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1 N T R o o u e e I o N 

Pongo en conocl•iento del l•ctor que la presebt• constitu

ye un cdmulo d• earuerzos. una invaatigacidn qua pretende ser -

realista a tono con la situacidn tan crítica por la qua atrevi~ 

se el mundo contampor•nao. 

Intitulada la presenta inv•stigacidn •LA COALlClON COMO UN 

DERECHO ot CLASE", advertimoa que nos avanturamoa an un campo -

tan difícil como lo es eata, pero con la finalidad da llegar a 

obtener los conocimientos m•a completos de esta Institucidn Co

lectiva de Derecho del Trabajo y pensando en todos aqualloa tr~ 

bajadorea que buscan en una aaociacidn, una protaccidn a sua d! 

rechoo de clase. 

Pri••raaante analizamos la trayectoria qua aiguid la Coal! 

c16n en nuastro País desda la lpoca Pracortasiana, hasta al ~1-

xico Actual. más adelante hacemos un an,lioia de Derecho Compa

rado da la Co•lic16n en diferentes países da turopa, aaRal,ndo

se he tru etapas cl4aices por las cuales 1u ha seguido el de

sarrollo de dicha lnstitucldn y que son • sobar1 la etapa proh! 

bitiva. que es cuando la coalicidn ara considarada como un dal! 

to¡ la etapa de la tolarancia que consista en que la coalicidn 

ae tolerada de hecfin. paro no de darecho1 as d11cir, cuando las 

trabajadores coaligados ejercitaban como medio da presido la -

huelga, en contra de los patronas, eran violantomenta reprimidos¡ 

y finelmente surge le atepe da reconocimiento hecha por al Est~ 



2 

do para reconocer como un derecho de clase la coalición. 

O• los pais•a qu• menciona•os dentro d•l derecho comparado, 

•ntre ellos •l d• lnglat•rre que ea cuando surge al fenómeno de 

la Revolución Industrial llevad" A c"bo ffn •ate pa!a durante el 

siglo XVII, aproxim&dement• en el e~o de 1790 1 es donde surge -

la conciencie de cleoe d• loa trabajadores llamadoe por aquel -

entonces "proletarios", que haca que loo miamos ae sgrup•n para 

formar primeramente coaliciones transitorias y finalmente surgen 

laa aaociacionea proreaional•s o sindicato• apareciendo la lu-

cha d• cleees, Les coalicionee utilizaron a la huelga como la -

principal arma de combate en contra de los capitalistas. 

Carlos ~arx analizd la lucha d• clases durante la etapa de 

la Revoluci6n Industrial llevada a cabo 1n Inglaterra y en otro1 

paiaea de Europa, dtsde un punto d• vista ci•nt!rico, pero an-

tee qu• 41 hubo otroo peneadort8 que le dieron lea beses para -

ror~ular au t•or!a del aocialiaM01 1ntr• •lloa so cita a David 

Ricardo, Roberto Owon, Saint Si•on,, •te. 

Carlos ~atx artr•a qu11 "La historie do todas las eoci1da

d1s qua han existido hasta nu1etros días •s la historia d• las 

luches d• clases". tata arirmecidn da Marx•• cierta, ya que si 

nos poneuoa a observar la hiatoria d• lea grandes civilizaciones 

d•ad• le l'tntiquedad nos 1ncontramoa qua ah111pu hen uiatido d! 

sigu&ldad•s aocialan con diferentes dtnominacionan, as d1clr, -

tal y como lo afirmaba mar~ y sus seguidoras la divisidn de el~ 

tea d• la soc!•ded ea •ncu1ntra r•npacto d• los modo& hist6ric! 
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mant• daterminodoa de la producción ea! por ejemplo loa eacle-

voa y loa dueños de estos non clases d• la aoci•dad eaclavieta, 

loa proleterioa y lou burgueaea lo aon de la aociodad copitoli! 

te. (n el ea•bio de modo de producción cambia ta•biln la divi-

aidn de clases d• le sociedad. 

Un filósofo griego llo•ado Hor~clito arirmabo que el hom-

bre no es fllalo por hluncia, 'li por naturaleza sino por ol ••dio. 

ei loa trabajadores •• tienen que agrupar en coelicion•• trena! 

torioa y en sindit8toa utilizondo co•o arMe de combate la huel

ga, •• con el objeto d• que loa patronea lea ••Joren sus condi

ciones de trebejo y aolemente cuenda loa trobojadores ee agrU•• 

pan en dichaa figures dtl D•r•cho Col•ctivo del Trabajo •• cua~ 

do presionan al potr6n porn que est• les rtstituya loa darechoe 

qu• lea pert•ntc•n. 

Nuest~o pa!a cuanta en la ectuolidad con un ornn d•sarro-

llo scon6m1co producto de nuaatro sist••n emintnt•mtntt cepite

liata, paro ••t• gran evanc• industrial a• ha ediricado por en

ci11a dt lo• intor•ses de la clt111• ti·ebajadorn, que 1H ancuentra 

•n tatos momentos rtcupar~ndoae dt un rutroceso tn su movlmien

t 01 ya qu• on la actualidad ln concitncia d• clnat dtl trabaja• 

dor lo aot6 oriantando hacia nuevos objotivoa QU• coneist•n en 

luchar porsus d•r•chos dt clnst, n trav•s dt lna coelicion•s y 

sindicatos que se hon formedo de man•re lnd1pendiant1. 

Los trnbajador•e rapr•s•ntan le dindmico d•l progreao da -

un pn!s y por lo tanto •l tstedo daba valar por loa inter•••• -
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d• ln clns• trabejedore, porque un (atado que no vela por 101 -

interesen de los d'bil•e no 19 un (atado d• Derecho, 

Tnmbi4n en lo presente noo dadicemoa a estudiar ai la coa-

11ci6n debe o no gozar de personalidad jurídica, llegando a la 

conclusi&n de qu1 dicha lnstituci6n si reune loa requiuitoa l•· 

goles pera gozar d• dicho atributo, aunque el L1gialndor d• la 

L•y r1d1ral del Trabajo no se la reconozca de una manera expr•

ae, pu•• la coalicidn de hecho si goza de parsonelidad. 

Cabe advertir finalmente el lector que 11 01racho de Coa-

lic16n trae apnr•jado3 otros derechos como eon1 el Derecho d• -

Aoociacidn Profesional o Sindicato y el Derecho de Huelga o ••

loock-out. IU111oa que no hayqua confundirlos cmel derecho d• -

coalicidn, pues cado uno d• alloa tiene ou ind1pend1nciet pero 

aún oa! pod1aos d•cir que ain al d1r1cho de coalici6n no •xlat! 

ría ni la aeoc1eci6n prof11ionel, ni la hu1lga o look-out. El -

Or. ~ario de lo Cuevn con5id•rn que la coelicl6n viene siendo -

el alaple acuerdo da trabajadores y petronon pare la defenaa de 

•u• int1rea1a comunes. No e• identlrlcan ni con la huelga, ni -

con ol look-out, ni con la usociacidn profeelonol, nun cuando -

oa un antec1dsnte necesetio de dichas inatituclon•s y normalm•n 

t• desemboca en ellas puede ein embargo, 1nt1nd1ra1 y eun •• -

fucuenh, le for:rMci6n da una coelici6n llin que llegue e prod~ 

cirae un •ov1Miento de hu•lge o n crearse una naocioci6n profa

eional. 

De lo entarioraante sa~al~do conclu{mos qu• 1ld1racho da ~ 
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coelicidn •s un der•cho d• la claa• trabejedore y constituy• le 

piedra angular del d•r•cho col•ctivo del trQbejo. Y pare el ob

jeto d• la preownte inveatignci4n h•moa tenido que estudiar o • 

la coolicidn en rererencia el d•r•cho d• aaociacidn proteaionel 

y el derwcho d• hu1lga, d•scribi•ndo al final d• ••t• trabajo • 

loa s•m•j"nzae y dif•renciea antr• ••tea inntituciont1a de trab~ 

jo. 

La pr•••nte quede en manoa de toda peraona que a• inter•e• 

•n esta inutitucidn d• d•r•cho col•ctivo da trebejo. 
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CAPITULO PRlmtRO 

OtSARROLLO HISTORlCO OC LA COAllCION EN ~tXICO 

A.-M,xico Pr•cort•siano 
a •• Epoca d• la Colonin 
c.-mlxico lnd•p•ndi•nt• 
o •• tpoca Actual. 
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CAPITULO PRI~tRO 

O(SARROLLO HISTORlCO DE LA COAllClON tN MEXlCO 

A.-~•xtco Precortaaieno 

"Le vide huanna o• coractorizn por un d•finido eapiritu -

d• nsociecidn. Cede uno d• las nec1aidad•a qua el hombr• tiane 

haca poalbl• una ror•a dlf1rent• d• naocinci6n, y dead• la a&a 

simple, qua os ln raproduccidn da la eap•cia haata la1 m4s co~ 

plicoda& d• la vida •odarne, todas son rorana da naociecidn y 

ellno aon tan innumarablae co•o pu•d•n a•r las nacas!dad•• hu

manes cuyn f1nol1dad cumplan. La raallie, la tribu• la igl•aia 

al (atado, oon foreaa dlvaraaa da aaociacidn, d• lo qua npar•

c• le sociadad como ineaparablo da la hu•onidad~(I). 

Es le ramilla la cllule primaria do toda or9eni?8Cidn •o

cial, ya qu• la •i•mn constituya le bns• d• todn sociedad hu•! 

ne, cuye rtnalidad va •nr.amineds a la d•f•naa y coop•recidn de 

los quw la lnt•gran. (eta cooptrec16n e• estructura •n forme -

cuando ee intagren grupob d• re~ilioe qu• aon, el aie•o ti••po 

grandes con9lomeradoe socinles, econdaicoa, defensivos y otwn

aivoa, El v!nculo pri•arlo on al d• ¡e eengrw producto de le -

r:.v. Ñu•vo Ol9esto ltaliano.wArticulot Aeeociazioni (Dlritto 
Civil).-Torno 1.-Pága. 1035 y sigtea.MC!tado por Cebenellaa, 
Guillarmo.~O•rftcho Sindicnl y Corporativo.-Editorlal Atala
ya.- Buenos Aites, Argentina 1946.-P&g. 15. 
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miemo noturalezo del honibra, ns! vamos que el indiviwo de asta 

mnnere bl.laco le comunidad, o aes daaee comunicerae con su• ••-

mejantes con le rinolidad de alcenznr auo objetivos que pueden 

ser de cnr&ct•r individuolen o colectivos, siendo el ho•bre un 

aer aocioble por netureleza no pueda oialars• d• aua semejentas 

y buaca en el grupo ootisfoc•r sus nec•aidodes. 

[e conaiderado le socieded como un ser colectivo compuesto 

de portea vlvna, que son los hombrea, loa cuales trebejen de -

acuerdo n un plan determinado, persiguiendo un fin comdn. "(l • 

principio d• le colAct ividad •• lniautebh, dado que los indivi-· 

duoe no pueo•n auatroeree el miemo, es decir al hombr• no pued1 

eialarse de aua semejantes en forme def.lnrtiva. Así vemos que •l 

ho111bre u noa cper•ce .n l'IU6 pr 1nc ip1os, como es hoy en ln ftC•• 

tualideda como un individuo, es decir, un sir distinto y ••par! 

do d• loa otro1, rormando un todo, teniendo una vide propia, y 

como un 1ar sociable, o sea viviendo en eociedad por gusto y 

por n1c•aidad1 aato ae explice porque por une parte peraigua au 

intarla pareonal, quiere su consarvccidn y le axpenaidn d• su 

e90, por la otra, 10 atraído hacia eua s•••jentea, por una ari

n1dad siatorioaa y potente, por ase ruarza obscura que ea una -

Ley d•l mundo y qu• empuja e loa aaras da la ~ia•a naturnl•ta -

uno contra el otro. Como individuo •• 1go!ata, r•lec1ona todo o 

ll y •j•rcitd contra au~ cem•Jcntas, que eon sus competidor•• y 

enemigos la lucha por la vida1 como aar social practica con 

elloa, que han pasado e ser sus auxiliares y sus amigos, le 88~ 
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ciecidn por la vida"(I). 

Podemos eeHaler Que dead• loa tiempo• •&• re•otoa loa hom

brea &• agruparon en clanea, tribua, Qena, raailiaa. Dentro de 

la colectividad se formaron ceatea, ordenaa, colegios y otraa 

agrupeclonea social•& que tuvieron rormaa religioeaa, •••ir•li

gioaan o •••lpol!ticaa, nin qua en ning6n momento ae puada ha-

blar de eaociacionea de trabajadoras, ni mucho ••no• de coeli-

cionea d• trabejadoraa, de lea anterior•• egrupacion•• la qua -

daataca eobre todas ea el Estado, que ea producto d• una large 

avolucidn hiat6rica, ya que e medida que la sociedad evolucione, 

tambi4n el Estado se transforma, 

Pasando a nueatro estudio pod .. oa etir•ar sin t••or e •qu! 

vocernoe qu• durent• ln atnpa dal mlxico Precort•aieno no •• -· 

percibe con claridad el problema de un grupo pare detend•r aue 

int•r•s•6 co•unts. Solo es enfocado •l probl••e d••d• un punto 

d• vista egrer!o, ya QUlln tierra •ra •l principal rector que -

intarv•n!a pera el deeenuolvimitbto d• lea institucion1a polft! 

cae y jurídicas dtl pueblo azteca. 

Cuando ll•geron loe conquiatedor•s hiapnnoa le civ111ze··

ci~n maye hacia tie~po que hab!e t•rulnado, no ea! le azt1ca -

que •ncontrnron •n d•t•rminedo rlor•cimi•nto y no obstante que 

a l~ cultura azteca sa l• ha atacado da ser muy eangu!narie por 

1.-Ranerd, Caorga.-El Trebejo en le Prohistoria.-cltedo por Ca
b6n•llee, Guillermo.-Op. Cit.- P~g. 16. 
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101 ritual•& que cal•brnban en honor de 1u• dioa•• ofreciendo • 

sacrificioa humanas, as impurtnnta hoc•r notar, Que •l pueblo -

axt•cn a• dietin~ui6 por su arganizoc16n social, econdmica y p~ 

lflico basada 1n loa normas d• su• antepasadoo, con funda••nto 

en la moralidad, juaticin, trabajo y disciplina. 

Le organlzaci6n 1ociol ae praoant6 como cons1cu1ncla n•c•

aoria, can la d1v1aidn d•l trnbnjo •n la• labor•• d•l campo. El 

aoc•rdot• y •l h•chic•ro ruaron loa dirigantta como lo saguinn 

siendo 11 J•F• d•l clan o da lo tribu, nhora da ln nacldn1 pero 

bajo prJncipioe jurídicos yn evanzndos. 

El trabajo ru• colectivo, com6n •n la caza, en la caster!a 

•n al tejido, en la alfar1r!e1 en al levantamiento de eus t••·· 
ploa. La tierra ru• trabajada en co•dn. D• tal período ae paad 

al lnduatrlal y al coMvrcial, y ol eatnblacimianto de relacio-

nea pec!ficea con otra• trlbun. La invasidn y 10 violencia vl-

nl•ron a deetruir ••• !apulso cultural, vino un p•rfodo da gua~ 

rran dentro d• las cuelas domin6 el guarrero sobre el aacardot• 

y d•l prt8lonero nac16 al oaclevo. 

•ta orqanizec16n social dal pu1blo azteca •• fundn••ntaba 

•n cuatro clas••• aacardotal, Militor, mercadnraa y coa6n dal -

pueblos, qua co~prand!an desde los agrlcultor•a haeta loa •sel! 

vos y en loa intarlMlldioo o aoa entra al pilll (noble) y el mac! 

huol (pl•b•yo), loa arte9anosª(I). 

1.-!ohag~n, rray Barn"rdino d•.-Historla Gral da Coseo de la -
Nueva (ap~~e.-Citada por Oe l& Cardo Silva, Roberto.- (l Mov 
Obrtro en ~•xlco.-Prim•ra (dicidn,-tditorial Culturo.-M4x1co 
1961.-P&g. 20. 
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En loa dominio• axtecaa, la mayor parte de lao ti1rraa -

aran pr-op11dad del Estado y a trav•a d• ,1, dt unidad•• socia-

la& lln~adaa calpulli. 

"El calpulli era anti todo una comunidad d• pereona1 que 

viv!an juntas y podían incluir a todo& loa hebitant•a d1 un pu! 

blo o a une parte de eiloa. Tambi'n laa ciudades mayor•• eata-

ban divididas en calpullie. La tierra d• propiedad com6n, no ·

•re enajenable, estaba a d1apoa1cidn da euu miaebroa, pero no -

pertenecía individualaenl• a nin9uno d• ellos. Cuando dejaban -

de trebejara•, sin causa juatificabla, lee parcela• eran adjud! 

cadas a otros ~i••bros y qui~ abandonaba al calpulli perdía ta 
do derecho a la tierra"{l). 

En conclua16n pod••ou ueftalar qua d•bido a la poca infor•~ 

cidn y e un andlinie •&• prorundo qui pueda tanera• d•l ~lxico 

Precorteaieno nrir•an algunos 8Utoraa y tnabi•n noeotroa noa -

adherimos a eatn teeia, qua nnde a• anb• r••pecto d• eoociacio

nee d• trabojador•e, ni mucho manos de las condicione• da trabA 

jo, como aren por ejemplo las horas leboradna, el aelerio, •te. 

As! tenamoa qua Euquerio Guerrero efir•a1 NAntaa da la do•ina-

cidn ospenole no pod•~oe oondidarer Que hubiara •xiatido an loa 

puabloo aboríganao unn or9onizncldn que permitiere heblaa d• li 

I.-Samo, Cnrlqua.-Hietoria del Copitalia•o •n M•xico •• (d1é1onaa 
Era, S,A,.~,xlco 1973,-P&q. 61, 
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b•rtod sindical, pues ind•ptndientamenta de qua •n la poaeaidn 

d• los tierras s• hayan registrado algunos aistameo comunelea, 

tlloo no pudieron determinar ln creacidn d• une verdadera arg! 

nizacidn proraaional"(I). 

B.-Lpocn d• la Colonia 

Ea por el ono dt 1521 cuando s• consuma la conquiuta d• la 

Cran Tenochtitl&n, al po•••ionars• loe aspafioleo al mando de 

Hern'n Cortls de eaa 9ran ciuded a loe 196 anos de su fundacidn 

por loa aztecas. La Cran Tanochtitldn quedd dentru!da y bajo -

aue cimientos 01 conntruyd la Nueva Eapn~a, noMbra que a• con-

aervd desde 1521 hasta 1821, ofto en ol cual 01 conaumd nuestra 

Independencia. D•spu•a d• le Conquiata, •• aplicaron •n le Nue

va Eapsne los principio• y nor•ao qua regían en le ffladr• Patrin 

y por coneiguient•, •• tronsplantd •l r•gimen corporativo, con 

lne carect1r!at!cee del ~r••io europeo. Esto trajo co•o cona•-

cuencie la ruuidn de do• grandes culturoe le alteen y la espn~a 

la, Que dan surgimiento a instituciones Jut!dicaa con cnrncter' 

tlcna mixtna, entre ellas destacan lns relativo• al trabajo con 

tenided en la• L•Y•• d• India•, laa 6rdenanzea d• loe Qr•mioa y 

los DbrejH. 

"la• L•y•• de India~ constituyen un monumento legislativo 

1.-Cuerrfl'AEuquerlo .-Rehcionou taboralu.-Pr!Hra Edicidn.
Editor!al Porr6a, S.A.-~4xico 1971.-P,g. 75. 
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de singular importancia. tl •ap!ritu de iguelded y proteccidn a 

loa indios a• muentren d• une manera rrance a trav•s d• todo eu 

orticulndo, pero ln proteccidn 91 otorga con particular cuidaju 

cuando ol indio es obrero y aunque la dofenaa jurídico se i•PB! 

to m&a a la reza que a le cloae. 

A pasar de qua en le Legialacldn da lndlaa no s• hace ••n

cldn e le aaociecidn profenional obrara (inetltucidn d11conoci-
1 

da en esa 4poca}. constituye aqu•1 ordunamiento le pri~era cod! 

flcecidn org4nica de Layes sobre el trabajo que contiene ••di•· 

dea •Óa nd•lentedoe qua lea de le 11glslecidn europea coat&ne~(I) 

"to tan importante conocer lo L•glelecidn d• Indias, ye -

quo •• modelo con vigsncia actual, porn cualquier sieteNa jur!~ 

dico laborol quo intente ser ovanzado, Entro lo sobroaalient• -

do tsta logisloc16n se eennlo1 le ideo dn la reduccidn de las -

horfts de trsbajo1 lo jornodo de ocho horns1 los deacnn101 eemn

nelee, originel.lllante eatoblecidoo por motivos reli9ioeoa1 el P! 

90 del ª'ptimo d!a1 la protección el salarlo da loa trabajador•& 

y en especial con respacto al paqo en efectivo, al pago op~rtuno 

y el pago !ntac¡ro, consider~ndose tamb14n la obligacidn de ha--

cerlo en preaencle do pernono qua lo calificare, para evitar •n 
genoa y fraud••1 lo t•ndanciH afijar el aolnrio1 le prot•ccidn 

a la mujer ancinte1 la protecci6n contra l~boree insalubres y -

pellgroses1 81 principio procusnl d• "Vardad aablda", opereb8 -

l.-L6p1z Aparicio, Alfonso.-tl rnovimianto Obraro en ~&xico •• (d! 
torial Jus,-relxico 1952.-P&g. 49. 
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tn ravor da loa indios por dlspoaicidn da fornendo V1 tambi•n -

••taba pravisto el principio de las eneas hi9ilnicaa1 la atan-

cidn m4dico obligatoria y al descanso pagado por •tifer••dad•(I) 

Cs 1vident• qui lae L1yae da Indina rspranantan un gran -

cuerpo legislotlvo de gran traocedencia y un avance lugialati

vo en materia laboral por aquella &paca, pero desafortunada••!!. 

te au aplicaci6n •n la pr,ctica fud Muy diferente, pueato qua 

no btnaficid en nada a los obor!g1naa, an virtud de qua loe •! 

panolea pasaron por alto eue diapoaicionaa. Te•poco •ncontra-

•oa diapoaicionee r•lntivaa a le aaociecidn profaaional, 

Al lado da laa l•Y•• de Indina •xiatid un aistaaa da Drd•· 

nante• r•guladoraa del trabajo industrial urbano qua tuvo dos -

••n1taatecion••• •l rl9im1n corporativo y •l obraje, 

lat Ordenanza• da 101 Cra•ioa y loa obraJ•• eonatlt~~·n en 

ei•rte tor•a una r•9la••ntacidn o l•y ••cunder1a raap•cto da 

lea lay•• d• lndiaa y au obj•tivo principal •• ancamine a aubo! 

dinar la •acata produccidn febril d• la Nu•ve Eapa~a e lee n•C!. 

sided•• de le pol!tica acond•ica d• le ••tropoli. 

•Loa gre•ioa eran laa aaociacionaa de nrteaanoa, loa cua--

1•• eataben agrupado• por la religidn en cofradtaa y por la l•Y 

•n 9r1mioa. Lea cofrad!aa eran la• 1oc!edad•u expontdneaa qua -

la ra •anten{a unidas por el culto, los gremios por el contra--

I .. o. Buen L, Naator.-Oarecho dal Trnbajo.-To•o I,-Editorial -
Porrda, S,A,-Pri••ra Ed1cidn.-~1~1co 1974.-P,g,265, 266, 267 
y 268. 
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rio aran las difarent•a claaif icaclon11 de oficios que lea L•·· 

y.a astobl•dan para re9la1untar le produccido y 101 impueatos 

raap•ctivos. Cedft oficio ton!a su cofradía, cada corred!a tu -

santo patrdn, les hable entre otraa lo da albe~il•a, panaderos 

etc. Loe gramioa aran mda nu~•roaoa todav!a en virtud de qut -

no hubo oficio por lnelgnificent• QU!_fuera, qu• la Ley no cla

aificara y diera ragleeento por medio d• ordtnanzoa. (atea dl

timae eren dada& invariebl•••nte por el Cabildo dt la Ciudad -

de ~•~100 y confir•edaa por loa Virray••"(I). 

Al llagar loa eapanolea a la Gran Tanochtitl'n •ncontra-

ron •atoa una aari• d• oficioe, un conjunto de induatriaa en -

lea cuelas e• hable ll•gedo e un elto grado da P•rfaccidn, 

puaato qua loa indÍgtnaa eran poaa•dorea de una tecnolog!a que 

cubr!e ous n•c•oidadaa o •atlsractor•a •condaicoa. Realizada -

la conquista •• aatableciaron nuavoo m4todoa, que !•plantaron 

por un ledo loa rali~ioaoa qui vinieron con los conquistadoras 

y por al otro, la gante da oricio, qua ror•aba parte da la pr~ 

pie hueste conquistadora. Entra loa priaeroa •• ~•nciona a 

íray Pedro da Gante quien i~plentd en la escuela d• la cual 

fu' fundador y qua llevd por nombre San Jo•' Balln da loa nat~ 

ralas, la anaananza da laa artes y dt loa of icioa e la manera 

sapanolo. Por otra parte loa raligioaoa fundaron eacualea, y -

en elles eneañaron numerosos oricios mecdn1coa. Por su parte -

1.-tatrada, Cenaro.-Publicecidn de la S•crataria d• lndu1tr1a y 
Comarcio.-Editoriel Tellerea Gr&ficoa de la Nacidn.-mlxico -
1920.-P&ga. I-11-111. 
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los ertunenos aapaRolos, en un principio calosos de su saber en 

el Manejo de sus oficios, muy lejos de ensannrlas lo que eab!an 

ocultaban los oocr•toa d• au profeaidn parn evitar la compaten

cio, pueato que loa indioa uno vez introducidos un algón oricio 

trabajoban m~e borato y mejor. 

Los indígenas ten!on une hnbilidad manuol oxtrnordinariG -

al grado de qua pronto no adoptaron a loa sistemas de ansenenza 

eapafiola, tal y como lo afirmo Zavale y Cnstalo quion nos dice1 

"Loe indígonaa pronto nprendioron an forme r&pida y viva los o

ficios macdnicos ospe"oles, ansaftedoa por loa rrailes, aa! como 

m~a tarde por loo nrt1nnos ospeflol$s que al principio ee mootr~ 

ban celosos da au arto o proreaidn con el objeto de evitar lo -

compata~ia, aftoe m&s tarda eotuviaron ayudados por los indloa 

en aua talleres u obradores, yn que no 01 bastaban aa! miamos -

an al •jerc!cio da au induntrin o arta, y ad•~~•, pare poi»r ª!. 

tlefat•r la deMenda siempre creciente emdn, por el repartimien

to qua o• les did d• d!choe indios"(!). 

Ea indudable que ln implantocidn de nuevos oiotemon de prg 

duccidn induatriel particular en cada oficio, arrancd da cuajo 

loa eieteaaa da produccidn !aperantea, motivo por el cual mu -

cho• oricioa ind!genes deaapermcieron y la mayoría da olios su

frieron modiricecionns. 

1.-?aval, y Ceaíafo,-fuentus pera la Historia dol Trebajo •• cita 
dopor Cetr•ra Stempa, Manuel.~los Gremion mwxicanoa.-(dito-::: 
riel Ediepsa, S.A.-~•xico 1954.-P&ga. 94 y 95. 
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Tanto el conquiatndor como el Ayuntamiento, tuvieron difi

cultades partt •1 eutablecimianto y runcionamianto regulnr d• lm 

oricios y le& artau induotrialaa, paro poder llenar loa necesi

dadea cada vez mayaren que al deuarrollo social implicaba. Para 

lo cual hubo do reglamantor cada uno d• los oricioa corraapan-

di•ntes n travda de lea Ordenanzas d• loa Gremios, con respecto 

~ eataa algunos autoras afir•an que no a• sabe a ciencia cierta 

en que feche ruaron dicatadaa les pri~aras Ordenanzas de Gremim 

pero la mayor!a coincide nn que as a partir del aiglo XVl cuan

do aa dd al mayor n~maro da •llae, por lee cuales habr!an de r~ 

girss la mayor parta d• loa oficios durante los eigloo po1teri2 

ras. Aunque año6 mds tarda aurgi1ron nuevos .oricioa que ruaron 

r•gla•entados por otraa ordenanzas, acept4ndosa dentro d1 loa -

gremios las innovaciones QUQ !bon surgiendo1 por lo cual lna -

ordonnnzas 3ufrieron modiricaciones. 

m&s de doscientos gremios trabajaban laboriooam•nt• en 101 

siglos XVII y XVIII, de lo5 cuales numerosos gozaron da gran -

praatiqio, entra otroo, al de les tras Artea (plateros. batiho

jas y tiradoras da plata y oro)1 el da oedoros, el de sastras, 

ate. (1 poder de estos orgenismos era muy grande e tal grado -

qua los gremios rn~s poderoeos y ricoa, !nrluyeron tonto qu• pr2 

curaban que de sua asociados e• oligiera y salieren consejil•a 

municipales. A trev&s del tiempo loe groaios ou convirtieron an 

corporeciones cte carácter cDrrado y monopolizador, constituyen~ 

dose en un cuerpo dn privilegios paro sus osociodos, solam1nt1 
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qua utaba jerarquizado, constituy•ndosa en un cuerpo cloahta. 

En un principio los nrteaonos trabajodorn libramentu, pero 

nl quodur estsblacidoo loa uramloe, a• 9stotuyaron los condici2 

nos por hrn cuolas sa ndniit.ir!cn an su seno e los trabajedoraa. 

Lo unterlor trajo como conaecuancin lo diftrnnc!e r~ciel1 as! -

vemos quo, individuos con oficio no pod!nn, por una parte trBb!, 

jar libraa•ntG, porque lea •~taba prohibido, ya que doblan p•r~ 

tonacor al gremio y por otro lado no pod!on ingresar rdcilmente 

n aste, porque aa las s•ñaloba innu••roblea trabes Qln no aron 

r~cil•a de voncar. 

Sin embargo loa gre~ioo •~pezeron 6 daceor ontre sue cau-

aoa eottCna le ra9lemantoci6n exce$1Vo qua oi bi•n contribuyd a 

que •ajorara d!a ft día y n elevar lne artea industriales, fu4 -

ain 1mbargo ulbenormo trnba para •l fomento industrial, porqu• 

•atabe toda iniclbtlva psraonal y por lo tnnto el espíritu de -

••presa. A todo individuo pertenetienta a un gremio la aotaba -

vadedo preoenter al ciient1 une innovecidn personal qua no a• -

ajuataee el regla•anto prescrito, a lea ordananzea d• eu oficio 

Por otro ledo C08IO organisaoe monopolizedoree privaban e loe -· 

conalJflidorae de lea ventajas d• la libra concurr•ncia an el pr! 

oio y la eleccidn de la calld~d. 

(1 obraje• •El artesanado (trabajadores de loa gr•mioa) aa 

rsaiatisron a rundirea en el gran taller, a prdll!tarizarse, como 

loa trabajador•• de loa obrajes que eren f'bricas primitiva• de 
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tipo capitaliato, en donde •• instnlaron telares grandes y chi

cos du mayor o menor importancia, loa cual1s empezaron e runci~ 

ner donde finea del siglo XVl y principios del siglo XVII en •• 

Puebla, San Luio Potoa!, Sen Mlgunl el Grande, Seltillo, TlaXC! 

ln, etc. Al lodo del trabajo de loa gremios fu4 floree i•ndo al 

trabajo do los obrajes loa cualee el dooarrollocso hicieron eur 

gir al trebejo asaleriado con todeo sus pavorosos consecuencia& 

tn •sao poblacionAa y en otrno de menor importancia de nu1atro 

inMenao territorio, florocid la industria nate•ent• cnpitaliata 

de hiledoo y tejidos de lona y algodón, a cuyo arrimo viv!a une 

gron cnntidsd de f1.Wiliaa, auricientamente nuaerooas para d•••~ 

portar un 1ntGr4e p~bl1co y gubarna•ental hacia aua propio• in

tareuee 1 puesto que tnn oolo en Onxoca a rtnea del siglo XVlll, 

hob!o inutelodoa 800 teloree~(1). 

Numeroeo era la mena trebajodare que vivfn el arrimo de •• 

loa obrajftn, yn qua al tranarormersa en r&brlcoa textiles mo••L 

naa, absorbieron lJn n6maro crecido da artaaenos de loa 9remioe 

el igual que lea nuevo• f6brlcoa Qua ea erigieron, ain embargo, 

el artesanado anxlcono no buscó ~vidomente el toller o fnctor!a, 

co~o ocontec16 en iurope y an loe ~atados Unidos d• Norta Aa4ri 

ce para poder eubaietir, ya que en la Nueva Eapafie desde el si~ 

lo XVl al siglo XVIII embaa inotitucionos d• trebejo hab!an ve

nido viviendo y compitiendo. 
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Ja&óa Chavez Orozco afirmo1 "que el obraje auale denomino! 

sole el embridn do la fdbrica contompor,nea, ea decir al embri

dn que nl dasarrollnr•e por acumulacidn habrfa de dor necimien~ 

a la fdbricn conto~por&nea. El obrnjo eo la forma como se enun

cia on Amdrica la utapn manufacturera, ya esto basta pura imag!, 

nar laa trabas dentro de lna cuales tendr!a que dasnrrollarsa, 

Estas trabas pueden clenificarsa entre otrao1 la !ndole da la -

econom!n coloniol, al proteccionismo estatal paro al ind!gena,

el proteccionitllllo •ntBtal para loo gremios, el protaccionia•o -

aatatnl hncin le motrd;oli, a matced do le oconam!a colonial, y 

le cerancle de capital induntrinl"(I}. 

Obaarvemos qua dontro d•l sistame d• los obrajos existían 

dispoeicionas legnl•a qua protogfen ~l ind!gona, dlspoaiciones 

que e• axplicon f&cilmente al decir del mismo autor, que loa -

mia•es eataben •nceminadsa n protugar la produccidn industrial 

y co••rciel da lo matrdpoli. ~El Estndo poco podía hacer, por -

m&t qua laglnlara mucho para evitar la oxplotocidn dal indígena 

en loa campos, pues el único modio pare lograrlo era ds tal na

turaleza qua hubiere paralizado la corriente migratoria de Esp! 

na a Aadrica. No intervenía al mioma ouotdculo pera lo prot•c•

cidn d•l ind!gena ft qut•n ea trataba de arrancar d• las manou -

I •• tetuaioa 01 le S•crstar!e de le Economía Necional.~Cl Obraje 
imbridn de la f~br!ca.-Tallerns Gr~ricos de la Nacidn.-mlxi
co 1936.- lntroduccidn de Luis Chavaz Orozco.-P&g. 6. 
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de loe indu9trialaa. Cualquier reaiatencia ara vencida cerrando 

loo obraJas" ( I). 

Tanto ol obraje como la mina r u 4 la '1nicn forma de produs:, 

ci6n cnpitalistn por aqudlla 4pocu, Solo que estna ror•as d• -

produccldn capitalista no ruaron d•aarrollndaa tan ampliamente 

como al comercio o 11 agio que representaron la fuente princi-· 

pql do acumulacidn capitalista en la Nueva Espafla. Paro a paaar 

da todo ln produccidn industrial capitalista no ru4 del todo n~ 

la. Aa! twne•o• quo el autor D!az Oufoo y Luces Alam4n, aportan 

algunos datoa sobre la oatad!stica de la produccidn induatriel, 

an el 6lti•o tercio d•l siglo XVIII en la Nueva Espena. O• 1760 

a 1809, le producci6n textil fu4 importente1 ~rebajaban en este 

capital 20 obr1du y 2100 que 18boroban1 46000 arrobas d• lanat 

6000 da peno¡ 200 de jerguille1 200 de bftllate1 161 d• jerga •• 

Querdtnro eleborebe 200,000 libras da elgoddn. Pueble contaba -

con 1200 tejedores. Sumaba esta industria entre siet• y ocho mi 

llonea de peaos anuelen, poro le aituecidn de loa obrero• era -

énestrose~ (2). 

Podamos decir que tanto al obraje aa! co•o la •inn repre-

oanteron el p;iMer intento cepitellste d•ntro da la Nueva Eapa

Ra, por introducir aisteMee de producc16n, aur9lando de esta ·~ 

nere la clsou eseleiada, qua si bian obtuvo protecc16n en laa ~ 
1.-op. eIE.- ~&9. 1. 
z.-o!a2 Ouroo, Carloe y Alam&n, Lucaa.~citadoa por O• la Cerda 

Silva, Roberto.- Op. Cit.- P~g. 47. 
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divorans C~dulau RealBs qua no dictaron por equ4lln época, las 

mismoo ruaron violadas constantemente por los due~os d• loa •• 

obrajes y do la& minas. Paces ruentea da inrormacidn tennmoe -

respecto de si oatos primoros asalerindos oe coaligaron parB -

protostnr por las injuotlciaa de que aran objeto, Paro e pesar 

de lo anterior arirmnn algunos autoras quo sotos primeros asa

lariados se coaligaron para dofandor aua int•rasos de clase, -

entre ellos podamos citer a Ldpez Aparicio, quien afirmo• "R•

vlaendo la H1atorle do lea luchas eociales de la 4poca colonial 

encontremoe un nucesa elntomdtico. Al ear derogadas laa anti-·

guns Ordenanzos de Mineria pern euatitu!rlas por las Nueva• Or

denanzBs pera el Gobierno do las minan de Pachuca y Real del -

~onte firmadas por Don írnncisco Xevier Gamboa y aprobadas por 

el Virrey Marqu6x de Croix an 1766, sa rnodificd el aiste•a de -

ealarioe an lae mismeo, introduclendos• el repartimiento d• ••

tales entre ompr•aarlae, cppatac•• y peonaje en un informe ren

dido al Virrey por Don Pedro Joseph de Ledz, con motivos de di! 

turbio• habidos en le zone ainera de Pachuca se dica1 no hubi•· 

ron otro origen ln implantaci6n del nuevo sistema de las or6e-

nan:aa el aot!n, quebrantamiento da c&rcelos y lastimosa muerte 

d• Don ~igual Re~dn de Caes, alcalde mayor da esta juriadiccidn 

y del minero manual Barbase en la mina d• la Joya pertenecient• 

a le V•ta Vleca!ne acaecidos ol 15 de agosto de 1766, en que se 

ll•vd d• encuentro le inaolencle de los operarios e respecto a 

la justicia y subordinaci6n que n •lle deba tenerse, como lo 
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dnico en que conehto le tranquilidad y tu·11on!e de loe pueblos, 

egrege m&e ndelante el atrevimiento de loa operarlo& se ha man

tenido inflexible y apoyado do parnlcloea influencia. No expre

sa •l citado informa cual fu4 aae pernicioao influencia que d•

tormind la actitud rebelde da loe obreroe da loo minoa"(I). 

ttAunqua no puede hnblnrse de una orgeni2aci6n da le clase 

obrera con plarm madurez, e1 oe encuentren indicios remotoa de 

elle en algunoto epieodioo do las poatrimerias del Virreinato. -

Nace en lo 6poce Colonial una nueva claae de la que formaban -

purte los docoradoraa de catedralao, loe orfebreo, loe es•alta

dorea, etc, produciandoaa ftn este gran grupo proletorio •l nac! 

miento do la concioncin do clase que no llegd a la aeociacidn -

profulonnl pero que si tuvo alqunAa rnanirntacionea aepoddicaa 

de conlicidn, preludio• da la pugna que hab!a de tenar lugar -

aRoo •do tarde"(2). 

Podamos decir que eatos aconteci•ientos tuvieron m&s bien 

car•cter eaporddico, ya qua no representa una verdadera y p•r•! 

nenta orgenixaci6n de le cleea obrera, por lee condicione• en -

que oe encontraba nuestro pa!a por aquella &poca, m&e bien debe 

considerarse como coaliciones paoaj•ras. 

1.-Carranc& y Trujillo, Reól.-las Ordenanzaa da los Gremio• en 
la Nueva Espeña.-mdxico 1932.-P&g. 12.-citado por ldpez Apa 
ricio, Alfonso.-Op. Cit.- P~ga. 59 y 60. -

2.-Lópaz Aparicio, Alfonao.-Op. Cit •• P~g. 53. 
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C.-~dxico Independiente 

Ca un al ano d• 1021, cuando mdxico conoum6 su independen

cia de tspann, ftdquiriando al coliflcotivo d• nacidn libre1 pa

ro en su rlgimen intorior de vida, nodo cambio fundamuntalmante 

le dos!guel poaicidn social y econ6mica de los grupos. La cause 

de le tnd1pendencia fu&, principnlrnente d• cardctar acondrnico,

El malastor de lns mnaos trabajadoras ara propi~io pare plesmor 

telas inqulatudos pues eatabnn ebandonodaa as! mi~aa, v!ctimas 

de grandes sufrimientos producto d1 esclavitud d1 siglos. 

los duenoa do lo riqueza aran los espoftolua, mientras que 

los hijos d• estos (criolloe), ocupaben un rango inrerior acon~ 

•ice y aoc1elmanta1 por lo mismo o• rormd en alloo la concitncia 

d1 au cleaow como un ~•ntlmiento do proteste en contra de loa • 

eepaftol1a venido& da EGpe~a y qua por ente motivo aa considera

ban euparloree a loa nacido& en la Nuevo Eepafte. Loe criollos • 

el unirat a loa •••tlzoa fueron loa que hicieron posible le r•

volucidn de independencia, pero con el prodeito do tener todos 

los privilegios pera s!1 mientras lee dem&e cestas, principal-

••nte le• indígenas y lee mestizas eagu!en vegetando miaarable

••nte. les condicionan de loa trabajadores aealeriadoa oran d•

plorablaa, y ea! lo afirme N•stor da Buan ol aeftalar1 "no pare

ce que le condic16n del peonaje mexicano haya ••Jorado con la • 

independencia. Oemeaindo ocupados en la pol!tlce loa gobiernos 

qu• auceaivl!lll•nte detentab~n el poder dejaron el nzer loa eop•f 
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tos comercial•& • induatrlolan. S•g~n expone Guadalupe Rivera -

marín hecia 1823 noe aneontramos jornadas d• trabajo do 18 ho-

ras laboradas y salnrloe de 2 r•oles y medio1 pare ln mujer o-

brern y loa ninoa se dastinaba un renl aemanorio. Paro mda gra

va n~n, treinta y un anos m&u tard•, en 1854, loe obreros p•rc! 

b!nn snlarioe de trea raol•o diorioa aln qua le jornada hubi•ra 

disminu!do en ~60 da una hora, lo cual eign1f1ce qu• en treinta 

y un anoa al 0U111nto de loe salarios ru' d• ••ia cantavoa,(I}. 

Ouronta la atopa del m4xico lnd•pandiant•, ta•poco pod••os 

hablar qua haya axlat!do la libartad olndical, pu•a la indu• •• 

tria incip!ante y le aituac16n an qua a• encontrnba el pa!• lea 

impid16 e loa trnbnjedorea el qoc• de ••ta libertad y como con

aacuencia el de la a•oclecidn proreaional. Sin eabar90 como a-

firma al Dr. Alberto Truabe Urbinar»El hombre ea un a1r aocia--

bl• por naturaleza por lo miemo loa trabejedorna •• unieron pr! 

muramenta ao org~iemos mutuali~tee. En nuaatro pn!a la priaera 

or9enizeci6n mutualista a• constituyd el 5 d• junio de 1853 ba

jo la danom1naci6n de »sociedad Particular de Socorros Mutuoa"U) 

len mutualidadea constituyen ln primera meni~eatncidn d• aolid~ 

ridad obrer~, pero cu rinelided ara m&a da tipo ban4fico que w

claaiatat con •l tlamp~ ee considsr6 que 91 coop•rativiemo d• -

1.-Rlvere fierin, Guedelupe.-El moviaianto Obrero an m&xico.-ci
tado por N•star de Ou•n L.-Op, Cit.-P&g. 272. 

2.-Truaba Urbina. Alberto.-Nuevo D•r•cho del Trobajo.-Editorlal 
Porrúa.- Primare Edic16n.-m4x1co 1970.-P&g. 349. 
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consumo 1rn d• mayorus beneficio" qua al oistama mutualiste, ye 

que aqu&l loa nolvabn de le mlaoria y da la codicia dal cepitnl. 

Con ln Constituci6n da 1857, se consagr6 en al articulo 9o 

le libertad de nsociaci6n y d• r1unidn, pero con finas 1strict.!!. 

mente pol!ticoa ya qua esta naociaci6n no tan!a cardct•r prore

sioneil 1 puH ee t ratabn dn un der•c ha individual da los e iuclad.!!. 

nos1 por lo tanto no ne consagraba la nut4ntica libertad olndi· 

cal, Pues dicha Constltucldn ru4 producto d• la rrancann qua 

proclamd loa principios d• libertad e igualdad ant• la Lay. 

Por otra parta, •n al año da 1071, 58 prohibid en nuestro 

país todo intanto d• conlicidn al establecer el Cddigo Penol •n 

au artículo 19251 "5• impondr~n da ocho d!ae e treo mesas de 

arr11to y multa d• vainticinco o quinientos peaos, o una sola -

do aatea dos p•nes, e loa qua rorman un tumulto o mot!n, o em-

pleon dt cuelquiera otro ~odo lo violencie r!eica o •oral can -

•l objeto de hacer qua suban o bajen los salarlos o jornalas da 

loa operarios, o da i111p1tdir el libu •jncicio da la induatria 

o del trabajo"(l). 

El libo~aliemo cntieocial de Ju6rez no aolo •• puso de ma

nifiesto en 11 orden 1191elat1vo, sino qua adam&a reprimid vio

lento••ntu lodo intento de los trabajadores de mejorar au cond! 

cidn. "E» importante d1atecar que all' por el ofto de 1870, hace 

un siglo justa••nte ae inlcld un movimiento de lucha contra el 

1.~Neator de Hu•n L.- Op. Cit.- Pág. 275, 
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capitnliamo de las masas asalariadas, habiendose ollado a •etas 

los erteaanoa que antonceo ne conaidoraban integrantes de ln P! 

QuoRa burguuo!e, romant~ndoae ul espíritu de aolideridad por le 

reglamentecidn del trabajo y por le conquiste del derecho de 

huelga. lo cual conntitu!a une amenazo de revolucldn sociel~(I) 

Los trabajadores aigui1ron orgeniz,ndose para luchar por -

sus derechos de clase, y es ea! qua el 16 de septi•mbre de 1872 

an un en9ayo do un!rlcaci6n, 109 diveraos n6cleos obreros orga

nizodoe en coop•ratlves, constituyen un orgnniamo central de C! 

r&ct•r nnclonel el que denominen "Círculo de Obreroa de ~dxico" 

y •n 41 se fundon todas las sociedades cooperetivaa, mutual!&--

tes ~ hsr•endadas, 

El 20 da noviembre do 1874• su reúnen sn Conaejo loa dive¡ 

aoa reprasententen de las sociedades que formen •l Cl.u.:ulo d• -

Obreros de m•xico con nl pro6aito da discutir y eprober el pri-

mar rnglomonto d• trabajo, qua sirve de norma en leo relaciones 

obrero petronalea. an todns las factor!Ae del Vallo de ~4xlco. 

Otros orgadamoa creadoe en ~dxico fueron el Gran C!rculo -

de Obreros Raformistea y lo Gran Confederacidn de lea Asociaci~ 

nea de Obreros mexicanos, nec!de por ecuardo d• un Congraeo ce

lebrado en 8nsro de 1876 1 cuyo objeto principal rul pro•over le 

libertad. le exnltec16n y el progreso de les clases trebajedora• 

1.-Chevez Orozco, Lu1s.-Preh1storia del Socleliamo en ~4xico •• 
citodo por Trueba Urbin~ Alburto.-Op. Cit.-Pdg. 351, 
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Es digno dt mancionurso tomb14n un movimiento de loa trab~ 

jadorea mineroa de Pachucn y Real del Monto quo an lanzaron a • 

uno hiatdrica huulqn de cinco masen, l~ que oo inicia on agosto 

da 1874 y termina on enero do 1875, focha an qua loa mineros -

vieron coronndoa aun eafuarzos con el clamoroso triunfo de au -

movimiento, puas al fin d• la jornada se firmd un conv•nio, an 

cuyas cldusulas quedaron eatlpulndoe las primara prestaciones • 

quo logr6 el trabajador mexicano. 

Sin embargo, el 6ltimo tercio del olglo XIX ru4 nefnato p~ 

ra ln clooa trabajedorn yo qua sus movimiantoa de huelga fueron 

reprimidos onlvajam•nt• por la clase en al podar, tal en el ca

so d• la huelga do Pinos·Altoo, •ineral ubicado en •l Estado da 

Chihunhua en al cual los trabajadoras ten!an un jornal de cin-

cuenta centavo• d1arioo y pidieron qu• •• las pegara en afecti

vo y eemeneriamnnta, µaro al empresario Jonh Buahan Hnphurn, hA 

b!a ordenado pegarlo quincnnalmenta y la mitad en valeu para la 

tienda da raya. motivo por al cunl lon trnbajadoraa protoataron 

siendo reprimidos un rorma violanta. 

Con al pnso del tiempo y el ~ayor desarrollo del capital!! 

•o •Ktrenjaro auspiciado por Don Porfirio O!az 1 la condicidn d• 

la clase trabajadora •• ful haciendo cada d!a mla dif!cil, haa

t• producirse ln revolucidn da 1910. 

D.-Epoca Actual 

•t• r•Yolucidn industrial es la sustitucidn do lo• utenel~ 
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lioa por ln m&quina, iniciada an Inglatarre en al siglo XVII, • 

obliqd al atteaanedo a abendonat el tnll•r del maaotro gremial, 

para ingresar o le manufactura bajo las drdan1a da un mercader 

(patr6n), duefio de ella. La revolucidn industrial 01 manieeatd 

da una manara diferente 1n cada pa!a en que ae ru& adaptando, -

•ato ae explica por cauaao en parte econdmicas y an peeta pol!-

t1cea"(l). 

(n un país colonial coao ~4x1co, la revolucidn ináuatriel, 

adoptd f ortosa~enta menifaataclonaa muy distinta• de la• qua ap~ 

teciaron en Inglaterra, frnncia, Alemania o loa (stadoa Unido• 

de Norte Am&rice. Lao dasfavornblea institucionau pol{tcna, al 

r'gimen comercial opraaivo, lna circunstancias cli•ntoldglcaa y 

geogr&flces ndvareau del pn!e, ns! como tambldn el aiale•i•nto 

total con el extorlor, le oeceauz de poblacidn qu• viv!e diap•! 

oa en une auparficie de mée de cuatro millones da kllomantros -

cuedrados¡ ea! como tnmbidn el monopolio dt la riqueza en manos 

del clero, ate. explican porque lft rovolucidn industrial en ~·

xlco hoya aldo un fendmono tard!o con respecto e 109 paiaea au-

ropeoo y aa heya manifentado de diferente manara. 

Ya hemon explicado en l!neas onteriorae, aunque d• una ma

nara muy brave qua durante la 4poca do le colonia lea ~nicea -~ 

rormae d• eparicldn capitalista fueron •l obraje y le minerta, 

mitrttros qua las factor!en en iuropa absorbieron a hombrea, •u-

1 •• élrnie, ArEfiur.-Historie Econ6mice dft Europa.-citado por Ca• 
rrere Stampa. Manual.-Op. Git.-P~g. 279. 
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jeras y n!Ros ol trebajador manual do loa gremio luchd en vano 

contre ln competoncio de los arLlculos hochos a máquina y no -

le quedd mda remedio qua ingraanr o la odiada factoría, Esto -

trajo coma conaocuoncin lo deeaparicidn del gramio. La revmlu

cidn industrial tamb14n tuvo aus consscuanciee deofavoreblas -

yo qua hubo una grnn concentrecidn de grandes contingontos da 

trabajadores e loa cuelas so l•o denomine esnloriados, los cu~ 

lea tuvieron que soportar jornadas de trabajo inhumanas y aal~ 

rioa muy bajos. Esto uucedid en el contin•nto europeo y •n lo• 

Cetedoa Unidos de Norte Amlricn an donde vemos que tl taller -

aacrificd •n aras do una tlcnica industrial nuava, al 9r•mio -

puesto que •l eprendiz, el ortcial y a~n el maestro lo abando

naron pnre ndharirea el gran toller industrial. 

(n ~4xico la Ravolucidn lnduotriel no •• daaarrolld de -

i~ual manora que en loa paises de iurope por loa condicionnn 

en que ee encontraba nuestro pa!e, Y tanto loa obrajes co~o -· 

loa gremios siguieran aubaiati•ndo deod• el siglo XVI el siglo 

xtx. 
Le meyor!a de los autoras coincide en afirmar que ea dureu 

te la etapa d•l porrtriamo cuando podemos hablar da 1un inci--

pi1nt• desarrollo industrial en ~lxico. Es aqu! cuando surge la 

conciencia d9 la clase trabajadora que decid• rormnr c6elic1an .. 

temporales que trajeron caMo consecunflCio la epericidn de aso-

c11ciones proraaional•a• 

•tl r49i••n instaurado por el Gral. Porfirio O!nz datar•i-
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no cnmbioa muy importantes dentro te la aconom!n mexicana, D••• 

bri4ndoaa los ct1uc11s par11 que •l copit.al •xtranjaro punatrara en 

nueotro país, e~ construyeron ferrocarril•e y aparecieron loa -

priHroa bancoa. Al ebr1rn lne pua:rt.ea al capitel extranjero no 

solo ao permitid la invoraidn de loa Estado• Unido• de Norte 

Amlrica, sino que t8111bi4n se vid con banepl&cito la aoportacidn 

de capiteles auropeos,»(t). 

Al iniciare• el aiglo xx. •l pata pu9naba por •ntr~r a un 

turrano de desarrollo industrial. Pudlarnaoa decir que por este 

lpoca •• inic1d el período de tolerencin oficial para la lib•r

tnd sindical, as! •• como se oatableci6 el Gran C!rculo d• Obr! 

roa Libr•• y otros organizaciones d• la cluae trabajador• que -

trun COMO conncu•nch al eatalh1111ento de nuamerosaa huelgaa, 

lea cuales primeramente fueron tolerada• para poeterior••nte a1r 

rapriaidaa en forma violenta como leo huelga• d• Rio Blanco y df 

Cen11n110.. 

"La dtoctadura porritiGta tol•raba lea hu•lgaa, no coaba-

t!a el desnr:rollo de la• rftismtu, 1011 trabajador.a ajerc!en aun

que sin dxito la coalicidn y la huelgR1 y como loa obreros po-

díen libram•nte realizar sus movimientos huelgu!eticos, no ha·

bÍa rezdn para hncer aolicitudas al respscto"(2), 

La Revoluci6n mexicana d• 1910,-Es importante ae~aler que 

l.-Cuarraro, Euquorio.-mcnuel d• Relacionas Laboralea.-Prim•rn 
Edici6n,.Editoriel PorrGe, S,A.-M4xico 1971,-P&ga. 76 y 77. 

2.-Truaba Urbinn, Alberto,-Op. Clt.-P&g. 4. 
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los procursoren del movimionto de 1910 se enfrontaron Bl dicta

dor Porfirio Dínz con un claro ideario social, buscando el maJ2 

ramiento de 101 cnmponlnos y do los trabajadores. Destaca por • 

su gran sign1Ficeci6n el Programn y manifiesto a la Nncidn mex! 

cana do la Junta Organizadora del Partido Liberal Moxicano, que 

auocr1bioron en Sen Luis Mleeouri al lo. de julio do 1906 los • 

her•anos Ricard~ y Enrique Floroa Megdn, Antonio I. Villareel,

Juen Sarabin, atcJ al programa cosntituyo al primer mensaje d• 

derecho aocial del trabajo a loa obreros moxicanas. Antes do 

aefialor el programe qua Ricardo flores Magdn diera o conocer al 

pa!s es importante destacar aunquo de una menara breve su tra-

ysctaria pol!tice. Dicho pensador recorrid un comino que vn d•! 

de al liberellomo do loa sigloa XIX hnstn lo poaicidn comunista 

m&o radical. Colabord en loa diarioo al O~rodcrata, y el Hijo 

dal Ahuzote. En 1900 auxiliado por ou hermano Jooúo rundd el pa 

riddico R8goneroc16n que tabta inf'luenab iba a tener en h hi.! 

torie de lea idena pol!ticfts •ex1canaa. Lae conntontea aolesti

ae que aufr• Ricerdo en los co~i•nzoa del siglo lo hacen omigrs: 

a loe tetadoe Unidos. All! es perseguido elgunas vacas por las 

nutoridodH d• os te peía, pero cont1nt1a la batalla contra la d_!: 

tadura. tn 1906 ílores fflaqón d~ a conocer el progrnmn del Part! 

do Lib•ral que 1'.11!1 sintetiza dllf la siguiento mM1tr1u No reelac-

cidn presidencial, jornada do ocho horas, supre3i6n de tiendas 

d• raya, etc. 

A partir d• entonces al proletariado mexicano empezó a te-
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nar conciencia d• clnsu con un claro aantido de luche y con un 

programa, Qua di6 motivo n le mavilizncidn de lea mnsaa prole

tarias que trabajeban en la• diferentes rébrJ~as ostoblecided 

•n el territorio nacional, pare luchar por mojares condiciones 

de vide. As! vemos como el movimiento huolgu!stico ae •xtiende 

por todo •l pe!e, ó•slncnndo le huelga d• loa torcedor•• del -

tabaco un la ciudad d• Jalnpe en •l ano de 19051 y posterior-· 

••nt• •n loa e~oa d• 1906 y 1907 tuvieron lugar do• grand•• •o 

vimientoa huelqu!uticoa de gran trescedencia aocial pnra lo• • 

trabojador•s y que fueron las huelgas de Canen•o y Rio Blanco. 

Ra1pecto de ln huelga d• los torcedor•• del tabaco ••~•la 

Lui• Araiza1 "Ln la ciudad d• Jalapa, et •ncu•ntra ••tabl•cida 

le ''brice d• tabacos y puros "[l Valle Necional" en cuya ''·· 

brice prestan sus ••rvicios 500 obr•roa d• a•boe aexoa, entre 

los cual•• imp•r& el m&a grand• d1acont1nto por la i•poaic16n 

d• un Regle-•nto Interior de Trabajo tnn arbitrario que l••iono 

no eola•tnt• loo selerioa d• loa trabajedorca, sino ta•biln le 

dignidad humenn. motivo por •l cual 101 trabajadores •• •coal! 

gsn" para d•f•nd•r sua int•r•••a y une v•z que lo hen h•cho, -

pr•s•ntan a la consid•recidn d• loa industrial•• eua poticio-

nso connistant•• •n el &lJManto d• un 2~ an las ter!rae d• to

dos los salarios en gonarel y al r•tlro absoluto d• la vig•n-

cie d•l Reglem•nto Interior d• Trebejo. Loa patronas a• nage-

ron a conceder las paticionas da loa trebejadoree, motivando -

con ello qua al dI 9 da octubre d• 1905. ••tallare el mov1M1•~ 
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da hual9a dacretado an contra de le F~brico al Valle Nocional. 

Loa trabajadores daslqnoron ou comlt' de huelga y el 5 y 6 

d1 octubre en d!varsaa eaarnblees aa levantan les actea dentro -

de loa cualaa ncuerdon unirse en une so,1edad que llava por tf-

tulo Ligo da Torcedoras d• Jalapa que tiene por objeto le defen 

se de loo interesas y libnrtodea del obrero. El 'xito no 11 hi-

10 esperar y as! •l d!n 4 de diciembre de 1905, loa industria·-

leo ecepteron la1 p•ticioneo de aue obreros, aprobando toda• --

aus p1ticionaa"(I). 

lae huelgae de Cananea y Rio Blanco llevedea a cabo por -

loa trabajadores en loa Entado• de Sonoro y Verocruz, reapecti

vamente, •n contra do loa capitalietas •xtranj•roa que por aqu41 

tl••pa •• hallaban aduaíladoa d• la mayoría da loa f'bricae qu• 

a• hablan inetnledo en nuantro po!s, con porMiao y con la co•--

placencia de la claaa en el podar raproaenteda en le r19ura del 

dicatdor Cral. Porfirio Dfaz, aiabolizan ID bandera de lucha -

de la claa• trabajadora, yn qui dichas huelgas fueron aalvaj•--

mente r•pr1midas, ~uriando muchu• trabajador••· Lo anterior tr~ 

jo como conaacuencia un odio hncia al r'giman del dicotador, --

que pronto varia perdar su trono con •l reaurgimianto de nueves 

paraonaj••· Y •• na! qua ourg• d•ntro d•l '•bito pol!t1co le r! 

gura d• Don fr~nciaco L ~ad•ro, •1 cual •• anrrant6 el r'gi••n 

1.-Aralza, Luie.-Hlatoria d•l ffloviMiento Obrero Maxiceno.-Tomo 
11.-S!n pie da imprenta.~M,xico 1964.-P&ga. 39 a 41. 
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de Porfirio O!ez, pera participar •n le caiopa~a pr•eld•ncial d• 

1910, al amparo d• loa principio• de Sufrngio Efectivo Y No R•! 

lecci6n 1 mia~o qu• ea acogido con benapl,cito por al pueblo ••· 

•icano, Poateriormont• lan26 al Plan da Son Luia al 5 da octu-

bra da 1910, •atollando la ravoluci6n en ••• miamo ano1 an don

de 1al• triunfante por •l•ccidn popul~r, •i•ndo al prl••r pres! 

danta. Oantro da au gobierno ea erad la Oficina del Trabajo d•· 

pendiente d• la Secretaria de íoaanto Coloniiaci6n • Induatrie, 

qua tenía co•o objeto intervenir en le aolucidn da lo• conflic

toa entra loa fll!l'lpraeario• y loa trabojadar••• Paro daaarortuna

damant• Madero no at•ndi6 d•v1doaent• al probl•ma de loa trabejs 

doreo, miomo• qu• siguieron ooportando lee lnjueticl••· 

Al ••r asaain•doe tanto •l Pr••id•nta d• le Rep~blica Don 

franciaco I. mad•ro, coao •l Vieepreaid•nta Joa• ~ •• Pino Su&rez 

•n •1 eno dm 1913. d16 origen a ln lla•ado H•volue16n Conatitu• 

cionelietn ol mando d• V•nuatinno Carranza, Gob1rnndot del (et!. 

do d• Coahuila, qu• •• levant6 on contra del vaurpodor V1ctori~ 

no Huerta. Carranza 1natol6 el Gobi•rno d• ln revoluc16n en •l 

PU9 rto de Vernc:ruz • e>< pidiendo ol famo•o O•creto d• R•fot••• al 

Plan d• Guadelupo de 12 do dieiambra da 19U, con •l que •• in! 

cin la atapn l•ginlativa ó• car4ct•r aocial d• la R•volucidn, -

anunciando la expedici6n d~ L•Y•• y Diaposiciones en ravor d• -

obr•ros y campes1noa. 

La pnrticipecidn d• le eles• trabajadora •n el aovi•i•nto 

revolucionario ru' de un gran significado y tuvo 1u or!gen •n • 
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el documanto auscrito entre el Gobierno Conotttucional11ta d•l 

Sr. Carranza y la gran organizec1dn obrera danominade Caaa del 

Obraro Mundial rundada nn 1912, por virtud del cual oa rorma-

ron loa Bntellon•a Rojos conatitufdos por trabajadorna, cuyo -

objetivo ara darender la cauta de la revolucidn. V a 1u vez •l 

Gobierno Conatitucionaliota a• comprom1tid a expedir L•Y•• que 

favorecieren o la cleaa trabajadora. Paro como 10 del doainio 

púbUco, el •ftor Carranza no cu•plid con •l Pacto, toda vez • 

que al aelir triunfant1 la ravolucidn, mandd clauaurnr la Ca1a 

del Obrero Mundial, diaolviendo los Batallonas Rojo1 que para 

&l repreaentoban una serie amenaza, en virtud de le gran movi

lizeci&n obrera y del gran pod•r que esteban adquiriendo lo• -

trabajador.•. 

Lo anterior no baat6 pera dominar o la ele•• trabajadora, 

ya que la mia•e ei9uid orgnnlzando•• poro d•rend•r eua der1cho• 

d• cla••• miamoa que rueron reconocidos hoatn lo promulyecidn -

da la Conetltucl6n dt 1917. Dicho documento rul promulgado al 5 

de robrero del ~lamo aMo, y •• en wata Conatitucidn donde por -

vez pri•era ne ven conaogradaa garant!aa pare lea ele••• d&bil•• 

•La Conat1tuc16n ~•xicena d• 1917 nercd la ruta de lea nuovaa -

Constltucionee del aundo, ru4 la primera qua rompid loe •oldea 

cl&eico• d• las Conatitucionta del pasado, •atructurando dere-

choa 1ocial••• Con juata razdn •• conaid•rada como el H1raldo -

de las Nueves D•claracionoa Constituc1onaleu, ru• producto •J•! 

plar d9 nuaatra r•volucidn. Su sntlcipd a las Conet1tucionea --
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•lnboredas despu4a de la Primare Guarra fflundial1 au contenido y 

asencie, en nus cep!tuloa de raitindicecionea •con6micaa y ao-

cialae honrnn a m&xico, •• lag!timo orgullo del hombre social~I). 

Es en el nrt!culo 123 fracc16n XVI del apartado "A", d• -

nuaatre Corto Mogna, donde a• reconocen ul derecho d• coalicidn 

da loe trabajador•• y patronea. Cn dicha freec!dn a• oonaagrd -

como garont!a •acial •l derecho da coalici6n1 por vez pri••re -

se incluyd en el texto da una Conatitucidn un principio d• aee 

naturaleza, en opoaicidn a la doctrina cl&aica miama qua ecept~ 

be qua lea Conat!tucion•a a6lo d•b•r!an conatar de une parte •• 

docmltica referida a loe derechos individuales fr•ot• al Eatado 

~ otra org~nice relativa a loa lin•a•i•ntoa de la ••tructure •• 

del (atado. 

1.-Tru•be Orblne, Alberto.-Evolucidn d• la Huelga,-Edlcion•• a~ 
taa.-~lxico 1950,-P&g. 125, 
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DERECHO CO~PARAOO 
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CAPITULO SEGUNDO 

DERECHO CO~PAHADO 

A.-Etapaa d• le Coalición •n Oiueraoa Pai~•• 

n) •• frencie 

Por la compl•J1dad da lea ralacion•s entre aaociacidn, co1-

lici6n y huelga, la evoluci6n hiet6rica del d•r•cho d• coalic16n 

se presenta de manara diferente en cada pe!s. 

"A principio• del siglo XIX, ninguna legi&lecidn, r•conoc!e 

el derecho de coalición, alno por el contrario la conlicidn con! 

titu!a un delito. 

Laa primaras diapoelcionee leginlativa• 1obre prohlb1ci6n -

d• la coalicidn ten!en por ~ira no tolo la huelga y el look-aut 

aina toda inteligencia, toda unidn concertada pera la defenaa d• 

los intereaes scon6micoe y vienen con ••to a incluir en la proh! 

bici6n hasta •l O.racho de asociacidn proreaional. 

Durante la tren1for•ncidn r•aliteda •n loa P•l••• induatri! 

les m's importante•, principnlment• en la aagundft ~itad del •1~

lo XIX, vemos ya qu•, a trav4e del reconoci•i•nto •'• o meno• -

•rectivo de le lib•rted d• Cdalicidn, •• llaga a la libertad de 

asoclacidn1 ahora, por al contrario, a travla del raconoci•l•nto 

del d•r•cho d• aaociaci6n •• he llegado a realizar le libertad -

d• coalici6n y de hualga. 

(n tia•poe m's r•ciantea a• produjo aun una nuava evoluci6n 
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en •l sentido d• qu• le intarvencidn d•l (atado en los conf lic

to• entr• •l capital y •l trabajo llo9d e lmpon•r r•striccion11 

m~• o ••nos amplias al dtt•cho d• coalicidn"(l). 

La coalic16n atrav•zd por direrent•• et1pna en l•• cual•• 

la Meyorl1 d• 101 autor•• coincida en afirm•r qua aon tr••• la 

1tnp1 prohibitiva. lo etapa d• la tolerancia y por últi•o le -~ 

•tapa d• reconocimi•nto. Durante la pri~ra, la coelicidn •• ca~ 

aiderada como un delito, todo intento do loa trabaj1dor11 por -

con119uir ••Jorss ccndicion•• d• vida • trav4a d• dicha inatit~ 

cidn conat1tuyo un h•cho punibl• por la m1yor!1 d• lea l•Qial•

cian•• p1nalea1 d•ntro d• la ••gunda •tapa tenamo" qu• a l• co~ 

llcidn •• la tol•raba. pero sin ser ac•ptada par al d•r•cho, •• 

decir, axl•t!an coaliclona1 d• hache, pero laa ~l••a• no eran -

reconecid••• y aa! v••o• que cuando lee coaliciones ut111zab•n 

• la huelga como inetruNtnto de lucha anoontra de los p•tron•a 

loa pri••roa eran v1olent•~•nta roprimidoG por la eles• en el -

pod•ra finalmente ll•o•••• • la tarc•r• etapa en danda por fin 

los tr1bajodor•a y loa patromts v•n raconocidou aua derachoa • 

por el (atado a trav4a d• l•• diveraaa l•gielaclon•• ex11tant•1 

Aa! t•n•••• qua an franela can la Lay Chapali•r de 1791, -

qu• ad•••• de aupri•ir el dor•cho d• a•ociftcidn, vino o aancie

nar 11 prchib1c16n d• le ceellci6n, declarando nulo• loa •cu•r

do• que tuvi•••n por objeto rehuaar o no aceptar aino a un pr•-

1.-naielia, Juan.-Leccion•s d• l•gialac14n d•l Trabajo.-Uolüman 
¡,.Editorial Reus, S.A.-~adrid, Eapaíla l933.-P49, 353. 
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cio d•t•rmin~do le pr•1taci6n d• la propia obra o indu•tria. -

Eran caatigadoa con multa loe autor•a, cabacillbs, • inat1g•d! 

rea v con multa y arr•ato lou autor•• d• •••nazaa o violanciaa 

contra la libertad d• trabajo. 

En francia no era parmitido el dar•cha d• aaociacidn ••-

cr•ta sino aolo aquella• e1ociccionea qua •ataban vigilada• -

por •l Eatado incluaiv• •n al d•r•cho panal •• •••ntaba •1 de

lito d• aaociaciln a1cr1ta. 

~la prohib1cidn d• la libertad d• coal1cidn •• con•id•r•

da por muchoa coino contraria el libra juago d• lea fuarzaa •e~ 

ndmicaa"{I). 

Le L•y Chapelier pon!a b1jo un pi• da igualdad a loa ••-· 

pra1arioa y a loa trabajador••1 pero la L•Y d• 6 d• octubr• da 

1791 aobro l• coalici4n •n la agricultura inatitu!G por pri••r• 

vez uno d1etinc16n, por cuant• la p•n• do arre1to an ella ••t•
blacida •ra pat••tativa pare 101 patronas y obligatorio para •• 

lo• trabajador••· Le L•y d• 22 do abril de 1603 ext•ndid ycan

tud nata d1rarsncia para toda• lea r•••• d• la producciln y al 

Cddigo Panal d• 1610, remachd loa principio• an ella aanciona-

doa y apl1cd, o ravor ónica••nt• d• loa patronea, la diatincidn 

•ntre coal1ci&n juata • injueta. 

(n •l a~o de 1848 duranto el tstalla•iento d1 la segunda -

1.-Da la Cu•va, fflario.-Oer•cho ~•xicano d•l Trabajo.-Toaa ¡¡,. 
O&ci~a Cdicidn •• (ditorial Porr6n, S.A.-Mdxicc 1970.-P,g.244. 
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ravolucidn en frHncia, bajo al gobisrno proviaionol oo cred un 

pardnteais dH tolerancia para lo coalici6n. Poro lo Ley de 27 

de novimobre de 1949 roeatoblec16 los textos penales y aparece 

una modiricacidn1 ne afirmo que la coolicidn eerd consiúeroda 

como un dolito, Hante el a~o de 1864 ae admite nuevamente la -

libertad de coalicidn y por primera vat el c6digo punal recon~ 

en el derecho de hu1l9a, limitdndose a castigar con arresto o 

multe o con ambas penas, los atentados contra la lib1rtad d• -

trabajo o d• industrio realizados sea mediante violancia, v!eo 

de hecho, amanazao a maniobres fraudulentas (artículos 414 y -

415), sea mediante !ntardiccioneo, prascrlpcionoa, prohib1c1onae 

etc. (art!culo 415), La prohibicidn impuaete por al artículo -

416 ven!e e privar a la coalicidn, tedricnmant• autorizada, d• 

una da las ar,aa princip1l1s con que en la pr4ct1ca ea pasible 

au acci&n, paro la eituac!dn cnmb16 con la Lay de 21 de marza 

de 1864 1 ya qua dicha Ley abrogd el artlculo 416 del Cddigo P! 

nal. En la actualidad solo eon puniblee loe etentudoa e la li

bertad da trabaja raalizadoe mediante vialencie, vías de hecho, 

eManazae • maniobres rraudulentns. 

b).-lnglaterra 

(n •ate pa!e m&s qua en ning6n otro, la evolucidn del dar.! 

cho d• cealici6n se presente !ntimementa ligado con la del dar!, 

cho d• eeaciacldn prorasional. 
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Por le Ley de 1875, todo 0cuerdo entre dos o m's persona& con • 

el rin de provocnr o sontnner una contiendo relativa el trabajo 

entre patronea y obreroa, no puede ser cast1gedo por el h•cho • 

d• congtituir coallcidn 8 menos que ul miarno acto, cometido por 

una aola p•r1ona, tea punible. Son, sin embargo ceotigsdos con 

~ulte o arresto loo atentados contra la libertad de trebejo y 

••p•cialment1 la viol•ncia, le s•1ne1a, el picheting (o ••• •1 

a•guir a una persona o rondar su casa o •l locnl donde trabaja) 

el Rattening (o sea •l esconder o cambiar de sitio la ropo de -

trabajo o los h•rrftmientas) ••dion ~sados comunmante por loe 

contra au voluntad. 

Lft Ley de 1875 la miauo que lo precedente, •• ocupaba aolo 

del aspecto panal d• le cuesti6n, a las 1nduatr1aa perjudicada• 

por la huelga qued,balae el derecho d• peraaguir e lo• hu•lgu!1 .. 
tea y a lH trade union• en la vía civil, (ato trajo como r••u! 

tedo una nueva reforma legislativa, Y ea! ve•os que 1n 1901 una 

f••n•• ••ntenc1e pronunciada en apelacido por al Tribunal Supr! 

•o de la C'••re da loa loraa, a instancia de la compa~!a rarro

vierin Tarr Vale condenftba a la ~•alqamated Society orr Raiway 

Sarvnnt• al pago d• una au•e conaidarabl• por daftoa ocaeionados 

a coneecuencia de la hualga por •lla dirigida. El fallo produjo 

gran i•pr•eidn en los medloa favorables al movi•i•nto obrero y 

d•t•rMln& aquella corriente qu• dab!a conducir al frade Oiaputee 

Ac:t de 1906" (l). 

T.-Balella, Ju•n •• op. C1t •• P491. 355-356. 
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Eata L•Y dotav!a •n vigor, ••tablee• qu• un acto raalizado 

en virtud de un ncu•rdo o int•ligancia ontr• do• o •'• paraonae 

no podr' o•r objeto de ninguna accidn (y por tanto ni aiqui•ra 

d• ecc16n civil) al ~• he ll•vado a cabo durant• un conflicto -

d• trabajo o an vinta d• al a m•noa qua dicho acto •f•ctuado 

ain acuarda o 1ntol1ganc1a con nadi• puada aar objeto da tal ·~ 

cidn. Oa otra auerta ninguna podr' intentar•• contra una Trad• 

Union o contra aua miambroe o diractor•• con motivo• d• actoa • 

il•galea qu• •• hub1aean raelizado con au nombra, La •1••• Ley 

permito oxpl!citam•nta el Pichating pacífico y d•clara ad••'• • 

qua un acto ejecutado por un individue n• pu•d• p1r11guiraa por 

11 aolo h•cho d• que haya inducido e etro• • ro•p•r un contrato 

o porque conatituya une ing•r•ncia •n lo• nogacio• o •n 11 tra

bajo aj•noe. 

Con motivo d• la hu•lga g•narel qu• ••tall& en Inglat•rra 

•n 1926 con oca1i6n d• le hu•lgn min1ra, al gobi1rno inglle •• 

decidid. a presentar el 4 d• abril d•l ano aigui•nte un proyecto 

de Lay llamado Trad• O!sput•s And Trada Uniona 8111, aogdn lo -

cuel conaidaraba ilegal toda huelga qua rabeo• los canrtnoa do 

un conflicto d• trabajo y qua tienda a ejarc•r preaidn aobro ol 

gobierno o repraenta una intimidncidn para la colectividad. Q~! 

en daclar•, inatigua, sostenga o tema parto en una huelga ilt•• 

gal, es caatigadn cnn multa o con pr!aidn. Adom4a, laa d!epoei

cionae da 1906, que pone a lea Trada Uniona a cubi1rt1 ótl la ·~ 

cidn por daños derivados d• una huelga y ampare a loa individue• 
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d• la qu• pudiera contra ellos ejarcitara• por hab1r inducido e 

otors a romper •l contrato d• trabajo, no t•ndrd aplicacidn en 

co90 d• huelga il•gal. Con •l nuevo proyecto, el Pichating pac! 

fico ea objeto de notables r~atriccianoe y el Pichet1ng a domi

cilio queda prohibido bajo pana de multe o arresto. 

"El tradaunianismo, 18 un movimiento •~in1ntement1 claais

ta que aurgi6 e••• raaccidn anta el aiatama •con&mico, aocial y 

11pirltual de uno determinada lpocn y tambi'n como •l term6mo-

tro qua ~arca al grado d• industrializacidn da loe pueblos, 

(l tdr~ino Tred• Unions fu4 utilizada por vez prim1ra 1n -

un art!cule del Tlmaa en 1834 y quería significar a la unidn d• 

trabajador•• d• direr•ntes oficioo. Las Trad• Unions han aido -

darinidas tembi4n como una saocinci4n psrman•nl• de asalariado• 

que •• propon1n defender o mejorar lea condicion•a d• tu contr~ 

to d• trabajo1 r1sulten uindni~oa de asociacidn gr•mial o di as2 

ciaci•n prof•aional, mientra• lea corperacionas constituyeran -

unten•• de maestro• y obreros, aeta ae, d• trabajador•• y da p~ 

tr•naa, lea trad• uniena, o uniones d• oficia integran aa•ciaci~ 

n•• de aaalariados. 

O• conrermidad al teMto legal de 1871 una trad• uniona •• -

~na c11111binscidn temporal o par.enante cuyoe principal•• objati-

vo1 aan regular la• relaciones entre loa empresarios y lo• ••Pl,!l 

do• • tt. iapanar condiciona• raatrictiva1 sabre cualquiar pror•-

1idn o act1v1d1d u orracar b•n•ficioa o pr•atacion•s a au1 •i•m-
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broa, O• aqu! que una ogrupaci&n o combinac16n d• e~pr•••• pu•• 

de conatitu!r unn trad• unian, lo mia•o que un• aimpl• ceeaciln 

concertada d• trabaje, d• cardct•r teMporal, quada co•prendida, 

igunl•ante, dentro d•l concepto d• trad• union. 

Actual••nto con la •xpreaidn 1ngl•aa d• trad• union (uniln 

d• oficio) a• designa la eaociaci6n qua comprende a lea tr•b•J! 

d•r•a, o aoa quien•• ejercen la •i••• prafaeiln e profe•i•n•• • 

••••jant•a, aiendo •n tode auy ••••jante • le• actual•• aindie~ 

tos11 '1). 

En dicho pa!e, tanto loe artículo 152 y 153 da la C•••rb•! 

rdnung d• 1869, reconoce el d•r•cho da caaliciln tente a loa P• 
tron•a coao a loa •br•r•• da la induatria y el coa1ercie y loa • 

••pleadoa mercantil•• y d• los •atabl•ci•i•nt•• 1ndu•tr1al•a, -

d•clarando tambi•n punibl•• loa ant•ntad•• contr• la 11bartad -

d• trabaje Hdlenh violucidn o a••na:tlh la ConaUtuc1'n de 111•! 

Nftf d• 1919 1xt•ndid •l derecho do coal1c1•n iliMitad•••nt• a -

tod•• y n tuda& lan proresion••· Attual••nta (1927), cualquier 

medio d• dafonaa a ntaqu1 ea p•r•1tido 1 dentro da leo lf•itae -

d• la Lay Ce11cln. 

t •• cabanellas, Guillor••··D•r•cha Sindicel y Carporativa •• tdito 
rial Atalaya.-Buenoa A1ra1, Argentina 1946,.P,g,318. -
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d) •• (stado& Unidos da Nort•amlri~a 

tn est• pa!u, el principio da lib•rtad de nuociacldn, pr&¡ 

ticam1nt1 0 no ha tenido toda la aricacia concebibla dentro da -

tel sistema y aa! vamos que el Sherman Act de 1890 ru4 oplicado 

por la Jur!aprudancia aun contra la exiatancie da lao aaoc1ac1s 

nes obreras y especial•••ntt contro nu accidn. Esta L•y declara 

ilagal y castiga toda inte11qanc1a, contrato o combinacldn, ba

jo rorGe da Truata y Cartel••• con mirae a una li~itacidn del ~ 

tr&rtco o de la industria y aparte• claraM•nt• contraria tan a~ 

lo e loa truata co~ercial•• • induatrlalas, pero la Juriaprud•U 

eta bien pronto consid•ra las coal1c1onea obreras entra v•nd•d! 

r•• d• trabaje con •l fin d• restringir le libertad d• 101 adqo! 

rentee d• •ano de obrn y r•p•tidamente condan6 a lea trad• uniona 

al resarcimiento de da~os. Para sustraer a la• trade un!ono a la 

apllcac!dn d•l Sharmttn Act he lnt•rvanlda el Clayton Act de 1914 

•l cual a$f como en au p'rraro sexto ha proveído a salvaguardar 

el d•racho da asociocidn proraoional, tafflbiln al p&rraro veinte 

• proveído a salvaguardar el derecho de eoalic16n, dicho p&rrero 

veinte contian• una let9a enumeracidn de los actos que puaden -· 

con•id•rars• ilegales, •ntre ellos aat6n el abandono conc•rtado 

d.el trabajo, la obra pec!rica de peuuac1dn t\l abandono del tra 

bejo, etc. Las leyes pro•ulgadas por loa t•tsdoe d•l Oeste y el 

Norct.tt•, antr• lo• anos da 1917 y 1919, conocida• bajo el nom-

b~• d9 Cri•1nsl Synd1calism Acta, lea cual•• castigan e cuantoa 



organic•n o pertanezcan o una aeociocidn praf'eaional que emplern 

la violencia para alcanzar 8U8 rineo. La lay de Minanota, imµo

ne p1nn con prisidn haah de cinco ofíoe y multa t~aata da mil d.!?, 

lare11 al qua propl'IQU• tal doctrine par aecrito a de otro modo -

cualquiera. 

e),.mlxico 

le coalic1&n en 11 derecho mexicano, El derecho da coali-

cidn en nuestro pata, yo ha sido objeto da estudio en el primer 

cap!tulo da nuestro inv1stiqocidn, solamente en •l presente ha

remos menci&n del mismo en lo qua respacte a las •tapas clisicos 

que siguid pera conf ig~1rarae r 1nalmente como un d•recho totalmen 

ta reconocidn y gnrantizndo por el Estado, Ast vemos qua el der~ 

che de cealicidn etrnvez' tambi&n tres etepas, aiguiande m'a o -

Menos loa mismos lin•amiontos que nos dejaron marcado• l•a pat~

sas europeos mencionados con anterioridad. Y es as! que •n el -

año d• 1871 se prohibi6 on nuestro país todo intento da coali·-· 

cidn al ~Rtnblec•r el C6digo Panel da aqu4lla 4poca en su art!c~ 

lo 1925t Se impondr~n d• ocho d!as a tres masas d• arresto y mu! 

to de veinticinco t'I q1Jinientos peeoa. o una sola d• utaa dos P! 

nas, e los Que fQrmnn un tumulto n mottn, o empl••n da cualquie

ra otro modo la violencia ftsica o morol con el objeto do hacer 

qua suben o bajen loa salarios o jornales de loa ~p•rarioa, o de 

impedir el libre ejercicio do le industrio o trabajo. 
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Posteriormente durante le dictedura de Don Porfirio O!az, 

la coelicidn fu6 tolernde y •• cuando empiezan e surgir aaoci~ 

cionns profaoionnllrn y al miamo tiempo nsldlon numerosas hu•!. 

gou, muchAs de las cuales ruaron violente~ente reprimidas como 

le d9 CBnanBa y Rio Dlanco, Paro ya el trabajador habla adqui

rido crmcinncio da clan y se organizd para uguir luchando por 

sus derechos de clase, Mia~oa que ruaron reconocidos haate el • 

ano d• 1917 con ln promulgacidn de nuestra conetituci&n pol!ti

ca qua eatableco en el art!culo 123 fraccidn XVI del apartado -

"A" el derecho de coalicidn tanto para loa trabejadorae como PA 

re loe patronee1 y tambiln aotoblece el derecho de esociacidh -

pror1~1onal. Ta~bi4n la Loy federal dal Trabajo tanto le d• 1931 

como la actual, reconoce el derecho de coalicidn, y el daracho -

de asoclncidn profenionel. 

Podamoa concluir diciendo que en lo mayoría de 101 paiaee 

que han quedado ducritou admiten en lra actualidad en mayor o -

mano• medida al derecn~ de coftlicidn, 11N1t&ndosa a castigar la 

violencia y en alguno& canoa otros ••dios da lucha como aon 11 

aabotaJ•, al tarrorlamo atc.1 tamb!fn cabe agragar que en muchos 

pal••• adn raconocldndooe la libertad d• coalicidn para la gan•

ralided de loa tnbajadarn, tal libertad uaulta negada a 11•1-

tada pera lagunas perticulerea categoriea, especialmente pare -

lea ••pleadoa en servicios pdblicga. 

En nueatro pah en la ectuolidad uhte una prohibici6n P!!. 

ra le Coalic!dn de runc1onarios y es conaiderede como un delito 
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ya que el artículo 216 del Cddigo Penel del Oiotrito federal ª! 

teblec11 Co•eten el delito de coolicidn los funcionarios pdbli

cos, empleedoa, agentes o com1eionados del 9obierno qua ae cae• 

liguen pare tomar madidan contrftriao a una Ley o Decreto. lmpe• 

dir su ejacucidn, o pora hacer dimisidn d• aue puaeto•, con el 

fin d• impedir o auapender la edm1n1atraci6n pdblica en cualqu1! 

re da suu ramos. 

Noootroa conaideremoa que eata proh1b1c1dn d• la coalicidn 

•s con el rin da proteg•r el int•r•a de la colectividad qua at -

ve 11111enezada por le conducto de algdn funcionario pdblico, qua -

trate de aprovecharse d• un derecho que es axlustva de la claa1 

trabajadora y que ••ta garantiiado debidamente como un d•recho -

por nuaatra Conat1tucidn. 

En lo qu• •• rafi1ra a loe trabajadoras al •orvicio d•l Ea

tedo lla•ado• "bur6crat1e", •n au L1y ftaglamuntaria no ee habla 

del conc1pto coalicidn, pero a~n aa! podamos dacir qua este d•?! 

cho •• desprende o ea deduce, ya qua •n •l art!culo 123 1n au •• 

fraccidn X del apartado "Bw eetabl•c• que loa trabajador•• t•n-

dr•n el d1r1cho d• aaoc1ara• para la defensa da aua intar•••• e~ 

•unaa. Podr&n a1! mla•o, hacer uao del derecho de huelga previo 

el cu.pll•i•nto do loa r1qui1itoa qua dateraina la Ley, r••p•sto 

cf4t une o varia• l•pendanolaa de loa Podaras Pdblicos, cuanda •• 

viol• de •anera g•n•rel y aiet••&tice loa derechos qua este ar-

t1culo lea consagra. D• dond• daduc1••• qu• exiat1ande une huelga 

e •• eonatituya un eindicato, ell! aurg• la coalicidn, 



CAPITULO TtRCERO 
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a),-Taor!aa Civ!listaa, 
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CAPITULO TERCERO 

LA P(RSONALIDAD JURIOICA DE LA COALJCION 

A.-Laa Paraonau f !aicas y 
lea Paraonas ~oroles. 

a).-Taor!aa Civilistas. 

Para llagar a aatablac•r cual ae •l fundamento da la para~ 

nalidad jurídica da la caalicidn ae necaaario remitirnoa e lea 

taor!aa dal derecho civil qua en forma breve expondr•~•• m&a a

delanta, 

"(n un orden ganaral a• llaman par1onaa 1196n Pleniol loa 

aeraa capnc•• da tanar darachou y contraer obligucianaa"{I). 

El C&digo Civil d~ nu1atro p1!1 an au artículo 22 no• hable 

d• laa peraonao r!aicaa y ••labl•c• literalm•nta1 la capacidad -

jurídica d• lea paraonas r!aicaa •• adquiera por •l nacimiento y 

•• pierde par le Muarla1 paro d•ade el momonto an qua un indivi• 

duo •• concebid• antra bajo la protacct•n da la Lay y •• la ti•· 

ne por nacido para la• ur1ctoe daclaradoe en al pr•eant1 c6digo. 

Y en el erttculo 25 •• nstebleca qua eon peraenaa ••r•l••• 

1.-La Naclln, l•• (utado• y lo• mun1cipiaa1 

II.·L•• d•••• corpor•cionaa d• car,ct•r pdblico racon•cidaa 

P•r la Lty, 

III.-Laa 1oci•d•d•• civil•a y morcantiloaa 

1.-Planlo1.-Trotodo (l•••ntal di 01r1cho Civil.-To•• I.-Par!e, 
írancia.!914.-Plg. 139 •• citado p•r Cabenallaa, Cuill•rmo.-Op. 
cit.-Plg. 453. 
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JV.-Los •indicntos. lea a•ociacion•• prot••ional•• y la• -

demie a que e• refiere la freccidn XVI del artículo 123 d• la • 

Conetituci6n fedarnl. 

"Afirme Cabnnelle• que lna n•ociaciones o aindlcato• aon -

personas jur!dicoe lo mismo que lns eociedad•a tanto civiles C! 

mo mercentiln~. Se diF•r•nclnn en que ••tes óltimaa paraigu•n -

un inmediato objetivo de lucro, mlentraa le• primera• conatitu

ytn union•a p~rinnnentea dirigidnn a obtener banef icioa totales 

sin ntendor a ••p•culecioneu concrntns"(l). 

0& lo~ anteriores l!neea sa d••prende que la naturel•ze j~ 

r!dice de la nsoclncidn proreaionel o aindicato no •• pueate tn 

duda por le mayoría de loa tretadlstan, oe decir no •• l• niega 

la peraonalidad jurfd1c81 pero en cembio jam&a se ha tratada al 

tema ttletivc e le personalided jurldice de le coftliciln, mia•e 

que con$t!tuye un hseho evidente a real, pueoto qu• an la actu! 

lidad no pcd~mos negarla n la coalic16n •l cer,cter da pareane 

jur!díce cepat do tener derechos y obligscion••· Lo qua auc•d• 

ea que el Legislador le tiane limitada y no la atribuya ••• ca

rácter jur!dico. Por lo mismo en el presente cap!tulo tretaramoa 

de d~moetrar e travla de le doctrine y d• la Lay que la coali-

cidn si debe de gozHr del etr1buto de la personalidad jur!dica. 

Lee persones de existencia no visible hsn recibido difere~ 

tes denominaciones por la doctrine. Y es! tan•~oe qu• alguno• -

1.-Cabenellea, Guillarmo,•Op, C1t.~P&g. 457, 
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lna llnmen personas incorporelns, peronna ficticias, personas -

colectivos, µersonan moralns, personas abstractas y otroa los -

denominen tambiln como pnrnonas socialns. Pero an lo que existe 

concordancia es que ol hoblnrse tanto de las persono~ r!aicaa -

como de lau morales, notas aon aujntos da derechos y obligacio

naa reconocidaa por la Lay1 y por lo tanto oon personas jur!dl-

ces, 

En nuoatro derecho positivo encontremos que a las personas 

d• •xiotencia no vioible as les denomina personas moralea (ar-

t!culo 25 rrocci&n IV dnl Cddigo Civil entrn otrnn a los sindi

catos, las aeociacion11s prof1H1ionales y lao dom~11 f1 que att re'== 

f'iare la l'racddn XVI d•l ut!culo _123 Constitucion!t_lr. uta 1;l

time fracc16n del ~•ncionado artículo •etnblacu que tonto los -

obreros ccao loa omprasnrioa podrln coligara• an d•f•naa de aun 

respectivo• intar••••• Oe lo anterior sa desprenda claramente • 

que •l Constituyente al hablar d1 laa inatitucianea da d•r•cho 

celKtivo d• trabajo pone en prhtar lugar a la coa.lici&n1 por -

le tanta dabamea entandar quo al L•qialedor del Cddigo Civil al 

••tnblacer en la froccidn IV articule 25 del citado Cddigc la• 

palabras ••• ,. y las d•m'• •que ea rol'iera le fraccidn XVI del 

art!cul• 123 de nueatrs Carta Magna debamos 1ntarpretorlo qua -

•• eetf reririando al derecho ds coalic14n. 

Per atr• porte •l ertfculo 26 del •ult1c1tado Cldlgo e1te

bl1ce la pereonalidad jurídica da lea p•r•onna morales al decir 

que l•• MiHlae pueden 1jarcltar tedos lee d•r•chua qua eeen n•c! 
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tarioa pura realit•r •l objato d• su inatitucidn, 

En cuanto al probl•~• d• la consid1racidn da la ptraonali-

dad jur!dicn d• lnn p•raonau moral•• se han podido ea~alar aist! 

mea rundamental•• qu8 so reducen pr,cticamant• a tres• •)··•l do 

la per$onnl1dad ricticiftt b).-•l d• la personalidad real y c).

le teor!a da la inslitucidn, 

Teoría dn la f iccidn.-Esta teoría ta auntantada par Savi9ny 

al cual cnnaidera que lea pareann• jur!dicaa deban nu wxiatencie 

o la Ley, son uno r1cci4n dHl derecho. La entidad ae censtituyt 

con un conjunte de paraonaa f!nicas, •ate autar can1id1ra qu•• -

por una part• hoy paraonee aocialee (la neci4n) qu• no aon un ~

agregado d• individuo• e!no verdadares aeraa naturelea, detadaa 

de cenclencia, y por otro, laa peraanna Jurfdicaa qua eon ••r•• 

ficticios, aujetas nrtiricielmente creados par y para el d•r•che 

positivo, pues la idee primitiva y natural da persona coincide • 

con la de individua. 

Se critica aeta taer!e ya que na &a pued1 admitir •l princ! 

pio del cuel part• Sevigny, de que eolo 11 hoMbre •e sujeto d• -

derecho y nd•m'• reduce el Catado como toda persona jur!dlce, a 

una ficcldn. 

Poeteriormante aurgll otra teoría en contrapeaiciln d• la -

anterior, mioma que se denomina taor!e d• la personalidad, la -

cuel so bese rundementnlm•nte en que1 no pu•d• existir d•r•cho -

sin ~ujeto, 86 ast qun •n laa persona& jur!dlca• relta individuo 

QU8 aaa sujeto de darechot por lo tanto 8 r1n d• evitar contra ..... 
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dicc16n •ntre el hecho y el principio racional que reclama un ·~ 

jeto se rlnq• su ·~intoncie y 81 personifico 9U abstaccidn. Esta 

doctrine tsmb14n es anuerarnents criticada por su lndividualismo1 

en terminas gensral•a podemos concluir diciendo qu• la teor!e d• 

le ricc14n fu4 n•v•romanto criticado p•r eu •xceaivo individua-

llamo tan de modo a princfpiou del siglo XIX, 

Tooda dn la P111rs111.-ulided H•al esta hor!s debe au oiot•n-

cis B lhnring 1 concib1endoae lo misma por la oxistoncia de cun-

junton efectiuoe que tienen un Fin concreto, dentro del derecho, 

rinalidad no creada por al legislador dno onhrior a le Ley, P!. 

ra Ih•ring la parsono social se convierta en un nomen jurla (nom 

bra d• d•r•che) qu• $lr~• d• medio a varioo individuos pare pro

porcianare• un cierto gocn da loe derechos fijados an el eetatu

to corperativa a en al Acta da Fundac16n poro •ata taor{a no to• 

•a •n cuenta la diferenciaci&n qua existe entre el individuo y -

le persana jur!dico, en cuanto derecho y pa~ri~oni• d• la p•r••· 

na jur!dlce y el der•cho y patrimonie de loa particular••· 

Padomo• canclu!r dicl~ndo qutt tanto la teorf• d• la fiecidn 

co•o la teerta d• la peraonalidad r•al aon t•or!a• p•rsonalista• 

que ne dietingu•n con clat1dad que dentro del derech• existan •• 

do• tlpoa de peroonaa jurídicas con d•r•chea y obligaclonea que 

••na les ptrsunau r!aicns y lne peraonae maralee, y dentro de •! 

t•• dlti•e• existe un derecho y un patrimenio dif•r1nte de laa • 

p•r••n•• r!alc•• qu• lo compon•n. 

Tearta de la Inatituci'"· Como reacci•n a lea t•or!ae indi· 



58 

vidualisteo Houriou sostiene la de lo instituci6n 1 cDntinuada -

poaleriorment1 por Renard. 

Antas d• empezar B dejarrollar esta teor!a, vBmos a hacer 

un poco d• hiatorJa del t4rmino institucidn. As! vemos que el -

tlrmino inatituci6n tia t1nido difernntas d•nominacionea a tra--

vle del tiempo1 en lB 'noca da Roma se habl6ba da los col19ioa 

romanos, d~ los corporncione~, e inclu~a ao mencionan las Innt! 

tucien•& de Gayo1 durante la edad media lo igl•slo pugn& por el 

reconeci•ienLo de lee inatitutoa, comunidades o coloyloa. Pero 

vemoa que en le ent!guedad no ue hab!an plnnteadc nl prablemn -

de la persenalidsd mnrsl, an le actualidad la msyorla de loa -

tratadiatas coincide en afirmar en qua al referire• al t4rmino 

lnutituci&n ll'm•a•l• Estado, iglesia, eaociecidn pror1uian1l, 

et,. •e pura r1ferirsa n una paraona diettnta del prnpta lndiv! 

du• y le cual ti1n1 p•raanalidad jurfdicn. 

"El hcNbr• d•serrella su vide en un denso y multiforme ta-

jilH de argen111cianae1 remilia, entidades lccnlea manora1, ••! 
ci1cian•1 preraetanelea, naci6n, comunidad internec1anal, igla-

aia, ate. Hay des eujatas de derecha por una parte el hombre C! 

•• p1r1ane ríeica sujeta da darachaa y obllgacian1s y p•r la 

•tr• l•• 1n•t1tuc1enea cenaiderad•• como p•reonas m•r•l•• tam-

biln c•mo ent•a d• d•r•ch•• y obllgacianee1 euj•t•a na igual•• 

ni d• la alama dim•neidn ni de 1d•ntics natural•z•"(I). 

1.-~úlz Clman•z Cort4z, Joaquin.-la Concapcidn lnutltucianal d•l 
D•r•cha.-Cd1tor1al Diana.-~adrid, Eepena 1944.-P4g. 351. 



59 

~El t&rmino inatitucidn provi•n• d•l lat!n inetitutio qu• 

aignificft nsteblecimianto o fundacidn da una coua"(I). 

~ntitu!r ndvi•rt• carteromente M. fariboult provi•n• dt -

ln-Stntut1rfl que uignH 1c11 estebhcar sabre 1 y Statu.,rw arranca 

de Slatoe, que a au vez o• entronco con el verbo Iat•ml, evoc! 

dor de la lde~ fund~mentol de lo inm6vil, lo ecabedo, lo cena

tltu!do defir1hivnm111t1"(2), 

ºHauriou cannidorn 11 11.1 inntit.uc16n como h arganhacl4n 

social estnblacida con el erdnn g•n•ral de lea ecuas, cuye P•! 

manencia ~n a9eguradh por un equilibrio de fuarzn• • por une -

eeparacidn d~ poder~a y Qu~ conatituyn por al mie•• un Eata~o 

de D•r•chn. ln menos de Ran~rd el vocablo inntituciln ha venl-

do a rsndir todo IHJ jut¡o. Lew lnstitucianu, en el sentido vu,!. 

ger de le polabre dacln en 1930, aon el aigna revelador da un 

eer que, Junto nl hambre y como 41 eunque no •n el misma grado 

qu• 1H es capaz de pota!lr, obrar, enriquecerse, contratar, Pª!. 

tlcipor en el comercio jur!dico1 y a esta aer, •aniraatado •x

teriormnnte por lr:is innti tucion1111, se lo qu• e• ll1u111 1nat1tu

cidn, d•ndos• ne! una trenepoeici6n jurídico ~ su aer del tlr-

mino que designl'\ vulgarml'lnte aus modos da etn·. En reeum•n la -

1net1tuc14n en •l sentido jurídico de la palabra ea •l n•r qua 

soporte a las inatitucionu, en la acepc16n vulgar del vocabl4 

I.-Oicclon~rlo tñciclop&dico H1spano-Americano.-Ed1t•r•a ~onta-
n•r y Simón.-Barcelone, Cspa~a 1950,-P,g. 961. 

2.-Rulz Gimenez Cortdz, Jouqufn.-Op. Cit.- P&g. 355. 
3.- ldem. 



60 

"Rasume la teoría do lo institucid~ao ln Cu•va seMalando 

qu• ella en unu primera ecopcidn significa toda organizac1dn -

croadn por lu coatumbr" n Loy positiva, ~ón cuando aa trate da 

un simpl~ medio de t~cnica jur[dico1 un neto sentido la acci6n 

posasorio 9 u lH ~ccidn rnlvindlcatorln a el rncurso por axe•-

so de poder son in1tituclonea, pftto nneotros buacamns laa ins-

titucianao qu" ewan Rlemnnton de la organiz~cidn aocinl y no -

ónicamente mudlou da l~ t4cnica jur!dica1 nhara bien, da eetas 

•xiet1n dos e8paciea1 hny lnatitucloneg social1a que forman --

cuerpo5 que ao arlant~n o la individualidad viva y la p•rsona• 

lidod morul y otras que por el cantrftrio pertenecen a la cot•

garla de las co1as in~rt•e"(l), 

D• l~~ antor!orus deotrina~ civillotoa la que nas parte• 

111.•a 1ulecunda para lu finn ele rwutro 1nvut.igaci6n, 01 la ... 

teat"h ca le i11etltucU11 llsvadtt 8 cabo por litrnrhut dHa que 

ea aceptada por nueatre der9cho del trabaja y por nuostr•s m&a 

prast1giaduo juriatea tal y come lo erlrma el Dr. Oe la Cueva 

al decir1"Quct 1111 bsrochn C&h1ctivo del Traboj• comp1:and• las -

siguiente• inatltucicneat ln libertad de coolici&n. Es ol fund~ 

m•nt• del d•r•ch• colactivn d•l trabaJ•t la aeociacl&n prefeel~ 

nal, •• la inatituci6n que repr•o•nta le erganiz•ci4n permanen

te d• l•• trabajador•• y patronoa1 etc,(2). 

1.-Be Ia Cueva, iarie.-D•rwch• mexicana d•l Trabajo.-Tomo II.
Op. Cit.-Pig. 564, 

2 •• oa la Cueva, ~ario.-Op. Cit.-P.9. 223. 
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Podemos conclu!r dici•ndo que d•ntro d•l derecho civil a• 

encuadren las teor!os r•f•rentes a le personalidad jurídica de 

las personn5 morehs, acaptondo como iddnea para el pr•a•nte -

trebeja n In teor!o de le institucidn, todo voz que nuestra -

derecho ponitivo le reconoce, nl reglamentar a loa lnotitucio

nan colectivos del trabajo, cit,ndoa• entre otras a les c•eli

ciones y uindicoton1 por la tanto, es do oatlmera• qua ai la -

coalicldn ea sujeto do derecho debo de gozar del stributa d• -

la per5on1.tl1dad jur!dica 1 aunque "1 leglsladu no h reconnca 

exproeamenla dicho ntributo, puea do lo contr•rio la co•lici'n 

no podría conseguir ou objnto Que consiste en la darenaa de •• 

8.-Conc•pto d1 Coal1c11n 

"tl tlrmino cnalicidn proviene dal latín cealitumr aup•r· 

lativo de coeleacer• que significa raunits•r cent•d•rac14n, l! 

ga, unión" ( I). 

El concnpto coalic16n ha &ida definido de difarantaa •an~ 

ros. Aaf tanamoe que algunos la def !nen cnme la acci&n concart1 

da por un cierto n~mero da trabajadora& o do daóoraa da trabajo 

con el fin de influir directamente sobra laa condirionea da tr! 

b8jn o se ealerlo (eapltent y Cuchd)1 otro• consideran a la co~ 

I".".O!ccfonerlo Tl!t1ptinico-Un1vauel.-Toma I.-E:dltarea w. l!l, Jac-
keon1 lng.-M4xico 1959,-P&g. 342. 
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11cidn como toda unl&n do dndor•s de trnbajn o de trabajadar•s, 

con •l objeto d1 defnnder sus reapuctivos lntareaes acondmlcos 

(Groh)1 por ~ltl~o µaul Pie la define coma la acci6n concertede 

da un n~maro d•t•rminado dd trabajadores o d• clarte n6morn d• 

pntrolUf• riurn lo t1uron1rn d11 !lu!l d11n.1chos o de sus inter11ssa co-

munna. 

Podamos doclr que de las anterioreu deflnlcionos la qui -

no~ parte• •'o adecuada es lo del maestro Paul Ple yo qu• nu1e

tro d11rocho positivo aupo racoger 106 enaaftnnzoa do la doctrina 

franceaa1 y e$! vemo~ ~ue "" el artículo 258 da la Ley Federal 

del Trabajo de 1931 establecía la deF1nic14n de la coalicidn 

qu• cencu•rd~ con la d• Pie al senalar en el numeral c1todo1 

ca•11c14n as sl acuerd• d• un grupo de trabajnderes o de petra

nea para lft defensa do sua intereaoa comunes. Tamb14n dicha Ley 

defin!tt a la huelg• an ol artículo 259, como al resultado de -· 

una ceelici&n de trabajaderaa. 

En le Nuevo Ley fndoral del Trabaja ea establece en al •r

t!culo 355 que la cualicidn •• •l acuerdo temporal de un grupa 

de trabajad•r•a • d• patronea para la def ansa de euo ínter•••• 

cesunes. En auta derinici~n ce agrego •1 elemento temporalidad,

h cual ne &• dhtinguu 1lifl la de 19311 c111nsidaramu que h anh

r11r •• hlz~ cen 1111 prep,aito d• hsc•r la d!utincl~n entra ceal! 

ciln transitoria y ccalici4n permanente (aindicata) can 1111 abje~ 

t• d• qu• •ahs dos inetitucicnes na e• ccnfuniUann. 

taatocane, ce"aidero e la coalici•n como •l concierto tanta 
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pare la susp1naidn de loa contrato• da trabajo, com• para obte

ner la defense de loa intareaee comunee de los trabajadoras, a• 

d••'• atribuya al derecho de coalicidn un doble a•ntido. Ll --

ejercicio del d•r•cho d1 caalici'n en ferMa perM1n1nt• que d' -

lugar e l~ intagraci•n d1 agrupDclones profeaional1e o de real~ 

tanela o puado e1r mamont4neo ou ejercicio y traer come r11ult~ 

do la auapensidn de loe trabajas d• una o varias ractor!aa, Es

te ftUttr considera que en al pri••r sentido •• como •• cencadid 

•l derecha de coallci6n por lo Cenat1tuc1dn tanto a loa obrero• 

como a loa patronee pu•a afirme dicho autor qu• el Conatituyen

te no tuvo lo intencidn d• otorgar a loa patrones la facultad -

dt •usponder an sl •omonto que creyeran oportuno loa contrata• 

da trabajo. 

Para el Dr. De la Cu•va"l• coalici•n vl•n• &lande el ai•-· 

pl• acuerde de trabajadores y patronee para l• Cefanee da aua -

!nter•••• comunes. Na fte id1nttrtca con la hualqa ni can al laek 

out, n1 con la aaoclac!&n profeaional, a~n cuando •• un antec•d!n 

to necaaario de eot3a instituciones y normel••nt• d••••boca •n -

allas• p1.111d• ein ••bargo, entenderse y a6n •• frecuento, la tar

macidn de una ccalicidn ain que llegue • prudueirto un Novi•i•n• 

to huel9u!etice e a creare• una esocl•ci&n preraslonal. 

La formaci&n de una c•alici&n segdn Paal Pie daepierta rr! 

cuente•enta le idea de un cenrlicto colectivo de trabaja y apa

rece entonces como el preludio de una huelga • l••k-eut. (n es

tos casos la coaliclfn •• a la huelga le que el ulti•itu• • la 
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declBracidn de guerra, n eea, es una nmenaze que probabl•mente 

devandr~ una guerrn, si el pntrono no ntorgn a su6 obreros loa 

conceslonea qun aaon j11stas, Da acuordo nl artículo 123, la -

coalic!6n surd !ndice dn 11n doonquilibrio entre loa ractoraa -

da la ntoducci6n, cnpitnl y trnbojo y oignifica la daliberacidn 

del factor que aufre lnjuaticln por~ buscar un nrraglo aatla-

factorio con al factor reatnnte y da no lograrlo ir a la huel

ga o leok-out. La condicl&n es, en coneacuencia, un acto previo 

e le huelgo, pero no ea 6nlcamanto su antecedente, porque sub-

siste durante todo el per!odo de huelga1 el la coalicl&n, • aea 

al concierto de los trabAjedoros cesare, terminaría le huelga, 

pues se rompería le unidad y el propdsito da defender los 1nte

res•8 comunes. Pero la huelga no ns lA salida forzosa de la coa 

11cl&n, puoe puede euceder que el emprnaerlo sotisfaga lao demau 

daa de auo trabajndor•a y pongo fin el conflicto. 

la coelicldn no ae confunde tampoco con la asociacidn pro

feaionel, Aquella ee el acuerdo trenaitorio de un grupo de tro

bajadoroa o patronea pero la aerensa dn un interla actualt y -· 

una vaz aatisfocho eete lntorls o cuenda se revela de imposible 

r•elizac16n, cesa la coalici~n. La asociocidn profesional por •l 

contraria, es una organ1zec1dn peraenente pare el estudio y de

f•naa de lee intarenes actualae y ruturou, no se constituyo pe• 

re la dtcisi•n de un conflicto dtterminedo, eino que considera -

loa problema• totalao que pueden presentarse a loa trab!Uadores -

y patronas. Paro tambi&n la esociecidn profeslonel ast~ precedi-



55 

da de una coalicidn1 es m&s, la aaociacldn profesional •• una -

coalicidn que deviene permanente, Y tampoco mata la esociecidn 

proreeional e la coallcidn pu••• cuando eurg• una diferencia -

entre las neoclnclones profesionales d• trabajadoras y patronea 

y cuando en neceeerio, como dir!a Peul Pie, lanxar el ultimdturn 

renac• la coalic16n como una unldn transitoria, que e&iga del • 

grupo una meyor cohes16n. As! s• explica que cuenda una esocia· 

eidn profesional ve a la huelga, sea indiepanaable la previa e~ 

lebracidn do uno asamblea en que so tome la opin16n d•l grupo y 

su dftcinidn da ir a ls huelga y a• n•mbra un comitl d• hu•lga, 

pura represent"r no o le auociacidn proreeional sino s loa tr•• 

bajadoree coaligados. 

Lo caalic16n como inatituc!dn ea lo almpl• reuni&n d• tra

bejadoreo o putronos pKre estudiar le m•Jor der•nsa d• •ua 1nt! 

reeas comunes. Puede permanecer en 6ntsdn de simple coallcl&n, 

ai al roaultado de la deliberacidn ea una simple peticiln diriw 

gida al otro gru po1 pero si este peticidn va acompaRado d• la 

amenaza de hualga o look-out o si se decide constituir una u--

nidn permnnenta, le coelici6n se transforme y eln d•jer d• ser 

•1 rondo !ntimo do las inst1tuc1onea, deviene une hu•lga • look 

out o una aoociftcidn profesional, adem&a d• ser une lnstitucldn 

autdnoma la coelicidn es el soporta d• lea 1nstltuclon••• •l d~ 

recho general sin el cual no sor!en posibles ni le hu•lga o look 

out, ni le esociacidn prors81onelt y en ta•biln au antecedente • 

neceserio1 lb huelga y lo eaociacidn profesional, cemo t•n,.en•• 
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aocial~n renles 1 no non posibles sin la previa coalicidn. y si 

no nnt~ gnrantizada la libertad de coelicidn, no podr«n tener 

existencie legcl ni la huelgn, ni la asociacidn profaaional. -

Pero por otra parta, le conlicidn pnrece no ftntenderan si no -

es en func!dn do la huelga o look-out o de la anociacidn pror! 

sional1 si la coal1c1dn no pudiera ir seguido da la huolga o -

concluir on una aaocincidn profesional, tondr!a una axiatancia 

effmere y no influlr!n eficazmente en lo vidn del derecho del 

trabajo, Su eficacia sobra esto autntuto ao, justamente, por -

constituir el prdlogo obligado da lao otras lnatitucionaa"(I), 

Pars concluir con el coancftpto de derecho de coalicidn t! 

nemoe que el miBmo eat& íntimamente ligado al derecho da huel~ 

ge y nl d1recho de euociacidn proraaional, paro por las raz•-

ne• expua1toa con ant•rioridod se distingue tonto de le asoci!. 

ci&n prcraaional cego dn la huelga1 toda vez qu• la coalicidn 

•• una ioatituc16n autdnama, Para ahondar en las cerncter!att

cea y d1fer1nciee entro eatoo tres derechos rundamantales del 

derecho colectivo de trab•jo, eor&n objeto de eatudia en •l d! 
ti•o cep!tulo d4t la proaent• 1nvost1gncidn, 

c •• Eutructura de la Coaliclfn. 
e).-Su Objeto. 

1.~b• le Cueva, Mario.-Op, Cit •• P&gs. 224-225. 
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Ll objeto de le coalicidn so dosµrande do la dafinicidn -

qua nos d& lo Ley federal del Tr1bajo, ya qua la misma estable

ce en el ertículo 3551 que coalicidn ea el acuerdo temporal de 

un grupo de t rebnjedoru o do putronn PARA LA Ot:f"ENSA OC SUS 

INT[íl(SES CD~UNES. Do le nnterior definicidn debemos considerar 

lo oiguienta1 que la 9nront!a de coolicidn no oo d' nl trabAJ•

dor o al patrdn pare coaligarsa con cuelquitr motivo, sino que 

excluoivamente daba uatur limitado al int•r'a d• clase, como ª! 

ría por ejemplo en el cano de los trabajodorea de mejorar sue -

condiciones da trobajo, ea docir, mejorar •n sus salorioa, el • 

mont•n•r lo fuente de trabajo1 obtener participaci6n en la• ut! 

lided•t do lea empronaa, atc.1 •n loa patronee od•m&s del paro 

patronal qua las 1st' cancad!do por la Conatitucidn, pu•d•n •x! 

Qir el •xecto cumplimiento de loa contrates d• trabaja, geatie

nar uno axcancidn de impuastoa, etc. Paro lo• grupos dt trabeJ! 

dor•e o patronas no pueden coaligarse juntoa o aaparadaaent• en 

al ejercicio d•l derecho de cealic14n con un motivo polltica, • 

religiosa u otro ll!cito1 por lo tanto cenclu!mea que 11 ebjeto 

del derecho de caalicidn se encuentra li•itado al int•r'• d• el! 

.... 
b).-les Sujatoa d• la Caallciln 

Tambt•n d• la miama dafinici&n qua noa di le L•y •n vigar, 

en relecidn a lo coalici&n, a• despr•nd• qu• para qua •ata •• -
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encuentr• inlngreda sn requiere da la calidad de trabajador pa

ra les coalicionoo de trabajadores y de patr~n, para las patro

nales. 

La Lay federal del Trabajo nos d1fine en su art!culo Bo. -

QU~ trabajador 8S la persona f!pica que preuta 8 otra, ffaiCB O 

moral un trabajo peroonal oubordinado, Y agrega en su ongundo -

plrrafo que a• entiende por trabajo todo actividad humana, lnt! 

lactual o material, ind1pendientementa del grado da preparaci&n 

t•cnica raquerldo para cada profaoi&n u oficio. 

Patrdn ea la paraona f!aica o moral qua utiliza lea aorvi

cioa de uno • varios trabnjodor•s. 

Si el trabajador, conforma a lo pactada o ~ la coatumbr•, 

utiliza l•• servicios do otros trabnjadoraa, el patr6n do nqull, 

lo e•rd te~bi4n de nstoa (art!culo 10). 

[n cuanto al ndmero da trabajador•• o da patronas qua ao -

r•qvi•t• para rormar una coalici&n, tonamos qui 11 Ley •• obac~ 

ra. Per aate mativo tandro•a6 qua ramltirooa a les tenis qua ha 

euetontado la Suprema Corle da Justicia de la Nac14n. 

M(jecutoria.-La cealicidn y le nsocinc16n proresional. Pa

ra que a• t•nga p•r roalizado al ran4mano jur!dico d• l• coali

eifn an loa tfrminaa dal artículo 258 (355) do la Ley, aa auri

clant• qua ae tema el"acuerdo" en el grupo de trabajador•• for

••d• p•r cuatro • M&a, para la defensa do un intnrls común y 

qua l•• intagrantee del grupo en concierto presten sus eervi 

eta• a une •iaMe •~prasa o patr&n, limitlndoso la vigencia da • 
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le cealici&n o ftcuerdo • la conaecucidn del fin prepuesto. {O. 

4590/46. Antonio Ldpaz Rivera. Junio de 1947)"(1), 

Le coalicidn, seg~n se desprendo do la ejocuteri• anotada 

requiere la calidad de trebajedoree, que ee propongan a la r•! 

llzacidn de un fin que nea de intarla camdn el grupo, que los 

trabajedot•fi en qrupo sean mayor de trea y que presten aue e•r

v icioo • un mismo patrdn o amprase siendo ad•m'• eu actitud 

transitoria eujete al cumplimiento del rin propuesto 1 (atoa aon 

loo requisitos de fondo que debardn observara• para qua una coa-

11ci&n ne considere legalmente conetltu!da, toda ve1 que la coa

llci~n no requiere de formalidades. 

c).-Actividad Profesional 
d• la 

Conlicion. 

Ln actividad profesion&l se enroca al objeta de la coali-· 

cidnt qua coneiate en la defenaa da loa int•r•a•s d• el•••• co

mo ha•os analizado dicho objeto de la coalicidn est& muy llmit~ 

do puesto que el Legislador no lo dif la debida importancia, ni 

la reglament61 por la tanto en la pr6ctice e• han sucitado m~l

tiples controversias doctrinales, en lo relativo a que si la -

coellcidn trnnnitorla debe ejercitar el derecho da huelga pare 

firme o reviaidn del contrato colectivo de trabajo. teta aitua

I.-Aamoa, Cuse610.-0arecho Sindicel Mexicane.-Editoriel Velux, 
S,A •• mlxico 1975.~Pdg.JO. 
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ci6n ea bastante problemdt1ca por lo cuel tendremos que recurrir 

a la doctrina de ntroa paises, para finalmente ver cual es la -

postura que adopta nuttstro derecho positivo. 

El ejercicio del dnrecho da coalicidn lo debemos ontendar -

en un dobla sentido, ea decir, la coellcidn puede aar transito-

ria pnre lograr un determinado objetivo y desaµarecer, o bien -

e9ruperae en Forma permanente y dar origen a lu asociaci&n pror! 

sional o sindicato. Tanto la coalicidn transitoria como la perm~ 

nenta puedan utilizar al arma m&o poderosa da preeidn hacia los 

patronea, y que conalotn an ol derecho de huelga, mioma que est& 

d•bidamanta reconocida por nuaatro derecho, Ahora bien, dentro -

d• un sindicato pueden existir grupos c•eligndoa que •• ugrupen 

•n forma transitoria para defender aua derechos de claoe1 por o~ 

t• metivo t•n•m•a qua la actividad proreaional da ls coalicidn -

puede ear en forma transitoria, o tambiln en forma permanente. -

Una asoc1nc1•n profcpionnl o sindicato cuando ha •ido lega¡ 

••nt• regietrndo, eu actividad profos!onnl oe •nfoca en doa ••·

p•ctoa1 en ferma interna y •n forma externa, aunque tembitn d•b! 

••• a9re9ar que •xiutan eaeciacionaa proreaionnlee que na ••t•n 

registradas ante las Auteridad•• campetentaa, pare que d• hecho 

y de derecho llevan e cabo au actividad profeeianal. Cautorena -

•flr••• "Qua les relacione& internas se don cuando producen ban!. 

rielas directamente a nue agrftmiadoa por ejemplo con la cr•aci6n 

do cajas da aharro, seguros, atc.1 en terma externa cuandu ti•-· 

,,.. relacifn can el patr6n en eu doble for~a violenta a de canfliE 
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to que s• expresa en le hualga1 y pacífica que •• d4 en la par

t1cipaci6n d• loa obreros an lo gaati&n d1 las ampreoaa, en la 

celabraci6n del contrate colectivo1 cuando tiene relac14n con -

el (atado respecto da aquallan funciones en lne que la Ley hace 

part!cipos o loo sindicatos como por ejemplo la cenotituci&n de 

las Cominionea Espaciales del Salario m!nimo, de las Juntaa de 

Conciliac16n y Arbitraje, de loa organiamoa de seguridad (Inat! 

tuto mexicano d•l Seguro Social, ate,)•• llevan a ceba siempre 

en forma tripartita, os decir can repreeentantaa de lea obrerea, 

de loa patronea y del Gobierno"(!). 

Coma vamos la actividad prefeaional de la aaociocidn (a1n

dicnto) ea muy amplie, ye que el Legislador la reglamentd debl-

damente. 

Nosotros consld1ramea que la coalic14n transitoria tiene -

cabido dantro d• un eindicate, renpoct~ de la actividad prefe-

sinnal que desarrolle eet• dltimo en su raaa externa, en su foE 

me violente e de cenfllcta que consiste en la huelga, •a decir, 

cuande una nsocieci•n profenionel decide iras a la huelga, lea 

trabajederes tendr~n que coaligarse para ejarcitnr eaa derecho, 

teda vez que set' necesario la previa calebracidn da una eaam-

blea an donde aa tome le opinidn del grupa y su daclsi&n de ir 

a le huelge1 aunque en ~ltima inatnncin sor4 el aindicate quien 

emplace a huelga. 

1.-Castorena J, Jesus.-menual de Derecho Obrere.-tditerial Oidat, 
S de R. L.-Tercere Edici6n.-~lx1ca l959.-P4g.222. 
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meno jurídico do lo ceol!cidn dentro del aanc de un sindicato, 

ea cuando aste dltlmo no cumple con auo objativoa, o asa qua le 

coallci6n eot~ letante en un ui ndicota, en le medids an que I! 

te dltimo a trov~a de aua raprae1ntantee ne beneficia loa inte

raaea de eue agramladee, por ejemplo ai une aaociacidn proresi2 

nal no lucha por mejorar las condici-n•a scondmicaa y sociales 

da sus integrantes, y aus líderes se enriquecen o costa da loa 

dem&s trabajadores, ollí es donde resurge majoatuasamente la ·

coalici4n paro temar medidas an contra del sindicato • de sus • 

r•pr•e•ntantas. Eotaa determlnacionea puedan inclusa llevar a -

la daa1ntegrac14n de la asocioci6n praraeional por no cumplir -

can sus •bjat!vos1 y da esta manera le coalici&n pueda rermar • 

un nuev• eindicste o simplamnnt1 sor una cealicidn traneiteria 

que defienda loe int1reaee del grupa. 

En la que ea reFi•r• e la huelga el artículo 440 da la Ley 

en v19ar, nos dice que la hualga me la auepenaidn temporal del 

trabajo llevada a cabo por una ce11liciln de trabajadores. 

So ha discutida mucho par la doctrina quien •• el titular 

del derecho do huelga 7ai le coalici'n o el eindicata? • A aeta 

r••pttcte VlliB&a a ver que •• lo que no• dicen las tratadiataa. -

Aa! tenoaaa que Alanze García afirma¡ "El problema do la titul~ 

rided del derecha de hu•lgl'l ea ha plentaado hac14ndoh oacllar 

en terne a una da eatae trae pes!cianaat trabajad•r individual, 
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grupo organizado dM trabajedoros u org1nizaci6n pror1sionel. 

LB cu1eti6n, con indep1ndencia dn lo que aflrm1n les hechos 

en torno e le posibilidad o no d• que un grupo de trebajedar1s -

decidan, sin formAr esociaci6n profesional, abat•n•ra• d•l treb~ 

je antendemau que no lo ee de hecha, ain1 d• d1reche, 

La titularidad del derecho de huelga •• una titularidad a -

juicio dal citado eutort singular. En cuento tal, pert1nec1 a -· 

loa trabajador11s individ u1 lm11nt11 considerados. Pera 1u ejnci-

cia he da realizeroa celect1vaIDente, para qua alcance le erica-

cie inherante a ente derecho, Le atribuc16n del poder que 11 de

recho de huelga conriere p8rt•n•ce al trabejodar. Qui el lnterls 

protegido por al derecho 010 un int•r'e c1l1ctlva, nada signifi· 

ca en orden o la titularidad individual del mismo, Qua pare au -

ejercicin seo ericez heyn de llevarse n cabo on rormn colactiva, 

ne aupan• en todo coso, m&n qu• una condicidn puaeta al mioma, • 

ein qua ean peaible por ello transrarir eso titularidad a sujeto 

dlrnente 11 ( l), 

Considaremoo qua le nnteriar poaici•n na ea cerrecta, pues

to qua el derecha de huelga pertenece e una da las instituciones 

colectivas del trabajo1 por lo cual dicha derecho ne le carr••-· 

pande al trabajador individualizodo, u1no a le may•r!a da les -

trabajadores, o ase e lo coalici&n. 

Considera el Dr. De le Cu•vn que •l darache d• hu•lga ea un 

r;.:Alonzo Corch, manulll.-Curl'l!I d• Derecho dnl Trabajo.-L1bru!a 
Bonch.-Bercelone, (epa~e 1964.-P4gs, 616-617, 
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derecho colectivo pero pertenece originariemente a los trabaja

dores, igunl que acontece con el d•r•cho de aaoclaciln profeai! 

nal. En al posado el derecho d• huelga corre~pondla o cadn trn

bajador y are el ejercicio del derecho natural n no trabajar1 -

pera por sor un derecho negativa, no podía producir 1factos po

oltivas y o• agotaba en la susp1ncidn individual del trabajo, -

ya fueron muchos n todos loo trnbejadorno quienes suupendlan 

los trabajos. La tonatitucidn y la ley hicieron d1 la huelga un 

direchn positivo d8 las mayor!fta obreras y consiste en la racu! 

tad legal da susponder totalm•nte las lebnras on la empresa, i~ 

poniendo uu voluntad al potrono y n las minorías obrsrat. El d! 

recho d• huelga descenso en laa voluntades individuales, pero -

solamente puada ejercitarse cuondo coincide la mayer!a de loa -

trebajBdoras d• le impresa afectada¡ por eso dice la Ley en su 

art!culo 259 (art!cula 440) que le huelga es la conaecuenela de 

une coelicidn de trabajadores, a sea, le huelga es un derecho -

que ea ejerce por una coalici&n obrara. (n conaocuancie el tit~ 

lar d1l derecho do huelg6 as la conllcl&n obrare que reune a la 

mayoría d• lon trabajadores d• la empresa afectada. 

la id•a d• qua ln huelqe es un derecho colectivo y su tit~ 

lar l• ceallci&n obrera, aa desprende da la tesis eustentnda por 

la Supr•ms Cart• d• Justicie, •n al sentido de que un solo trab~ 

jad•r n• puede declarar une huelgo. Ejecutoria d• 29 de marzo de 

1940. 

El art!cule 264 rracciln Il d• la Ley federal del Trabajo -
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(1931) exige que la hualga debe ser decJarada por la mayor!a de 

los trabnjadores de la negociac16n y es indudable que a1 en as

to solo existen dos trabajadores y uno de ellos ea el huelgu!a

te, resulta evidente la improcad•ncia del movimianto teda vez -

Que no oa llenan los extremos establ•cidoa por ftl precepto cit! 

do para tener por existente la huel90, 

Sigue diciend• m&e adelanta al Or, O• la Cueva, que nues-

tra doctrino d~ati& epasionadamante e1 el derecho d1 huelga ea 

un der1cho nindlcal o corresponde a todos loa trabajadores• pr!. 

valece lo tesis de que el der1cho de huelga no pertenece • los 

eindieatoo, ni es tampoco patrimonio d• los trabajaderea •indi

cedoe1 lo Canotitucidn y la L•y •torgan el derecho a todoa les 

trabajadores y ~nlcamanta •~igen, uegún l• dicho, la pr•a•ncla 

de la Mayerta abr•ra, En lo Cjecutorin d• 25 de juli• d• 1940, 

ertrm4 la Corte que el derecho d• huelga cerreapond• e todoa -

lea trabajadores y ne ónicamente a lon sindicados. 

Le rracci6n Il del nrt!culo 264 d• la ley íedaral del Tr!. 

bajo (1931) no hace distingos entre obreros sindicados y no ain 

dicadoe poro loa erectos de la d•clarac1&n da una huelga, lo -

cual es natural, ya que un movimlente d• eata clas• er•cte tan

to a unos como n otros, ain qu• pueda lnt•rpratorae tal precep

to en al sentida de qua solo preste a los ebreros sindicadoa, • 

pues tel tesis conducir' a dejar ain pratecciln legal d• ninguna 

clase e los dam&e trabejedoree. 

le titularidad del der•che de hu•lga quedl r1jeda •n rorme 
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dartnitiva por la Junta federal da Conciliaci&n y Arbitraje, an 

el expediento 197/47, relativo al juicio laboral promovido por 

lo asociocidn profesional denominada Uni6n de Empleados de la -

í'brica de Hilon el Selvader, laudo que ful pronunciad• an el • 

sentido da qua la huelga no oe un derecho sindical, ni corr••-

ponde o cada uno de loa aficioo o gremios que cenviven en una -

empresa, sine a la totalidad de las trabajadores. A cantinua--

ci&n tranacribimas el laudo que se menciona per ser de gran im

pertancia en relaci&n con la titularidad del derecha d• huelga. 

O• la fracciln XVII del art!cul• 123 da la Censtituciln y 

da los artículos 258 y 259 de le Ley índeral del Trabaja (1931) 

ae desprende que el derecho d1 huelga corresponde a les trab•J! 

dore• y que ne es derecho 9lndicol y menes adn podría aceptara• 

la tesis de que el d•r•cha d• huelga carreeponda, ainladamante, 

a aindicatos minaritarias • a cada una da la• catagor!as, pr•f! 

si1naa o grem!es qua •Kietan dentre d• una empr•a•• El art(cula 

264 rracciln II d• la propia Ley del Trabaje, previena •Kpreaa

mante que pare declarar una huelga se requiere la mayar!a de -

l•• trebaj1deres d• la empresa • neg1ciaci&n raspectiva1 •ate • 

ea la Ley caneada la facultad de declarar una huelga y euapan~

der lea laberee en la neg•ciaciln, a la mayaría de lea trabaja

derea d• la empresa, aalucidn que ee desprenda de la idea misma 

de la huelga an nuestro derecha, qua •s un medio legal de ~er-

c•r preai&n sabre el empresario hasta obtener aatisfacciln a d! 

ter•inadas preetacienas, pera justamente porque significa le 
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suap1nci'n total da las actividad1a de la 1mpreaa y la n1 p1rc1e 

ci6n de los salarias durante 11 tiempa qui dur• dicho su1penaidn 

a reserva naturalmente, de 11 qu1 a• dacid• 1n 11 c1nv1ni1 1 le~ 

do que le ponga fin, la Ley concedid el der1ch1 d• huelga e las 

mayorías obreras y no a las minorlea, perque d1ntr1 d• una 1rga

ni2aci6n democr&tica correapond1 tan aolo o laa meyer!ae al •J•! 

ciclo de loa darachoa y facultad•a que puedan afectar a la tata

lidad de loa lrabajadar1a"(I). 

tl autor Eusebio Ram1a c1naidera1 "Qui la aimpl1 caaliciln 

ain haber llegad• a conatitu!ra• en asaciacidn praf11!1nal an -

loa t&rminon expresados en la Lay federel del Trabaje le limita 

el 1j1rclci1 del der1ch1 de huelgft, debiende ejercit•r•• oel•-

m•nte par la coalici6n respecto de loa obj1tivoa que e• ae~al•n 

en las fracclonea 1, V y VI del nrt!culo 450 d1 la Ley an vig•r. 

Artículo 450, le huelge deber' tanor par abjete1 

I.-Censegu1r el equilibrio entre loe diversas fact1rea d• -

la producc16n, armonizando loa derachea d•l trabaje can 11• del 

capitel1 

11.-0btaner del patr6n o patren•• la calebract•n del contr~ 

to colectivo de trabaje y exigir su ravia!'n al terminar el P•-

r!ede de au vigencia ••• , 

111,-0btecar da los patrones la celebreci•n del eentrete -

Ley y exigir au reviei6n al terminar el per!edo de su vigancla •• r 

l •• oa la Eueve, Marlo.-Op. Cit.-To~e II,-P,ga.796-797. 
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IV.-txigir el cu•plimiento del contrato colectivo de trab! 

jo o del contrato Ley en les empresas o establecimientos •n que 

hubiese sido violado1 

v.-Exigir •l cumplimiento oe lae aieposiciones l•gales so

bre port1c1pacidn de utllidades1 y 

Vl.-Apoyor una huelga que tongo per objeto alguno d• lea -

enumeradas •n les fraccienen antari•r•s. 

Los epiniones •• encuentran divididas acerca de ª' es pro

cedente o no, que la cealici&n ea decir, la simple coalicidn C! 

mo inetitucidn eut6noma •J•rcit• el derecho de huolga cama un • 

acto eol1daflo a etra u otras osociocienes proFea1eneles, 

(n la opinidn del citado auter canoidera qua no as prec•~

dant• al ajarclcio del derecho de hutlge por la coel1c11n, t•·
niond• com• abjetiva la rracciln Vl del artículo 450 d• la Ley, 

per la naturel•x• pr•pie da la misma inatituci•n y la limitaci•n 

qu• le dav1ene de le pr•pia naraa lab•ral. La cealicidn nac• con 

•l dnic• fin de defendar lea dtrechoa del grupo qua acardl coli

gara•. acaree de les derechos qua selamanta a ellas cenciarn•. • 

Teda vez que dantra d• las requisitas nacaaari•a para la existen 

cia d• la cealic14n y que entra otros citamaa1 que partenezc•n -

al ai••• patrln da atra manara, al ealldariierae • •tre grupe de 

trabajadoras eatar!a actuande cem• una aaeciac14n prefasional y 

n• e•~• una cealici&n"(l). 
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En lo que respecte e la calebraci&n del Centrato Celectivo 

de Trabajo este derecho •• exclusivo d• la aaociaci'n proreaio

nal o sindicato, de acuerdo a nuestro derecho positivo. Sin em

bargo, vomoa a ver que na lo qua nos dice la dectrina acerca de 

la titularidad del contrato colactiv1 de trabajo, pare finolmen 

ta pr•sentor las h1p&taa1e que son frecuentea, respecte de si -

la coalicidn puede exigir la roviaidn del contrato calective de 

trabaja. 

Cabanellae afirma• "Loa sujetos que intervienen en la r•l! 

ci&n de un contrate individual de trabaje en dende ee estable-

can las cendiciones del mismo, een1 trabajador y patrono. Cuan-

da el problema ~e plantea dende un punto de vista colectivo, le 

celldod de sujeto pase a ser de indlvlduel u colectivo. Oel la

do patronal oe admite qu• nl sujeto a•an une e uarloa petr•n•a 

o bien una aseciac1~n profesional. tn lo que respecta a lea tr! 

bejadores ae sanalan dos teula diamentralmenta opu1atea. A tra

v's da una do ellas 6n1comente lea asociacionea ptefeoional•a -

pueden por si y en reprosentacidn clasista canvanir loa contra

tos colectivos de trebejar en le segunda tasia aa indica la ne

cesidad de que lea contrates colectivos de trabaje puedan aer ~ 

ccnclu!dea sin que sea de 1mprasc1ndlble necesidad la interven

c 16n de los sindicatos de trnbojedorea~(I). 

1.-Cabenellea, Cuiller•e.-Oerecho del Trabajo y aua Contrates.
(ditoriel mundo Atl&ntlco.-Buenoe Aires, Argentina 1945,-P,ge 
490 e 493. 
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Lea Leyes del Trabajo de Austria. O&lgica, Dinnmerce. Ruaia 

Y Suecia entra otros paises, 5iguan la tasia de que el sujeto da 

le relecidn jur!dica colectiva e de ser, por una parta, una eoo

cieci&n o sindicato esta en rnpresentaciln da le claae trabajad! 

rn y por lo otra la esocinci&n patronal. 

»El Proyecto de Cddigo de Trabajo pare la Repdbllca Argent! 

na sigue un criterio ecl&ctico ya que el art!culo 32 del cihado 

Proyecte d1spone1 el contrata colectivo d• trabajo puede cal•-· 

breraa entra uno o varioa potrenas y une e varias aseciaclanes -

de une parta y verlas obrero• o una o varias esaciacien•n de --

ebr•r•• da lft otra. Extienda por lo tanta la calidad de sujetos 

dal centrato colectiva a los obreros sindicados • na exigiende • 

para eete óltime case que para le repraentaci&n de laa pluralid~ 

d•• d• persenoa que no constituyen una aaec!aci'n • aindicat• d~ 

be axlglrae la auterlzoci'n eacrita. 

Cabanellea noa dice que en la actualidad e• acant~a, tant• 

en la dectrina cama en la logislaci&n positiva, la tendencia de 

extender les pactos colectivos en su rormaci•n al conjunte da -

trabajadores organizadea simplemente con el fin de logrer la 

adopci&n da un cenvenle colectiva de trabajo. M&s no es •sta le 

n•rma ad•ptada per la legislftci•n Hlepaneamericona, ye qu• tanto 

lea Cdd1901 da mlxice c•mo el do Chile y al Pr•y•cta da C&dlgo -

de Trabaje para Belivia ••leblece que dnicamante l•• aindicatea 

de trebajad•r•s puedan realizar les cenvenios colectivea"(l), 

1.-ta6•no1lea, ~uillerme.-op. Cit.- P&gs. 494-495, 
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Estadela y Ar&n arirmnn1 "Lo ldgico ser!a, admitir como ªK 

jete del derecho de celebrar los contretos coloctivoa d• traba

jo e la aaociaci'n • • todeo las •xistent•a cuando haya m&s da 

una en la damnrcocidn de que se trato y edem&s, a loa represen

tantes d• los obreros na esociedoo, eatableciendo una p1ndere-

ci&n justa •ntro todas las ruerzns interaaedaa en la reglamant~ 

ci6n así como r•conocer otra modalidad del pacto colectivo1 la 

del cnncertedn, cunnde no h•ya aaaciacidn o no quieran actuar -

las existenten, por las rapresentontas alegidos par la masa de 

los trabajadores. Consideran estos outoreo qua el aisteme d• r! 

prasentec!dn obligada por oindicatoo sistema seguido en Rueia, 

Italin y Brasil debe oer suatitu!do plenaMente per •l gan•rali

zador de clnae trobejedorn, principalmente •n el ceeo d• que -· 

asea nsocieciones no representen e la absoluto mayor!a d• lee -

obreros. No puada cencebirse ln extenei&n ticita del mandate -

cuendo expresamente so niegue eato representeci&n y •lle ocurre 

en le mese obrera que su niega e afilinree a les sind1cetoe e-

doptendo unn actitud pore lo cuel son absolutamente libres. En 

ceso contrario caar!amos indirectemonto on le sindicaciln obli-

getorie, niateme len contrario a la libertad individuel como en 

loe regímenes en politice hnn eido sus vnledoras 1 aplic,ndolo -

en su propio bener icio" (I). 

Pata concluir con este punto, tenemos que la doctrina el«-

1.-Estadala y Arln.-Citadoa por Cabanallne, Guillermo.-Op. Cit.
P&g. 496. 
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sica consid9ra qun l" roproaantacldn de loa trabajadores 1n la 

calabraci6n dol contrato coloctivn de ~rabajo aolomente puede 

conaeguirsu a travtfs de las aaociacionea profl'ldonalos o sind.!. 

catos1 mientras qua la doctrino contompor~nea conaidora qua no 

solamonto dobn ser el sindicato quien represente a los trabaJA 

dores en la celobrnc16n do un contrato colectivo do trabajo, -

sino qua Lsmbi4n ª" debo dn to~ar en cuanta " la mayoría da loa 

trabajadoras, en virtud de que oll! donde no existon organiza

cionas profesionnlos o nlndicatos ne debe concebir a loo trab~ 

jadorea cemo rormendo unidad, puesto qua los mismos conocen -· 

las condiciones du lA ompreae y µodor de asta manare ostar an 

aptitud da celubrer contr0tos colectivos. 

Dentro del r&gimen jur!dico dn nuestro dorocho positivo -

dol trabajo, a• adopto le tesis cl&sica da que deba ser el sin 

diceto el titular de los trabajadores pern le rirma del contr!_ 

to cohctivo de trebnjo, esto como primer reqL;isito y 1n ll89U.!2 

do lugar que los mie~bros de dicha aeociaci6n profesional pre~ 

ten aua servicies el petrdn o la empresa quu aa quiera demanda~ 

R•unidoa •etos pw•eupuestos legales, nace la obl1gac1dn para -

lea petron•s el calebrer el contrato colectivo de trabajo, cuft~ 

d• el dindicate emplazante ae! lo solicite. 

tl nrt!culo 386 de lo Ley establece que contrato colectivo 

de trabaje •• el conv1nio celebrado entre uno o varios sindica

tos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios a1~ 

dicetea de patrones, con objeto de establecer las condiciones -
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sogón las cuftlea debe prestarse el trabajo en une o m&s empre-

sao o ffstaUlaclmientos. 

ll artículo 387 aotableca qua el p1tr6n qu• emplee trebaj~ 

dores miembros de un sindicato tandr& obligocidn da oiebrar con 

este, cuando lo solicito un contrato colectivo. 

Ahora bien si el petrdn e• niega e firmar al contrato, po

drin los trebajadoraa ejercitar al derecho de huelgo conaignado 

en al artículo 450. tl ujorcicio 4•1 deracho de huelga qua a• -

consigna e f·avor de loe trabajadoras •n el p1hrnro II dd artítu 

lo 367, no obatonte qua ea un derecho de la mayoría de loa tre

bajedoraa, o sea da la coolicidn, as al aindicato quien ajarci

ter& en repreoantaci&n del inter4e colectiva el derecho da hual 

981 no como titular sino un raprosenteci&n da la mayoría d• los 

trabajadoras que votaron por sote acuerdo, en virtud, da qu• a 

la cealicidn tranaitoria le ea negada la porsonalidad jurídica 

par el Legislador¡ y por lo tanto, no puede celebrar el contraw 

to colectivo de trobajo. 

Une hip6tes1o que eo puede presentar y que he sido motive 

do eetudio por loa Jurieconaultoe del derecho colectivo aa el 

siguienta1 Cuando ea plantee le reviaidn do un contrato colec

tivo de trabajo y que por cualquier ra26n o sin elln el aindie! 

to titular da este reprQsentacldn ae negare a promover la rev! 

sidn ente las Autoridades del Trabajo corroepondiante. A este 

resptcto el autor Eusebio Ramos se plantea lrssiquiantea inte

rrogantes ?Cudl sor!e la pouicldn que daban gunrdat loa trabaja 
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dorea de lo omproso?, ?Puedan los trabajadores da le empresa -

coligarse y o espaldas del sindicato promover por cuenta propia 

la revisidn?, ?Debo le autoridad dol trabajo darle entrada el -

pliego petitorio?. El mismo autor considere qua en muchos da -

los casos, por tolerancia, m&s no por ignorancia, ya qua quien 

ost' al rranta de una Junta de Conciliacidn y Arbitraje no pu•

do ignorar que ol derecho do huelga es un derecho del grupo ma

yoritario y no del sindicato o do grupo minoritario de trabaja

dores aindicedos, Sigue diciendo el mismo autor, que existe le 

duda an •l sentido do qua ei ln coalicidn de trobejedoree, pua

d• emplazar a huelga paro 16 ravisidn o cumplimiento de un con

trato colectivo de trabajo. Lo opinidn favorable da un gran nó

maro da aotudioaos d&l daracho sindical, es an el sentido da -

que1 oi estando corca ol t4rmino o plazo para la revioidn y el 

aindicato titular do dicho contrato no promueva lo rovioidn o 

aa niega a ello. La coolici&n en primer t4rm1no debe d• agotar 

una inatancie, qua coneJsta en presionar por los medios legales, 

conforme loa estatutos y la Lay (artículo 371 fraccidn VIII) con 

vacando a una asamblea por el 33% da los trabajadores que astan 

da acuerdo en que asta so lleva a cabo y para qua la mioma •• -

efactua dentro del plazo o t4rmino da diez d!aoJ y para que te~ 

ga vaJid•z ol acuerdo o acuerdos que en lo asemblme ea tomen, -

los •ismoa deber&n ester aprobados por al 50% m&s uno de loa 

trabajadores que heyan concurrido a le sesi4n, cuando ee! se h! 

Y• especific•do en los estatutos, bien del 50 m4a uno de todas -
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los miembroa del oindicato, 

En el caso de que no heye sido le directiva del aindicato 

la que convoc6 e oae~blea y que on este se tom& la resolucidn 

de irse a la huelga ?quien tendr& la rapresentec1~n?, ?es la -

coel1ci6n integrada an el seno del sindicato, le que an auaan

cia do la mase directiva dal mismo d~menda y emplace n huelga? 

En este aspecto tembidn concuerda le opini6n d• dastacedoe ju

ristas, en al sentido de que daba tomarte en cuanta loa eatet~ 

toa dal sindicato titular d•l contrato y ea el dalagedo d• la 

aaociaci&n prorueionol on la amprase o anta al patrdn cuando -

se emplace la q1ie dnb•r& represantar e loa coll9edoe antt la• 

autarlded•e oel trabajo, ont• la empraea o el patr4n cuando a• 

emplees o uotoo 6ltimos, ya oea paro la rov1si4n o •l •x1gi 

miento del cumplimiento del contrato que haya aido vlolado"(l). 
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CAPITULO CUARTO 

LA COALICION COMO UN DERECHO 0( LOS 

TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES OEN

THO DE LA LUCHA DE CLASES 

A.-Lna Clnees Socinlaa y su 
Daaarrollo hiat6rico. 
a).-Concepto de Clases 

Sociales. 

e.-La Lucha da Claaea. 

C.-La Cealicidn Obrera y la 
Caalicidn Patronnl. 
•)··"•dios da Proal&n 

qua utilizen laa 
Culician••· 
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CAPITULO CUARTO 

LA COAL IC ION CO!í10 UN OEHECHO oc: 

LOS TRl\8AJl\OOHE S Y DE LOS PATAO 

N(S DENTRO DE LA LUCHA DE CLASES 

A ... Las Clases Socia loa 
y su 

Oeoarrollo ~liotdrico 

"La nocidn de que la goci•dad na divide en claaee es muy -

anterior al marxismo, pero la sociolog!a precedente al materia

lismo hiatdrico fud incapa2 d• proporcionar una teoría ciant!f! 

ca do las cleses. En las formaciones pracapltalistas, la divi-

sidn de la sociedad on cl~s•s se haya encubierta por un velo r~ 

ligioso o estamental. Esto dificultaba le compranaidn de •stru~ 

tura clnaiatn y sus relaciones con el rdgimen acondmico de le -

sociedad. Une gran barrera para este on4lisie cient!fico •ra la 

tend•ncin do los ide6logoo d• las claaes dominantes a demostrar 

el ear,cter natural, inmuteble y eterno del orden ax1stente. -

Los hombres v~{an que la sociedod ea divid!a siompre an ricoa y 

pobres, en nobles y plebeyos, paro no pod!an explicarse las ca~ 

sas do esta deslgualdad"(l). 

En el mundo cntiguo, la esclavitud ara tenida como un f•n! 
mono natural. Oo la misma manara se consid•raba la divisidn de 

los ciudadanos libres en distintos estamentos. Platdn veía la -

1.-Glesarman C. y Smanov v •• Clanes y Lucho do Clasee.-Editoriel 
~rijelvot S.A.-Coleccidn 70,-Prlmera Edici6n.-~,xico 1968,
Pdg, 59. 



68 

debilidad dol Lstado de su Liumpn en que cada ciudad por pequa

no qua aoa, siempre hay das ciudodoa enemigas ontre s!, una es 

la ciudad do lo~ pubrea y otra la do los ricos. Sin ombarqo Pl~ 

tdn no aspiraba a suprimir los oatamontoa sino a ordenar las r! 

lacionas entro ellos, "En lo Hop~blico ideul de Platdn se alu-

dfa a tras claaos eocial•o1 las de los gobernantes o f il6soros, 

la de los guarreros y le da lon agricultoras o arteeonos"(l). • 

La divisidn d•l trabajo antre ellos descansa, seg~n Plat6n en -

una base natural que conaiste en que cade uno de ellos nace di! 

tinto por au naturaluza y es douignado para la ejccucl&n de 

cierto trabajo, unos, en virtud dB su nacimiento non capacea P! 

re el mando, otros por el contrario deben sur agricultores u 

operarios. 

Arlntdtel•a tambiln admitía sl car,cter natrual do la es--

clauitud y as! ••presabar ~unos hombres son por naturaleza 11-· 

br•a y •t~oa eaclavoe y pare eotoe óltimoa sl aer asclavo ea 

in6til y justo, En su crítica del Eatedo perfecta de Platdn, 

Ariatltel•a otorgaba su prararencia a las capas medias d• loa -

eaclaviataa. En cada Estada ancantramoa traa claaae de ciudad•· 

noat loa muy acemadados, los muy necesitados y unas terceros -

que •• encuentran antr• unoe y otros. Loa hombres d• la primera 

c•t•9or!a •n op1nidn de Arist,telaa se convierten de ordinario 

en inaolant•a y grandes m1serablos1 los de la segunde categor!a 

1.-Plat&n.-[e Rap~blica.-Cap!tulo Tarcaro.-Citado por Serra Ro-
jaa,Andrla,-Cienci1 Pol!tica.-Tomo 1,-Editorial Galva,S.A.
mfxlco 1971.-Pdg.281, 
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son paquoílos mioerab1os. La rortuna medio eo al mejor da todos 

los bisnes, engendra la moderacidn en los hombres. La aparicidn 

del r&gimen democr&tico u oligarquico l~ atribuía a la lucha an 

tre el pueblo simple y la clase ecomododa,(I), 

"Desda un punto do vista histdrico el concepto da clase -

sa empleaba como sin6nimo de caato y es una axpraaidn que aub-

siate aón on los puobloe primitivos. (n un pa!a dominado par al 

sistema social de castao como la Indio, asta aparac!a como un -

grupo homog,neo y enddgamo con sue rituales caracter!aticos en 

materia religiosa. Sin embargo, en la actualidad no podemos 

idantirlcar a las clanes sociales con las castao, porque aetas 

son inaccesibles y est&ticao"(2), 

Las clasea surgieron en el período da deslntegraci6n del 

rlgimen de le comunidad primitiva, que en loo distintos pueblos 

tuvo lugar en tiempo diferente. la sociedad da clases se rermd 

•proxim,damante a fines dal cuarto milenio y comlanzos del t•! 

cero antes de nuastra ara, en loa Vellos do los rioa Nilu, Eu-

rrates y Tigrls y en los milenios tras y dos antes de nuestra 

are, an lo India, China y otros pelaos, Esta Fandmano se prod~ 

jo en Gracia y seguidamente en Roma, durantu al primar milenio 

de nuestra ora. le eparicidn da las clases conatituyd un proc~ 

so muy largo, eu premiso m~e general ful el desarrullo da las -

fuPr~as productivas que condujo a la aperlcidn dal producto CO! 

1.-Glezerman G. y Smenov V,-Op. Cit.-P&g.60. 
2,-Snrra Raje, Andr~s.-Op.Cit.-P&g.2BD. 
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plomentario, de la divisidn dol trabajo, del trueque y da le -

propiedad privada sobre los medios de produccidn. 

La mayorfa de loa ttutores coincide en erirmar (y tambi~n -

nosotros nos adherimos a esta tesis) qua la aparicidn da los -

clases sociales surgid con la suetitucidn da la propiedad comdn 

por le propi1dad privada. 

"La nocidn du claaa so manifiesta durante la Revolucidn -

francesa del aiglo XVlII, dentro da la cual los Pildsofoe y pu

bliciatas criticaron con energía el r~giman feudal. Había pana~ 

dores quo astablac!an yn une diviaidn de clases, pero sin axpll 

caree e qua se debla, entre ellos J. Mazlar inclula entra las -

clasas d• lea ricos a la nobleza foudel. al clero, a loa banqu! 

ros y a los grandes cantratistna, en la otra clase colocaba a -

loa campasinaa. Otros pensadores buscan ya an la propiedad las 

ba1ea de la diviai4n on clases, afirmeban1 la propiedad noa di· 

vide en dos clases la da loe ricos y la de loe pobrestt{I). 

En loo estudios de las ecanamistas ingleses d• rines del -

aigle XVIII y comienzas del XIX entre las cuales destacan f. -

Quaanay y principal~anto ~dem S~ith y David Ricardo, ae d' un -

gran paso adelanta en el conocimiento da la anatam!a acon6mica 

da lae claaea. En var d• la diviai&n de la sociedad en dos cla

••• r!coa y pabrea, qua ara la usual en la lpoca de la Ravolu-

ciln francesa, destacan tras. En Quasnay esta divisi&n todavía 

1.-Glaz•r~an ~. y Smanov v.-op.Cit.-Plg.61, 
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no os clara, ve en la sociedad las siguientes eles••• la clase -

de loa propietarios (terratenientes y clero), que no contribuye 

a le craacidn del producto soci•l, paro que en virtud del dere

cho de propiedad se atribuye todo al ingreso nato y cumpla las -

funciones de diracci&n1 la clase de loo productor•~ principalmeu 

te de loa granjeros capltolistas1 la eles• estlril o d• loe no -

productores (comorciantae, industriales, obreras, •rtaaanos,etc~ 

Adam Smith ofrece una caracter!st!ca mucha m&s precisa d• -

las claoos do la sociedad burguesa. Distingue o las terratenien

tes, a loe capitalistas y a los obraron. El producto social, en 

opinidn da Smith so divide on traa partas y constituye al ingre

so da las tres closas d1st!ntaa del puablo1 da loe qua vivan de 

la renta, do los que vivan del oalario y de los que vivan dal -

ben@flcio dal capital. Estos son les tres grandes clases runda

mentales y primariae da cada saciedad civilizada. 

Al examinar el trabajo como fuente general de las rentas -

Smith so acerca a la idoa del car&cter contradictoria de loa in 
tereesa de los capitalistas y da loe obreros como claeas1 sin -

embargo le crítica que sa le hace a Smith ae qua el mismo cons! 

dera Que les rentas son la fuente del valor y no el trabajo. Lo 

anterior fud corregido por David Ricardo, quien conaidar• el 

trabajo como fuente 6nlca del valor y aatablecid la opoeici6n -

entra salario y ganancia. Solamente que el consideraba que el • 

salario se eleva siempre e expensas da l~s ganancias, las cuales 
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crecen siempre que el salerio baja, o sea qua dicho autQr se -

contradec!a, ya que a~n comprendiendo la contradicci6n de las 

intereses da lae clases fundamentales do la sociedad cap1tali1 

ta, David Ricardo dafend!a abiurtamonlo lo necesidad da ganan• 

cias alovodes como condicidn del progreso r&pido de la produc

c idn. 

Loa economistas ingloseo avanzaron en la compronsi&n de -

la aatructura clasista da la saciedad capitalista, paro ~nica

mente vinculaban lo divisidn do la sociedad un clases a las r! 

lacionae de diatrlbucidn y no de produccidn y no la considera

ban histdrlcamente, sin• como algo natural y eterno. 

Estos pensadores fuoron sevoramante criticadas por Carlos 

Marx, pero a peaar de todo tanta lae ideas de los ant•rlores -

economietas, a~! como tambidn posteriormente de otros, tales -

cama loa creadoras del socialismo utdpico1 Saint Simon, Roberto 

O•en, Praudhon, etc, hicieron poulble qua Marx y aus seguidores 

craeran una tear!e clantifica da lea clases, do la cual nos oc~ 

psremoa m&s adelanta al tratar lo referente a la lucha de el•·· 

oee. 

a).-Canc•pto de Clases Sociales. 

•La eatretiricaciln social as la diferenciaci&n de una d•

tarminada pablacidn en clases j•r&rquicamente superpuestas. Se 

.. nlfi•ata a travla da la ex1st•nc1a de capas sociales supario-
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res e inferiores, Le basa de su existencia es une diutribucidn 

desigual do loo derechos y privilogios, los deberes y responsa

bilidades, los valores sociales y 110 privaciones, el podar y -

le influencia entre loa miembros da una eociedad"(I), 

"morio de la Cueva aostiana qua el concepto de clases tie

ne un contenido esoncialmente 1condmico y ea refiere a la dife

rente posicidn que guardan loe hombrea en el fandmeno de le pr~ 

duccidn posicidn que ha sido tan diverea que no 1s posible red~ 

cirla 1 l!mitee precisos. 

Descontando el comunismo primitivo da le prehistoria, en-

contremoo que la eparicidn de la propiedad privada as 11 cause 

de la formacidn de las clases, al separar a loa hombres en t4r-

minos generalas, en propietarios y en esclavos, siervos o as1l! 

riadas, divieidn que no deba ser vista como absoluta, pueato -

que entre uno y otro grupo existo toda una gama que constituye 

le llamada clase medie. 
l 

A la distinta posicidn econdmica que as elemento material 

b&sico del concepto de clase so agrega un segundo qua es da ca

r•cter político. La posición de la riqueza es un privilegio que 

conriere al propietario un evidente poder ucondmico y social, -

que se traduce an el ejercicio directo o por intermediacidn de 

otros, del poder póblico1 siendo por ello qua la doctrina saci! 

liste afirma que el Estado, que no es sino el ejercicio del po-

1,-~itlrim A., Sorokin.-Eatrstificacidn y Povilidad Social.-Im-
prenta Univeraitsria.-M4xico 1956,.Pág.15, 
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dar p6blico, os al inntrumento de que se vela le cless dominan

te para consorvar sus privil~gioa, 

A loo olomantoa material y pol!tico viene a sumarse un tare~ 

ro de naturaleza idooldglca y consiste en el conjunto de ideas 

morales, jur!dicas o roligioaas qua airvon, sea de euutonto al 

r•giman ostoblocido, sea de arme de crítica y de combate, La 

idaaleqfa de una claae no ea sino consecuancia de au ect!tud p~ 

lítica, determinada asta a su vez, por su participacidn en los 

fen&manos da le producc16n y distribucidn de le riqueza y que, 

en t•l virtud, toda ideología en una &upereatructura de la ac~ 

nom{a"(l). 

"L• claao aecial se puada darinir, de una m•nera general, 

com• la agupaci'n o categar!a da personas qua ocupan el mismo 

grado • poaiciln $acial • el mioma oficia, en al intariar jara! 

quizada de un ardan acen6mica y social, por asa p~oici6n prare

aianal • por su rortuna. Todo ello referido·· la lpeca modarna. 

Taabiln podemaa precisar el concepto de clase social en un 

sentido astricta, qua •& el m4s rerarido en la actualidad. Da -

esta manera claa• social es un estrato social que se caracteri

za por ciartaa constitutivos sociales como la poaici&n econ&mi

ca de las ramilias qua la componen o con base an la riqueza o -

an la paseai'n de las medies de praducci&n, en las modca de vi~. 

vlr, la estima social de sus miembros. etc. De este mttdQ las el! 

1.-0• Ia Cueva, Merio.-Op. Cit.-Tomo I.-P&gs, 237-238, 



95 

aes sociales dasignen e loa grupos do familias que s• direran

cian par su nacimiento, poaicidn social o par au condici6n eco

n&mice, es decir, sus miambros sa encuentran comprendidos den-

tro do une determinada categoría o e• engondran intereses acon~ 

micas comunas, Cs indudable que la complejidad del lstado libe

ral capitalista eeftale e les medios acon,micoe y a lee relacio

nes econdmlcae, coma uno de loa ractar•a fundamentales an la -

campasici4n de las clases sacialas. 

Pare atrae autores una claso es el arden o n~maro da para~ 

nas d•l mismo grada, calidad u oficio, el orden an que con arr.! 

glo a d•tarminadae condicionea o calidades, se consideran cam-

prendidae diferentaa paraenas o co~sas. Se expresa tambi•n qua 

una clase es la totalidad de personan qua tianen una o m•a ca-

ractar!sticas comun•s1 unidad hamag•naa dentro de una poblaci•~ 

categoría dentro du una ooriu, por la cual puedan ser clasific! 

das leo personas. La clase pueda o no dan1tar la axistancia de 

una escala jer&rnuica da prestigie eacial. 

En la actualidad frecuentemente a• aluda a las siguientes 

claeaa eacialae1 la clae• alta (aristocr•tica y capitalista) la 

clase media (superior a inferior llamada trabajadores da corbe

ta, p1qua~as comerciantes, industriales y otros) y la clee• ba

ja que va desda 11 indigente hasta el modest!simo artesano, Le 

clase trabajadare sa sitda desda el trabajador menual da sueldo 

mínimo hasta el obrero calificado de lo clase madia"(l). 
1.-Serra ~oJas, Andr,s.-Op. Cit.-Plga.279-280 1 



B.-La Lucha de Clases, 

Las defici•ncias en todo sistema social son inevitables, -

en may .. o menos aacala, las difaroncioo do clases en mayor o m! 

nor grado partenacan a loa f1n6mun~s cotidianos de una sociedad 

desarrollada. Sin embargo, lao difvrencias da clases paracarin 

en distinta forma y can distinta intensidad en las diversas lp! 

cas, Algunas veces aster'n suavizadas y campaneadas sin tensia

nas sacialaa, par la avalucidn d• las refarmas aacialaa intrad~ 

cides par las gabiarnas aatatalas. En otras casos habr'n da caa 

ducir a cambias ravalucianariou an toda la estructura de la ••· 

ciadad y en aus inatitucionas fundamentales. 

"La actitud d• dafansa de la propiedad y da las privila -

giea de 11 claaa deminante as una actitud pol!tica. Par an,leg1 

razln tiene tambiln qua adoptar una actitud política la cla•• -

d•apeee!da, eal• qua a la inversa, o asa, da ataque al privile

gie c•mine ~nice par• abtenar al mejoramiente da au candiciln.

E1ta diversa actitud aclara que la cl1s1 de•inanto sea aiempra 

censervadera y la despaee!da ravolucien1ria y adamls determina, 

que la lucha canuzc1 a la unificaciln de c1d1 una d• laa clases 

rrenta a lae atraa, le qua a su vaz explica qua la verdadera l~ 

cha par el dar1ch1 d•l trabaje principid can al eafuarz• d• la• 

1br•r•• par arganizare1. 

La diviailn de ted~ sociedad en clases estl determinad• -



por cnusns de car,ctar acondmice y esto conduce a una posicidn 

da car&ctur pol!tico en busco do l~ obloncidn del peder para -

defender aus derechos do claoe, pero enta divitt14n da le soti! 

dad en clases así como ~u orqanizacidn han madificado canaido" 

rablemente la estructura del lsledo tal y cerno le afirme al Or 

De la Cueva al declr1 Qua al tstadu ya no ya no ao el arqania

•• da principie$ del oiglo XlX, ~nlce poder qua a• ajarcfa aa

bre los hombros. pues da la mioma manera qua an la edad media 

se c•locaban lea ost1menton com• peder intormedio, da manera 

idlntica lea claa•s sacialaa •• intarponon en las seci•d•d•s -

actualeo entra las hombrea y el Estado, ns! cama lea ••tamen-

tae ejercían un peder da hacho y da darecho sabre loa parlicu

laraa, igualmente lo ejercan leo clases y aa! cama, finalmente, 

detarmin' aquella situac1'n quu ruera imposible eetablecar una 

diat1nti&n cat•g'rica antre derscha pública y privado, as! tam

biln la existencia de l•~ clasao 5acialae •at4 ariginando qua, 

cama die• Radbrucn, tienda a desapar•c•r la cleslficacl•n para 

ser suatitu!da par el nuevo derecha sacial~(l). 

Ahara vamas a analizar en forma breve la lucha de claaas 

durante la etapa d• la Revolución Industrial. ~u! tenemos que 

este fen,mene que so produJe en Inglaterra apr•xim&demante en 

el aigl• XVl y que pesteri•rment• fu4 trasplantad• a etres pai

ses de Eurepe, transformd totalmente leo madi•& de praducct•n, 

las t'cnicaa y tada la lucha del hsmbre pera trensrermar la "! 

I.-5. la Cueva, ~erio.-Op, Cit.-Tame l.-P&g.238, 
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tur1leza en satinractoras p1r• eus n1cesid1de1 contempla dead• 

el punta de viet1 aecial rrant• al anriquacimianto general y -· 

daepraparcionad• d• una parta d• le sociadad al ampabracimianta 

de 1tra p1rte cada vaz mayor dt ata aaciadad, el pralatarie, 

"La Heveluci'n lnduotrial trae cerne c1n11cuancia la divi--

ai'n del trabaja y la cancanlraciln d• las trabajad1raa an la• 

••praa1u. El f1nlm1n1 m4s caractar!stic• qua se praduca r1ap•~ 

te a la cenfigureci'n de la m1n• da abr1, as el de la divisiln 

del trabaje, El mayer adel•nta raeliz•d• en la cep1cidad praduE 

tiva dal tr1baj1 y la may1r parta da la actitud, d•atr•za y di-

11rniai1nt• cen qui 11 dirigida • aplicada 1n tadaa p1rt1a as·

crib!a en 1776 Adam Smith narecen hab•r aid• censecuancia d• la 

div1•1•n del mi•~•· Euta c•nsid•rabl• aumente en la cantidad d1 

ebr• que aa capaz de realizar el misma númere de porsanas, ceme 

canaacuancia d• la d1viai4n del trabaja, se daba a trea circun! 

t•nciaa dlot!ntau1 primara al aumenta da la destreza de cada 

una de lea epararies1 segunda el aharr• del ti••p• qua auala 

parder•• cuand• •• cambia de una clase d• tarea a etra distinta 

y rtnal••nt• • la invenui'n de gran núm•r• d• m'quinea qua rae! 

litan y abtavlan el trabaje, capacitanda a un hambre para raal! 

z•r la tarea do muchos~(!). 

La dlvia!ln dal trabaja acalarl el cambia y el aat!mula de 

la vida ecen,•1ca, pera tambi•n traje c•nsecuenciee negativas -

1.-lllltfltaya t11e""I9ar, Alfnda •. -Dench• dd Trabaja.-PubUcacienu 
ée la (acuela Secial d• murcia.-madrid,(spaRa 1961.-P•g.124, 



-

99 

entre laa cuales •• citan1 que las trabajadoras vendieren su 

fuerza da trabaja a los •mpraaari•a1 la diviai'n d•l trabaja 

craa m•natanía an la• r•lacianaa laberal•st es daclr, l•• hem-

bres ua macanizen y m's qu• humanas par•c•n rabata, Laa cendi-

cianas an qu• se encantrab1n las trabajad•r•s eran p4simae, pues 

trabajaban jarnad1a diarias haata d• 18 haras, can nalarias b•! 

tanta bejas1 adam4n la aparict•n de las m4quinae traje cama c•n 

aacuancia al dasampl•• d• muchas trabajadaraa, le cual ful mat! 

va para qua aataa ae a9rupar1n en cealicianas tranaltarias para 

rinalmantacStatituira• tn aaaciacianae prafeaianalaa. aindica

taa, qua tuvieren par finalidad luchar por aus derechos d• cla

se. Se inicioba d• esta maner1 la lucha de clas•s •ntre lea tr~ 

bajaderes asalariad•• llamadas p•r aqu•l entencos prol•t•ri•s, 

•n contra de les patr•n••t que eataban odu•~•d•a d• l•• medios 

de pr•ducci'n y qu• per asta mative •• leo denomina capitalla--

tas. 
. 

Hay dan punuadar•u que aupi•r•n analizar eat• situaciln da 

antaganisme da clasoe y qua sen loa craadorea da la carri•nta -

dectrinaria del secialiema ci•nt!fice1 Carlos •arx y foderic• -

Engels. 

"Ref1r14ndes• a la diferencia d• su ta•ría de lea claaes • 

respecte de tadas las exlstentas, Marx eacrib{a1 por l• qu• • -

mi sa refiere, ne me cabe el m'rita de habar descubierto la 

axlstoncia de laa clasae •n la seciedad m•d•rna ni le lucha en-

""'!íllll!lf"'lll'O._,,_ .... __ .__.,,,., ,• 
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tre ellas. Mucho antes que ye, algunos hioteriadares burguauas 

habían uxpuesta ya el duearrello hiat&rice de aeta lucha de el! 

sos y algunea •cenamistas burguaaes la anatem!a de aatas. Le --

Que ya f\e aportado de nuavo ha sido domentrar 1 que h axisten-

cia do lae clases salo va unida a determinadas fases hist4ricas 

de de3arr1lla da la pr1ducci,n1 qua la lucha de claeas canduca 

nacesariamanta a la dictadura del pralatariada1 qua aeta misma 

dictadura na es de por s! m'a que al tr&nalta hacia la abell 

cl'n da tadao las clases y hacia una saciedad nin cla•••• 

Carles Marx as al primare an afirmar la basa acan4mica de 

las clasas1 y en destacar los aspectas principales de la lucha 

de clasae carne racter d•tarminanta da leo cambias hist,r!cee.-

merx naa dice qua1 "La histeria de tedas lao seeiedadee que han 

existid• hasta nuestras diaa es la hiotaria da laa luchas da --

claea~. Hambrea libree y esclaves, patricios y plabeyee, sana--

ras y siervas, maestras y aficialas1 en una palabra apresares y 

eprimidas se enfrentaron siempre, mantuvieran una lucha canatan 

ta, velada unas veces y atrae franca y abiartai lucha qua term! 

"' siampre can la transfarmac14n revolucionaria de teda la sa--

ciedad a al hundimiento de las clases baligerantes"(I). 

"Unlcamanta Carlas Marx y fedar!ce Engels fueran capacea -

de alntatizar las distintas manifestacienaa da la lucha de el•· 

1.-fflarx, Carles y Engels, íadarica.-Cartas nscagidaa.-Editarial 
Rusa 1953.-T•m• 11.~Citadee por Glezer~an G. y Smanov V.-P,gs 
64-65. 
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aes en la Lay a la cual a• aubordlna la historia entera de la -

sociedad clasista, d• dar argumantac1'n cient!fica a laa fuentes 

de le lucha de clases, vincul,ndelas al deaarrell• de lea medas 

de praducci,n, ruaron loa deocubridares d• la gran Ley de la d! 

n4mica histories de laa seciadados de clase, sogJn la cual, --· 

cualquier lucha histfrica tantG si se lleva e cabe sn el terre

na ptl!tico, religieu, f'ilodfic• • cualquier etre terrena i-

deal&gica en taelided ne es sine expr••i'n mis • menea clara de 

la lucha de laa clases ~aciales y la nxiatencia de estae clases 

y al misma tiempo les cheques entre ellas, • su vez a• van con

dic!anades per •l grad• de daserrell• de au situaci•n •c•n•mica, 

par al car4ct•r y el m1d• d• producci&n y del cambia que ell•s 

determinan, e~ decir la diviai4n de clases de la aeciedad d•p•~ 

de de los modas hintfricnmant• determinadas de la praducci&n -

ae! par ejampla las esclavos y las dueften de untas sen clanes -

d1 la s~ciedad esclaviste1 lea prolutwrias y los burguesas l• -

san da la sociedad capitalista. Can el cambio d• moda de la pr~ 

ducc16n cambia tamb14n l~ dlvini4n an clases de la suciedad"(I). 

Carlas Marx fuf el primara quo ue parcat' qua al capitali! 

ta gazeba en esta farma da organizeci4n nocial de una pasici&n 

privilegiada ya que estaba dotada de poder &•clal en su calidad 

de propietario de lea mudi•s de producci,n. El madi• principal 

de esta lucha da clases era el poder aecial, que pon!a en manes 

1.-Glezermen," G. y Stnenev V .-Op. C!t.-Pág.Hi. 
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de lns capitalistas la propiedad de les modios do produccidn.

La clase do los copitalistao antuvo duronto largo tiempo en la 

situecidn de peder pmner al sorvicin do la pratacci&n do aue -

intoresos de clase al Estada y al dorechn al moneo on una gran 

PRrto, dado qua lo democracia liberal pedía ejercer un influja 

descislva on la pal!tico, Este acurr!a al principio de una ma

nara m&s directa, a trav4a del influjo on la fermaci4n de la -

opini4n p~blica por madi• de la prensa, Lo clase daminanto can 

taba tambidn can nu toaría de las claooe. Esta fundamenta can

sist!a en la ta•r!a ecan•mlca liberal, came cenaecuoncia do le 

cual so hiza famana la "Ley do Bronce del Salarie" qua cenois

t!a an qua eote óltim• n1 se ped!a elevar par encima del m!ni

me da subsistencia, a causa de la competencia de la afarta del 

trabaja y la miseria de lu claso trabajad1ra cama madi• para -

evitar la ouperpablaci4n, pasaren a fermar parte del orden na

tural do las clases. Esta teer!a do lae clases facilit' a la -

burguesía una buena cenciencia puesto que la roe~naabilldad -

por la situaci•n de las clases trabejadaraa quod4 transferida 

a la pr•videncia. 

La clase capitalista • sao la de los pesoedarea de loa ma 

diea d• preducci&n, tiene cama finalidad esencial dedicarse a 

la bdsquedo da sus beneficias particulares, haciendo a un lada 

la bdsQuada del bion•star c•lectivo, El capitalista oupedita a 

la acumulaci'n de riqueza cualquier otr• prop,sito, cnn este -

metiva pa9a a los •braros l• indispensable para qua puedan vi-
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La otra claso s•cial quo eatl •n antag•nismo can la clase 

capitalista, que es la do las asalariados llamadas por aquella 

6pnca "Prolotaries~ "El prelatariad• so diferencia de atres 

clases oxplotadas y oprimidas, no tanto en la medida on que ae 

le exploto, coma on le rnrmo que asume esa axpl•taci,n. ~ar 

praletariade, sa entiende al hombre que no dispone do mds me-

dios de vida ouo la venta do su fuerzo de trabaja, ariginalmsn 

to en su forma latina »prelotorias'' n• significa entoramonte -

le mismo. En la Roma antigua, proletaria era el que no tenla 

m's fortuna que su descedencia, sus v'atages, la prole. El pr! 

letarieda, en ol sentido actual do la palabra, es un producto 

de la gran industria, su contingonte numenta a madido qua la -

gran industria so oxtiondo, (o una nuova clase de aprimidas, a 

medido que oa desarrolla ol capltoliama, el proletariado so -

canvlorto on un rector coda voz mds importante y decisiva en -

la organizaci&n general de lo praducciln. Esta clase social ao 

coracter1za porque lucha osr emanciparae, per librarse del yu-

ga qua la Gprime, que es al capitalismo. 

La prepiedad privada forma la base de la sociedad capita

lista. En nombra da la justicia y de la igualdad, la burgues!a 

la libert& de las mayos dffl feudalismo, del mcnepolia y del -

privilegia. Baja la acci6n de las leyes qua rigen el desarro--

11• del capitalismo, osta propiedad privada fud transformand•-

se gradualmente en propiedad capitalista, o sea, en una clase 
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de propiedad cuya existencia dopond!a del n6mera cada vez may~r 

de personas qua se iban quedando daanudas da toda pr•piedad pr! 

vado. 

Una vo2 contradae las condiciones aociolae dol prelataria

da frant9 a lo burguesía, es l&gica suponer qua los trabajada-

ras so vieran abligadas a buscar la forma do asaciarse para ab

tanar can la caalici4n les 4rganas aprepiadas pnra la defensa -

da sus intereso& y dereches, as! surgieran primeramente la mu-

tualidad, tentativa seria de ceordinacidn da las aafuorzas de • 

los abroraa, a posar de sua limitacianoa muestra claramente • -

las trabajaderes la impartancie pr,ct1co da la osociaci'n y lo 

priemra man!festaciln de solidaridad abrora"(I), 

Para c•ncluir c•n ol puuente incisa tenemu qua 111 lucha 

de cl•a•e tiene su ur!gan d&fJÓB la antiguodnd y a• fundamenta 

en la peeici4n antag•ntca desde l!l punta do vista ecen4mice y 

pll!tic• d• 

rece cen al 

lao diraruntes closna1 y 11! diviai6n 

eurgimient• de la prepiaded privada. 

C.-La Cealici4n Obrera 
y la 

Caaliciln Patrensl. 

do clases apa-

Una vez que e• ha hoche un pequ•ft• esbeza en el cap!tule 

antariar da l• que signif icl la lucha de clasus en la aec1adad 

capitalinta d• la Eurepa de les siglos XVI a XIX, durante la -

1.-Aralza, Luls.-Op. Cit.-Tome 1.-P&gs, 29-30, 
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etapa do l• Ruv•luci'n Industrial, •h•ra n•• teca •n al proa•n

te ecuparnae de la caalici•n abt•r• y patranal y el popel que • 

y •l papel Que deaampaflen en la actualidad d•ntr• d• la lucha • 

de cla•••· 

La Cenetituc14n Palftica da las (etedaa Unidea m•xicanas • 

firaada y prataatada el 31 de enere d• 1917 y pramulgada •l 5 -

d• r1br•r• del miam• .~ •• •• la que aatabl•c• al d•r•ch• d• e•~ 

lici'n tanta para l•• trabajadares cama para l•• patrenas. Y -

aaf v•maa qua an al art!cula 123 fr•cci4n XVI d•l apartad• "A" 

1atabl1ce1 qu• tanta les ebr•raa came lea patrenaa pedr4n ccal! 

garae en dof ensa de sus ruapectivee inter•••s farmand• eindica

tas, aaaciacian•a prafaaienalaa, ate. y mia •dalanta en l• fra.s 

ciln XVII &•~ala que las L•Y•• recanecerln c•m• un derecha de -

l•a abraraa y d• laa patr•n•n las huelgas y lea parea, Ah•r• -

bien la c•alici4n d• abr•res utiliza c•m• ~•di• d• prasi4n prin 

cipel dentra da la lucha da claoea la hu1lga misma qua eat' dt• 

bidamante recanecida par nueatra dar•che. 

La huelga cem• d•r•cha da claaa aa la principal arma da -

cambate qua tiene la caaliciln de trabajadarae, pera al Canati

tuyante previend• que aste derecha padrfa ear mal utilizada, ea 

d•cir qua s• de5viara da las cauces le9al1s la dil una raglam•n 

taciln 1sp1clal y as! astablacil en la fraccifn XVIII del art!~u 

11 1231 que las hualgas aer'n lícitas cuand• tengan par abjeta 

c•nseguir el oquilibri• entra las diversas facteras da la pre-· 

ducc!ln, armanizanda 1111 darachaa del trabaja cen las del capi-· 
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tal. 

En les aervici•s públicea s•r& •bligateri• para les tr•b•

jaderes dar avis• can diez d!as da ant!cipaci,n, a la Junta de 

Conciliaciln y Arbitreje de la fecha señalada para la auepan -· 

si4n del trabaJ•• lao huelgas u•r'n canaid•radas cama ilícitas 

Jnicamenta cuanda la mayaría da lae hualgu!ataa •jarciar• actea 

vi•l•ntas centra las paraenas • las pr•p1edadea • an ceaa d• ~

guerr1 cuanda aquellas pett•n•zcan a les eatablacimiantaa que -

dependan del Gebierna. 

"Un prabl••• ya c•nacida en la antiguadad as al da la hu•! 

ga, al que ha tanid• au mayar aug1 •n las affaa que pracadiaren 

a l• guarra iniciada •n al afta da 1939. la hu•lQ• cama die• Pie 

tiene ca•e la c•alici4n al misma car~ctar que al ultim4tum en -

la d•claraciln d• guerra. Pera la hu•lga qua indica en nuaetre 

1d1••• la id•• d• hel9anza, d•J' h1c• mucha tiamp• d• ••r un r! 

nlmena •xcluaiv• de la lucha d• clase para per •xt•nailn canver 

t.irH en un medh de acciln pal!lica. liudqa y luck-•ut Hn •!! 

vare• y reverae da une misma medalla •n media d• la cual sap•r

tanda 1u1 can1•cuancias ast'n lee interee•a pdblicaa, la pradu$!_ 

ct•n tetal. Cabanallae arirma qua le huelga y al leeck-aut han 

degan•t•d• an la aetualided"(l), 

(1 darach• de huelga ha sida duramente criticad• desd• que 

tu4 rapri•ida, haeta qua ful r•c•n•cid• cama un derecha per 11 

1.-Cabanellaa, Cuillerma.-[l Derecha del Trabaje y sus Centra-
tea.-Pig.531. 
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mayor!• de las Estad•• madarnes, Se l• ha criticad• p•r much•a 

aut•r•s p•rQu• lea mismaa c•naideran qu• cad• m•vimi•nta do -

huelga implica series tranaterneo en tedas l•a 'rdenea de la -

vida aacial. 

Nesetrea creem•s Que dichea auterea tienen raz'n en parte 

puesta que en le actualidad el dereche de hu•l9a ha aide deavi! 

de da aua cauces legales y muchea aindicatea utilizan la huelga 

cema arma pelítica y ne cem• un d•reche de claan1 per• n• •b•-
tanta cenaid•rames que el dorecha da huelga ha aid• y ••r' si•! 

pre un inatrumnnta tan pad•r•a• que bien utilizad• per la• cee

licienaa da trabajadarea, canferm• a darache, •atea ceneequirln 

mijeros candiciensa da vida. 

En le que reap•cta al par• patrenal • lack-aut, este d•r•

che esti limit•d• per nuestra Cenatituciln, ya que •n el art!cy 

le 123 rracci•n XIX del apartad• "A" establee•• que l•a parea -

1er4n lfcit•e 6nicam1nto cuand• el axcae• de pr•ducci'n haga "! 

caaorie suspender el trabaja para mantener laa preci•e en un l! 

mita ceataable, previo opreboci'n de la Junta d• C•ncilioci4n y 

Arbitraje. 

P•r le tanta vemas qua ol leeck-eut • par• patrenal c•m• -

medie da pra•i'n hacia les trabajadoras na puad• ear utilizada 

perque el Cenetituyante praviend• esa aituaci4n le limit' dich• 

dereche y salamenta al patr4n l• pedr' llevar a c•b• cuand• el 

•xcese de praducci&n haga necesaria auspander el trabaje. En la 

pr&ctice vem•s que la caaliciln patranal casi no utiliza el pa4 
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re pnr1 s! etres modi•s de preai'n qua 1atudiarem1a a cantinua

c i'n· 

a).-Modies de Praei'n que utilizan 
las Cealici1noa. 

(n el cuadre da oltoracienea da lao relacienas laborales -

na aalamente so incluyen 11 leeck-eut • para patr1nal y la hue! 

ga da 11& trabajad1roa sin• quo tambiln existon •tres haches, -

qua sin la 11tricta ui9niricuci'n qua encierran les dascrlt1s, 

praducen tamblln e pueden preducir, una situaci'n da anarmali--

dad •n ol cura• d• las r1laci1n1s lab1ralos 1 en su deaarrall• y 

•n aus diversas manireatacienaa. Estas hachos n• guardan la es

tricta valaraciln jurídica que pu1da derivar d• un anjuiciamie~ 

ta can arr1gl1 a dar1ch1. 5• trata móa bien da medies da presiln 

para alcanz1r ciart1s fin1lidadoa, • san 1mplead•n can al pr1p! 

aite d• castigar determinadas c•nductae, cuya justif icaci'n ap~ 

rece m's qua preblam,tica y cuye significad• se tr•duca m's 

bi'n 1n actea il!cites. 

"Alanz• G1rc!a, c1nsidera qua estas medias de presi4n sin 

las siguiant1a1 el beycett, el sab1tajo y 1tr1a manirestacienas 

ce•e le sena la ecupaciln de les lug1res d• trabej•r trabaj• a 

desgana y trabaje a regl1mante. 

Les anteriores medies d• presi'n pueden encerrar varles -

signif !cadas entre les cueles se cuantan1 a),-Les actas puaden 
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encerrar t•d• aigniric1ciln cel•ctiva en au metivaciln, cen in 

dependancia de que su ejecuciln corre • carg• de un sel• indiv! 

due1 b).-Se trata de ectea que pueden reelizars• antee, deepu•• 

• cen ecasiln da un cenrlicte celoctiv• de trabaje, Puedan, en 

canaacuencle m•atrera• ligadea al miama, ceme un medie utilize

d• durante el cenflicte y ademla, e bian el merg•n d• ••te, can 

plana autenemía en au empl••• c).-Sen actea dirigid•• ya centra 

laa peraenas, ya centra la~ bienes, • canjuntamente centre unes 

y atraa1 d).-Su finalidad aparece, cen frecuencia ne bien date¡ 

minada en au justlf icaciln y en su alcance, can deeviacionaa •• 

Que cenviarten el acta en a! en cenducta punible • en eatimaciln 

jurídica de un acl• culpabl•1 •).~El acto na u• r•allza • veces 

diractamonta p1r ompr1aari1a e trab•J•d•r•a {partas do la rala

ci'n leb•ral), sine instig1d1u p•r ellea, • impulaadea par••·· 

tes, p1r pera•nae ajenas Que nada tienen que ver can al v!ncula 

lebaral qu• lig1 a aqualloo1 y f).-Oeade el prisma da su atrib~ 

ci,n, en cuente se refiere e la v1luntad detarminanta, •atea ·~ 

tea tanto pueden aparatar pr1m1vid1s par la parta empresarial -

cama par la trabajadare»(I). 

El beycett,- Par baycatt hay qua entandar, can car,ctar 9! 

neral, el act• • canjunta d• actaa en virtud da lea cual•• •• • 

prehibe • se Quier• prohibir la actividad prarasianal do una -

persana par 1tra u otras. En el ardan jur!dic• labaral ped•••• 
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decir que censiste en la intardicciln impuesta 1 datarminada P•! 

e•na para qua can ella ne s• celebre centrates do trabaje. Daad• 

ust• punte de vista •1 baycatt puede ejercerae s1bra un empresa

rie a fin de que ning~n trabsjad•r se halle dispuaste a cencer-

tar can &l sua aorvlci•s. o sebre un trabajad•r para qua ning~n 

ampresarie l• admita a trabajar baje su dependencia. 

µedemas hablar. •n relaci'n cen este media de praailn da •S 

ta de aignificac!ln calactiva (n• v1rd1der1 canrlicta) an al 

cual intarvian•n tres aujates que tianen la calidad da active y 

pasiva y de lerc•r•s ne oujetaa. El sujete active •• 1 ganeralmen 

te una agrupaci'n pr•f•uian•l da trsbajadaras. Tambiln caba qua 

11 iniciativa carreapenda a un cenjunta de abreres ne agrupadas 

aindicalmtnta, qu• s•r!a la cealicl&n translteria. El sujete a~ 

tiv• apara cama incitadar • pramatar del boycatt, ol sujeta pa· 

aive ea la parean• a peraanas centre las cuales el baycatt ea -

dirige, cuya ainlamienta prafasianal su pretende, hasta el pun

ta d• impedirles la celabraci¿n dn un cantrata da trabaja, • -

prictioamente, hasta hacer impeaible tal relaciln. Gamo sujeta 

pasiva, aparee• casi aiempra un sal• empresaria e un sale trab! 

jadar. Ne ebatanta puaden ear varia~ trabajadores • un grupa da 

empresarias. sin que, ni en una ni en etro can•, saa nocasari• 

qu• l• p•rte empresarial • la trabajadora aa integran c•m• agr~ 

pacienes sindicalm8nte cenetitu!das. En esta mec,nica del b•y-

c•tt, jueg•n un P•P•l muy importante, les tercer•n, que ne s•n 

ni suj•t•a activas, ni paaiv•e y cuy• c•ncurs• resulta ain em-• 
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barga, fundamantal para qua 11 medida puoda alcanzar la finali-

dad prapuasta. Esas terceras a•n naturalmanta amprasariaa ai el 

beycatt so dirige cantra trabajadarae, si al sujeta pasiva ea ·~ 

praearial. Lea tercaras e•n aquellas peruana& 1 laa qua aa diri• 

ga la acciln lnstigadara del sujeta activa, rec1mand,nd1la • in

clusa ceaccian&nd•laa en cierta rarma baje amenazas marales • • 

r!sicas, generalmente, para qua practiquen al baycatt frtnt• a -

ciertas persen•a, e sea hacia lee sujetas pasivas qua san las ·~ 

praaariee, can el abjata do qua na celebran can astas centratae 

de trabaja. Lae tarcaraa puedan seguir 1 na las diractricas d•l 

sujat• inatigadar y abeducer • na sus suq•r•nci•&· Par canal -· 

guiant•, al empr•s•ria pueda, • peaar d• la detarminaciln tama

da par al grupa sindical abrera, decidir la admlsl4n al trabaja 

y la celebraciln da la ralaci'n cansiguianta da las trabajad•·· 

rea baycatuadas1 • el trabajador puada, pesa a la prahibiciln. 

prenunciada centra un determinad• empresaria, entrar a au aarv! 

cia y prestar las trabajas par su cuanta. 

"Alonz• Garc!a cansidera qua1 de manera dlracta, el bay-

catt ea entiendo ol CJJB encierra una signil'1caci.Cn labaral, na -

persigue siempre una rinalidad qua puada entandare• cama rerer! 

da a la meJ•ra de c•ndicianoa da trabaJ•• Indiracta•enta, na -

abstente, cabe estimar uxistante siempre tal finalidad. Cen&id! 

ra al m1sme autar que la funci'n ecen4mica secial qua el bayc•tt 

cumple es la de pretacci'n de las intarsana prafasianales, en -

cuenta pracura mantener unae candicianes labaralas •n al oanti-
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d• m4s amplie de 11 exprest•n, de med1 que su nivel ne cerra el 

r1esge de vara• dosfav•rablamante afectad• par la cenducta de -

determinadas pars•naa"(I}. 

Neoetres c1naidarames qua tente al b1ycatt llevada a cabe 

par trabajaderee • empresarias y p•r tercerea, es raprebabla a 

tedaa luces, teda vez que al ebjete do las cealic1enas daba aar 

aiampra la pratacci'n da sus derechas da claaa, pera sie~pro -

dentra da leo cauces establecidas par el derecha. 

8aycatt ampraaarial1 Lista negra. En realidad n• exista -

abaeluta carraopandancia entra al baycatt y la lista negra. Sin 

embarga, canatituyan, cama madi• do prest•n r•rmulao muy pr4xi

maa qua lea identifican. El sistema do lista negra cansiata en 

el act• d• camunlcac1'n • n•tificaci•n qu• un emproaari• haca a 

atraa ampraeariaa, par virtud dol cuul oe anv!an n1mbres da tr1 

bajad•r•a • laa qua na •• daba atargar cantrata da trabaj•. La 

netiflc1ci•n ae raoliza; can frocuoncie, a trav4o do la •rgani

zaci•n P•tranal respectiva, aunque al vordadare sujeta activ• -

aa ale~pra un ampraaarie, Mientras qua el sujeta paoiva ea si•! 

pr• un trabajadaf a quian ea la prohiba trnbejor. L•a tercerea 

aen, en aeta casa. lis ampreseries a quien•o la netificaciln aa 

dirige. 

C•nsldarames tambiln qua en la que se rofiera a asta madi• 

da preat•n utilizada par lea amprea1riaa as il!cito en virtud • 

1.-Alanza earc!1, ~anual.-Op. Cit.-P&g. 631, 
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da qua oa estl vi1land1 un derecha c1nstituci1nal que 01 refie

ro a la lib•rtad de tr1baj1. 

El oab1tajo. "Eo la acci•n u 1misi'n dal tr1bajadar que se 

prapana daftar intencianalmante al ompraeari•"(I), 

El sabetaje es act• qua puad• realizarse durante el per!a

d1 de huelga, si bien el hache da que esta camparta la ne pru-

oencia en lis lugares do trobaj1 y aqu41 vaya dirigid•, general 

manta, cintra 110 bienes de pr1ducc14n del ampraaarie hace que 
l 

aeo cima fen•man1 • pr1cadlmient1 utilizade, mucha m'a frecu•n-

tamanta mientras ol trabaje sigue realiz&ndaaa. (eta medie da -

presiln so traduce cosi aiompro on ol emplea de madlao vi1len-

t10 que titndon • le dostruccl'n • al dateri1ra d• aquellas bi! 

nee du la empresa, que san a bono da praducct•n • canstituyan -

el resultnda de la aplicaciln de las mismes. 

Las f•rmas que ndopta el aabataje san das1 en rarma direc

ta • indirocte, Las primeras llevan a csb1 al daíla directamente 

a les medias do pr•ducc1•n1 miantras quo l• segundas canducen a 

an,lagao canaacuoncias sin doíler directamente dichas medies, P! 

ra hacienda un usa irregular o lnaprapiade de las mismas. Entre 

las farmas directas las m~s caracterizadas san las qua d•stru-

yen • doteriaran las instrumentes da preducciln, En asta senti

da el seb1taje pueda cemprender absalutementa t1de aquella que 

resulta osenciel pare le buena marcha ecen,mice de la empresa•-

] •• Alanzo Carc!a, Manuel,-Op. Cit.-P~g. 632, 
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dooda el prepia lncal do trabaje, comprendidndos• dentro del mi! 

m• las eficinas, mnquinaria, instalaciwnas an general y etres m• 

diaa • materias nacesari•s para asegurar la finalidad ecan,mica 

de la empresa. Las F•rmas • precodimientas indirectea del sabat! 

jo buscan ol daft•• ne recurrienda a la daatrucci4n • el dataria

re, nin• a la irregularidad en la utilizac14n de las medias da -

praducciln cama aar!a par ejempla al dorachar innecesariamente -

las materias fundamentales, de tal moda quo so gaste mucha m's -

de le que narmalmonta sa utiliza¡ atr• pracadimionte sar!a al de 

revelar dates da la empresa qua puudan perjudicar a la misma. 

Eeta modi• de prasi•n ce•• l•s antariares c•naidaramas que 

tambt•n ea raprebeble pues an la may•r!a de les cases na aalameu 

ta da~• l•e lnatrumantes de la preduccilnt sine tambidn a las -· 

pareanaa. Par le ct.Ml dicha figura ao cansidorada an la mayar!a 

da lae Lagialacianoa cema un delita. 

tntre etras actas de significeci•n calectiva laberal tana~

••s• la aeupaciln de las lugaraa da trabaJ•• A este respecte -

Alanza Garc!a cansidara1 "Qua na aa debe entandar dicha figura, 

•n al aantid• da las actas decididamente subversivas, an que les 

trabaJadaree tratan de despajar al emproaaria da lea lacales de 

lea l•c•l•a d• trabaj•, intuntand• 1cuparl•s on •l eantid• da h! 

c•rsa jur!dicamsnte due~aa da la empresa y da las medias d• pra

ducc1•n1 ein• d•b•••u entenderle die• diche auter, on el sentid• 

d• la abatencifn del trabaje pera &in abandone da lee centras da 

trabaja. Es l• que generalmente ss denamina Huolga cen acupaci&n 
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sistante on realizar el aorvici• con le dobida diligencia. y 

p•r l• tanto hay un incumplimiante contractual par parta del 

trabajader. 

El trabaje a reglamento, don•minad• tambidn huelga da cele 

cansiste an la prostaci4n dul servicie eiguiond• msticul•semen

te las dispasicinnes reglamentarias, qua el resultad• se carac

teriza p•r un rend!mient• muy !nferiar al narmal e enteramente 

nulo. (sta madolidad de •bstrucci'n deliberada del trabaj• ea 

traduce en una prastaciln tan preecupade par parta del trabaja

dor do atondar a las axigancias tdcnicas d•l trabaje, qua ae -

canvierte en un tecnieieme, que ne tiene par finalidad asegurar 

la calidad del preducte y acreditar al nembre da la •mpreaa qua 

l• fabrica, sin• per el cantrari•, au finalidad oa da~ar a la -

empresa •n la medida que aen p1aiblo, pratendiend1 mantenerse -

dentr• de l•• cauce• legales. 

(n c•ncluailn tenamaa, que las medies da prasiln 114mense 

bayeatt empresarial • de lea trabejaderea, as! cem• el sabataje 

y •trae figuran que san utilizadas rrocuantamante par les trab~ 

jadarea y p•r las patranes, sen medias da presiln que en la ma

yar!a de las Legislaeianes est4n fuera de la Ley, puesta que -

laa caalici•nas dsbon ajustarse a lea linaamientas que las mar

ca •l d•r•th•t perque de l• centrarle caer!em•s en une anarqu!•• 

Par este m•tiv• censidaremea n•setres que el tetad• si daba in

tervenir para regulor astes medie& de prasUn qua afl!lctan la b!:!_a 

na ••rch• d• las nsgeci•a y del pragraaa de un pa!s. 
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CAPITULO QUINTO 

LA COALICION, El SINDICATO V LA HU(LGA 

A.-Laa Garant!as Canstitucianalea de -
Caalici,n, Sindicat• y huelga. 

a.-La Caallc1,n, ol Sindicata y la 
Huelga dentre da la Toar!n Integral. 

c.-Samejanzas y Oiferanclas entra Caa
liciin, Sindicat• y Huelga, 
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CAPITULO QUINTO 

LA COAllCION, (L SINDICATO Y LA HUELGA 

A··laa Garantías Cenot1tucianalos do -
Cenlici4n, Sindicato y huelga. 

Concepto do Conntituci,n. "Ante la crisis del sistema lib! 

ral burgu&u y del pealtiviem• jur!dica, os pertinente hocer ru

rarencie a algunau de l•s autarue quu rn&s se han distinguid• -

per su tendencia en cantrn da tal sintema. Une da les astudies 

da mayer augorencia publicadas al sigla penad• ru4 el de fern•n 

d• L1salla, con ~u trabaje ?Qu6 es la Cenatituciln? en el que -

reun14 das canfaranciaa. tn ellas seatuva lo tesis de que Cans

tituci4n ne es una hija escrita, parque indupendlantomuntu da -

que daaaparecier•n t•d•• les Cenetitucianea Alamanae impresas, 

ol imp1ri1 alem'n auguiríe taniande una Cenatituci,n1 pera esta 

~nicarnente pedr' tener vigencia en la mndida un la qua rapraoon 

te laa ruerzas realau del padar1 la m1narqufa, la nableza, el -

ejlrcita, etc1 on la ~lemania d• aqu,lla &paca. Arirma y en 

gran parte tiene razln que lea prablemas del derecha c•nstitu-

cianal n1 san en reelidad prablemas de derach1, sin• prablemas 

dal p1der. Que na •• precisamente la Canotituci4n escrita la -

qua •• e1empr• abed1cida, sine qua nu vigencia, dependa da man! 

ra rundamental de la medida en qua tel dacumenta ha racagida 11 

influ•ncia Oe las facterea del peder. 

Para ~auric• Hautl•u quien 11 el aut1r de la tear!a de la 
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lnstituci,n. P•r l• t•nt•, le pr••cupa fundamentalmente al •r-

d•n canstituci•nal. Afirm• qua l•s (etad•a med•rn•s han experi

mentad• la necoaided d• ligar el p•d•r pal!tic• n• s•l• p•r las 

re9la1 jur!dicas, sin• par reglas •spscialas da un derecha d• -

la C•nstituct•n. Define l• Ctnstituci4n da un Estad• cama al --

canjunta de reglaa relativas al g•bierna y • la vid• de la cam~ 

nidad aatatal, canaideradas desde al punt• d• vista da la axis• 

tancia fundamflt1tal de seta. Para tate autar asta canjunt• da t! 

glas camprende1 primara.- las relativas a la arganizac14n eacial 

eaanclal, es d•cir, al arden individualista y a laa libertadas 

individualeo1 segunds.-las relativas • la •rganizaci4n pelttica 

y al funcienamienta del g•biarns»(I}. 

Olea el auter Tena Ram!raz1 qu• al cencapt• d• C•natitu-

ci•n l• dobames distinguir on d•a aspact•a en un sentid• mata-

rial y en sentid• farmal, La Cenetituc14n en eu primara ferma • 

ha dicha Kelsan ast• canstltu!da p•r l•a precaptaa que regula -

la cr•ac14n de nar~as Jurídicas generalas y especialmant• la -

cr•ac14n de Leyes. Par• m&a adelanta al autor citad• recanae• -

qua al c1ncepta de Cenatituci4n tal y cema le entiende la T••-

r!a del Oarach•~ na es anter•m•nte igual al correspandianta ca~ 

capta de la tear!a pal!tica. El primare os la que pr•viamenta -

hemaa llamad• Ctnstituci4n en el sentid• material del tlrmin•• 

que abarcan las narmes que regulan el procese de la legialaci,n. 

1.-Marene, Daníel.-Derech• Conatituci•nal mexican1.-Edit•riel -
Pax-~axico, S.A.-Primera Ed1ci4n.-m,xiee 1972.-P,ga. 15 a 17. 
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L• C•nstitucii&n an aontid1 fermal dice Y:tloen as ciart. de-

cum•nt• a1lomn1, un c1njunt1 do nermaa jur!dic1a qua s1l1 pueden 

sar medificadaa mediante la 1bservancia da preacripcianos eape-

cialea, cuy• obj1t1 es dificultar la m•dificaci&n du t1laa ner-

maa. La Censtitucl'n on sentid• farmal, al dacum1nta s1l1mna qu1 

lleva aate n1mbro, a m1nud1 unclurra tambidn atraa nermas que n• 

firman parta d• 11 C1nst1tuciln an eentid• material. T•l•a pr•-

cepteu, que par su pr1pia !nd1lo dobar!an estar en 11a Layas •r

dinariaa, o• inacrlbun en lo C1nutitucl4n para darles un ranga -

auparlar al do laa Ley10 c1muna1 y ascluirl1a en 11 peaible d1 • 

la 1p1nl4n mudable del parlamant1, diflcultend• su r1r1rma me --

diente 1l procad1mlanta astricta qua suele •c•mpeftar a las en-

miendaa cenatitucianales. la prsaencla an la C•nstltuci'n de ae

tas a9ragadu canatituci•nalu abadece fll interh de un pertidt 

•n celacer aua canquiatae dentr• de l• Ley supariar, • bien r•e

p•nda a la lmpartancla naclanal de datwrminadas praecripclenes. 

Realizan al primar• da dich10 prap,nit1s lis art!cul1a 27, 

123 y 130 da nu•etra Canetituci4n. La apartaci4n en le Carta dt 

1917 de les tras pr•cptas qua se mancienan, aignificl una lnne

vaci•n d• ~lxlca an la tdcnica censtltuclonal, qua despu&s ha -

aide aceptada on mayar • menar grada, par caei tedas las C1nst! 

tocianee del munda•(J). 

las C1nstltuci•neo du ~lxic1 de 1857 y 1917 •• En la C•nsti-

1.-Tena Ram!rn, fel1pti.-Durech1 Canatltuci•nal Maxicana.-Dfci .. 
•a Cuarta Edlci•n.-[dltarial P•rrda, S.A.-M4xic• l956.-P4ge, 
19-21-22. 
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tuci4n mexicana de 1857 se dejaran n•tar lea carrientaa ril•al

rtcas 1mpurantaa par aqualla 4paca, qua san el individualiama y 

al libaral1sma. Par asa aa qua ol Constituyente de 57 na tuva -

una idea integral acarea del datacha del trabaja. Sin embarga, 

das diputados can lntuici'n jur!dica, proviaran ol prabloma da 

las claaaa trebajadaras, pera aua ideas na fueran dabidamant, -

c•ptadae par la asamblea. Para tambi4n debomaa decir que lgnecJa 

L, Vallarta cenfundil el prabluma labaral da dar garant!aa s•-

cieles al que praota un servicia, can la libertad d• trabaja e 

industria qua san grantlaa individuolas1 y tadav!a mla Vallarta 

canaiderl cama impropi• que una Canatltuciln c•naagrara d•r•··

ch•s d• la cl•s• lab•rante, puos ella deb!• quedar a carg• de -

un• Ley secundaria. tn dicha Cenatituci4n en su art!cula 9•. &• 

hable del eancept• aaeciac1'n y reuniln y ae! eatableclla A n•

dia ae le puada caartar el derech• de ~saciare• a reunirse P•e! 

ricamente c•n cuelquiat •bjet• lícito, p•r• &•lamenta lea ciud1 

danes do la Rep6blica pueden hacerla para temar parte •n l•• -

asuntas pel!tic•s del pa!s. Ninguna reuniln ermeda tiena d•r••· 

cha a deliberar. 

El cencopt• de aseciaciln del cual n•s habla el referid• 

art!cula 9•., dabemes antenderla en un sentid• genaral y na ca

ma referid• a un grupe n•clal, es decir a una aa•ciaciln prare~ 

sienal de trabajaderos, puaste que la Canstituciln do 1857 fu& 

preduct• de la frenco9a que censagrf las garantías individual••• 

las darechos del hombro. Per• a dicha Canstituci'n frene••• se -
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le ataca pr•cieamante p•r su oxcesiv• individueliama y liborali! 

me, sin atendor lnu oxigoncias de les grupas d4bilos, Per aste 

mative ne pedam•s c1nsiderar al art!cule 9•, cima un anteceden

te de las gsrant!as eacialas do caaliciln, uindicata y huelga. 

La Canstituciln de 1917.-Eo en ostn Canotituci4n dende par 

vez primera aa ven canoegradas garant!aa para lao clasao sacia

las d•bilesa la trabajadara y la campeo!nat a la qua vionen a -

ear garant!as secialas aparto do las gorant!as individuales a -

las que tiene deracha teda ser humana. Cen oata hecho las Cana-

tituyantes moxlcaneo da 1917 so adolantaran a tedas las dal mu~ 

da. "La Canotituciln mexicana da 1917 marcl la ruta da lee nue-

vas C•nstitucienea del mund•1 fu' la primera que r•mpil les m•! 

das cllsic•o d• lea Censt1tucienas del pasad•, estructuranda d! 

rachas aaeialas. Can justa raz4n ta censiderada c•m• el haralda 

da lae nuav10 daclar•cienee c•nst!tucianales"{I), 

Ca en el art!cula 123 do nuestra Carta magna dandu quedan 

rae•n•cides cama garantías awciales la caallciln, la aaaciacifn 

prefeshnal y la huelgl'lt yl'l qua en dicha art!cula an la fraccUn 

XVI ee aatablece1 quo tent• les abrer1s cima las empresaria• -

tandr'n derecha para caaligftrse en defensa de sus reapectivas -

interesas faraanda sindlcatas. asociacianoo prafeslanalesf y on 

la fraccifn XVII del citado prac11Jte nas dico1 qua las Leyes re

cunscerdn cema un deroch• de leo obreras y de las patron•s las 

huelgas ylas lares. 
1.-frueba Ur6 na. Albert• Dr.-Ev1luci'n da la Huelga.-P&g,125. 
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Loo ~arnnt!on Socinlea1 Ceal1ciln, Sindicat• y Huelga. Se 

len llame gorant!as oociolos en nuoutro derecha pesitiv• a les 

qua ostán cnnaignndas princlpelmante en nuestr• nrt!cule 123 y 

27 Canatituclonoles. Algunos autores conaidoran qua ne hay te

les gorant!as eeclnlos, puesto quo loa garantías lndividualea 

consagradas en nuestra Carta Mnijna, tambidn sen seciolas puas 

sen preduct• de le seciedad. Si bien en cierto, qua tente las 

garantías individuales cemn las llamadas eecialae sen preduct• 

de la aociodad, tampece debemos olvidar qua nuestra Censtitu-

yunta tuve que hacer un apartada oapuciel para las garant!a1 -

de l•a lrebajaderes c•mo praducto de una clase aecinl en inf•

r1erided ecen,micn c•n etra m's pederesn quo s•n l•s patr•n•a1 

cama reoultade de las tarrlblos e~porinncias en lpecaa pasadas 

en que el trabajad•r vi' pisotead•s aua doroches tanta indivi-

duales cemo ct1hctivae1 per este metlv• el Cenatituyente lea -

dU un trate especial, pues l¡,s destinl a la clase trab•jadeu 

y puse a su diapesici&n l•s Tribunales dal Trabaje pare que --

se les hiciera justici11 en cas• de vielaciln da aus derech•• y 

ad•m's e•lecl al (atado en una situeciln intarmedh pare que -

regulara las relaciones antre al capital y el trabajo. 

Las garantía~ de car,cter s•cial han sida •bj•t• d• mdlt! 

ples an,lieis en rnlaci'n can las garantías individualea, per 

esta motive moncianaremas algunas opinicnes. 

Cl Or. Dn la Cueva nas dicn1 "que las garantfos eecial•• 
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••n limitativas de l•s derech•t dal h•mbre ya que n• pueden ser 

absalutas perqu• un derecho ilimitado aer!a C•m• una fuerza qua 

•• destruye en al infinit•, pur• la limitocl•n d• l•s derechas 

na implica su nagaci'n"(I). 

µera al Dr. lgnaci• Uurgaa, ~as garant!aa s•cialas y las -

individuales ne o• apenen ni aan lnc•mpatibl•u• Sa h• afirmada 

qua nuestra Ley fundamental es incangruenta cenaig• misma, -

puesta qua par una parte censagra garant!aa individuales y par 

la atra establee• garantías sacialea, canceptaa ambas qua mu -

chas vacas se apenen, según se asienta, h•sta el grada do que -

an varias acasianea lae aagundae hacen nugatariae a laa primar• 

S• ha dicha en ar•cta, qua al art!eula 123 Canatitucianal en -

sua fracei•nee ll, v, •te. cansigna na sala raatricci•nes a la 

libartad d• trabaja Que e•ntagra el art!cul• IV da la Canatitu

ciln c-.m• 91rant!a individual, sin• verdaderas prahibici•n•a p~ 

ra deaampaftar cualquier labar baja lan circunstancias y c•nd1·· 

cianea qua las ~•ncianadas rraceianas astablacan. 

C•ntralmenta se aluda al siguiente caoa para damaatrar la 

cantradicciln u •p•sici'n antra las garant!as individual•• y -

las aacialasa la antinamia qua existe entre la libert•d da tra

baja e1t111a gerant!a individual y la Ley íadaral del Trabaja (•r

t!culee 49 da la de 1931 y 395 da la actu•l)ne dice que de •·· 

1.-0e la Cueva, Matie Dr.-Op, Cit.~Tema ll.-Pfg.265. 
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cuerda cen •l art!cul1 4•. de la C1netituc1•n ted1 h1mbrs ea l! 

bro para dedicara• a la induatria, pr1feai•n, c1m1rci• • traba

ja que le ac1made, aienda lícita. Par 9U parte la Ley f1daral -

del Trabaje imp1n1 a 118 patrenas l• 1bligaci4n d• n• admitir -

cima trabajad•r•s a aquellas pars•n•a que n• aat•n aindicaliza

daa, si es que aata c1nd!ci,n 1 qu• d•clara lícita tal ardanami!n 

t1 aa ha cencartad• en l•a c1ntr1t1e c1l1ctiv1s da tr•baja. ta

ta prehibici'n oe ha dicha que ea una 9ar1nt!a sacial, p•rqu• -

fertalace el sistema sindical al ovit1r que an una determinad• 

empresa prestan sus servicies trabajad1raa libren cuya pesibl~ 

ectuaci'n pudiera hacer da~• al sindlcate. Per la tanta •• c•n

cluy• que la menci•nada garantía seclal implica una netabl• re~ 

tricci'n a la mancl•nada garantía individual en cuant• qua la -

primera impune cama requiaite para qua una peraena puada laba-

rar en una negaciaci4n determinada, el canaist•nte en la naces! 

ria pertanoncia al sindicato. 

Burgaa considera qua na puada habar cantrad1cci4n entra -

las garant!as individuales y las saciales per implicar int•r•·

ses diferentes, par comprend•r ralecienes cuyas sujetes ean di~ 

tintas, As! nas dico qua siende la relaciln a v!ncula jur!dica 

diferente en las garantías individuales y en las s•c1ales, las 

derechas y las abligacianes aspoc!f icae qus da ellas se derivan 

s•n tambi~n divars•s tenisnd• su exigencia y cumplimiant• rin•

lidedes as! misma distintas, En afecta las garantías individua

les persiguen coma abjetiva prateger al sujete c•m• g1bernade -
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frente a las arbitrariedades o ilegalidades dol p•dor p6blic•1 -

p•r consiguiente, la titularidad do las garantías individuales 

se hace oxtonaiva a tada individua, a teda porsana, independien 

lamente do sus c1ndici•naa peculiares, Par al cantraria, laa g! 

rantías s1ciales nacieran a t!tula do medida jurídica para pre

servar a una cla5e a•ciel ocan,micamenta infari•r y a sus c•mP! 

nantes particulares, ya ne frente al (atad• y sua autaridadea • 

cama ebligadaa directas, sin• anto atra clase oac1al m'a pudi•n 

ta, materi1lmanto habland• y nus miombraa singulares (las petr~ 

nea). Par la tant• las garantías individuales y las oacialee na 

•• centradicen sine par el centrarle san c•mpatibl•a en cuant• 

a BU a~iataneil simult,nua, debid• a qua entraftan riguraa jurf

dicas distintas. P•r tal mativa na axi9te cantradlcci'n antra -

la libertad da trabaja qua pragana al articula 4•, Canstituci•• 

nal y la pert•n•nci1 farz••• a un sindicata cama cendici&n para 

ingresar c•m• obrero a una empra-a del que hable la Lay rad•r•l 

del Trabaja. Ad•m'• nas sigue diciandl •l multicitad• autar, las 

garantías individuales y las saciales no sel• na sn •xcluyen, -

sin• qua •n cierta ferll'la las segundas vienen • raaf irmar a las 

primaras, daada el memanta en qua hacen efectiva la libertad y 

la igualdad •n la• relaci•n•s jur!dicas qua so entablan entr• -

l•• miombr•• de lea d•a clases sociales ec•n•micamente diraren

tes. Nueatr• articula 123 ru• la c•nsacuencia legislativa de 

una ldea, d• un preplsita tendiente a pracurar para le clase 

trabajadera un m!nim• de garantías aacialas frente a atr• rae-· 
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t•r da la pr•ducci,nt el capital. La amarga axp•ri•ncia hiatlr! 

ca que se había sentida can matlva da laa canaecu1ncia• d•l 11-

btraliema 1ba1lut1 derivada da las pa&tulad•• da la ravaluci'n 

francesa, en •l santlde da la m•ncianada igualdad entra las he~ 

brea frente 1 la Ley, aal• tan!a una 1xiat1ncia ta•rica puaa en 

la pr•ctica hab!a una v•rdadara desigualdad. Ea• advaraidad da 

candician•a en qua lea individu•a aa anc•ntraban, hiz• qu• al -

Estada aa prapuaiara, unas vacas abadacianda a un eap!ritu gra

cias• cama an Alemania y atrae impelida par mevimientes •br•rd.~ 

taa para intervenir an fav•r d• la claaa sacial desvalida • aaa 

la de las trabejadarea, P•r tal virtud, na aal• ea canaagraran 

garantía• a•ciale~ an faver da le tl••• trabajadera an general 

y del trabajadar •n particular, sine qua par actas da fiacaliz~ 

ciln diversas, a• pracur• qua lea candician•a reales da la praa 

taci4n del aarvicia implicar• la ejecuct•n cancreta de l•• pra

ceptee legales r•latives, tal y cama suceda •n nuestr• pa!a can 

nuestra artícula 123 y can su ley Ra9lamantaria carraspandiente 

• sea la Lay federal del Trabeja~(I). 

Un critarie parecida al de 6urgea la sustenta Alfana• Ne-

riega al afirmar1 "que na selamante hey campatlbilidad antre -

las garantías individuales y las s•cialea, sin• la campransi•n 

da las derech•s seciales dentr• d• las derechas inherontma la 

persena humane. Las hembrea dice este autar, ne sen sale indiv! 

1.-éurgaa, Ignacl1.-Las Garant!as Individuales.-Octava Edic14n 
Editerial P1rrda, S,A.-~lxica 1973.-~~gs, 258 a 262. 
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dues aisled•s abstractes, sin• que l•a h•mbres e•n pera•nae hu

manes rac11nelen y libras. Par tanta, el cencept• central dal -

doroch• n• aa la igualdad sin• •tra actitud m4s verdedara1 la -

nivelaci'n de las desigualdad•& qua existan entre las hembras. 

La igualdad aa una meta, na ea un punt1 da partida y per cense

cuancia, la econlmic1 y l• secial n• pueden entregarse al libre 

juega de las fuerzas privadas y el daroch• p~blic• debe impenar 

•• y reglamentar campas que entes se c•neideraban raa1rvad•a al 

derec~• privad•, came par ojompla la~ ralacienas ebrere-patren~ 

les, la prepiedad rurel, etc. En eata situaciln, se cenfiare • 

lea d•r•chae •bjotives p6blicas un c•ntonida, que implica un d! 

b•r para el Estad• y n1 una mara pretansiln ltica. Al lad• de -

les antiguas derechea del individue, abatractes, vaci•a 1 apare

cen d•r•ch•e c•n un cantenid• expres•, qua implica una activl-· 

dad eapac!fica del Estad•. Pera as fundamental destacar que na 

ne trata da que hayan aparecide, eurqid• da 1mpravisa, darechas 

diferentes de laa darechee do la peraena, y mucha manos dera--

chaa apuost•s • c•ntradict•ri•a a las del individu•. En la •pi

ni•n da este eut•r 1 ae trata de las mismas darachae del h•mbre, 

d• l•• darsch•s d• la pareen• humana que la carraepand•n en tan 

ta que ea encuentra vinculada a un grup• secial determinad• y -

que tiene un cantenid• espec!fic•• un debar, une acc1•n qua sa 

impene el Eeted•"(l). 

! .. N•rlega t, ~IFena•.-la Naturaleza de laa Garant!es Individua 
lea en la Canet1tuc14n da 1917.-Publicaciln de Caerdinaciln
de Humanid•d•a d• la UNAM.-M,xic• 1967.-P&ge. 119 y 115. 
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Noa•tres p1r el c1ntreri1 c1nsidaram•s que esta auter eat& 

equiv1c1d• en aua afirmacienos, puost1 qua una cesa aen las ga

rant!1s individuales QUI a•n el legad• de la dectrina lib1r111! 

ta del sigl• XlX1 y atrae••• significan lae garant!as s1cialea 

qua a1n preduct1 da las cenquiataa da lea trabaj1d1ras, para h! 

cor valar sus deraches de clane. 

Para ol Dr. Truaba Urbina1 "Lea garant!aa s1cialas aen au

perieraa a las indivldualaa y asl axpraaat que al ser cenaigna

das las garant!as s1cialna sen da mayar valer Que las pal!ticae 

ne 1bstanto ostar embaa incluidas en 11 Carta ~agna. Oentr• da 

la jararqu!o n1rmativa sen dsrach•s superieraa a leo darachea -

1ndividualos, pues teda limitaciln a la libertad d•l individua 

on beneficie do la seciedad censtituye una libertad s•cial cr•!. 

d•ra do doroch•s ec•nlmic•a y eeci•les, en ravar d• l•s d4biles, 

•bror•s y compeainee, Principias que han tronsf•rmad• al aiate

ma liberal qua en sus pasadae manifestaciones exagarl la d•f•n• 

sa d•l individue frente al Estada, paaterganda l•• derech1s da 

la seciodad y de les grupos • clases que le integran, H•y pasa 

m's on la balanza de la justicia al intarls de t•d•s, el into-

r4a del grup• humano d'bil, que ol derecha de un sola hambrer -

las intereses genorelos prevelocen s•bre el derecha individua?{C. 

En cenclusiln tenemas que tanta la c•eliciln c•m• la asoci! 

ciln preFesienel • sindicate, y le huelga se encuentran garant! 

!.-fruoba Urblna, Albarte Dr.-La Primara C•nstituciln Pel!tico
Secial.-(ditorial Perrda, S,A.-m~x!ce 1971.-Plga, 15 y 25, 
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zades plenamente c•m• derochaa en el art!culn 123 C•natituci•-

nal y las mismes c•nntituyen garantías aecialua p•rque est6n 

destinadas a une claua aecial ocen&micamonta ddbil qua es la da 

l•s trabajaderes. Estas garant!ns s•cialeo tienBn c•m• Fin lim! 

tar lee prlnciplea individualistas, cuand• se epengan radical--

menta • parcielmante a su ajercicia, cen baso en la prapenderan 

ci• dal intar&s c•lactive de la agrupaciln c•alitiva e del ain

dicata. 

Be•la Caalicién, ol Sindicate y la Huelga 
dantra de la Ta•r!a Inte9r1l. 

Or!gan da la Teerta Integral. "En •l preceae de rermaciln 

y en las n1rmas da darech• mexicana del trabaje tiene su er!~

gen la te•ría integral es! cem• on la identif icaciln y fuoi'n 

del derecha aecial en al ert!cule 123 de la Cenatituci'n d• --

1917, ptr l• que sus n•rmaa ne s•l• sen preteccieniatas sin• -

re1v1ndicaterias de les trabajaderns. 

En la interpretecifn •c•nlmica de la histeria del art!cu

l• 123, la teer!e inte9ral 1ncuontre la naturaleza aecial del 

derach• del trabaj•, el car4cter preteccianiot• de sus estatu

tea •n faver de su& trabejaderns en el campe de la preducciln 

•c•n•mica y en tada prnstac!ln de servicies, as! c•me au f lna

lidad reiv!ndicateriar t•d• la cual ea advierte en le dialdcti-

ca de lea Censtituyentes da Querdtaré, creadare5 d• la Primara 
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Carta del Trabaje an el mund•. 

Lao fuentes de la Teer!a Integral aa encuentran en nueatra 

hist•ria, centompladaa a la lux del matarialia•• dial4ctic•, en 

le lucha da clasea, en la pluaval!a, en al valer da laa marc•n· 

cías en la cendana n la expletaci•n v a la prapiadad privada y 

an el humanioma oacialiuta. P(RQ SU íUtNTE POR EXCELENCIA ES EL 

CONJUNTO OE NORmAS PROTECCIONISTAS Y RtlVINOlCAOORAS DEL ARTlC~ 

LO 123, 

los nermas pratecci•niataa uo encuentran tente •n nuestra 

Carta Magna, as! c•m• tamb14n an au Lay Re9lamantaria • sea la 

Loy federal dal Trabaje, entre ellas padamaa citar1 la jernada 

m&xima do a haras, J•rnada nacturne d• 7 h•r••1 prehibiciln de 

laberes inaalubraa y peligr•sas para mujares y menare• de 16 -· 

aneo y de trabaje necturn• lndustrial1 un d!a de daacanae pwr -

cada aais de trabaje1 pretecciln al ealaria, etc. 

Las n•rmas reivindiceterino de l•s trabajadarea a• encuen

tren en nuestro Censtituc1•n en la fracc14n IX. Oerech• de les 

trabejaderes a participar on las utilidades da la empresa¡ en -

la fracciln XVI. Oerech• do l•a trabajederes para cealigara• en 

defensa de sus interesas, fermanda sindicataa, asaciacienes pr~ 

fesianalas, otc.1 y en la fracciln XVII. En dende as establece 

el derochs do huelga"(!). 

La caalici&n y la Toar!a Integral. la c•alici'n coincide -

1.-True6a Urblna, Alberta Or.-Nueve Derecha del Trabaja.-P&ga, 
205-213-214. 
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un sun finalidados y principios con la toor!n intogrn1, puesto 

quo so f'undt1montn on ln fruccidn XVI dol artículo 123 Canatlt.!;!. 

ci•nal, quo os proloccionistn y roivindicador de la clase tra-

bnjadorn. A travds do la coalicidn la lucho do clanes so efac-

tóa paro 109rer une cemponancidn a la doaigualdad ecnn,mica que 

ae llovn o cubo on laa rolncionos da trnbejndnres y patronas. -

La coalici4n busca como objotivo ol mojoromionte do la clase -· 

trnbnjnd•rn, a trnvda do ln lucho, ya quo salamonto c•n ln cem

batibidad do les mismas, 01 patrln se aionto prosiennd• y les -

majera aun cendicionns ocnnlmicaa. 

Pndemes decir que aeln modianto une lucha ccnatonte y bien 

•r9ani1ada, us cem• eo puedo ufoctuar ol mej•ramionte da la el!. 

eo trabajadere, on t•d•s loa aspectos. tsa trnnsfermaci4n gana

rel le podrd c•nseguir lo cealicidn modianta el esfuarze da cada 

uno de lee trabajaderaa, miem•n qua daborán tener una mujer pr! 

paraclln, para quo de este manera adquieran una clara cencien-

c.ltl de clan y ne ae d•J•n manipular p•r l!doree que se enriQU,!. 

ceo a ceate de les dnm&a. Oo eata manorn el trabajador •rgeniz!. 

d• en cealiclenaa pedr& luchar par aun derechas de clese utili

tand• el arm& m's pad1tt•1H1, que as la huelga, para presiem1r al 

patr4n y qua esto ~lt1me las restituya on mojeras prostecienea 

tante ~c•n•m1caa c•m• eecielas, las hares de trabaja que son l~ 

beradas p•r lws trabajad•roa para banef icie da la clase capita

lhh. 

La asoclacidn prafeaianal a oindicat• y la Teor!a Integral, 
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(1 sindicato, ol iguel que le cealici&n aurgil cerno consacuan-

cia do lns grandes dosigualdadeo quo ao pradujaren cen motive -

do la apariciln do la íleveluc14n Industrial llevada n cabo un -

lnglaterrn y on etres pnisoa do Europa, pare finalmente lloger 

a nuestro pafa con muchas eí,en de retraso. La cencentraci&n de 

trabejaderos en las f&brices, el dosomploo, ln sxpletaciln del 

hembra p•r el hembru, trajeren carne censocuencia que el trabaj~ 

der se organizara nn ceelicianoa tranaitarias para daspula rer

mar as•ciaciones prefesionaloe o sindicatee, y de esta manara -

estar en aptitud de doronderse on contre de lo claaa patrenal, 

En nuootre país homes dejad• porrectamonte asentad•, an e~ 

p!tule aparta lns lucha& de nuestras trabajadareo par legrar 

sus derechos de clnoo. No rud hoste al aft1 de 1917 can la pr•-

mulgacUn de nuoetris Carta Magna, en dende ae oatablacen las IJ!!. 

rant!as s1cialoa do c1nlic14n y aindicat• an ln fracciln XVI, • 

legr,ndaae da esta manera una tondoncia preteccieniota hacia la 

clase trabajadera, qua 8n lpecns pasadas so encentraba en una -

completa desigualdad oc1n4mica y social ante la clase patrenel. 

Entre laa canquiatas da la aaeciaci&n pr1faslenal • aindi

cat• tonemas entre 1trae1 le dlgnif icaci•n del trabaj• a fin da 

que na a•a c•naidarad• cem• una mercancla • ert!cul• da camer-

ci•· Ya que so enarq!o humana de trabaje que exige respete a la 

libertad y dignidad de quien l• praata1 la farmaci&n da numara

aas sindicatea, que si bien ea cierta qua una gran mayer!a de • 

ell•• na cumplan can sus ebjetivos, • soa el do pretager el in-
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tor4s do sus agremiadea, existen •tras que si cumplan can dlche 

finalidad. En la actualidad al trabajad•r moxicen• ae encuentra 

estancado y ea manipulad• par l!deras quo ne representan al in

tar4a de le cleea trabajadera, aina m'a bien buecen sus benart

ciee peroenelee. Par lo tante, al trabajador moxican• daba ad-

quirir una m~s clara canciencla de su situac14n y del papel que 

le teca repreoontar en nuoatr• oeciadad, y tiene un la cealici4n 

transitoria y on ol eindicat• das instrumentes pedar•a•a que 

bien utilizadas pueden sacarle adelanta, para mejorar an sua 

cendicienoa do vldar para relvindicarlea sua derech•a de clase, 

e sea para recuperar le que el patr'n ne quiera et•rgarlea cen-

far1111t a derecha. 

(1 tlrmine reivindicar debemea entenderle en el sentid• --

que la d& el Dr. Trueba, quien arirma que1 "Reivindicar es rec~ 

parar en faver da la clase trebejadera le que per dareche l• C! 

rrespende an razdn de le oxplotaci'n do la misma en al campe de 

la praduccidn ecen4mice»(J). 

El Oerecha de Huelga y la Teer!a Integral. Tambidn este d! 

reche camo humea vista en los primeros cap!tulon fue ebjeta de 

poraocuci6n e inclusa ao le tipific' cerne un dalite, y ne fu& 

hasta el aíle do 1917, en qua quodl garantizad• asto doreche en 

Nuautre Canstituciln. El daroch• de huelgo os la principal armo 

do cambote ulilizsda por les coaliciones en contra de les patr! 

1.-Truaba Urblna, Alberto Or.-Nuevo Derecho dol Trabaj•.-P&g. 
236. 
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nos, pera qua aste óltimoo codan an sus protonsi•n•s ocenlmicas 

Como hemna viste ln huolge juogn un papel muy impartento en le 

lucha do claaoo, En nuestro pa!n ol Constituyente la ot•rg~ un 

cnr~ctor legal. poro provienda qua oste darache pndrfa ser mal 

utilizado, lo Impuse cinrtB9 condiclnnos quo censlsten1 en que 

la huelga deber& tonar por objoto ol equilibrio entro los div~r 

sos factores do la producci6n, arm•nizand• loa dorochos del e¡ 

pital y del trabaja¡ do lo contrerio sor& declarada coma una -

huelga inoxistente, 

(1 derach• do huelga on la actualidad so ha desviado da • 

sus cauces lagalos y oo utllizndo on muchas ocsaionos pera r1 •• 

nos políticos, mds ne por objetivos do claso qua en última ins

tancia debo sor la fundumontol en asto derecho. 

El trabajador agrupad1• en coaliciones dobe ostar cancien

to de la dirícil aituacidn por la qua Atravioza nuestra pa!a y 

por lo tantn, dobord ejorc1tar osta derecho cuando verdadera-

mento exista una vialecidn a sus darochos de clase. (1 Dr. 

Trueba considera que ni lo coelicidn, ni ol sindlcate, as! co

ma tambidn la huelga han logrado su finalidad, o asa el de re! 

vindicar a la clasa trabajadora y as! nau expllca1 "Que el de

recho de nsociaci&n profesional no ha operado sGcialmente ni -

ha funcionado para transfnrmar al rdglmon capitalista perque -

al dorocho de huelga no se ha ejercido con sontido reivindica

dor, sino solo proFasionelmante, para corregir un equilibrio -

ficticio entre los factoras de le produccidn. Por encima de ª!. 
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tos derochos so hn impuesto la fuerza do lo industrio, del co-

marcio y do los bancos, con apoyo del Estado quo dfa por d!a -

conaolida lo damocracio y ol resultado ho sido al pragraao eco

n&mico con mangua da la juatlcia uncinl roivindicedora"(l). 

Considaramea qua ol Dr. Truobo oat& 0n lo justo, pues ae -

ciorto que ol pa!u ha tonido un gran avance industrial, poro al 

mismo so ha odificado por ancím~ do le claso trabajadora. Den-

tro do asta cuentidn, cebo hacernos unes paquoftas rofloxi•nes1 

no dobomas olv!dor las luchas sangrientas do los trabajadores 

por legrar sus derechos de cl~so, ni tampac• debomos elvidar la 

pugna entre las des doct!nas imperantes on la ~ctual1dad. sac1~ 

llamo • capitallems como soluci6n a los problemas do la humani

dad. Por nuestra parte consideramas quo cama mexicanos que s•-· 

Mes debemes edificar nuustra futuro sin p'rdida de la libertad 

humana, ndeptanda ol aiatema da goblorne qua mejor nos acomeda1 

por etra perta censidaramos qua al Estado no debe desaparecer, 

sino que lea que deben hacerlo non les hembrea qua no han sabi

da sorvir con lealtad a nuestro pa!s. El Estad• debo permanecer 

para seguir regulando les relacionan entre ul capital y el tre• 

bajo, y el trabajador sienda un ser secieblo y pensante doberd 

r•buatecerea can una clara conciencia del papal que dasamp•fta en 

el campo ac•n4mico del pa!s, for~and• caalicionos y sindicatos 

con verdaderos l!dares honestos, que luchen por sus durachoe de 

1.-Trueba Orhlna, Albarte or,-op. Cit.-P&g. 214. 
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claae1 y ol pntr&n dabo tembi4n oeter conciente de su papel en 

el proceso acon&mico, y do la reapenoabilidad ante las clases 

s1cialea d4bilee. De lo contrarie que na ae asustan las empre

sarios o patrono~ si ol trabajadar oe ve f1rzad• • luchar y -

por lo mismo oe agrupe en cealicion1a tranait1riae y en sindi

cat1a para quitarloo por la fuerza, la que por derecha lee co-

rrasponde. 

C.-Semsjanzae y Diferencias entre 
Coalici&n, Sindicat• y Huelga. 

Tal y como lo oatabloco ol Dr. Do la Cueva, la c•alicidn -

ea el simple ecuerdo de trabajadoras y patr1nes para la defensa 

do los 1ntaresna comunes. Na &e identifica ni con la huelga, ni 

con le aaaciaciln profesional, a6n cuando ea un antecedente ne

cesari• do estas instituciones y normalmente desemboca en ellos 

Puodo sin embargo entenderse la formaciln de uno c1alici&n a!n 

qua llague a producirse un mavim!enta huolgu!atico o a crearse 

una asaciaci&n prnfaaional. Por ente motivo vamos a continua -

ci6n a explicar las semejanzas y diforonclas ontra estas insti

tuciones de derecho colective dol trabaje1 a) •• Ccn la asocia-

e~'" profesional. Primeramente tonamos que la aeeciacl&n pr•f! 

sional tiano personalidad jur!dica reconocida par la Ley, sien

do de car~ctur parmanento1 mientras qua la coalici&n viene sien 

do el acuerdo temporal, transitorio, para la derense da intere--
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sos comunos, aatiarocho ol objato puode dasnporacor1 o soa qua 

la aaociocidn profoolonal tiono un car&ctor ostoblo y pormanen

t o, mientras qua la coalicl~n puudu aor un agrupnmionto acciden 

tal y temporal que aponaa consoguido al Fin paro ol cual fu& -· 

croado, ao diauolvo. ~ara nuoatre darocho positivo lo organiza

cidn prof~sional as uno organiioci'n parmanunte quo tiene por -

objoto ol oatudio, majoramianto y dofonna do los intereses do • 

la claee trabajadora y petrenal, no ne constituyo con la deci-

sidn de un cenflict• daterminad•, nin• que considera l•a prubl! 

mea totalos qua pueden preaentarao a loa trnbnjadoros y patra-

nos c•m• rectores do ln producci&n. 

La canlici&n os al antocodanta de la asociaci&n prafeai•-

nnl, pare ne siempre desemboca en ella, porque as muy frecuente 

quo la ccalici&n una vez antiafschns sus protonsi•nas se disual 

ve y decida no constituirse en asociacidn prcresional. 

De ecuerdo con la Ley federal dol Trabaja. hay une dietin

ciln na muy clara entro el tdrmina coalicidn y sindical•• Ya 

que pueda oxistir o ranl!zarao una coalicidn da trabajadores 

sin que haya sindicato, o sea que la coalicidn so farme come un 

act• preliminar a la daclereci•n de una huelga • de un pere1 P! 

r• en al cea• do le existencia de un aindicate, este as una ce~ 

licidn permanente y es el 6nico can personalidad y capacidad p~ 

ra declarar une huelga, porque ea el gonuino representante de -

les trabajaderes afiliades. 

Cenaideramos qua la dietinci&n qua haca la Lay entre caall 
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cien y aindicata, no ea muy clara, ya que la misma se anfeca en 

ln posible temporalidad y can un objetivo accidental1 pero al -

miaroo tiempo se comprende que os nubsistente la conlici4n en la 

aaociaci&n proresienal1 par lo tanto la conlici6n de acuerde u 

nuestra ley se manifiastft on doe modalidados1 tomparel y perm~ 

nante. Nonatros por el contraria cenaidoramos que la coalici&n 

y al aindicato son dos instituciones diferentes tal y come le 

afirma ul Orp ~a la Cueva, y que lo que distingue a eBtae das 

instituciones ea al abjotive a finalidad de cada una de ellaa. 

Otra caractar!stica Que distingue a la coalic16n de la -

aaociacidn proresinnal, ea quo la primera no requiera da f•rm~ 

lidadna para su conatitucidn, mientras que la aaeciaci4n pr•f~ 

aional ai rtiquiura de determinada& farmalidades c•m• l• son1 -

registro de las Auteridades c•mpatentas para gozar de paretna

lidnd jurídica. La coalic!'n tiene dirlgantaa expent&naes a -

elegidas, paro no drganos de dirocci,n, mientras que la aaeci! 

c14n prnfeeianal tiena estatutas y &rganas de direcci4n qua -

san1 ln Asamblea General y ~asa Directiva. 

La coal1ci6n se prapono rasultadoB a corta plazo, mientras 

que le asecieci'n pretenda cbtonerlos planif icadamente a largo 

plazo. 

Come caracter!sticss eemunes entra la coaliciln y el sind! 

cetn tanemos1 la cnelicidn, as un sujeto del dareche colectivo 

de trabajo, la asociaci6n profesional tambi~n forma parte del 

derecho cDloctive, y por lo mismo ambas lnstituclonos son sujo-
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tos da dorocho1 miontrao quo la coolicidn oo un dorocho do la -

clase trabajadora o patronal, ln nnociaci&n proreaional tumbidn 

constituyo un darocho1 la conlicidn as un acuerdo, un concierto 

da voluntades para la dofansa do loo inturosoa comunas. la aso

ciocidn profesional tnmbidn constituya un conciorto do volunta

dos para la defensa do loo intoroseo do clasa1 la coulici&n en 

una garantía social on bonoficio dn loe trubnjadoraa o patronas 

la aaoc!ecidn pr~fosional tambidn constituyo una garantía so-

cial tanLo para los trobajodorao como pnrn los patronos. 

Coalicidn y Huolga. La coalic16n aign!ficA lu rounidn da 

loa trabejadoroa o patrnnoo con un objolivo qua ºª' la defensa 

do nur• inl.oroso~ do clatio, Oontro de lo lucha do clusas las C.!?_a 

licionos conat"ntemanto tionan que pros!onar al patrdn, pore -

buscar mojaros condicionas do vida, y cuando hoy un dossquili-

brio entre lns factoreo da l;, producci6n, os decir, cuando so -

van afectados lo trabajadnraa nn aua derechos de clase, es cuan 

do surge la conlic!dn y le plante~ el patrdn ous demandas, si -

este 6ltimo dQcide ocopterles no habr~ conflicto, pero si el P! 

tr&n p0rsi5te en sw negativa, entoncea la coalici&n ir~ a la 

huelga. Al decir do Paul Pie la coalici&n os ;1 la huelga lo que 

al ultim~tum a la daclaracidn de guerra, o aoa os una amenaza -

que probablemente devondrg una guerra, si el patrono no oter9a 

a sus trabajadores las conces1nnag qua aoan justas. Por lo tan

to, tonamoa que la coalic!dn surgo cuando hay un dosoquilibrio 

entra loa factores do la producci6n1 capital y trabajo y 9igni

f !ca el acuerdo de la mayor!a da los trabajadores pera buscar -
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un Brrugla aotlsfectorio con loa patronea, y de no lograrlo ir 

a la huelgo. La coalicldn es on coneacuancia un acto previa a 

la huolgn, poro no os 6nicamonta su antecedente, porque subsi! 

to durento toda ol pur!odo do huelgo. Oleo el Or, De la Cueva 

qua si lo cnalicldn n nea ol conciorto do loo trabajadores ce

sara, terminnr!o la huolgn, pues so ramper!a la unidad y el -

pro&eitn de d~rendnr los intereses comunas. Paro la huelga na 

na la salida ~erzosa de ln coalicidn, pues puede aucoder que ol 

empresario satisfaga les demandas do aua trabajadores y ponga-

fin al conflicto. 

Para concluir tonamos que la coelicidn, edomde de ser una 

1nstitucidn nutdnoma constituyo al soporto da los inotitucionee 

del durocho colectiva do trabajo, por lo mismo no ser!an peai~

bles ni la huelga, nl lo naociacidn profesional • sindlcata1 -

siendo tambidn su antacednnte necasnrio. Adem&s si no oatuviara 

garantizada la 11berted do conlicidn, no podrían tonar existen

cia legal, ni la huelga ni le aaociaei6n profesional. 
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e o N e L u 5 1 o N E s 

1,.(1 hombro desde la antiguedad ea cGnnidvrade cema un aar so
ciable per naturaleza, par este metiv• busca agrupar•• c•n -
sua samejante1, Enc1ntram•a e•~• primaras rermaa de asaci•-
ciln el clan, la gane. la ramilla, etc, p•r• dichas manifas
tacienea de as1ciaci&n n• tienen un car,ctar clasista. 

2.-0urante las etapas del mlxico Pracortesiano y dt la Colonia, 
na so percibe con claridad el prablema da un grupa para de-
render sus intereses cemunes. Esta so debe a la aituacifn -
tan difícil que imperaba p1r aqu6llas &picas. 

3.-rl ~utualisma, ru• el primer intont• d• agrupaci6n de l•a -
trebajadoreu, pero la finalidad da dicha& ar9an1zac1ones tul 
m'a bien do tipa bendfic• que clasista, 

4.-Es durent~ la etapa dal Gobierna dal General P1rriri1 D!az, 
dende a• aprecia perfectamente el antageniome da clases, ye 
que durante el mismo aa premueve un inc1pienta deaarr•ll• ·
induatrlal, c•n nefastas censocuenciaa pare la el••• trabaje 
dara, la cual adquiriende canc1encin de cla•• buac4 primera= 
mante en las caalicienes transitariaa la defensa de aus int~ 
rases. 

5.-La troyoct•ria quu siguil la coalicián en divers10 paises da 
Eurapa, as! cem1 en 11 nuaetr• camprende tras etapas que sen 
a saber1 da prahlbici,n, un dende lu caaliciln era c•nsid•r• 
da cema un delita1 l• da la telurancia, dantr• da la cual -= 
las t•alici•nss axist!en de hache, pare n• •ran recanacld•• 
par nuestro aorschet y finalmente llogamas a la etapa d• re
canacimlente, en dende el Estad• recenooa cama un d•r•cha de 
claae las cael1cianos. 

6.-En la mayoría de las pelsaa, se admite en la actualidad en -
mayor o menar grada al derecho de caaliclln, limit,ndase a -
cestiqar la v!elencia y algunos medies de presi4n cama sana 
al sabotaje, el terrorismo, ate. 

7.-Exiatsn das clases de persenasa las físicas y las meralas, -
ambas paseen personalidad jurídica, ea decir, san sujetos de 
dorech16 y •bligacienes, Oentre de las porsanes m•rales debe 
quedar inclu!da la coalicidn, puesta que la misma es un suje 
te de derecho debidamente rec•necida por la Censtituci4n y = 
por nuentro derecho del trabajo, 

8,-El objeta da la coBlicién está limitado per el Legisladar y 
solamente deba tanor por finalidad la defensa de les int•ro
sas comunas. 
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mente can la Teorla Integral, puesto qua estas trae derechas 
pugnan por la transf ormaciln da la sociedad. 

20 •• La caaliciln es una lnetituc14n independiente, eunque tam 
bit$n podemos decir que eah instituc1'n es el antecedent.• "! 
cosario de le Aeociaciln Preraaienal o Sindicato y de la 
Huelga. 

21,-0o acuerda a nueotro derecho positivo la coaliciln tiena deo 
aspectos une temporal y al etre permanonte, en su pri~•ra -
forma es la simple coaliciln coma 1nat1tuc14n autlnoma1 mien 
tras que en el segunda espact• es m&a formal y se la con•c•
cDRla aindie a te. 

22.-Le coallciln constituya al pilar de las inatitucienaa calec
tivea de derecho del trabajo y representa en la actualidad • 
un derecho de claae que bien utilizad• per lee trabajad1res 
estos P•dr&n conseguir grnndes canquistns s1cial•s. 
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