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Con la transformaci.Sn de referencia, surgen las inquietudes de loa 

obreros, mismos que empiezan a destacar como grupos fuertemente difere~ 

ciados que dejan sentir su influencia en la sociedad como causa del surgí• 

miento de los primeros programas ideológicos sobre la organizaci6n laboral 

asf como de sus objetivos, 

Como consecuencia del movimiento obrero, en contraposición, el -

capitalista pugna por negar la validez de la intervención del Estado en el --· 

campo de la industria, ya que considera dicha intervenci6n como un obstiíc.!!. 

lo para sus intereses. 

Con la e:icperiencia anterior, se inicia la corriente del 11Leizzes -

Fair" como si'mbolo de progreso; no podía ser otro el comportamiento hum~ 

no, deapu~s de que durante varios siglos se habi'a vívido en la ~poca del 

claustro tanto religioso como social e industrial y el individuo anhelaba la 

libertad de obrar y de esta manera proyectarse en la sociedad como rnofor 

impulaador del progreso. 

Considero que la pol{tica del "dejar hacer, dejar pasar" favoreció 

la existencia del movimiento obrero, puesto que agreg6 en fuertee localida• 

des productivas a las grandes masas obreras y consiguientemente esto aca

rreó el sentimiento asociativo que posteriormente iba a fructificar y alean• 

zar metas antes insospechadas, 

Es asi' como surgen en la Gran Bretaña los primeros movimientos 

de trabajadores, entre los que se encuentra destacando por su importancia 
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el iniciado por Tomás Hardi, el cual estableció en Londres una Sociedad 

obrera denominada ''Sociedad de Correspondencia de Londres" y que mo• 

tív6 la creaci<in de otras sociedade's análogas en otras ciudades de Inglat,!;_ 

rra, Como en esta época e¡;taba prohibida la creación de Federaciones y 

la'~ manifestaciones p~blicas, recurrieron a la práctica de comunicarse -

poi' cartas (de aqu{ stl'rienorriinación) y se señalaron como fines "La con--

quista de .la democracia y la protección obrera por medio del derecho". (2) 

Un movimiento obrero también muy importante lo fué el moví ·-

.miento "Luddita", llamado as{ en honor de un tejedor de nombre Ned ---

Luqd, que incitó a los obreros tejedores para que destruyeran las nuevas 

maquinarias que desalojaban de la industria a grandes cantidades de trab!!;, 

jadores, provocando el problema del desempleo, llegó a tal la importan--

cia de este movimicr<t.o (Loco) no canalizado, que tuvo que ser reprimido 

por la fuerza, imponiendo a quienes se dedicaban a destruir las m~quinas, 

sanciones rnuy severas, entre las que se encontraba la pena de muerte. 

"A principios del siglo pasado, el movimiento luddita se transfor-

ma en anárquico, en poli"tico con mil-as econ6micas y justamente apare --

cen las primerétS ideas de los S:icíalistas ut6picos: Roberto Owens en In·· 

glaterra; Fourier y S<Lint en Franoia';(3) 

z. - Dolleans, Etloai:d. Historia del Movimiento Obrero. T .I, p.131 

3, - Gonrurc\, RenÉÍ. HistoriJ. de las Doctrinas Económicas, Ed. Aguilar, • 
5;i, Ed., p.·J.13 
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En la d~cada de 17601 Inglaterra se sacude por terribles movimien-

tos obreros, Los mineros de Tyne declararon una huelga en contra de la -

aprobaci.Sn de un certificado de despido, en el curso de ella cortaron los m.!. 

lacates, destruyeron las m~quinas e incendiaron el interior de la mina, En 

Lacanshire, una huelga de hilanderos termin.S con la destrucci.Sn de las fá-· 

bricas; los mineros de Liverpool iniciaron combate armado contra los arm!. 

dores, (4) 

A pesar de que estos movimientos ya preaumfan la existencia de -

verdaderas coaliciones, no habla en Inglaterra, como dice Ashton1 verdad,!;_ 

roa sindicatos. {5) 

Por loa afios de 1799 y 1800 se promulgan las "Combinations Acts 11 • 

por los cuales se prohib(a todo tipo de aeociaciGn obrera¡ sin embargo en el 

afio de l8Z4 habfa adquirido el movimiento obrero inglgs un gran desenvol'i 

miento, desapareciendo en ese afio las prohibiciones antes citadas, De aquf 

en adelante, las Aaod.aciones Profesionales inglesas adquieren un car~cter 

esencialmente polftico, persiguiendo como finalidad el bienestar para los •• 

trabajadorea 1 formando un programa que se encontraba contenido en un do• 

cumento que ~s conocido como la "Carta que fué elaborada en el afio de 1837 

y que di.S lugar a otro movimiento denominado "Cartíemo" que lleg6 a alean• 

zar proporciones nacionales, form!lndose dentro del mismo movimiento car• 

4, • Dolleans, Edoard, Historia del Movimiento Obl'eC"o. T .r. P~g. 13S 

5. • Idem,. Op. Cit. P~g. 136 
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tista dos corrientes: una que propon!a medios pac{íícos para obtener los 

fines de la agrupaci6n y otro que era partidario del uso de la fuerza f(si• 

ca, es decir, se deb!a luchar contra el gobierno pol' medio de lal' armas 

para adquirir sus derechos, a pesar de lo cual no se considera un moví• 

miento comunista segl1n declaraci6n de uno de sus líderes llamado o. C,2. 

nor que manifiesta: 11He sido y creo seguir siendo enemigo del comunis• 

mo. El comunismo pone fin a la sana competencia. Solamente la propi.2, 

dad privada y la colaboracitin del trabajo son capaces de crear sanos la• 

zos de unión entre a{ en las diversas clases de la sociedad. Defendiendo 

firmemente el principio de lo tuyo y lo m{o", se desprende dicha posi --

ción. (6) 

En 18481 los cartistas formulan una nueva carta, en la cual se • 

da una mayor importancia a la situaciéin de los obreros en la prestaci6n 

del servicio. Se sei'íala la miseria en que se encuentran los trabajadores 

y se critica a las jornadas de trabajo excesivamente prolongadas que se 

tenfan implantadas en la mayor parte de las f/{bricas, aGn cuando sus m,2. 

vimientos siguen teniendo miras de carácter polftico, la preocupaci5n •• 

principal es de {ndole económico, ya que está'. ligada con el mejoramien

to de los trabajadores en sus condiciones de vida y trabajo. 

En el siglo XI.X• aparece tambi6n en Inglaterl'a el Reglamento • 

de Trabajo que contenía las condiciones a las qtie se debi'a sujetar el tr!. 

6. ~ Dolleans, Edoard. Historia del Movimiento Obrero. T. I., P• 136 



bajador; dichas condiciones eran impuestas por los empresarios unilateral• 

mente. Siendo dicha reglamentaci6n de carácter colectivo, dan lugar al na• 

cimiento del derecho colectivo del trabajo y a la necesidad de la libertad de· 

asociaci6n, pero sin embargo el reconocimiento expresoa de las asociado• 

nea sindicales obreras y patronales, no se obtiene sino hasta la Ley del 29 

de junio del afio de 1871 1 ya que es la primera que reglamenta las "Trade 

Unions 11 y le dá completa personalidad jur!'dica; además, reconoce la lici•• 

tud da dichas agrupaciones, as{ como su autonom{a para tratar asuntos in•• 

ternos. Esta Ley viene a ser complementada con otra que se promulga en 

el aí'io de 19271 el d{a 29 de julio, y se puede afirmar que óontiene los prin_ 

cipios modernos de derecho colectivo de trabajo en relaci6n con Asociacio· 

ne a Profesionales. 

2.• FRANCIA: La organizaci6n Feudal de las Corporaciones o Gremios en 

el desarrollo de la producci6n subsiste durante todo el per!'odo conocido co

mo "alta edad media" y contin~a durante mucho tiempo despu~s a pesar de 

la decadencia que sufrieron dichas corporaciones, por lo cual siguieron en 

vigor la mayor parte de laa dispoicionel'! dictadas sobre su organizaci6n. 

La Corporación llega a aer substitu{da por la Fábrica, atin cuando 

debe destacarse que en .F1·ancia la industrialización se desarrolla de manera 

muy lenta, pero la concentraci6n de grandes grupos de trabajadores con las 

mismas necesidades y similares condiciones econ6micas despierta el imptll, 

so asociativo. 
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Con la continua evoluci6n Industrial se van diferenciando los inte· 

reses obreros de los patronales, que si bien están fuertemente ligados, •• 

son al mismo tiempo distintos, estableciéndose en un principio la lucha e.!!. 

tre ambos, sobre todo con la doctrina aplicada del liberalismo,para fines 

del siglo XVII empieza a co\;lrar el auge inusitado que lo caracteriz6. Se • 

deja al individuo solo al frente de instituciones econlimicas y pol(ticamen• 

te poderosas, creá'.ndose dentro del régimen Industrial condiciones desve!!_ 

tajosas para los obreros, dictá'.ndose disposiciones que prohibi'an la íorm~ 

ci6n de toda clase de agrupaciones formadas por trabajadores, por consi• 

derarlas como obstáculos para el progreso de la Sociedad. 

Antes de la Revolucilin Francesa, durante el reinado de Luis XVI, 

y precisamente en el afio de 1776 el ministro Turgot, dicta un edicto que • 

tiende a hacer desaparecer por completo la antigua Organisci6n Gremial y 

de esta manera facilitar el advenimiento del Industrialismo; se prohiben las 

comunidades de artesanos y con ello se detiene el avance del sindicalismo 

obrero. 

Después de la caida de Turgot, se restablecen corporaciones y por 

lo tanto el derecho a agruparse; pero sin embargo las ideas de los íisi6cr~ 

tas y de los mercantilistas, que habfan venido preparando el terreno para • 

la Revolución Francesa, con sus ideas de libre concurrencia, provocan que 

en plena revolución y en la misma fecha en que se publica la Declaraci6n de 

loa derechos del hombre y del ciudadano, se dicte un Decreto por el cual se 
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vuelve a prohibir todo tipo de corporaciones el 1 7 de marzo de 1790. (7) 

El 21 de agosto del mismo año 0 se dicta otro Decreto que establ.!:. 

ce que todos los. ciudadanos tienen el derecho de reunirse pad'ficamente y 

de ÍOl'mar sociedades libres a condición de observar las leyes que rigena 

todos los ciudadanos. Con base en esta disposición los trabajadores se • 

agrupan por diversas causas. pero sus movimientos llegan generalmente 

a degenerar en motines, por lo cual la Asamblea Francesa vota el 17 

de junio de 1791 la Ley Chapelier 0 que prohibl'."a a los trabajadores la -

fprmación de asociaciones, Ley que permanece en vigor hasta el afio de 

1864. (8) 

Las condiciones reinantes de F'l:ancia despui;s de la Revolución 

son sumante diír'ciles, el trabajo escasea y la llegada de Napoli;on Bon.e. 

parte al gobierno de este pafs con las contl'."nuas guerras que dicho go• 

bernante produjo contra las demás naciones europeas, disminuye en • 

forma considerable la industria y el comercio franclis. Todas las ten• 

ta ti vas de los ti·abajadore a para solicitar un cambio en la poll.'tica de Bo• 

naparte, son reprimidas con base en la Ley Chapelier, a tal extremo que 

siendo ya Emperador el citado Napoleón Bo11aparte, se establece en el ci 

digo penal de esa ~poca, una pena para aquellos que pretenden formar • 

7. - De la Cueva. Mado, Derecho Mexicano del Trabajo., T .II, Pág. 2.50 

s.· Idem. • Op.Cit., P5.g. 251 

: l 
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una coalici6n. Con motivo de las disposiciones anteriores, el desarrollo 

de las agrupaciones de los obreros se ve continuamente obstaculizada, Í112_ 

pidiendo el progreso del movimiento sindical francés. 

Con la derrota de Napole6n y la subida al poder de los Borbones, -

en el año de 1815, el movimiento de ío1·maciÓn de grupos o sindicatos CO.!!,. 

tinli.a detenido, la revolución industrial no alcanza ni remotamente la im

portancia q1ie para estas ~pocas tenfa Inglaterra. Como el avance indus

trial y el movimiento obrero van fotimamente ligados, este Último no ad

quieretampoco ninguna importancia, Sin embargo los trabajadores repr.!:.. 

sentan una fuerr.a poderosa, tanto por su número como por ser elementos 

indispensables en el sistema de producción industrial francés. 

Desde el año ele 1830 empieza a gestarse el movimiento revolucioh 

nario ele 1848, que es cuando llega a su crisis m~xima la situaci6n del -

obrero francés, Con el advenimiellto de Luis Bonaparte al gobierno de -

Francia, la revolución obrera culmina con el establecimiento de la "Co-

muna de Parfs", en cuyo pe1·fodo se dicta un decreto por el cual mejoran 

las condicionea en que se encontraban los obreros, e;1tablecie11do además 

la libe:rt<td ele Asociación Profesional. Este gobierno tiene una dur;i.ci6n • 

muy breve, es derrocado el mismo «ii•) de 1871 en que se estableció, 

El movlrni('nlo obrero urg;wi;~a<lo de Francia adquiere notables pr.2. 

gresos, en el ;ti\u ele 1884, 3e reconoc•~ pl<,namentc el derecho de los obr!:_ 

ros y patrones ;1g.r1.iparse formando agl'up<tciones q11e defienden intcreiies 
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de clase. Posteriormente, en los atlos de 1904, 1925 y 1928, se dictan• 

otras leyes que son el origen del sindicalismo actual íranclis que ha adqaj_ 

rido una posición destacada en relación con los demás paí'ses europeos. 

3. - RUSIA. - La historia de la conquista del derecho de Asociación Proí!:,_ 

sional en Rusia, va {ntimamente ligada a la historia de la revolución de -

octubre de 1917; el sistema zarista con su poder absoluto mantuvo a Rusia 

en una situaci6n casi feudal no obstante que comenzaba a correr el siglo -

XX, y en todos los pa{ses europeos la revolución industrial iniciada desde 

hada un siglo estaba dando frutos Óptimos, mientras que en el extensÍsi• 

mo territorio sovilitico los obreros padec{an la tiranía carentes por com• 

pleto de los derechos que en oti·os lugares hacía largo tiempo habfan sido 

conquistados 8 . Por estas razones~ antes de la revoluci6n de octubre, no • 

encontramos formas definitivas de Asociaci6n Profesional. 

La lucha por obtener la libertad y los derechos políticos íundamea_ 

tales aparece ligada al movimiento obrero, puesto que los l{deres de dicha 

revoluci6n estaban empapados de las doctrinas marxistas que pugnaban por 

la uniíicaclÓn del movimiento obrero mundial, con miras a exterminar a -

las clases dominantes "los capitalistas". Es as{ como en Rudia se llega, 

o cuando menos as{ se pretende, a la situaci6n deseada por Marx o l!lea a 

la dictadura del proletariado, y a la desaparición por completo de la cla• 

se capitalista. 

Lógicamente, si no existen en el sistema de producci6n sovi~tica -
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las dos clases que existen en el sistema de producci6n capitalínta, la org.!!:. 

nizaci6n obrera tiene objetivos totalmente diferentes a los que tiene en el 

mundo occidental, pues su lucha se termin6 junto con su revoluci6n y con 

el establecimiento del Estado Socialista por lo que trataremos de delinear 

las principales caracteri'sticas que actualmente poseen los sindicatos en la 

u .a. s.s. 

En su origen los sindicatos rusos conservaron su autonom{a de --

acuerdo con la opini6n de Lenin de que no debían de ser 6rganos del Esta• 

do sino "Escuelas de Comunismo". Los sindicatos son auxiliares de pro-

ducci6n al mismo tiempo que vigilan el nivel de vida de sus trabajadores. 

(9). 

El sindicalismo ruso está organizado jeránquicamente. La AutorJ.. 

dad Superior es ejercida por el Consejo Central de los sindicatos profesi,& 

nales, que representan unos doscientos sindicatos afiliados. Cada sindi-

cato es dirigido por un poder central, con comit~s sindicales de circuns• 

cripci6n. La adhesión al sindicato es voluntaria, lo mismo que la perm.!!:. 

nencia en ellos. 

Las J:inalidades sindicales son las siguientes: velar por los ínter~ 

ses obreros, participar en la administraci6n del Estado a trav~s de las • 

atribuciones que en su favor se establecen y que adem~s son muy numer,2. 

9. - Antonkoletz, Daniel. Tratado de Legislací6n de Trabajo y Previsi6n 
Social. T. I. 2a. Ed., P• 324. 
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sas e importantes; entre otras est~n la de representar al Soviet Supremo 

de la U.R.S.S., y otros organismos del Estado, participar en el consejo 

econ6mico, promulgar disposiciones reglamentarias sobre legislaci6n de 

trabajo y previsi6n social del seguro social en las empresas; controlar -

la aplicación de las leyes sociales con inspectores designados por los si!!. 

dicatos y comités de empresa; fomenta1· la educaci6n de los trabajadores¡ 

colaborar en los planes formulados por el gobierno; mantener la disciplJ:. 

na del trabajo. y otras m~s. (10} 

Como se vé con claridad, estas agrupaciones gremiales son m~s 

6rganos del Estado que encaminan la acción obrera, que instituciones --

protectoras del derecho de clase. 

La asociación es por industrias¡ no existen los sindicatos gremia-

les, y la sindicación es G.nica. 

4.- ESTADOS UNIDOS: Nos dice Witt Bowden (11), que pueden clasifica!. 

se en tres grandes etapas la evolución económica de los Estados Unidos,• 

los cuales marcan el desarrollo de los sindicatos en este para. 

La primera que abarca la mayor parte de la historia de esta naci6n 

que fu~ una era esencialmente agr!'cola y de pequeña industria, en la que • 

hab{a poca diíerenciaci6n entre el capital y el trabajo surgen grandes afa-

nea de colonización con una escasez de poblaci6n notable, y con un gran • 

10.- Antonkoletz, Daniel. Tratado de Legislación de Trabajo y Previsi6n 
Social. T • l. Za. Ed. t P• 3Z5 • 

ll.- Bowden. Witt. El Gremialismo en los Estados Unidos. P• 7 
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deseo de inversiones pequei'ias, Estas fueron las condiciones naturales 

que disminuyeron el sentimiento de necesidad de organismos sindicales, 

Durante la segunda etapa, el trabajo se fu~ diferenciando como un 

sector aparte del capital las grandes empresas y con ellos los grupos C!!;_ 

da vez mayol'es de trabajadores; las organizaciones sindicales continua• 

ron teniendo una importancia relativamente pequeña, por muchas causas 

una de ellas es de que los trabajadol'es no consideraron que era nticesa· 

ria la uni6n, sumándose lo anterior a una serie de obstáculos de diversa 

i'.'ndole para la constituci6n de grupos, 

La tercera etapa que se extiende hasta el presente, ha sido un p~ 

ri'odo de mayor organizaci6n de trabajadores cada vez más intenso y triuE, 

fante, loa trabajadores se han sindicado; pero esto se puede decir que no 

es por conciencia de clase (en sentido marxista), sino como resultado de 

los básicos principios y costwnbres norteamericanas de libre asocíaci6n 

y ayuda colectiva debidamente estatufdos, 

Una de las principales razones que hicieron lento el desarrollo SÍ!!, 

dical norteamericano en relaci6n con otras naciones europeas con gran -

avance industrial, fu~ debido a la esclavitud de la raza negra, pues la pr,2_ 

ducci6n, y sobre todo la agrícola, era desempeñada por ellos. El trabajo 

del hombre libre era en menor importancia; esta nefasta situaci6n perdu

ra hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

Después de la guerra de secesí6n (18~1-1865), y logrando ya la lj_ 

bertad de los esclavos, arranca una era de gran importancia para el jorn.!!:. 
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le1•0¡ los negros trabajan recibiendo mejor trato, a la vez que se deja. ve• 

nir una ~poca de grandes inmigraciones europeas¡ las ciudades crecen r!, 

pidamente y debido a esto se inicia el industrialismo norteamericano con 

una enorme demanda de mano de ob1·a y grandes concentraciones obreras 

que junto a la mecanizaci6n agotan el carfoter individualista del trabajo -

remunerado. El obrero se dá cuenta de que su importancia radica en su 

n(imero,es decir en la agrupaci6n de obreros, y es asr como se llevan a 

cabo los primeros experimentos gremiales con la creaci6n de muchos si,!!. 

dicatos de empresa en las divel'Sas localidades. En el año de 1866 se in• 

tenta dar un carácter nacional a la agrupación laboral, creándose la "Uni6n 

Nacional del T rabajo11
1 que solo tiene una duracilin de seis ai'ios. Mien••• 

tras tanto, un pequefio grupo de obreros de la industria del vestido íuG or• 

ganiz~ndose en Filadelfia en el afio de 1864 con el nombre de "Noble y Sa• 

grada Orden de los Caballeros del Trabajo", varios grupos de trabajado

res de otras ciudades se unieron a esta Orden, a tal grado, que en el afio 

de 1886 contaba con setecientos mil a.filiados distribuídos en cinco mil -

asambleas locales, o sea con el diez por ciento de la totalidad de obreros 

industriales, ·esta agrupaci6n se juzg6 radicalista porque ya pugnaba por 

una jornada de ocho horas y un salario igual para las mujeres. (lZ) 

Loe Caballeros del Trabajo, obtienen una gran victoria en la lucha 

por el reconocimiento de la Asociaci6n Obrera, cuando en 1885 los emple::_ 

lZ.- Bowden. Witt. El Gremialismo en los Estados Unidos. P• 14 
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dos del Ferrocarril del Sudoeste {Línea Gould} se lanzaron a la huelga y 

obligaron a la empresa a tratar de negociar con la organización: la vic• 

toria fué breve, pues posteriormente otras huelgas ferroviarias fracas~ 

ron rotundamente. Para esta época, los sindicatos de oficio o sindica -

tos gremiales adqüeren mucha importancia debilitando la Orden, pues le 

quitan a ésta una gran cantidad de miembros, al grado que para 1900 es 

tan reducido el niÚnero de obreros que agrupan que ya no se le considera 

en estas fechas, una agrupación nacional. 

En el afl:o de 1881, se funda la Federación de Sindicatos Obreros 

y Oficios Organizados, que en 1886 se transforma en la "American Fe • 

deration oí Labor {A.F .L.} que a diferencia de la Orden de Caballeros• 

del Trabajo. mantienen la independencia de las agrupaciones miembros 

en lo que respecta a organizaci6n y procedimiento para tratar con loa • 

empresarios. 

Durante cincuenta afios, la A.F .L. es el t1nico representante nj!;, 

cional de los obreros organizados en los Estados Unidos, y así' a tra-

vés de esta unión, los sindicatos mejoran notablemente, contribuyendo 

a esto el auge económico que se inició a fines del siglo pasado. Para • 

1904 dicha organizacHÍn contaba con un mil16n seiscientos setenta y CÍ,!l 

co mil miembros. 

Aún cuando en esta misma época existi'an en los Estados Unidos 

Alrededor de noventa uniones nacionales, agrupando a la mayori'a de -

ellas a la A.F .L. 
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El estado por su parte sigue una poli'tica que favorece la creaci6n 

de agrupaciones laborales, en 1918 se reconoce a firma el derecho de los 

obreros y empresarios para organizal'Se en sindicatos as! como para que 

. ~etas negocien mediante sus representantes electos¡ se establece la libe!. 

tad individual de asociarse, prohibiendo la coacci6n sindical para obligar 

a los trabajadores a agremiarse. 

A continuacHÍn viene un peri'odo 'de estancamiento en la econom!'a 

de los Estados Unidos el cual favorece a la evoluci6n del movimiento ••• 

obrero norteamericano en la de~ada de 1920. Este estancamiento es debJ. 

do a varias razones¡ el peri'odo postb~lico, el aumento de actividades de• 

lictuosas y la paralizaci5n de la industria¡ ante estas circunstancias, los 

obreros sienten aún más la necesidad de agruparse y fortalecen las unio· 

nea, subiendo el número de sus miembros hasta cinco millones, lo cual 

repreeent6 un máximo no superado hasta 1927. (13) 

En el año de 1929 viene una reducci5n bastante notable debido a • 

la depresión econ5mica, pero resurge más potente con la política del "New 

Deale" de Franklin D. Roosevelt. 

En 1938 se crea otra central obrera de gran importancia que fu~ 

el "Coníres of Industrial Organization" c.r.o. originado por una rivalidad 

entre sindicatos pertenecientes a la A.F.L. ( 14) 

13,· Bowden. Witt. El Gremialismo en los Estados Unidos, Pág. ZZ 

14 ... Idem., Op. Cit. Pág. 23 
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En la época de referencia se inicia la segunda guerra mundial con 

una participación muy importante de los sindicatos, pues la actividad --

obrera se orientó a la producción bélica. La c.r.o. por su parte, si -

bien no se puede decir que tenta tendencias comlmistaa, si aceptó dentro 

de su organización ideas de este tipo favorecidas por la alianza de Esta• 

dos Unidos con Rusia, aún cuando su lfnea de conducta no lleg5 a los ex

tremos revolucionarios que los seguidores de Mal'X preconizaban. 

Terminada la guerra, se elimina la infiltración comunista en la 

c.r.o., lo que diÓ lugar a una nueva fragmentación del movimiento obr.!:. 

ro, pero sin llegar a alcanzar las nuevas organizaciones con tendencias 

marxistas, las alturas de las otras dos grandes centrales obl'eras. 

Recientemente se ha unificado aún m~s el movimiento obrero or• 

ganizado de loa Estados Unidos, con la unión de la c.r.o. y la A.F.L .. , 

cuyas diferencias actuales radican en que la primera, sus sindicatos •• 

miembros son industriales y en la segunda son gremiales, pero sin di •• 

vergencias de tipo ideol6gico, identifíc~ndose en sus metas y t~ctícas de 

acción. 

Actualmente el sindicalismo norteamericano es de acendrada co~ 

cepción anticomunista, y es uno de loa movimientos que mayor número 

de afiliados posee. En 1951 eran quince millones trescientoa mil miel"!!, 

bros y consideramos que para esta fecha debe ser superior a los veinte 

millones dicha cifra. 
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5. - ARGENTINA : Desde la primera Constitución Polftica Argentina del 

ZS de mayo de 1853, y pasando por las revisiones a que estuvo sometida 

en septiembre de 1860, septiembre de 1866 y marzo de 1898, se recono• 

ció el derecho de asociaci6n pol(tica, dentro del cual se considera se ha• 

lla el derecho de Asociaci15n Profesional, ya que dicha constitución come!!. 

tada, en su art(culo 14 "Todos los habitantes de la República gozarán del 

derecho de asociar se con un fin Útil"• 

Pero desde el siglo XVIII, se ven en Argentina los primeros in_ 

tentos de agrupación profesional, a través de gremios muy semejantes a 

los que se establecieron en la edad media en Europa, y as{ se dice que --

los primeros oficios que se organizaron fueron los zapateros y los plate• 

ros. (15) 

Al igual que sus antecesores europeos, estos gremios reuntan 

a todos los componentes de una empresa que se agrupaban para la obten• 

cilin del mejoramiento material de la misma y para obtener mejores pr.!::_ 

cios en el comercio, no eran agrupaciones obreras o patronales en deíen_ 

sa de intereses de clase. 

El tipo de organizad6n clasista surge hasta el siglo XIX. en •• 

que ya se ejercita la huelga, por lo que la coalición, antecedente necesa-· 

rio de la Asociación Profesional ya existe, y es el afio 1874 cuando los ---

15. - Poblete Troncoso. Mois~s Movimiento Obrero Latino-americano F. 
de C.E. P. 65 
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obreros talabarteros forman el primer sindicato de lucha, aun cuando de 

muy breve duración, (16) 

En el año de 1888 se crea el Ci'rculo Socialista Internacional y 

al afio siguiente el Comité Internacional Obrero, son manifestaciones··· 

asociativas con recargadas tendencias a la lucha de clases por la obten• 

ciÓn de mejorar la.a condiciones de trabajo; pugnan porque la jornada sea 

de ocho horas; la prohibición al trabajo de menores de catorce afias; la· • 

abolición del trabajo nocturno por los menores y las mujeres; la prohibl 

ciÓn del trabajo de las mujeres en ciertas industrias; el descanso; la in.!!. 

pección de filbricas y talleres; as{ como el seguro obligatorio contra acc.!, 

dentes de trabajo, etc. 

En 1890 se crea la Federación Obrera de la ReplÍblica Argenti• 

na, que mils tarde se denominari'a Comité Internacional de la Federación 

Obrera Argentina¡ agrupaci6n que representa los intereses obreros de • 

toda la RepG.blica y contribuye eficazmente para el logro de mejores cond.!. 

cianea en la prestación de los servicios. Simultilneamente también sur•• 

gen asociaciones obreras y federaciones regionales en diversas provincias 

La Federaci6n Obrera de Mendoza. La Federación Obrera de Buenos Ai·· 

res, y otras. 

Como se vé, el movimiento de aeociaciéin profesional se desarr.2. 

lla r~pidamente en Argentina, a principios del presente siglo exist{an en • 

16. • Poblete Troncos o, Moislis Movimiento Obrero Latino Americano F, 
de C.E. - P• 66 
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Considera esta iÍltima agrupación que el sistema de producci6n 

capitalista fundado en la propiedad privada de las de producci6n, es para 

la clase trabajadora una causa permanente de explotaci6n, injusticia y mj_ 

sería, que los obreros están obligados a organizarse, y a pugnar por su -

emancipación, creando un nuevo régimen social basado en la propiedad C,2. 

lectiva de los medios de producci15n, por lo que hace un llamado a la clase 

trabajadora a agruparse en sindicatos, pues en la uni15n sindical radica el 

triunfo de sus postulados; lógicamente su forma de acci6n, es la lucha de -

clases. 

Ningiln sindicato asociado a la e.o.A. pod!a hacer uso del der!_ 

cho de huelga, o del boicot, sin antes obtener el consentimiento de la ce~ 

tral. 

La C. O. A,, llega a tener noventa y tres mil ciento ochenta -

miembros agrupados a través de dieciocho organizaciones obreras y de~ 

tro de éstas destaca la de los Ferrocarriles, que por medio de su unión • 

ferroviaria y de la e.o.A. logran una serie muy importante de presenta• 

ciones, su arma fué el trabajo reglamentado1 por el cual se ajusta a todo 

lo que decfa.el reglamento, provocando el desquiciamiento del tráfico fo• 

rroviario. 

En 1929, adquiere gran importancia la Federací6n Obrera Re• 

gional Argentina, F, O.R.A., surgida a principios del siglo y con claras 

tendencias comunistas; lucha por la "redención del género humano an~r-w 
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quico, pues niegan también la validez de la dictadura del proletariado; 

ataca a ot1·as organizaciones internacionales por considerarlas 11 ama-

rilla s", y por Liltimo se afilia a la Asociación Internacional de Trab~ 

jadores con sede en Berl(n, en ese entonces la central anarcosindica-

lista de todo el mundo, 

La organización de referencia recomienda como medios de a 

acción la huelga, el boicot y el sabotaje, Piden la abolición del tra• 

bajo nocturno, la responsabilidad patronal en los accidentes de trab~ 

jo, etc, 

Se dice que la F ,O,R,A, llegó a tener doscientos cincuenta 

mil miembros, aún cuando esta cifra es muy discutible puesto que la 

misma variaba según la época, a medida que transcurrió el tiempo --

fué perdiendo importancia. (18) 

En conclusión, en la República Argentina, que es el pa(s que 

cLtenta con la tradición sindical más antigua de América Latina, e in•• 

fluencia en gran parte p•-ir obreros provenientes de Europa y que ten(an 

tod;;t clase de inquietudes de cariÍcter sindical. 

En. la décadá ele 1940-1950, el número de obreros organiza·-

dos llegó a sobrepasar los quinientos mil miembros, y en la actualidad 

aG.n subsisten algunas de las poderosas centrales iniciadas en el siglo p~ 

sado, como son, La Unión Ferroviaria; la F ,O.R.A. alÍn cuando sin el 

18.- Vernago, Rodal.fo,. "Libertad Sindical y Relaciones de Trabajo en•• 
América Latina, p, 109 
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radicalismo que tuvo en sus orfgenes y la C,G,T. qlle es la que mtis im-

portancía posee en estas fechas, 

Los sindicatos cHgentinos se hallan a su vez agrupados en fed~ 

raciones nacionales entre las cuales se destacan por su importancia la -

de Erhplea.dos de Comercio, Trabajadores Metalúrgicos, de los Frigorf-

ficos, de la Industria de la i\limentaci6n y del Petr6leo. La Sínclicaci6n 

de los trabajadores agr(colas en cambio, no ha alcanzado esta impoi·tan-

cia, <lesarrolltlnclosc mas bien en forma regional, {19) 

6, - BRASIL: Es Brasil un pa(s que aún cuando su movimiento sincli--

cal es inferior al de M¡;xico, Argentina y Chile, si es digno de tomarse 

en cuenta, podemos cataloga do en cuarto lugar en nuestro hemisferio y 

muy por encin1a de las re stantc s naciones hispanoamericanas, 

i\l igual que todo América, la mutuclliclad es el origen del mo-

vimiento asoci<ttivo br<l.~ileño, pero el sindicalismo aparece ca.si in.ne--

diatarr1cnte clespu¡;s de surgir las primeras mutualidad<.'Si dentro de es--

tas Últimas es digna de sefialarsc la "Uni. oao Bencficente dos Trabalha-

dores cm Vehículos" forrnitda en 1923. Entre la.s agrupaciones ya con 

ideologfa sindical se encuentra la "Sociedades das Foguistas." (20) 

Puede considerarse sin embargo, que el movimiento sindical 

se inició en Brasil en 1932 conjuntamente con el movimiento revolucion~ 

19. - Vernego. Rodolfo, "Libertad Sindical y Relaciones de Trabajo en -
América Latina, p, 109 

20,• Poblcte Troncoso. Moisés, Movimiento Obrero Latinoarnericano F. 
de C.E, p, 107 
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rio encaminado a derrocar del poder la dictadura militar que exist{a en 

esa i;poca. 

Es precisamente en el año de 1929, cuando se inicia el movi• 

miento para formar una central obrera, este deseo surge como producto 

de una serie de huelga que ee desarrolla en R(o de Janeiro y Sao Paulo. 

El 26 de abril de 1929, se reilnen las principales agrupaciones 

obreras y por conducto de sus representantes constituyen la "Confeder.!l 

cao General Dos Trabalhadores do Brasil" con orientaci6n marxista, te• 

niendo como lema la lucha de clases. (Zl} En este mismo año se forma 

otra central obrera la cual rivaliza con la anterior que considera extre• 

mista, a esta central se le denomina la "Confederaci6n Nacional del Tra 

bajo". Surge tambi¡;n en esta i;poca el primer partido pol!'tico obrero •• 

con el fin de alcanzar a los obreros en la polftica del pa!'s, este partido 

íu~ el llamado laborista brasileño, llegando a ser apoyado por las asoci,!l 

ciones que tenfan las tendencias marxistas as{ como por las del movimie.u, 

to obrero, auspiciando as( una mayor unidad obrera a trav¡;s de sus aso--

ciaciones representativas, pero desgraciadamente este partido laborista 

tiene una existencia relativa, en virtud de que para el año de 1935 ya no -

se le v¡; dentro del panorama brasilef'io. 

Posteriormente en el afio de 1940 nacen centrales obreras lla-

mada una de ellas''Central Sindical Libre" integrada con catorce mil miel,!! 

21.- Poblete Troncoso. Moisés, Movimiento Obrero Latinoamericano F. 
de C. E. P• 107 



- 27 -

bros, la otra fu~ la "Federación Sindical de R{o" con tres mil y con ideo• 

log(a y contenido marxista; y por Gltimo una central anarcosindicalista • 

con tres mil afiliados. 

Como resultado de todo esto el Gobierno del Brasil atac6 dura· 

mente a tales agrupaciones obreras íilocomunistas, hasta el grado de di.s_ 

tarse una ley llamada de represión al Comunismo, por la cual la autori•· 

dad podfa clausurar sin mayor trámite los Sindicatos que juzgara peligr.2. 

sos para el buen orden del Estado. 

7 • • CHILE: El primer brote de Asociación Profes ion al en Chile, lo con!. 

tituye la agrupacHÍn denominada "La Igualdad", la cual íu~ fundada en el •• 

año de 1850, aGn cuando a semejanza de lo que ocurre en Argentina y toda 

Am~rica, las agrupaciones de este tipo se encaminaron pues hacia la mu· 

tualidad, afirmándose la ci;lula embrionaria alrededor de la cual se agru• 

pan en el primer perfodo todas las instituciones obreras de previsión o de 

asistencia sociales, a los que se les dá el nombre de sociedades de Soco• 

rro Mutuo. (ZZ) 

En el año de 1853, se funda la mutualidad de la Sociedad Tipo-

gri:lfica constitufda por trabajadores de esta actividad. En 1858, se funda 

la Sociedad de Artesanos de Valpara(so. En 1862 la Uni6n de Artesanos 

de Santiago, y as( transcurre el siglo XIX, sin verse en ningGn momento 

Asociaciones Profesionales con el ánimo de lucha, pues si bien es cierto 

zz. - Poblete Tronco so. Moisl!s, Movimiento Obrero Latinoamericano F. 
de C. E. P• 70 
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que la mutualidad persigue el mejoramiento de la clase, un oficio no tie-

ne en ninguna de sus finalidades la idea de resistencia, íu~ tal su arraigo 

en este pai's, que en el año de 1925 se encuentran en Chile doscientas m!!. 

tualidades con veinte miembros, todo esto sin contar las de menor impo.::, 

tancia y aquellas que no solicitaron del Estado su personalidad juri'dica. 

Se puede decir que es hasta fines del siglo XIX, cuando se des· 

pierta en Chile la conciencia de clase, encaminada a la obtención de der~ 

chos obreros; este despertar es paralelo con el industrialismo, siendo • 

como lo fu~ en todo el mundo traía consecuencias de enriquecimiento del 

empresario y el sacrificio de las clases trabajadoras es as( como en el· 

siglo XX se inicia un nuevo ideal obrero chileno, pero que no se expande 

hasta que la industria alcanza un mayor desarrollo y se intensifica des • 

puf;s de la guerra de 1914, 

De 1900 a 1915 surgen las primeras agrupaciones obreras con 

el aftimo de lucha y con mucha conciencia sindical, se les llama "Socie• 

dades de Resistencia" y se les llamó as( porque sin íin primordial era -

enfrentarse abiertamente al capital. La mayor parte de estas agrupaci.2. 

nea nacieron incidentalmente como un producto de la conformidad de los 

obreros que al formar una coalici6n para hacer uso de la huelga decidie• 

ron hacer permanente la existencia tle la coalici6n, (23) 

Es digno de rhencionarse el sacrificio de los obreros marítimos 

23. - Vernego. Rodolíc, Libertad Sindical y Relaciones de Trabajo en Am~ 
rica Latina, p. 124 
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de Valparafso1 cuando a trav~s del derecho de huelga solicitaron de las 

empresas navieras un aumento en los salarios, todo esto en 19021 y en 

1907, ocurre otra represi6n sangrienta en las zonas salitreras de Tar!. 

pac&, por cierto que es en esta regi6n donde se hacen los primeros in• 

tentos sindicales, siempre con orientaci6n marxista. (Z4) 

Como toda acción tiene necesariamente una reacci6n1 ~sta no 

se hizo esperar y as( fu~ como las hostilidades fueron constantes, se • 

encarcel6 a sus l(deres, pero una vez echado a andar el movimiento •• 

fu~ imposible detenerlo y asf vemos como en el afio de 1916 se crea el 

11 Congreso Social Obrero" 1 inicialmente con ideas mutualistas, pero• 

que pasados nueve afios orienta sus aspiraciones hacia el sindicalismo. 

Anteriormente, se habfa creado la "Federaci6n Obrera de •• 

Chile" F.o. Ch, que surgi6 tambi~n sobre bases mutualistas, para ••• 

transformar despu~s en una agrupación de contenido marxista y con íi• 

nea precisos de lucha de clase. Con el tiempo la F.O.Ch., llega a ser 

la m~s importante organización central obrera y fu~ además, la orien• 

tadora del movimiento obrero chileno y la que agrupa en su seno al ffi,!. 

yor número de organizaciones profesionales. 

La tendencia socialista de la F.o. Ch •• la hicieron decidir en 

una convenci6n reunida en Rancagua el 25 de diciembre de 1921, su adh,!t 

si6n a la Internacional Comunista de Moscú, buscando tener una mayor 

Z4. • Vernego, Rodolfo, Libertad Sindical y Relaciones de Trabajo en • 
Am~rica Latina. p, 1Z6 
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fuerza en su lucha por la desaparición del r~gimen capitalista. 

Por este tiempo más o menos, se funda en Chile una filial de 

la organización obrera norteamericana "Industrial Workers of the --

World" I. W • W., con principios aún más i·adicales que la F.o. Ch., ya 

que se declara enemiga del capital, del clero, de la familia, y encami• 

na su actividad al sabotaje, el boicot y la huelga. 

La l., W • W • alcanzó a reunir siete organizaciones con un to-

tal de nueve mil miembros. El 24 de diciembre de 1919 celebra una ... 

convención en que se declara una organización revolucionaria que pers,i 

gue la unificación del proletariado, con el solo fin de tomar posesión de 

los medios productivos y estructui·ar la sociedad futura. (25) 

Transcurrido el tiempo la l. W • W • va perdiendo importancia 

y su actividad se hace nula; pero en la d6cada de 1940-1950 inicia una .. 

campaña de resurrección con escaso 6xito. 

En Chile al igual que en otros pa!ses, conjuntamente al sind,i 

calismo marxista, y al sindicalismo ailarquíco, aparecen los sindicatos 

católicos que afirman su posici6n en la entonces reciente enc{clica Re• 

rum Novarum de Leon XIII. Estos sindicatos aún cuando no llegaron a 

ser muy poderosos, se agruparon en una Federación que se denominó 

"Coníederaci6n de Sindicatos Blancos" creada el 30 de junio de 1925 en 

25.- Poblete Troncoso. Mois~s 1 Movimiento Latinoamericano Obrero 
F. de e.E. p, 134 
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una convención que para tal fin se reunió. (26) 

Esta Confederación de Sindicatos Blancos, pugnó por una legi!, 

la ci6n laboral completa así' como por el mejoramiento progresivo de los 

trabajadores, se crearon bolsas de trabajo, teatros, procuración jur{di-

ca gratuita, asistencia médica, biblioteca, actos culturales y una serie 

alin mayor de beneficios, pero sin embargo no alcanzó un gran desarro-

llo, acab6 por desaparecer. 

En el año de 1920, se promulga la Ley sobre Asociaciones --

Profesionales que íué llevada al congreso por el entonces dictador Ale--

sandri, en la cual se conceden bastantes prerrogativas a la organización 

sindical obrei·a, pese al descontento natural de la clase patronal; pero -

todav{a faltaba una organizaci6n que representara los intereses mayorí~ 

ríos de la clase trabajadora de Chile, y es hasta el afio de 1936 cuando • 

se pone en pr1Íctica la idea unificadora de todos los sindicatos, siendo --

así" como a través de la F.O.Ch., se celebra un congreso con fines unif!. 

cadores en Santiago el d{a 24 de diciembre del citado afio. 

De este congreso nació la "Confederación de Trabajadores de 

Chile" como una organizacilÍn central de unHin de todos los trabajadores 

del paí's. 

Todo esto fu~ siguíendo la tradición de las asociaciones que la 

forman; se puede decir que la Confederación de trabajadores de Chile C. 

26. - Poblete Troncoso. Moisés, Movimiento Obrero LatinoAmericano 
F. de c. E. P• 140 
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CAPITULO I1 

EL SINDICALISMO EN LA LEG!SLACION MEXICANA. 

l.- ANTECEDENTE: El Antecedente al i:npulso de la Asociación en nue!!. 

tro país, se dice que surgió en ~pocas remotas, sin que esto puede consi·

derarse como un dato verídico¡ en cambio en el artículo 9o. de la Constit.!:. 

ciÓn de 1857 ya se plasma el principio de que "a nadie se le puede coartar 

el derecho de asociarse o reunir se pacíficamente con cualquier objeto lí

cito' 111 tal como lo dice en su primera parte el artículo marcado con el -

mismo número en nuestra Constitución vigente. 

2.- EL PRIMER INTENTO PARA LEGISLAR EN MATERIA DE ASOCIA--

CION PROFESIONAL : Esto lo encontramos precisamente en el proyecto 

presentado a la XXVI Legistlatura del Congreso de la Unión, el 28 de ma• 

yo del año de 1913 por el presentante Moreno Arriaga y la Diputación del 

Estado de Colima, proyecto apoyado por la representación del Estado de 

Jalisco y otros Diputados pertenecientes al partido católico. Este proye.s, 

to en su artículo lo. establecfa que "Las uniones profesionales gozarlin -

de entidad jurídica sin más limitaciones que las fijadas en la presente -

Ley, no obstante cualquier disposición en contrario en la legislación ac- -

tual". 

3. - EN YUCAT AN : El proyecto de referencia no fu¡; tomado en conside• 

ración por los legisladores, lo cual ocasionó que no llegara a ser discull 

do. Despu¡;s de este fallido intento, fu¡; hasta el 14 de mayo de 1915 cua.!l 
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do en la Ley del General Alvaro en Yucatiin, se legaliza el movimiento 

obrero y se proporciona a los sindicatos un amplio campo de acción. -

Esta Ley al reglamentar la Asociación Profesional, crea los sindicatos 

obreros de tipo Industrial, cobrando la organización de los trabajadores 

de YucatiÍn un fuerte incremento. Se faculta a la agrupación obrera pa• 

ra conferir con las empresas las condiciones de trabajo asi' como para • 

ejercitar acciones ante los tribunales laborales para obtener el mejora

miento y la protección de las garantí'as que la Ley les otorga. 

Se puede decir, que la sindicación era priÍcticame nte obligato

ria, pues solo las uniones y federaciones podrí'an solicitar la firma de • 

Convenios Industriales, denominación que se les daba a los contratos C,2. 

lectivos, y acudir en demanda de un fallo ante las autoridades Federales. 

4. • EN VERACRU Z : Así'mi smo, existió otra Ley de suma importancia 

para la agrupación obrera, la de Agusti'n Mill1Ín, del Estado de Veracruz 

promulgada el 6 de octubre de 1915 1 sobre asociaciones profesionales, y 

en la cual se legaliza el movimiento obrero que habí'a alcanzado un gran 

desarrollo en ese Estado. En ella se considera qLe el i'.inico medio para 

que el trabajador adquiera el pleno dominio y ejercicio de sus derechos -

era asociandose y despertando a la vez conciencia de clase. (29) 

En esta Ley de Agusti'n Mill~n, tal y como se desprende de la 

definición que proporciona en su arti'culo lo, se asimilan los sindicatos 

29, • De la Cueva. Mario, Derecho Mexicano de Trabajo. p, 103 
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obreros a la asociaci6n civil reglamentado por el C~digo de esta materia, 

descansando su constitucionalidad en el art!'culo 9o. de la Constituci6n de 

18571 como lo manifiesta en el artt'culo 2o. de la Ley comentada, Se in• 

troduce una noci6n primaria de contrato colectivo, como se indica en el 

art!culo 3o. 11Ll~mase sindicato a una Asociaci5n Profesional que tiene -

por fin, regular los salarios, las horas y condiciones de trabajo, prote• 

ger los derechos individuales en el ejercicio de la profesi6n que comple

mentado con el artl'.'culo 9o. hablaba de regularizar lo relativo a salarios, 

horas y condiciones de trabajo. lo que indica que a!tn sin darle nombre, -

sin saber aGn quiz~s, cuales eran sus principales efectos, podfan cele --

bra1·se contratos colectivos de trabajo. (30) 

Un aspecto interesante de la Ley de Agustt'n Milli'in, es que so• 

lo regula a los sindicatos gremiales, y esto explica en gran parte la orga 

nizacHin primitiva de los trabajadores en gremios, as{ como las fuertes 

pugnas intergremialea que hemos presenciado en Veracruz. (31} 

Por lo anterior y aparte de las Leyes de Veracruz y de Yucatá'.n 

no sabemos de ninguna otra que antes de 1917 hubiera regulado de manera 

expresa el derecho de Asociaci6n Profesional, del cual sali~ nuestra Ca!. 

ta Magna. 

30. • De la Cueva..Jv!ario, Derecho Mexicano de Trabajo. P~g. 104. 

31 ... Idem. • Op. Cit. P5g. 104 
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5,• CONSTITUCION DE 1917: el siguiente paso se di<l en el Congreso 

Constituyente que de 1916 a 1917 se reuni<l en Quer~taro, es notorio el --

proyecto de la Constituci6n presentado por el Presidente Venustiano Ca--

rranza al Congreso, pues no contenfa disposici6n alguna a.cerca de las l'!:. 

laciou.es obrero-patronales, en la ejecuci6n del Trabajo1 a excepci6n de 

la libertad de trabajo considerada como garanti'a individual en el artfcu• 

lo 40. 1 mismo que al discutirse hizo surgir la inquietud de integrar en -

1 la Constituci6n un nuevo t(tulo que posteriormente se consagrar(a en la -
·l 

misma con el nombre "Del Trabajo de la PrevisiéÍn Social", contenido en 

el artfculo 123, que expresa en su fracci6n XVI: 

"Entre los Derechos colectivos fundamentales, el derecho de • 

Asociaci6n obreros o patronos para formar sindicatos, asociaciones pr.2, 

fesionales, etc,, con el objeto de defender sus respectivos intereses". 

As{ pues, el contenido de dicho dtulo en lo referente a la Aso• 

ciaci6n Profesional se debiéi indudablemente al hecho de que las organi-

zacioncs de trabajadores ya se encontraban bastante evolucionadas con -

la influencia de las doctrinas socialistas, y entre ellas la doctrina So--

cial CatéÍlica. Muchas de las ideas expuestas en dicho Congreso fueron 

incorporadas en su integridad al art(culo 123, pero debemos considerar 

que du1·ante el perfodo inmediato anterior a la Constituci6n 19171 ya en 

Verac ruz exist(an Leyes muy adehtntada s en mate.ria obrera, en la c ~al 

los trabajadores habían iniciado la lucha por el expreso reconocimiento 
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de su derecho de Aaociacil5n, alin antes del estallido del movimiento rev.2. 

lucionario. 

Iniciado el Congreso Constituyente el estudio del tema de la A ª2. 

ciaci6n Profesional fué tratado por la Comisión integrada para ese fin, -

misma que estaba integrada por: 

Rouaix, Victoria E. G6ngora, E.B. Calder6n, Luis Manuel Ro

jas, Dionisio Zavala, Rafael de los Ri'os, Silvestre Parador, Jealia de la 

Torre, en la exposición de los motivos, señalaron lo siguiente: "La fa-

cultad de asociarse está reconocida como un derecho natural del hombre, 

y en algunos casos es necesario la uni6n entre los individuos dedicados a 

tral;iajar para otro por un salario a fin de uniformar las condiciones en "\ 

que se ha de prestar el servido y alcanzar una retribuci6n equitativa. • 

Uno de los medios más eficaces para obtener el mejaramiento apetecible 

para los trabajadores cuando los patrones no accedan a sus demandas, -

es la de cesar en el trabajo colectivamente (huelga}, y además en todos 

los países reconocen ese derecho a los asalariados cuando lo ejecutan • 

sin violencia". (32) El texto del citado proyecto quedó plasmado en la -

fracci6n XVI. 

A fin de lograr la absoluta libertad de sindicaci6n, se reforma 

el artículo 28 Constitucional, el cual aseguraba el rl!gimen de libre con

currencia y declara en su p~rrafo tercero que no cosntítuye monopolios 

las asociaciones profesionales de trabajadores formadas para persegui:r 
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la protecci6n de sus intereses. 

En el párrafo introductivo del art(culo 123, se autorizó a la Le· 

gislatura de los Estados para que expidieran leyes <le trabajo, lo que pro-

vocó una intensa actividad legislativa en toda la República, destacando las 

leyes promulgadas el 14 de enero de 1918 en Veracruz¡ el 2 de octubre del 

mismo año en Yucatán y el 6 de junio de 1925 en Tamaulipas. 

La Ley de Veracruz del General Cándido Aguilar sigue los line~ 

mientas de la Ley ele Agustí'n Millán, y se concreta a reconocer el dt1re-· 

cho de Asociación Profesional, sin <lar normas especiales para el íuncio• 

namiento de la agrupación ya constitu(da; algo semejante ocurre con la --

Ley del Estado de Tamaulipas, que es la Única en toda la República que --

clasifica a los sindicatos, pues señala que 6stos pueden ser gran iales o -

industriales. 

Para ésto, en Yucatán se promulga una Ley de Trabajo en el • 

mes de septiembre de 1926, y en la parte relativa a las Asociaciones Pr,2. 

íesionales, otorga personalidad jur(dica a los sindicatos, ligas o federa·-

dones; siempre y cuando se surbordinaran a la Liga Ctintral de Resisten-

cia del Sureste, con lo cual se invlucra al movimiento obrero con la pol('l 

ca estatal. 

A la vez, son dignas de mencionarse también, las Leyes de los 

Estados de Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas, que son éstos los que implan· 

tan el régimen de sindicación Única, siendo las excepciones legislativas -
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de M~xico en lo que respecta al tipo de sindicación; todas las demlis se 

inclinan por la sindicación plural. 

No existe una diferencia fundamental en la forma de otorgar 

personalidad jurídica a las Asociaciones Profesionales, pues los requ,i 

sito1:1 señados fueron casi iguales a todas las legislaciones, Estos re-

quisitos consistían miÍs o menos en: la necesidad de cumplir con un -· 

mínimo de miembros y que variaba según el estado; por ejemplo en Si

naloa era de cincuenta: en Tamaulipas por mayoría de los trabajadores 

de la empresa, etc, se estableció tambi~n el registro de los sindicatos 

y federaciones ante las autoridades señaladas para desempeñar dicha • 

función, algunas veces era la autoridad municipal, otras la Junta de Co!!. 

ciliaciÓn y en algunos estados esa autoridad era el poder Ejecutivo, en -

otros no se exigicS el registro, 

Así pues el Congreso de la Unión, facultado para legislar en -

materia de trabajo para el Distrito Federal, se limitó a dictar disposi• 

cienes netamente reglamentarias pero parciales en algunas fracciones • 

del texto Constitucional. La codificación completa no llegó a realizarse 

a pesar de los proyectos de 1919, 1928 y el de 1929 del Licenciado Eml, 

lio Portes Gil. No encontramos sin embargo, una legislaciéin que haya 

tenido vigencia y que se refiera a la fracción XVI del artículo 123, 

Para estas ~pocas, el derecho de Aoociación Profesional • 

toma un arraigo considerable en todo el territorio nacional. 

'· 
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En el mes de agosto del año de 1929, quedaron aprobadas las 

reformas constitucionales a los artfculos 73, fracción X, asr como el 

artículo 123 en su párrafo introdLicti vo, fa e ultanclo al Congreso de la 

Unión para legislar en materia de ti· abajo en toda la República. 

La Unificación anterior, es el resultado y conveniencia de -

estandarizar la Ley Laboral; para cumplir con dichas reformas cons

titucionales, se elaboró el proyecto denominado Portes Gil, que si bien 

no llegó a ser aprobado, sirve de precedente a la Ley Federal del Tra

bajo, 

En lo referente a la Asociación Profesional, el proyecto de -

Portes Gil reconoce a la asociación de tipo gremial y al sindicato de -

empresa, aun cuando exige muchos requisitos para la constitución y el 

reconocimiento ele los sindicatos obreros, además de ponerle muchas -

limitaciones. 

Es hasta el 28 de agosto ele 1931, fecha en que entro en vigor 

la Ley Federal del T rab<Ljo, cuando en forma definitiva se reglamenta y 

se convierte en norma obligatoria par<t el p:tÍs. 



CAPITULO III 

CONSTITUCION DE LOS SINDICATOS EN NUESTRO 
DERECHO POSITIVO. 

l. - DE LA CONSTITUCION. - Para el efecto de constitución de sindicatos, 

se señalan una serie de requisitos que deben cumplirse necesariamente p~ 

i·a que la Asociación Profesional sea consideradit legalmente constitui'da. 

Estos requisitos se han clasificado tr;1dicionalmente, para su -

exposición, en de fondo y de forma. 

A. - Requisitos de fondo: 

"Los requisitos de fondo son los elementos que sirven para int.!::.. 

grar Lt unidad sociológica sindical". {33). Por lo t<tnto, son indispensa·-

bles rnra la existencia de la agrup<1ci6n, Asu vez, estos requisitos de -

fondo pueden clasificarse "n: 

a}. - En cuanto i\ personas. 

b). - En cu;wto al objeto. 

e), - En cuanto a la organiz.ación del sindicato, 

En cuanto a personas: 

Siendo los sindicatos unas agrupaciones humanas de naturaleza 

clasista, no pueden ser constitu(clos por cualquier grupo de personas, si-

no por aquellas que lle1wn las circunstancias ele ser trab·;jaclores o patro-

nes; circunstancias que se desprenden, como hemos visto, de la dcfini --

33. - De la Cueva. Mario, Derecho Mexicano del Trabajo. T .II. p, 415 
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ciÓn contenida en el artt'culo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 

Sin embargo, en el artt'culo 363 de la misma Ley Laboral, se di-

ce en su primera parte, 11 que no podrán ingresar en loa sindicatos de los 

demás trabajadores, loa de confianza. Loa estatutos de los sindicatos P,2. 

drán determinar la condicHin y los derechos de sus miembros. que sean 

promovidos a un puesto de éonfianza". 

El maestro Trueba Urbina en su comentario dice: "Los trabaja· 

dores de confianza no pueden ingresar en los sindicatos de los demás tr.e. 

bajadores; pero esta prohibición no les impide conforme a la fracción ---

XVI del apartado A) del artfculo 123 de la ConstituciÓn1 formar sus pro•• 

pit•s sindicatos, cumpliendo con los requisitos legales".(34) 

As!"mismo, vemos que esta disposici~n va en contra de la líber• 

tad de sindicaciSn que el artt'culo 123 de la Constitución anteriormente •• 

mencionado señala, al decir que el derecho de la Asociación Profesional 

se extiende a todas las personas sin distinción de ninguna clase; por lo -

que estamos de acuerdo con el licenciado Mario de la Cueva cuando di-

ce que dicho precepto no tiene justificaci6n; 11 si el propósito del legisla• 

dor fu6 abdr la puerta a la exclusión que pudieran hacer leyes reglame~ 

tarias posteriores, de algunos trabajadores, contrari'a el texto expreso -

del artí'culo 123; y sí se pretende referirse a quienes no son trabajadores 

resulta mal colocado". (35) 

34.- Trueba U.Alberto.y Trueba B.Jorge. Nueva Ley Federal del Traba
jo. - 5a. Edici6n. 

35.· De la Cueva. Mario., Op. Cit. Pág.415 
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En cuanto al número de míembroe que dcbon toner como nl'l· 

nimo un sindicato, seglÍn lo manifiesta el artfculo 2(A., <JB du troa, tra• 

tándose de sindicatos patronales, y de veinte trat!Índoae de alndk11tou • 

obreros. 

Lógicamente, el scflalamicnto que d legialador blr.o dt, ·~11tau 

cantidades es arbitrario, como hubiera sido cualquier oLro trnl'l1darni1J!!. 

to. Consideramos que cate nGmero 1H; fijb pena;indr; !!n que ei·11 11t!c:<llut• 

rio cierta íuerza a la <tgrupací6n par« que pudiera cumplir con 1.rm !ln1:11 

que se le han señalado, 

Sin ninguna dístínci6n fie r;atabl(:CI; d d1:rr:d1rJ rfo Arwdaciór. 

Profesional, tanto par¡,_ los nacionh.les como pctra lorj extranjer.m;, lírtú. 

tándose los der;:;chos di: eBtrJS Gltímr;¡¡, pu•;!lVJ que no pt••:d<,n <¡c11par 

cargos directivos dentro d,~ ¡,, ;,.gr·~p;,.dln, l·.rt(r:•ilr1 472. 

de d:eci EH:i s é:i:Os. 
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etc., con excepción de las prohibiciones sefialadas en el artfculo 378 de la 

Ley Laboral. 

En cuanto a la organización: 

El Artfculo 365 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción -

III, impone a los sindicatos la obligación de contar con un conjunto de no!. 

mas que deben regir su vida interna, Dicho conjunto de normas se const;L 

tuyen en estatutos, que de acuerdo con el artfculo 371 de la misma Ley, -

debe contener: 

I. - Denominación que los distinga de los demás sindicatos. 

II. - Su domicilio, Se considera como domicilio del sindicato el 

lugar donde residen las autoridades competentes para solucionar los asu!!. 

tos en los cuales el sindicato de que se trata, pueda llegar a ser parte, 

III. - Su objeto, No puede ser otro que el establecido en el ar• 

tfculo 356, 

IV, - Duración, Faltando esta disposici6n se entenderá consti

tu!'do el sindicato por el tiempo indeterminado. 

V, - Condiciones de admisi6n de miembros, 

VI,- Obligaciones y Derechos de los asociados, 

VII,- Motivos y procedimiento de expulsión y correcciones disc¡:l 

plinarias, En los casos de expulsi6n se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reuniriÍ para el solo objeto -

dt conocer la expulsión, 
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b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el 

procedimiento de expulsi6n se llevará a cabo ante la asamblea de la se.s_ 

ción correspondiente, pero el acuerdo de expulsi6n debertl someterse a 

la decisí6n de los trabajadores de cada una de las secciones que integren 

el sindicato. 

c) El trabajador afectado ser1Í oí'do en defensa, de coníormi·· 

dad con las disposiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al 

procedimiento y de las que ofrezca al a.hctado. 

e) Los trabaj~.dores no podrán hacerse representar ni emitir 

su voto por escrito, 

f) La expulsi6n deberá ser aprobada por mayor!'a de las dos • 

terceras partes del total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podr1Í decretarse por los casos expresa• 

mente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exact~ 

mente aplicable al caso. 

VIII. - Forma de convocar a la asamblea. ~poca de celebra-

ci6n de las ordrnarias y quorum requel"ido para sesionar. En el caso• 

de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previa· 

tas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres 

por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por 

lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, 
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y si no lo hace dentro de un t~rmino de diez di'as, podrán los solicitantes 

hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesio-

nar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras -

partes del total de los miembros del sindicato o de la secciéln, 

Las resoluciones deber.{n adaptarse por el cincuenta y uno por 

ciento del total de los miembros del sindicato o de la secci6n por lo me·-

nos. 

IX. - Procedimiento para la elecci5n de la directiva y número 

de sus miembros, 

X. - Perí'odo de duraci6n de la directiva. 

XI.· Normas para la administraci6n, adquisiciéln y disposici6n 

de los bienes, patrimonio del sindicato. 

XII. - Formas de pago y monto de las cuotas sindicales. 

XIII.· Epoca de pre staci6n de cuentas. 

XIV.• Normas para la liquidaci6n del patrimonio sindical. 

XV.· Las dem¿is normas que aprueba la asamblea, 

B). - Requisitos de forma, 

l,os requisitos de forma, son los que integran el procedimiento 

y las formalidades necesarias para la legal organizaci6n de los sindicatos 

(36), estos requisitos los señala el art!'culo 365 de la Ley Federal del Tr,\!_ 

bajo, 

36. • De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, T. II, p. 248 
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Se inicia el art(culo 365 diciendo : Los sindicatos deben regí,!!_ 

trase en la Secretarfa del Trabajo y PrevisicSn Social, en los casos de -

competencia federal, y en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, en los 

de competencia local. 

Para el efecto .anterior, remitirán par duplicado a la autori• 

dad competente, los siguientes documentos : 

1. - Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva¡ 

2. • Una lista con el nlÍmero, nombre y domicilios de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o e!_ 

tablecimientos en los que presten sus servicios; 

3. - Copia autorizada de los estatutos; y 

4. • Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubie· 

se eligido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, 

serán autorizadas por el Secretario General, de Oganizaci6n y de Actas 

salvo lo dispuesto en los Estatutos. 

En rclaci6n con este art(culo, estamos de acuerdo con el co· 

mentario que del mismo hace el maestro Trueba Urbina, al decir que -

esta nueva Ley vuelve a otorgarle facultades a la Secretar{a del Trab.e. 

jo y Previsión Social, al decir que los sindicatos federales deberán r!:. 

gistrarse ante esta Secretaría y no en la Junta Federal de Conciliacilin 

y Arbitraje, no obstante que los sindicatos locales se les encomienda a 



\ 
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d{as siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrS. por hecho el 

registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, 

dentro de los tres di'as sigLtientes, a expedir la constancia respectiva. 

Vamos a transcribir el comental'io que de este ¡i,rt(culo hace • 

el maestro Ti·ueba Urbina, sobre todo a la segunda parte por ser de su• 

ma importancia ya que por primera vez se regula esta segunda parte en 

la nuc va ley, a tal respecto dice el maestro : "Este precepto es de su--

ma irnportancia; tiende a hacer efectiva la libertad sindical, ya que ---

transcurridos los t~rminos de sesenta di'as para resolver sobre el regí!. 

tro y los del requerimiento para que las autoridades dicten la resoluci6n 

ipso jure, autom~ticamente se tiene por registrado el sindicato y desde 

ese momento goza de personalid<td jttr(c\ica, Las autoridades deberán • 

expedir la constancia respectiva y en caso de no hacerlo, incurren en -

responsabilidad, pudiendo suplirr;c la constancia con otros medios de •• 

prueba,, La personalidad en este cciso se pod1·& comprobar con las co· 

pias selladas de h solicitud y requerimiento respectivo¡¡. Cuando las 

autoridades nieguen el registro del Hindicato 0 los que aparezcan como 

represent<i.ntl•S de ~ste podr5 ocurrir en juicio de amparo indü·ecto an• 

te el jfü~z del Distrito competente corno dispone la Ley de ;imparo, "(38) 

A este c01nentario de referenci<t es preciso agregarle que en 

caso de gue se niegue tal regi.stro procede el ampctro indirecto ele acue.:_ 

38. • Tnieba Urbina, Alberto y Jorge T rueba Barrera, NueVil Ley Ful;:· 
ral del Trabajo, p, 152 
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do con los art{culos 103 y 107 de la Constitucíéin, y el art(culo 114, -

fracción il de la Ley Orgánica respectiva. 

El artfrulo 367 nos dice : La Secretar(a del Trabajo y Pre-

visii$n Social, un;1 vez que haya registrado L1!1 sindicato, enviar& copia 

de la resoluciéln a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Una vei. practicado el registro, 6ste tiene efecto principal -

el otorgar a la agrupación, personalidad jur(<lica y capacidad legal p~ 

ra adquirir derechos y obligacionesg. Sobre el particular, el art(culo 

374 de la Ley comentada, dice: Los sindicatos legalmente constitu{• 

dos son personas morales y tienen capacidad para 

I. - Adquirir bienes muebles; 

It. - Adquirir bienes inmuebles destinados inmediata y dire.s_ 

tamente al objeto de su instituci6n; y 

III.- Defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar 

las acciones cor•·espondíentcs. 

2. - OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. 

a). - Obligaciones. 

LilS obligaciones de los sindicatos se señalan en el a1·t(culo -

377, y son Lis siguientes: Proporcionar los informes que soliciten las 

auto1•idades dd tra1:;'1jo, sit;mpre que se i·efieran exclusivamente a su -

<1ctuaci6n como sindic:atos; comunicar <i la autoridad ante la que cst~n -

registrados, d1:ntro de un término de die~ dfas, los cambios de su dire.s., 



- sz -

terminen los estatutos, y a falta de disposici6n expresa de ~stos, pasar~ a 

la Federaci6n o Confederación a que pertenezca y si no existen, al Institu-

to Mexicano del Seguro Social. 



CAPITULO IV 

LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA EN 
LA HISTORIA Y EN EL DERECHO COMPARADO. 

l.- ANTECEDENTES: Tal y como vimos en el primer cap(tulo, el derecho 

del trabajo naci6 en Europa para el trabajador de la industria; los trabajado• 

res del comercio y los empleados particulares no estaban protegidos por las 

leyes sociales de aquel entonces y así los C6digos de Comercio y en partiC.l!, 

lar el de Alemania, contentan algunas disposiciones particulares en favor de 

los trabajadores de comercio, en donde se señala el problema del despido. -

Pero no obstante esto, se vel'a una desigual protecci6n jui·ídica con reíeren-

cia a los empleados en general dado el progreso del trabajo; pues los traba· 

jadores, en particular los de la industria, mejoraban continuamente su con• 

dici6n. en tanto que los empleados particulares y del comercio permaneci"an 

sujetos a una legislación antigua y ajena a las evoluciones del mundo social. 

As{ a ra!z de esto las Leyes del Seguro Social de Alemania acogieron a los -

empleados, y en el siglo XIX se dictó una legislación especial para estos --

grupos de trabajadores, la cual fué inspirada en el derecho de trabajadores 

de la industria pero con notadas diferencias; esta diversidad de leyes en E,!!. 

ropa y en varios pal'ses de la AmíÍrica del Sur, cre6 el problema de la dete,!_ 

minaci6n de los conceptos: la palabra trabajadox se hizo genérica y sus es -

pecíes estaban :formadas por los conceptos obrero y empleado, cuya determj_ 

1aci6n fu6 fundamental, ya que de ella depende la aplicaci6n tanto de una co-

10 de otra. 
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Las doctrinas extranjeras han llegado a la conclusi1'n en que la 

diferencia entre el trabajador y el empleado es sumamente dií{cil. Juan 

D. Ram!'rez Gronda (39) cita varias legislaciones, de las cuales son sus 

criterios juri'dicos principales consideran que es un problema insobble; 

para esto, es maestro italiano Lodocio Brassi ('10) dice: que se han ofr.!:_ 

ciclo cuatro criterios principales para poder distinguir los conceptos ; a) 

la primera teod'a, crey6 encontrar la diferencia en la naturaleza del tr.e:_ 

bajo; b) la segunda opini1'n busc6 la diferencia en la forma de pago del -

salario, ya que el obrero es pagado a la semana o a la quincena, en tan

to que el empleado lo es por mes; c) el tercero que vi1' la distinci6n en -

la diversa naturaleza de las actividades, pues el obrero tendr!'a su justi

ficaci6n en la industria medinica, mientras que el trabajo comercial se

rfa propio de los empleados; d) finalmente, hay una cuarta teor!'a que es 

la mSs difundida, la del empleado que es aquel trabajador que tiene fun-

ciones de colaboraci6n con el empresario, en la inteligencia de que esta 

colaboraci6n debe consistir en la ayuda que imparte el trabajador en las 

funciones de administraci/Ín de la empresa, es decir cuando el patr6n no 

puede cumplir por si' solo lns funciones de administraci6n y se v~ obliga

do a usar personas que le ayuden en esa actividad, y estos son precisa-

mente los empleados, 

Los profesores chilenos, entre ellos Alfredo Gaete Berrios y -

39.- De la Cueva. Mario, Op. Cit, Pág, 420 

40. - Idem •• Pág. 421 
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Walker Linares (41), se inclinan por el criterio del carácter intelectual o 

manual del trabajo. pero declaran que, dada tal impresi6n, hubo la nece-

sidad de organizar una comisi6n que decidiera los casos de frontera. La 

antigua lcgislaci6n alemana comprendi6 la dificultad y más que proponer 

una definici6n, señal6 los principales grupos ele empleados¡ y as{ los ti·.§!;_ 

bajadores que no estuvieran inclu(dos en alguno de los grupos 0 quedarfan 

regidos por las leyes generales del trabajo: a) los que ocupan puestos de 

dirección en las empresas; b) los que ocupan puestos de importancia en -

las mismas empresas, entre ellos principalmente, los t~cnicos; c} los --

empleados de oficinas; el) los auxiliares y aprendices de los comercian--

tes¡ e} los artistas y los músicos; f) los profesores¡ g) los oficiales de los 

barcos. 

En nuestra legislaci6n y enfoc<ido directamente a nuestro Dere-

cho Positivo Mexicano, no existe tal diferencia entre obreros y empleados, 

ya que el artfculo 123 nos el~ la pauta que rige para uno y otros, No obsta,!l. 

te, nlgunas leyes ele los estados si consignaron la distinci6n, entre ellos la 

Ley de Veracruz que la encontramos en el proyecto ele Portes Gil, tenien-

do esta aplicztci6n algunas distinciones, como lo es en el empleado ele con-

fianza, tanto por el motivo ele la naturaleza de su actividad, como con la -

concurrencia con que el trabajador puede hacer su patr6n y en la cuestión 

ele la fecha de pago de los salarios. 

41, • L,inares. Walker, Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, p. 
235. 
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Los empleados de confianza son trabajadores y est~n ampara-

dos por el art(culo 123 de la Constitución pero dado el car:Ícter particular 

de algunos trabajos, la Ley se vi6 obligada a crear la categor(a de emple~ 

do de confianza y la sometió a un régimen especial, naturalmente sin con• 

trariar los principios que marca el artí'culo 123. 

Con el logro obtenido en la Constitu:ión de 191 7 y plasmados en 

el artfculo 123 Constitucional los dexechos inalienables de los trabajado--

res, se busca impartir una justicia equitativa a la clase trabajadora. Pa-

ra tal objeto, a difexencia de los organismos creados por las legislado--

nes de otros pa(ses, M~xico es el primero que encomienda a un solo org.:!:. 

nismo denominado "Junta de Conciliación y Arbitraje", la decisión de to-

das las controversias que con motivo del trabajo, suelen presentarse en-

tre los trabajadores y patrones; estas controversias normalmente tienen 

su origen en los conflictos que bien pueden ser de carScter individual, C,2_ 

lectivos, jur(dicos y económicos. 

Los Tribunales antes mencionados por disposición de la Ley de 

la materia, tambi~n conocen de las controversias que se presentan entre 

patrones y e,mpleados de confianza; y no podría ser de otra manera, ya • 

que nuestro derecho en su carlicter de tutelatlor de la clase asalariada, -

no puede de ninguna manera marginarlos. 

z. - EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO DE CLASE. - El ca· 

pitalismo liberal produjo la división de la sociedad en clases sociales y -

,,,---~ ... ,617 ... ____ _ 
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(vemos que la nueva poli'tica de carácter intervencionista del estado no 

podido hacerlas desaparecer sino que al contrario la clase trabajadora 

trav~s del tiempo ha adquirido conciencia de si misma y ha impuesto sus 

1tatutos como sus condiciones m(nimas para participar en el fenéÍmeno de 

producciéÍn y por esto el derecho del trabajo es un derecho de clase por 

tanto protector y tutelador de la clase trabajadora. 

,. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO GARANTIA DE LIBERTAD.- Nue~ 

a máxima carta magna en su artfculo cuarto garantiza a todos los hombres 

. libertad de declirse a cualquier profesiéin,industria, comercio o trabajo -

le le acomode, siendo J.{cito, garanda ]:J cual debe tener doble sentido, s~ 

~n se aplique a los trabajadores o a los patrones. 

• - EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. - En Italia vemos que el --

ontrato colectivo de trabajo era una instituci6n fundan1ental y en virtud de 

1 organizaciéÍn sindical, los trabajadores y patronos estaban organizados -

nilateralmentc, de manera que sus relaciones tenfan que regularse de si.!l. 

icato a sindicato, lo que se lograba precisamente n1ediante los contratos 

electivos, 

Estos contratos colectivos se celebraban por los respectivos si.!2. 

licatos o fodcraciones nacionales; constituyeron el tipo m&.s acabado del -

;ontrato normativo. 

i.- CONCEPTO DEL TRABAJADOR.- El concepto del trabajador es el el~ 

uento b:Ísico del derecho del trabajo, pues este estatuto tiene por misión 

¡ 
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fijar los derechos de los trabajadores en el proceso de la producción, o 

bien, este proceso es igual a proporcionar a los trabajadores, a cambio 

de la prestación de sus servicios, un nivel decoroso de vida {remunera• 

ción). 

Trabajador, como sujeto del derecho del trabajo, puede 6nic~ 

mente ser una persona fí'sica, ya sea hombre o mujer, pues y salvo las 

medidas especiales que se dan con respecto a la protección a las muje

res, como respecto de ciertos trabajos, los dos sexos se encuentran -

equiparados por la Ley, el derecho del trabajo protege al trabajador C,2_ 

rno ser humano y por la energí'a personal de trabajo que desarrolla en -

la protección del servicio; de acuerdo con esto las personas morales o 

jurfdicas son incapaces, dada su naturaleza, de prestas un servicio que 

consiste en energí'a humana de trabajo y dice el maestro de la Cueva, -

que no se comprende como podrfan apliciÍrseles las reglas sobre sala

rio mínimo, jornada de trabajo, riesgos profesionales, etc. 

No obstante esto han surgido algunos problemas ya que el de .. 

recho mexicano se ha discutido la condición de los sindic<Jtos de trabaj~ 

dores qne celebran el contrato llamado de equipo hoy borrado en nues

tra legislación, ya que en ese tiempo se sostuvo que tal cosa ocurrí'a, -

el sindicato era, realn1ente, un tr<Jbajador, lo cual, a su vez significari'a 

que tambiGn puede ser trabajador una persona jurídica, pero se estii co!!,_ 

ciente que aun en ese tipo de relaciones, los verdaderos trabajadores -· 
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son los miembros del sindicato ya que ~stos respecto de aquellos, desem-

peñan las funciones ele un contratista mas bien ele intermediario. Se ha -

discutido si una socied<1d constitu(da para prestar servicios por conducto -

de sus socios, puede adquirir l<t categor(a de trabajad•ir pero se decide -

que una sociedad puede Únicamente ser intermediario o contratista, la so

luci6n es distinta en el derecho civil, para ¡tquellos contratos corno lo son 

el mandato estos en parte tienen relacHÍn de semejanza con el trabajo¡ p~ 

ro el p1·oblenE1 ha sido estudiado por la doctrina de rnancra especial, y a 

prop6sito de si una sociedad puedo ser gerente o mandatario de otra sos

teni~ndose en t~rminos 1 la <tfirmativa, esta diferencia solo se ex;·,Jica te

niendo en cm,11t<t b n;iturale~.a del mandato, definido en el art{culo 25 116 -

del Código Civil: como el contrato en virtud del cual, el maclatario se oblJ. 

ga a ejecutar, por cuenta del mandante, los actos jur(dicos que este le e;::_ 

cnrguc y precisamente la fin;tlidad de liis personas juri'tlicas es la realiza 

ciÓn de ilctos jur(dicos, 

La Ünica excepd6n qtte conocemos a las ideas expuestas es la -

solución consign;Hla en d itrtfrul.o cuarto de la antigua ley espal'iolasobre • 

contratos ele trabajo, preL·epto que fu0 reproducido en la ley de 19,H. 

Y<l establecido que tra,b;)jador puede ser Ünicarnente una p"rso

na ií'sica, se hace necesario deterrninar pues cuando adquiere tal car~cter 

esto es mediante que requisito, deviene trabaji\dor a una persona. 

Sobre el particuLtr se han propuesto dos criterios, uno que hace 
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referencia a la idea de clase social y según el cual, la categorfa de tra

bajador se adquiere por la pertenencia a la clase trabajadora y otro que 

atiende a la prcstaciéÍn de un servicio personal en virtud de una relación 

jurfdica de trabajo, 

El primero de los criterios ha sido lentamente deshechado -

el concepto clase social, de acuerdo a lo expuesto y as( decimos que es 

de naturaleza pol(tico-económico y no jur(dica y no es apto para expli-

car la catogorfa jurfdica ele trabajador, AdemiÍs, no se comprende por

que es preciso que, previamente a la existencia de una relación JURIDI-

CA DE TRABAJO, se coloque a la persona dentro de una clase social, -

siendo as( que la realidilel seriÍ inversa, esto es, la existencia de una r~ 

laci6n ele trabajo dctn·min<> ril que el trabajador desde el punto de vista -

de la posición 'tllll ocupa en el fenómeno ele la producción quede inclu(da 

en la clase trabajadora, y esto desde un punto do vista objetivo, siendo 

posible que el trab;:ij;,clor, subjdivarncnte sea contrario a las tendencias 

polfricils ele la clase trab<tj<tdora y se siente rnfts ligado al grupo de los -

empresarios, 

El segundo criterio es adoptado por la Ley, cuyo artículo --

tercero define al tr<ibajador, corno persona que presta un servicio pers2,_ 

nal en virtud de un c.J11trato de tr<i\Jajo, es decir, la prestación de un 

servicio qUL~ sirva para prest<ir o fijar el concepto trabajador, Este -

punto ele vista fu¡; sustentado por la cuarta sala de la Suprema Corte de ~ 
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Justicia, en la vieja ejecutoria del 19 de enero de 1935, Toca 3804/25/ 

2a., Gómez Ochoa y Cta. 

"Por lo que puede asentarse que en forma concreta hay dos 

criterios para poder definir el contrato de trabajo ya que el primero, -

solo atiende al concepto de clase, deíini~ndose el contrato de trabajo C,2_ 

mo aquel celebrado por la persona que pertenece a la clase trabajadora; 

pero el concepto de clase es muy dií{cil de precisar y habr{a que dejar 

a la apreciación subjetiva de las autoridades, en cada caso. la dett!rml 

naci'lin de si· la persona que presta el servicio pertenece o no a la cla

se trabajadora. Y de acuerdo con el segundo criterio, el contrato de -

trabajo tiene caracterr:'sticas propias que a la vez que la individualizan 

lo distinguen de los conti·atos del derecho civil; estas caracter{sticas • 

se reducen a tres: obligaci6n por parte del trabajador, de prestar un -

servicio personal empleando su fuerza mate:ria1 o intelectual; obligaci6n 

del patrono pagar a aquel una retribud6n y la relación de direcci6n o -

dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patro-

no". 

La Suprema Corte de Justicia exige en su ejecutoria, inva

riablemente, la concurrencia de los elementos que caracterizan a la r!_ 

laci6n de trabajo, posici6n que, en regla general, estimamos justa en 

la ejecutoria se acepta que el concepto clase social es dif{dl de precisar 

y que, en concurrencia, habr{a que abandonar el criterio subjetivo de --
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las autoridades, en cada caso concreto, su determinación, naturalmen• 

te que estas conclusiones no deben conducir a un excesivo en la fijación 

de los c;uacterns de la relación de tr~1bajo 1 ya que el estatLito laboral -

existe el exceAivo formulismo y porque es inducbble que su prop6sito es 

prott!ger a los hombres que tr<tbiljan por cuenta de otro, y habri\ ocasio• 

nes en las cuales los caracteres de la rclaci6n de trabajo sean poco deQ. 

nielas y par;t estos casos la condición p;1rticular de quien presta el servi· 

cío, es un fodicc de la existLrncia de una verdadera relación de trabajo, 

6, - DERECHO COMPARADO, - Era necesario elaborar un convenio de e¿ 

r1Ícter internacional en que se an1p;iraran los trabaj<tdores, ya que sus -

problemas eran subsistentes, las conferencias habían de d;1r una solu--

ciéin y fu6 asi como, en Lt primera conferencia general del Organis1no I,!!. 

ternacional del Trabajo, celebrada en 1;1 ciudad de Washington el dfa 29 

de octubre dol aúo de 1919 pllSO a la cabeza de los temas a tratar el de la 

aplicación del principio ele Lt jornarfa de: ocho horas o de la semana de cu~ 

renta y ocho boras, dlíGndosc su aplicación a lo n1:ls fftcil y menos contr~ 

vertido, corno lo er;1n los establecimientos industriales, {42) 

Esta couvencic'in fu~ bcn6üca y;1 qlle despué!s do aprobado el 

proyecto, había ele ser ratificado por la mayor parte de los estados, y ali.n 

por los dem~s países que no t.!l'<lli rniL'1nbros de la organi7,aci6n dado el p~ 

so de la opini6n mundial, oblig:lndosc a dictar leyes. Hoy d(a es un prin• 

·12, • Noguer Na re iso, J orn;1da de ocho horas, P, 82 
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cipio universalmente aceptado el establecimiento de una jornada de ocho horas 

o menor. 

a). - El proyecto de la Convencilin de Washington, en su artfculo -

2o. estableci6: "Las disposiciones de la presente convenci6n son aplicables a 

las personas que ocupan puesto de vigilancia o de dirección, o un puesto de -

confianza". Vemos entonces que en una forma aparente la convenci6n establ~ 

ci6 categoi·fas diferentes entre loa ptiestos cuya denominaci6n se señala en el 

proyecto tl·anscrito. El delegado inglc'.is Barnes sín embargo, aludiendo a di•• 

cho proyecto, expresa : "se aplica el proyocto a todas las personas que est~n 

empleadas en la industria. o empresa, salvo a los que trabajan en familia, a -

los que ocupan puestos de confianza y no entran en la categorfa de empleados 

manuales no se :i:cfieren ni al hijo que trabaja en el pequeño taller familiar y 

que lucha por abrirse paso en la vidü, ni al empleado, gerente, directoi: o•" 

cualquiera otr;; persona qtttJ ocupa un pttcsto de confianza en una ftibrica. (43) 

La reunión realb.ada en Washington tuvo sus repercusiones en la 

Ley Belga del 14 de junio ele 1921 destiHacfa a reglamentar la jornada de tra

bajo, in Huyendo asimismo en J.a laboral Mexicana de 1931, aaf observamos 

que en sus artfculos 48 y 126, Ít'«c. Xp asumiendo el criterio de la conven" 

ci6n de Wauhington solamente !Hlatítuye la fr;1se de '1!napecci6n de las labo-

rea" por la de "vigilancia" 

A rai"z de esta Convenci6n y bajo la influencia de la Legislaci6n 

43. ~ Noguer. Narciso. Jornada de Ocho Horas. Plí.g. 82 
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Francesa, se dict<5 la Ley Belga del 14 de junio ele 1921, como se dijo anterio!. 

mente, apeg:Índose a lo pactado, se habla del t~rmino trabajador de confianza, 

sobre todo en lo referente a la reglamentaciSn de la jornada de trabajo, la cual 

al analizarla aporta los siguientes puntos. 

b). - La Ley Belga se puede decir que es concreta en oposición a 

la Francesa dicha Legislación distingue tres grupos dentro de la empresa: 

l. - Las que quedan obligatoriamente, sometidas a ella. 

2. - Las que por un decreto oficial puedan incluirse dert ro de sus 

prescripciones. 

3. - Las que quedan, en todo caso, fuera de su radio de accil5n. 

l. - A todo esto decimos que el primer grupo concuerda con las -

dispo.sidones que dict6 la convenci6n de Washington, aún cuando es mayor; -

en el segundo grupo quedaron comprendidos y por el decreto oficial, se les l;i. 

zo extensiva la jornada de ocho horas, a los almacenes, los hoteles, restau• 

rantes y cantinas y a los empleados de algunos establecimientos comerciales¡ 

por Último, quedan fuera de la aplicación de la Ley los talleres familiares y -

la industria a domicilio, 

Para las empresas y personas que q•,1.edan dentro de la Ley se eE._ 

table ce, por una parte, que el trabajo efectivo no po<lr:Í exceder de ocho horas 

diarias ni de cuarenta y ocho horas a la semana, y por otra parte ded'a, que -

la jornada de trabajo debe desarrollarse entre las seis y las veinte horas, iru, 

portantísima disposición que tiende a restringir el trabajo nocturno. 
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z. - El segundo grupo contiene dos excepciones que se xefieren 

a la primera, la cual dice, que el estado sólo queda obligado cuando sus es

tablecimientos se encuentran organizados como empresas y no como servi

cios _pGblicos y la segunda a determinadas personas que 1 aGn empleadas en 

las industrias quedan dentro de la Ley, no están protegidas por ella, como 

las que ocupan puestos de clirecci<Ín o de confianza, los agentes viajeros y • 

los trabajos a domicilio. 

3. - Además esas disposiciones generales, se consignan en el -

tercer grupo otras que puedan referirse al número de horas de trabajo al h~ 

ral"io fijado en la ley, o a ambas circunstancias. (44) 

Asimismo como se manifest6 antes, la reunión de Washington 

de 1919, destinada a regl.arnert ar la jo¡•nada de trabajo, admite la concep-

ci6n gen~rica, y suprime la palabra"vigilancia"• al respecto Henri Velge ~

expresó : "La Ley exceptG.a muchas categol'l'as de trabajadores, así tenemos 

a las personas que desempeñan un pue¡,;to <le db·ecci6n o un puesto de con-* 

fianza. Resulta d<J los trabajadores prepar;1todos que estos t~rminos tienen 

una gran extensión y que pue<lt:n encontrarse puestofi de confianz¡¡ en todas -

las catego¡-fas de la jeran¡u(a industrial."(45) 

En el estudio comparativo, podemos decir que en el derecho l,!!. 

boral mexicano, se asumió el criterio de la Ley Belga, como podrá obaer-· 

·M.- De la Cueva. Mat'lo, Derecho Mexicano del Trabajo. Pag. 601 

45.- García Ovíedo,Carloa, Derecho Social. Pag.184 
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varse en su art{culo 48, fracci6n X del 126 en los que se sustituyen solame!l. 

te la palabra "vigilancia", tal y como se acepta desde la exposici6n de mo-

tivos adoptando en sustituci6n la expresi6n "inspecci6n de las labores". 

c). - Proyecto de la Ley de la Secretada de Industria y Comercio 

Con motivo de federalizai· la materia laboral (46) dejando exclusivamente a -

cargo del Con~reso de la Uni6n la facultad de legislar, se hicieron diversos -

estudios comparativos tando el contenido de las diversas fracciones del art(c~ 

lo 123 Constitucional como el de la reglamentaci6n que a cada uno de esos or-

denamientos hicieron las legislaturas de los Estados, y en esa virtud dictaron 

acuerdos Presidenciales y decretos, que se expidieron en los años de 1926 y 

1927, mediante las cuales se dej6 a cargo exclusivo de la Secretar!'a de Indu,!!_ 

tria, Corre rcio y Trabajo el conocimiento de los conflictos obrero-patronales 

de diversas ramas industriales. 

Desde el año de 19281 la Secretaría ele lndus tria, Comercio y T r~ 

bajo, empez.6 a recopilar todas las leyes, c6digos, reglamentos, decretos, CÍ!,. 

culares, etc., que fueron expedidas por Lls diversas entidades Federativas, l~ 

bor que concluyó en el año de 1930, y ful! hasta el año de 1931 cuando la Secre-

ta ría ele lndustl'ia, Cone rcio y Trabajo, formul6 un proyecto de Ley Federal -

del Trabajo, que tom(Í en consideraci6n los proyectos de leyes anteriores, ha-

bil!nc!ose discutido por los integrantes del Congreso de la Uni6n en un período -

extraordinario ele sesiones, mismo que con modificaciones sin mayor trascen-

46. - S.':inche7. Alvarado. Alfredo, Instituciones del Derecho Mexicano del Tra
bajo. Pag. 132 



- 67 -

dencia lo aprobli, siendo promulgada la Ley Federal del Trabajo el dfa 18 de 

agosto de 1931 por el entonces Presidente de la Rep(Íblica, Pascual Ortfz R,i:. 

bio. 

Este proyecto de Ley de la Secretada de Industria, Comercio 

y Trabajo, ful; el primero en la Legislacilin Mexicano que adoptli el tlirmino 

de los trabajadores de confianza y el cual los regulli en los artfculos 4, 58 y 

126 íraccilin X 0 pasando con los mismos nG.meros a la Ley Federal del T ra

bajo, ya que como se manifestli anteriormente, el proyecto de Ley fué apro

bada sin modificaciones de fondo. 

d). - Regulacilin en el Derecho Mexicano de los Empleados de -

Confianza.- Al analizar la regulacilin en el Derecho Mexicano de los trabaj,i:!_ 

dores de confianza, nos remitimos a dos ejecutorias de la Suprema Corte de 

Justicia, la primera de fecha lo. de mai·zo de 1938 que dice: "El Concepto -

empleado de confianza fué utilizado por vez primera en el proyecto sobre la 

jornada presentada a la conferencia de la Organizacilin Internacional del Tr~ 

bajo que se celebrb en la ciudad de Washington, en el afio de 1919¡ fué adop

tado más tarde por la legislaciéin belga y paso posteriormente a nuestro der.!:. 

cho en los artfculos 4, 48 y 126 fracciéin X de la Ley J!'ederal del Trabajo. En 

el proyecto presentado en la conferencia de Washington se aclaró el alcance 

de ese artfrulo, por haberse visto que dar una interpretacilin gramatical a -

sus términos resul·tar{a que la mayor parte de los trabajadores ser{an de -

coníianza, ya que el simpre capataz ejecuta actos de direcci6n con respecto 
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a los operarios que se encuentran bajo sus Órdenes; se sostuvo desde enton 

ces que los empleados de confianza ser(an precisamente los altos empleado. 

que por razón de sus !unciones tenfan a su cargo la marcha y el destino gen~ 

ral de la negociación, o aquellos que también por 1·azón de sus funciones, -

estuvieran ai' tanto de los secretos de la empresa y se dijo además, que el -

término "Empleado de Confianza" no era fijo, sino que debfa aplicarse en -

la relación con cada una de las empresas, esto es, que se trataba de un -

concepto elástico que hab{a que precisar en cada caso, por lo que se la junta 

hace una enurrc ración de los puestos de confianza, señalando un nCimero con

siderable de los mismos, estimándolos indispensables para que la dirección 

general de los negocios quede en manos de la empresa, forzoso es concluir 

que el laudo es correcto y no ha violado el esp(ritu de los artículos respec-

tivos''• 

No es posible, entonces, señalar genéricamente para todas las 

empresas el nombre y el nCimero de los puestos de confianza. Sero!Ín circun!_ 

tancias y las necesid~des de cada unidad económica las que establezcan tales 

limitaciones, de donde resulta que hasta hoy, la reglamentación respectiva ha 

correspondido a los contratos colectivos de trabajo y a las resoluciones dicta• 

das por las juntas de conciliación y arbitraje; pero el Derecho Mexicano del -

Trabajo no se limita a la circunstancia de que el puesto de confianza sea dete¿:_ 

minando simplemente en forma nominal, ya que no depende de la voluntad de 

los aprticulares la ccmnotación de este concepto. 
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De lo anterior se concluye que amen a lo estipulado en nuestro 

Derecho Laboral con respecto a los empleados de confianza, queda además 

la presunción de dilucid<i.r lo relativo al puesto de conf ianza 1 subsistiendo -

dentro del proceso el per(odo probatorio, corresr,ondiendo en defensa de -

sus intereses al trabajador acredita· la naturaleza de las funciones o activ,i 

dades que desempeña. 

Estos dos aspectos, el nominativo y el funcional, fueron con

templados por la Suprema Corte de Justicia en su ejecutoria del 3 de mayo 

de 1944, y que dice : "No basta que en un contrato colectivo de trabajo se 

diga que quedan exclu(dos de los beneficios en el mismo se consignan, por 

:1ue estos sean de confianza, si.no que es indispensable que la funci6n que se 

desempeña en los puestos de que se trata, sea stibstancialmente de .confian

za, pues de lo contrario, la estipulación respectiva seda contraria al Art{c~ 

lo 48 de la Ley Federal del Trabajo, ahora, bien, al interpretar la segunda 

parte de la disposici6n leg;\l aludida, este alto tribunal ha establecido que los 

empleados de confianza son aquellos que intervienen en L1 direcci6n y vigila,!}_ 

cia de la Empresa y que, en cierto modo, sustituye al patr6n en algunas de 

las funciones p¡·opias de ~ste". 
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Junta de Zitácuaro, convoca a un Congreso, instalándose éste en Chilpan

cingo el 14 de septiembre de 1813¡ as!' se dieron a conocer los 23 puntos 

aportados por Morelos para la Constituciéin. llamados también ' 1Sentimie!!_ 

tos de la Naci15n" 1 en dichos puntos, en los 1201 130 yl4o, se habla de la 

for.nulaci6n de las leyes, deben ser dictadas por el Congreso y que las -

mismas deben comprender a todos por igual. As( en el Decreto Consti

tucional para. la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzin

g'án d 22 de octubre de 1814, en el Cap!'tulo IV denominado "La Igualdatl, 

Seguridad, Propiedad y Libertad de los Ciudadanos"• se evita otorgar prJ:. 

vilegios. 

l.824, - La Constituci6n Federal de loa Estados Unidos Mexicanos 

aprobada el 3 de octubre de 1824, firmada el dr'a 4 y publicada el 5 del -· 

mismo mes y año, la cual permv.ncciÓ sin alteraciones y modificaciones 

hasta que fo$ abrogada en 1835, en su arti'culo 51, trata lo relativo a la -

formación de leyes y decretos, diciendo que indistintamente puesen ini-

ciarse en cualquiera ele las Cámaras a excepción de aquellas que versa

ren sobre contribuciones o impuestos, li.is que invariablemente se inici¿_ 

rán en la Cámara. ele Diputados. En el ardculo siguiente, se asienta --

que las iniciativas ser5.n hechas por el Presidente de la República, o por 

las legisLJ.turas de los Estados¡ éstos son los albores de nuestro derecho 

constitucion;i.1. 

1835-1846. - El Régimen Unitario. - De la confusa variedad de -
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tendencias pol{ticas que siguió a la ca{da de Iturbide, estaban llamados a 

surgir los dos partidos que andando el tiempo se llamar{an Liberal el uno 

y el otro Conservador. 

Bases Constitucionales del 15 de diciembre de 1835, - Leyes ---

Constitucionales, a pesar de que existe un Cap{tulo denominado Derechos 

y Obligaciones de los Mexicanos y habitantes de la Repli.blica, se puede o~ 

servar que no trata nada en forma concreta sobre la cuesti6n laboral, so• 

lamente en el Cap{tulo "De la formaci6n de las Leyes" en su art{culo 25, --

indica que toda ley se iniciarán precisamente en la CiÍmara de Diputados y 

que a la de Senadores sólo corresponderá la revisión, 

te ria s. 

... 
c10n y 

En su art{culo 26 dice: "Que la iniciativa de las Leyes corresponde: 

I.- Al Supremo Poder Ejecutivo y a los Diputados en todas las ma-

II. •A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a Administra--

III. - A las Juntas Departamentales en lo relativo a impuestos, ed~ 

caciÓn pli.blica, industria, comercio, administración municipal y variado-

nes constitucionales, 

1840, - Proyecto de Reforma; apenas iniciada la vigencia de la Con..!! 

tituciÓn de 1836, la hostilidad hacia ella de los federalistas se hizo sentir en 

todas sus formas, desde las solicitudes para el cambio de sistema, que con -

el nombre de "Representaciones" caracterizaron a la !!poca hasta las conju-
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raciones o pronunciamientos militares, que no por sofocadas dejaban de re• 

nacer, debido a las penurias del fisco y trastornos de Texas y la guerra con 

Francia. 

1843.- Las Bases Orgánicas.- Durante poco más de 3 aiios, las b!!_ 

ses orgánicas presicieron el per{odo m:!Ís turbulento de la historia de M~xíco. 

La Guerra con Norteam¡;rica lejos de atajar las discordias internas parec{an 

avivarlas, y las fracciones siguieron luchando entre sr por la forma de go-

bierno.- Desterrado una vez más Santa Ana, el General Herrera gobernó -

conforme a estas bases desde diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845. 

1846-185'1.- El acta de Reforma del 5 de abril de 1847.- Acta ·

Constitutiva y de Reforma promulgada el 21 de mayo de 1847, en ella se ha• 

bla de "Garantías de Libertad, Seguridad, Propiedad e Igualdad". 

1856.- Pasa mucho tiempo para que por primera vez se plasme en 

el artfculo 32 de la Sección Quinta del Estatuto Org:!Ínico Provisional de la -

ReplÍblica Mexicana, expedida el 15 de mayo de 1856 por el presidente sus

tituto Ignacio Comonfort lo relativo a las garanti'as individuales dicho artÍc,!1 

lo dice : 11 Nétdie puede obligarse a prestar servicios personales sino tempoM 

ralmente y para una empresa determinada, adem.'.ts se agrega lo siguiente 

Una Ley Especíal fijará d término que puedan extenderse los contratos y M 

la especie de obras sobre las que versaren; esto í.u~ resultado del Plan de M 

Ayutla, reforn1ado en Acapulco el 11 de marzo de 1854, debido a la negativa 

actuación de Antonio LÓpcz de Santa Ana. 
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. .,.ijuntamente con sus ministros, expidieron en J' •:iudad de Verac1·uz, el 

·>.uiente manifesto. "Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación", 

mismo que <lió lugar a las Leyes de Reforma, y el 9 de mayo de 1861 se -

instaló el segundo Congreso Constituyente de la ReplÍblica. 

1864. - El estatuto del imperio: Maximiliano de Hapsburgo, al ace,E. 

t¡1r la corona el lo, de abril del año de 1864, copia y promulga las leyes de 

Reforma, sobre todo en lo que se refiere a las garnntfas individuales, que

riendo con eso congraciarse con el pueblo, es rnfts hace llam<ir como colab~ 

;:adores de au gobierno a dos liberales, d~cho estatuto careció de vigencia -

práctica y de valide¿ jur(dica, enemist~ndose con el clero y el partido con-

servador, siendo adernás repudiado por los liberales, terminando;,~( kulo 

y derrotado Muximíliano. 

1867.- El 14 de agosto del citado año. se expide la convocatoria P!::. 

rala elecd6n de los supremos poderes Federales a la cual el ministro Don 

Sebasdan Lerdo de Tejada anexa una circular en la que solicituba la opiní6n 

para adicionar y reformar la Coni,;tituci6n en 5 puntos, sin la necesidad de 

someterse al p¡·ocedimiento que institufa el arti"culo 127 Constitucional, é!. 

tas modificaciones tenfan por objeto restablece¡· el equilibrio entre los po

deres Ejecutivo y Legislativo, que cu el sisten1a congresional de 1857 había 

qucbrant<ldo en favor del segundo, las cuales úteron rechazadas y frustra• 

das tales reformas. 

Juá1·ez una vez hechas las Leyes <le Reforma, sf,10 llevó a cabo <l;,;_ 
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rante su gobierno dos reformas: una íu~ de gran trascendencia y de idiosi!l 

erada para el desarrollo del pa(s, como lo fu~ la creaciSn de nuevos Esta

dos y, la que prorrogS o restablecieron las alcabalas, estas Últimas por r~ 

forma del 26 de noviembre de 1884 que posteriormente fueron suprimidos. 

1873.- Bajo la presidencia de Lerdo de Tejada, se iniciaron y cons,!;!. 

maron dos series de reformas; la primera consistfa en llevar el cuerpo de 

la Ley Suprema los principios de las Leyes de Reforma, que hasta entonces 

habfan estado al margen de la Constituci6n. As(, el 25 de septiembre de --

1873 se llev6 a cabo la Ley de adiciones y mejoras, y la otra el 13 de no-

viembre de 1874. 

1877 a 1880 y 1884 a 1911, - Ahora bien, durante el r~gimen del G~ 

neral Porfirio Dfaz1 incluyendo el pe1·(odo del General GonziÍlez, las refor• 

mas en parte habidas fueron de fndole pol(tico; como las que se referfan a -

la reelecci6n y a la sucesi6n presidencial. 

Bajo la p1·esidencia de Don Francisco I, Madero, se efectu6 la Últ,i 

roa reforma a la Constituci6n de 1857, que a trav~s de los art(culos 78 y -· 

1091 la No Reelecci6n, 

En el Constituyente de 1856-1857, prevaleci6 la tesis de que los pr,2_ 

blemas sociales son cuestiones de derecho privado, extraños a ia interven·

ci6n del Estado., Ignacio Rami'rez sin embargo, habl6 del trabajador, expr~ 

sando que "el pueblo no puede ser libre ni republicano, ni mucho menos ve!!. 

turoso, por miÍs que cien Contituciones y un millar de Leyes proclamen de• 
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rechos abstractos, tcor.fas bell(simas1 pero impracticables como consecue.!:!.. 

cia del absurdo tema ccn6mico de la Sociedad". Y al pedir que los propios 

derechos del tralio.jador se elevaran al rango de Constitucional, les dijo : -

"Se habla de contratos entre los propietarios y jornaleros, tales contratos 

no son m&s que un medio de aportar la esclavitud11 • 

Restricci6n del C6digo Penal. - En este clima de lucha con el ab!!, 

so y la injusticia, habi"an de llegar las primeras organizaciones obreras. -

que al íí'n se constituyeron en sindicatos de resistencia. Sin embargo. la • 

sítuacHin del obrero no mejorab<l, si bien el artí'culo 9o. de la Constitución 

del 57 dejaba abiertas l<ts puertas para la íormaci6n de sindicatos; en cam

bio, el Co<ligo Penal de 1871 impuso restricciones en su artí'culo 9Z5, aef'I::_ 

landa conw delito la reunión de los trabajadores para fines de mejoramien

to laboral. En su texto este artí'culo decía: "Se impondr&n de ocho dí'as a 

tres meses de arresto y multa de veinticinco pesos, o una sola de estas dos 

penas, a los que formen un tumulto o motín• o empleen de cualquier modo -

la violencia física o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los aal::_ 

rios o jornales de los operarios, o de impedir el libre ejercicio de la indu.!!_ 

tda o trabajo." 

El Régimen Porfirista se preocupó por las minorías, pero aacrifi • 

có en ilras di~ un apilrente progreso nacional a la clase obrera y campesina. 

Romero Flores comenta que el obrero mexicano, bajo la dictadura, 

no recibió beneficio alguno que aliviara su ungustiosa situaci6n, ni Leyes • 
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que limitaran la jornada de trabajo, ni condiciones de salubridad e higiene 

en los centros de trabajo; de nada se preocup6 el gobierno de Di'az, en cal'!!. 

bio si supo re,nimir las demandas obreras y castigar sin clemencia a los -

desesperados que por las injusticias se rebelaban, 

Comenta en un juicio sintético sobre esa aflictiva situaci6n, dicieE. 

do que : "El obrero no fué mejor tratado; jamás se expidiéÍ una Ley que ga• 

rantizara <1l trabajador de las minas o de las fábricas, si mor!'a en el trab~ 

jo por el descuidoy tacañeri'a de los patrones ¡1ara asegurar la vida del tra• 

bajador, la viuda y los huérfanos quedaban en la miseria, sin m1ts recursos 

que la prostituciéÍn y la mendicidad, 

De 1880 a 1890, el Presidente Di'az comenzéÍ a aplicar su poli'tica 

de represiSn comentada anteriormente, sobre el movimiento obrero y se -

convirtió así' en aliado de la burguesi'a nacional y extranjera, Para aca-

llar las voces de protesta, hostilizó y llegó a suprimir la apariciéÍn de los 

periéÍdicos obreristas, como La Unión de los Obreros, La Voz del Prol~ 

tariado y la Revoluci6n Social. 

Las condiciones de los trabajadores por parte de las empresas, -

era realmente inhumana; en la industria, los operarios trabajaban de 12 a 

14 horas diarias; los empleados ele comercio laboraban de las siete de la 

mañana a las ocho de la noche, y todavi'a para el año de 1905, se debatía 

si habi'a de considerarse el descanso dominical. 

Andrés Malina EnrCquez comenta que: "En efecto, los industria-
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les consideran a los obreros mexicanos como inferiores a los extranjeros 

aunque los unos puedan desempeñar el mismo trabajo que los otros; y con

sideran inferiores a los primeros no porque efectivamente lo sean. cuando 

no lo son, sino porque estiman de un modo absoluto, que lo tienen que ser" 

desgraciadarre nte existen en M~xico todav(a industriales con esa mentali•• 

dad. 

No obstante esto, vemos que hay algunos intentos asociativos en•· 

tre o sobre todo los obreros ferrocarrileros y textiles, pero desgradada· 

mente no prosperaron por las mismas represiones a que estaban sujetos. 

1906. - En el año mencionado8 Mi3xico se sacude por un gran mo

vimiento en Cananea, el cual solicitaba entre otras cosas que la jornada -

fuera de ocho horas y una retribuci6n igual para el trabajo, ya que los obr,!;_ 

ros extranjeros recibían un salario superior a los obreros mexicanos. E!, 

te movimiento es escallado con la sangre rle los trabajadores, puede deci,;:. 

se que surgió de agrupaciones clasistas como lo fueron la Uni6n Libre Hu· 

manidad fundada el 23 de enero de 1906, y el Club Liberal de Cananea, por 

lo que vemos '¡ue a pesar de la prohibici6n existente, las organizaciones •• 

sindicales dejaron sentir su fuerza y poder. Y no bien acallados los suce

sos sangrientos de Cananea, surge otro movimiento obrero, el de Río Bla.!.!., 

co, Santa Rosa y Nogales, Ver., en donde los obreros pagaron también con 

su vida la osad(a de reclamar justicia. 

1907.- En este año, aparece una agrupación obrera de tipo gremial 
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que se denominó "C(rculo de Obreros Libres del Estado de Vera.cruz", ~sta 

luch6 a partir de su nacimiento abiertamente contra los patrones por conse• 

guir la adaptaci6n u obtenci6n de mejoras en la prestación de los servicios. 

En los estados de Puebla y Veracruz, se originó un<t tremenda huelga la que 

concluye con el laudo del Presidente D(az en donde reconoce el derecho de -

asociación profesional para los trabajadores, as{ como tambi~n a partir de 

esta fecha, se hace imperiosa la necesidad de cambiar la estructura social 

del pa{s, la cual se inicia sin seguir un programa definido, solamente se -

busca que el trato del trabajador sea justo y equitativo; aún no se clama -

por el principio de reinvindicación para el obrero, pero es innegable el CO.!!, 

tenido social, el cual llega posteriormente a revolucionar el orden jurfdico 

mundial con la creación del artfculo 123 que se plasma en la Constitución de 

1917. 

As{ transcurre el año de 1911 en un ambiente cri"tico, la situadón 

polí'tica es grave, pero no obstante esto se estaba elaborando en la sierra 

de Guerrero Lm plan a fí'n de exigir aumento de salarios para toda la clase 

trabajadora, as( como otras prestaciones, En ese mismo año, se constit,!!. 

ye la Unión de Artes Gráficas, siguiéndose después diversas agrupaciones 

entre las que se encuentran la Casa del Obrero Mundial, la Confederación 

en Torreón, Coah., la Confederaci6n de Silldicatos Obreros de la RcplÍbli_ 

ca Mexicana y en Veracruz, la Sociedad Obrera Católica. 

De todas estas agrupaciones, la mtis importante fu~ sin duda alg~ 
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na la Casa del Obrero Mundial, que era pr!lcticamente una escuela donde se 

esbozaron todas las teorl'as económico-sociales del movimiento que prelu-

diaba el nacimiento de agrupaciones de trabajadores, y alin clausurada a ca,!!_ 

sa de una campaña injusta, resurge con gran fuerza alentada por sus miem• 

bros Luis M()ntlez, Serapio Rendón, Jesíis Urueta, etc, entre otros. 

En esas condiciones, lle¿:;amos al Congreso Constituyente de 1917 

en donde se vota nuestra actual Constitución en ln que se encuentra inclul'do 

el artículo 123 sobre trabajo y previsión social, que en su fracción XV! es• 

tablece de manera indiscutible el derecho que tienen tanto los trabajadores 

como los empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, forma.!.!. 

do sin:dicatos, asociaciones, profesionales, etc. 

EL TRABAJADOR DE CONFIANZA CONFORME A 
LA LEGISLACION DE 1917, 

2, - El art(culo 123 de la Constitución Poll'tica de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 en parte relativa dice: "Que las leyes sobre el trabajo, -

regirán lo mismo il los obreros que a los empleados y de una rnanera general, 

sobre todo contrato de trabajo". Este concepto es sín lugar a dudas, con re.e_ 

pecto al caso de los trab;ijadores ele confian:t.a y de los altos empleados, de -

alto valor y contenido, en virtud <le quedar compren<li:'.·:<S en las leyes labor!!:_ 

les ele carftctcr general, por lo que de z1cuc1·do con esta observacíbn no es -

posible admi~lr, qt1c las gar.rnti'as laborales consagracle1s para todos los tra• 

bajadores excluya ;1 los trabajadores de confianza; así pues los beneficios s~ 
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ñalados para la jornada ordinaria de trabajo como son: El descanso semana: 

las vacaciones, el pago de horas extras, el beneficio de derechos escalafon,!!; 

ríos, el derecho de asociación, el de seguridad social, el de accidentes y e!! 

fermedades profesionales, la calííicaci6n de sus conflictos ante el tribunal 

de trabajo, etc. no deben ser consideia dos como beneficios laborales en fa

vor de un solo tipo de trabajador• sino para todos los que tengan que enaje

nar su energr'a de trabajo a cambio de una retribucí6n, 

El maestro Trueba Urbina en su teor{a integral, que fu~ expuesta 

en la nueva Ley Federal del Trabajo, nos dá su opini6n al comentar el tr't.!:!_ 

lo sexto, el cual se refiere a los trabajos especiales en la forma siguiente: 

"El objeto de reglamentar determinados trabajos en particular, es prote-~ 

ger efectivamente a los trabajadores que prestan dichas labo1·es, dada la -

naturaleza peculia1· de los servicios, por lo que las normas consignadas en 

este tftulo respecto a los trabajos especiales, son el mi"nimo de beneficios 

que deben de disfrutar los trabajadores en estos trab:ijos especiales; en la 

inteligencia de que en lo general le son aplicables las normas de esta Ley, 

siempre y cuando no contrarr'en las disposiciones de este tr'tulo. En caso 

de duda, deberá'. prevalecer la interpretación mfts favorable al trabajador"• 

Al estatuirse nuevas normas especínles para trabajadores de aut,2_ 

transportes, de maniobras e11 los puertos, de agentes de comercio, vende

dores, viajantes, depo1·tistas, profesionales, actores y músicos, se con-

firma una poirtc de nuestra Teorr'a Integr¡tl, en el sentido de que el artfrulo 
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, la Constitución Polftica Social de 1917 no solamente contiene normas 

:toras del trabajo humano en el campo de la producci6n económica y -

de éste, comprendiendo obreros, jornalei:os1 empleados dom~sticos, 

rnos, sino a todo prestador de servicios, ya sea abogado, médico, i.!:_ 

ro, (écnico, taxista, etc., no en función de la na t1.1raleza expresiva del 

:ho del trabajo, sino por disposición expresa del mencionado precepto 

itucional. La Nueva Ley omitió reglamentar el trabajo de los emplea-

1ancarios, penados y otros de caracterfsticas especiales, que tendr~n 

:egirse por las normas generales de las mismas"• (46) 

Adem~s, en el Nuevo Derecho del Trabajo, el maestro Trueba U!, 

asienta : "Los trabajadores de confianza son sujetos del derecho del --

ajo, alin cuando por raz.CÍn de sus labores no sientan las inquietudes y --

üos de la clase obrera, por cuyo motivo se les considera de "cuello al -

sin embargo, frente a los propietarios o patrones son trabajadores y --

en derecho de gozar de los privilegios que la legislacilin laboral estable• 

m favor de los trabajadores en general, salvo las excepciones que con--

ria la Ley por la naturaleza de los cargos que desempeñan". (47) 

En este <i-specto y amparado en una concepción meramente econS-

ca, nos hace ~ensar que el trabajo fundamentalmente no cambia rie valor 

t' la categoría que desempeña, ni la denominaci6n que pretenda d~rsele -

• - Alberto T rueba Urbina. Trueba Barrei·a. Jorge, "Ley Federal del Tr~ 
bajo. 

• - 'frueba Urbina • Alberto. - Nuevo Derecho del Trabajo. Pag. 320. 
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varfa el aspecto de Trabajador Asalariado. excepto lo que indica el artfculo 

9o. de la Nueva Ley. 

Situaci6n Jurídica del Empleado de Confianza en la Ley Federal -

del Trabajo de 1931, 

De acuerdo con el análisis de la Ley anterior el empleado de coE. 

fianza es trabajador, y su denominaci6n de empleado es dada de acuerdo -

con las condiciones de labor o labores que desempeña; pero no hay que per• 

der de vista que es un sujeto de trabajo1 cuya actividad es reconocida, regl.e_ 

mentada y protegida por las disposiciones expresadas en la Ley. 

Para tal efecto1 la Ley Federal del Trabajo de 1931 previene en • 

su arti"culo 40 0 : "Patréin es toda persona física o moral que emplea los ser• 

vicios de otros, en virtud de un contrato de trabajo. Se considerar¡in repr~ 

sentantes de los patrones y en tal concepto obligan a ~stos en sus relaciones 

con los dem~s trabajadores : los Directores, Gerentes, Administradores, C,!2 

pitanes de barco y en general las personas que en nombre de otro, ejerzan • 

funciones de dirección o administraci6n 11
0 

Esta misma Ley comentada no precisa como la actual el concepto 

de empleado de confianza, por lo que consideramos necesario interpretar lo 

que quiere significar cuando usa esta expresi6n. Son los art{culos 48 y 126 

de dicha Ley, los que aluden en su contenido a los empleado a de confianza; 

pero en raz6n de que lo hacen en cierta forma contradictoria, no es posi•• 

ble desprender de ellos un concepto concreto de empleado de confianza. 
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El artl'.'culo 48 señala : "Las estipulaciones del contrato colectivo 

se extienden a todas las personas que trabajan en empresas, alin cuando -

no sean miembros del sindicato que lo haya ce lebrada. Se podr!Í excep-

tuar de esta disposici6n a las personas que desempeñan puestos de direc-

ciéin y de inspecci6n de las labores, as{ como a los empleados de confianza. 

en traba.jos personales del patr6n dentro de la empresa". 

El segundo artl'.'culo que se menciona, o sea el 126 señala las ca;!_ 

sas de terminaci6n del contrato y dice "El contrato de trabajo terminar1t • 

por perder la confianza el patr6n al trabajador que desempeña un empleo • 

de direcci6n, fiscalizaci6n o vigilancia.", 

De la interpretaci6n literal de estos dos artt"culos, se observa -

una oposición manifiesta. Por un lado el artículo 126 parece identificar a 

los emplados de confianza con las personas que desempeñan puestos de di

recci6n1 fiscalización o vigilancia; y por otra parte el artículo 48 al refe• 

rirse a los empleados de confianza parece hacerlo en forma aparente, di,!!. 

tinguiéndolos de las personas que desempeñan puestos de dirección y de in,!!. 

pecci6n, ya que señala adem&s de éstos, a los empleados de confianza en -

trabajos personales del patr6n dentro do la empresa, es decir, que de la i,!2. 

terpretaciÓn gra1natical que se haga del artÍculo 48 se desprender!Í que CO.!:, 

forme a ella son dos las clases que putlden ser exclufdas del régimen del -

contrato colectivo del trabajo: 

a) Los que desempeñan puestos de direcci6n y de inspecci6n. 
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b) Los empleados de confianza que conforme a dicho artr'culo -

son los trabajadores ocupados en trabajos del patr6n dentro 

de la empresa. 

As!' observamos que en este artículo comentado, excluye en ap.:;_ 

rienda de la categorr'a de empleado de confianza, a las personas que desern. 

peñan puestos de direcci6n y de inspecci6n de las labores. 

Por esta raz6n, no es posible concluir de tales artr'culos y de 

primera intenci6n, un concepto claro de los empleados de confianza, por -

ello, es de considerarse que la interpretaci6n gramatical de los mismos d~ 

be ser rechazada, ya que la palabra tiene diversos sentidos que hacen difr'

cil unificar los conceptos, y que en el caso que nos ocupa, origina la idea 

de que se trata de diversas categor:fas de trabajadores, 

El Departamento de Trabajo en la consulta del 28 de noviembre 

de 19031 de Luis R. Ochoa, secretario general del Sindicato Mexicano de • 

Electricistas, sustent6 la tesis de que unos y otros empleados deben de ser 

considerados como de confianza, Asfmismo contin~a diciendo : (48) 

"La calidad de profesionistas no dS, por si sola, a quien la ti~ 

ne, el car~cter de. empleado de confianza dentro de la empresa. Dicho ca• 

rScter depende de las actividades desempeñadas cuando son definidas por 

la Ley Federal del Trabajo, de direcci6n, de inspecci6n o de administra·

ci6n de labores o de trabajos personales del patrono", 

48, ~ Revista Mexicana del Trabajo. T .I., Año de 1969., PSg. 25 
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A todo ésto, la Suprema Corte de Justicia resuelve y dice: 11Tra-

bajador de confianza no exclut'do del contrato colectivo, de conformidad con 

el a1·t(culo 48 de la Ley Laboral las estipulaciones del contrato colectivo se 

extienden a todas las personas que trabajen en la empresa, aiÍn cuando no -

sean miembros del sindicato1 pudiendo excluirse de esta disposición, entre 

otros, a los empleados de confianza. Ahora bien1 si en determinado con--

trato colectivo se cataloga como empleado de confianza el del actor pero -

no se pacta que el personal de corúianza quedar1l exCluí'do de la aplicación 

de dicho contrato, debe estimarse que el citado actor si les es aplicable 

la contratación colectiva". - Amparo directo 1322/64: Quejoso: Daniel Vela 

S.A., y agraviados, fallado el 7 de enero de 1965. Salmoran de Tamayo --

Srio. Lic. Mota. 4 votos. 

Interpretando esta resoluci6n de la Suprema C•nte de Justicia y 

con apego a la Ley Federal del Trabajo, vemos que se prohibe contratar -

al trabajador en condiciones menos favorables que las contenidas en los -

contratos colectivos vigentes dentro de la empresa; por lo tanto, debemos 

interpretar el ardculo 48 en el sentido de exceptuar al empleado de coníía!l, 

za de las disposiciones del contrato colectivo cuando sean para establecer 

en su favor condiciones favorables y nunca cuando tal exclusi6n signifique 

la renuncia de algGn derecho consagrado a favor de los trabajadores y que 

se encuentra en las Leyes dictadas para su protecci6n. 

Ahora bien, al hacer el estudio de la fracci<ln X del artí"culo 126 

·;'{\: 
~:·:~: 

1: $' 
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de la Ley antes citada, que dice : "El contrato de trabajo terminaril: "Por 

perder la confianza del patrón, el trabajador que desempeñe un empleo de 

dirección, de íiscalizaci6n o vigilancia¡ m~s si habi'a sido promovido de -

un puesto de escalafón en las empresas en que ~ste extiste, volverá a él, 

salvo que haya motivo justificado para un despido. Lo mismo se obaerv!_ 

rá cuando el trabajador que desempeña un puesto de confianza solicite vol

ver a su antiguo empleo", observamos que el contrato de trabajo de los -

empleados de confianza termina por pérdida de la confianza del patr.Sn, -

luego entonces, en este precepto se considera que la naturaleza de los ca!. 

gos: dirección, fiscalización o vigilancia, va afectada del elemento subjetj_ 

vo, "Confíanz.a del Patrón", lo que hace apreciai· a simple vista que la ca• 

lidad confianza es más amplia y que adem1Ís encien·a las caracter{sticas -

que connotan los cargos antes señalados, 

La Suprema Corte de Justicia, tiene bien definida la tesis siguie!!. 

te: "Y tratándose de empleados de confianza, la fracción X del artfculo 1Z6 

autoriza la terminación del contrato, por pérdida de esa confianza¡ y si bien 

es verdad que esta illtima en gran parte, es un elemento subjetivo, tratánd.2, 

se de i·elaciones jµrfdicas, la validez de esa causa de separación del em--

pleo, no puede quedar de manera absoluta al arbitrio de una sola de las pa,:: 

tes; pues de ser as( la validez y el cumplimiento de las obligaciones depen

der{a de uno de los contratantes, lo que es contrario a los principios gene

rales del derecho, principalmente a los sustentados por el derecho del tra• 
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bajo. en el cual la voluntad no desempefia el mismo papel que en otra clase · 

de relaciones jurí'dicas" • Amp<1.:;.·o en R. V. en materia número 1100/34/2,

sección de junio 5/ 1935 Cía. Minera Acerco, S.A. Seminario. Judicial de 

la Federaci6n. T.X.L.I.V. Pag. 4417. 

Así pues. para que sea más notorio el elemento subjetivo que iIE, 

pera en la p~rdida de la confianza y toda vez que con esa circunstancia el • 

patr6n, en el momento que creyera oportuno l'! resciendiera su contrato al 

trabajador, en otra ejecutoria la Suprema Corte dice: "Cuando de las prue

bas rendidas en el Juicio Laboral se aprecie que el empleado de confianza 

actu6 acatándo Órdenes de sus jefes inmediatos, no existe base jurídica al

guna para considerar que incurri6 en actos que originaran se le perdiera -

la confianza por parte del patrón, pues no existe base ju:d'dica alguna para 

sostener que el empleado se convierta en vigilante de sus propios jefes, si 

no a obedecer a Gatos". Amparo, Dto.5084/65, Quejoso: Instituto del Se

guro Social. Fallado el 9 de febrero de 1966. Ministro Carbajal, Secretario 

Lic. Torres H. 5 votos. 

Ast'mismo, la Suprema Corte de Justicia en ejecutoria del día 19 

de enero de 1935 sostiene lo siguiente: "Los directores, administradores -

gene1·ales y gerentes prestan indudablemente un servicio, pero se distinguen 

de los demás trabajadores en que: a) Tienen iniciativa propia, ¡:jsto es1 tie·· 

nen a su cargo la marcha general de la negociación con facultad para cele·

brar los actos de a<lministraci6n y, por regla general, los de dominio nece• 

sarios o convenientes para. el ~xito del negocio¡ b) Son los representantes --
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del patrono ante. los trabajadores con '1a obligación de defender los intereses 

de aquel; c} La relaci6n de dirección o dependencia con respecto al patrono 

se encuentra extraordinaria1nente reducida y tiene solamente un car~cter -

mediano; d) En t¡;rminos generales, son responsables por la marcha de la 

negociaci6n y responden al patrono conforme al derecho comiÍn, por los d~ 

ños y perjuicios originados por su culpa o imprudencia. Estos diferentes 

caracteres, pueden resumirse que ésta clase de personas son representa~ 

tes del patrono, verdaderos mandatarios de derecho comlin y que sus fun

ciones principales consisten en representar al patrón frente a los terceros 

y de manera especial en la ejecuc:i6n de actos juri'dicos, por lo que se asi

milan a los maudatarios del derecho comtin, teniendo en cuenta que ~ste d.!:. 

fine al mandato como el contrato por virtud del cual se aobliga el mandat,¡!;, 

ria a ejecutar por cuenta del mandante, los actos juri'dicos que éste le en

cargue. De lo expuesto se deduce que la diferencia fundamental entre los 

dil"ectores, administradore8 y los trabajadores, es que los primeros son 

representantes de Lma persona para la ejecución de actos jurí'dicos, lo que 

no excluye que aquellos de m2tnera accesoria, ejecuten actos an~logos a -

los trabajadores, Administradores generales y gerentes, revisten carac

teres propios, debiendo decirse, adem!ls, que dichas personas se encuen-

tran i'ntimamente ligadas al interés patronal y que, por tanto no pertenecen 

en principio, a la clase trabajadora y si bi&n, como se ha dicho, este cri

terio no es suficiente para índivi<lu21lizar el contrato de trabajo, si debe --
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ser utilizado en casos extremos, ya que el derecho del trabajo es escenci<t!_ 

mente un derecho de clase y sus disposiciones tienden a proteger a los indi-

viduos que a la misma pertenecen". 

A ésto, en pleno la citada Suprema Corte destruy6 el valor de la 

anterior ejecutoria, con la siguiente resoluci6n que se public6 en el Semin~ 

rio Judicial de la Federaci6n. 

Tomo XLIV, Pag. 3309: "Debe convenirse en que es cierto que -

este ar(Ículo (4o. de la Ley) establece que se consideran como representa~ 

tes de los patronos y en tal concepto, obligan a ¡;stos en sus relaciones con 

los dem.:Ís trabajadores, a los directores, gerentes, administradores, ca-

pitanes de barco y,en general, a las personas que en nombre de otro ejer--

zan funciones ele direcci6n o de administración, también es verdad que el -

mismo precepto claramente dice que los directores, gerentes, etc. repre-

sentan a los patronos en sus relaciones con los dem<'Ís trabajadores: esta Gl 

tima frase indica que los directores, gerentes, administradores, etc, 1 son 

también trabajadores en relación con la .Empresa a quienes sirven, siem·-

pre que ellos no formen parte integrante de ésta, porque, de lo contrario, 

es claro que si seri'in patrones, así" es que, no obstante que el gerente tuvo 

la representación de la empresa o institución bancari:i. respecto de los de·-

m<'Ís trabajadores, sus relaciones con dicha empresa no son otras que las -

de un trabajador con su patrono, supuesto que el interesado desempefiÓ ba-

jo la dirección y dependencia del Consejo de Adminiatraci6n y aún del gere~ 
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te general, un servicio personal mediante retribución convenida, depende~ 

cia y subordinación que no dejaron de existir, a pesar de la facultades di· 

rectivas del gerente. La circunstancia especial del otorgamiento de su Pi! 

der jur(dico en favor del mismo gerente no pudo determinar por si' misma, 

ninguna modificación, a la naturaleza del contrato, porque el mandato se • 

otorgó al señor Herrasti, en tanto que fué nombrado gerente y para facili· 

tarse las .funciones de su encargo; por lo tanto este contrato de mandato es 

necesario del principal del trabajo celebrado entre el señor Herrasti y las 

instituciones bancarias. (49) 

Posteriormente el pleno ele la Corte insistió en los puntos de vi~ 

ta preinsertos, si~·npre que los directores, gerentes o administradores -

no fueran parte integrante de la empresa, Así' se observa la parte siguie~ 

te, que íu& tomada del informe de la presidencia de la Suprema Corte de -

Justicia de 1942 a fojas 9a.: "De los ÚÍrminos del arti'culo cuarto de la Ley 

Federal del Trabajo puede deducirse que los directores, gerentes, etc., -

representar/in a los patronos en sus relaciones con los demás trabajadores. 

Esta Última frase pai·ece indicar que los directoi-es, gerentes, administra

dores, pueden ser tambi&n trabajadores en relación con la empresa a quien 

sirven, pero 6,sto evidentemente s61o es cuando no fueren parte integrante -

de la empresa y no estuvieren vinculados a los resultados económicos de la 

actividad de la misma, por·:.ue en este caso es chno que son patronos. 11 

49, - Apéndice al Seminario Judicial de la Federación. T .XCVII, tesis 522. 
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Aqu{ la Suprema Corte asumió la influencia de la doctrina alemi!_ 

na que establece que los altos empleados son trabajadores, siempre que -

no tengan al mismo tiempo el carácter de socios de la empresa, ya que e~ 

tonces son patronos, y de acuerdo con el ardculo cuarto de la Ley Fede• 

ral del Trabajo, puede desprenderse el carácter de trabajadores para los 

directores, gerentes generales, adniinistradores, etc,, como lo afirma -

la Suprema Corte. 

El maestro Mario de la Cueva dice que esta interpretación no -

ayuda a encontrar el espfritu objetivo ele la Ley, ya que dicho autor piensa 

que el ardculo cuarto comentado tiene un contenido equivalente al 237, que 

previene: "No pueden formar sindicatos las personas a quienes la .Ley pro

hiba asociarse, o sujetarse a reglamentos especiales., Para los efectos -

del contrato colectivo, no serán admitidos en los sindicatos de los demás -

trabajadores de una empresa, los representantes del patrón qua se menci2_ 

nan en la segunda parte del art(culo cuarto". La comprensión de los dos -

preceptos con sujeción a un estricto c1·iterio gramatical no es posible "pue.:!. 

to que el Artfrulo 237 solarnente excluye a los altos empleados de los sindl. 

catos y ele los demás trab<tjadores para los efectos del conttato colectivo1 -

que p3.ra todos los restantes fines del sindicato, puede el gerente o admini.e_ 

tractor general formill' parte del organismo, inclusive de su directiva, solu

d6n que es, evidentemente absurda" (50) 

50, - De la Cueva Mado1 Derecho Mexicano del Trabajo. Pag. 553, 
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A todo estos puede decirse que el maestro de la Cueva llega a una 

conclusión un tanto forzada, ya que la materia del contrato colectivo regula 

toda la situación del trabajo dentro de la empresa. 



CAP I T U LO VI 

SINDICACION DE LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA EN LA 
NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

l. - La Nueva Reglamentación de la Ley Federal del Trabajo. 

En la nueva reglamentaciSn de la Ley Federal del Trabajo, los 

trabajadores de confianza quedan comprendidos en forma precisa en los -

tt'tulos primero y sexto; ast' observamos que en el primero trata de los --

principios generales y el artículo Jlo. en forma concreta se refiere a la -

categort'a del trabajador de confianza que por principio establece que la -

misma depende de la naturaleza de las funciones que desempefia y no pr~ 

cisamente de la designación o nombre que se de al puesto, en su segunda 

parte este artt'culo con claridad expone que son empleados de confianza 

en raz6n de las funciones que desempeñan, aquellos que ejercen puestos 

de dil:ección y fiscalización, en el aspecto de inspección y vigilancia es 

preciso distinguir que no se trata de trabajos ordinarios y comunes, sino 

que se trata de empleados seleccionados por el patrón para que le ayuden 

a la realización de funciones que a él competen, es decir, ejercer en ÍOJ. 

ma general dichos trabajos, aquellos que no estén reservados en los co!!. 

tratos a los trabajadores dedicados a determinada y específica labor. 

Asfmismo la reglamentación del Título sexto, capftulo segundo 

y de los artfculos 182 al 186 define las condiciones de trabajo de estos •• 

trabajadores considerados como de confianza. 
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2. •Antecedente del Artrculo 9a. 

El antecedente del art:!'culo 9o. en vigor, est~ comprendido en el 

proyecto de la Ley, y es grato observar que pasó :!'ntegramente y sin que • 

sufriera ninguna modiíicacilin. 

As( el diario de debates de la Cámara de Diputados, afio III, TP., 

mo III, No. 17 del 3 de octubre de 1969, dice el art:!'culo 9o.: 'l.La catego•• 

r:!'a del·trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones • 

desempeñadas y no de la designación que dé al puesto". 

"Son funciones de confianza las de direccHin, inepecci6n, vigilo• 

lancia y fiscalización, cuando tenga carácter general, y las que se rela·

cionan con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o estable• 

cimienta". 

As( con la primera lectura del dictamen de la Ley Federal del -

Trabajo, deapu~s de un análisis cuidadoso del art!culo 9o., de la iniciati

va Presidencial, que es el que contiene el concepto de empleado de confía~ 

za, se lleg.S a una conclusión en la cual debía de conservarse en loe ~is·

mos términos que se encuentra redactado en ella, pero juzgándose conv~ 

niente precisar su significado: la categorí'a del empleado de confianza, ª!!.. 

gtin el precepto citado y las ideas contenidas en la exposición de motivos 

de la iniciativa, depende de las formas que desempeñe el trabajador y no 

de la denominación que se di'i al puesto, lo que trae como consecuencia -~ 

que la determinación de la categorfa debe hacerse por los caracteres de • 
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la funci6n y no por la actividad que desempeña el trabajador, de tal manera, 

que cuando se habla en el precepto de "funciones que tengan car!Ícter gene• 

ral11
, se hace referencia a que la íunci6n tenga ese car!Ícter y no a que la • 

actividad del trabajador deba referirse, de manera absoluta a todas las ac• 

tivídades de la empresa, ya que es posible que las funciones de direcci6n, -

de vigilancia o de fiscalizaci6n, que son las que contienen la calidad de Fu!!_ 

dones de confianza, estt;n encomendadas a varías personas, cada una de las 

cuales ejerza su actividad en un establecimiento o en un aspecto determina• 

do de la actividad de la empresa. Pero dentro de este concepto, el t~rmino 

Funciones de carácter general, resulta indispensable, porque si toda pers.2. 

na que ejerce una actividad directriz para la realizaci6n de una labor con•• 

creta fuese un trabajador de confianza. ocurrirfa que Gnicamente los traba• 

jadores de las categorfas inferiores o más simplea ser!'an trabajadores de -

baae o de planta. 

·Despu~s del dictiimen de la primera lectura de la Ley Federal del • 

Trabajo, ae prosigui6 con la discusi6n, en lo particular, lo referente al pr.2. 

yecto de la Ley Federal del Trabajo y en la que se dictaminó lo siguiente en 

relación con el artfrulo 9o. de la nueva reglamentaci6n: (51) 

"El C. Presidente: estll a discusión el artr'culo 9o. tiene la palabra 

en contra el ciudadano diputado Adrián Peña. 

El c. Peña Soto, Adrí'an: Señoras y señores diputados: no estoy en 

51. - Diarios Debates de la Cámara de Diputados. Afio ilI, T • III No.17. 
3-X-1969 
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contra, ni mi partido estli. en contra del artfculo 9o. • es simplemente que 

atenií!ndose a los principios enunciados a la exposici6n de motivos en el • 

que se dice que la naturaleza del trabajo determinarli. si un empleo es o • 

no de confianza. Pensamos que falta agregar aqu( en el artículo noveno 

precisar que los trabajadores o los funcionarios de una empresa que son 

de administraci6n deben incluirse exclusivamente, porque inclusive el ª!. 

tfculo 11 menciona administradores y el arti'culo noveno no lo menciona. 

Entoncesa no hay concordancia con los artfrulos y es por esta raz6n que 

consideramos que en Men de claridad, la concordancia y la naturaleza de 

las personas, que intervienen en la administraci6n, pensamos que deben 

considerarse tambi¡;n como trabajadores de confianza"º 

Es por esto que pensamos, que, señoras y señores diputados, no 

tendr&n inconveniente en agregar el artfculo 9o. tambií!n a los ~.PJ~i_sg_a.:. 

s!2_~_de una empresa y que se consideran en concordancia con la enuncia· 

ci6n, los razonamientos que la misma Ley dicta en su introducci6n. Mu·· 

chas gracias". 

''El Presidente: tiene la palabra el C. Diputado Blas Chumacero11 

"El C. Chumacero S:inche?., Blas: Sr. Presidente, señores di

putados; es conveniente distinguir enti·e lo que establece el artfculo 9o.y el 

art{culo 11 de la Ley que discutimos. El ;irtfculo 9o. habla de los trabajado

res de confiam~a. Y el artfrLtlo 11 de los representantes del patr6n. El a~ 

ministrador gene1·al, es representante del patr5n, no es trabajador de e on-
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fianza. Por esa razón está eliminada la palabra Administradores del ar

tículo 9o., pero ser& conveniente, para mayor claridad darle lectura al -

fundamento del dictiÍrnen en relací6n con el artículo 9o., que dice: "Dea

puSs de un ani'Ílisis cuidadoso del artículo 9o. de la iniciativa Presiden-

cial, que es el que contiene el cocepto de trabajador de confianza, reda.s, 

tado en ella, pero se ju;:ga conveniente precisar su significado¡ la categ,2_ 

rt'a del trabajador de confianza, seglÍn el precepto citado, y las ideas CO.!!, 

tenidas en la exposicí6n de motivos de la iniciativa, depende de la natur.i!. 

le?.a de las funciones que desempeña el trabajador, y no de la denomina

ción que se le dé al puesto, lo que trae como consecuencia que la determ,i 

nación de categorfa debe hacerse por los caracteres de la fonción,y no por 

la actividad que desempeñe el trabajador, de tal manera que cuando se ha

bla en el C•ncepto de funciones que tengan car!Ícter general, se hace refe

rencia a que la tenga ese carácter, y no a que la actividad del trabajador M 

debe referirse, de maner:l absoluta a tod<ls las actvi<lades de la empresa, -

ya que es posible que l:ts funciones de direcci6n, de vigilancia, de fiscaliz¿_ 

cíÓn que son las que contienen la calidad de funciones de confianza, estén -

encon1en<ladas a varias personas, cada una de las cuales ejerza su actívi--

dad en un establecimiento o en nn aspecto determinado de la actividad de la 

ernpresa. Pero dentro de este concepto el término 11funciones de cariÍcter 

gener<ü resulta indisp1;nsable, por que sí toda persona que ejerce una acti

vidad directriz, pitra la rcali?.aci6n <le una labor concreta fuere un trabaj~ 
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dor de confianza, ocurriri'a que Únicamente los trabajadores de las ca1.t.:gc• 

rí"as inferiores o más simples, ser(an trabajadores de base o de plant'l"• 

Por tal motivo no deben de figurar en el art(culo 9o. loa adminis

tradores, en cambioa y de una vAz adelantando la discusión, en el art(culo 

l 1 que son los :representantes del patrón, all( si se incluye la palabra ad-

ministradores. No deseo ser más amplio c11 la explicación porque el fund,e;. 

mento del dictamen en relaci6n con el artí'culo 9o. es suficientemente claro. 

El C. Presidente: tiene la palabra por cinco minutos el C. Diputado 

Adolfo Vicencio Tovar. 

El C. diputado Vicencio Tovar, Adolfo: Señores diputados, realmea 

te como dice el diputado Chumacera, en el artfrulo 11 se está mencionando -

a los ;1dministradoi·es; pero tambi~n dice: "gerentes y demás personas que -

ejerzan funciones ele direcci6n o adrninistraci6n" 

Entonces lo Único que se requiere con la proposición presentada por 

el diputado Adrif.Ín Pcfüt• es que las funciones de confianza se diga: "Son fun

ciones de confian~.a las de <lirccci6n, inspección, vigilancia, administrací6n 

y íiscali;1acíón" eS<l era l« aclarad6n que queri'a hacer, 

El C. Presidente: ruego a la Secretilrfa consultar a la asamblea si 

cst<\ suficientemente discutido el ;-irt(culo 9o. 

Por la Comisión, d C. Diputado Aceve<lo Astudillo. 

El C. Diputado Acevedo Astudillo, Humb erto: En nombre de la Coraj. 

si6n he solicitado la palabra para hacer simplemente una aclarací6n muy rS..· 





- 102 -

El Pro secreta río Mendoza Avila, Eusebio: ¿falta algún diputado de 

votar por la negativa? 

Se va a proceder a recoger la votación de la mesa (votacHín} 

El C. Secretario Iglesias Meza Manuel: por unanimidad de votos -

es aprobado el artfrulo 9o. 

La minuta con proyecto de decreto de la Ley Federal del Trabajo, 

establece en su artfr11lo 9o, "La categorí'a de trabajador de confianza depe,!l_ 

de de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la desígnaci6n -· 

que se d~ al puesto. Son funciones de confianza las que se relacionen con -

trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento". 

Hay que señalar, a lo igual que la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

el legisladox no nos d!Í un concepto fijo del téxmino trabajador de confianza, 

ya que solamente se hace mención de éste, pero sin da¡: la definición, 

Como se viene diciendo, el tt!rmino trabajador de confianza no es -

un concepto fijo, sino que t!ste debe ser variable o elástico, motivo para que 

los legisladores deben tomar en cuenta para esto las ejecutorias que al res• 

pecto ha emitido la Supre111a Corte de Justicia de la Nación, y en las que se 

d~ una interpretacíbn de los trabajadores de confianza: En la ejecutoria de 

fecha lo. de marzo de 1938, Amparo directo Z/938/Za. cornpañí'a de petxó

leo El Aguib, S.A." se dice lo siguiente: El concepto empleado de confia~ 

za fu~ utilizildo por vez primera en el proyecto sobre la jornadi! de trabajo 

presentada a la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, que 
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se celebró en la ciudad de Washington en el año de 1919, fué adoptado miÍs 

tarde por la legislaci6n belga y pasll posteriormente a nuestro derecho en 

los artfculos 40, 48 y 126 fracci6n X de la Ley Federal del Trabajo"' En 

el proyecto presentado a la conferencia de Washington se ded'a que la jor

nada de ocho horas no serfa aplicable a los empleados que desempeñaran -

puestos de donfianza, de direcci6n o administraci<in, pero en el debate se 

aclaró el alcance de ese artfculo, por haberse visto que de dar una inter• 

pretaciCÍn gramatical a sus términos resultada que la mayor parte de los 

trabajadores serían de confianza, ya que el simple capataz ejecuta actos 

de direccilin con respecto a los operarios que se encuentran bajo sus Órd~ 

nea; se sostuvo desde entonces que los empleados de confianza seri'an pr,2. 

cisamente los altos empleados que por razón de sus funciones tern:l'.'an a su 

cargo la mai·cha y el destino general de la negociaci6n o aquellos que tara 

bién, por :t:étz$n de sus funciones estuvieran al tanto de los secretos de la 

empresa y se dijo adern5s, que el !'ermino de empleados de confianza no 

era fijo, sino que debía aplicarse en relaci6n con cada una de las empre

sas, esto es, que se trataba de un concepto el~stico qae había que preci

sar en cada catH1, por lo que si l;i junt;¡ hace unil enumeraci6n indi1:1pens.'.!. 

ble, de los puestos de confianza, señ:üando un ntlmero considerable de -

los mismos, estimSndcilos para que la dirección general de los negocios 

quede en manos de la ernpresa, forzoso es concluir que el laudo es corre.s_ 

to y no ha violado el espfritu de los arti'culos respectivos." 
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De esta exposici6n vemos la imposibilidad de fijar, para todas las 

empresas, cuales son los puestos de confianza, y bas~ndonos en la ejecut.2. 

ria descrita, creemos que los legisladores, con fundamento en ese criterio 

y en el cual se d~ una interpretaciSn a los trabajadores de confian:-:a, cona.!. 

deraron m~s que suficiente dicha interpretaci!Sn1 por lo que no creyeron -

pertinente dar una deíinici6n fija, por ser contrario al criterio que se ha. v~ 

nido siguiendo a trav~s del Derecho Mexicano, pues el t~rmino empleado • 

de confianza, no fu~ cl·eacion arbitraria del legislador, sino que fu~ produ.s_ 

to natural de las necesidades de la empresa, esto es que primero se vi~ en 

la necesidad de que el patr5n pudiera depositar en algunos de sus trabajad2. 

res, la responsabilidad de algunas labores, y la conveniencia de que se re

conociera al patr6n, el derecho de hace¡· tales nombrarnientos en personaa 

que gozaran de su absoluta confianza, que íu~ donde se origin6 el (!;:rmino w 

empleado de confianza. 

En tal concepto, y como se afirma, para que un empleado sea de -

confianza, no es necesario recurrir a la Ley, pues Seta determina su con-· 

cepto. pero tampoco puede quedar al arbitrio de la¡¡ partea, en atenci~n que 

de ser as{ estas sabrfan cuales puestos dentro de la empresa serfan de con

fianza, consigntindolos asf en el contrato de trabajo ca.lectivo y que adem1ta 

se carecería de un criterio estl'ictamente jurfdico que toda norma debe con• 

tener, o·eando por lo tanto un desconcierto en la claae trabajadora que vari"a 

como determinado trabajo en una empresa, serfa de confianza, mientras que 
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que ocupan ciertos y determinados puestos, por que éstos sean de confianza, 

sino que es indispensable que la funci$n que se desempeñe en los puestos de 

que se trata, sea substancialmente de confianza"• 

A todo esto creemos que el legislador al manifestar que la catego• 

r(a de trabajador de confianza depende de las funciones desempeñadas, est!!:., 

blece el criterio acertado en lo que de acuerdo con ;;1, ya qoo es el,mismo 

que viene sosteniendo en la exposicii5n de la presente tesis, el cual se con· 

firma en las ejecutorias de la corte mencionadas. 

El maestro Trueba Urbina nos dice: 11 Son trabajadores de confia!!, 

za los que realizan funciones de direcciSna administración, vigilancia y fi,!. 

calización, con car1icte:r general, es decir, que comprenden todas las fun· 

ciones de la empresa, establecimiento o negocio, pues el ejercicio de las • 

mismas actividades, en forn1a espec(fica o concreta, en el taller, departa-

mento u oficina, etc. 1 no le dan a tales funciones el carácter de confianza, 

segi'in se desprende del artfculo 9o. de estu. Ley tambi~n tienen el carácter de 

de trabajadores de confianza aquellos que realizan trabajos personales o f!!. 

timos del patrSn. Y en cuanto a las condiciunes de trabajo deben imperar -

las normas que más favorezcan, teniendo del'echo en su caso a prima de ªE. 

tiguedad, aguinaldo, pago de horas extras y otras prerrogativas legales. 11 

(52) 

La segunda parte del artículo 9o, de la nueva reglamentaci6n, nos 

52,- Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge. Nueva Ley Federal del 
T~·abajo. Pag. 96 
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dice: "Son funciones de confianza las de direccHin, inspección, vigilancia, 

y fiscalizaci5n, cuando tengan car~cter, y los que se relacionen con trab~ 

jos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento", 

Como se observa en la segunda parte del artl."culo 90 0 de la Nueva 

Reglamentación, ya se precisa cuales son las funciore s ele confianza y que 

deben considerarse con ese car.!lcter a los empleados que desempeñen íun· 

ciones en esas actividades. 

Ahora bien, en el ordenamiento laboral, se nota con claridad que 

los legisladores tuvieron especial cuidado para precisar cuales activida

des deben considerarse de confianza y no incurrir en las contradicciones 

de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Y as{ al analizar el art!'culo 9o. de la ín!'::iativa presidencial y la 

exposici6n de motivos de la iniciativa, consideraron que el concepto de tr.e:_ 

bajador de confianza contenido en esos t~rminos deber!'a conservarse, pre• 

cisando su signific<ido y diciendo: "La categorfa de trabajador ele confianza 

depende de la naturaleza de las funciones que desempeñe el trabajador y no 

de la donominaci6n que se d~ al puesto1 lo que tiene como consecuencia que 

la determinaci6n de la categor{a debe hacerse por los caracteres de la fun

ciSn y no por la actividad que desempeñe el trabajador , de tal manera que, 

cuando ee habla en el precepto de funciones que tengan car.!lcter general se 

hace referencia a que la funci6n tenga ese car5cter y no a que la actividad 

del trabajador deba referirse, de manera absoluta, a todas las actividades 
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de la empresa, ya que es factible que las funciones de direcci6n inspeccilin 

y fiscali;-.aci6n, que son las actividades que tienen calidad de puestos de CO.!:, 

fianza, sean desempeñados por varias personas, y a cada una de ~stas le -· 

sea encomendada una de esas fondones en algún lugar determinado dentro • 

de la empresa. 

En la forma en que estlin reguladas las labores de los trabajadores 

de confianza en el nuevo reglamento laboral, es de considerarse que el aí~n 

de los legisladores de darle una regulaci6n como lo establece el cap!'tulo II 

del t{tulo sexto, fui; solo con la intenci6n de protegerlos e indicar que funci,2_ 

nea deben ser consideradas como de confianza. 

3 0 • Situaci6n de los Trabajadores de Confianza en la Asociacilin 

Proíe sioncil. 

Al anali?,ar el artfculo 183 de la nueva Ley Federal del Tr;,.bajo que 

a la letra dice: "Los trabajadores de confianza no podrlin formar parte de • 

los sindicatos dt' los dernlis trabajadoi·cs, ni serlin tomados en considei·acilin 

en los recuentos que se dectul!n para determinar la mayorfa de los casos de 

huelga, ni podrtin ser rcpreeentantes de los trabajadores en los organismos 

que se integren ele conformidad con las disposiciones de esta Ley". 

Este artfrulo 183 no fu~ objeto de debate o de cliscusi6n alguna en la 

CiÍmar<l de Diputados y es que los legisladores creyeron que la forma en que 

estaba redactado cate art(culo era la m<'ts conveniente, como se desprende -

por la omisión de ~stos al no comentarlo ni cliscutirl.0 1 por lo que segurame:!l 
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te todos y cada uno de los legisladores pensaron que no tenfan problema al 

guno de interpretaci~n. por haberlo comprendido de su simple lectura. 

A todo 0sto hay que decir que estamos en desacuerdo con los le-

g.isladores, ya que de la simple lectrua que se haga del artfculo se notar~ 

que no tiene una interpretaci$n clara, sino que por el contrario es algo -

complicado y obscuro. 

Asf en la primera parte de este art'Ículo 1831 nos dice: "Los tri!, 

bajadores de confianza no podrán formar parte de los demá8 sindicatos de 

los demás trabajadores". 

Este artfculo, se refiere a que los trabajadores de confianza no 

podrán estar agremia.dos a un sindicato, en donde haya trabajadores y que 

no tengan el puesto de confianza. 

Esta prohibición no signific<~ que no ae permita a los trabajado-· 

res ele co11fianza íorrn.ar su propio sindicato, sino que m~s bi~n de lo que 

se tr<ita, es ele no tener juntos a los empleados ele confianza, con loa de·· 

más trab<ejadores, yo. que t>us ideas, íinaliclacl y sus funciones, no ser'Ían 

afines y se creari'a un problema interno dentro de los agremiados. La -

prohibición que estcunos tratando es solamente por lo que se refiere a que 

el urnpleado de confianza no puede form¿u parte de un sindicato que se en

cuentra integr;~do por trabaj<tdores en general, pues los empleados que -

pre atan sus servicios en virtud de una relación de trabajo, son trabajado

res y por lo tanto, puuden formar su propio sindicato1 en el caso de que -
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sean cuando menos veinte, de acuerdo con la Ley¡ y que los conduzca a la 

celebración de un contrato colectivo de trabajo que rija sus relaciones con 

la ernpresa a la que prestan sus servicios. 

Los artí'culos 356 y 357 de la nueva reglamentación dicen: Art(c~ 

lo 356. - "Sindicato es la asociacilin de trabajadores o patronos 1 constitui'

da p<ll'a el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses"• 

y el art(culo 357 dice "Los trabajadores y patrones tienen el derecho de -

constituir sindic;üos, sin necesidad de autorización previa." En tal virtud, 

si se prohibe a los trabajadores de confianza formar su pl·opio sindicato, -

se estarfa violando d artí'culo 9o. Constitucional que dice : "No se podr1Í 

coartar el derecho de <tsodarbe o reunirse pacfficanll nte con c•Jalquier o~ 

jeto H"cito¡ 11 as{ como tarnbi¡;n se violari'.'a la fracción XVI del a rt:Ículo 123 -

ele la Constituci6n Pol(tica que dice : "Tanto los obreros como los emp:re· 

sarios tendriln derecho para coa.ligarse en defensa de sus respectivos intt;_ 

¡·eses, formando sindictos, asociaciones p:·ofesionales, etc," por lo t;mto 

los trabajadores de confian7,;~ si pueden formar sus propios sindicatos tan

to que poclri.'an hacerlo de acuerdo con el art:fculo 360 de la Nueva Ley Fed!:_ 

ral del Trabajo; por lo descrito del artfrulo poddan constituir sindicatos -

de empresas si es que ~stos los forman individuos de varias profesiones, -

oficios o especialidades. '!Ul' presten sus servidos en una misma empresa, 

lo cu;il serfa una hip6tesia factible ;ll co1rniderar la diversidad de activida· 

des, fondones y especialid¡,de;:; que pudieran desempeñar los trabajadores 
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de las condiciones a que aludimos, sin que teoricame nte, al menos, si la 

asociaci~n de trabajadores de coníia1rna se integra con individuos de una 

misma profesi6n, oficio o especüllidad pudiesen integrar sindicatos de t;_i 

po gremial, ahora bien, Cilbe destacar de manera especial el caso de in-

dividuos o especialidades y que prestasen sus servicios en dos o 1n~s --

empxesas industriales, pudieran constituirse en sindicatos industriales, 

lo cual ser{a factible tambi~n si conforme a las condiciones de constitu-

cilin de los trabajadores de confianza, estos prestasen servicios en dos 

o m~s negociaciones industriales. 

El artfUJlo 183 antes mencionado nos dice en su segunda parte: " 

"Ni ser.~n tomados en conside1·aci.$n en los recuentos qLte se efectí'.ien Pª" 

ra determinar la rnayor{a en los casos de huelga~' Esta segunda parte de 

este art'I'culo• manifiesta que los trabajadores de confianza no ser~n tom~ 

dos en consideracilin para los recuentos qLte se efecttien para los efectos 

de una huelga: es obvio que si estos empleado1:1 110 ae les permita formar 

parte de los sindicatos de los dcmfts trabajadores, y que ademSs t!stos --

Bl,n los que detenté111 el contrato colectivo, que rija las relaciones obrero
' 

patronales dentro de la empresa, al cual le tienen prohibido formar parte 

a los empleados de ,·onfL1n?.<'-• por lligic;i se deduce que no sean tornados -

en cuent<l, en el referido recuento, ya que tenen1os entendido, que para -

tal efecto 1 hay un procedimiento y para esto es necesario que los traba-

jadores pertenezcan al sindicato r¡ue estfi emplazando a la huelga a la cm-
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presa. ya que si no son miembros del sindicato emplazante. no podr~ni!l, 

tervenir en el recuento para determinar a la mayor!a en loa casos de una 

huelga. 

En el artfculo 462 de la nueva reglamentacH)n, el cual se refiere 

a la prueba para el caso de los recuentos de los trabajadores, se observar 

las normas siguientes: Fracci~n Ir 1 no se computar$.n los votos de los tra· 

bajadores de confianza. 

Ahora bien, la ~ltima parte del artr'culo 183, antes mencionado, -

dice: "Ni podr~n ser representantes de los trabajadores en loa organismos 

que se integran de conformidad con las disposiciones de esta Ley". 

Que para tal efecto, hay un procedimiento y para esto es necesa

rio que los trabajadores pertenezcan al sindicato que est$. emplazando a • 

huelga a la empresa, ya que si no son miembros del sindicato emplazante, 

no podrlin intervenir en el recuento para determinar a la mayorfa en los -

casos de una huelga. 

En el art:l'.'culo 462 de la nueva reglamentaci6n, el cual se refiere 

a la prueba para el caso de los recuentos de los trabajadores, se observan 

las siguientes: Fracci6n II no se computar$.n los votos de los trabajadores 

de confianza"• 

Sobre el particular ya se manifest6 que si los trabajadores de CO.!!,. 

fianza no pueden pertenecer al sindicato de los dem.1s trabajadores. l6gi

co es que no puedan representarlos en los organismos que se integren de • 
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conformidad con la Ley Laboral ya que se refiere en especial a la Comi•• 

si6n Nacional de Salarios Mi'nimos y a la Comisi6n Nacional para particip!_ 

ci6n de los trabajadores en las utilidades de la empresa, por todas las ci!, 

cunstancias ya expresadas. 

Con relaci5n a fo anterior, se hace necesario mencionar el come.!!. 

tario del doctor y maeatro Trueba Urbina, con referencia a los empleados 

de confianza, y que dice: 11 Los trabajadores de confianza por la naturaleza 

de sus labores, est~n plenamente identificados con el patr6n y no pueden • 

tener la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Es por ello que este 

precepto ha venido a dilucidar una vieja controversia en el sentido de que• 

si los trabajadores de confianza no pueden recontar en los movimientos de 

huelga de los dem~a trabajadores, ni ser representantes de Gsto11 en los º!. 

ganismos laborales, no formar parte de los sindicatos de aquellos, esto no 

quiere decir que loa trabajado1·es de confianza no puedan constituir sus pr.2_ 

píos sindicatos". (53} 

Entonces pues, lo que quiere decir la parte final del art:l"culo 183, 

es solamente que la finalidad que se busca con esto es la que los trabajad.2, 

res queden repr~sentados dentro de sus propios organismos por trabajado• 

res homog~neos. es decir• que tengan las mismas caracterfsticas e igual

dad de circunstancias y que adem~s teng'a.n el mismo car5cter de trabajador 

general y que sean u ocupen un puesto de los llamados de confianza. 

53. - Trueba Urbina, Alberto, Nueva Ley Federal del Trabajo. Pag. 97 



- 114 -

4. - SituaciSn de los trabajadores de confianza dentro del Contrato 

Colectivo, 

Sobre este aspecto se hace necesario estudiar y determinar la a_s 

tual situaciSn de los citados trabajadores dentro del contrato colectivo. y 

adem~a se verifique del cual es el papel que actualmente guardan dentro • 

del ya mencionado contrato colectivo de trabajo. As( pues el artfculo 184 

de la Ley Laboral <:in vigor, nos señala lo siguiente: 11Las condiciones de 

trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o esta• 

blecimiento se extenderll'.n a los trabajadores de confianza, salvo disposi• 

ci6n en contrario consignada en el mismo contrato colectivo .. " 

Por lo que respecta al art!'culo transcrito. hay que decir qué es 

uno de los principales que se refieren a esta tenht, ya que directamente• 

nos di{ la pauta a seguir en el caso de la sindicaci6n por las condiciones • 

en conti·ario que dispone, tanto asf que este art(culo fu~ oastante discuti"'

do para su aprobaciSn en los debates que para tal caso se suscitaron en •• 

la C~mara de Diputado11 1 el oponente pedfa que se ,,eliminara de este artfc,!;! 

lo su segunda parte, por ir en contra y en perjuicio del trabajador, m~s 

bien, por no ser lo bastante claro. 

Al final del debate fu~ api·obado en su integridad y sin ninguna m.!Z. 

dificaci~n. A tal respecto, hay que dejar asentado que esta aprobaci6n -

emitida por la Cámara de Diputados para el artfculo 184 1 no fuS correcta, 

porque al aceptarse ir(a en contra de lo expuesto anteriormente en esta te• 
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sis al comentar el artfculo 48 de la Ley de 1931. 

Es de considerarse que se puede hacer una excepci6n del trabaja

dor de confianza pero para que no se le aplique el contrato colectivo, se h!!, 

ce necesario que dicha excepci6n se estipule en el mismo, y que a la vez, 

tal aplicaci6n no debe de quedar supeditada a la voluntad de las partes. ya 

que de hacerlo así' se deavirtuar!'a el principio de proteger. al trabajador, -

sobre todo cuando se trata de contrato colectivo de trabajo como instituci6n 

del derecho laboral, adem~s si consideramos a este instrumento como un -

medio para realizar los fines, es antes qlle nada una instituci6n protectora 

de la clase trabajadora. 

Ahora bien, siendo los empleados de confianza trabajadores, es d~ 

cir, que pertenecen a la clase trabajadora el contrato de trabajo debe prote• 

gerlos en cualquier circunstancia, de donde se desprende nuestro razona --

miento de no estar de acuerdo con la segunda parte del art!'.'culo que se co-· 

menta y que establece que: "Salvo disposici6n en contrario consignado en el 

mismo contrato colectivo", da la pauta para que al trabajador de confianza• 

se le excluya del citado instrumento, ocasionando el que se le d¡; a las partes 

ya se trate del sindicato o del patr6n, los elementos necesarios para discri· 

minar los beneficios de la clase trabajadora al personal de confianza. 

Sin embargo, de la interpretación del precepto citado, es de con-· 

cluirse que su csp!'ritu en un sentido estricto ea el de no excluir en forma • 

absoluta al empleado de confianza del contrato colectivo, por lo que consid~ 
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ramos pertinente que tal art{culo debe ser sometido a una rigurosa veriíi~ 

cacHin con apego a los pl'incipios elementales del derecho del trabajo y a • 

sus intituciones, a fin de que se le d~ la interpretaci6n adecuada y no re•· 

dunde en perjuicio del trabajador de confianza, que como se ha manifestado 

anteriormente, con apego en el principio de protecci6n al trabajador, pert!. 

nece a la clase trabajadora, a !in de que quede justificada la exposici~n an• 

terior, y para reformar lo dicho, vamos a hacer menci6n dd art{culo 394 

de la Nueva Ley, en el que encontramos una prohibici6n consistente el\ que 

un Contrato Colectivo de Trabajo no debe de celebrarse en condiciones me• 

nos favorables para los trabajadores, que las contenidas en contratos en v,i 

gor dentro de la Empresa. 

Generalizando esta disposicHin podemos decir que haciendo uso de 

la facultad concedida en el artr'culo 184 comenta en su liltima parte que se -

puede excluir al trabajador de confianza del regimen del trabajo colectivo, -

pa1·a sujetarlo a uno individual, y en estas condiciones se est~ celebrando -

el contrato de un trabajador y poi· lo tanto, no podr1i hacerlo en condiciones 

menos favo1·ables para ~ste, que las contenidas en contrato vigentes dentro 

de la empresa¡ y para esto, teniendo vigencia el contrato colectivo, viene a 

ser la pauta ya que a partir del cual podr~n establecerse las estipulaciones 

en favor del empleado de confianza. Para corroborar lo anterior nos afian

zamos a la fracci6n XXVII del artr'culo 1Z3, que sefiala expresamente las --

condiciones generales en las que debe de contratarse y aometerse 103 con·-
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tratos de todo trabajador, esta fraccitin de referencia dice: 11 Ser1'in condi· 

ciones nulas y no obligan a los contrayentes, aunque se expresen en el co~ 

trato". h) Todas las dem~s estipulaciones que impliquen renuncia de algun 

derecho consagrado en favor del obrero en las leyes de proteccitin y auxi

lio de los trabajadores.••'' 

Esta disposicitin es m5s que nada la adecuada para aplicarla al -

trabajador de confianza, que es ante todo considerado trabajador y que es

te renunciara expresa o t!citamente, a que en su contrato individual de tr.!!:. 

bajador y que ~ste de alguna manera le beneficiara a esto, la Suprema Co_:' 

te de Justicia de la Nacitin, refiri~ndose al caso concreto con fecha 7 de en!!. 

ro de 1965 que dice: "T i·abajador de confianza no exclu:l'do del contrato co·• 

lectivo. Si en determinado contrato colectivo se cataloga como empleo de -

confianza el del actor pe ro no se pacta que el personal de confianza quedar! 

exclufdo de la aplicaci6n de dicho contrato, debe estimarse que el citado a_s 

tor si le es aplicáble la contrataci6n colectiva". 

Vemos pues que el trabajador est1'i protegido de esta disposici6n que 

le perjudica en su patrimonio al contratar ya que tanto la Constituci6n Pol:l'· 

tica como la Ley Federal del Trabajo, prohiben expresamente que todo tra· 

bajador pacte dentro del contrato en condiciones desfavorables que en las que 

se encuentran contenidas en los contratos colectivos vigentes dentro de la -

empresa determinada. Y todo esto sirva para refo;11zar lo anteriormente di

cho al hacer el estudio de la segunda parte del art:l'culo 184 que se refiere al 
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trabajador de confianza dentro del contrato colectivo, que dice : "Salvo -

disposición en contrario consignada en el mismo contrato cole ctivo 11 a to• 

do esto decimos que si se le puede excluir al trabajador de confiam"a del 

contrato colectivo, pero en esta exclusil$n de la que hablarnos se debe de 

observar que siempre y cuando haya mejores prestaciones y condiciones 

de trabajo. 

Entonces de lo que se trata en general al interpretar el sentido -

de este art"i'culo, es el de no darle un alcance absoluto, sino m:rs bien se -

busca que el trabajador de confianza obtenga un má'ximo de benef idos a -

trav~s del alc;:rnce de esta disposici6n. 

La finalidad que se persigue en este trabajo y que se relilciona -

con la sindicación de los empleados de confian~a, es resaltar desde el pu.!1 

to de vista jurfdico el poco apoyo con qt1e cuentiln estos emplearlo11. En M§.. 

xíco. pa(s de luchas que a pesar de que se h;t c<tra et•" rizado por marchar a 

la vanguardia en defensa de la clase trabajadora, obs1n:vamos que !Ja sido 

incipientes los brotes hacia la form;icHin de sindicatos d1; empleados de co!!. 

fianza, desgradacLurente ningunu ha dlcan;-,;1<lo d f;yito deseado, la triste 

re;i.lid;id demuestra qlle en ,·,qnellas comp;üi(;ui en donde se ha trnscitudo e;!. 

tos brotes, se ha llegado ;t.l extremo el<! cesai· ;1 los dirigentes. La Seci·~ 

tarfa del Tr.-tlJ<tjo, que se pn,sumc es ld ge¡¡uiiu rfopositai·ía de los intere" 

ses ck los trabajadures, a t.t!es '"rnpl.c<tclo:; se leiJ lhl neg;iclo su registro, -

,<<luciendo J.a du;ilida<l de repre&<!ntantes sindicaleli, ¡wro ouservamoa que 
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~ato mtis bien redunda en intereses polfticos y econ1Ímicos, ya que no hay 

raz$n para que a los empleados que laboran en dichos cargos de confianza, 

quedC'n desamparados, 

Otro ejemplo de lo negatorio qL1e ha sido en nuestro pafs el prete!!. 

der la creaci6n de sindicatos que agrupen a los empleados de confianza es 

el acaecido por la cl~cada de los 60, cuando en Jaltipan, Ver. y para ser -

m~s ex;:icto en 196'1 fueron cesados por las compaíi(as azufreras los empleE;_ 

dos que encabezan el movimiento, ya que no conven fa a los intereses de cU, 

chas empresas que se agruparon para defender sus derechos, por lo que -

se encontraban en desigualdad de circunstancias con relacilin a los obreros 

que s{ tienen un;1 organización sindical que los apoye, defienda y vele por -

sus intereses, 

Scrfo prolijo enumerar los mGltiples casos que se han presentado, 

b5°stenos un;1 1rt~z m!i:s h<icer referencia al caso m~s reciente que presentan 

los ti·abajadores de confi;1nza ;tl servicio de Aeronaves de México, mismos 

que qucrfon fonnar su propio sindicato corno ernpleaclos de confianza, habi~!!. 

dolcs negado tal registro l:i Sec !'eta rfa del Traba jo a tra vE!s de su Direcci.Sn 

de Regi:;tro de ;\sociacin1H!S Profesionales. Por lo que recurrieron <tl am· 

paro cid cu;d no se conoce d f;1Jlo, y:1 que d Poder Ejecutivo de acuerdo con 

la poli''tica d,•mostrada en cstcH; c:isot> gil·6 ín,Jt!'uccioncs a fin de que se les• 

otorgar.1 el registro no romo ernplt:iido.s de confian;1,il, sino co1no trabajado

res :cgrupados a la Asoci:u:il'in Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), ea de· 
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CONSIDERACIONES Y FINALIDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRA • 

BAJO EN CUANTO A LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA. 

I. • El derecho de asociaci6n profesional es la facultad de orden plÍblico 

que tienen ~anto los trabajadores como los patrones de agruparse ya sea 

formando uniones, sindicatos, etc. con el linico fin de defender sus int~ 

reses mediante una acci6n coordinada y legal.. 

II. • El derecho de asociaci6n profesional surge y se desarrolla a partir 

del siglo XIX con moth·o del desajuste social creado por el liberalismo 

y aparece identificado con el derecho poli'tico de asociaci6n, es decir, -

como un nuevo derecho social, que ademfls de agrupar a la clase desva· 

lida, los protege, tLttcla y los reínvindica de cualquier opresi6n que se -

cometa contra esta clase trabajadora. 

lll. - El fundamento constitucional del derecho de asociaci6n profesional, 

se encuentra tanto en el Arti'culo 9o. como en la fracci6n XVI del Artl"c!:, 

lo 123 de la Constitución Poli'tica vigente, porque los dos preceptos de -

nuestra Carta Fundamental traducen a normas jurl"clicas la necesidad -

del impulso :i.sociatívo. protegi~ndolo ya que forma parte de los derechos 

universales dd homlne p;ira la c<_msecuci6n de sus fines, ademits la ---

Fracción XVI dd Artfrulo 123, confirma y clet;1lla ampliamente lamen-

cion<tdil asociaciéin contc·nido en el Artfculo 90 0 

IV. - El objeto de Li t1sociaci6n profesional es obtener los rn5ximos ben,!;_ 
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fidos para la clase que representa, así' como el lograr la i·estructura-

ci6n de las instituciones del estado que impiden su normal y leg(timo -

desarrollo, mediante la manifestaciones y la exposición de programas 

e ideologí'as acordes con nuestra pol(tica. 

Por lo tanto1 se considera esencial la pa1·ticipación de los ai.!:.. 

dicatos en la poli'tica, por ser entes juddicos con un gran inter~s en la 

acción que el estado dG a las relaciones laborales. ya que si el moví•• 

miento obrero mundial ha p1·ogresado como se ha visto, se debe a su 

participación en estas actividades. 

V.- Las actividades sindicales de acuerdo con el criterio legislativo 

actual 1 se desenvuelven fundamentalmente a trav~s de la cont1·atación 

colectiva y sus derechos están debidamente protegidos al hacer valer 

en caso necesario el derecho de huelga. 

VI. - El sindicato es la rn(1:clula de la cual surgen federaciones y confe-

deraciones 0 y su desarrollo es tan extenso que sigue actualmente evo-

lucionan<lo y creciendo hasta alcanzar proyecciones rnundiales. Este f~ 

n6meno es de vital importancia para el movimiento obrero organizado 

pues c•ntre rnayor unidad en Lt acci~n, m;·1yor serit la fuerza y mayores 

tambítin las mejor;is de la clase proletaria. 

VI!. - Ahora bién, el cmplcMlo de confianza es a ate todo un trabajador 

y como consecuencia, se encucntr<t protegido y tutelado por el Artfculo 

12J Constitncional y por la Ley Federal del Trabajo, dctcrmiiíandose en 
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forma expresa que las leyes sobre el mismo, regirSn al i¡::ual para los 

obreros que para dichos empleados. 

Vill. - La categorfa de trabajador de confianza, depende de la naturale

za de las funciones desempeñadas por éste y no est~ sujeta al arbitrio 

de las partes, ni tampoco de la denominacilln que se le d~ al puesto. 

IX. - Los empleados de confianza que prestan sus servicios en virtud 

de una relaci6n de trabajo, son trabajadores y por lo tanto, pueden ÍO!,. 

mar su propio sindicato que los conduzca a la celebracil.in de su contrE;,. 

to colectivo de trabajo, para que rijan sus relaciones con la empresa a 

la que prestan sus servicios, de acuerdo con el Art!."culo 360 de la nue• 

va Ley Federal del Trabajo y no estar desprotegidos y expuestos al Cf!. 

pricho del patr.Sn como actualmente sucede. 
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