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lll tema del estudio del presonto trabajo ea de gran -

importancia par.:1 el futuro de nlil~stras innti tucioncs Socia--

lea y Politicas. 

Lo que nos impulsó a realizar este trabajo es el gran 

interés que tenemos en todo lo que atafte a la clase trabaja-

dora y a los estudios roaliz<1<1os poi'.' el Dr. Alberto 'l'rueba -

Urbina, insigno maestro de la f'acul tad de Derecho, quién nos 
' • 

« '!f 

ha traamitido a través de sus ctit({di::·as, ln G1'andeza de nuos ... 

tro articulo 123 constitucional. 

Nuestra exposición es de escaso valor en comparaci6n"" 

con los estudios realizados por loa especialistas del oere-~ 

Qho Laboral, pero esperamos que sea Citil., que nuestro esfueE, 

zo compense las fallas que pudiésetnvs temer. 

"La lucha de clases en la sociedad moderna es un fen$i 

meno palpitante, las leyes que emanan del capitalismo o del-

Imperialismo pueden oponersele, podrán mitigarla, pero no -"" 

. volverla estf\tica en el devenir histórico. Los sistemas poli 

ticos son mortalea pero no pueden cambiarse de la noche a la 

manafia, requieren preparación adecuada sufrimientos o insa-

tisfaccionea. 

Cada dia se siente m6s intranquilo el hombre que tra-

baja y piensa en su seguridad social, sus inquietudes y sua-



necesidades son mayores creándose en las relaciones socia-

les de su cle1sc un fermento q'.lC puede convertirse en la pie 

dra de toqu2 11
• 

"El articulo 123, c•mticna documontac::ióu dn hechos y 

testimonios de hombros de la Revolución Mexi.cana, que han -

pasado a la posteridad asi como una interpretación econ6ro.i.

ca de lu historia y del Derocho Laboral, él Derecho Consti-

vol.!µ.cionario, o sea inatrurnunto de l\lcha de la clase traba

jadora, y que cuando ésta lo cornp.renda nsi la transforma--

ci6n de la socicdod soríl inminente". 

La declaración de los principios, los medios de lu-

cha y las normas estatuarias formirn parte del Derecho Admi

nistrativo Sindical del Trabajo do naturaleza dinámi.ca q:ue

cotidianamente pructic.:rn las asociaciones de trabajadores -

de nuestro pais¡ pero no ex:isti:! ninguna not:ma estatuaria e!!; 

presa que proclame el derecho a la revolución proletaria y 

a .la tr':\nsformaci6n de la estructura capitalista, tal vez ~· 

porq.ie la clase obrera estimó pertinente luchar por estos -

principios contenidos en el articulo 123, el espiritu revo

lucionario de las norn1as estatuarias sindicales, asi como -

el eapi~itu y texto del articulo 123 proGlaxnan conjuntamen

te la lucha de clases y la Teoria reivindicatoria de los --



3 

derechos del proletariado, por lo que la clase obrera a trs. 

vés del movimiento del proletariado, podr~ ejercer el dere-

cho a la revoluoi6n en la producción eoon6mioa para aupri-

mir el r~gimon de exploLaci6n del hombre por el nombre y --

ae1 socializar los .bienes de producción real.izando el dest;,!_ 

no histórico dol célebre precepto y originario, G\e la prim!_ 

ra Declaraoi6n de Derechos Sociales. 



a).~ LOS GREMIOS EN I.A COLONIA. 
I.A LEY DE INDIAS. 

México sufrió la influencia Europea en todos sús cam 

pos a consecuencia de la dominación aspaf\ola, en la Nueva-

Espana en Materia de trabajo, se sigue el sistema gremial -

que hab!a surgido en Europa, los gremios se regularon y so-

.or:ganbaron on la m:l.sma forma que lo hizo EspaM. 

La corona Espaflola con la finalidad de remediar los-
• 

males que aquejaban a los nnturales de la Nueva España exp,b. 

di6 111 Ley de Indias, la cual fue do sun\a importancia ya que 

en ella nos encontramos con varias disposiciones que se as!_ 

mcjaban a l.as actualos en Materia Laboral. En la Nueva Esp!;. 

na en esa época prevaleoia una aituaciOn critica, dado qqe-

los conquistadores tenian la idea de que la conquista les .. 

daba el derecho de apropiarse de las tierras y do los indios 

que las poblaban. 

Este hecho trata de ser juatifioado por los conqub

tadores dándole forma juddica a través de la protecoi6n -:.. 

que l;>r.indaban a los habitantes de sus dominios; no c:batante 

la realidad era otra ya que era regla general que el indi9!_ 

na fuese explotado sin limitación, existiendo solamente en-

las Ciudades el trabajo libre, pero no asi en el campo en ~ 
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donde las labores se organizaban por medio de las encomien

das mismas que consistian en los derechos que tenia el enc.Q_ 

mendero de cobrar tributos a los naturales. i.a Ley de In--

dias no logra a~s objetivos aunque contenta una seria de -

disposiciones muy meritorias, siendo la razón principal el .. 

gran nfunero de intereses creados en la época en que surgió. 

Sin embargo esta Ley es de trascedcntal importancia

ya que en ella se encuentran una serio de disposiciones niuy 

importantes que ya reglamentaban la jornada de trabajo, fi

jaba la edad mínima para la prestación de servicios, el de_! 

canso semanal, la obligación do pagar en salario efectivo y 

directamente al trabajador. 

Por otro lado seflalaba a los peninsulares la necesi

dad de fundar hospitales, escuelas, mencionando además las

sancionas para quienes no cumplierqn con estas disposicio--

nas. 

Podemos adirmar que laa Leyes de Indias fueron muy -

avanzeidas para su epoca y asi lo demuestra el .;:ontenido de

la Ley I, Titulo II, Libro IV., que se refiere a la procla

ma de la libertad de trabajo diciendo: 11 s6l.o mediante conv~ 

nio podrá obligarse a loa indios a trabajos personales". 

Nuevas ciudades fueron creadas con el transcurso del 

tiempo y como consecuencia del desarrollo de pequeñas indu!!_ 
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trias aai como de la mineria cre~~dose un campó propicio P!. 

ra que Espafla lograra implantar en nuestra tierra inatitu-

ciones tales como los gremios y las corporaciones originán

dose la necesidad do una reglamentación debida. 

Asi vemos que las ordenanzas que se dictaron en 1561 

influyeron definitivamente en casi todos los trabajos que -

se practicaban, aumontando lus diversas actividades y dis-

persando el dominio de loH oficios. Esto trajo como conso-

cuencia que mejorando el servicio del trabajador éste se h.s, 

oia merecedor de un mejor trato esto en un ambiente de paz 

que fue favorable para la realización y perfeccionamiento -

de las diversas labores. 

Tal como sucedió en Europa, entre los trabajadores -

existieron categorias y estaban organizados al igual que lo 

estuvieron los integrantes de las corporaciones del viejo -

mundo en la edad media. 

La práctica de loa oficios empezaba por la cqndición 

de aprendiz en la tGocedad de infancia; se ascend1a después-. 

a oficial o compafiero, etapa en la que sol1an conaumiraet ·• 

los afies de la juventud y se concluía con el grado de maes-. 

tro que era el coronamiento de la vida y de la obra prof~-

sional a que se llegaba en la madurez o en la senectud. 
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b) .- LA LIDERT1\D DE LA REUNION. 

r.a Independencia poHti.ca de México, fue la culmina

ción del movimiento iniciado on 1810 e inspirado en el pen

samiento filos6fico de la Revolución F.rancesu, tal hecho no 

significo para la clase trabajadora, aunque hubi.ese abolido 

la esclavitud, un cambio en las inhumanas condiciones de v!_ 

da que sobre ella gravitaban. 

En la constitución de 1824, una vez cvnstunada la In

dependencia no encontramos tampoco referencia alguna sobte

los problemas del trabajo. Lo mismo aconteció' en las siete

Leyes Constitucionales de Hi"36 y con las bases org:lnicas de 

1843. 

En el articulo Noveno de la Constitución de 1857 fue 

que quedaron plasmados loa principios del individualismo y 

del liberalismo estableciéndose el derecho de asociación P2 

li~tica en los siguientes términos: "a nadie se le puede --

coartar el derecho de asociarse o reunirse pac1ficamente 

con cualquier objeto licito, pero solo los ciudadanos de la 

Rep6.blica podrán hacerlo para tomar parte en loa usuntos P2 

U.ticos del ¡¡>aia, ninguna reunión armada tiene derecho a d~ 

liberar". .. 
La formaci6n y aceptación de los sindicatos hubiera

sidc posible con 11poyo en el precepto anteriormente citado-
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as1 como en los articulas IV y V de la Constitución señala-

da y consagraban la libertad de trabajo, pero el Código Pa• 

nal do 1871 en su artfoulo 925 lo impedía haciendo negativa 

la libertad de asociación de lo:s t.rabajüdores al condenar -

el derecho de coalicción y el de aoociaci6n profesional. en-

los términos siguientes: ºse impondrán de 8 días a 3 meses-

de arresto y multa de $25.00 a $500.00 o una sola de estas-

dos penas a los que formen un tu.multo o motin, o empleen de 

cualquier modo la violencia fiaica o moral con el objeto de 

hacer que suban o bajen los salarios, o de impedir el libre 

ejercicio de la Industria o del trabajo". 

Por largo tiempo prevaleció esta situación juridica• 

que entre paréntesis se ha dicho, conotituia una autonomía 

originando que el poder públicio reprimiera los movimientos-

obreros con todo ríqor. 

e~.- LA PRIMERA l\SOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES. , 

El pais se desarrolla industrialmente, surgiendo co-

mo consecuencia l6gica nucleos de población obrera, que nec~ 

sariamente sienten el impulso asociativo llevtindonos a la -

integración da mutualidades con la finalidad de prestarse -

asistencia médica gratuita, gastos de entierro y en los dias 

rle enfermedad un subsidio de dinero; lo anterior era median. 

te el pago de una cuota pecunaria. No obstante el. mutualis-
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me no podia suboistir por mucho tietnpo ya que por otra par-

te era insuficiente hasta pai:a las propi.as necesidades mu--

tualist;.¡u:i, yn q1¡e hacia gravitar sobre los salarios raquit_i 

coa lao enfermedades y loi.; riesgos profosi.onalea. de los tni,!! 

mos. 1::1 cooperati.vi.smo subat:!.ttlyo al mutualismo siendo el -

primero un movimiento nuevo de oL·ganizaci6n más radical y 

nlás roprElsr:mtativo de los intereses de la clase del trabaj.!!_ 

dor. 

El circulo de obreros libres de M6xico se inspira en 

las ideas ele este movimiento y naco el 16 de Septiembre de~ 

1876; const:ttuycndo la primera cent.ral de la historia sind! 

cal en México. El 17 de Abr:il de 1876, se había rcónido en-

la ciudad de Móxico el Congreso de 'I'rabajadorcs, pero la --

falta de madurez de los líderes obreros y la politica hos--

til del r.ógimen hacen que ae disuelva en 1880 entrando en -

decadencia el movimiento obrero que comenzaba a organizarao, 

al. aplicarse el articulo 925 del código Penal de 1879 ya _ ... 

mencionado. 

LOS MOVIMIE~1TOS OBREROS DE CANANEA Y RIO BLANCO • 

• Las corrientes sociales que inspiraban en ese tiempo 

el pens.umiento obrero eran la doctrina social catOlica a --

travél!l de la Enciclica"Rerum Novarum" y lo expucs~o por ca,t 

los Marx en su "Manifiesto Comunista" coincidiendo ambas en 
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la necesidad do establecer un derecho que normc lcis J.:':ola-

ciones entre los pa troncs y los obreros, y difiriendo entre 

si de los proccd~nicntos propuestos, en ol desarrollo de -

las asociacionns obrc::mi, influyó tm forma clctermJnantc 1<1·, 

idcologh de la Iglesia católica en la Ciudad de Puebla cn

MéXico, i' durm te la 6poca porfiristu so efectuó el p1:imer

Congreso Católico Mexicano del 20 de Pobrero al 19 de Ma:rzo 

de 1903. Tres confreoos mAe ao efectuaron en las Ciudades-

de Monilia, Guadalajar.a y O~ucacu en los afias de 1.904, 1906 

y 1909 rcspectivamento .• 

Sin embargo los movimientos que constantomcnte infl):! 

yen en el espíritu del movimiento obrero de nuestro pais -

fu~ron los de Cananea y Rlo Blanco, ya que sus dirigentes -

no soló sostenían ideas pol1ticas opuestas al gobierno, si"" 

no tambi.én principios de t1:ansformaci6n tendientes a mejo-., 

rar htti condiciones de la cl<rnc trabc;;jadora del pu.;;blo de -

México. 

En cananea hab1a descontento entre los trabajadorea

de la empresa Norteamericana que explotaba las minas de co

bre tanto por bajos salarios, como los malos tratos que re

cibian del personal norteamericano. 

Esto originaba que la situación se tornara cada vez

mAs dificil y tirante aumentando cada dia el descontento en, 
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tre los obreros y patrones. 

como consecuencia de esto estalla la huelga, siendo-

los princip?lcs dirigentes de 6ste movimiento Manuel N. Di,2. 

9uez y Estebnn n. Calderón. Loa mineros do CananN1 peleaban 

entre otros puntos, la jornada de 8 horas y el pago de sala 
.;._ -

ria minimo, podemos considerar como la primera chispa de la 

Revolución el movimlcnto de Canane"1. 

El movimi.ont.o de Rio Blanco es ot.ro de los dignos de 

mención; a mediados de 1906 en Ria Blanco, veracruz, se or..; 

ganizó el gran circulo. de Obreros Libres, al cual anexamos-

otros más existentes en Puebla, Quer6taro, Jalisco, <>axaca 

y en el Distrito Federal. 

En estos tiempos ae publicaba un periódico llamado-

11Revoluci6n Social" mismo en el que se sosten1an los prin-

cipios del progx:ania del Partido Liberal de los Flox.·es Ma--

9~m; este hecho alarmó a los capitalistas, con sobrada ra-

z6n, particularmente en Puebla en donde el centro Indus---

trial del Estado habia expedido un reglamento con la prohl:, 

b;.ción hecha a los trabajadons de organizarse bajo pena -

de expulsi6n del trabajo. A fines de 1906 y con base en um1 

reclamación de menor salario en la regiOn de Puebla, loa -

trabajadores textiles ae declaraban en huelga pidiendo ad~ 

más una reducción en la jornada de trabajo y desaparición-



12 

de los reglamentos, que impuestos por los dueños de las fá

bricas de hilados y tejidos del pais se negaron a recon·ocer 

(tales reglamentos eran verdaderamente indignantes). 

Los obreros de Orizaba contribuyeron a esta huelga -

con su solidaridad pecunaria en la Ciudad de México y con -

el fin de acordar un paro de sus fábricas, loa industriales 

textiles de la regi6n se reunieron en el que resultó ser el 

primer pnro de carácter general en la Rep6hlica Mexicann. 

Este conflicto fue planteado tanto por obi:eros como,

patrones al General Oiaz qui~n mediante la Pronaa di6 a co

nocer su laudo arbitral no ooncedi6ndoles a los obreros ni!! 

<Jfin triunfo puoa el presidente con baso en la promesa que -

le hic:l.eron los patrones de que continuarian estudiando las 

• necesidades obreras aa1 como las posibilida1daa de la Indus-. 

tria. ünican1cnte recomendando que se concediera lo que fue• 

ra posible. 

Este laudo Presidencial no fue acal;ado por los obre

. ros quienes se negaron a entrar en la fébrioa textil de R1o 

' Blanco el 7 de Enero de 1907 lo cual motivó la sangrienta -

represalia de la dictadura. 

LOa asesinatos obreros en la región .fabril de Oriza

ba asi como la regi6n Minera de cananea no demostraron la -

fuerza del Porfiriato sino al contrario su debilidad; eatoa 
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actos delictivos revelaron el temor de la dictadura al jo-

ven proletariado mexicano, cuyo despertar le provocaba pá-

nico. 

Los despojos de tierras ctimunales, los de pequof'ias-

y medianas propiedades agricolas cuyos duef\os ahuyentados 

de sus labores buscaron acomodo en las f&bricas, el despl!_ 

zamiento do los comerciantos en pcqt1eño y el d<~ los artes!_ 

nos po1: aquel proceso de concentraci6n capitalis,ta en roa--. 

nos extranjeras, impulsado por el propio porfiriato, habian 

constituido a este despertar. 

d) .- Lt\ ASOCIACION OBRERA MEXIC:ANI\ HAS'l'A LA REVOLUCION DE 
1910. LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL EN EL MOVIMlEN'rO -
SINDICAL DE MEXICO. 

El movimiento obrero debido al derrumbe estrepitoso 

del régimen porfiristn tuvo ocasión de tomar parte activa-
. 

en la int~graci6n de una nueva sociedad. Los anos subse---

cuei1tes a la caída del General Diaz, fueron en el medio --

obrero de una gran efervescencia, dado que estos hicieron·· 

un gran esfuerzo para organizarse y unificarse. 

No obstante este movimiento organizador de los tra-

bajadores fue de poca influencia en la Constitución de 1917 

y estaba muy lejos de llegar a su madurez. 

Cepeda Villarreal Rodolfo en sus 11apuntes del curso 

de Derecho del Trabé\jo" dice: "en la convención antirreleE:_ 
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cionista celebrada en Abril de 1910, ya se habia idoado la-

necesidad de legislar en Materia Obreira como lo demuestra -

la base cuai:ta de dicha convención que estipulaba". (l) 

rv.- Mejorar las condicionas materiales intelectua--

les y morales del obrero ct·eando escuelas y tal !eres, proc!:!_ 

rando la expedición de layes sobre pena'ionea e indernnizaciQ. 

nes del trabajo; lo anterior demuestra lo cont:i::ario a la 92 . 

net·alizada afirmación de que la revolución de 1910 carecin-

de bases respecto a las xoivindicaciones proletarias. 

Estas mismas ideas las encontramos, aunque CA-puestas 

con mayor amplitud en el Plan Político Social de los Esta-• 

dos de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Campeche - -

{Mayo 8 de 1911) de la siguiente manera: 

x.- Se aumentarán loa jornales a los trabajadores de 

ambos sexos, tanto del campo como de la ciudad en relación .. 

con los rendimientos del capital par.a cuyo fin se nombrarán 

comisiones de personas competentes para el caso, las cuales 

dicta.minarán en 1~iata de los datos que necesiten pa~a esto. 

XI.- Las horas de trabajo no serán menos de ocho ni-

(l) cepeda Villarreal Rodolfo. - Apuntes del curso del Dere..;. 
cho del trabajo. Pág. 39. 
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pasarán de nuevo. 

XII.- Las empresas extranjeras establecidas en la R!, 

p6blica emplearan en sus trabajos la mitad, cuando m-enos, -

du nacionales mexicanos, tanto en los puostos subalternos,

como en los superiores, con los mismos sueldos, considera-

cienos y prerro9ativao que ooncoden a sus com¡k1triotas. 

En ese mismo afio so constitu~'<m diversas agrupacio-

nes entre las que se encontraban; La Unión de 1\J::tos Gráfl-

cas, La Casa del Obrero Mundial, La ConfcdcraciOn de Traba

jadores de Torrc6n, La Confederaci6n de Sindicatos obreros

de la República Mexicana, Sociedad Obrera Católica de Vera

cruz, etc. 

Existian dos corrientes ideológicas que en ese tiem

po aefialaban el ritmo de la organizaci6n de los trabajado-

res miGlllas que produjeron dos acontecimientos de importan-:-

cia: 

La corriente inspirada en el pensamiento social cri!!, 

tiano celebra la gran dieta de la Confederación Nacional de 

.los Círculos Católicos Obreros en 1903, un afio antes, los -

hombres de tendencia anarcosindicalistas hablan fundado la

Casa del Obrero Mundial la cual en los comien.;os de la org~ 

nizaci6n del movimiento obrero en México desempefi.0 un .;>apel 

brillante al fundarse esta organización. 
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. pasarán de nueve. 

XII.- Las empresas extranjeras establecidas en la R,! 

ptl.blica emplearán en sus trabajos la mitad, cuando manos, -

da nacionales mexicanos, tanto en los puestos subalternos,

~omo en los superiores, con los mismos sueldos, considera-

cienes y prorrogativas que conceden n sus compatriotas. 

En ese mismo afio se constituyen diversas aqrupacio-

nes entre las que se encontraban; Ln Unión de Artes Gráfi-

cas, La Casa del Obrero Mundial, La Confederaci6n de Traba

jadores de Torre6n, La confedcraci6n de Sindicatos obreros• 

de la RepCtblica Mexicana, Sociedad Obrera Católica de vera

cruz. etc. 

Exist!an dos corrientes ideológicas que en ese tiem

po seftalaban el ritmo de la organización do los trabajado-

.res mismas que produjeron dos acontecimientos de importan-!"' 

cia: 

La corriente inspirada en el pensamiento social cri!_ 

tiano celebra la gran dieta de la Confederaci6n Nacional de 

los Circulas cat6licoe Obreros en 1903, un afio antes, loa -

hombres de tendencia anarcosindicalistas hab1an fundado la• 

Casa del Obrero Mundial la cual en los comienzos de la org~ 

nización del movimiento obrero en México desempeft6 \Ul papel 

brillante al fundarse esta organización. 
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El pro¡i6sito de loa fundadores fue el de crear un OE. 

gano orientadcx de las masas obroras que comenzaban a sindi 

calizarso, o sea, la formación de una verdadera esc\1ela que 

presentar& un programa da idoas y métodos perfectamente de-

finidos y sistem:íticos. 

Para valorar la infl~encia y especialmente la tras~-

cendencia de las dos corrientes que originalmente nutrieran 

el sindicalismo en ne.entro pais; nos aunamos a l<\ acertada-

opini6n del maestro Cepeda Villarreal cuando dice: 11La in--

fluencia que en nuestro medio tuvo la Doctrina Social cat6• 

lica, as1 como la manera como empez6 a desarrollarse, enea!!_ 

sandose en forma definida el movimiento Obrero Mexicano, --

preparando la conciencia de lo,e trabajadores y el modio am-

biente, por decirlo as1, para que posteriormente no solo t~ 

vieran mejor recibimiento: sino además fácil aplicación las 

bases consignada a en e 1 artículo 123 de nuestra constitu---

ci6n Politica de 1917, asi como las normas consignadas en .. 

las leyes expedidas para reglamentar dichas bases 11
• {2) 

La casa del Obrero Mundial tuvo en Victoriano Huerta, 

quien a la muerte de Madero tom6 las riendas del poder, un-

(2) Obra citada, pág. 49. 

i 
i 

. l 
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enemigo ac&rrimo, Huerta en al af'io de 1914 suprimió este

organismo, aprendió a varios de sus lideres quedando pros

crita hasta el triunfo do la Revolución Constitucionalista. 

I.a Revolución Constitucionaliata fue un mpvimiento -

revolucionario acaudillado por el Gobernador de Coahuila, -

Don venuatiano carranza, quien tuvo entre sus filas a los -

obreros y a loa campesinos que integraron las batallas ro-

jas, factor decisivo en la lucha contra la usurpación, ado,e 

tandá como bandera el Plan de Guadalupe (1913). 

Don Venustiano Carranza, desda 1914 ofreci6 poner en 

vigor dm:ante ol transcm:so de la nueva lucha, todas laa lf:. 

yes·, disposicionos y medidas encaminadas a lá satisfaccié'm

de las necesidades econ6micas, sociales y pol1ticas del -~

pais, ·efectuando las reformas que la opini6n p6blica exi9e

como indispensables para establecer un regimen que garanti

ce la igualdad de los mexicanos entre s1: Leyes agrarias - .. 

que favorecen la formación de la pequefta propiedad, disol-

viendo loa latifundios y restituyendo a los pueblos las ti!, 

rras de que fueron injustamente privados: Leyes fiscales en, 

eomendad~s a obtener un sistema equitativo de impuestos a -

la propiedad; la Legislación para mejorar la condición del

pe6n rural, del obrero, del minero y en general da las cla

ses de proletarios. 
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(Decreto del 12 de Di.ciembre de 1914) • 

Bn el Decreto citado como podenos apreciar, no se h~ 

bla respecto al princi.pio do la reuni6n sindical, no obsta!! 

te ello, no dejan de tenor importancia los avances que el -

poder J;'t'1blico representado por el Ejército constituci.:>nali.! 

ta, empezaba a tener en esta Materia. 

No es aino hasta 1915, cuando surgen algunas dispos! 

ciones emanada$ de loa gobiernas de dcterminafüts entidades-

federativas, tendientes a reconocer ol principio de la li--

bertad de reunión en beneficio de los trabajadoreG. 

e) ... LEYES DE LOS ES'.l'ADOS. 
LEY FEDERAL DEL '11IU\.BAJO DE 1931 Y LBY FEDERAL DE 'l'Rfl 
BA170 VIGEN'rE. 

El movimiento obrero en ~Iéx:ico so ·inicia especifica-

mente a partir do la Constituci6n de 1917. 

Don Venustiano Carranza, una vez triunfante la causa 

conetitucionalista, convocó al Octavo Congreso constituyen-

te que di6 a la Rep'1blica la vigente Constitución promulga~ 

da el 5 de Febrero de 1917. En esta Ley fundamental qued6 -

solamente sancionado el derecho de aindicalizaci6n en la --

fracción XVI clel articulo 123 en los siguientes t~rminos: -

Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

c:oalig:arae en defensa de sus respectivos intereses formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
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Cumpliendo con el precepto Constitucional, las legi§. 

laturas de loa Estados procodiero;i a expedir las leyes so-

bre el trabajo que re9ir1an en sus roapectivalli circunscrip

ciones terr1torialca. La primera de estas leyes fue la Ley

de Veracruz el 14 do'Enero de 1918, que fue posteriormente

completada por la ley de riesgos profesionales de 18 de Ju

nio de 1926 y las cual.es sirvieron da modelo a todas las d.! 

más aoi como a la actual Ley Federal de 'l'rabajo. 

En la Ley veracruzana se entiende por sindicatos: 

Articulo 142.- Toda agrupaciOn de trabajadores que -

desempefta la misma pro.f:oai6n o trahajo o profesiones y tra

bajos ae.mejanteu o conexos, constituida exclusivamente para 

el estudio,desarrollo y defensa de sus intereses comunes. 

Se lea reconoc1a personalidad juridica diversa de -

los asociados (articulo 143) debiendo.satisfacer como requ!_ 

sitos para que quedara legalmente constituido que contarta

por lo menos con veinte socios. En su carácter de personaa

jurtdicas tenian todos los derechos y las obligaciones fij!!, 

das por las leyes; sin perjuicio de las que la ley a que -

nos estamos refiriendo les otorgaba o imponia (articulo --~ 

149). 

Los estatutos o reglamentos podían ser formados li.:
bxemente por los asociados de conformidad con ].o~ que hubi!. 
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r~n estipulado al constituirse, debiendo contener en todo -

. caso su denominaci6n para poderlo distinguir de todos lo~ -

demás, domicilio, objeto, condiciones para la admisión de -

socios, todo lo relativo a la colecta y administración de -

los fondos destinados para su sostenimiento (articulo 145) • 

Pa.t'a la inscripci6n do los Sindicatos se requería --

que los solici tantea eleva1:an ante el Presidente .Municipal-

o autoridad corr.espondiontc la solicitud acompüílada del ac-

ta de la aosi6n en dando se hubiera hecho la ti!locci6n de la 

. Junta Directiva a un ejemplar del reglamento o estatutos 

del sindicato (articulo 146) • 

El articulo 151 prohibia a los sindicatos que cjer, ... -

ciet:an coacción f.lobre los trabajadoreo no sindicalizados, -

-para obligarlos a sindicalizarae: m~zclarse en su carácter 

de sindicatos en asuntos politices o religiosos. 

se autorizaba a los sindicatos en ol articulo 152 P.! 

ra coaligarse, fo,i:mando uniones, federaciones, o cámaras de 
1 

trabajo a los que se les aplicaba las mismas disposiciones, 

excepción hecha en lo relativo a su inscripción pltes esta -

debía ser siempre en la Junta de Conciliación y Arbitraje -

del Estado. 

La ley de Yucatán sigue los mismos lineamientos que-

la de Veracruz, no definiendo lo que debia entenderse por-
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sindicato establéciendo unicamcnte en su articulo 2° el d!_ 

recho que tienen los hombres para coaligarse en defensa de 

sus intereses particulares y comunes, formando ligas de r,g, 

sistencia y otras asocincionos, las cuales tendr_án persOn!, 

lidad jurídica y en consecuenci.a, ctlpacidad para celebrar-

. contratos dC'! trabajo y convenios industr.i alas. 

Para el efecto cuando so trataba de patrones, no ·P2. 

· dian ser formados por mt•noa ele veint:e de la mistna indus---

tria y el mismo Distrito Industrial. Cuando se trataba de-

obreros so sef'ialaba como minimo para constituir un sindica 

to, veinticinco de l.a mi.ama clase do trabajo industrial y 

.· taroblén del mismo Distrito industrial. 

Por. lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo de 

1931, podemos considerar como antecedente directo.de la --

miSilla al Proyecto Portes Gil, mismo que fue formulado en -

el ano de 1929. En este proyecto sE':: defin1a al sindicato -

(articulo 284) diciendo: "Se llama sindicato a la asocia··-

ci6n de trabajadores o patrones de Un\'4 misma profesión, o.· 

oficio o especialidad similares o conexas, constituida ex-

cluaivamente para el estudio, desarrollo y defensa de los-

intereses comunes de su profesi6n". (3) 

(3) Mario de la Cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 
Il .... Pág. 104. 
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Dos clases de asociaciones eran reconocidas por este 

proyecto: El sindicato Gremial y el de la Industria, enten

diéndose por 6stc el que hoy llamamos de empresa. Se ex:i.gia 

para que so lea considerara legal.monte constituidos que con. 

tarán con la mayoria do los ~rabajadores de la profesión en 

el Municipio en que formara el sindicato Gremial. o con la

mayoria de loa trabajadores de la empresa, cuando el sindi

cato fuera intl\rntrial. 

La Ley Federal del trabajo do 1931 en su Titulo IV,

denominado de los sindicatos decía: "Sindicato es la asoci!!, 

ci6n de trabajadores, patrones de una mism~ especialidad, -

o de profesiones, oficios o especialidades situilarea o con_!. 

xas constituidas para el estudio, mejoramiento y <lefensa de 

sus intereaes comunes. 

La Nueva Ley Federal de Trabajo Vigente a partir del 

lo. de Marzo de 1971 da una definición más clara y completa 

y dice: "Sindicato es la asociación de trabajadores o pa-

trones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa

de sus respectivos intereaea". 

Esta nueva Ley es menos obscura, puesto que en las -

definiciones anteriores se tenia que abordar sobre la cuea~ 

tiOn, para hacer notar que los intereses de los patrones.y 

el de los trabajadores son opuestos. "Pues en tanto que el.-
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inter6s de los patrones consiste an defender sus 4erechos~ 

patrimoniales, el dt.:i los t:rahají:!don1s, lo es luchar por el 

mejoramiento de sus condicion.:;B económicas y la formación-

del régime~ capitalista". (4) 

(4),.Alberto Trueba U.rbina. Nueva Ley Federal del Trabajo. 
Editorial Porrtía. México, 1970, Pág. 149. 



a) • - DEFINICION LEG,\L DEL SINDICATO 

t.a organizaci.6r1 sindíc¿¡J. i:rnrgo de la comunidad de .i.n 

terescs y de <ispiracioncs latentes lH°! cada unü de 1<1s clases 

socia loa que intorviem:rn en (~l. fon6mono económico de la pr,e. 

ducci6n, ca pi tali$ta y obr<Jr<i. 

La g6noois de la asocioci6n abrora so encuentre en -

la necesidad que esta clww t.11•.rci de <H;¡n1p<inH: parc1 dofcnr:ktt 

sus derechos frente a loa oxplotadarca; cu uno de ln~~ feno .. 

memos gn~garios mtia eapontfincos que t'!g.latrü la historia, -

provocados por ll\ concontt•:ición inc.lustrinl 1a quc! a su vez-

origin6 el espiritu y conciencia de claeoa y esto eapiritu, 

adelantando unas vocea el ataquo y otr:us la defensa so en~ 

carna en laa organizaciones profesionales (S). 

Nuestra I,ey Pedcral del Trabajo define al Sindicato 

en su articulo 356 en la siguiente fo~nai 

"Sindicato es la nsociaci6n de trabajadorea o patr2 

nea constituida para el estudio, mejoramiento y d.efenaa de 

sus reapectivos intereses" (6). 

{5) C.F.R. Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho Administr!!, 
tivo del •rr.abajo. Editorial Porrúa, S.A.Mbico, 1973.
Pág. 825. 

(6) C.F.R, 'frueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge; -
Núeva Leu del Trabajo Heformada. Editorial Porrúa, S.A. 
México, 1973, pág. 155. 

•' 
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.· .-. De esta definici6n podemos deducir los siguientes -

elementos: 

I.- Esta definición en su sólo enunciado excluye la

existencia del sindicato mixto, ya que hace rcfo.roncia a 

que el sindicato es la asociación de trabajado.res o bien de 

patrones pero en forma separada. 

:u. - Notamos que en esta definición ae suprimió la -

inlltil e inexacta referencia que hacia la ley anterior a -~ 

que los trabajadores o patrones qua formaran un sindicato -

deber1an pertenecer a unn ntiama profesión oficio o especia

lidad o a profesiones, oficios o especialidades, sirnilarea

o conexos: decimos inútil por que en el articulo 233 de la

misma ley anterior al enumerar las clases do sindicatos de

traba jadores que admitia, seflalaba en cada caso las activi

dades a que debian dedicarse sus miembros e inexacta por 

que los sindicatos "de varios oficios" eran los formados 

.por trabajadores de diversas profesiones. 

III.- La finalidad del sindicato es el estudio, mejg_ 

ramiento y defensa de sus intereses comunes donde plantea -

el objeto y fin de su existencia. 

Del primer elemento deducimos dos caracter1sticas -

del sindicato: Nuestra legislación Laboral al referirse a 

los sujetos integrantes del sindicato está estableciendo -
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wia diferencia con la asociación en ~entido lato, cuanto -

que la Asociación Profesional solo' puede integrarse por tr!!_ 

bajadores o pau·onOL;, la asociación en general puede formar 

parte de ella cualqu:i.c1·a que esta en el goce de sus dore--

chos civiles, adamás nuestra Legislación Laboral hace refe

rencia a que esta asociación profesional puede integrarse -

por trabajadores o patronos cada 1..tno formando aus propios -

sindicatos es decir, que nuestra I,egislnción no acept:n la -

existencia dol sindicato mixto, o sea el que formarian uni

dos los trabajadores y patronos, pues siendo esta 'una garan, 

tia cuyo propósito consiste en proteger a los trabajadorE:s

frcnta a la clase patronal esta garantia se deavirtuaria si 

se reconociera la exiatencia do agrup<icioncs mixtas aün 

cuando no imp:i.de que tales agrupaciones se constituyan, no pu~ 

den ostentarse con el carácter de sindicatos •. 

De lo anteriormente mencionado nos da la certeza -

que el legislador tuvo la idea de que este derecho de aso-

ciaci6n era de manera exclusiva de la clase trabajadora --

quien frente a la clase patronal se encuentra inmensamente · 

más desprotegida. 

Apenas y en un solo caso en el del núme~o de perso

nas que pueden constituir un sindicato, se ocupa de sena-

lar el aspecto especial qtie cobra el requisito entre los -



empresarios articulo 361 de la ley cabo hacer notar que -

mientras el derecho do asociación profcs~~11.al, los patro--

nes apenas si hnn hecho uso de él, y cuando lo lHm ejeroi-

tado, loa organiamoa que crenron tuvieron una vida proca~-

r: ia, esto eu porque el derecho de asociaci6n profesional -

no satiafacw una noccsidnd vital en los patrones. El pro-
"'"', 

blema do trabajo es uno d<:i los m\tchos problemas a que tie-

ni;n que cnfrcnt;irsc y aunque es impoi:l:.<rntc su. posici6n an-

te él, es más pasiva que activa. 

Los o:r9aniamoa que si conternpl an los proble1nas que~ 

interesan a la clase patronal son las cámaras de Comercio-

y de la Industria de la capacidad Juridica de las Cámaras-

de Comercio y de Industria, se austrajo en un tiempo la m!_ 

teria de trabajo, la ley actual dero96 la prohibiciOn de -

ocuparse de sus problemas, con lo que se abri6 la poaibil! 

dad de enfrentarla, el enfrentamiento es efectivo pero di!!_ 

crcto. 

b) .. - CIASIFICACION DE LOS SINDICATOS FEDERACIONES Y CONFE
DERACIONES: 

Son cinco los tipos de sindicatos los que considera 

la ley y ae encuentran plasmados en el articulo 360 y son .. . 
los siguientes: Gremiales de Empresa, Industriales, Naci2, 

nales de Industria y de oficios varios. 



SINDICATOS GREMIALES, el dato usociante es la identi 

dad de la ocupación fue csb'l identidad d·~ profesión la que-

dí6 ori9en <1 h:m pri!n(!J.'Os sindicatos, los sindic.:1tos greml!,l 

les son los fornli:1doa por triibajadoros do \lna mistn<:J profa1---

si6n, oficio o especialidad, luego ontoncco es la naturale
• 

z~ de la actividad que dasempofian los trabajadores la que -

sirve de base para la c1r9anizaci6n d<; esta clase de sindic!l 

to, con indepl~ndcnciA t.<rnto do lil empre:H1 como del lugar en 

que laboran, esta clase de sindicato ha sido eevcramonte 

criticada, pues se ·":Oneidcra que es propicia la división en 
tre los trabajadores menguando a.si la fuerza de sus organi-

zacionas, a cambio de las dudosns ventajas que puedan obte~ 

nersc con la homogeneizaci6n de sus miembros. 

Por ser una forma de asociac.l.6n anacr6nica para el -

• 
socialismo de nu~atra época, los sindicatos gremiales tien-

den a desaparecer y a ser substituidos por los sindicatos -

industriales o nacionales de industria que más adelante an.s_ 

lizaremos en pa.t"ticular; en efecto es poaible que se ausci-

te w~ conflicto con un sindicato de esta clase con el pa---

trón y que se vean afectados no sólo sus miembros sino que-

taJllbién los trabajadores de otras profesiones, oficios o el!, 

pecialidades que laboren en la misma empresa, trataremos de 

ejemplificar lo que hemos dicho, el ejemplo lo tenemos en -
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las empresas aéreas en las cuales loá pilotos aviadores 

ci:Jnstituyen un minimo porcentaje del total de los trabaja

dores, no obstante lo cual por la naturaleza de loa servi

cios que prestan si plantean un conflicto do trapajo y es

tos suspenden sus labores afectan in1nediata:mente a la to

talidad de los trabajadores aunque estos no tengan ningiln

interés en el conflicto. 

SINDICATOS DE EMPRESA. en el que el tt"abajo en co ... -

es la fuerza crure vincula las grandes empresas de la -

e.i~a on qua vivimos, con la asistencia diaria de una eleva

da cantidad do trabajadores sujetos listos a condiciones -

oaon6micas y juridioas id~nticas, hecho que dA ocasión a la 

homogeneidad de 1011 honibres; los sindicatos de empresa, - ... 

por el contra.do de los gremiales son los formados por los 

trabajadores que presten sus servicios en una misma empre

sa, con independencia de su profesión, oficio o especial.i-

. dad, en esta clase de sindicato prevalece el criterio é1e -

que lo importante para que los trabajadores puedan asocia!_ 

se es que presten sus servicios a un mismo patrón, siri te•· 

ner importancia la especialidad de su trabajo, esta elase

de sindicato se encuentrá mejor estructurado para ladefe.n. 

sa de los intereses de los trabajado.res, ya qu.e fomenta la 

unión, sin importar la especialidad a que se dediquen y e!. 
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to a su vez es una protección para que el patrón aproveche 

las 4iferancias entre los diversos profesionales, como su

cede frecuentemente en los sindicatós gremiales. 

SINDICATOS INDUSTRIAi.ES I en el que el traba jo es co

mlln de los trabajadores de cada empresa ·se combina con las• 

ocupaciones de una rama económica industrial y ~~ el que -

salvo una o dos excepciones. digamos el sindicato do ferro

carrileros en los que la sección est6 determinada por la pr.Q. 

, .fesi6n, la célula es la empresa, esta clase de sindicato son 

definidos por la ley como loa formados por trabajadores que

prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama 

industi:ial, al igual que en los sindicatos de empresa, en -

los sindicatos industriales caben trabajadores de distinta -

profesión: oficio o especialidad, pero estos los que forman

esta clase de sindicato pueden prestar sus servicios a empr!_ 

sas diferentes teniendo como ~nica condici6n de que las ero-

presas en las cuales presten sus servicios sean de latnima

rama industrial. 

Esta clase de sindicatos, además de ofrecer las conv!! 

niencias de los sindicatos de empresa, tienen además a su f,a 

vor que permiten la formación de organi~aciones mtis fuertes

debido a qua pueden reunir o agrupar a un mayor número de --
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trabajadores: sin embargo esto en la pr~otica ha provocado 

algunos problemas, estos derivados fundamentalmente en la-

circunstancia de que en ocasiones llega11 a suscitarse dif~ 

rentes sit"!ac:i.ones on las varias empresas, en las que los

trabajadores laboran y que forman el sindicato y en el que 

a pesar de qJc en un acuerdo tomado por mayor1a afecta a -

todos, i.noluyendo a los que trabajan en empresas en que no 

hay conflicto alguno. 

SINDICATOS NACIONALES DE INDUSTRIA.- Que es o puede 

ser ~l do empresas o el de industria, el primero cuando -

aquella se asienta en dos o más entidades federativas y el 

segundo cuando los trabajadores de una rama :1.ndustrial que 

traspasa loa limites de una entidad federativa y que trab~ 

jan para las distintas empresas de esa misma rama ~ndus--

tr ial, se asocian, por decreto del 31 de Diciembre de 1956, 

se adicion6 la fl~acción V de.J.. articulo 233 de la ley de 

l93l; creándose los sindicatos nacionales de industria, la 

loy en vigor los define como las formados por trabajadores· 

que presten sus servicios en una o varias empresas de la -

alisma rama industrial instaladas en dos o más entidades f,! 

derativas. 

Con la creación de esta nueva forma, los sindicatos 

de empresa y loe industriales implicitamente quedaton limi 
' -
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tados a aquellos formados por trabajadores que presten sus 

servicios a una misma empresa o dos o más empresas indus-

triales, respectivamente, pero en ambos casos limitadas -

esas empresas o varias empresas i.ndttstriales, a que so en

cuentren establecidas en una sola entidad federativa, por~ 

el contrario los sindicatos nacionales ae industria nOCOS,il 

riamente deben ser constituidos por trabajadores que pres-· 

ten sus servicios en una empresa con ramif icacioncs cuando 

menos en dos entidades federativas o n varias empresas del 

mismo ramo industrial establecidas cuando menos en dos en

tidades federativas. 

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS, en al que la vecindad, 

por sobre las profesiones y por sobre el trabajo en común

es el dato entrelazante en la población, la ley define a -

esta clase de sindicatos a:imo los formados por trabajadores 

de diversas profesiones y limita la posibilidad de au con!_ 

tituci6n a los casos en que la municipalidad de que se t.r!_ 

te el número de obreros de un mismó gremio soa menor de -

veinte, con esta clase de sindicatos se trata de permitir

los pequelloa municipios existentes en toda la Rep6-

blica, donde es dificil que en tma sola .rama indust.dal l!, 

bore el número mínimo de trabajadores que la ley e~ige pa

ra la constitución de un sindicato y na1 los obreros de ,.._ 
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las pequefias industrias puedan formar su organización para 

defender intereses propios. 

Por otra parte ·.l.na de las consecuencias más impor--

tantes de la cre<1ci.6n de los sindic.¡¡toa nacionales de la Í.!l 

dustria, consiste en que siempre será de jurisdicción fed_! · 

ral tanto po.: lo que se refiere a la autoridad ante la --~. 

cual deben reg:i.stral:'so como por los conflictos laborales -

en que intervengan ya que el articulo 527 Fracción XIV, de 

la ley Federal del Trabajo establece, por razón de lugar -

son de jurisdicción fedoral los conflictos que afecten a -

dos o m~s entidades federativas lo que si empre acontecer~-

cuando se trata de este tipo de organismos en cambio, tam

bién por razón de lugar los sindicatos de empresa o los sin, 

dioatos industdales siempre son de jurisdicción local, 

pues como ya lo hemos visto a través de sus caracted.sti-

cas se encuentran limitados a una sola entidad federativa. 

Hablaremos algo referente a los sindicatos de los -

patrones y al respecto podemos decir que de acuerdo con la 

ley de 1931, ünicamente loa sindicatos patronales podian -

constituirse bajo la forma gremial, según se desprendia de 

lo establecido en su articulo 238 de esta ley, y el precell. 

to disponia que sus miembros debian pertenecer a la misma

rama industrial. 
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La ley Federal del Trabajo en vigor en su articulo.-

361 Fracción I dispone que los sindicatos de patrones pue-

den ser de das clases: 

J\) .- Los fOrmados por patrones de una o varias ramas 

da actividades. 

B).- Nacionales, los formados por patroneB do una o 

varias ramas de actividades do distintas Enti

dades Federativas. 

con esta forma ae abri6 la posibilidad de que los -

patrones organicen sindicatos poderosos ya sea limitados a 

una entidad Federat,iva o bien nacionales pues con base a -

la ley laboral anterior los sindicatos patronales no tuvi!. 

ron importancia pr6ctica, dado que loa pocos que se organ!, 

zaton en realidad no ejercieron sus funciones como talea,

en virtud que los patrones han preferido agruparse para la 

defensa de sus intereses en asociaciones c.iviles y cfimaraa 

comerciantes e induatriales organismos que fundamentalmente 

se han dedicado a representar a sus asociados frente al e~ 

tado: 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. 

El derecho de asociación de los sindicatós. osea la 

facu}..tad de asociarse entre st, se encuentra sancionada por 

el ut1culo 3Bl de la ley que establece que pueden format -
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federaciones y confederaciones. 

La ley se limita a establecer como unicas directivas 

del ejercicio de este derecho las siguientes ideas: 

I).- Las federaciones y confederaciones ae regirán -

en lo conducente por las disposiciones relativas a loa sirr 

dicatos, axliculo 381. 

II).- tas Federaciones y Confederaciones. libremente, 

a\,lnque si en sus estatutos determinan la forma en que los ;..; 

sindicatos estar~n representados en el consejo de adminis-

tración y en las asambleas generales so j.nsinúa en conse--

cuenci.a un r69imen representativo, aunque no deja de aludi!, 

se al sistema de asambleas dificil de practicarse en las F,!i!.. 

deraciones y confederaciones, articulo 383, Fracci6n III. 

III).- El derecho de Asociación de los sindicatos y 

de las Federaciones, ea liberal en los tres aspectos, para;..; 

asociarse, para no asociarse y para disolver art.tculo 382 -

que se declara por la autonomla ~indical. 

IV). - Las reglas relativas a la formalidad son las ..; 

mismas; se reducen a hacer ccnstar por esc1·ito los estatu-

toa y las condiciones de adhesión; a esos documentos se --

acompafta una lista de los sindicatos que constituyen las f.!, 

de.raciones y confederaciones, con expresión de sus domici-

lios una relación de las personas que componen la mesa di--
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rectiva y copias de las actas constitutivas y de la asam--

blea de la que aparezca la designación de la mesa di.recti-

va. 

V).- El regist:.ro d0 l..is Federaciones y Confcdcraci.Q. 

nes corresponde a la Secretaria del Trabajo, articulo 384; ¡ 
\ 

al igual que los sindicatos, las F'cderacioncs y Confedera-

ciones gozan de personalidad juridica, la cual produce los 

mismos efectos que en el caso de los sindicatos. La Supre-

ma corte de JUsticia de la. Naci6n reconoci6 lo anterior al 

resolver que tanto la Confederaci6n tienen personalidad P.!! 

ra reprasantar a los trabajadores en defensa de sus inter!_ 

seis. 

e).- REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE LOS SINDICÁTOS •. 

Para la Constitución de los Sindicatos la ley labo-

ral considera necesario que se satisfagan determinados re-

quisitos los cuales han .sido divididos por los tratadistas 

en dos grupos: 

Requisitos de fondo y requisitos de forma. • 
Entre los requisitos de fondo se encuentra la cali-

dad de las personas que pueden ser miembros de los sindic,!! 

tos, y la ley exige que sean trabajadores que lo define C:2. 

mo lu persona fisica que presta a otra f1aica o moral un -

trabajo personal, o que sea patrón a quien define como la-
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persona fisica o moral que utiliza los servicios de urio o 

varios trabajadores. 

La conatituciOn Ganara! de la República garantiza,

sin restricción alguna el derecho de asociaci6n tanto a los 

trabajadores como u los omprt:!sarioa por lo cual bastaría -

tener esa e. Hdad para estar en aptitud de coali(Jarse en -

defensa de sus respectivos intereses, sin embargo, la ley 

laboral da 1931 introdujo una limitación a ese dorechoen

c l primor párrafo del articulo 237, al establecer que no -

podian formar aindicatos las personas a quienes la ley prS2_ 

hibiera asocüirso o estuv~era sujeto a reglament;os especiE. 

les, tal precepto ha.sido considerado como inconstitucio-

nal, y con base a esta disposición, las autoridades fre--

cuentemente negaron el registro a sindicatos or91mizados -

por trabajadores a los que se les considero inoonveniente

que actuaran como tales, tomando en cuenta la rama de la ~ 

actividad econ6mica a la que pertenectan, la ley en vigor

auprimi6 esta disposición por lo que podetoos afirmar que ... 

en la actualidad todos los trabajadores con independencia ... 

·de la rama de actividad económica a la que se dediquen ¡:>U!; • 

den formar sindicatos, sin embargo, notamos que en la pr6g, 

toca algunos grupos no han podido hacer uso del derecho de 

aaociaci6n que se encuentra tan claramente garantizado en -
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nuestra Constitución Politica, para obtener el registro de 

parte de las autoridades correspondientes porque 1m su con 

cepto, la solicitud no llenaba los requisitos que la lay -

federal del trabajo cstablcCl:1 o bién porque a su criterio-

la finalidad de la organización no era la sef\alada por la-

ley. 

Por otra parte, a excepción de los trabajadores de-

confianza, articulo 363 da la ley, todos los trabajadores-

gozan de capacidad para ingresar a los sindicatos sin dis• 

tinci6n de edad, sexo, nacionalidad, y solo se lin1ita a --

loa menores de 16 anos y a los extranjeros para qua partí-

cipen en la direcoi6n o administración de loa mismos arti-

culos art!culos 372 de la ley, el articulo 164 de la ley -
. 

establece que las mujeres disfrutan de los mismos derechos 

y tienen las mismas obligaciones que los hombres respecto-

del número rninimo de personas que pueden const.ituir un sin 

dicato el articulo 364 de la ley lo establece en 20 traba• 

jadores. cua11do el sindicato sea obrero y cuando el sindi:"" 

' cato patronal e.l número minimo es tres consideramos que el 

número en ambos casos es arbitraric' y que no existen cau-

sas de verdadeto fondo para su det~rminacion. 

Por decreto de 29 de Dicien\bre de 1956, ·publicado -

el 31 del mismo mea y afio, se adicionó el párrafo ségundo-
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del articulo 238 de la lay laboral de 1931 en el cual.se -

estableció que cuando en una émpresa no oxistiera sindica

to y se tratara de constituirlo a fin de determinar si re!! 

n1a el nCunero niinimo de trnbaj<ic1ores estnbl·~cido por la -

ley, se tomad.a en cuenta para est<~ solo efecto a los tra

bajadores t'!"!p<trados por el patrón entre el periodo compren 

dido entre la fecha en que hicieran la presentación de la

solicl. tud de regist:.ro ant<"l la autoridad correspondiente y 

la fecha en que se otorgara el registro. 

Resulta evidente la intención que se persigue con -

la disposición que hemos mencionado o sen la de evitar que 

los. patrones ~raten de obstaculizar la organización de si.u 

dicatos en sus empresas con la triquiñuela de despedir a -

algunos trabajadores aon el propósito de que no re6nan el 

ndmero minimo que la ley exige asi aunque dentro. del peri~ 

do de tramitaci6n de registro del sindicato se disminuya -

el n6mero de trabajadores a una cantidad inferior a la que 

la ley sefiala como mínimo, el sindicato debe ser registra

do por laa autoridades a fin de que pueda realizar sus fu!! 

oiones, el objeto de loa· sindicatos ea otro requisito de -

fondo que de acuerdo con el articulo 356 de la Ley actual

debe ser el estudio mejoramiento y defensa de los 'intere•• 

ses respectivos de sus miembros, finalidad que debecurnpl.iE,, 
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se dentro de los principios d·~ nuestro siatema juridico, :... 

poi· consiguiente no podrá incluir entre sus fines la real!. 

zac16n de es tos ilici toll, aunque estos fuera de utilidad -

para la conaocuci6n de su objeto normal, pero dada la am-

plitud dada por la formula legal, los sindicatos con fre-

cuencia llevan a efecto actividades del tipo soci~l. poli

tice cooperativas e incluso financieros en ºbeneficio de -

los asociados". 

Esta actividad financiera la realizan generalmente

con el prop6sito de facilitar a sus asociados la adquisi-

ci6n de casa~habitación, automóviles, muebles y otros art! 

culos para el hogar, asi como tambi6n bienes de uso perso

nal e incluso en últimas fechas con fines tu.rtsticos. 

Entre los requisistos de forma enumeraremos los si

guientes: Para que el sindicato adquiera personalidad debo 

gestionar su registro ante la junta local de conciliaci6n

y Arbitraje, si se trata de actividades de JUrisdicoi6n L.!?, 

cal y ante la Secretaria del trabajo si lo ea de jurisdio

ci6n Federal, con la solicitud de registro deben accmpaftar 

copia autorizada del acta de ~samblea constitutiva para la··· 

celebraci6n de esta asamblea no se exige ninguna formali-

dad y no es necesario que se constituya ante algún funcio

nario con fé p(i.blica, ya ~e solo requiere que el acta es-
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té autorizada por la directiva del organismo, asi mismo 

anexaran una lista con el número, nombres y domicilios de

los patronea, empresas o establecimientos e·n los que pres

tan sus servici.oa, también doben ncompuñar copia. autoriza

da oe los estatutos del sindicato, tambi6n deben de anexa,.t 

se copia antor,i.zada del acta d•1 la asamblea en que se hu-

biese elegido la directiva del Sindicato. 

De acucn:do con el articulo 3 71 de la ley laboral, -

loe estatutos de los sindicatos deben contener su denomitl,! 

ci6n que los disti.nga de los demás y permita su identific!_, 

ci6n, su domicilio que salvo en el caso de lo.a grandes sill 

dicatos que tienen oficinas propias y en ocasiones centros 

sociales y deportivos para sus asociados, norma~nente será 

.el de la central a que pertenezcan y en algunos casos el -

mismo domicilio de la empresa en la que prestan sus servi

cios los trabajadores, en el caso de los sindicatos nacio

nales de industria es posible que ae senale un domicilio -

diferente al de la empresa; su objeto y su duración, condi 

.oiones de ad.misión de miembros, obligaciones y derechos de 

sus ag1:emiados, los motivos y procedimientos de expulai6n

aai como las correcciones disciplinari.asr forma de convo-

car asamblea, época de celebración de las asambleas ordin!_ 

ritrn y el, quorum requerido para sesionar, procedimiento P!. 
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ra la ejecuci6n de la directiva y <!l número de miembros, -

peri6do de dltraci6n de la directiva, normns para la admi--

nistraci6n, adquisición y disposición de los bienes, patr,!. 

monio del sindicato, forma do pago y monto de las cuotas -

sindicales época de prese11taci6n do cuentas, normas para -

la liquidación del patrimonio sindical y las demás que ---

apruebe la asamblea. 

d) .- SUBS'l'ANCIACION Y RF.GISTRO DI·: LOS SINDICATOS. 

El registro tiene que gostionarsa ante la Junta Lo-
1 

cal de Conciliación y Arbitraje si se tratase de activid,! 

des de jurisdicción local y cuando la jurisdicción es Fed~ 

ral el registro debo hacerse ante la Secretaria de Trabajo, 

el requisito aunque es un medio de publicidad indiscutible, 

es un acto de homolgaci6n de la autoridad mediante la cual 

se reconoce que la constitución y la organización de los -

sindicatos se han ajustado a las disposiciones que exige -

la ley y loa ~apacitados para ejercitar las funciones que-

la ley les asigna ea pues, algo más que una formalidad con 

fines de publicidad. 

Para obtener el registro se remiten por duplioado a 

la autoridad que corresponda, ya sea local o federal co---

piaa del acto de la ¡;isambl.ea consti tu ti va, de los esta tu··-

tos, del acta de la aesi6n en la que He hizo la desginaci6n 
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de la mesa directiva y una relación del nfuncro y nombre de 

las personas que forman el sindicato, con cxprcsi6n de sus 

qomicilios y los de los patronos para quienes trabajan, -

autorizados por los secretarios general. y do actas, art1c1!_ 

lo 365, salvo mandamiento de los estatutos, en contrario. 

La relación de estos datos, tiene por objeto que la 

autoridad registradora los compruebe. 

como no se registra un sindicato, sino se hace el -

envio de los documentos y como para enviarlos es necesario 

que consten por escrito, acta constitutiva, estatutos y d~ 

signaci6n de la directiva, la formalidad no solo es proba

tionis causa, sino esencial o solemne, pues de no constar

por escrito no existe ni puede existir el sindicato, ya 

que no se le puede materialmente registrar, es asi como se 

previene que si no se exhiben uno o varios documentos no -

se hará el registro articulo 366, Fracción III. 

~iatisfechas que sean esas exigencias la autoridad ª!!. 

tá en el deber de registrar al sindicato articulo 366. 

Si el registro no se hace en el plazo de sesenta 

diaa, después de requerida, por los solicitantes y pasaa~

el término de tres dias más sin contestar se tiene ~r. he

cho el registro, art~culo 366 para la operancia de este -

precepto es que se previenen tres casos en los que ae neg~ 
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ra el registro: 

l.- Que no se satisfaga el requisito del objeto, -

articulo 356. 

II.- Qué no se constituya por el nfunero de personas 

previsto por la ley, articulo 364. 

III.- Que no se exhiban los documentos relativos a

la constituci6n, articulo 365. 

se establece adarnás que la autoridad expedir6 la -

constancia de registro autom&tico dentro de los 3 dias si

guientes. 

Por el registro el sindicato adquiere personalidad ... 

juridica y se da publicidad a su constituci6n, la publici

dad produce efectos contra los terceros y ante toda clase

de autoridades articulo 368, cuando el registro corre a -

cargo de la Secretaria del Trabajo una vez hecho, enviara

copias de la resolución a la Junta de conciliaci6n y Arbi

traje articulo 367, aunque fue derogado el articulo 249 de 

la ley de 1931 que sancionaba con la nulidad los actos ej!, 

outados por el sindicato que no reuniera loa requisitos -

que establecía la ley en consecuencia los actos ejecuta-

dos por un sindicato que no hubiera sido registrado eran -

nulos, asi como tambi6n eran nulos los actos que ejercita

re un sindicato que no hubiera reunido los requisitos pre-
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vistos por la ley, no obstante hubiera obtenido su regia--

tro, surgiendo varias dudas al respecto, principalmente en 

el aspecto de las relaciones de t.rabajo que nacian con la-

intarvcnci6n de sindicatos cuyos registros fueron cancela-
' 

dos estas relaciones no podlan ser anuladas de acuerdo con 

los principios que rigen el derecho del tr~bajo. 

Asi tenemos que el articulo 51 de la ley anterior -

estabJ_ecia que en caso de disolución del sindicato de ,tra- ' 

bajadores quo hubiera sido parte de un contrato colectivo-

de trabajo los miembros continuar1an prestando sus servi--

cios, en las condiciones fijadas en el contrato, esto no 

podla ser de otra manera ya que de anular las relaciones -

de trabajo o de lllOdificar las condiciones para la presta-· 

.. ci6n .de servicios en perju.icio de los trabajadores, solo -

por el hecho de haberse cancelado el registro al sindicato 

que celebro el contrato colectivo, esto iria en contra de~ 

los principios fundamentales y esenciales ':¡UC norman el d.!,. 

recho del trabajo y se contravend.rian el principio que ga-

rantiza la permanencia de loa trabajadores en sus empleos-

.en tanto subsisten las causas que dieron origen a la rela-

ción y la materia de trabajo, el cual deriva de lo diapue!. 

to por el articulo 39 de la ley laboral anterior y en vigor 

que establecen que no es posible disminuir a los trabajad,!2. 
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· pacidad de goce con·esponde la correlativa capacidad de ejef'._ 

cicio, el sindicato tianela facultad para catar an juicio -

como actor o como demandado on defensa de los intereses de -

la asociación. 

En materia de trabajo, tiene por derecho propio la --

faculta.d de celebrar contrato colectivo de trabajo, asociar-

se para integrar federaciones y confederaciones, concertar -

ios pactos de solidaridad nacional e internacional que juz--

gua pertinentes, puede estar en juicio por derecho propio pa 
' , ...... 

ra la defensa y mejoramiento de los intaresea colectivos de-

los agremiados así como para exigir la vigencia de loa pactos 

celebrados con el patrón, es además representante legal de -

sus agremiados tanto desde d punto de vista sltatantivo como 

prr.i:cesal articulo 375 y 376, esta ültima termina si el tl:'ab,!. 

jador se apersona por derecho propio sin necesidad de revo--

car el mandato, pero formulando peticiOn relativa articulo -

275 desde el punto de vista sustantivo el sindicato represen 

ta a sus agremiados para fijar las condiciones de trabajo a.,t 

ticulos 386 y 391 no tiene sin embargo la facultad d:e afee-

derechos adquiridos por los trabajadores que lo co~! 

tituyen ar.ticulo 34 de la Ley. Los actos celebrados por r.J.em 

hros de la mesa directiva del sindicato obligan a este siem-

pre que se ajusten a las facultades conferidas en los estat.u 
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toa es el principio del derecho común aplicables a toda el,! 

se de representantes artfoulos 2562, 2565, 2581 y 2583 del

C6digo Civil con ente principio la directiva es responsable 

· ante la asociación y los estraíios en los términos en que -

son los mandatarios, cuando so oxcodan en sus facultades, -

la responsabilidad es de la mesa directiva no de cada miem 

bro en le pert!cnal. lo que significa que esta tiene que aa-. 

tuar como consejo, asi se desprende da los mandamientos le

gales articulo 373 de la ley. 

Las personas morales no contraen responsabilidad pe .. 

nal, las personas fisicas, autores intolectuales, materiales 

de hecho ilicito, las que concurren en ellas a su realiza-

ciO~ y las que oculten al delincuente, son laa (!nicas que

estári expuestas a la aplicaci6n da una sanción penal, sin

embargo cuando el delito lo comete un representante o un -

miembro del sindicato con los medios proporcionados por O!. 

te y que el delito resulte a nombre o bajo el amparo de la 

asociaoi6n o en su beneficio. la ley penal faculta al juez 

pai::a decr1~tar en au sentencia la suspensión o disolución -

.de la entidad moral articulo II del código Penal de 1 óis"'

trito Feder:al. 

f).- CANCELACION DEL REGISTRO DEL SINDICATO. 

El articulo 253 de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 
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establecia tres causas de disolución de los sindicatos: 

r.~ Por. tranacurrir el término fijado en el acta 

constitutiva o en los estatutos. 

II.- Pcr realizar el objeto para quo fueron consti

tuidos y, 

III. - Por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros que~la inte9ren. 

La Ley Federal del 'l'rnbajo en vigor conserva en el-· 

articulo 379 laa causas de disolución de los sindicatos, -

loa supue13tos marcados con el númaro I y II arriba mencio

nados suprimiendo el marcado con el número II por inútilt 

pues si el objeto de loa sindicatos, as el pstudio, mejo-

ramiento y defensa de sus intereses; eate no se realizat'a

en forma definitiva mientras subsista las relaciones de --· 

trabajo, por la misma raz6n resulta rid!culo fijar en los

estatutos un t6rmino para la exiatenaia de las organizacig 

nes. Además de las dos causas expresadas de disolución de

be considerarse lo que se desprende del articulo 369 Frac

ción II de la loy laboral que establece que el registro de 

los sindicatos se cancelara por dejar de tener los requis,!/ 

tos que la ley seftala, en cuanto la autoridad cancela el -

registro, el sindicato debe ser disuelto y liquidado. 

Las anterior•.Hl causas de disoluci6n han sido divid! 
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das en dos grupos por la doctrina: voluntaria y necesaria; 

en el primer grupo se incluye el rolativo de haber trans-

cw:rido el tt!irmi.110 fijado 0n los estatutos como duraci6n,

y por el voto de las dos torcorus partes do los miembros -

que la integran, y on el segundo, por dojar de tener los -

requisitos que la ley exige. Dada au claridad, las causas

voluntarias no ameritan comentario especial. 

Por lo que respecta a las causas necesarias se jus

tifica en virtud de qua la ley exige determinados .requisi

tos para la constituei6n de los sindicatos, requisitos que 

deben ser satisfechos durante toda la vida de los mismos#

por lo que al faltar alguno de ellos el sindicato debe di-

Ahora bien, el efecto de la disolución es que el -

sindicato se liquide de acuerdo con el articulo 380 de la

Ley Federal del Trabajo que dice: en caso de disoluci6n -

del sindicato el activo se aplicará en la forma que deter

minen los estatutos a falta de disposición expresa, pasará 

a la Federación o confederacióri a que pertenezcan y si no• 

edsten al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

< • 
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g¡, DBRBCHO ADMINISTAA'l'IVO DEI, TRABAJO 

A).- NACIMIEN'l'O DEL DERECHO i\DMINISTM'rIVO SINDICAL DEL T~ 
AAJO. ORIGEN ADMINlS'NWl'IVO DEL DERECHO OEIJ TRABAJO. 

Para lograr una comprensi6n definitiva de nuestro t~ 

ma a tratar es necesario referirnos a conceptos básicos que 

permitán un mejor entendimiento del mismo. Asi principiare-

.mos por decir que todo nuestro ordenamiento jurídico desde-

la antiguedad se consideraba dividido, en dos eaferasr la p~ 

blica y la privada, generando dos tipos de derecho; Derecho 

Público y Derecho Privado, podemos considerar qua el Dere--

cho Público está formado por las normas jur!dicas que regu-

lan en la organizaci6n y funcionamiento de la Administra- -

ci6n Pnblica incluyendo los tres cl6sicos poderes: Legisla-

'tivo, Ejecutivo y Judicial en sus relaciones con los párti-

cu;ares. Derecho Privado: rama del derecho positivo destin!, 

da a la regulación de los intereses que merecen califica- -

ci6n de particulares (üldividuales o de grupo) (7) 

La clasificación ciel Derecho en Público y Privado --

fue un dogma hasta las postrimerias del siglo pasado en que 

(7) De Pina, Rafael Diccionari.o de Derecho, Editorial Porrúa 
S.A. M~xico, l97:l. p~g. 148. 
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se estremeci6 y resquebrajo, empezandose a hablar de la so-

cializaci6n dal derecho, hasta consignarse en normas lcgls-

lat:ivas de derecho social qul~ en la actualidad es indiscuti 

ble cómo norm¡l 11ut6noma. 1,os tratadistas del Derecho Púb:\.:i:-

co admitier6n la existencia de un derecho social intermedio 

entre el Derecho Póblico y el Dcr;echo Privado, integrado --

po.r: materia de ambas disciplinas. 

Ahora bien. las leyaa fundamentales (Constituci6n) -

y las instituciones del Estado cuyo funcionamiento tiene --

por objeto realizar el interes general, integrar6n el Dere-

cho Administrativo como la expresi6n mas vigorosa del Dere-

cho Público en su dinámica y aplicaci6n. En °"naecuencia la 

doctrina universal y las legislaciones reconocieron como 

parte del Derecho público al Derecho Administrativo, denomJ:. 

nandose la materia como Derecho Público udministrativo o D,! 

recho Público. 

El tradicional Derecho Adnú.nbtrativo es DerechoPll-

blico, encontrando ambas su expresi6n viviente en las oons-

tituciones. El .Maeatro Andres Sierra Rojas (define al Dere-

cho AdminiStrativo como "LA RAMA DEL DERECHO PUBLICO"). (8) 

(8} Andres Sierra Rojas.- Teoría General del Estado.- Libr~ 
ria de Manuel Porr6a, s. A., - México 1964.- página 74. 
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Constituí.da por el conjunto de normas derogatorias -

del Derecho com~n que regulan las relaciones de la Adminis

traci6n Pública con los particulares, la organizaci6n y fu,n 

cionam.ie.nto del poder Ejecutivo de los servf,cios_públicos .. 

y an general el ejercicio de la fonci6n administrativa del

Estado. 

Las zelacionas juridicas de la Administraci6n con -

los empresarios, contratistas, agentes de negocios, técni-

cos en ramas diversas científicas y demáa'actividadeo de in. 

terés ptíblico,. se regulan por contratos entre éstos y aque

lla. Estas 1:1ctividades son de derecho público alin en los C.!, 

sos en que el Estado actúa como persona de derecho privado. 

Las normas que regulan los derechos y deberes de loa 

la administraci6n, directa o indirec• 

te.mente y que obligan a mantener el orden y la seguridad pS, 

blica, forman parte del Derecho Público Administrativo. 

El tradicional Derecho Público Administrativo se CO!! 

pone por el conjunto de normas e instituciones concernien-

.tes a la organización, funciones y procedimientos de la Ad• 

minlstrar,i6n Pública para el cumplimiento de sus fines, de

manera que está comprende todas las actividades que corres

ponden al Poder Ejecutivo. 

El Estado en nuestra constituci6n de 1917 se trans-~ 
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forma en polltica social, por lo que el Derecho Público Ad

ministrativo se tranaform6 a la vez en poU.tico social de .,.. 

manera que el Derecho Administrativo público qued6 limitado 

. al ojercicio do las funciones y servicios públicos¡ pero -

las nuevas funciones imciales qi10 se le otorgan a la Admi-

nistraci6n Pública y al Poder Ejecutivo en particular en la 

propia Constituci6n, dejan de C'!orresponder al Derecho Públi 

co Administrativo e integran una nueva disciplina; El Dere

cho Administrativo Laboral es una rama del Derecho del 1ra

bajo que se constituye por normas e inatituciones protecto

ras y reivindicatorias do loa trabajadores que regulan las-

· funciones del Poder Ejecutivo de carácter meramente socia-..;. 

lea, como por la expedición de reglamentos laborales¡ la v! 

9Hancia Etl cwnplirniento de las leyes del trabajo y la pre ... 

visi6n social. Ast vemos que nuestra transformaci6n consti• 

tueional de 1917 origino la divia;i6n del Derecho Administr!_ 

tivO en dos disciplin.as aut6nomas1 El Derecho PC!blico Admi

nistxativo y el Derecho Social Administrativo de donde pro.., 

cede el nuevo Derecho Administrativo del Trabajo. 

Por la tradici6n y antigUedad del derecho administr,! 

tivo por la incomprenci6n del nuevo derecho social, podr{a ... 

pensarse que el Derecho Administrativo del trabajo en, una -

rama del tradicional Derecho Administrativo y por consi- --
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9uiente materia del derecho público: más ~o es así porque -

el Derecho Administrativo del trabajo es rama del Oérecho -

del Traba jo y discipJ.ina i'ntegrant.c del Derecho social, ha

biendo nacido ambos con <'!l artículo 123, de la constitución 

de 1917, de donde se deriva la nueva funci6n social del Es

tado moderno para intervenir en los conflictos entre los -

factores de la producci611, en la cuesti6n social originada

por la luchl de clases entre obr~ros y emp4esarios encomen

dandole al Estado socí.al nuevas funciones que antes no te-

nía el Estado Politico y que ahora se consignan expresamen

te en el artículo 123 y en las leyes sociales del trabajo·. 

El derecho Público anterior a nuestra Constituci6n -

de 1917, no le encomendaba facultades al Estado Político P! 

ra intervenir en las relaciones laborales y cuya abstenci6n 

se reflejaba en la adrn.inistraci6n plíblicar sin embargo, cuan. 

do está intervenía lo hacia en favor de los explotadores y

latifurtdiatas sin preocuparle los grupos d~biles de la co-

leotividad. 

La adminiatraci6n pública y concretamente el Poder -

Ejecutivo Federal, realizaba actividades con r.ujeci6n a las 

fur1,ciones públicas que le encomendaba la constituci6n de ..;_ 

1657 y las leyes administrativas derivadas de la misma, de

manera que tales actos quedaban comprendidos dentro del de-
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recho pGblico administrativo: sin embargo, a partir del l~ -

de Mayo de 1917 en que entro en vigor nuestra constituci6n -

politica social, la administración Pública, no obstante se--

guir organizada dentro de la antigua estructura polltica, --

independientemente de sus funciones politicas, comenz6 a - -

ejercer actividades de carácter social con tendencia protec-

cionistas para los obreros y camposinos, y en general para ..,. 

los econ6micaruente d6biles. 

El Nuevo Estado Mexicano y los poderes públicos socis_ 

les del inismo, emanaron de las nuevas normas constituciona--

les, agrarias labo:i::ales, asistenciales culturales y de prev.!_ 

1.d6n social y facu1.tar6n a las autoridades administrativas -

políticas para desarrollar actividades sociales. Asi se - --

transformó el antig1 derecho administrativo por influjo da

las ideas sociales y de los' principi.oa jurídicos contenidos-

en la nueva legislac~6n fundamental. 

El 27 de septiembre de 1938 ae expidi6 el Estatuto --

Jur!dico de loa trabajadores al servicio del estado y es de!!. 

de esa fecha que las relaciones sociales entre el estado y ~ 

sus servidores quedar6n segregados definitivamente de la fui:. 

ci6n pública y dcjar6n de formar parte del Derecho Adminis--

trati·vo en General para integrar una materia del Derecho del 

Trabajo. El idiario del mencionado estatuto propici6 la adi-
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ci6n del articulo 123 de la constituci6n en 1960 con un nll!l . 

vo capítulo, el apartado, "B 11 que consigna principios soci~ 

les en favor de la burocracia, para que rijan las relacio--

nes entre está y los poderes de la uni6n. expidiendose en -

1963, la ley reglamentaria de bste apartado, o, sea, la Ley-

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. 

B). - DEFlNl'.CION DEL DERECHO ADMINISTRA'l'IVO DEL TRABAJO 

El Derecho Administrativo del Trabajo corno rama del-

Derecho Laboral y ~ste como parte del Derecho social, pera! 

gue en relaci6n con las funciones de la administraci6n p6--

blica y social la asistencia, tutela y reivindicación de la 

clase trabajadora, sin embargo está idea no se ha universa-

lizado. Nuestro articulo 123 es el Cmico que en los pa!se~-
. 

democráticos proclama derechos sociales con sentido reden--

tor. Por lo tanto el Derecho Administrativo mexicano del --

trabajo tiene no s6lo un carácter proteccionista y asisten-

cial, sino reivindicatorio, que permite situarlo como una -

rama del Derecho del Trabajo con un gran contenido social. 

Lo anterior se encuentra condensado en la definici6n 

que del Derecho del Trabajo nos da el maestro (Alberto Tru9._ 
... ~ 

ba Urbina) (9) qu.:l6n dice que el Derecho de Trabajo es ºun-

(9) Alberto Trueba Urbina,- Nuevo r::erecho del Trabajo.- 2a. 
Edici6n México 1972.- página 135. 
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conjÚnto de prin<:iJ:JlOSt normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden reivindicar a todos los que viven dé -

sus esfuerzos materiales 6 intelectuales, para la realiza- ~ 

ci6n de su destino hist6tico socialii.ar la vida humana". De"'

aqut parte no solo la tcor!a jurídica e idaolog1a social de

todas las ramas del derecho del trabajo,· entre estas el der_g_ 

·cho administrativo laboral, cuya formulaci.6n jurídica es fun. 

ci6n legislativa y administrativa corrospondiendo a está la

re9lamentaci6n y aplicaci6n de las normas laborales adminis

trativas. Co.n base a lo anterior el maestro Alberto Trueba -

Urbina, nos dice que el Derecho Administrativo del Trabajo -

se compone de "principios, institucJLones norman protectoras

y reivindicatorias de los trabajadores, estatutos sindica- -

les, as1 como de leyes y reglamentos que l';ogulan las activi..w 

dades sociales de la adminiatraci6n pública y de la adminis

traci6n social del trabajo". correspondo a los poderes de la 

Administraci6n PÜblica y a las autoridades laborales en el -

ejercicio de l.!IUS funciones sociales su creaci6n y aplica- --

ci6n: El Derecho Administrativo del Trabajo.se consigna en -

el articulo 123, en la Ley Federal del Trabajo, en la 1,ey F~ 

deral de los trabajadores al servicio del Estado y en dispo

siciones estatuarias obreras, así como en los reglamentos -

especificoe para la proteC(!i6n del trabajo humano y también-
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pñt"\l obtener a trav~s de las instituciones y normas protec-

toras de los trabajadores en la vía admini.strativa, determ!_ 

nadas reivindicaciones económicas y sociales en favor de --

los trabajadores. 

C) .- NATURAI.EZA SOCIAL DEL DERECHO ADMINIS'rRATIVO DEL TRA~ 
JO. 

El derecho mexicano del trabajo no es derecho priva-

do ni dcrechó público sino derecho social, como se despren-

~e de su proceso de formaci6n, de su ideología de sus prin-

cipios y textos, ya que precisamente nuestro c6digo supremo 

de 1917 deja de sar puramente pol1tico para convertirse en-

poU.tico-sociáL en Estado poU.tico y Estado social. El de-

racho administrativo del trabajo como parte del Derecho la-

boral ea por·consiguiente, Derecho social que se manifiesta 

en la Constituci6n, en las leyes de la materia en los reql!! 

mantos y en las actividades sociales de las autoridades pú-

blicas y de las actividades sociales. Es indiscutible la ·-

teod.a social del Derecho del Trabajo y en consecuencia - -

del Derecho Administrativo Laboral como rama de aquél, ba--

sandonoa en el hecho de que nuestra Constituci6n la componen 

dos partes fundamentales: 

a).- Las normas pol1ticas que forman la Constituci6n 

politica. 
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b) .- Las normas sot:!ialos que integran la constitu- -

ci6n social. 

Para comprender el carácter social del Derecho Admi

nistrativo, es pertinente recordar la definici6n que del 02 

recho Social nos da el. honorable maestro (Trucha Urbina), -

"es el conjunto de principios instituciones y normas que en 

funci6n de inte9raci6n protegen y reivindican a los que vi• 

ven de su trabajo y a los econ6micamente débiles". (10) 

El nuevo Derecho Administrativo del Trabajo es norma 

de Derecho social para el cumplimiento de sus fines en el -

campo de la administraci6n pública, en las relaciones labo

rales, en la cuesti6n social, en la Administraci6n social -

y en la vida misma. Las normas de Derecho Administrativo 

del Trabajo y de la previsi6n social no est~n destinadas 

a todos los hombrea ni su aplicaci6n se extiende a la comu

nidad o sociedad en general, sino se aplican exclusivamente · 

a la clase obrera, a los trabajadores, para su dign~fica- -

ci6n, tutela y reivindicaci6n1 por lo que tampoco repercuten 

en beneficio de la clase empresarial. El objeto de e1stá di.§. 

ciplina es la asistencia, tutela y reivindicaci6n de los -

que viven de su trabajo material e intelectual así. como los 

econ6micamente débiles. Esta teoría social es la base sobre 

(!o) obra Cltada pag. 257 y 258. 
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la que descansa el Derecho Administrativo del trabajo, mis-

mo que es aplicado también, las autoridades administrativas 

sociales como son l~a comisiones que fijan el salario miní-

mo general y profesional y las que determinan el .porcentaje 

de utilidades que corresponde a los tra~jadores. (Juntas o 

Tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje y las comisio• 

nes de los salarios minímos y del reparto de utilidades). 

O).- LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO, -
FUENTES JURIDICAS Y FUENTES ESPONTANEAS. 

En derecho administrativo laboral se entiende por --

fuentes los actos o hechos creadores de principios e insti-

tuciones¡ las leyes y reglamentos, el derecho proletario, -

la costunibre y la jurispru~.encia. En el Derecho Administra-

tivo del trabajo puede aprovecharse la divisi6n de las fue,n 

tes del Derecho Administrativo en general: a).- Las dir:ec---

tas y b).- Las indirectas las primeras son fuentes escri- -

tas, como la constituci6n y las leyes administrativas y las 

segundas son las no escritas, las costumbres. la doctrina -

cientifica y los principios generales del Derecho social --

del Trabajo, que se formulan en el proceso de los conflic--

tos laborales. 

Existen tambien fuentes materiales y formaleaJ unas-

provienen de hecht:Ja de la vida política, econ6mica, social, 
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cultural, etc., y otras son las formas de los hechos o de -

sus consecuencias que se aprecian en normas jurídicas, en -

documentos legislativos. 

Fuentes Jurídicas.- se encuentran integradas por el

conjunto de normas o principios creados.por el poder públi

co, es decir por las autoridades legislativas, ejecutivas -

y jurisdiccionales, con ernpefio o mando que las hagan oblig_! 

torias para trabajadores y patrones y para las propias aut.Q. 

ridadesr entre estás fuentes se encuentran la Constituci6n, 

las leyes que de la misma emanan, reglamentos, costwnbres,

la equidad y la jurisprudencia. Respecto al orden jerárqui

co el artículo 133 de la constituci6n de la ReplJ.blica disp.Q. 

ne: Está constituci6n, las leyes del congreso de la uni6n -

que emanen de ella y todos los tratados que esten de acuer

do con la misma, celebrados y que le celebren por el Presi

dente de la República con aprobación del senado, serán ley

suprema en toda la Uni6n. tos Jueces de cada Estado. se --

arreglarán a dicha constituci6n, leyes y tratados a pesar -

de las. disposiciones en contrario que pueda haber en las -

con11'c.i tuciones o leyes del estado. o sea que existe un or-

den jerárquico en la legislaci6n, pero en el ejercicio del

derecho Administrativo del Trabajo debe aplicarse por enci

ma de cualquier jerárquia la norma que m6s beneficié al tr_! 
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bajador. 

Las fuentes formales del Derecho Administrativo La---

boral son las siguientes: 

l.- La constituci6n pol!tlca social de 1917 eapecifi-

· camente el articulo 123 que trata del trabajo y--

de la previsi6n social en normas exclusivas en --

favor de los trabajadores • 
.... 

2.- Las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 

123, expedidas por el poder Legislativo Federal. 

3.- Las leyes y reglamentos administrativos del tra--

bajo y de la previsi6n social. 

4.- ~os trados y recomendaciones de Derecho Interna--

cional del trabajo. 

s.- tos estatutos y reglamentos de los sindicatos de 

las federaciones y confederaciones de los traba-

jadores. 

6.- Las costumbres laborales 

7.- La Jurisprudencia del trabajo. 

Las autoridades administrativas del trabajo especif! 

camente los poderes Ejecutivos, Federales y Laborales, eje,!'. 

cen sus funciones a trav~s de la secretaria de Trabajo y --

Previsi6n Social, direcciones u oficinas locales del traba-

jo y se hacen auxiliar por medio de inspectores a cuyo car-

.•li 
" 
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90 está la vigilancia directa del cumplimiento de las leyes-

laborales, de los contratos de trabajo y de las normas higi! 

nicas y demás medidas de previsi6n social. 

Fuentes espontáneas.- Estás fuentes brotan en la v1--

da de relaci6n social del proletariado entre los trabajado--

res y sus asociaciones profesionales o sindicatos y se reve-

lan en el conjunto de reglas escritas o verbables que regla-

mentan la vida del trabajo y la sociabilidad proletaria. 

Estas fuentes emanan de la organizaci6n sindical obr.e, 

r~: pero ejercen la misma funci6n de la ley entre las relaciQ. 

nea de los trabajadores. La propia Ley Federal del trabajo -

reconoce tales fuentes espontáneas que brotan de la asocia~~ 

ci6n de trabajadores en su a~t1culo 359: 

,.Todos los sindicatos tienen derecho a redactar sus -

citatuto, y reglamentos, elegir libremente a sus representan, 

tes, organizar su administraci6n y sus actividades y forrnu--

lar sus programas de acci6n". (ll) 

Los preceptos sobre trabajo y previsi6n social del __ , 

arttculo 123 de la Constituci6n asi como los principios que-

. se derivan del mismo, son fuentes jur~.dicas del Derecho Ad--

(11) Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. Nueva --
Ley Federal del ·rrabajo pág. 149. 

-'- i•. 



65 

• 
ministrativo Laboral para los obreros, parcialeros, emplea-

dos, dom~sticos, artesanos y de una manera general para todo 

prestador de servicios, empleados de las entidades Federati

vas y de los Municipios¡ también para los trabajadores al -

servicio de los Poderes de la uni6n, los GObiernos del Ois-

trito y de los Territorios Federales a efecto de que se cum-

pla con las disposiciones específicas que protegen el traba

jo y la seguridad social, tambi6n son fuentes de obligacio-

rtes para los patrones. 

Así mismo la Ley reglamentaria del articulo 123 esta

blece sanciones para loü patrones que no cumplan con las di.! 

posiciones sobre la jornada de trabajo, descanso, vacac:i.o..; -

nea, pago del salario m!nirno, cumplimiento de obligaciones -

patronales, asi como lo relativo a la inobservancia de nor-

mas de seguridad e higiéne en la instalaci6n de los estable

cimientos o de medidas preventivas de riesgos de trabajo, es 

decir, que en el orden administrativo las autoridades públi

cas en el ejercicio de sus funciones sociales están obliga-

das a exigir de los patrones y de las empresas e1 cumplimien 

to de sus obligaciones laborales. Para concluir con el tema

de las fuentes del Derecho Aqministrativo Laboral podemos -

seftalar que la legislaci6n administrativa del trabajo se en

cuentra constituida de la siguiente manera. 
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D) .- CONTRADICCIONES ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA DEI, DER!i:;.. 
CHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 

La estructura social del Derecho Administrativo del -

trabajo, está integrada por normas fundamentales, leyes re--

glamentarias y reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo, 

mismos que son contrariados constantemente en la práctica, -

lo que no es privativo en esta rama del Derecho, sino que --

también ocurre en otras, dentro de las que podemos incluir -

al Derecho del Trabajo y su disciplina procesal. Estas con--

tradicciones no solo surgen en la vida práctica sino en nue.! 

tro propio regi.men constitucional en donde encontramos ideo-

logias y principios contraaictorios, provenientes de la di-

versidad de nonnas que conforman nuestra constituci6n. · 

La pureza de la teor1a social del Derecho Administra-

tivo se nubla en su aplicaci6n pr~ctica cuando los funciona-

rios administrativos aprovechan su fuerza política para bur-

lar los derechos de los trabajadores no s6lo en sus relacio-

nes sociales, sino en las relaciones de producci6n, cuando -

favorecen por encilna de las leyes a determinadas empresas 

del Estado o de particulares con participaci6n estatal en 

las que se sacrifica el Derecho de los trabajadores con el -

argumento de salvaguardar "los dineros del pueblo". 



A).- LA ADMINISTRACION SINDICAL RAM1\ DEL DERECHO ADMINISTRA 
Tiyo DEL TRABAJO. 

La justicia social contenida en ol articulo 123 de -

nuestra Constituci6n dd 1917, po11tica social no s6lo tiene 

por objeto alcanzar el bienestar de la clase obrera, por su 

dignidad y por su seguridad social, sino la reivindicación-

de los derechos del proletariado y la supresi6n del régimen 

de explotaci6n capitalista, de tal manera que el concepto -

de Justicia Social que se encuentra plasmado en nuestra Ca!_ 

ta Constitucional del Tralx~jo, como nuestro Derecho Adrnini,! 

trativo del Trabajo, declaran solemnemente no s6lo la eman-

cipaci6n económica de los trabajadores sino ti1l cambio estru,g_ 

tural del Capitalismo. 

Por consiguiente de los principios obtenidos de los-

textos del articulo 123, se justifica el fundamento juridi-

co de la revoluci6n proletaria, porque en ella se levanta -

la voz de los auténticos obreros y campesinos, obligando --

a los legisladores a escribir sus derechos y reivindicacio-

nes, esto da una id1ea de la naturaleza social del Derecho-

Administrativo del 'l'rabajo en cuanto al impulso que le da -

a la asociaci6n profesional obrera, para el cumplimiento de 

sus fine$ por un lado y por el otro para la raz6n de los m5t 
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dios de lucha de loa trabajadores a través de la Adminietr!_ 

ci6n Sindical por encima del Derecho, a trav~s del Derecho-

a la revoluci6n proletaria. 

La Adm.inistraci6n sindical de los trabajadores, como 

la administración pública ejerce funciones de poder, sin em 
bargo el ejercicio de la facultad reglamentaria de está úl-

tima se confiere a un s6lo individuo, al presidente, en tan, 

to que en la administraci6n sindical oatá facultad ea ejer-

cida por la asamblea d·~ .trabajadores sincH.cales de la que -

ya hemos hechc referencia en 61. II capítulo del presente --

·trabajo, cuya soberania le permite el cumplimiento de .su -

funci6n social proveniente del artículo 123 de la constitu-

ci6n Mexicana del Trabajo y .el articulo 359 de la Ley Fede-

ral del Trabajo, expedir los estatutos y reglamentos del 

sindicato, para elegir a sus autoridades representativas y• 

organizar su administraci6n, asi como para elaborar sus prg, 

gr¡;unas revolucionarios de acci6n politica y social. 

' Por lo anted ormente mencionado se desprende que es-

fuente espontánea del oerecho Administrativo sindical del -

Trabajo, el Derecho proletario que es base, substentaci6n -

de la Administraci6n del Trabajo, aai se reconoce expresa..,-

· mente en el precepto de la Ley que dice as!: 
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Art1culo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redas_ 

tar sus estatutos, reglamentos, elegir libremente a sus re-

presentantes organizar su administraci6n y sus actividades-

y formular su programa de acci6n. (12) 

Por ende podemos concretizar que al refer1rnos al D!. 

recho Sindical hablamos del Derecho de Asociaci6n Profesio-

nal, que corresponde a los trabajadores, para constituirse-

en Sindicatos y ejercer sus derechos que se originan con mg 

tivo de asociación, el r6gimen estatuario de las asociacio-

nea 4'.el trabajo que existen en el capitalismo se rigen por-

los principios basados en la defensa de sus intereses comu-

nes,en su mejoramiento yprogresa en la aplicaci6n de loa -

principios de seguridad social para el engrandecimiento del 

proletariado. (13) 

Sin embargo es menester enfatizar que es derecho Ad~ 

ministr~tivo Sindical está constituido específicamente por-

el conjunto de estatutos y reglamentos expedidos por los --

sindicatos obreros, para alcanzar loo fines de la asocia- -

ci6n profesional y que son nada menos que el mejoramiento -

(12) C.F.R. Trueba urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge. 
Nueva Ley Federal del Trabajo.- Editorial Porrda, S.A. 
México 1973 Pág. 155. 

(13) c;r .. R. Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Adndnis-
trativo del Trabajo.- Editorial Porrúa, S.A. M6xico --
1973 Pág. 1355. 
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econ6mico y reivlndica9i6n de los derechos del proletariado, 

· conforme a la teoría del articnlo 123 constitucional ahora -

bien éste derecho de orgnnizaci6n sindical obrera es una ra-

ma del derecho administrativo del trabajo en virtud del - -

cu~l los sindicatos en ejercicio de su poder sÓcial expiden-

reglamentos y estatutos que no s6lo gobiernen la vida de los 

propios organismos sino que tienen injerencia directa en las 

relaciones laborales, y cumplen su destino histórico comom.!_ 

dio para realizar los fines de la aaociaci6n profesional que 

encuentran consignados en el mul.ticitado artículo 123. 

La funci6n del nuevo derecho administrativo sindical-

trabajoÍ no debe confundirse con otras faces del derecho 

.· sindical, como son los relativos a la ejccuci6n de los dere-

chos que se derivan de la propia organización, como son la ... 

celebración de los contratos coléctivos de trabajo, contra--

tos ley. en cuanto ejerzan una funci.6n distinta de la acti--

vidad propia.mente administrativa del Sindicato Obrero, por -

· lo que dentro de aquel derecho solo quedar. comprendidos la · -
. 

persónaliúad del sindicato, la administración en lo interno-

as!como en lo externo y tamb:tén l" concerniente al regim6n-

·de la propiedad coléctiva, todo esto conjunto de actividades 

que no pet'tenecen al Derecho l?Úblico, ni al Derecho Privado, 

sino que perten~ce;n ill Derecho social, que constituye esce!l 
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cialmente la base del Derecho Administrativo del Trabajo. 
I 

Como mencionados al iniciar éste capitulo, el autén-

tico Derecho del Trabajo, con funciones, no s6lo tuteladres 

.sino también con funciones reivindicatorias de los derechos 

del proletariado, naci6 en México, y en consecuencia para -

el mundo decimos esto por que hay quién piensa que fue en -

otra parte del mundo donde se empez6 a engendrar el derecho 

reivindicatorio del proletariado, pero en el articulo 123 -

de nuestra carta Magna de l9l7, adem~s del articulo 27 de -

ia mencionada ley dier6n origen al derecho administrativo -

social, que aún en estos dias es ignorado pero que en eotá, 

misma fecha data el nacimiento del Derecho Administrativo -

del Trabajo, como rama del Derecho del Trabajo y a la vez -

del Derecho Administrativo Social, al que ya hicimos refe--

rencia, en todo lo que se refiere a la creaci6n de reglamen 

tos estatutos y en especial en la funci6n administrativa S.2, 

cial que se encomienda a los sindicatos al q,ictar reglamen- · 

tos o estatutos relacionados con la administraci6n y organ!, 

zaci6n de los sindicatos; esto pone de manifiesto la dife--

rencia que existe entre el derecho de a11ociaci6n patronal ·-

y el derecho de asociaci6n sindical obrera, por que el he~-

cho de qu0 en nuestra carta Magna se haya otorgado &st~ de-

racho tanto a patrones como a trabajadores tiene corno obje":' 
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tivo primordial diferenciar la lucha social entre unos y -

otros a efecto de que el artículo 123 se hiciera sentir so

bre los empresarios y para que los trabajadores no s61o pu

dieran obtener un mejoramiento ec::on6mi.co sino reivindicar -

sus derechos frente a la explotaci6n secular del trabajo h.!:!, 

mano, ele modo que ·no d(,be de confundirse las funciones de -

con las funciones de la otra, ya que la coincidencia de 

el mismo texto se encuentren plasmados, se explica que

tiene el prop6sito de agudizar la lucha de clases de los --

obreros contra loa patrones, con objeto de. obtener de estos 

· los mayores beneficios posibles hasta llegar a la. aociali-

zaci6n de los bienea de producción de tal modo que 6ste ca

pitulo nuevo del Derecho Administrativo del Trabajo se creo 

con 11''1 principios= instituciones y normas establecidas en 

el artfoulo 123 y sus leyes reglamentarias adoptadas por-

las asambleas de los trabajadores, que no s6lo regulan la -

vida de los sindicatos sino que tienen injerencia directa -

con las empresas las cuales est&n obligadas a respetar y a

cwnplir estas disposiciones emanadas de los representantes~ 

m6.ximos del Sindicato como lo son la asamblea de trabajado

res y que repercuten también en el estado quien tiene que -

hacerlos efectivos para establecer una convivencia transit2, 

da hasta que se logre la socializaci6n de los bi~nes de la 
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producci6n. 

B).- TEOR!A DE LA ADMINISTRACION SINDICAL OBRERA 

Las luchas que el proletariado ha hecho primeramente 

para su organizaci6n, as1 como para ir obteniendo.un avance 

progresivo, las asambleas o reuniones de trabajadores, las

primeras normas que se ocuparon no solo de ·la organizaci6n

propia, sirio que se ocuparon de la administraci6n de las a.,g 

tividades del trabajo así como de todos los actos relacio-

nados con los fines clasistas de estas, dieron origen al D.!, 

recho Administrativo Laboral, naciendo de éste modo los pr!, 

meros estatutos de las organizaciones obreras, constituti-

vos del régimen consuetudinario que precedio al Derecho Ad

ministrativo del Trabajo, que gobiernan las actividadés de• 

el Derecho Administrativo del 'l'rabajo, y de las uniones o -

sindicatos, al amparo del articulo 123 y la ley. 

La Administraci6n Sindical obrera di6 origen no s6lo 

a la creaci6n de prácticas de convivencia entfe sus agremi!_ 

c:lcores sino dio origen a la formaci6n de reglamento y estat.!:l 

tos que dieron la directriz a las actividades sindicales, -

desde el reconocimiento de la personalidad del mismo pasan-· 

do por la administraci6n funcional del siJrlicato llegando a 

conversión da una entidad jurídica, que mediante la fuerza-
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lo9r6 obtener tanto de industriales como de empresarios la-

formulación de condiciones de trabajo que en su evoluci6n--

se convirtier6n en contratos colectivos de Trabajo y poste-

riormente en contratos ley, de donde viene la teoria de que 

la celebraci6n del contrato colectivo del trabajo queda in-

cluido dentro del Derecho Público, ya que como dice Ernesto 

Krotoschin, al celebrarse el contrato coléctivo entre la 

asociaci6n sindical y el empresario, o patr6n, ~ate acto 

queda comprendido dentro del Derecho Público por consti- -

tuir l.a ley a.;¡,.ilicable, a todos los trabajadores que prestan 

sus servicios en la empresa donde se celebr6 el contrato -• 

. (14). Pero como ya lo hemos. manifestado en m6ltiplea ocasi.e, 

nes que a partir de la constituci6n de 1917, los actos en--

tre los trabajadores y patronos dejar6n de encuadrar dentro 

del Derecho Público, para incorporarse al Derecho social --

que se encuentra plasmado en el artículo 123 constitucional, 

expresi6n maxima del Derecho social en México. 

cabe hacer la aclaraci6n que la Administraci6n Sind! 

cal. en México no s6lo tiene po.r objeto el mejoramiento eco-

n6rnico de los trabajado1:es, sino que va mh alla y su obje-

tivo tiende a la liberaci6n integral mediante la reivindic!_ 

(14) C.F.R. Ernesto Krotoschin.- Las Modernas ten<l~nciaa 
del Derec:ho del Trabajo. 
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ci6n de sus dorechos y que culmina con la socializaci6n de

los bienes de producci6n. 

La asociaci6n Sindical de los •rraba )adores es un fe

n6meno de hecho y de Derecho, pues no hay legislaci6n en -

que no se reconozca el Derecho de Asociaci6n, sino hasta -

se proclaman normas que garantizan su libre ejercicio7 as!

como la Organizaci6n y Administración del poder Público, -

es decir el Estado, corresponden al tradicional .Derecho Ad

ministrativo y en especial la estructuraci6n y funciones -

de sus organos e instituciones, el Derechc1 Administrativo-

Laboral no s6lo se ocupa qe dictar las·normas y reglamentar 

las fúnciones tanto de las lnstitucionea pdblicas y socia-

lea, cuanto de propiciar el nacimiento de un Derecho Admi-· 

nistrativo tabor.al exp6ntaneo1 tal es el que crean las aso

ciaciones sindic~les de trabajadores, en todo lo interno, -

en lo concerniente a la or9anizaci6n y administraci6n, y si 

bi6n es cierto tiene su fuente en la norma constitucional -

o reglamentaria, es más cierto que al amparo de esta expi--

. den sus estatl.ltos reglamentarios para la aplicaci6n en las

relaciones sociales, porque son los sindicatos los que dic

tan sus estatutos administrativos independientemente de las 

funciones públicas y sociales, son poderes distintos. 

Tanto en lo fáctico como en lo jud.dico, las asocia-
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ciones de trabajadores tienen soberanía, conforme a los prin 

cipios y bases del artículo 123, Constitucional tanto podrá-

ejercer acfcos organizativos y administrativo&, pa1·a realizar 

los fines profesionales y revolucionarios de la asociaci6n -

profesional, porque dentro de las instituciones sociales del 

arttculo 123 cstá.n los sindicatos obreros, cuyas funciones -

sond istintas a los sindicatos patronales, y más que distin..: 

'.tas son opuestas ya que los sindicatos obreros luchan por m_! 

jorar econ6micamente a sus agremiados y por reivindicarles--

sus derechos proletariados como face final de la lucha mien-

tras que los sindicatos patronales s6lo tienen que defender-

sus derechos patrimoniales. 

Ahora se comprendera el porque de nuestras especula .. -

ciones te6ricas nos permiten hablar de un nuevo Derecho Ad,.-

ministrativo Laboral, el cual se encontraba, enterrado olvi-

dado el capitulo tal vez de mayor importancia de la dicipli-

na, el que esd integrado por las propias asociaciones obre-

i;as, con las normas que ellas mismas dictan para el fortale-

cimiento de la organizaci6n y el libre ejercicio de la admi-

nistraci6n sindical, Derecho que es contemplado especifica•-

mente por el articulo 359 de la Ley Federal del 1rrabnjo que-

dice; 

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatu-
tt 
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tos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes,--

organizar su administraci6n y sus actividades y formular sus 

programas de acci6n (15). Sobre este precepto descansa el --

fundamento de los sindicatos para crear su Derecho Adminis--

trativo Sindical constituido por normas organizativas y adrn!. 

nistrativas para el libre ejercicio de sus fines inclusive -

para programar actividades de acci6n directa o reivindicato-

ria, el Derecho del Trabajo influye g;-andemente en la organ!_ 

zaci6n sindical obrera, para que está ejerza sus funciones -

sociales, regulando la convivencia de sus miembros en sus --

asociaciones profesionales, expidiendo estatutos y reglamen-

tos que·permitan el desarrollo integral del sindicalismo de-

los trabajadores, de tal manera que alcance su fin primor- -

dial que es; la transformaci6n de la sociedad capitalista --

y ·por ende el caml>io de e stru1:.!tura social. 

La administraci6n sindical obrera se estructura por -

los principios e instituciones que realizan las finalidades-
• 

del Derecho del Trabajo en la asociación profesional, en los 

sindicatos, Federaciones o confederaciones, de manera que --

los representantes de estos grupos de trabajadores constitu-

(15) CFR.- Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera.- -
Nueva Ley Federal del Trabajo.- Editorial porrua, S.A.
~xico 1973.- pág. 149. 
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yen los directores de la administraci6n sindical obrera para 

realizar sus fines, auxiliados por los propios trabajadores

y con los estatutos y reglamentos que en sus asambleas expi

den para poder hacer efectiva en todas sus manifestaciones -

la asociaci6n profesional obrera; la Teorta de la administr,! 

ci6n Sindical se fundamenta en la naturaleza y destino del -

derecho del trabajo, por constituir los sindicatos o asocia

ciones profesionales instituciones de naturaleza social para 

la 'protección y reivindicaci6n de los Derechos del Trabajor. 

El objeto del sindicato es asociar a los trabajadores 

~ara el estudio mejoramiento y defensa do sus intereses art.!, 

culos 356 al 395 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante

de que e1Jos intereses no puedfa;n ser otros que los sociales,

la realidad es que en el fondo lo que se defiende hoy en dia 

son los intereses econ6micos, toda vez que el mejoramiento -

social aCm no se logra porque este se convertiria en lucha -

por la socializaci6n del capital, si bien es cierto que exi§. 

te garant!a en cuando a la libertad sindical, está se encuen 

tra limitada a tal grado que solo pueden ostentar el titulo-

,de sindicatos, aquellas asociaciones de trabajadores que hu

bieran sido reconocidas por la autoridad, una vez que cum- -

plen con los requisitos que la ley exige, asi mismo vemos -

que dentro de la administraci6n sindical del trabajo por di§. 
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yen los directores de la administración sindical obrera para 

realizar sus fines, auxiliados por loa propios trabajadores

y con loa estatutos y reglamentos que en sus asambleas expi

den para poder hacer efectiva en todas sus tnatlifestaciones -

la asociación profesional obrera: la Teoría de la administr~ 

ci6n Sindical se fundamenta en la naturaleza y destino del -

derecho del trahajo, por constituir los sindicatos o asocia

ciones profesionales instituciones de naturaleza social para 

la protección y reivindicaci6n de los Derechos del Trabajar. 

El objeto del sindicato es asociar a los trabajadores 

para el estudio mejoramiento y defensa de sus intereses artJ. 

culos 356 al 395 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante

de que esos intereses no pueclQn ser otros que los sociales,-

. la :realidad es que en el fondo lo que se defiende ho.y en día 

son los intereses econ6micos, toda vez que. el mejoramiento -

social a<rn no se logra porque este se convertida en lucha -

por la socialización del capital, si bien es cierto que exi.!!, 

te ·garantía en cuando a la libertad sindical, 1aatá se encueu 

tra limitada 1~ tal grado que .solo pueden ostentar el t!tulo

de sindicatos, aquellas asociaciones de trabajadores que hu

bieran sido reconocidas por· la autoridad, una vez que cum- -

plen con los requisitos que la ley exige, as! mismo vemos --

.. que dentro de la administraci6n sindical del trabajo por di.!!, 
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posici6n expresa de la 1E:1y en el articulo 359 al que ya hi-

cimos referencia, los sindicatos tienen plena libertad para 

redactar sus estatuto y reglamento etc., esta libertad se -

encuentra restringida1 pues $Olo ten<;lrán validez aquellas -
• 

que la autoridad reconoce es decir por la Secretaría del --

Trabajo y Previsi6n Social, cuando se trata de organismos -

s1indicales de cai:ácter Federal o Nacional y cuando se trata 

de slndicatos Locales, las Juntas Locales de conciliaci6n -

y Arbitraje son quienes tienen que dar reconocimiento. ta -

Administraci6n Sindical obrer~ tiene igual poder al de la -

administraci6n pGblica toda vez que cuenta con un ejercito-

proletario innumerable de donde proviene la fuerza sindical 

con armas tales como la huelga, para cuando la clast;o., 01.n:era 

quiera realizar sus fines :¡ue son los mismos que loa del O!, 

recho del Trabajo "socializar las instituciones y la vida -

humana. 

C) .- ACTIVIDADES SOCIALES OE LA ADMINISTRACION SINDICAL 08.R& 
AA. 

Las atribuciones de la Administraci6n social y de la 

Al'iministraci6n Sindical Obrera son afines para hacer efecti 

vo el desenvolvimiento· del Derecho del Trabajo, si bién --

encontramos más mediatizada la Administración social, - ---

quien con la intervenci6n del Presidente de la Repdblica --
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al designar a los Presidentes de las comisiones del salario-

min1mo y del reparto de utilidades. 

Con lo que respecta a la Administraci6n Sindical Obr~ 

ra, sus atribuciones si son estrictamente social.es, pues es-

ta administraci6n sindical obrera realmente lucha por la 

transformaci6n de las estructuras econ6micas, que tiene por-

objeto el de socializar los bienes de producci6n, en tanto--

que las atribuciones sociales de la administraci6n social, -

simplemente se concretan a mejorar las condiciones econ6mi--

cas de los trabajadores mediante el logro de la fijaci6n - -

de un salario que le permita vivir bieri o sea dignamente, --

o bien fijando un porcentaje en las utilidades en el. que el-

reparto de los beneficios resulte más equitativo en favor --

de la clase tr~bajadora y esto implica cierta reinvidicaoi6n. 

De lo anteriormente mencionado podemos deducir que las atri-

buciones sociales de la administraci6n Sindical Obrera, se -,, 
encuentran perfectamente bien influidas por la teoría del ª!'. 

ticulo 123, que es proteccionista y reivindicatoria de l,a 

clase trabajadora, en fun,,ci6n de que la lucha obrera términe 

con el repudiado regim6n de explotaci6n del hombre por el --

hombre, ya que la administraci6n Social ejercida por las au-

toridades en la forma como lb hemos manifestado nl empezar--

este capitulo no logra alcan~ar este anhelo por ello, las --
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atribuciones sociales de la Administraci6n Sindical Obrera-

se fundan en el Derecho de Asociaci6n Profesional y de huel 

ga libremente ejercitada, y pnra conseguir a través del - -
1 

ejercicio de estoa derechos el cambio de la estructura ec~ 

n6mica del Estado Mexicano en el cual impera el capitalismo 

para catl)biarlo por nuevas estructuras sociali~tas en con- -

. gruencla .con la teoría marxita del articulo 123. 

El Derecho de Asociaci6n Profesional, que es una ex~ 

presi6n genuina de la Libertad sindical, es netamente un d!,· 

recho social revolucionario reconocido por el pueblo y pro-

el.amado por la revoluc16n en un momento cumbre, cuando ha--

blo socialmente en el congreso constituyente de Querétard-

al consignar los textos del articulo 123, de modo queaqu'l 

derecho, a la luz de nuestra teor!a integral del derecho --

del Trabajo no fue una creaci6n del estado para la emancip!, ·· 

ci6n integral del proletariado, sino para transformar la a.e. 
ciedad capitalista hasta consolidar el cambio de estructu~-

ras econ6mieas y poU.ticas, a efecto de que surja una nueva 

Sociedad, socialista que acabara con los odiosos distingos

y garantizad. bienestar de todos en una auténtica Rep6blica 

· de Trabajadores. 

O).- LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS SINDIC~TOS 

Los sindicatos como ya lo hemos vi.ato en 
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meros cap1tulos de éste trabajo constituyen una persona ju-

rídica distinta a la de sus agremiados, por cuanto que el -

sindicato tiene atribuciones y facultades especificas, y ce> 

mo tales personas sociales tiene capacidad para adquirir 

bienes inmuebles y muebles destinados inmediata y directa--

mente al objeto de su instituci6n, en los términos del art.!, 

culo 374 de la Ley Federal del Trabajo. Los Sindicatos Le~-

galmente constituidos son personas morales y tienen capaci-

dad para: 

¡.- Adquirir bienes muebles 

II.- Adquirir los bienes inmuebles, destinados intn!!, 

diata y directamente al objeto de la instituci6n; y 

III.- Defender ante todas las autoridades y sus der.! 

chos y ejercitar las acciones correspondientes. (16) 

Pero entiendase bien que está capacidad JUridica de:,. 

adquisi<i!i6n de bienes muebles e inmuebles de los sindicatos 

no d9b& confundirse con la misma capacidad que tienen las -

institucivnes privad.as o los individuos, pues la propied_ad

de lo~ sindicatos es netamente de carácter social, por cuan,, 

to que los bienes que adquieren los sindicatos son aquéllos 

indispensables para realizar los fines sociales del sindic!_ 

to, y porque precisamente el sindicato es un instrumento de 

(16) c.c.P. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. -
Nueva Ley Federal del Trabajo.- Editorial Porrúa, S.A. 
M6xico 1973. Pág. 155 
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lucha como ya hemos hecho referencia en el capítulo ante~ -

rior, que sirve, para lograr la desaparici6n de la.propie--

dad privada, hasta lograr ln socializ<1ci6n de 1.a misma, es-

por eso q1w queremos puntualL~ar la diferencia que existe -

entre la propiedad privada y la propiedad de los sindicatos 

para adquirir bienes que sirvan exclusivamente para la rea-

lizaci6n do los fines sociales del propio sindicato, l"'está 

capacidad que tienen los sindica tos para adqttirir bienes de 

ninguna manera, podr~n originar el desmenbramiento de la 

propiedad individualizada porque en virtud de disposici6n -

expresa de la propia ley, en caso de disoluci6n del aindie!_ 

.· to conforme al articulo 380 de la Ley Federal del Trabajo -

Vigente: 

"En caso de disoluci6n del Sindicato el activo se ...... 

aplicará en la fotina que determinen sus estatutos a falta -

de diapocisi6n expresa, pasará a la Federaci6n o confedera-

ci6n a que pertenezcan, si no existen, al Instituto Mexica~ 

no del seguro social.' (17} 

El activo se aplicarA en la forma que dis~ngan los~ 
,_· __ , -- .. 

·estatutos y ningún estatuto de los sindicatos autoriza a --

transformar la propiedad individual de cada trabajador, lo-

(17) C.C.P. Alberto Trueba Urbina.- Jorge Tr.ueba Barrera. ~ 
Nuava Ley Federal del Trabajo.- Editorial Porrúa.- M& .. 
xico D.F •. 1973 pág. 157 



84 

cual se.da contrario al espír.i tu del articulo 123 y por que 

también a falta de disposici6n expresa, los bienes del sin-

dicato pasarán a la Federación o Confederación a que perle-

nezca'.n, en virtud de que se supone que estás tienen o bus--

can la misma finalidad del pi:opio Sindicato y las propieda-

des las utilizará con fines eminentemente sociales yal no-

existir ni Federaci6n ni confederaci6n a la que estuviere -

adscrito el Sindicato los bienes del sindicato pasarán al -

Instituto Mexicano del seguro social. 

As1 pues el regim6n patrimonial de los sindicatos --

es de carácter eminentemente social y por lo mismo distinto 

al regimén patrimonial individualista, en la inteligencia -

de que si algún sindicato patronal tuviera bienes muebis-

o inmuebles, en caso de disoluci6n del mismo, sino pertene-

. ce a ninguna Federaci6n o confederaci6n, dichos bienes 

pasarán al Instituto Mexicano del seguro social. 

E).• EL DERECHO ADMINISTRATIVO SINDICAL DEL TRABAJO A LA 
LUZ DE LA TEORIA INTEGRAL. 

La complejidad u obscuridad de nuestro 1aistema jud-

dico y sus leyes en general mismas que no siempre son claras 

escapando su exacta significado al mejor de los investigad.2, 

res, übliga al estudioso del derecho a recurrir a los ante-

cadentes de los legisladores, a documentos hist6ricos o a -
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cualquier otra fuente, que sirvan o lo auxilien para encon-

trar el verdadero sontido de una ley y así poder aplicarla-

con exactitud. 

Para llegar a obtener está finalidad o sea la corree 
' -

ta interprotaci6n de las normas jurídicas y hallar el co- -

rrecto significado de estás, el investigador tendrá que re-

currir a otras formas que tengan ralaci6n con la norma que-

se quiera interpretar o seguir el sentido general del dere-

cho para de éste modo llegar a la conclusi6n precisa, si -~ 

bién son muchos los m6todos para la correcta interpretaci6n 

de determinadas leyes solo se puede llegar a un fin el que-

se encontrará su significado inequivoco, 

Hay persona,s sin embargo que requieren de un somero ... 

estudio de una ley para poder asimilar cierto significado -

que otras personas por otros motivos no pudieron si está --

apreciaci6n fue correcta, será comprobada por los anteceden 

tes hist6ricos. 

ea aquí donde brilla intensamente y se aprecia el m! 

rito del Dr. Alberto Trueba urbina, quien descubrió un nue-

vo matiz, uno de los más importantes en la tesis Proteccio-

· nista y reivindicadora del articulo 123 Constitucional que-

es considerado uno de los pilares del Derecho social• 

Es un "Nuevo Derecho del Trabajo" el Or, Trueba urbJ:. 
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nace hace la menci6n que lo anterior no se debe considerar -

como una aportaci6n científica personal. (18) 

sino se trata de una revelaci6n de los textos del ar-

tículo 123 de la constituci6n mexicana de 1917. 

Está nueva interpretaci6n del articulo 123 constitu--

cional de gran repercuci6n en nuestra legislaci6n del traba-

jo, es la que configura la Teoria Integral del Derecho del -

Trabajo y de la Previsi6n social, lo anterior fue una gran -

aportación para el Derecho del Trabajo sin lugar a dudas ---

sobre todo para aquéllos a quienes va dirigido esta aporta--

ci6n fue reQlizada por el gran Jurisconsulto Dr. Alberto - -

Trueba urbina, cuyo mérito fue descubrir lo que siempre est.!! 

,vo ah1 sin haber sido percibido por otros. 

.. 
La Teoria Integral considera que el Articulo 123 Con!!_ 

titucional es expresi6n del Derecho Social co~o estatuto su-

premo y los principios f undwnentalea que contiene el mencio-

nado precepto constitucional llevan plasmados en si precep--

toa niveladores igualitarios, reivindicatorios y dignifica--

dores de los traba.jadores frente a los explotadores. 

Para entender mejor la aportaci6n de esta Teoría es -

necesario estudiar sus origenes heredadas por el constitu-

yente de 1917, y sobre todo el concepto que éste tenia res--

( 18) Trueba Urbina Alberto. - Nuevo Derecho del Traba jo, Edi,
torial Porrúu M~xico. 1971.- Pág. 223 
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pecto al trabajo que habr1a de recibir la protecci6n Consti

tucional. 

El estudio de los antecedentes aportados por el Cons~ 

tituyente de 1917, nos permitirán comprender en f?rma más -

clara este Teo1d.a, entre estos especifica.mente el concepto -

que se ten.ta sobre el Trabajo ya mencionado, mismo que como

veremos m~s tarce fue superado en éste concepto se encuentra 

una de las conclusiones que originaron la nueva fáceta del

art1culo 123 constitucional, contemplada por el Dr. Trueba -

Urbina, la que estudiaremos desde su principio hasta el fin

que tiene el Derecho Adminiatrativo sindical que es el obje

to de nuestro Trabajo. 

La Teor!a Integral tiene su origen en el proceso de -

formaci6n de las normas de Derecho Mexicano del Trabajo y -

Previsi6n social en el articulo 123 de la constituci6n de -

,1917, por lo que sus normas no s6lo son proteccionista.e sino 

re~vindicadoras de los trabajadores, en el campo de la pro-~ 

ducci6n econ6mica, en raz6n de su carácter de clase. 

Para poder hacer una exposici6n más nitída de está -

Teoria y siendo su expositor el insigne maestro Alberto Trufa 

ba urbina, seguiremos sus lineamientos para lograr una com-

prensi6ri. más clara de la mencionada Teoda. 

En nuestra Ley fundamental nacieron sinml taneamente -
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el. Derecho social y el Derecho del Trabajo, siendo éste par

te de aquél en consecuencia el Derecho del Trabajo ni es de

recho Público ni es derecho Privado, es Derecho social que -

naco en la dialéctica Revolucionaria. 

En los debates del Constituyente y en la Historia del 

articulo 123, la Teod.a Integral descubre el carácter social 

del Derecho, motivo por el cual trataremos de resumir somer!_ 

mente los debates mencionados para que en forma clara poda-

moa entender el problema a tratar. 

En 1916 en la Asamblea Legislativa de Quer6taro fue -

presentado por tres veces el dictamen del art1culo quinto; -

que ori9in6 pod6mica entre los judstaa y profanos de la 

ciencia jur1dica este dictamen no solo contenía el texto de

la constituci6n de 1857. 

"Nadie puede ser obligado a prestar servicios person,a 

les sin su pleno consentimiento y sin la justa retribuc.i6n°, 

sino que tambi~n incluía nuevos principios que otorgaban ma

yor la libertad de trabajo, disponiendo que e.l, contrato de .;. 

trabajo no podía exceder de un al'io en perjuicio del trabaja

dor, además incluía que la jornada máxima de trabajo seria ... 

de c.>cho ~1oras, prohibici6n del trabajo nocturno Industrial -

para mujeres y ltll~nores descanso obligatorio principios ex- -

puestos por la diputaci6n veracruzana ent~e los que se enco.!l 
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traban Cándido Aguilar, Heriberto Jara, v. Gong6ra. 

En principio formaronse dos bandos siendo uno de 

ellos el de los juristas que sostenían la tesis del consti-

tuyente de 18!i6-1857 negando la inclusi6n de preceptos re--

glamentarios en nuestra ley suprema y el otro bando a que -

hacemos referencia constituido por aquéllos que no ten!an -

conocimiento de la ciencia jur1dica pero que luchaban por -

que sus ideas revolucionarias quedarán plasmadas en nuestra 

carta Magna. 

Don Fernando Lizardi quien mencionó la Tesis vallar~ 

ta que consiste en que la constituci6n no debia contener --

preceptos reglamentarios ya que estos correspondian a leyes ! 

que se derivan de la misma constituci6n fue el primero que-

se ~puso al dictamen. 

Otros oponentes lo fueron Jara, Victoria y Z.Umjarrez, 

El General Jara, pronunci6 uno de los discursos trascedent~ 

les que solo consagran derechos individuales y combaten la-

el<plotaci6n de loa trabajadores, lo que solo es posible me

diante una constituci6n Pol!tica-social, rompiendo los vie-

jos moldes estrechos y los viejos conceptos poltticos. (19) 

Este ponente arroyó a los letrados de aquellos tie-

(19) Diario de los Debate~ del Congreso Constituyente. T. -
II M&xico l 92 2 • 
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pos quienes a6lo conocian las Tradicionales Constituciones

PoHticas que se componen do1 la parte dogmática derechos

individuales del hombre Or9anizaci6n de los Poderes Públi-

cos y respon~abilidades de los Funcionarios y nada m!s de -

Trascendencia. 

Está es la raz6n por la que la constituci6n de nues

tro pais fue la prim1;ra en el mundo en consagrar garantias

sociales: 

Jornada máxima, salario min1mo semanario, hi9ieniza

ci6n de talleres, fábricas, minas, convenios industriales,

Tribunalea de conciliaci6n, de Arbitraje, prohibici6n de -

trabaj.os nocturnos a mujeres y menores de edad etc., fueron 

bases constitucionales de trabajo propuestas por H6ctor ViS 

toria quien era un joven obrero, al finalizar esta sesi6n. -

Pastrana Jaimes habla también en defensa de loa obreros. 

Posteriormente continúa las sesionea·en favor de la

le9islaci6n laboral protectora del taller de la fábrica, -• 

gracidas,condena la explotaci6n en el trabajo y reclama una 

participaci6n en las utilidades empresariales en favor de -

los obreros, mediante convenio libre, este derecho se en- -

cuentra consagrado en el articulo 117 de Aa nueva Ley Fede

ral del Trabajo. 

"Los trabajadores pal;'ticiparan en las utilidades· de-
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la empresa de conformidad con el porcentaje que determine --

la comisión Nacional para la participación de los trabajado-

res en las utilidades de la empresa". 

El Diputado Macias interviene para exponer la sistem,! 

tica del c6digo Obrero; aboga por las ideas expresadas en la 

tribuna parlamentaria para la protecci6n de los trabajadores 

y seftala que la revoluci6n Mexicana tendrá el orgull6 leg1ti 

mo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una 

constituci6n los sagrados derechos de los obreros. 

Este erudito diputado era una pieza vital del congre

so ibonstituyente y es qui6n le imprime al art1cufo 123, su -

sentido clásista invoca la Teoria del valor, la plusvalia, -

el salario justo, declara que' la huelga es un derecho social 

econ6mico, ve la necesidad de compensar justamente al obrero 

del Derecho de los inventores que ae los roban, los dueftos -

de las fá.hricas explica la ftmci6n de las Juntas de concilia 

ci6n y Arbitraje, para redimir a la clase obrera.y proclama-

su credo soclista, estimando como llnica scluci6n. del proble.:. 

rna obrero la socializaci6n del capital en favor de la clase-

trabajadora. (20) 

(20) Historia de la camara de Diputados de la XXVL.- Legisla 
tura Federal.- selecci6n y Guia por Diego Ar:enasGuzmañ, 
T III M~xico 1963.- Pág. 82 
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l. 

Carlos Marx en su libro "El Capital" (21) ~< sel'iala que 

es induda~le que s6lo el trabajador produce el valor de las-

cosas, el trabajo acrecienta el capital y s6lo mediante la -

socializaci6n de éste, el trabajo ~ecupara lo que le corres-

ponde en el fen6meno de la Producci6n. 

La fuerza de trabajo crea el valor y el poseedor del-

dinero adquiere esa fuerza como mercancía y el cl!sico ejem-

plo de Marx, de una idea materialista de la plusvalia compr2 

bada la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene el -

derecho de consumirla es decir, de obligarlo a trabajar du--

rante un d1a entero de doce horas, pero el obrero crea en --

seis horas (tiempo necesario de trabajo} un producto que l:1a_! 

ta paxa su mantenimientor durante las seis horas restantes -

(tiempo de trabajo suplementario), engendra un plus producto 
, 

no retribuido por el capitalista que es la plusvalia (22). 

Hemos hablado de lo anterior para explicar que para -

librar el trabajador de las garras del cai;:1itali.smo ea necesA 

rio la reivindicación de sus derechos por medio de la Asoci,l:!, 

ci6n Profesional y de la huelga, que son normas de lucha pa-

ra reinvidicar sus derechos. En seguida nos referimos a la -

(21} Marx, Carlos.- El Capital 'l'. l Fondo de cultura Economi 
ca México.- 1946.- pag. 25 

(22) Marx.- carlas.- El capital T. l.- Fondo de 9ultura Eco
nomica México.- 1946-138. 
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fasé más importante del proceso de gestaci6n del art1culo 

123, en la sesi6n del 13 de Enero de 1917, se presento un 

proyecto que se concretaba a proteger al obrero y que a la -

letra dice: 

"' "El congreso de la Uni6n y la Legislatura de los Est,! 

dos, al legislar sobre el trabajo de carácter econ6mico en -

ejercicio de ous facultades respectivas, deberá sujetarse a-

las ~iguientes bases: La duración de la jornada máxima será-

de ocho horas en los trabajos de fábricas, talleres y esta--

blecimientos industriales, en los de mined.a y trabajos si.Jni 

lares, en las obras de construcción y reparaci6n de edifi·· -

c:ios y demás de ingenieria en las empresas de transportes --

etc., 

Este proyecto que s6lo protegia y tutelaba el trabajo 

econ6mico de los obreroa de los talleres y f6bricas no fue -

aprobado. El que si se aprobo fue el dictámen que presento -

la Comisi6n de la Constituci6n, r.edactada por Mujic:a, en ~s

te dictámen se hace extensiva la prÓtocci6n para el Trabajo-

General, para todo aqut!l que presta un slarvicio a otro; con•· 

cepto que es básico en la 'l'eod.a Integral. 

El Dr. Trueba Urbina, nos señala, que se entiende por 

fuente del Derecho, la genesis de la norma y las diversas -

expresiones de la misma, el derecho legislado el espontáneo-
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y la jurisprudencia, así como cualquier costumbre laboral --

proteccionista de los trabajadores (23). 

Especificando diremos que las fuentes de la Teoría --

Integral se encuentran en la historia de nuestra Patria vis-

·ta /.\ la luz del materialismo dialéctico en la lucha de cla--. 

ses en la plusvalia en el valor de las mercancías con rela--

c16n a esto Marx dice: 

"Se dira ai el valor de una mercancía se determina --

por la ca<ltidad de trabajo invertido en su producción, pero-

no el trabajo que forma la substancia de los ·1alcres, es tr!_ 

bajo humano igual inversión de la misma fuerza huma.na del 

trabajar por consiguiente lo que determina la magnitud de 'V,! 

lor de u.na mercanc!a que encierran cantidad de trabajo socia!. 

mente necesariot mercancias que encierran cantidades de tra~ 

bajos, representan por lo tanto la misma magnitud de valor -

(24). 

En el articulo 123 constitucional se encuentran las -

fuentes más fecundas de esta Teor!a. 

Ard.culo 123.- El congriaso de la Uni6n y las Legisla-:-

turas de los Estados deberán expedir l(\yes sobre el trabajo-

(23) Trueba Urbina A., Obra Citada Pág. 214 
(24) Marx carlos.- Obra Citada ... Pág. 6 
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fundados en las necesidades de cada regi6n, sin controvenir-

a las bases siguientes las cuales regirán el trabajo de los-

obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y ele-

una manera general todo contrato de trabajo. 

tículo son: 

I.- Jornada máxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas, prohibici6n de.~ 

labores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de --

aftos y de trabajo nocturno industrial. 

III.- Jornada máxima de .seis horas a mayores de 12 y Jll!. 

• nores de 16. 

IV.- Un día de descanso por cada seis .de trabajo.• 

v.- Prohibici6n de trabajos fis1cos considerables pa

. ra mujeres antes del parto y descanso forzoso despu~s de tus .. 

te. 

VI.- salario mi.nimo para satisfacer las necesidades ~-

normales de los trabajadores. 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 

VIII.- Protecci6n al salario min1mo. 

IX. - .Fijaci6n del salario miní.mo y de las utilidades -

por comisiones especiales, subordinadas a la Junta central -

de conciliaci6n. 
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x.- Pago de salarios en moneda de curso legal. 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago --

del mismo en un cien por ciento más. 

XII.- Ohligaci6n patronal de proporcionar a los trabaj!!_ 

dores habitaciones comodas e higi~nicas. 

XIII.- Obligaci6n patronal de reservar terreno para el -
.. 

establ.ecimlento de mercados públicos servicios municipales -

y centros recreativos en los centros de trabajo, cuando la -

· poblaci6n exceda de docientos habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios por los accJ:. 

dentes de trll.bajo y enfermedades profesionales. 

xv.- Obligaci6n patronal de cumplir los preceptos ~

sobre higi,ne y salubridad y de adoptar medidas preventivas'."' 

de riesgos del trabajo. 

XVI.- Integración de la Junta de Conciliaci6n y Arbi;,,. · 

traje con representantes de las clases sociales y del GObie.!:, 

no. 

XVII.- Responsabilidades patronales por no someterse -

al arbitraje de las Juntas,y por no aceptar el laudo. 

XVIII.- Estabilidad absoluta para todos los trabajado--

res en sus empleos que cumplan con sus deberes y obligacio--

nes patronales en caso de despido injusto a reinstalar al --

trabajador o a pagarle el importe de tres meses de salario. 
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XIX.- Preferencias de los cr6ditos de los trabajado--

res sobre cualquiera otros, en los casos de concurso o de --

quiebra. 

x:x.- Inexigibilidad de las deudas de los trabajado--

res por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

XXI.- servicios de colocaci6n gratuita. 

XXII.- Protecci6n al. trabajador que sea contratado pa-

.ra trabajar al extranjero garantizandole gastos de repatria-

ci6n por el empresario. 

XXIII.- Nulidad de condiciones del contrato de trabajo-

contrarias a loa beneficios y privilegios establecidos en f.e_ 

vor de los trabajadores o renuncias de derechos obreros. 

XXIV.- Patrimonio de familias. 

XXV.- Establecimientos de cajas de seguros populares-

de invalidez de vida de cesaci6n involuntaria del trabajo ac 
' -

cidentes etc., 

XXVI.- Construcci6n de casas baratas e higi6nicas pa--

ra ser adquiridas por los trabajadores por sociedades coope-. 

rativas las cuáles se considerarán de utilidad social. 

Estas bases constituyen los estatutos proteccionis---

tas d·e tt:ldos los trabajadores en el campo de la producci6n -

econ6mica o en cualquier actividad profesional y en los lla-

ruados servicios personales o de uso. 
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En cuanto a las normas reivindicatoras podemos sef!a-

lar las siguientes: 

IX.-· Derechos de los Trabajadores a participar en las. 

utilidades de la empresa o patronos. 

XVI.- Derechos de los trabajadores para coaligarse en

defensa de sus intereses, formando sindicatos etc., 

Del derecho Social surge la Teoría Integral para con

sagrarse en el sindicato, está Teorla t.ienc un carácter din! 

mico en cunlquier aspecto que se ref iora a la clase trabaja

dor.i:l sin diEtinciones de trabajo, ni de cate9od.a ni d1::1 cal.!, 

dados, día a día el trabajador que forma parte de un aindie!!, 

to va adquiriendo conciencia de sus derechos y de las viola

ciones de los mismos haciendo patente el dinámiamo de la Te.Q. 

ria Integral, 6ste dinámismo a menudo se proyecta en la vida 

práctica como un derecho viviente. 

La Teoría Integral es Derecho de Trabajo en cuanto a

la regulaci6n Jur!dica de que todo aquél que desempene un 

trabajo es trabajador y por lo tanto lo protege, lo reivin-•, 

dica y dignifica con un contenido de justicia social. 

Esta Teoría supera el concepto tradicional de proletf!. 

riado, quedando unicamente el concepto de trabajador Engel,

define a las clases antagónicas ''Bm:geses y Proletarias" di

ciendo1 por burguesía su comprende a la clase de loa capita-
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listas modernos propietarios de los medios de producci6n so-

. cial; que emplean al trabajo asalariado, por Proletariado se 

entiende la clase de los trabajadores asalariados modernos -

que privados de medios de producci6n pro¡lios se ven obliga-

dos a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. 

La 'l'eoda Integral supera liste concepto tradicional -

de aurgLtésia y Proletariado hablando unicamente de trabajad.!?, 

res en general comprendiendo desde el trab<1jador más inculto 

hasta el pro'fesionista o espocializado no haciendo distinc:i6n 

ninguna clase. De aqu1 podemos considerar que el objeto -

la 'l'eoria Integral dentro de la Adminiatraci6n Sindical -

proteger dignificar y reivindicar a todo aqu61 que preste 

un servicio personal comprendiendo toda relaci6n de trabajo

y en 9eneral a todo prestador de servicios • 

. A partir de la formaci6n o intograci6n de un Sindica

to surge la din!tnica de la 'l'eor!a Integral manifestandose en 

la protecci6n dignificaci6n y reivindicaci6n del trabajo. 

to protege porque desde el momento en que con todos -

los trabajadores, la teor!a Integra; tiene una nlhi6n de t.u

tela para todos aqul!llos que se asocian y con base a un con

trato de trabajo se establece un mintmo de garant!as consa-

grandose a favor del trabajador y en éste aspecto la teor1a~ 

Integral ae aplica tanto ~n la Teoria como en la práctica, -
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en Teor1a porque la finalidad es la de protecci6n al traba

jador en sus derechos a que tiene lugar en cuanto se aso- -

cian, evitando de esta lns injusticias de que puede ser ob

jeto p0r el patr6n, siendo por lo tanto derechos nivelado-

res a los empresarios o patrones. 

como Derecho dignificador en cuando que inicia al 

trabajador a buscar su perfeccionamiento éste derecho digni 

ficador implica en ai mismo un derecho de igualdad o sea -

que se les considere como un sor humano ante los dem~s y en 

especial frente al patr6n, al trabajador ya no debe consi-

derataele como un objeto, ni como un ente superior o infe-· 

rior pues como cualquier otro. 

Es por lo tanto un derecho de dignidad un derecho 

do no soportar humillaciones vejaciones o menosprecios. 

Como Derecho Reivindicatorio porque tiene por objeto 

el que los trabajadores recuperen la plusvalia con los bie

ne.s de producc'i6n que provienen del regimen capitalista y -

para socializar dichos se hara por medio de· las normas esp.!_ 

cificas que consignan tres derechos reivindicatorios funda

mentales; el de participar en los beneficios de las empre-... 

sas de los de Asociación Profesional y huelga como parte -

int~grante de la relaci6n de trabajo. 

"El derecho del trabajo es reivindicador de la enti ... 
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dad humana desposelda que s6lo cuenta con su fuerza de tra-

bajo para subsistir caracterizandose por su mayor proximi--

dad a la vida, propugna el mejoramiento econ6mico de los 

trabajadores y dignificaci6n socializadora que inicia l,a 

transformaci6n de la sociedad burguesa hacia un nuevo regi-

rnén social de Derecho. (25). 

Participa en los beneficios 6ste derecho origina 

prestaciones complementarias del salario compensado • 
• 

como ya lo hornos manifestado nuestro Derecho del TrA, 

bajo se car&cteriza por su naturaleza eminentemente social-

y como norma exclusiva proteccionista y reivindicatoria de

los derechos de los trabctjadores, no s6lo para que alcance-

un tnejoramiento de sus condiciones econ6micas sino logra --

el obje.tivo de reivindicar sus derechos recuperanék> lo que

. les corresponde en el proceso de la produ<,~ci6n originario--

de la plusvalia. hasta obtener la satisfacci6n legitima de-

sus derechos socializando los bienes de producci6n en pago-

de la plusvalia que revela la injusticia del r~gimen de ex-

plotaci6n capitalista. 

La administxaci6n sindical obrera se caracteriza por 

los principios de instituciones que realizan las finalid.a-

des del derecho del trabajo en la asociaci6n profesional en 

(25) Trueba Urbina A.- Derecho Procesal dei Trabajo.- Tama
l México.- 1914.- Pág. 32. 



los sindicatos, federaciones o Confederaciones de tal mane

ra que los representativos de estos grupos de trabajadores

constituyen los directores de la administración sindical -

obrera para realizar sus fines, auxiliados por los pr0pios

trabajadores y con los estatutos y reglamentoG que en sus -

asambleas soberanas expiden para hacer efectivas en todas -

sus manifestaciones la aaociaci6n profesional. obrera. 
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l.- El Derecho de Asociaci6n Proletaria naci6 en el-

art!cqlo 123 de nuestra Constituci6n teniendo como objeto -

obtener no solo el mejoramiento econ6mico de los'trabajado

res sino la reivindicación de los derechos del proletariado 

que equivale a recuperar la plusvalia. 

2.- El Derecho tle Asociaci6n Profesional consagrada_. 

por primera vez en nuestra constituci6n respondi6 a la.nea!_ 

aidad de establecer un estado de igualdad entre el capital• · 

y el trabajo.; 

3.- .Los Sindicato.a son agrupaciones de masas integr!. 
. . 

dae por los trabajadores de todas las profesiones y oficios 

que asocian con el fin de defender sus intereses de clase,-

· conqüistar sus reinvi.ndicaciones inmediatas y contribuir a .. 

la unidad y al bienestar de todos los trabajadores. 

4.- La Nueva Ley Federal del trabajo, al definir al-

Sindicato en su articulo 356, presento la innovaci6n de no~ 

referirse a la actividad, de los agremiados, porque por el .:,; 

s6lo hecho de ser trabajador o patr6n se ejerce el Derecho ... 

consagrado en la fracci6n XVI del articulo 123 Constitucio-" 

nal. 

5.-El Derecho deAsociaei6n no es s6lo un oere~ho -
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s.- El Derecho de Aaociaci6n no es s6lo un Dere(.'.!ho -
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de lucha de clases para mejorar las condiciones econ6mic~s -

de los trabajadores, sino un medio para transformar nuestro

Estado Polttico social, en un nuevo Estado socialista, en el 

que desaparezca la propiedad privada de los bienes de produ.s, 

ci6n econ6mica. 

6.- El manifiesto comunista afirma, la historia de t2_ 

das las sociedades que han existido hasta nuestros dias es -

la historia de lucha de clases~ 

7.- ta tarea ~undamental de los sindicatos y de sus -

dirigentes progresistas y revolucionarios, es la de hacer -

posible la unidad de todos loa trabajadores, independiente•...; 

mente de su filiac16n y de sus ideas politicas en acciones -

comune1 por las demandas de las grandes mayor!as para hacer-· 

posible la unidad orgánica. 

a. - Es indiscutible la existencia de un Derecbo so- .. 

cial intermedio entre el Derecho P6blico y el Derecho Priva~ 

do, integrado por materia de ambas disciplinas. 

9.- El Derecho Administrativo del trabajo se compone

de principios Instituciones normas Protectoras y Reivindica

··· ·doras, aui como leyes y reglamentos que regulan las activ:i-- · 

dades sociales de la Administraci6n Pó.blica y de la AQn\inis

traci6n social del Trabajo. 

lo.- Las normas de Derecho Administrativo del Trabajo-
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no están destinadas a todos loa hombres, ni su aplicación se 

.extiende a la comunidad o sociedad en general, sino se apli

ca exclusivamente a la clase Obrera, a los trabajadores. pa

ra su dignificaci6n, tutela y reivindicación por ~o que no -

repercuten sus beneficios a la clase Empresarial. 

· 11.- El libre ejercicio de la Adzninist.raci6n Sindical: 

es contemplado especif!camente por el ar~iculo 359 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

12.- Nuestro .Derecho es uno de.los más avanzados pn ~ 

Materia social y principalmente en el reconocimiento y regl,!! 

raentaci6n de la Libertad Sindical, se adelanto al Derecho -

Internacional por que la Fracción XV! del articulo 123 cons

titucional establecido en 1917, en la actualidad se conoce-~ 

en todo el mundo como el principio de Libertad Sindical. 

13.- No debe enclaustrarse la Libertad sindical en -

los estrechos marcos de la ley aurgeaa, sino debe trascender 

hasta niveles pol!ticos m6s elevados. 

14.- En la formaci6n de estatutos y reglamentos sind.!. 

cales se debe mantener permanentemente el espíritu de lucha

de clases para que los sindicatos cuando menos obtengan el ~ 

mejoramiento econ6mico de sus miembros y de ~ste modo se pr.!J!. 

paren a lleva:i= a efecto la socializaci6n en las relaciones -

de prodúcción y en general de toda actividad del trabajo. 
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15.- Para la superaci6n del Derecho Administrativo 

Sindical es necesario que el proletar.i.ado se preocupe por 

' que sus representantes sean dignos y competentes al car90 

que se les confiera y esto s6lo es posible con el mayor in--

teres y preparaci6n de la clase trabajadora que cuanto mejor 

conozca sus derechos estara en posici6n para exigir sus cum-

plimiento. 

16.- Al Derecho Administrativo Sindical compete la 

orientaci6n Polttica Sindical de sus agremiados. 
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