
frente al estado, en sus diversos aspectos. 

El derecho del trabajo conoce otras maneras de ser -
de este problema= la protección al ·trabajador ante -
las maniobras de los empresarios, de otros trabajadE 
res o de los grupos obreros que pueden pretender, -
por medios diversos, obligar a los trabajadores a in 
grE sar, a mnntanerse alojados, a separarse o a perroi 
necer en las asociaciones profesionales. En la Hip6 
tesis con templada en el pJrrafo anterior, el Estado 
deja en lioor·~ad n los hombres y no adoptará medicle
alguna; pero ahora son los hombres y los poderes so
ciales los que ejercen presión sobre los trabajado -
res; particularmente los sindicatos obreros tienen • 
la exigencia da <JUe los trabajadores ingresen a su -
seno y permanezcan en ellos o se abstengan de porte
necer a asociaciones contrarias; y en esta actitud -
es conforme a las tendencias sindicales que buscan -
el domiztl.o sobre las masas para la real:i.zaci6n de 'su 
fin. 

I.a presi6n sobre los trabajadores ha revestido dos p 

formas principales en la historia: a),- En los orí@ 
nes del movimiento obrero se utilizó la acción direc 
ta: Violéncias, umonQzas 1 boicot, etc., fueron algu: 
nos de los procedimientos que se emplearon: 

Pronto se dieron cuenta los sindicatos de trabajado
res de que el problema do otras centrales obreras los 
apoyaban, o los empresarios y porque esos actos ca:!an 
casi siempre bojo la sanción del derecho penal; b).-• 
Se hizo entonces a un lado la acción dil•ecta y se bu.,!i 
caron procedimientos: La asociación profesional ex1-
gi6 de los ompresarios que no utilizaran sino a trab§. 
jadores sindicales y que se separaran a quienes no -.... 
tuvieran cae carácter; o pacto preferencias para los• 
mismos sindicatos, mejores salarios, mayores desean-• 
soa y vaoacionea, preferencias para ascensos etc., --
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Los obreros libres no debían encon·~:rar ooupaci6n, -
porque lea estaban cerradas las empresasl ser!a un -
boicot legalizado en los contratos colecavos de tra 
bajo. -

Como resultado de estas cuestionoa ruició un seguudo
problema, la posición del trabajador fronte a la aso 
ciac:t6n prof0sional o bien11 entraron en conflicto la 
libertad individual de asociación profesional y laso 
pretensiones de los erupos sociales. 

Surgen así varias preguntas: ?Tolerarán el estado, y 
el O:t'denami0nto Jurídico estas maneras de eJercer -
presión sob:rc los trabajadores? O bien, ¿garantiza -
el Estado y el ordena::iiento jurídico la libertad? in 
dividual de nsociaclón profesional .t'rente a estos ~ 
poderes sociales? ¿Es ilícita la prooi•Sn ejercida s,g 
bre los tr~bajadores o lo es únicam!lnte algunas de ~ 
sus formas? ¿Hay alguna vía juddica para hacer va -
ler üi libertad individual do asociaci6n profesional 

La doctrine no ha insistido en estas cuestiones; no~ 
hemos visto discutido ni siquiera en la o'bra La Li -
b·~rté Syndical de la Oficinn Internacional del Trab2, 
jo esta dohle dim3nsión de la lib•Jrtad indiVidual de 
asociación pro.fosional, derr:icho frente al Estado, Y• 
frente a los ¡x1rticularer1 y conslgu:tente obligación
del Estado de garan1;izat a los ob2·eroa contra los P.2 
dares soci!.llea y muchao veces no se han entondido _ ... 
los problemas. 
(obra citada, Págs. Nos. 370~ 371. 372. 373). 
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16.- Dice don Euquorio Guerrero, en sus " Relaciones• 
laborales", que la expresi6n sindicalismo puede com -
prender tanto movimiento social que slll'gi6 co~o un r~ 
sultado de la Revolución industrial cooo taobien deno 
ta una doctrina filos6fica social, que ha nacido de : 
diversos pensadores y aún inspirada por distintos gr~ 
pos hUill8nos y pensadores que pertenecen a diversas es 
cuelas, o sea a distintoo modos de interpretar el muñ 
do y la vida, para pretender por medio de la aplica : 
ción d0 esa doctrina filosófica social, resolver lo -
que puede considerarse el grave problema de obtener -
el hombre su felicidad en la tierra. 

En esta forn~, tan distinguido autor, sintetiza lo que 
es el slndicalismo; y nos señala que dentro del mismo 
han destacado dos corrientes principales. 

l) .- La de aquellos que le niegan utilidad y mas b:l.e:1 
cor:ibaton el sindicalismo. esta es la postura antí-sin 
dicalista; 

2).- La de aquellos que aunque adhiriendose a distin
tos sistemas o p:rocodimientoa, creen en las virtudes. 
de esta doctrina. Esta corriente es la llamada sindj 
calistn. 

Aclara con Euquel'io Guerrero~ que la pl'irnera de las -
citadas pooturas, no rechazan directamente la instit~ 
ción de la asociaci6n profesional. Sino que lo hace -
en forma indirecta apoyandose en diversoo principios• 
como son los de la libertad$ propiedad, paz social, -
in~ereses del Eotudo. Clasifica el Lic. Guerrero en• 
cuatro las corrientes antisindicalistas y expresando• 
que son: 

la... la do los llamados Manchesterianos Puros, qui e .. 
nos se apoyan en el principio de lo propiedad absolu
ta, cono fue concebida por el Derecho Romano, con sus 
atributos del derecho de usar, disfrutar y abuzar de· 
los bienes. Esta corriente antisindicalist.a, es par-
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tidarla tambi~n de la libre vigencia de las leyes eco 
n6micaa. Apoya el liberalismo pt1ro, que excluye --
cualquier interferencia hQ~ana }Xlra cambiar la aplica 
ción de las leyes económicas, a las que les dan una-
validez equivalente a las leyes rcturales, F.sto doc 
trina fue la que condujo al nacimiento dol capitalis 
mo, porque principió y res'P-'lr!ó la explotación del: 
hombre por el hor:1bre, excluyendo el intervencionismo 
del Estado y la asociación profosional, dió luear a• 
la más. despiadada desigualdad económica; ya que es -
falso que el hombro nazca libre e igual a los dernús 
hombres. Existen gravas desiettnldades sociales, que 
exigen el intervencionis:no do leyes y de la misma -
.fuerzu pt~blica, cunndo es necesaria, al débil frente 
al fUerte, económicamente hablando. Por esto no po
demos acepta~ en que la propiedad sea absoluta, int2 
cable, como lo pretenden los 1fanchesteri.3nos Puro3,• 
ni tampoco el libre ju·:.igo <le las leyes económicas. -
La propiedad de oriscn Rorr~no, que podía ser destru
ida inclu~1ive por ol dtwño, sinimportar que esa des
trucción implicara on daño a la economía social ha -
desaparecido felizmente. león DueUit a principios -
del siglo uctual habló ya de la propiedad como fun -
ción social.-

El Artículo 27 de ln Constitución Federal de la Repú 
blica Mexicana, así la considera. Puede el Estado: 
Mexicano no soh:imont.e expropiar por causa de utili -
dad púbUca, los tierra~, boaquos, y aeuas comprend! 
das dentro del t.erritor.io n3clonal, sino tsmbién pu~ 
de imponer a la propiedad privada lus mxlalidades -
gue dic·to el interés público. 

Sobre la propiE:dad comentando el artículo 27 citado, 
los señores Licenciados, Emilio o. P.abasa y Gloria • 
Caballero, en su obra 111.foxicano: Esta es tu constit!;! 
ción11 , nos dicen: 

11En efecto, los diputados constituyentes de 1917 es
tablecieron en el ar·tículo 27 un principio jur:!dico
fundamental que no hayamoa en los textos constituci,g 
nales promulgados con anterioridad a la Carta de ~! 
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rdtaro. Tal principio consiste en afirmar que la pro 
piedad de las tierras y de las aguas comprendidas deñ 
tro de territorio nacional corresponden originalmente 
a la Nación. De él se derivan dos consecuencias im -
portant!simas: Una es que el Estado a través de le -
yes ordinarias puede imponer a la propiedad privada -
las moialidades que ordena el interds público, o sea, 
se abandonó el criterio que sostenía que la propiedad 
era un derecho absoluto establecido exclusivamente en 
beneficio del propietario, para concluir que su ejer
cicio, si por una parte debe reporlíi.!r al dueño cierto 
provechQ, por encima de éste se haye~ el interés de -
los demás hombres, es decir, de la sociedad el que -
fundamentalmente se debe atender cuando de reglamon -
tar la exbensi6n y límites dol derecho da propiedad -
se trate. O sea 1 es·ta nuevo concepto de propiedad se 
establece qua su ejercido debe redundar en pro·1echo· 
de todos. Con tal objeto, el derecho de usar 1 disfru
tar y disponer do un pedazo de tierra tiene como con
dici6n, ante todo, atender a las necesidades hwnanas, 
buscando el benoficio social po::' encima del interés -
particular de cuela persona. 

la otra consecuencia es que el legislador constittcy-e] 
te puede fijar que bienes perttJnecen directsmonte a ... 
la naci6n. Y osí el Congreso de Querótaro sostuvo -
oue' ésta tenía el dominio directo sobre determinadas• 
~onas, entre ellas el subsuolo, y por tanto, de todas 
las riquezas que encierra. Con fundamento en dichos
principios, México pudo reivindicar ¡x1ra s! la rique
za petrolera, hasta entonces en t1anos de r;articulares 
en su mayoría compañías extranjeras y nacionalizar, -
por decreto de riqueza nscionol. Asimis~o volvió a -
la Naci6n ln Propiedad da todos los recursos mineros, 
explotados anteriormente por sus dueños en beneficio• 
p:·opio, exclusivamente. 

Así pues, ol grupo de diput3dos constituyentes que r2 
dactsron el proyecto do este artículo presididos por
el Ing. Pastor Rou.:aix, npm·ti.:índose de la trad.tción j,1! 
r!dica nacional y de las doctrinas liberales, asent! 
ron un nuevo concepto de la propiedad aunque subsista 
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la propiedad privada como derivada de la originaria.y 
otorgaron a la Nación el dominio directo de aquellos 
bienes cuya explotación estimaron que deb!a hacorse
en favor de todo el pueblo de :México, en forma tal -
que el aprovechamiento, conservación y distribución
equitativa de la riqueza pública son rogulados por -
el Estado. 

Para el logro de los propósitos anteriores, el art!c] 
lo 27 contiene disposiciones que, fundamentalmente, .... 
pueden reducirse e los siguientes tres temas. 

lo.- U PROPIEDAD DE J..C>. NACION, MODA.LID1\DES Y PROHIBl 
CIONES A LA PF:OPIED!\D PRIVADA 1 la naci6n ha tenido Y• 
tiene el dominio original sobre las tierras y aguas -
comprendidas dentro de su territorio y puede consti -
tuir la propiüdad pri veda. En at.enci6n al in torés !~,!;! 
blico o social, el Estedo está facultado para. 

' 
a).- Imponer al derecho de propiedad a traves de la -
1.ey, las modalidades que dict.e el interés pl1blico, -
por ejem;ilo, modalidades impueGtias al derecho de proN 
piedad, son; la prohibición absoluta de vender inmue• 
bles a e:>:tranjeron, dentro de determinadas zonas; la• 
prohib:l.cíón de arrendar, vender o grabar tierras ejí
dales; etc. 

b).- Expropiar bienes propiedad de particulares por -
causas de ntilid1.1d pi.!blica )para realizar obras pl!bl,! 
cas o de beneficios sociales) y mediante el pago de • 
las correopondir:nt0s indemnizaciones. 

o).~· Prohibir o limitar el ejercicio del derecho de -
propiedod a de·terll1inadas personas físicas (extranje -
ros), morales (corpo::'aciones, asociaciones, y sociedJ! 
des), que determinan las fracciones I, II, III, IV, V 
y VI, del párrafo s~ptimo de este artículo. 

2o.- EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES, Las aguas, S.!: 
ñáladas en esto artículo, ol z6calo submarino, de las 
islas, la plataforma continental y el subsuelo perte
necen a lo. naci6n, quien es propietaria de las rique-
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;as que encierran (p:frrafos cuarto y quinto), Dichos 
bienes y el espacio a~reo no pueden por ningdn con • 
cepto, formar. parte del patrimoni~ de los particula
res. 

Sin embargo, el Estado está facultado para otorgar • 
conceciones, de acuerdo con lo prescrito por las le
yes reglamentarias, procurando siempre el mayor ben~ 
fioio para la sociedad. · 

El petróleo) los carburos de hidr6gonos y la energía 
el~ctrica invariablemente deben ser explo~dos y ad
ministrados por el Estado. 

3o.- REFORMA AGRARIA.- El ar-ti'culo 27 sienta las ba• 
ses de la reforma agraria dirigida a realizar el an
helo de que el campesino tcnea el disfrute de la ti~ 
rra que trabaje .• 

Los cnuaes constitucionales para estt;: prop6sito son: 

a) ••. La fü¡saparición constit;uclonal del latiftmdio1• 

antiguo sistemt:i cr~lador ele enormes desigualdades -
economica:;:;, socieles y eulturnles en la vida rural -
mexicana. 

b) .~ El e~talilecimiento do l:l'.rnites $ la PBCJUoñu pro~ 
piedad y el absoluto '!'espeto (inufectabiliclod), ¡:era 
ella. 

e) ••. 19 rosti tud6n de tier:ras a los mfoleos de po -
bl.nc:l.Ón qu0 de hecho o por derecho gnnrden eíltado C,2 
mtmal, c.t,organdoles co¡:.acldud jurídica para disfrutll:r 
l!ls. 

d) .- La entroe;a do tierras a los mfoloos de ;:•obla .... 
ci6n carentes de ellas, seiialando a la superficie -
m:!'.nlrna do dotQci6n, a fin de que sea suficiente pa-
ra el sostenimiento de la familia campesina. 

e,).- Ui constHucJón do autoridades agrarias y ejid,!l 
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.lee as! como las bases del proceso legal para llevar 
a cabo la reforma agraria. 

f') .- Le reforma agraria no sólo comprende el repar
to de las tierras, debe proou:rar tambien el campea,! 
no xpedio para explotarlas y para que su labor sea -
economicarnente más productiva, con el objeto de que 
así se eleven los niveles de vide de la clase rural 

La planeación 0con6mica-aooial encuentra su tunda -
mento en este artfoulo, ya que establece en favor .. 
de la nación el derecho 11 de regular el aprovecha ... 
miento do los elementos naturales stisceptibles de -
spropiaci6n1 para hacer una distribución equitativa 
de las riquezas públicaa y para cuidar de su con .. 
servaci6n ''· (obra citada, Paga. 1141 115, 116, 117 
ns). 
Decimos qua tampoco ent~moa de.acuerdo en el libre" 
juego de les leyeu econ6micaa en ese dejar hacer Y• 
dejar paae1• que caracterizó al liberalismo puro, -
porque origina las grandes desigualdades económicas 
do los diversos grupos soc:i.ales, poniendo en manos. 
de unos pocos, toda la riqueza pera que exploten a .. 
los muchos .. 

2a.- La eegnnda corriente antisindic:alista, la re ... 
presentan los llamados Manchesterianoa Cat61icos, -
Este grupo de pensudores propugnn por la doctrina .. 
del liberaHmno, ea docir por la lihre vigencia de 
las leyes oconómicaa; p01·0 no estan conformes con -
los resultados, que aobra todo a medios del siglo -
XIX, p:rodujeron uhusoa daspi&dndos e intolerables ... 
de algunos p~trones que crearon condiciones de vida 
inf'rahmuana a grupos numerosos de trabjadores, cm -
los que se incluyeron mujeres y hasta niños. Pero• 
en lugar de corregir esca resultadoa da la doctrina 
del liberlismo con remedios políticos y econ6micos, 
lo bacon invocando el principio fundumental de la -
caridad, que según san Pablo es eacencial, para -
.cualquier concepto cristiano e invocan a la concie,a 
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oia de loa patronea, para que, con apoyo en eee - ~ 
principio, establezcan condiciones de trabajo que-• 
sean conformes con la dignidad humana, En este sen 
tido se prontmció el llamado Congreso de Malirnas eñ 
1884, es decir en el sentido de que debe haber una_ 
liga entre laboral y la economía. 

Como vemos los Manchesterianos CaMlicoa, consideran 
que con un principio religioso como es el de la caM 
ridad, el pstr6n, sieuiendolo, dará un tratamiento
digno a la persona del trabjador. 

Esto, con todo el respeto que nos merece la religión 
cualquiera que sea, nos parece ingenuo. 

El homb:re es malo por naturaleza. En su interior ln 
chan por las fuerzas dol bien y del mal, pero ciar: 
·taroont'e, es más propenso a la maldad que a la bon -
dad. Invocar la conciencia de w1 patrón para que -
con ls sola caridad que albergue en su alma, de un• 
tratamiento l'fiolmente justo, humano a sus trabajad.2 
res es muy relativo u casí podemos afirmar, muy esN 
porádico. Solamente unos cuantos patrones realmente 
impregnados del principio ele ectridod, cumplir:l'.an. 

No sera nunca mientras haya hombres suficientes, el 
solo principio religioso para obligarlos a ser jus
tos y buenos. la moral es un fenómeno de la impe -
riosidad del sujeto, cuya conducta determina. Por• 
eso es necesario la ley y la Fuerza que la hace·va
le1·. Para que las relaciones entre los patrones y0 

los trabajadores adquieran el rango de justas, es -
necesario que la ley .fije las condioiones 1 determi
nando claramente los derechos y las obligaciones de 
laa partes; proporcionando los medios, acciones y • 
tribunales, para que en caso do incumplimiento da -
la obligaci6n correlativa aun derecho, este se haga 
valer con la voluni.ad, sin la voluntad, y aun con • 
tra la voluntad del obligado. Ejecusión forzoza -
que implica el intervensionismo de Estado, ya que -
solamente él, puede hacer valer atÚl por medio de la 
fuerza pdblica, ea necesaria, la voluntad de la ley 
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cuando por cualquier evento ~e ha infrineido. 

Portante, rE=ohazamos tambien esta segunda cor1•iente 
antisindicalista, llamada de los Manchesterianoa Ca 
t6licoa. -

.3a.• Le tercera corriente antisindicelista1 está rj 
presentada por el grupo que don Euquerio Guerrero,
denomina los Totalitarios; este grupo cree en el -
panteísmo estatal, es el llamado totalitariamo de -
Estado, que considera que todo debe estar dentro -
del control del Estado y n!lda fuera de él. Don Eu
queio Guerrero, nos habla de la l!.lerr:ania Nazi, la -
Alemania do Adolfo Hitler, también menciona la Ita
lia Fascista de Benito Hussolini. 

Agregamos nosotros a Rusia Soviética, que también.• 
y a pesar de lo que en contrario piensen algunos, • 
constituye un verdadero Estado totalitario. En el -
Estado totalitario el hombre no es un fin, sino Uñ• 
medio para Ui realizacidn de los .fines del Estado,• 
nosotros, en cambio nos adherimos al socialismo hu• 
maniata. creemos que el estado deba servir al hom -
bre tanto individual corno socialmente considerado. 
El socialismo humanista procura la justicia social. 
Es, a nuestro modo de ver, el justo medio, el equi .. 
libr:l.o entre dos e:>.."tremos que son, el eo.tado capii!_ 
lista o liberal de una p;.irte y el Estado totalita -
rio, por la otra. 

En el estado totalitario el sindicalismo solamente• 
existe bajo ll\ dirección del Estado, no puede ser -
independiente, está subordinado. 

Actualmente en México, se libra una lucha, inoipien 
te, si ae quiere, pero al fín lucha para lograr el• 
sindicalismo ses independiente del Partido Político 
on el Poder. En efecto, el Partido Hecho Gobierno, 
controla el Sindicalismo a través de las grandes •• 
centrales de Trabajadores e impide que actué libré• 
mente. No obstante que en M&x:ico no haran el tota
litarismo de Estado, existe unu sub.ordineción, una-
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dependencia del Sindicalismo al poder P~lioo, debido 
a que, a través del Partido Revolucionario Institucio 
nal, lo controla, valiendose de los llamados líderes: 
"Cachorros" 1 y de la formación de los sindicatos "Blan 
cos", o sea aquellos sindicatos 11 blancos" que se co'ñs 
tituyen por líderes controlados por el patrón, del que 
son obedientes, en perjuicio de los trabjadorea. 

Acaba de presentarse el problema de los trabajadores, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, El re,g, 
tor Dr. Pablo González Casanova, explicó, segilll nues
tro criterio muy claramente que si se constituye el -
sindicato de trabajadores de la Universidad sufriría, 
se lesionar!a la autonomía de la Universidad Nacional 
AuMnoma de Héxico; porque ese sindicato p:üiar!a a -· 
formar parte do una cen~ral de Trabajadores, que a su 
vez depende, como todos los mexicanos sabemos, del -· 
P .R .I. - Gobierno y entone.es a través de ese sindica to 
de esa Central del Trabajadores los pol!ticos, los lí 
deres, meterían los manos en las cosas universitarias 
y pcxlrían originar dalios muy eraves a la autonomía de 

· la Universidad, por eso propuso el rector, que se cr~ 
ara mejor una asociación independiente de tratajado -
res; y que en vez de que se firmara u.~ contrato cole,2 
tivo do trob.sjo, se fir~~ra un convenio entre la Uni
versidad Nacional l\utónorxi de }~éxico y sus trabajado
res, porque solamente os! osa agrupación ser:!a real -
mente independiente, como se ve, con cambios de nom -
bres asociacl6n en lugar de sindfoato·y convenio en -
vez de contrato colectivo do trabajo, se evitaba que• 
el Estado llegase a tener la posibilidad do interfe.
rir en los asuntos de la Uniw·rsidad Nacional, en per 
juicio de su autonomía. 

4a.- La t'1tima corriente antisindicalista, la llama -
don &uquerio Guerrero "Los trabajadores Demócratas 11 
bres de Italia de 195811 , Sostienen los pensadores de
este grupo, que, los sindicntos se transforrr..an en or
ganismos burocratizados, mediatizados por partidos PQ 
1:1'.ticos. Lo que se dijo en la crítica del punto ante
rior, o sea, que el gobierno controla a los sindica -
tos, Por eso los partidarios de esta última doctrina• 
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antisind1cal1sta, piden la desaparición de los sind.1· 
catos, p;ira que no sean controlados los trabajadores• 
por el gobierno, porque es preferible, según dicen, -
que los trabajadores, por sf solos, intervengan en la 
solución de sus problemas y no se valgan de sindica -
tos, que pueden transformarse en opresores de los mis 
moa trabajadores, tal y como desgraciadamente ocurre7 

Nosotros pensamos que esta ~ltima corriente antisind! 
colista, aunque reconocen un hecho cierto; la burocrs 
tización de los sindicatos, llega a una conclusión -
inaceptable: La deaaparici6n de los sindicatos. 

I~ que debe procurarse, a todua costa, es independizar 
a los sindicatos del gobierno; procurar que el gobie¡ 
no no interfiera pera nada en el sindicalismo, en la• 
V.ida de los sindicatos,• para que es·~os puedan libre -
mente constituirse y elegir democráticamente a sus l! 
deres. .,. 

No es matando el sindicalismo como se va o salvar a -
la clase trabajadora, sino al contrario robustooiend2 
lo, independizandolo dél control del Estado; democr_§ 
tizando las elecciones de 11'.deres sindicaloa axpulsan 
do a los Hdores corruptos y en fín otorgandoles a .:; 
los sindicatos una protección legal gue les permita• 
conatituir8e y actuar con plena libertad y en favor • 
de sus agremlados. 

Van.os o transcribir da la ob1·a de Don Euquerio Guerl'.,2 
ro "Relaciones fo borales 11 , lo que tnn preclaro autor• 
nos dice en relación a las corrientes do los simpati
zadores del movimiento sindical. Señala el licencia
do Guerrero, que se puer1on Ast.9 blecer distintos siat1 
rrlll s de c1aslfic~1ci6n, pnro que da ben mencionarse los-
4 tipos a que 1mcon referencia el "Panorama dol Sind! 
calismo Mundial", result.ado del Círculo do Estudios 
efectuados en Vodrid en 1960-1961. los cuatro tipos• 
a que se refiere el mencionado autor, que a su vez -
los to::na, como ¡a se dij o de los lineanientos del 11Pg 
noramn del Sindicalismo Nundial11 , elaborados por el -
C!rculo de Estudios en l13drid España • 
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El maestro don Euquor:to Guerrero. on realidad renliza 
una sinopsis de los resultados a los que llegoron loa 
miembros que integran el precitado c1~culo do estu -d 

dios, en relaci6n con el sindicnUmno. 

~preciarnos en su t:ra1Jajo, Hderi{is do lll Ct.llidacl inhe -
lectual y de su eran espfr:l:t.u do afnl;orilo, qmi al re
ferirse a1 totnll tad.mno 1 ao:L~nent':l, wmciona 1a Ita
lia facisLn y la t\.lcm::mill lir1z'i., oraH1.ondo la Ruala S.Q 
viét:tc.e. 

Sin embareo, creernos qua cfo be lnr:lutrse por 1t.i::i razo
nes que :Mw €1dclanto snoterno::i, r1or lo m~moD en tma ·-
acepción de esa fcc<i ble. 

l1icola Abbagnano Bn :>U dlccfonnrí.o <lo f:l.losoffo, do-f'_! 
ne el tifrrnino totali~,~ri~1:i1'11 en l;<J sir,u:l•Jnto formn; ... 
11 (Inel. Totaltt.n1·:tu1im.i; F'n~ne, Tot111:i.t1:1:clmno; tllem, .. 
Statiemus) _, 1'\ doctrina o J.~ prn;d_a del E:st.ndo totoll 
tario, e;;to 8G,:. deJ. trnt.1di:) quA prct,endo :idnnt:tt1<:'.!.lrso 
con la :;otall'l.::;d dH la v.í..dn dn ;nrn c:i.1icl¿1.-Jnn(;f>. El ~n 
tef1,1ino f'ü(~ ar;"crc:o.dl') f..8X'B t~J(; C.>l:r li;:¡ docf,::::tM del fo -
cismo 1 taliar10 o del ·r-¡~7Ji=:rrJ.a 8:~.2i:i~)n ~ lt !/::~(;en so aplJ: 
ca tarnbió'n 3 tcx1.):1 dr~t.rlnn ~~hsoJ.ut'lt.rt~ n Duu1qui.sr -~ 
campo que so ¡·e:f.l.:i~·;¡_, L1 ::,µ1a0nJ E;;; empl'Jttd0 ·)n 0st~ 
se:nti1c po-1~ G ;,H.J S.1.hi.r11::J ':l ·~11story i:f Po]J~t:~(;nl The-~ 
or~:, 1";!51'.) cax),,35; ·;,·ctH:l; f~;j0,. Hin1~r-/r~L~ do lA T'":)Or-!.a -
Pol·ftic;a, ~·,hz::ll~C 1963) :?GT,~·; .,. ~mr,nndo :¡ prir :"Jyt.~r:1s~.1)n~ 
s¿; .1nt:tr:n:de r;c·i." T:" tc.:-rL1 for::: .. ~: do f:l:~}~~o1u·1~:tsr:1C• r10f';.t,Y'i~ .. """ 
•. ,_,.,., 1" '"' ~, "·(· ) fl 'J ,, '\ il ( ''b"•' ;o ,.- ' A. ,,,:! ·> \:Jp (J ] J/, I)' •l ;¡ 
~•.J.• .. ,.\ . ..-;. ............... , .. ~ ... ·.¡ '.._,J-.¡.,,,,.. '•.1.'~t ... t."':1 J. •• 4,_;,-l .... ,. '*1 

1'1#- $1.nc~.~C~l-!·>:)~3 ;~~r;.r:.<::1~fd~d0:; -~r ·,!Eü1C~jnd:-»f3 ~·~ra J_;¡ r-avol1!:. 
cién t!.:;.;Jdi,?. tibe:~ .A .. • :; 10~1 1.::-; '~nn .. ~e~iGn 1·it;} s 1.ndJr.:fl 11.a--~ 
me ~r:mo ln1 ~,:;rz¿-;Ei.:~.sr::(1'· ;~tlü r~~/).~:;t,l'U~.r;1 ';1 (Jrden floclal Í_!:! 
pe17r.rate 7 por -.:d,s,110 1;ar..1it~.~ ur1 ~;1.'inclpio de l"'t:J'70 ~ 
1~:..dn ~:::('n1t,T:~ ·=;l ~~c'C'iJrrnc 1a:c'L~·rt;,.:~n~f.f,. Eri l;nn f-r8s~3 se -
pi1eden e.cnpr~ndo~~ -~1:;rto t:lf/'; de 0r~~;.,nlJmofl: Ei:tndJ.ca·t;oa 
Comuni3t;la -~:..::. P.~isB;~ 110 Cor:JUJ1ist·.tl$,, 

2 ,d Si.r:.dicnt0,s --,:rganh~dco por 1n rt.woluc:ión desde ··~ 
.1!rriba, o JJen nc.n..1ellos :iue han sido e 1 producto de u.n 
mo1fi..ni~nt.o ;;~v·::ihcionerio que Cü!iilifo ~1 orden ;<¡c;cial"' 
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imperante con anterioridad. Caso típico de estoa sin 
dicatoa son loa constituidos en la URSS. Despu~s de: 
la ca!da del Imperio de los Zares. 

J •• Sindicatos de autodefensa, de carácter evolucio-
nista y que están l!l!tnajados desde abajo. En este ca
so no hay una ac·bitud de rebeldía contra ol gobierno. 
No se pretende trans.f ormar el sistema social político 
sino que se busca la defensa de los derechos de loa • 
trabaja4ores, pero con absoluta independencia del Es
tado. Sirven d~ ejemplo los sindicatos ingleses • 

4 ... Por último, los sindicatos evolucionistas pate:rn,g 
listaa y gobernados desde arriba, Organismos inspira
dos y i;¡poyadoo por el Gobierno con un criterio pater
nal.ista, en relación con los ·!;rabajadores y que en -
cierta forma. son U1Snejadoa por los 6~eanos del Estado 
En est;a claor~ sia incluyen~ seg:fo la obra que citamos, 
los octualen slndicatos españoles. 

Otra clasificación, según la orientación filonófic~ 
social adopt:iada, sería la del sindicalismo revolucio'.".' 
nario, el si11dicalia1no reformista, ol sindicalismo -
crfotiano, el sindicalismo murxista y el sindicalismo 
da Estado. 

Vamos a dar imD sínteais explicativa de las principa• 
les características do estos movimientos: 

a) •• El Slndicalh1mo revolucionario, al que tambi~n -
pudiéramos deno1!1inar onarco·sindicalisino, se ha desa~ 
rrollado básicamente en los medios anarquistas y com] 
nistas. Deriva de~ las ideas de Proudhon, visionario. 
que sembró tales autop:i'.as que se dieron margen a es N 

tes doctrinas tot.almonte irrealizables. Existe en -~ 
ellas un odio al Estado y al orden imperante y se p1~ 
tende por medio de la huelga general y de la acci6n -
direota, destruir al Estado mismo para dar lugar a un 
mundo en el qua, sin autoridades, sin leyes y sin di
recciones de ningtma clase, los hombres vivan armonio,! 
mente d:1.stribeyéndose equitativamente las riquezas. • 
Como alguno ha dicho, esta sociedad tendría que ser -
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constituida por ángeles. 

b).~ El sindicalisoo reformista sostiene básicamente• 
la lucha de clases, pero no acude a la huelga general 
ni a la violencia para destruir el orden social exie• 
tente, sino que busca presiones directas contra el em 
presario, para obtener la mejoría de la situaci6n de: 
que disfrutan los trabajadores. 

e).- El sindicalismo cristiano se inspira, como nos -
dice Cabanellas, en la Encíclica Rerum Novarurn de León 
XIII. Se parte del principio de que todos los hombros 

somos hijos de Dios y que debe ex-latir entre nosotros 
un espíritu de fraternidad guiado por el amor que pre 
dicó Jesucristo. Desde luego que no se desconoce la: 
intervención del Estado para evitar los abusos de la· 
clase patronal, pero de ningún modo se acepta la vio
lencia, y por lo mismo, la lucha de clases, como un -
estado de cosas permanente en que el odio inspira las 
acciones de los hombres. En la memorable Enc!clica Na 
ter et Hagistrade Juan XXIII se sostiene que el sind! 
cato es una eficaz prosecusi6n de los intereses de ... 
las cltises obreras, que constituye un medio excelente 
~ra lograr la elevación material y moral de sus int2 
g~antes, pero además se incita a los trabajadores a -
que formen parte de esos sindicatos cristianos para• 
que realicen una acción orientadora y aun dentro de • 
otro tipo de sindicatos, simplemente inspirados por -
los principios naturales de oonvivenc1$. 

d).- El sindicalismo comunista, Sabido es que el llaw 
mado inicial de Marx a los trabajadores se orientaba 
a lograr la dictadur!a del proletariado para que pos· 
teriorrnente se viviera en una sociedsd sin clase. Los 
sueños de aquel pensador adem!!s de estar fundados en• 
bases incorrectas, se han traducido en la práctica en 
un régimen totalitario que no es precisamente la die• 
tadurís del proletariado, sino de una clase qua cona• 
tituye ol gran partido co:nunista que domine en la .. -
URSS .. 

Lógicamente este movimiento tendió a la absorción por 
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el Estado de todas las fuentes de producci6n y el sin 
dicalis:no no fué cosa que un medio para lograr tal es 
tado de coses, pero una vez obtenido, ya no puede juj 
tificarse ninguna postura independiente de la asocia• 
ciÓh profesional aino que se constituye en un simple· 
medio para que el Estado dirigido por el partido, lle 
ve a ca b'o las poHtica s que éste apruebe. -

e).- El sindicalismo de Estado o nacionalista se basa 
en un sist~ma corporativo en el que existen sindicatos 
verticales o sea como dijimos en el punto 4 de la clsl 
sificaci6n anterior, instrumentos del gobierno para -
realizar los programas aprobados en beneficio de las• 
clases laborales. Este sindicalismo presenta modali· 
dades muy diferentes, seg¡in la tendencia aue se regis 
tre en los'medios oficiales; en algunos c~sos puede: 
llegar a confundirse con el sindicalismo comunista, -
en otros con el fascista y en algunos, más atenuado,· 
en una dirección psternal que ejerza el Estado so -
pretexto de la tutall.I de los derechos obreros. 

Lo anterior parece suficiente µ:ira englobar las dia-
tintas clases de sindicatos y movimientos sindicales• 
pero conviene detenernos a considerar qué es lo acc1• 
dental y lo escencial dentro del sindicato, pu~s aún
cuando todas las corr~ent9s sindicales y los tipos de 
asociaciones profesionales antes citados sean diferen 
tes entre sí, coinciden en los fines inmediatos cond1 
cionee que se asignan al alndicato, o sea la mejoría .. 
de las condiciones de los trabajadores, su elevución° 
material, intelectunl y moral y su consti tuclón en· -
una clase social cada vez con n~yor injrrencia en la• 
vida política de 1as naciones y esperando una inter-'." 
vención de carácter lnt·rnaclonal. 

Deber.nos hacm: notor que los antislndicalin~as están -
conformes en realizar los fines quo perieuen lo~ sin
dicalbta o, pero no procisarnente por medio del sindi.o 
cato. Adeama, se jerarquizaron de d:l.ferente manera ... 
los fines del sindicato y so adoptaron ideas dis!mi • 
las. 
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Estamos conformes en que el sindicato debe contempla! 
se como un medio, no como un fin. Es el medio para -
que los trabajadores obtengan mejores formas de vida, 
para que intervengan con plena responsabilidad en ol ... 
desa·1·rollo económico de las sociedades y para que, -
dentro de la era que es·!;amos viviendo, se realice una 
funci6n social que :l.nteresa vivamente a le colectiv:l.
dtid • 

. No podemos necar que el sind::i.cato no constituye ni el 
único ni el medio necosnrio para realümr los finas -
indicados, poro sí creemos que tiene una importancia ... 
fundamental y que, cuando menos en estos desarrollos
conternporáneos, es el medio más oí'icaz para lo13rar -
aquéllos propósitos. (obra citada, págs. 85, 86,, 87 y 
88). 

El mismo cut.ar nos hnbla de los aspectos sipdicales,
para sindicales y metas dndicalps 1 diciendo que lo -
sindical 0str:ibc1 en la fijaci6n de no:::inns do trabajo .. 
que abarcundo jorn.:ldas 1 salarion, descansos ot.c., sea 
posible ln ~ealización de las labores cotidianas en -
condiciorn'3S justas, lm:'.lllnas, saludablee1 ato., que lo 
~rüsindicel pretende elev¡;r el nivel cultural de los 
trabajodoros para que cw capacite r;iojor y puedo ser -
vi:r en condic:i.oneo óptimas en su empresa, logrando m.9_ 
jores condiciones do trabajo, este nivel cultural so
busca a trtrv~s de un dor:itii'rollo armtínico, físico y -~ 
mental del trabaje.dor. Su mejor eceptf.'lciÓn lo hace -
apto en mi~yol.' gr•t.ido r.are. :i.ntervenfr inteli¡:;cntor.i0nte ... 
en los orc;anismo~ llnr:iados Hixtos, y finalrnerrte nos -
dice que lo metr.slndic:al persigue efectos políticos -
nacionales e lntr·rnncionales y quo se desprende el -"" 
campo exclusivmnente laboI'al para considerar un sinc11 
cato, desde el uspecto soci.o16gico, cono unn fuerza -
real de poder, con influencia decidida en un eran ses; 
tor de lu población y que por tal motivo aspira al m.11 
nejo de la cos.a política. Dice que deben constituir
se y dirigir loo sindiclitos, sl son obreros do autocl~ 
fensa, los -verdader~1mente auténticos represtml>ativos
de asociación profesional, sin importar la ic1oología• 
de sua dirigentes; y que si aon los sindic¿¡toa mixtos 
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de tutela, existen varias posibilidades. Estos son .
los que están integrados por obreros y patronos, ge
nE.Jralmento dirigidos por estos últimos; los vincula .. 
dos con partidos polítieos., que también, en cierta -
forma están tutelados por dichos partidos. · En este• 
lugar, el tratadista citado., nos dice que se pueden
dividir los sfodicatos, en apol!ticos y en pol:i'.ticoe 
Y que estos últimos también se distinguen, por osten 
tai·se como inspil'adores do un pa:·tido político; y _ .. 
otros porque más bifm rBcil:en la influencia del p:irt,! 
do al que slrven. En el pl':i.n:er caso ejemplifica me.u 
cionnndo a los laboriHtas ingleses; y del segundo _ .. 
m<:inciori..adc; los sindicatotJ I3e leas. 

Indica Euque1·io Guerro:r·o que lmy sindicatos que, au_u 
quo son :indopentlientes do cualquier partido pol!tico 
mantienen con ello~¡ cons"Li:-m0e ;~olaciones pa:ra nogo -
ciar proerarr:as, cr.;ndidatos a puestos pifolicos, y que 
este es eJ. caso rlo lon s:.tndicaton Nor·heamoricanoa. 

Pol'.' último nos dicéJ que nos encon-~rarios con los sin
dicatos cristianos que os Lán relr.tcionados con el tu
tela je de la ig1esio. 

Estos 1:11.nd:tcct.o:; r.t1rt0n de]. TY'.m~wrdento do que todo
problema social implici:1 un probltJrrlf\ moral y que este 
afect.a a la acd6n do la i;~lesia, por cuya raz6n t.Q• 
do problema ::;acial tiene que considorarse por la pl',2 
pia iglesiéi, lét que Laco Dentir tn1 acclén en el orp• 
ganimno si:adict1) y on J.a orientación que se dt! al -• 
propio orsaniEl!:lO. Don íC:1.1querio Guerrero al finali- ... 
zar su cupf.Lulo ;;;obr•:i el sir,dJctl:!.ismo> nos dó su --
opinión porsoncil, porque, como e1 mismo lo reconoce, 
su est.ud:i.o sohro er,o torio su~i apreciaciones y sus -
conclusiones 1. e:;ttín funclamcmt.adrw en los resultados .. 
obtenidos on fa ya ci te¡dti convoric1.ón efectuwfri por -
el Círculo do Estv1lios en Eaclrid en 1960-1961, cuyo«> 
llnoamiento sif:,tW al pio do la latra en el menciona
do cap:itulo sobro el s:tndicdismo, el Sr. Lic. Don -
Euquerio Gue:r:r0ro • 

.Por ser sunmmente intere3llnte sus aprecillciones, ns! 
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fundamentados, los transcribimos seguidamente: 

"Cabe ahora que pasemos a la problemática en la que• 
surgen tres cuestiones interesantes: 

Por una parte la relación de los sindicatos con losw 
parUdos políticos: Desde luego debe decirse que la 
relsci6n no implica una absorción. Que ea natural-• 
que el sindicato proponga y promueva programas qu&

impliquen mejorías para las clases trabajador~s, pe
ro como para lograrlas muchas veces se requiere la -
expedición de leyes o reglamentos y esta misión de -
ninguna manera compete a los s:i.ndicatos, es lógi.co -
que tales agrupaciones busquen las ligas que más les 
convengan con aquellos partidos políticos que, por -
sus programas y por sus dirigentes loa garanticen la 
expedición oportuna do las disposiciones legislnti • 
vaa correspondientes. En cambio 1t:I pretensión de a_2 
sorvar el sindicato por el partido o viceversa, re -
sulte funesta pues como lo.hemos hecho notar desde -
hace tiempo, en H~xico hemos podido constatal' los r~ 
sultedos pooo satisfactorios de la reforma a la !13y .. 
Federal del Trabajo, cuando se suprimi6 de su texto
la prohibición parfl que los sindlcatos intervinieran 
en asuut.on políticos y s6lo se dfJj6 la de intervenir 
en asuntos religiosos .. Lo curioso de esta postura es 
que no solumente la sostenemos quienes ªbogamos por .. 
una efectiva independencla sindical, para que sus dj, 
:rlgent.es se dediquen a la funci6n de os-hudio y mejo
ramiento de los intereses comunes a los trabajadores 
aino quo farr¡1ii6n 1t1 nosUenen aquellos que dosean -
utiliznr ~l sindicato como unn armo de 1uchn contra• 
el gobierno. Ln relación que puedon tener estoa or
ganismos en J.os p!ir·UdorJ poJ.Hicos disminuyo o supr! 
me al espíritu do rebeldía de los obreros. Por ello 
Lenin sost.onfo que un sindicato on países no comuniJ! 
tas es escencfal.mente un centro de rac1utoción y fo,t 
maci6n revolucionaria de los obreros y UJl medio de -
agitación y subersiva. Nosotros pensamos, y conviene 
insistir en ello, que el sindicato ·tiene que ineresa¡ 
se en la política, entendida en el elevado concepto
de esta palabra u que J.o que resulta inconveniente es 
., 
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la me~cla en la pol!tica militante, puéa, pOl' una -
parte, desvirt.úa los fines de la organización y, -
por otra, <la margen a la aplicación de medidas odio 
aas como la clAusula de exclusi6n, cuando se trata
de ciudadanos miembros del sindicato, que ejercitan 
do su libertad política, no coinciden con las ten : 
dencias que en la misma política se han adaptado -
por las mayor!as o por los dirigentes do la agrupa
ci6n sindical a la que pertenece. 

otro aspecto interesante es la relaci6n que necesa
riamente existe entre un sistema político y un sis• 
tema sindical. La contextura general de una socie
dad marca los lineamientos generales a los que deben 
ajustarse tanto los gobernantes como los gobernados 
los primeros en le elaboración y aplicaci6n de pro
gramas y·planes políticos y los segundos eh los or
ganismos intermedios, como son los sindicatos, en -
que desarrollarán sus actividades en coordinaci6n -
con la pauta general quo siga el país. También al• 
respecto es útil observar como esta orientación ge
neral abarca inclusive a la prensa por lo que, exi~ 
tiendo, como debe existir, el peri6dico de oposici6n 
la norma que en general se sigue por la prensa por• 
los sindicatos y por los i.:artidos pol!t.icos. Res -
pondo a un.a misma directriz. 

Para considerar con justicia las ventajas e inconv2 
nientes de la tutela sindi.cal, sea abi01·ta o sea -
no confesado, conviene tomar en cuenta algunos de -
los argumentoa ·que se han expuesto; 

Se ha dicho que exiate una inca¡:acidad obrera para• 
que puedan gobernarse por sí miamos. Tal afirmación 
pudo ser verdadera en los inicios del movimiento -
obrero. Concretamente en nuestro medio tendríamos ... 
que reconocer que, a principios del siglo, no hab!a 
la suficiente preparaci6n on los trabajado1·es ni en 
los dirigentes para encauzar acertadamente las act! 
vidades del sindicato¡ pero después de que se ha d.!;;. 
sarrollaclo \u1 movimiento sindical como ol nuestro o 
en otros medios sociales, como los europeos, en que 
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el sindicalismo cobró enorme fuerza antes de que el -
Estado lo reoonociera, debemos aceptar que un paterna 
lismo sindical es humillante y que, cuando los traba: 
jadores advierten que sus dirigentes obedecen a consiz 
nas, ya sea do los patrones o del gobierno, se va ore
ando un sentimiento de anin1adversi6n que puede ser·~ 
lieroso en un momento dado, cuanrlo los propios obre -
ros tratan de recuperar su derecho de autorigirse. 

Muy diatint.a es la situación que tiende a educar y a• 
preparar líderes y obreros, pues esto evidentemente -
se traduce en uns mejoría de las clases laborantes, -
pero conservando la independencia que, por otra parte 
es inherente a la dignidad humana. 

Hay otros penoodo1·es que consideran la mcistencia de• 
identidad de los intereses patronalés y obreros, pues 
realmente observan como es meramente artificial le -
opoaici6n constante entre ambos. -Nosotros estamos -
con.t'ormea en que no existe ese antagonismo de intere
ses; pero lo fundamos no pl'eciaamente en que los ob:r,2 
ros deben plegal'se a los deseos de los patrones, sino 
en que el nuevo concepto de l~ empresa, al que oportJ! 
namente habremos de rei'e:rirnc.s, dete1•mina una coordi• 
nada, situaci6n entre los trabajadores y sus dirigen
tes en su trabajo. Nosotros creemos que la educaoi6n• 
y el conve11cimiento del anLorior aserto as lo que pe! 
rnitirá una inteligente colaboraci6n, pero conservando 
la independencia de ambas partes, y por ello, no ace_E 
tando en ninguna formrJ. un sindicalismo paterna lista. 

Por ~ltimo, hay quienes abogan por esta clase de sin
dicalismo tutelado, escudándose en el propósito de -
mantener la paz social y evitar la lucha de clases. 
Aceptamos como lo sostiene el Panorama del Sindicalij! 
mo Mundial, que la lucha de clases puede provocarse -
tanto por los obreros como por los patrones, en aque• 
llos casos en que estos últimos actúen injustamente. 
Entonces no result.a adecuado invocar una tutela para• 
el sindicato obrero si no tenemos garantizada la eqU! 
dad conque puede proceder la clase patronal. Repeti•• 
moa que no somos partidarios de la lucha de olaaes1 -
la que consideramos destructiva y solamente valiosa -
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para los fines políticos de agitadores que han existi 
do en los diversos pa!ses, Por ellos creernos que _: 
efectivamente en s6lo la educaci6n y la actuación jus 
ta de ambas partea lo que puede garantizar la paz so": 
cial, pero de ningdn modo podemos aceptar que los sin 
dicatos quedaran sujetos a la tutela de la clase pa -: 
tronal, ya que, en este supuesto, actuar!a como juez• 
y :¡:erte. 

Con lo ant~rior creemos haber esbozado aspectos impo! 
tantea en el tema que estamos estudiando, lo que po-• 
drá servirnos posteriormente, cuando hagamos el andl! 
sis de los moVimi8ntos sindicales que se han caracte
rizado en algunas de las naciones más impO!"tantes, -· 
3s! corro cuando, al final, haganos un9 aplicaci6n de• 
todos los principios sostenidos al caso concreto y -
más interesante de nuestra patria, por ser el que nos 
corresponde oomo mexicanos, 

Por otra parte, don tuia Mur1oz en sus Comentarios a -
la ley Federal del Trabajo de 1931, en la parte rela
tiva a los art!culos del 232 al 257, verifica inhere
sante estudio en torno al sindicalismo en los siguien 
tes tér:ninosi 

"El hombre ea sociable por naturaleza y no puede vi • 
vir aislado, por eso propone insUntivam:,nte dice -
Aristotoles a la asociación. Ahora bien, es preciso• 
distinguir ontre sociedad, que como escriba Stoin, es 
una comunidad de intereses, y Estado- Sociedad polít! 
ca total, que ea un organismo de D~recho: Rech~sor, 
ganhus. 11Toda sociedod Política est!I compuesha se -
gtfu Rouaseau, de otras sociedades más peque:-. .:is , de -
diferentes especies, cad.~ tma de l!Js cuales tiene sus 
interesas y sus múximas; poro estas socléuades que t,2 
dos advierten, porgue ·tienen tma forma exterior y tiu
torizada 1 no son 1-=is únicas que realmonta o:dst~n en• 
el Estado; todos loo particulares a quioni:?s un inte -
réo coL1tÚ1 reiíne, cor.iponen otras varias, P',rn::anentes y 
pasajeras, en las cuales la fuerza no es menos real -
porque sea monos aparente, y en las que las diversas• 
relaciones, bien observadas, consUtuyen el verdadero 
-conocimiento do las cost~~bres. Todas esas asocia -



(45) 

ciones tácitas o formales, son las que modifican de• 
tantas maneras, mediante su influjo, las expresiones 
de la voluntad pdblica". 

Para Ahens, la sociedad es " el conjunto arm6nico de 
las diversas esferas de actividad en que se realizan 
los destinos de los hombres 11 • 

23.- Para nosotros, el Estado, manifestaci6n histór! 
ca del afán de soliradidad que el hombre persigue in!! 
tintivamente, pues es un ser sociable por natui·aleza 
debe promover sobre todo la cultura, pués al través. 
de ella puede conseguir el hombre el fin fundamental 
de su existencia: La solidaridad humana. Y la expre 
si6n más importante de la solidaridad humana se con: 
creta en la libre y fecunda asoc1aci6n. 

Nuestra carta fundamental consagra el derecho de ªª.2 
ciación o reunión como una garant!a individual y so
cial (artículos 9 y 123, XVI): 11No se poorá coartear 
el derecho de asociarse o re\lllirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito •• ~" dice. 

ReW1i6n es el conjunto de personas reunidas, y reu -
nir significa junta, congregar, amontonar. Por reu
ni6n entendemos la congregaci6n ocasional y transit~ 
ria de personas, en tanto que la asociaci6n sugiere 
la idea de lo permanente, 'por cuanto significa conjll!l 
to de asociados para un mismo fin. Se llama también 
reuni6n a la congregación de los asociados, llevada• 
a cabo con ciertos fines. 

La fracción XVI del artículo 123 constitucional dice-
11tanto los obreros como los er:1presarioa tendrán dere
cho para coaligarse en defensa de sus respectivos in
tereses, formando sindicatos, asociado3 profesionales 
etc. 

Cuando varios individuos convienen en reunirse, dice 
el C6digo Civil para el Distrito, de manera que no -
sea enteramente transitoria, para realizar un fín c,g 
mún que no eslié prohibido por la ley, y no tenga ca
rácter proponderant.e económico, consti'tuyen una aso-· 
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oiación (art!culo 2670). 

El ilustre catedrático de la Universidad Nacional, -
Rojina Villegas, define con innegable acierto la aso 
ciación "como una corporación de derecho privado do: 
tada de personalidad jurídica, que se constituye de• 
dos o más personas para realizar un f'!n comdn. lic!
to, posible y de naturaleza no económica, pudiendo -
ser, por consiguiente, pol!tico, científico, art!sti 
co o de recreo" (artículos 2670, 25 VI}. -

tas p:¡rtes han de prestar su consentimiento para la
consecuci6n del fin pro¡:uesto cuyas caracter!sticas. 
ya conocemos. El fin il!ci to origina la nulidad de• 
la asociación (artículo 2692). 

Los asociados han de tener capacidad general i:ara C,2 
labrar contratos, pero si se aportan inmuebles, quien 
lleve a cabo tal aportación necesita capacidad para .. 
enajenarlos (art!culo 64.'.3 III, 2689). Quienes ejer -
cen la patria potestad, la tutela, o son mandatarios 
necesitan ajustarse a los preceptos legales correspon 
dientes. 

la asociación en cuanto a su forma ha de constar por 
escrito por cierto que no se precisa la escritura p~ 
blica (artículo 2671) 1 aunque se requiere la inscri~ 
ci6n en el Registro P6blico (artículo 3020 VII). El 
artículo 2673 exige la inscripción de los estatu~os• 
económicos, gremiales o individuales; la elevac16n1 • 

para que produzcan efecto frente a terceros (Public1 
dad}, la inobservancia de la forma no orieina nuli -
dad relativa; pero los socios pueden pedir la liqui
dación de la asociación. 

La asociación tiene pernonalidad jurídica distintas• 
de los asociados y ¡:etrimonio propio y autónomo. Ie
asamblea general es el poder supremo (Artículos 2674 
2676) 1 le dirección puede ser illlica o plúrima (Art.-
2674), le admisión y exclusión de asociados c~~pete• 
o la asamblea (Art. 2672 2676 fracc. I), tambi~n la
deaignaci6n de administradores o directoras y la re
vocación de los no;;1brar.1ientos respectivos (Art. 2676 
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f'racc. II), los asociados gozan de un voto cada . uno Y• 
las decisiones se tor.ian por mayoría (Art. 2677 a 2679) 

'?o:r ser la asociación un contrato de personas, es de -
cir, en consideraci6n a los asociados, éstos solo pue• 
den ser excluidos por las causas que los estatutos se
ñalan (l!.rtfoulo 2684) ;1 Esto no impide que los asocia -
dos puedan separarse previo aviso ( Art. 2680 2682). -
El Der13cho de vieile.ncia está reconocido en favor de -
los asociados (~rt. 2683). 

El Artículo 2685 es supletorio de la voluntad de las • 
partes por lo que se refiere a las causas de disolu -
ción, euros efectos se ptmtualizan en el Art. siguien
te (2686). 

la saociación profesional, es en otro tieillpo carácter ... 
religioso, persiguen, por lo general, la deí'ensa de -
los intereses econó::ücos, grerni¿1les o individ\uües,; la 
elevación moral, int.electual y mate:rial de los asocia
dos; la prot0eciún o incluso 1n roelanenteción del trs 
bajo y de su técnica. Los fir~ec políticos y revolt:.cio
uarios no han sido ajenos ni lo son a las asociaciones 
p1·ofosionales. 

Para nosotros, la asociación es el género y el aindie!!, 
to la espr.::cie: e(;t.e es, todo sindicato ea una tnanifes~ 
tación asociativ2, iíias en toda er;ociación es un sindi
cato, por eao hemo~: hecho referencio al concepto de la 
asociación en el de,recb.o co::nfo. 

Como escriban García Oviedo, informandose en fü1~·0 Vill!!, 
nueva {r..a mwv·a descentraJizncitJn), la asociación es -
una tmión organizada para la protección mutua de sua .. 
mienbros. Es una unión añade, para dentro pues contrae 
su papel a proporcioruw a sus hx1ividuos la defensa, -
garantías y ventajus ru:iturales del fon6meno asociativo 
El régimen de la profesión lo ee extraño o e lo menos, 
no es el fin cardinal do sus actividades. El sinc1ica
to1 por el contrario, es una asociación profesional -
que sin perjuicio de las funciones de protección recí
proca, y anparo de sus mienbros se proponen, escencia1 
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mente, ls reglamentao16n del oficio y el estableoimien 
to del derecho normativo a que han de ajustar sua rela 
oiones trabajadorea y empresarios, es en cier'l'.o scnti: 
do, una asociación hacia afuera, el r6gimen de la pro 
fesión es lo que más le interesan. -

A propósito deJ. derecho normativo, al que acabamos de
aludir, con palabras del profesor de la Universidad -
H:i.spalenso, diremos nosotros quo la pujanza con que el 
nacimiento eodalista, y por ende sindicalista se vie
ne manifestando en la vlda de los estados modernos, no 
podía por ll1i:lnoG quo dejar sentir su influenci5 sobre -
el derecho, y en su consecuencia, sobre la generación. 
de normas jurídicas impe:rot1.vas. Los cindicatos her;ioe 
escrito en d:tversns ocasiones fijan en sus estatutos .. 
aprovedos por ln auto:r.idad com¡:,-et<mto num.:irosas reglas 
que limitan la libre voluntad auto~áticas de los sindi 
catos para es·~ablecer mediante ellas relac:lonos jurídÍ 
caa con patroneo, empresas (:itc. 1 Talos prescl'ipcionea .. 
automáticas so acfontran poco a poco en lu legislación .. 
del Estado; coni'orMo éato va recogiando en sus leyes N 

laborales las dispoclsiones de los sindfo!ltos y denás .. 
o~ganizacionos obreras~ 

El orfgen de loa entes ju.r!dicos generadores de pres A 

cripciones ~lltomt'iticas hay que buscarlo en los siste .. 
mas coroporaUvoa que prevalecieron durante la ednd me 
dia.. Las 0orporaciones medlevalos suplián la facultad 
legislat:l.vn ffol Estado, medi,;inte sus estututos partic!:! 
lares y de este modo creaban normas jur!dicas de toda~ 
clasei Me-roontilos, Civ:l.1es 1 Administrativas, penoles.
Se comprende estas atribuc.tonen de las corporaciones si 
tenemos en cuenta que las caracterí::iticfü:i dol foudnlis 
mo imperan-t\1 en Europa así lo requerían. -Donde más _: 
florecieron laa corporaciones fue en Alemania, País -
donde poco ha tenido influencia notable sobre la facu,! 
tad legislativa. La revolución francesa iniciaba el• 
14 de julio de 1789, di& al trasto con la autonomía de 
las corporaciones ya quo do esto modo se liquidaba pa• 
ra aiampro los priVilegios señorialos. En México no se 
ha llegado a conocer en realidad el sistema corporati• 
vo; en las partidas ae leoi "Los señorea de Vasallos no 
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pueden hacer ley sin tener para eao permiso real (Ley• 
12 t!t. I, Partida l.) 11 , Esta prohibici6n fue recogida 
por la Ley 8, títo I, Lib. 7 de la nueva recopilación. 
donde se dice: llLas Leyes, estatutos y ordenanzas que
establecen un consejo, junta o colegio para su gobier
no no tiene valor ni obligaci6n, faltando la aproba -
ci6n rea1 11 , estos preceptos hubieron de ser numerosas ... 
veces imvocudos en América, particularinente en 1·:éxico.,. 
o nueva España, a fin de evitar abusos de encomendadd,2 
res y señores de autoridad locales y de cabildos reli• 
giosos. 

La influencia de las corporaciones fue desapareciendo~ 
conforme se fortalecía el estado moderno, centraliza -
dor y absorvente) inbuido de inflexibilidad legal. Sin 
embargo, justo es reconocer que nuevamente se vuelva a 
hablar de un rezurgir de las corporEiCiones en atención 
que el Estado empieza a sufrir una dea:i.nteeración y Vi 
sible y busca en la desen~ralización la soluci6n de n,!;! 
merosos problemas normativos y administrativos que las 
condiciones do la vida contemporánea viene planteando
desde bsce algún tiempo. 

Los 1.1eqtüsitos que la p:rosc:t'ipción automática ha mene§. 
ter para su efectividad jtu·!dica pueden reducirse a -0 

tras; a).~ Las disposiciones deben proceder de un ente 
colectivo distinto ul Estadoj b).- Que genera normas -
s:!.guiendo on su elaboracir)n formas reflexivas y solem
nes, ba mndo aquellas sobre todo en obsel'Yaoiones gen2 
ralizadas y por tanto) constitutivas de verdadera cos
tumbre jurídica: e) ... Que esa norma no se oponga al ª.!! 
p!ritu jurídico naclonal ni a las leyes del Estado y -
contengan además una cualidad de obrar y de aplicaci6n 
efectiva dorecho objetivo dentro del ámbito territo -
rial y jurlsdiccional de la competencia de la corpora
ción correspondiente. Observece bien que se trata aqu! 
de derecho objetivo y no de modalidades que generen tí 
tulos de derechos subjetivos. 

Desde los tiempos más remotos ea conocida la asociaci6n 
profesional~ Como recuerda Pie (TRAITE ELEMENTAIRE DE 
LEGISLATION INDUSTRIELLE, PARIS 1930, PAGS. 51), las • 
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~Hetair!asn, en Grecia ,eran asociaciones profesiona
les, integradas por personas que se dedicaban al mia• 
mo oficio, si bien algunos autores creen que fueron -
asociaciones políticas. Como es sabido, en Roma, de~ 
de un princ~pio, los cortesanos se agruparon en corpg 
raciones; mas los oollegias no llegaron a tener el e~ 
rácter de la asociación medieval cuyo f!n de organiz! 
ción pro:f'esional fue escencial. Los Collegia, segl.Úl· 
opina Guti&rrez Rubio, en enjundioso artículo public~ 
do en la revista del trabajo de Espuña (T-IX-1944), -
eren una eep--::icie de sociedades de socorros mutuos que 
actuaban bajo la protección de una divinidsd, o la w• 
cual dedicaban su culto. La actividad política de ª!!. 
taa asociaciones, reopetada por la republica, atrajo. 
la hostilidad al rt5gimen imperial, hasta que Julio C.2, 
sar las suprimió. 

El einr:orador Augusto volvi6 a permitirlas, org8nizan .. 
dolar:1 aristocráticamcmte y exigiondo, por la Lex Julia 
previo pormino pura que pudieran organizarse y fundf: 
nur. 

El movimiento asoctatlvo aumentó en Roma cu.1ndo se - .. 
emancipan loa esclavos, lo que produce un incromento ... 
ccnl;l5.doruble c.h~11 ~rabajo Ubre :.r do los 11 Collogla

11
, a 

los ctlJlles AJ.cjandro Severo no puso traba alguna para 
que Sit consti·tuyeran1 y les confir:l.6 el derecho a go-
zar de una ju.:dsdicción stipedal. ;\ l!.l snzón entonces 
consiguio.con tombit5n pi?rsrmalidi;i<l civil, fuoron facu1 
tados pera po:;flfJr blenoa y para entabhr accionas an
te los tribunales do justicia. 

Como lecmoH en Hahaim (fos Sy:ndicc\'l; P:rofeseionela), "' 
loa Oollir1gil! oleeí"l1 un HJ?atro-:ius" 1 protector cuya .... 
elección rccofa en poraona influyente y"rioa, se re -
g!un p(11' una asamblea general y por tm comiM desiena 
do por aquella~ 

Tanto el derecho Romano como el Germano conocieron -
perfectamente la ezistencia de las personas morales.
toa romanos admit:!an dos tipos: Las 11Universitas Per .. 
aonarumll 1 y las Universitas Rerum, la influencia rom.a, 
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na sobre el carácter jurídico de las personas morales 
perdur6 durante la edad media en toda Europa, aunque• 
modificada notablemente por el derecho Germano. 

Gierke ha estudiado muy profundamente la pe~sona moral 
en el derecho Germano y para mejor, evidenciar su di
ferencia con el Derecho Romano, compara la 11Universi
tas" romana con la Geme-inschaft Germana, Hientras .. 
en la primera cuantas relaciones jurídicas dimanan de 
las mismas se disuelven en los derechos y deberes sin 
gulares de coda uno de sus mle~abros, en la segu.".lda se 
manifiesta con fuerza una tendencia de comunidad que· 
unifica los derechos y deberes singulares de los miem 
bros con los que surgen del principio unitario del e!i 
te colectivo. 

Esta coordinación de los derechos de los miembros en
tre sí y entre el principio unitario de la persona m2 
i•al1 fue origen del brillante desarrollo de las co:rp,2 
raciones germanas de la edad rnediá. Tal concepción ju 
rídica de los personas morales propulsó de manera no": 
table en el derecho corporativo. 

Las corporaciones acrupaban loa distlntos ele:nentos -
de un oficio en la misma locnlida<l, a través de ellas 
sus compo!lentes quedaban protegidos, a la vez que se ... 
llevó a cabo la rE:¡:;larnentación de las profosiones. 

llo creernos que los gre11ios del medievo sean la conti
nuación ptll'a y simple de los Collc¡_:;ias Romanos. 

Por lo que rospecta a Espnña sost:tene Pérez Pujol en
tre otros. •ram:poco cabe hablar de la gennré1ci6n es -
pontánea de gremio, como lo haco H:tnguijón, Siguiendo 
n Gierke-Das deutscho Genossenschaftsrecht tomo II, .. 
Pdg. 223. Creemos que la aportación Germona es india• 
cutiblo, no solo en el aspecto al gue más al'riba nos· 
hemos referido, sino que también el pueblo germano -
tue vehículo de expansión, Bn efecto; La Guilda, ins· 
tituci6n de origen escandinavo conocida en Inglaterra 
en sl siglo VI, era familiar a los germanos en el si• 
glo VIII, y en ella encuentran la pluralidad de los • 
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tratadistas el origen de la organización corporativa.~ 
Laa Guildas escriben el autor aleman que acabamos de • 
citar, eran asociados de asistencia mutua en todos loa 
aspectos de la vida1 inclusive en las relieiosaa. 

As! como la manumislón de los esclavos favol'eci6 a loa 
Collegfos de Roma, así la liberación de los ciervos .... 
determina el auge de les gret1ios y por consiguiente 
del movimiento corporativo. 

En España, ade~ás de los grenios, aparecieron las co -
fradias, en el siglo XIV 1 la o cuales se U.'1ieron a los• 
grenios en el sielo siguiente, a~~reciendo las ordenan 
zas gremiales. algunos autores estiman que los gremios 
surjen en España en las postrirr.er!as del siglo XI, en• 
la época que cor.ienzó a edificar:::e la catedral conpost~ 
lana, constituyenclose el colegio de Artistas~ el cual
cornprendf.a a varios o.f'lclos. Ocupuba la Sede Espiscopal 
a la sazón el obispo Diego Peláez. 

La cofrad:l'a era "Le Unj.Ón de las gentes pare un fin con 
creto o para varios, con carácter de mayor o menor pe~
manencia y bajo, la invoc:acién relieiosa, como v!nculo• 
espiritual de fraternicJad 11 •• , t.a cofr~1día, escr:i.be Ur~ 
ña y Serthou, las ssociaciones obrex•as en España Pag -
123 admitía toda close de fines desde auxilio y l!I cor 
poración en el trabajo hast.a la unión para la defensa• 
armada" Pero los estatutos del oficio corporBdo dico :• 
Lev~rnseu.r, no se dil'ig!an más •1u0 al artei:;ono y al ci.!! 
dadano. Los de la cofradía se dirieioron al hombre Y• 
al cristiano. 

La ielesia 1 debido al prr:dominio que ejerción durante 
toda la edad medif:¡, impulsó el movimiento corporativo. 
Los grer1ios, las herrn!:!ndades los monasterios las fund,g 
clones pías, etc. Tuvioron su mayor auge dlirante esa -
~poca. Los monarcas errrpazaron a intorvenir en la regl.ll 
mentuoión del trabajo; c~lebres son los ordonalliientos• 
de menestralas y posturas, dedos en las cortes de Vall~ 
dolid de 1351, por lo que h!iCO a España: pero :¡:€1nsamos 
que el proceso ascendente del dooarrollo de las corpo
raciones se dobi6 muy particularmente al afán de dobi
li tar el podor central y tirÉ.nico de los reyes y seño
res feudales, por donde se transformaban las corpora -
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oiones en verdaderos reductos de defensa de la socie~ 
dad civil Y de la sociedad religiosa frente al feuda· 
lismo y los monarcas que aspiraban al origen divino. 

La ruina del régimen corporativo se debe en gran par
te a las castas, a la aristocracia, llamada de sangre 
y a la organización monarquica, del centralismo, Dicho 
r~gimen era escribe Fagnier, Corporations et Syndicats 
Pags. 190- un instrumento universalmente inadecuado a 
las nuevas necesidades de la economía. 

En Francia, Turgot en 1776, aboli6 dicho régimen y -
aunque se torn6 mas tarde a él, ya estaba condenado a 
desaparecer. Y es que en los dos primeros tercios -
del siglo XVII 1 las doctrinas legalistas del concepto 
del derecho y las filos6ficas de los enciclopedistas 

dieron la traste con el principio corporativo de la -
edad media oponiendo a ~l unos eocencialmente indivi
dualista. Esta reacción tend!a a romper con el feud$). 
lismo, que prostH:;uyendo el movimiento corporativo, -
se apoyaba en las corporaciones para mantener su aut~ 
nomo del poder del Estado. La revolución Prancesa r!! 
cogió la tendencia individualista y en la noche del 4 
de agosto de 1789 se declaró la libertad del trabajo. 
No obstante, reconoci6 la libertad de asociación como 
uno de los derechos del hombre. La reacci6n individua 
lista llegó a estimar que la coalición era un delito;
tnás el instinto de sociabilidad innato on el hombre y 
la imposibilidad real de vivir tiislado determinaron -
que no obstante ciertas prohibiciones, el fenómeno -
asociativo se manifestara por doquier. Pero, adel11l$a, 
la economía liberal y el capitalismo posibilitn el n!l 
cimiento del proletar1o. Los trabajadores depaupera• 
dos se unen: Nace el sindicalismo y las legislaciones 
reconocen el hecho y el derecho sindical. 

La sindicación pueda sert• Libre u Obligatoria; la -
primera procede la libre determinación individual la• 
segunda de la voluntad del Estado. El primer sistema 
es el que prevalece. Oficial o particular en pesta -
los sindicatos son instituciones de: Derecho privado; 
en aquella son organismos de Derecho P\1blico (Ley - -
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Italiana de 3 da abril de 19261 por ejemplo). Simple• 
o mixta es simple la que agrupa un elemento profesio
nal (trabajadoras, patronea); es mixta la que asocia• 
ambos elementos. Simples y Complejas: Las primeras • 
son dnicas, las segundas plúrimas (uniones, ~ederacio 
nes, confederaciones). -

Ei artículo 232 formula el concepto, del sindicalismo 
que es una corporaci6n de orden público, regida por -
el derecho del trabajo, en la cual aus componentes -
disfrutan los beneficios y soportan los perjuicios i.U 
herentea a sus actividades, careciendo de parsonali -
dad legal distinta de la de sus miembros (T. XXXIV, • 
P~g. 1342; T.XLI, Pág. 1760). 

La suprerna corte ha declarado que l.o escencial en k• 
sindicación ea el inte1·és de olaso, cuya principal m!! 
nifestilcitfo la l'egluznentadán deJ. oficio, es el esta
blecimiento del derecho normativo a que deberá suje -
tarse el sind:l.cato ( T. U, Póg • .366). 

Es necesario que los:iembros de los sindicatos traba· 
jadores o patrones se dediquen s las mism~s activida
des ('l'. XLIX, Pág. 1507); por ningiín concepto la si11 .. 
dicación os un contrato de trabajo; (T. LIV, Pég.1750 
no pUeden constituirso legalmente sindicatos mixtos(
T. XXXIX~ P~g. 580), Los patrones no pu.eden consti -
tuir .¡¡indicatos obreros (Revisf;a Mexicana del Trabajo 
T. 4., Páe. 6). 

De las diversas clases de sindicatos se ocupa el Art. 
2331 La libertad sindical la reconoce el Art. 234. 

El artículo 236 so refiere a la apUcación de la clá1! 
aula da exclusión (T7 t. Pág. 1424), de la que nos h2, 
mos ocupsdo ampliamente en otro lugar. Conaúltese el 
prontuario y el índice terminológieo6 

Ls persor.alidnd otorgada por la Ley a loa sindicatos• 
les permite ejercitar nociones administrativas, e1v1• 
lea mercantiles laborales etc. 
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El contenido del artículo 241 es consecuencia 16g1ea 
de lo que dispone el artículo 211 a tenor del cual la 
mujer casa~ no necesitará consentimiento de su mari 
do para celebrar contrato de trabajo, ni para ejerci 
tar loa derechos que de dl se de:t-iven. Y es que .. ~: 
nuestro legislador hn llevado a cabo la equiparación 
de la mujer al hombro en lo quo atañe a la capacidad 
jur!dicaQ 

Con el objeto de ovitar repeticiones inconvenientes, 
remitimos al lector a los comentarios que figw.•an al 
pie del artículo 21 de eata Ley. 

Como dijimos el ertícnJ.o 2.33 formula una clasifica .. 
ción de los sindicatost loo cuales pueden constitufr. 
se por t.rabajadoro13 (art!oulo 3) 6 -r)Or patronea, (A!,. 
tículo 4)~ 

Loa requisitos de fondo para lu constitución de los• 
Sindicatos se conl;ionen en los artículos .3 14, 232, -
238, 2/¡.l, lo defo1•ma en los artículos 242, 41¡0. 

De la solic:l.tud de registro de un sindicato ·conoce .. 
rán las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje 
y la Secre·~arfa del Trt~bajo, que deberán practicar -
las diligencias perM.nentes encaminadas a comprobar
.si se observaron las normas legales. 

La práctica de las juntl.ls escribe el profesor Trueba 
Urbina constitutivas de formas procesales para el -
ejercicio del acto administrativo, on lo que pudiera 
llamarse jurisdicción graciosa, se concreta a enviar 
un !letuario del Tribunal a fin ae que se investigue• 
si 2•eal y afectivamente se trata de trabajadores o .. 
patronos, en gue luear prestan sus servicios, visits 
rá las empresas, y obtendrá datos a este respecto, -
tambi~n añade, es práctica constante el indagar en -
fuentes imparciales y por todos los medios que esten 
al alcance del actuario o inspector del trabajo que •. 
tambi6n puede practicar estas diligencies, cerciorat 
se si la Organizaci6n de resistencia obrera ea de -
las que se conocen con ol nombre de "Blancos", ae --
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c.ona1.dera que tienen este carácter los sindicatos q\le 
no estan f'undsdos en un fi'anco espíritu clasista y -· 
que su conatituoi6n obedece a maniobras patronales. • 

Practicadas las investigaciones pertinentes, se remi
tiran lo actuado a la Junta Para que, mediante resolu 
oi6n~ ordene o niegue el registro, otro tanto podemos 
decir con relación con los sindicatos federales en cu 
yo registro intervione la Secreter!a del Trabajo. -

En relación con los a~tículos 245 y 683, diremos que• 
no se proocupo el legislador do como se impondl~án las 
sanciones. 

De los efectos do la resolución ordenando el registro 
de un Sindicato, se ocupa ~1 artículo 247. 

Contra las resoluciones de que venimos hablando, no -
procede recurso alguno artículo 555, pero sí el ampa
ro indirecto (Constitución, Artículo 103 107,) Ley Or 
gánica respectiva artículo 114 frac~ IL -

Da la cancelación trt1tn el artículo 21~+ en relación ~ 
con el 253. Si con motivo él.e la cancelucüón no se -
suscita ningtfo problema contencioso, está la llevan a 
cabo la ¡r11nta o la Secretería según los casos, a cuyo 
efecto, mediante la solicit.ud correspondiente, tnl8s~ 
organismos haran la dechrración pertinonte. Pero si"' 
hay controve1·sia intervendré la Juntu del lugé\r del -
registro Art~ 1~30, 'l'rat::.fodose de S.tndicato }'ederal SQ. 
rá competente La Junta F0dera1 de Conciliación y l\.rbi 
traje.; ni los Sindlcatos con locales, lntei·venafan -
las Juntas Ccrrtralos do ConcHfoción y Arbitraje dG -
la entidad Fedorativu correspondiente@ 

En consocuencia-oscribe 'l'rueiJa .. cuando se solicita la~ 
cancelación porque el propio sindicato hub:i.ere llena
do aua fines o porque esten de acuerdo quiones inte -
gran, el procedimien·t;o seré escencialmeute administr~ 
tivo, podl·~ llevarla a cabo la autoridad quo hizo el· 
registro de la agrupación. Pero fuera da est.os casos 
cuando el problema sea contonsioso, entonces se pre -
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oinde de la ~utoridad que hizo el registro, esto es,. 
s! fue la Secretaría del Trabajo, en todo caso será -
competente de acuerdo con el artículo 430 la Junta de 
Conciliacl6n del lugar del registro. 

En el caso de la fracci6n II del artículo 244, la.can 
celación del registro del Sindicato no constituye un: 
acto que de oficio puedan llevar a cabo las autorida
des que hicieron el registro1 porque no estan autori
zadas para ello legalmente, sino que sera necesario -
que la J.X~rte interesada en la disolución ejercite la~ 
acción cori•espondiente ente el tribunal del Trabajo,
en este sentido pueden verse varias ejecutorias de la 
corte (Ts. XLVII, LII, LV, LE~ LXI, Pág.a 23761 2676, 
2617,1082, 958 y 3842, respectiva~ente. 

Del procedimiento aplicable cuando se trata de cance
lar el regia"t;ro do sindicato:;, cuando ha surgid~ lo .. 
contencioso se ocupa el capítulo IV del T!tulo IX de
la Ley que comentamos. 

Los efectos de la cancelflción los provee el art .. 254. 

Cont:rn hi resolud.ón jurisdiccional decretando la ca.u 
celf.lción doJ. regi}Jtro no p1·ocede el :recurso ordinario 
Empero puede ser impugnada por med:i.o del amparo indi
recto, de ncuerdo con lo provenido 0u el A.rt!culo 114 
f'.racci6n II de la Ley de Amparoº 

El roglam0nto :l.nte:r:to'l'.' de J.a Secretad.a de Trpbajo y .. 
previsión aoc:i.1.11 del primero de abril de 191~1,. publi
cado en el diar:lrJ oficfol d.a1 9 de dfoho mes y año, .. 
fija la compc~tancia del dep .. "\rtmnrmto do registro de -
v.sociac:l.one;·~ en su artículo J3. 

?01· lo qw~ hncf.l a la ·tituJar:Ldnd de la r:,cción colect! 
va económicu, ccm~nílteao los cornenkir:!.op u los ArtÍC,!;! 
los 5'70 ~ 5Sl:-; (u:rtfoulos 2.)~~j 2112:, '.2/J) -

Acerca do la coi1stit,uci6n de loe sinfücetos, la Supr~ 
mti corte so ha producido en los t.ei\m:lrnor; niguientea ... 
no es neeesn:do que se con0-t:ttuyan yior t.1:Jc1·itura pi!bl! 
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oa. El cambio de nombre no obliga a solicitar nuevo~ 
registro {T. X .. L .. It.X .. Pág. 1584), Las Juntas tienen .., 
facultad para investigar sobre la constitución de los 
mismos { To XLX. P~g. l2S3), el registro de sindica·• 
toa minoritarios no esta prohibido por la Ley (T. LIV 
Pdg. 2102), la personalidad jurídica del sindicato no 
nace del momento del ragiatro, sino desde su constittl 
ción (T. XLVIII, Pág. 273.) -

En materia do cancelación del registro sostiene el -· 
más alto t:r:l.bunal los puntos de vista siguienta;t La .. 
f'acultsd do decretar la cancelnción es privativa da ... 
la Junta de Conciliación y Arbitraje (T. XXXIX Pág.º 
1598), y por no ser prec:l.so para ve1•if'icar ésta detet 
minar ai. el sindicato, al aa:r regiatrado, llenaba los 
requisitos legales o nó (T.XLII. Pág. 1127), el Sind! 
cato disuelto cuyo regürt:ro se cancele por fusionarse 
con otro, no tiene ninguna existencia legal (T. LLI,-;.. 
Pifg. 215!3), la cancelación pro~ede cuando el sindica
to deje de llenar algunos de los requisitos de los at 
tí culos 2)2 y 21¡2 1 (T • LII 1 Pág. 1895) • 

El artfoulo 21t6 es·hablece los requisitos que deben .... 
contener loa estatutos de loa sindicatos. La ley e:ici• 
eo formalidodes pt!bl:tcas y solemnes. 

La denomi11a1j1.6n de un sindicato es su nombre, título• 
o :renombre que lo dist:i.ngue de los demás •. 

Los estatutos dice la corte no pueden pasar sobre lo• 
dispuesto en la consti"!iución o en la Ley que comep.ta
mos {T.XLIX Pág. 1098),~ 

En relación oon las medidaa disciplinari!ls Fracc. VII 
del artículo 246 diremos que se debe castigar las fa1 
tas de pagos de las cuotas con la suapenai6n de dere
cho de los trab~jadores, nunca con la expulai6n en tg 
do caao, deberá hacerse de acuerdo con los estatutos• 
y ajuatandose al procedimiento establecido con ellos• 
(T. XXXIV. P6g. 1497). 

No esta por demña referirnos aqu:! al concepto dogmát! 
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La palabra cosa, que deriva de la voz latina "Causa", 
y en sentido gen~rico es todo aquello que tiene una -
entidad corporal> espiritual, natural o artificial, -
real o abstracta, como dice Coviello, a efectos jur.!~ 
dicos, la cosa no puede ser cualquier ente imaginable 
sino solo aquello que puede prestar utilidad al hombre 
esto es un bien,. Sanchez Roman, define las cosas en• 
sentido jurídico o legal subseptible de ser materia de 
derechos y obligaciones o t6rminos objetivos en rela
ciónes jurídicas11

1 a tenor de este concepto no solo -
son cosas los objetos corporales sino también los ac
tos humanos 1 Otros autores y el C&ligo Civii Alernán -
tienen un concepto más restringido. 

El Código germano dice: " En sentido legal sólo son -
cosas los objetos corporalesº 1 Loa j\lristas Italianos 
adoptaron un punto de vista intermedio al admitir las 
cosas incorporales. 

Los requisitos de las cocas en sentido jur!dico son -
los siguientes:- Lo que sea útil a las necesidades h~ 
manas es decir que senn bienes; que tenean sustantib! 
dad individualidad,. El cuerpo humano viviente no se• 
considera coso, pero si las partes separadas (Cabello 
Dientes etc), así como el cadáver aunque no sea subse2 
tible de aprobación y los que pueden ser objeto de -
aprobación ain que estQ tenga que so1• actual, puoa -· 
laa ''Res Null:tustt aunquo "In Actu 11 , carezcan de pro .. 
piedad, pueden llegar a tenerlo, No son cosas, por ·
tanto el sol, el centro de la tierra, es decir, laa -
llamadas comm•es del derecho romano,, Intirr.amente li .. 
gado con el requisito de apropialidad, como escencial 
al concepto jurídico de cosa, no encontramos con el -
problema de las energías notm•ales. En Ennecccrus dice 
que no son coses por faltarle la naturaleza del obje
to corporal: Las enereías, las fuerzas motrices, la -
electricidad el calor ln luz en suma las fuerv,as de -
la naturtilozu. 

El derecho romano se preocupó de establecer diversas-
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oste~oríes de cosas. Eren tt~fancipi", o Neo l'iancipi", 
in Patrimonio" o "Extrapatrimoniu.m"• 

Las cosas fuera de patrimonio podían ser "Mullis Huma 
nijui·is", como las comunes,- aire, mar etc. es decir: 
las que por imposiblidad o razones humanas no pueden
ser objetos de apropiaci6n. Las 11 res religiosae11 , y .. 
11Rea Sacrae11 • 

El derecho moderno ha segi.:;.ido el criterio del derecho 
Romano en lo relativo a la elasificaci6n de las cosas 
dietinLiuiendo las corporales o tanjiblea, de las in -
corporales o intanjibles (Bienes in materiales), las• 
simples de las compuestas, aquellas forman una unidad 
estas suponen la reunión de partea diversas en un to
do, las cosas divisibles pueden fraccionarse sin mer• 
ma de su forma y sin disminuci6n considerable, de su• 
valor, las in<liv~aibles n6, (Artículos 97;, 974 y 2279 
los bienes colectivos o conjunto de cosas, (Bibliote-
cas ganado a etc.) eran considerados por los romanos• 

como 11Universitas Factin:.i y 11Univers1tas Juria", las• 
primerea eran un conjU?lto de cosas las segundas un -
conjunto de derechos (Herencias peculios, Art. lOllJ, 
las cosas pueden ser también consumiblss si con el .... 
uso se altera su substancia o se destruye (Arts. 9931 
994), y í'unjibles o no funjibles las primeras pueden• 
sustituirse por otras por tener estas el mismo valor• 
liberatorio las segundas son lo contrar:l.o (Art. 763,. 
23$4). 

Las cosas fuere. del comel'Cio son Inapreciables por na 
turaleza o por dispocisión de la tfJy (ti.rt. 747 &·749) 
Empero, bay cosas que están tuera del comercio por • ., 
mandato legal nunque puedan ser objetos de propiedad• 
privada (DRogas estupefacientes, obras urt!atioaa de• 
valor nacional otc& 

Nuestro có<lieo no define le apropiaci6n. De Diego d,! 
ce que " es la aprehensión de una cosa personal que • 
no tiene dueño, con ánimo de adquirir su propiedad")" 
la ocupaci6n es la poslci6n intencionada da una cosa• 
corporal que no tiene dueño, bastando el mismo instas 
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te de su apoderamiento (Art. 747, 774, 785), en rela~ 
ci6n con el artículo '/:/ de la constitución I, pueden
distinguirse las siguientes especies de ocupación: de 
animales (caza, pesca, etc.), hallasgos (ocupación de 
muebles abandonados o perdidos, descubrimientos de te 
soros o de objetos arqueológicos), invención (ocupa: 
ción de bienes vacantes). · 

La distinción entre bienes mue1::1les e inmuebles, que -
se deben a los juristas de la edad media, no tuvo gran 
importancia en el derecho romano son bienes muebles -
los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin su
frir deterioroj inmuebles los que no reunen esa cuali 
dad, la gran mayoría de los civilistas inspirados en 

los c6digos franceses o Italianos clasifican los bie
nes inmuebles .atendiendo a la naturaleza, destino o -
mandato de la ley y los muebles en consideraci6n a la 
naturaleza o a lo dispuesto por la norma jur!dica. . 

Sanchez Roroan y de Diego admiten la categoría de mue
bles e inmuebles por analogía. 

Son inmuebles por su naturaleza el suelo y el subsue
lo, exclusivamente ( Sánchez Reman), son inmuebles por 
incorporaci6n las cosas unidas al suelo de manera pe¡ 
manente ( Sánchez l<omán ) , por destino, las cosas de -
por sf muebles que adheridas o n6 a tm inmueble, for• 
man un tooo ideal con el por servir de un modo perma
nente e sus fines (De D:i.ego), el carácter inmueble de 
estos bienes es uno ficci6n jur:1'.dica de Índole práct,1 
ca, Por 1ma1o¡;;fa son inmuebles las cose~ incorporale~ 
asirrd.1.adas a esta categoría por recaer sobre bienes -
do esta naturaleza) (De Dleeo)a 

Las coe.s~1s muebles :por naturaleza son las que pueden• 
desplazarse por iMpulso propio (Semovienfo,)o por una 
.fuerza exterior, Son muebhis por enuJ.og!a los derechos 
o accione~~ qu0 tiene por objeto de objeción de una C.f? 
sa mueble o uno suma de dinero, aunque sea (Títulos -
hipotecarios), por medio de cuotas inmuebles {Barassi) 

En rolacir5n con el articulo 249, hemos de recordar .... 
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que antes de la reforma de que fue objeto la fracción 
IJ por decreto del 17 de octubre de 1940 (diario ofi
cial del 13 de noviembre de dicho año), 13e' prohibía a 
los sindicatos intervenir en asuntos poJ.íticos, áhora 
la prohibición subsiste para los asunto:1 religiosos. 

(Obra citada, Pags. 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 
481, 482, Li23, 484, 4s5, 4S6, 487, 4ss, 489, 490. ) 



L o s s I N D I e A T o s e o M o o R G A N o D E 

LUCHA EN EL MEXICO ACTUAL. 



LOS SINDICATOS COMO ORGANO DE LUCHA 
EN EL MEXICO ACTUAL. 

Originariamente el constituyente de 1916-1917 
dejó a las legislaturas de los Estados y del
Distri to Federal, la reglamentación del Art.-
123 del C6gigo supremo de la nación, esto dejo 
lugar a que cada Entidad Federativa tuviera u 
na. Ley de Trabajo, hasta que se formo el Art7 
123, a efecto de generalizar la materia labo
ral, dejando las legislaturas de los Estados
de expedir leyes del trabajo. 

ta reforma se verifico en virtud de que se ha 
bian expedido leyes ambigu~s y aun contradic~ 
torias. 

La reforma constitucional comprendió las arti 
culos 73, Fracción X, el preambu.lo del articÜ 
lo 123 y la fracción XXIX, del ~ropio articu~ 
lo. Esta ultima fracción se refirió a la Ley-

. del Seguro Social. No interesa por lomtanto -
este estudio, pero si los demás. · 

El ar·ticulo 73 en su fracci6n X, dispuso que
el Congreso ele la Unión tiene facultad para -
expedir las leyes del Trabajo y reglamentaria 
del Art. 123 de la Propia Ley. 

La iniciativa la formuló el Lic. Emilio Por-
tes Gil, siendo Presli.<lente de la República el 
dia 24 de Julio de 1929, y en la sesión extr~ 
ordinaria de la Camara de Senadores celebradas 
el 31 de Julio del mismo año, despues del de
bate que se entabló quedo aprobada dj.cha j ni
ciativa en el sentido de que el Congreso de -
la Unión tuviera la facultad para expedir las 
Leyes del Trabajo regJ.mncntarins c1el Art. 123 
de la Constitución. Asi auedo federalizada la 
Ley del Trabajo. Reforma-que también fue apr_9. 
bada uor la. Camara de Diputados en la sesi6n
del 5-de Agosto de 1929. 
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Ahora bién, el 18 de Agosto de 1931, se expi 
di6 la primera Ley federativa del trabajo. ~ 
esta Ley fué aprobada por la vigente,· expedi 
da el 2 de Diciembre de 1969, que en su Art7 
lo. transitorio dispuso oue entraría en vi-
gor el día lo. de Mayo c1é 1970, a excepci6n
de los artículos 71 y 87 que entraron en vi
gor el día lo. de Julio c1el mismo año y el -
articulo 80 que entró en vigor el lo. de Se_E 
tiembre también de 1970. 

Se ha dicho en el Art. 354 que: La Ley reco
noce la libertad de coalición de trabajadores 
y patrones, pero ~ue seria si no se recono-
ciera esa libertad, estariarnos en fr~ncá pu~ 
na pórque los ideales de la Revoluci6n Mexi
cana llegaran a los rincones mas profundos -
de nuestra nación, mas no todos los obreros
que con su esfuerzo físico haoen de México -
una nacj.6n respetable,no tienen la capacidad 
de profundizarse en que cosa es una Central
de Trabajadores, pues como es sabido siempre 
solo llegan a ser lideres de sindicatos las
que se encuentran en perfecta armonia con el 
líder maximo, ya que la C.T.I.1. es una recop_! 
laci6n de Sindicatos basados en un programa
ofi cial, al aue se le da un cariz de cierta
honradez y autonomía. 

Dice el Maestro Trueba Urbina en el "Nuevo -
De:r·echo Procesal del Tre.bajo", que sujetos .. 
ele). Derecho del Trabajo sólo son los trabaj.§: 
dores y sus sindicatos. Pero que también los 
Sindicatos y los patrones, contingentemente
los terceros y las Juntas de Conciliaci6n y
Arbi traje y los tribunales de la burocracia
son sujetos del proceso laboral en los con-
fli.ctos del trabajo. Afirma el tratadista -
Dr. Alberto Trueba U. que también en su caso 
pueden ser, las federaciones y confederacio
nes, asi como los dependientes economicoa de 
el trabajador, en caso de muerte de éste taa 
to para exigir la idemnización correspondie~ 
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te, como tambi~n por las demás urestaciones a 
que hubiere tenido derecho. . -

Nos instruye el Dr. Alberto Truebe Urbina, di 
ciendonos que la capacidad de ser sujeto del= 
proceso lleva en si la capacidad de ser parte 
parte es, procesalmente hablando, quien posee 
capacidad juridica para demandar en nombre -
propio, por si solo o a través de un represen 
tante, la actuació.n del derecho, también es = 
parte el oue es demandado ~n dicha solicitud
de actuación. Y los terceros, en los casos -
que fija la Ley. 

:Precisar quienes son las partes de un proceso 
interesa para identificar las acciones y las
excepciones y para señalar la extensión de la 
litispendencia, acumulación y cosa juzgada. 

Las partes pueden ser personas fisicas o juri 
dicas y por tanto, que tienen capacidad legal 

·para celebrar contratos 

Dice el r.'Iaestro Trueba Urbina_,_ que ser parte
en el proceso laboral, implica el ejercicio -
de acciónes y pretensiones, a~i como excepcio 
nes, por personas fisicas o juridicas de con= 
tratación, es c1ecir, oue tienen capacj.dad le
gal para celebrar contratos de trabajo o de-
sompcfíar empleos públicos. 

En el Art. 25, fracción IV del C6digo Civil T 

para el Distrito y Territorio Federales, se -
expresa que son personas morales, "-Los Sindi
catos, Las Asociaciones profesionales y las -
demás a que se refiere la fraccj_Ón J;)!I del -
Art. 123". 

El :;ropio Cód.igo Civil citado nos dice en sus 
artículos 26, 27 y 28 y esto es aplicable a -
los sindicatos, que las personas morales pue
den ejercitar todos los derechos que sean ne
cesarios para realizar el objeto de su Insti-
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tuci6n; que las personas morales obran y se o 
bligan por medio de los organos que les pres': 
ten, sea por disposición de la Ley o confor
me a las ''disposiciones relativas de sus esta
tutos y finalmente que las personas morales -
se regiran por las leyes correspondientes, en 
el caso de los sindicatos decimos nosotros, -
como la Ley Federal del Trabajo en su Art. --
374, Los sinilicatos registrados ipso jure, au. 
temáticamente, son po:-sona:;;, morales de de:ce~:: 
cho socia,,l~ y desde 1.ia fecha en que se tiene
por registrado fictamente el sindicato, éste
podra adquirir los bienes a que se refieren -
las anteriores disposiciones y ejercer todos
los derechos y acciones en defensa del mismo
y de sus miembros, en los términos del ar·t;íc,!:'! 
lo siguiente. 

Otro r.;omentario del Dr. Alberto Trueba U. y -
dice que: Los sinc1icatos, son :personas morales 
de derecho social y con personalidad juridica 
Iia disposici6n que antecede es ele carácter -
procesal aunque se refiere al Gjorcicio de -
las acciones, inclusive también se habla de -
la defensa de derechos individuo.les, pero los 
derechos inherentes a la propüi persona moral 
social corresponde ejercitarlos a quienes la
represent;an, a su mesa directiva 1 al secreta
rio general, o a la persono. a quien se enco~ 
1niende tal mandato; cuando algór1 trabajador -
no esté con.forme en que la directiva de su -
sindicato lo defienda., en e'.J. preciso momento
en que lo rrenifieste cesa la re9resentaci6n -
social del sindicato y entonces el trabajador 
por si solo se defiende o por la persona que
designe. 

No hablamos de las personas fisi.c2.s del Art.-
173 tle J.a Ley Federal del Trabajo~ les reco
noce capacidad jurídica. para celebrar el con
trato laboral a los menores de edo.d que ten-
gan más ele 16 años; o que siendo menores de -
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16 años, sean mayores de 14 años, pero que ten 
gan para ello, la autorizaci6n de sus padres o 
representantes legales, y a falta de éstos, -
puedan constatar con la aprobaci6n del sindica 
to a que pertenezcan de la Junta de Concilia-': 
ci6n y Arbitraje y del Inspector del Trabajo o 
de autoridad p6litica que correspondl:l, 7 siempre 
y cuando hayan terminado su ins~rucci6n prima
ria o que haya compatibilidad entre los estu--
dios y el trabajo. · · 

De plano los menores de 14 años no pueden ser
sujetos de contrataci6n laboral, ya oue lo pro 
hibe el Apartado A, f:ao.cción III del "A1·t .• 123:: 
de la Constituci6n y el Art. 22 de la Lei Fede 
ral del Trabajo y por ello no tienen facuJ.tad:: 
procesal, pero si pueden ocu:rrir ante las auto 
ridades tribunales a. través de sus tutores o '::· 
de quien legalmente los representent esos men1:_· 
res de 14 años, a exigir de los patrones las "" 
prestaciones a que tengan derecho, al igual -
que los menores de 16 años que no hayan termi
nado su instrucción primaria, hasta; nu~stros,
dias se siguen empleando menores de edad cos?-
que no se ha podido controlar mientras existan 
Inspectores de Trabajo que no tengan concien-
cia. del cumplimiento que se 1.e debe dar a la -
Ley Federal del Trabajo. 

t>eñala Jorge Ti·ueba Barrera, en su obra intit~ 
lada "El Juicio do Amparo en materia de Traba~ 
jo", M6xico, 1963~ Pae. 196 que: la dlferencia 
entre capacidad y personalidad estriba en que ... 
la primera es la facultad o posibilidad que ti~ 
nen las personas para realiz~r cualquier acto
juridi co o ejercitar sus derechos ante los tri 
bunales, en cambio, la segunda no es facultafi
de ejercicio, sino el estado jurídico que gua,r 
da una persona en un juicio determinado o de -
otro expresado, la situaci6n juridica que ori
gina el mandato, la representaci6n legal o lo
aue nosotros llamamos representacion necesaria. 
La personalidad no es mas que la manifestación 
del,poder de representación. 
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En efecto se trata ahora de que el gobierno no 
intervenga, mas alla de los limites que la Ley 
le permita, tanto en la Constitución como en -
la organizaci6n y en la dirección de sindica-
tos, Federación y Confederaci6n de Trabajado-
res. 

Se procura que las elecciones de los lideres -
de los trabajadores sea limpia, que en realidad 
sean sus autenticos representantes, que no sean 
productos del dedaz.o .. No lideres Charros como
en much~s :partes de la República existen. 

Además f se tra·ta ele acabar con los si.ndicatos
blancos o sean los que manejan los patrones y
sus arbitros, a travez de lideTes vendidosº es 
ta depuraci6n sindical empieza,.á llevarse a -'= 
cabo; y estamos ciertos de que tanto los ·trab! 
jadores mismos, como los liderés honestos, que 
si los hay también dentro de sus filas, ayuda• 
ran hasta el final. 



a O N O L U S I O N E S 



PR.INERA~~ El sindicalismo tiene antecedentes hist6r1-
cos muy remotos, pero viene a manifestarse propiamente 
en el siglo XIX, como consecuencia del desarrollo pro
gresivo de la industrializaci6n que surge en Europa.Y• 
que origina las primeras asociaciones profesionales de 
·brabajadores. 

SEGUNDAª- En consecuencia, el sindicalismo actual es -
tm producto de liberalismo, porque esta doctrina obliga 
a los trabajadores a unirse en defensa de sus intereses 
y porque el Entado abst.encionista por definición en el 
fenómeno económico liberalista, tuvo que conformarse -
con ser tm espedador en la lucha social. 

TERCBRA~- El sindicalismo ha obligado al Estado a es -
tablecer normas proteccionistas de la clase trabajado
ra. 

CUARTAº- El sindicalismo tie'ne, en los diferentes paí
ses en quo hn surgid.o, perfiles propios y también sem~ 
jantes. 

QUillTA .- Ln fracción XVI dEil ar'bículo 123 de la Const,! 
tución Federal de los Elltados Unidos ;.:e:xicanos, dispo
ne que tanto loo ob:ecros como los empresarios tienen ... 
derecho l:Jl'.fca coall.gorso en defensa de sus respectivos• 
intc:rcsc's:, fornmndo [lsociación profeoionalo 

SEX1't\,,~ J.,os aincicctos ::ion asocfoc:i.onEJs profesionales ... 
que ·tie1153n como fin princi¡x.11 la dofonsa de los ínter~ 
ses de sus agremiados, :Lndlvidua.:L y con,juntamento con
side:rEAdo~ para obtene:t' moJores con<licionos de trabajo .. 

SEPTIMP. ~·" l~xi.sten corr1entos doct:r inn:dn s sindica lis -
tas y ant.isfodicalistas,. lfo$ot.ros nos pronunciamos .• 
por la cor:dente ~indicali3ta y 1 dentro da ellas, por• 
la qi1e so refiere por los llamados Einclicatos de auto
defensa, de cartíc.ter evCllucionistu. 
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·OCTAVA.- Repudiamos el sindicalismo, que es mánejado• 
por el Estado, Igual.mente no acept3mos el sindicalis
mo manejado por la Iglesia. Consideramos que ni el -
Estado ni 1s iglesia deben intervenir en la vida sin_. 
di cal. 

HOVEHA.- Se puede distinguir entre sociedad, asocia-
ci6n profeaionnl y sindicatos. Como quién va de una. 
escala mayor a una menor. De tal modo que la asocia-• 
ción es el gifoero y el sindicato la especie. 

DEC!}:!A.- Los sindicatos son personas jurídicas mora-· 
les que gozan de autonomía, desde luogo rolntivamen ... 
te porque debe ajustarse a la ley, por lo que se re-
fiero a su formnción~ registro, cancelaci6n etc. 

DECIHA .PRIJ:.!E.tl.A .- Como antecedente hist6rico de impor,
tancia para el sindicalismo moderno,· encontramos la -
corporación medieval, atmque hay muy marcadas dife •• 
rencias entre ambos tipos d~ organización. 

DECIHA SEGú"NDA.,w Originariamente, on materia de trab_a 
jo en ?-~éxico se decidio por Ui legislatura da los - • 
Estados y la del Distrito y Territorios Federales, p_a 
ra sus rospectivns Jm·isdicciones. Dcsrués se refor
mó la Constitución y han c;~.istido dos leyes Federales 
del Trabu,jo.: Lo del 18 de ugosto de 1931 y la vigento 
expedida el 2 de diciembre tlc J.969. 

DECIHA 'filiCERA.- ;:;;1 ertfoulo 356 de lo Ley Federal de 
Trabajo vig8ntc, nos dice qt;e.: 11Sindicato es ln asocl.!! 
ción de trabajadores o patronos, constituíde pnra ol• 
ostudio, mejornmiei1to y dcfonsa de sus rosp3ctivos ia 
Lcroses 11 • Como se vé no solamente h.sy sindic:::tos de .,, 
;._ 2b3jedores, sino también de patrones. Pero esto -
;'.·'.:.;is elude ul sindicalismo de los tn1bajadores, u loo 
.;~·-' so menciontin en el artículo Ho. 360 de la propia.
Ley. 

VZCD-!A CUARTA.- El sindical:Lsmo de los trnbajadorest 
E:st{ perfectamente del:tmi·tado en la Ley Federal de ... 
trabajo, tcnto por lo c;ue se refiere a sus derechos, .. 
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como a sus obligaciones. 

DECIMA QUINTA..- El sindicato es sujeto del derecho -
del -~rabajo. Esto independientemente de los otros• 
sujetos que tambi~n intervienen en la relación jtll'Í• 
dica procesal laboral. lfo obstante, un trabajador ~
puede promover el juicio individual.mento, aunque P3E 
tenezca a un sindicato. 

DECD!A SEXTA..- Tambi~n los menores de edad gozan del 
derecho de p!'omover por sí, cuando tienen más de 16• 
afios; por represenLación legal cuando son menores de 
esa edad, los juicios laborales. 
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