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I NTRODUCCI ON 

La hist..oria del Movimient..o Obrero en nuestro pais 

generalment..e suele dividirse t.res fases o et.apas que son: la 

fase de Prohibición, la fase de Tolerancia y por últ.imo la fase 

de Reconocimient..o, que según se afirma es la rut..a del 

Sindicalismo Mundial. 

No obst.ant.e hay para quienes el sindicalismo mexicano 

únicament.e experiment.6 éstas dos últimas et.apas: sin embargo, en 

apreciación nuestra, el periodo porfirist.a, el Código Penal de 

1872, asi como la brut.al represión a las huelgas de Cananea y 

Rio Blanco son pruebas fehacientes de que nuestro sindicalismo 

debió superar la etapa de prohibición, si bien no a ni val 

const.it.ucional porque la Constitución de 1967 vigent.e en aquella 

época no lo prohibia, si como una realidad social ineludible que 

no permitia el menor brot.e de coalición o huelga, 

En la segunda de ést.as et.apas, es decir. la e~apa de 

Tolerancia, se da el surgimient.o de la Casa del Obrero Mundial 

fundada por el anarquist.a colombiano Francisco Moncaleano en el 

ano de 1912. No obslant.e. la efimera exist.encia de la Casa del 

Obrero Mundial, ésta sirvió para que el prolet.ariado adquiriera 

una verdadera conciencia de clase que anles no lania; si bien el 

fracaso de la huelga general de junio de 1916 del.erm.in6 la 

ext...inci6n de dicha organización, a pesar de todo, el despert.ar 

del prolelariado era un hecho que inexorablemente llegarla a 

manifest.arse muy pront.o en el Ambit.o nacional. 

El adveninúent.o de nuestra Const.iluciOn do 1917, como 



el mAs legitimo y trascendenlal de los logros de la Revolución 

Mexicana de 1910, lrajo consigo el nacimienlo de imporlant.isimos 

Derechos Sociales. enlre los cuales deslaca el derecho de 

s1ndicac16n. Con ello el sindicalismo mexicano enlra en una 

nueva era que los est.udiosos del Derecho Sindical han denominado 

Fase de Reconocimient.o. De est.a manera en el ano de 1Q18 aparece 

la Confederación Regional Obrera Mexicana. CCROM) que habrla de 

convert.irse en la cent.ral obrera más import.anle y poderosa de 

aquellos anos, bajo el liderazgo de Luis N. Morones que en poco 

t.iempo lograrla canalizar la ruerza poli t.ica que comenzaba a 

ejercer la CROM en benef'icio propio, pues durant.e el régimen de 

Plut.arco Ellas Calles. es designado minislro de Industria, 

Comercio y Trabajo¡ paradójicamente Luis N. Morones fusionaba en 

su persona una doble f'unci6n, por una part.e como lider obrero y 

por la otra como funcionario gubernament.al en los conf'lict.os 

laborales. 

Es a.si como el sindicalismo mexicano ent.ra en un 

proceso de paulat.ina transformación sindical y pasa de la acción 

direct.a a la acción múltiple o t.ambién llamado Sindicalismo 

Medializado. que establece como indispensable la intervención de 

los t.rabajadores en la polllica nacional. Lamentablemente ésta 

ha sido la rula que nuestro sindicalismo a adoplado, la creación 

en el ano de 1936 de la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

CCTIO a inslancias del General LAzaro Cárdenas, Presidente de la 

República en aquel enlonces es clara muestra de un Sindicalismo 

Mediatizado que desgracladamenle insistimos depósita el cent.rol 

sindical en manos del Est.ado. a cambio de generosas posiciones 
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polllicas para el beneplácito de corruptos lideres sindicales. 

La CTM como organismo sucesor del lugar pr i vil egi ado 

que ocupara la CROM. desde su fundación con su hábil secretario 

Vicente Lombardo Toledano y ahora con su lider "vitalicio" Fidel 

Velázquez ha brindado el apoyo incondicional de sus 

representados al partido en el poder desvirtuando con ello, la 

esencia de sindicalismo que supone la intervención de los 

t..rabajadores en cuest..iones sindicales de tipo laboral 

exclusivament..e, sin la part..icipación de intermediarios. y sin 

llegar a dist..raerse en asuntos merament..e pol 1 ticos. pues en 

cuanto le place al Eslado. éste vuelve todo su poder politice en 

su conlra sacando la peor parle la clase trabajadora. 

Nuestro más sincero deseo porque el sindicalismo 

mexicano regrese al campo de la acción direcla con autént..ica 

part..icipaci6n de los trabajadores asuntos laborales 

básicamente, emancipándose de la t.utela estatal en una lucha 

abiert..a con el capital como su enemigo nat..ural y olvidando el 

ámbilo pollt..ico de ese sindicalismo medializado en el qµe ha 

sido poco favorecido pues la ambición de poder se ha vist..o, es 

más fuert..e que el anhelo de Just..icia Social. 
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ANTECEDENTES DEL SINDICALISMO EH MEXICO 

l. - EL TRABAJO INDIGENA EN LA NUEVA ESPAFIA. 

C1521-1810) 

a) COHSI DERACI ONES PRELIMINARES 

Resulta indispensable para la mejor comprensión del 

origen y conformación del sindicalismo mexicano lanzar una 

mirada relrospect.iva hacia las condiciones de t..rabajo 

prevalecient.es a parlir de la llegada de los conquisladores, 

Siguiendo éste orden de ideas habremos de dar comienzo 

a nuestra exposición con la situación de los trabajadores 

agricolas en la Nueva Espana. asi como sus direrent.es sistemas 

de trabajo: L.a encomienda. el r'9part.imient.o, hast..a llegar al 

peonaje; para después pasar al anA.lisis de las condiciones de 

t.rabajo predominant.es en las minas y asi como los principales 

métodos de ext.racción de los metales como son el de fundic16n y 

el de amalgamación. Se ha dicho que los trabajadores mineros de 

la Nueva Espana son lo más parecido a la modernidad por su clara 

división del trabajo bien definida. por su solidaridad. por su 

conciencia de clase. que se dice quedó de manifiesto en lo que 

para algunos historiadores fue la primera huelga en México; los 

hechos susci lados en 1 a mi na Real del Monte prop1 edad de don 

Pedro Romero de Terreros conde de Regla parecen as1 demostrarlo, 

como hemos de verlo en su oportunidad. 

En aquella época. eran dos las principales fuent...es de 

trabajo productoras de riqueza: La agricultura y la m.inerla; sin 



embargo. cabo advertir que hemos incluido un inciso mAs dedicado 

a los lrabajadores industriales porque consideramos import..ante 

el desempeho de act..ividades tales como la industria t..ext..il, con 

una importante producción de telas finas: la alfareria, la 

fabr1caci6n de puros y cigarrillos. asi como la producción de 

cuero; sin olvidarnos de la indust..ria del met..al que fabricaba 

los implementos necesarios para el trabajo en las minas. 

haciendas y los talleres artesanales; ademAs del est..ableciment..o 

de ingenios azucareros en Tlaltenango y Veracruz. 

b) LOS TRABAJADORES AGRICOLAS EN LA NUEVA ESPAflA 

La conquist..a que se llevó a cabo por medio de la 

violencia y la fuerza colocó al indio en calidad de esclavo o 

siervo. 

El t..errit.orio conquistado pasaba a ser propiedad de la 

corona Espanola. el que sin embargo. se repart..i6 ent..re aquellos 

que se distinguieron más durante la conquis~a tal es el caso del 

propio Hernán Cortés que fue favorecido por Carlos V con el 

t..itulo de Marqués del Valle y con un marquesado que abarcó una 

gran extensión de tierra en lo que hoy forman los estados de 

Oaxaca y Morales; de est..a manera se formaron los lat..ifundios, 

grandes ext.ensiones de t..erreno en manos de un solo hombre. 

La disposición mAs antigua sobre el particular. nos 

dice el Dr. Lucio Hendiet..a Nunez. es la ley para la Distribución 

y Arreglo de la propiedad, dada el 19 de junio de 1513 que al 

respecto dice: '"Porque nuestros va.sal los se alienten al 

descubrimienlo y población de las Indias. y puedan vivir con la 

comodidad y conveniencia que deseamos: es nueslra voluntad que 

se puedan repartir y repartan casas, solares. tierras, 



caballerias y peonias a t.odos los que rueren a poblar tierras 

nuevas en los pueblos y lugares que por el gobernador d& la 

nueva población les fuesen s•Nalados, haciendo distinción entre 

escuderos y peones. y los que fuesen de más grado y m~rec1nuenlo 

y los que aument.en y mejoren atenta la calidad de sus serv1cios 

para que cuiden la labranza y crianza". Cl) 

Se ha dicho que la agricultura no fue el pr1ncipal 

motivo de la conquista. sino la minarla; pero tanto para una 

como para ot.ra actividad. era indispensable el trabajo del 

hombre y de ést.a manera surgió la encomienda, cuyo princ1pal 

objetivo fue la ut.ilizac16n grat.u1ta de la fuerza de t.rabaJo; el 

encomendador era la persona que recibía determinado número de 

indigenas con la condición de t.rat.arlos bien y ensef'l'arles la 

doctrina cristiana, pero en lugar de hacerlo. el ind1gena fue 

tratado como be5tia y sujeto a los peores trabajos; siendo 

marcados con fierros candentes en muchas ocasiones. 

Sabedora de 1 os abusos comet1 dos contra los i ndi ganas 

encomendados y sujetos al servicio personal que deblan a sus 

encomend&dores, la Corona Espal"l'ola intent.6 abolir dicho sistema, 

p9ro presionada por las autoridades locales que sabian que sin 

la mano de obra indlgena el reino de la Nueva Espal"l'a no podia 

subslst.ir, la Corona decidi6 implantar un nuevo sistema de 

trabajo: el repartimiento; en él, el servicio esL~ba reLribuido 

con un salario que se suponla justo; dicho servicio que deblan 

prestar los 1nd1genas se organizaba atendiendo a las necesidades 

de los empresarios espal"l'oles, agricultores. ganaderos y mineros. 

1 Mendiet.a y Nuf'fez. Lucio, fil.~~ 2n 
M6xico. 20a.. ed .• México, D.F. Ed. Porrúa. 1085. p. 4G. 
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Habia un juez repartidor, autoridad espanola encargada de 

atender las demandas. éste debla presentarse a los lugares donde 

se solicitaba a los i ndigena.s para comprobar, las necesidades 

del servicio y fiJar el número de los que debian acudir. 

Los abusos y arbitrariedades &n ambos sistemas, la 

encom.lenda y el repartimiento, fueron constantes; Carlos V 

consciente de esta situación, intentó suprimir ambos sistemas y 

al efecto expidió la Real Cédula del 20 de junio de 1522 que 

delermi naba: 

'' Pareció que Nos con buenas conciencias, pues Dios 

Nuestro Sef'ror crió Csic) los indios libras y no sujetos, no 

podemos mandarles encomend.ir ni hacer repa.rlimienlo de ellos a 

los cr1st.ianos, y asi es nuest.ra voluntad que se cumpla". C2:> 

Desgraciadamente, los int.ereses en juego eran muy 

grandes por lo que pasaron por allo la disposición ant.erior; 

todavia un siglo después en el ano de 1632 el Virrey Cerralbo 

intentaba prohibir legalmente lodos los reparlimienlos forzados 

de trabajadores, con excepción de los pueblos de indigenas de 

pres lar 4Y. de sus habi lantes para el trabajo de las minas y la 

obligación de acudir e i er las obras públ ! cas como la 

construcción de caminos y el desagüe del Valle de México. (3) 

Este proceso de moderación del servico personal hasta 

su prohibición formal resul la en realidad un reconocimiento a 

2 Ibid., P• 54. [f'.· 
3 Florescano. Enrique. el. al •• !::& ~Obrera~!..ª-. 

Hi slori a de !:!éxi co, Coord. Pablo Gonzá..lez Casanova, 5a. ed. • 
T. I., México, D. F •• Ed. Siglo XXI, 1986. p. 54. 
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los hechos; paralelamente a la disminución de la eficacia del 

servicio obligat.orio. aument.aba la del trabajo de los que se 

ofrec1an como ga~anes, es decir. trabajadores libres; ést.a 

~ransición del repartimiento forzado a la cont.rat.ación libre de 

trabajadores que se llamó también peonaje. t.rajo consigo nuevos 

abusos; el nuevo sistema aparent.emente dejaba en libert.ad al 

indlgena de elegir su cent.ro de t.rabajo. lo que provocó la 

pronta reacción de los empresarios. principalmente hacendados. 

que protestaron argumentando que el ganan no podia abandonar la 

f'inca porque era deudor del propietario; a la deuda originada 

por el pago de los tributos se sumarian má.s larde, los préstamos 

para atender gastos de matrimonio, bautismo. defunciones 

!numerables fiestas religiosas; de ésta manera los hacendados 

encontraron en el endeudamiento un excelente medio de retención 

de sus trabajadores: por lo lanlo. no se puede hablar en esle 

sentido de salarios monetarios efectivamente pagados en dinero, 

ni de t.rabajadores qtle disfrutaban de libert.ad de movimienlo y 

de libertad de contratar su fuerza de trabajo; lo que si puede 

decirse es que en comparación con el periodo de la encomienda y 

el repart.imient.o forzado, una parle considerable de los 

trabajadores agricolas mejoró notablemente sus condiciones de 

t.rabajo, con la implantación del nuevo sistema. 

e) LOS TRABAJADORES MINEROS EN LA NUEVA ESPAflA 

La miner1a tuvo una influencia decisiva en la economía 

de la Colonia; ademtt.s, cont.ribuy6 como factor delerminante en la 

colonización de la Nueva Espana; numerosas ciudades se fundaron 

cerca de las minas. tal es el caso de Zacatecas. descubierta en 
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i546, la cual en tan sólo dos af'íos más tarde contaba con 

cincuenta minas en explotación; tiempo después en 1552 Francisco 

!barra y sus comparteros descubren las minas de Fresnillo. San 

Hartin. Llerena y Sombrerete. y en i5e4 comienza la explolaci6n 

de las minas de Guanajuat.o con los sistemas más modernos de 

aquella época. (4) 

En las minas ex.islia una clara división del trabajo 

bien definida. la dirección central tenia la responsabilidad de 

l~ loma de decisiones en los aspectos que afectaban a la mina en 

su conjunto; el minero mayor se encargaba de la conducción 

l6cniea de las labores, el cual delegaba sus funciones en varios 

mineros, los administradores particulares utilizados para la 

administración general se responsabilizaban por las labores 

exteriores en cada liro, además en cada tiro ex.islia un rayador 

que se encargaba de pagar a los trabajadores y de llevar libros 

de caja para rendir cuentas al rayador mayor que a su vez rendia 

cuentas a la administración general. 

Los mandones y colaros desempeNaban funciones de 

vigilancia para que los trabajadores manuales cumplieran su 

labor; !'inalment.e et.ro sect.or de empleados que no part.icipaba 

direct.amente en el proceso productivo eran los veladores, 

porteros, cuidadores. t.ent.adores cuya act.ividad se limitaba a 

cuidar las port.enencias de la mina y revisar a los t.rabajadores 

cuando salian de la mina para evitar cualquier robo. C5) 

Fundament.almenle eran dos los métodos utilizados para 

1 a ext.racci 6n de los mineral es de las mJ. nas: El mét.odo de 

4- Cosio Vi llegas. Daniel. CCoord.) Historia General ~ 
M_é~ 3a ed •• T. I,. México,. D.F. Ed. Colegio de México,. 1981,. 
P· eo. 

5 Florescano,. Enrique,. el. al., op. cit., PP• 263-284. 
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fundición y el mét.odo de amalgamación o de patio. ·El pr1mero por 

su rápidez, se ut.ilizaba para la recuperación de la plat.a en los 

minerales de la ley más alt.a. L.a am.a.lgación result.6 ser el 

mé-t.odo mas ef.ct.ivo. ya que perrnit.ia obt.ener un porcentaje mayc>r 

de plat.a Contenida en el mineral, con la desvent..aja de ser mucho 

más 1 ent.o que el mét.odo de fundición, en el que se lograba la 

obt..enc16n de plat.a en 24 horas, mient.ras que en ést.e segundo 

mét.odo t.ambién llamado de pat.io, el t.iempo para la ext.racción de 

la plat.a oscilaba ent..re dos semanas y dos meses. 

La mayoria de los t.rabajadores eran libr~s en el 

sentido de que no eran obligados a t..rabajar en explot.aciones 

mineras plant..as de refinación; iban a éstas at.raidos 

generalmente por percepciones económicas considerables, má.s 

alt.as que las usuales en las labores agricolas; sin embargo. tos 

conflictos entre los trabajadores mineros y el propiet.ario de 

mi na eran cada vez más frecuent.es y para el an:o de 1776 el 

descontent.o de los t.rabajadores de la mi.na Real del Monte, 

propiedad de don Pedro Romero de Terreros Conde de Regla~ por 

causa de haber instaurado varias disposiciones con el fin de 

reducir la cantidad que los barret.eros obtenian de sus partidos 

de cuatro pesos a seis reales; el 29 de julio del núsmo ano los 

t..rabajadores núneros presentaron un pliego petit.orio y se 

negaron a trabajar mientras no se resolvieran favorablemente sus 

demandas; la negativa del propiet..ario de la mina agravó el 

conflict..0 0 a t.al grado que los trabajadores apedrearon la casa 

del Conde de Regla, ademAs de violar la ci.rcel para liberar a 

sus compai"l:eros que hablan sido det.en1dos. De est..a manera el 

conflicto hizo nec9$aria la intervención del Virrey de la Hueva 
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Espal"l'.a, don Carlos Francisco de la Croix, quien comisionó a 

Francisco Xavier de Gamboa a elaborar un reglamento particular 

que normara el t.rabajo en las m!nas de Real del Mont.e y de ésta 

manera pacificar la sit.uaci6n. 

Dicho reglamento contenia como las disposiciones más 

import~nt.es y trascendentales, la paga a los peones de cuatro 

reales por jornada de 12 horas; la conservación de la forma 

tradicional de part.ir el mineral, además de algunas 

rest.rlcciones como la prohibición del uso de armas y que los 

trabajadores deambularan en grupos por las calles. C6) 

De t.odo lo anterior se desprende que los trabajadores 

mineros result.an ser el antecedent.e más significativo e 

importante en la formación de la clase obrera mexicana, no sólo 

por su participación en unidades de producción colectivas con 

una di visión del trabajo clara y precisa, sino además por la 

conciencia de clase que prevalece en sus enf"rer.tamientos con el 

capital, como lo demuestra la solidaridad con sus compal"l'.eros de 

clase que los hace ser los mAs próximos al sistema laboral 

actual. 

d) LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES EN LA NUEVA ESPARA 

La explotación de la fuerza de trabajo indigena aunada 

a la abundant.e materia en el territorio conquistado, as1 como 

las nuevas técnicas implantadas por los espanoles, hicieron 

posible que al finalizar el siglo XVII existiera una amplia gama 

de articulos como sombreros, Jabón, cueros de res curt.idos, 

gamuzas, pan, cal, ladrillo, loza, lena y carbón, maderas, 

zapatos, manufacturas de hierro y acero~ cabe dest.acar la 

6 lbid., P• a93 
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producción text.il, que comprendia una gran variedad de téjidos 

como las mantas y telas baratas de algodón y lana, junto con el 

Pª"º· las frazadas y los sayales, eran los productos bAsicos de 

la industria text.11, además de las jergas de uso domestico. 

En cambio, la producción de telas finas era 

restringida, sólo para el consumo de las clases dominantes. 

Existia también una signiricat.iva producción suntuaria de finos 

y ricos bordados de hilo de oro y plata para uso religioso 

exclusivamente. 

La producción del cuero esencialmente se utilizo en la 

elaboración de zapatos y articulos para coches, carretas y 

bestias de transporte; p:>r otra parte, la industria del metal 

producia principalmente las herramientas necesarias para el uso 

de los trabajadores mineros, agricolas, artesanos; ade~s otros 

metales como el cobre y el latón fueron utilizados en la 

fabricación de utensilios de uso doméstico. 

La alfareria corriente hecha por artesanos de los 

barrios y pueblos indigenas se producia en casi toda la ~ueva 

Espana, en tanto que la producción de loza fina se concentraba 

en las ciudades de Puebla y México fundamentalmente y 

exclusivamente se permitia su fabricación 

espanoles que utilizaban la técnica del vidriado. 

los art.esanos 

La industria del tabaco con una muy considerable 

producción de puros Y cigarrillos, al rtnalizar el siglo XVIII, 

era un monopolio de la Administ.rac16n Espanola. C7) 

La producción indust.rial de la Hueva Espana se llevaba 

a cabo en unidades de producción de dos tipos esencialmente: •l 

7 Ibld., P• 178 
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taller artesanal y el obraje. 

El taller art.esanal: est.aba regido por una 

organización gremial. que separaba jer.irquicament.e los 

arlesanos en maest.ros. oficiales y aprendices. Los maestros eran 

los únicos lrabajadores a quienes la legislación gre'Tlial 

permit.ia abrir un t.aller art.esanal y cont.rat.ar a oficiales y 

aprendices. Los oficiales eran aprendices que habian complelado 

su instrucción y que a cambio de un salario debian t.rabajar en 

el t.aller del maeslro para asi lograr su emancipación pagando su 

examen de maest.ros y reuniendo el dinero suficiente para poner 

su propio taller. 

Los aprendices generalmente eran los encargados de la 

preparación de la mat9ria prima y de la limpieza del t.aller; 

est.aban bajo la pot.est.ad completa del maest.ro quien a cambio de 

su trabajo les ensenaba el oficio. 

El Obraje: a di!"erencia del taller art.esanal. 

concentraba en su ciclo produclivo t.odas las etapas de 

elaboración y acabado del producto. es .decir, reunia et.apas que 

comienzan con el lavado de lana y en algunos casos la trasquila 

de ovejas. el balado, el cardado, el hilado y el t.éjido, y luego 

en el acabado, el tint.e, la prensa y la perchada; ademi.s en el 

obraje event.ualmenle se desarrollaban incluso mecanismos de 

distribución y venta. CS) 

e) LAS LEYES DE INDIAS (1542), 

La recopilación de las leyes de Indias. con sus seis 

libros. ochenla y una leyes y treinta y un t.it.ulos, prohibieron 

la esclavitud, despojaron a las autoridades religiosas y civiles 

8 Ibid. • P• 202. 
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de las encomiendas que dlsf'rut.aban de su t..ribut.o mas 

substancioso: l.a di sposi ci ón grat.uí t.a de la fuerza de trabajo 

indígena. 

En estas leyes t.aml:>ién se disponia que los indígenas 

se contratasen libremente en las plazas y demAs lugares públicos 

sin que se les pudiera obligar a trabajar grat.uit.arnenle; ademas 

en ellas se det.ermlnó la manera como deb1a ser recompensado el 

trabajo, con la prohibición expresa a los religiosos de servirse 

de los indios y en caso necesario se les pagase; bajo el mando 

del Virrey Velazco se redujo la semana d• trabajo a seis días y 

el salario aument.6 a un real diario. 

Fueron las Leyes de Indias las que determinaron otras 

mejoras, como cuando se laborase en sitios dist.ant.es se hiciera 

el pago un s•bado en una ~r~e y el otro s•bado en la ot.ra parle 

y de ésta manera evitar que los trabajadores tuvieran que tras

ladarse a sitios dis~anles en busca de su salario; además se~a

laban que el d1a de raya se t.erm.lnar•n las labores una hora an

tes. para la paga.Tambi•n se dispuso que no se de~uviera el pa

go de los salarios m.ts de una seJMna y se limi t.6 •l t.rabajo 

noct...urno. 

L.as ordenanzas determinaron asimismo que las mujeres 

no f'uesen encerradas para hilar y t.ejer • además establecieron 

que ninguna mujer casada podria con~ratarse para servir en casa 

de espanol, sino trabajase su marido ah! mismo.C9) 

Por ~l~imo conl•mplal::>an la posibilidad de que los Jor

naleros o sLrvien~es enrermos pudieran, si asi lo deseaban acu

dír a sus casas a curarse sin que por ello perdieran su 

t.rabajo. 

9 Riva P•lacto, D. Vicente CDir.) .. tt&~ l. li::AYé~ !tt. 
~~"Historia 2!!l. Vlrrevnalo"'. T. III, 22a. ed., México, 
D.F., Ed. CUJRbre, !084, PP• 33'1 y·~· 
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Oesgraciadament.e el cumplimiento de tan nobles 

disposiciones impr99nadas de un amplio sentido de justicia 

socia.l. no se llevó a cabo: sin embargo, no podemos dejar de 

reconocer el mérito de quienes las dict.aron. por ser ellos 

quienes senalaron la rut.a a seguir para cualquier legislación 

laboral en el mundo. 

II. - l.OS 'IRABAJADOREs DESPUES DE l.A INDEPENDENCIA 

El movimiento de independencia logró romper sólo en 

parle el orden colonial. ya que en realidad se siguió 

dependiendo de las fuerzas económicas que se desarrollaron a 

finales de la •poca colonial, el capital comercial siendo el 

gran organizador de las actividades productivas bajo las cuales 

habrla de desarrollarse la formación de la clase trabajadora. De 

esta manera las condiciones de trabajo en las fábricas parecen 

no haber ·-variado en gran f'orma. como lo revela un informe 

realizado en las fábricas text.iles de Tlalpan en 1866. 

En el cual se se"alaba que los trabajadores iniciaban 

su jornada desde que la luz natural perm1t.1a ver en los salones 

y la conclu1an a las 9:30 de la noche; t.enlan una hora quince 

minutos para comer; al t.oque de ent..rada todos deblan ocupar las 

m.iquinas que tenlan a su cargo; en caso de inasistencia se 

perdia lo rayado en la semana; el desobediente podria ser 

multado y el que dest..ruyera una pieza de la má.quina era obligado 

a pagarla con descuento de su salario. 

En ese mismo ano los trabajadores cansados de tantos 

abusos y arbit.rariedades. elaboraron un reglamento general para 

establecimientos 

pretensiones: 

fabriles que 
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.. 1.- Todos los t.rabajadores deberian ser considerados 

iguales por su condición de obreros. independienlement..e de si 

eran trabajadores permanent..es, jornaleros o dest..aJist.as. 

2.- Habria un horario fijo y único de 6 de la manana a 

6 de la t.arde para la realización del t.rabajo en la fábrica: 

fuera de esas horas deberian exigir remuneración adicional para 

trabajo ext.raordinario. 

3. - Se establecerian cent.ralos escrit..os de t.rabaJO 

indicando la duración definitiva de un empleo." C10) 

De est.a manera la clase obrera que noble y valiente 

habia part.icipado en el movim.ient.o de Independencia siguió 

siendo el principal blanco de injust.icias y expolot..ación por 

parte de su enemigo natural; el capit.al. es decir. la clase 

empresarial . 

I I I . - LA CONSTI TUCI ON DE 1 857 

Cont.ituye una de las páginas mas sobresalient.es y 

gloriosas en la his~oria de nuest.ro pais con relevant.es 

int.ervenciones en favor de la clase trabajadora. ent.re las 

cuales cabe dest.acar la del diputado Ignacio Ramirez. sobre la 

cual hemos de volver lineas adelante. 

A principios del mes de oct.ubre de 1055 el general 

Juan Alvarez en calidad de President..e interino da la Nación 

expidió la convocat.oria que habia de reunir al Congreso 

Const.it.uyent..e y con ello daba cumplimiento al articulo 5 del 

Plan de Ayut..la, reformado en Acapulco; se t..rat.aba exclu~ivamente 

de const.i t.ui r la Nación bajo la forma de Pepública 

represent.ativa. ademAs. de revisar los act.os del gobierno del 

general Santa Anna; de ést.a manera el 17 de febrero de 1856 dia 

10 Florescano, Enrique, el. al., op. el~., P• 325. 
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de la apertura de sesiones, el Presidente Comonforl nombrado en 

sust.iluci6n del general Juan Alvarez pronuncia un discurso en el 

que expresa las grandes esperanzas que la Nación cifraba en 

aquella asamblea; por su parle. el Presidente de la Cámara 

Ponciano Arriaga cont.esló con una alocución a las ideas de 

libertad expresadas con gran vehemencia. 

Aunque en realidad en tralandose de derechos sociales 

la Const..ilución de 1857 no consagró ninguno, si podemos citar 

brillantes intervenciones en favor de la Just.icia Social, como 

el discurso pronunciado por el diputado de Jalisco, Ignacio 

Ram.irez. que al respecto dice: 

" El mAs grave de los cargos que hago a la comisión es 

haber conservado la servidumbre de los Jornaleros. El jornalero 

es un hombre que a fuerza de penosos y continuos trabajos 

arranca a la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el 

oro que engalana a los pueblos. En su mano creadora el rudo 

inst.rument..o se convierte en máquina y la informe piedra en 

magnificas palacios. Las invenciones prodigiosas de la induslria 

se deben a un reducido número de sabios y a millones de 

jornaleros: Donde quiera que ex.isla el valor, alli se encuont..ra 

la efigie soberana del trabajo. 

Pues bien, el jornalero es esclavo. Primit.ivamente lo 

fue del hombre, a esta condición lo redujo el derecho de guerra, 

terrible sanción del derecho divino. Como esclavo nada le 

pert.enece. ni su familia, ni su exlslencia y el alimento ño es 

para el hombre-máquina un derecho, sino una obligación de 

conservarse para el servicio de los propietarios. 

- L1 neas adel anle el Ni gr omanle pr egunla - ,s.Cómo se 

14 



quiere que la· ley obligue a un hombre a t.rabajar, cuando ást.e 

liene mot.ivos para no querer hacerlo?, ~Con prisiones?. Eso es 

inicuo. Por eso se ha abolido la prisión por deudas, y se ha 

reconocido que el crimen y no la insolvencia, debe ser el mot1vo 

para mandar un hombre a la cárcel. Creo que generalmente cuando 

los hombres se niegan a t.rabajar, tienen para ello algún motivo 

y no obran por puro capricho; que el artesano que no quiere 

concluir una obra, obra lo mismo que el abogado que no quiere 

concluir un pleit.o. Es ciert.o que a los Jornaleros se les 

anticipa dinero pero no por favorecerlos, sino para 

esclavizarlos e imponerles un yugo abusando de su trabajo. Ellos 

van content..os al trabajo. lo buscan y cuando se n1egan es porque 

están cansados de las crueldades del prop1et.ario. porque eslan 

enfermos o porque se retraen de la leva y de los impuestos 

excesivos". C11) 

Dignas de adm.iraci6n y respet.o sin duda alguna son las 

palabras pronunciadas por don Ignacio Ramlrez poseedor de un 

alto espiritu de just..icia social, desgraciadamente el Congreso 

Constituyente no supo o no quiso comprender la magnitud de éstas 

y s6lo se limitó a aprobar el art.iculo So. cuyo texto fue el 

siguient.e: 

Nadie pueda ser obligado a prest.ar trabajos 

personales, sin justa ret.ribución y sin su pleno consentimiento, 

la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto 

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libert..ad del 

hombre, ya sea por causa del t.rabajo, de edur.:ación o voto 

religioso. Tampoco puede aut.orizar convenios en que el hombre 

pact..e su proscripción o destierro". 

11 Sayeg Helú. Jorgo. Introducc16u ~ le. Hist.or1a 
Const..it..ucional 9!t México. ta. reimpresión. México. D.F. Ed. 
UNAH. 1983. pp. 87-88, 
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Final ment.e. después de un affo de acalorados debat.es, 

el dia 5 de febrero de 1857 procl am6 la const..i t..uci 6n que 

habia de regir por varios a~os el dest.ino de la Nación MeXicana. 

IV.- FASE DE PROHIBICION 

Se ha discutido si el sindicalismo de nuest.ro pais 

recorrió la rula que es considerada mundial, decir, la Fase 

de Prohibición, Tolerancia y Reconocimient.o o si solamente entró 

de lleno a la fase de Tolerancia para después llegar a la fase 

de Reconoci mi en lo. 

Sobre el part.icular, el profesor Mario de la Cueva ha 

expresado: "México no recorrió la era de prohibición, entró 

constitucionalment.e a los anos de tolerancia: La coalición y la 

huelga no const.ituirlan en si mismas un delit.o y la asociación 

sindical no estaba tipificada como delito, ni somet.ida a 

vigilancia alguna". Cl2) 

S1n embargo, algunos olros estudiosos del Derecho 

sindical ent.re ellos Juan Felipe Leal, a qui en nos adherimos, 

suelen dividir la historia de nuestro sindicalismo en tres fases 

o periodos: Fase de Prohibición, Fase de Tolerancia y Fase de 

Reconocimiento. C 13) 

Hemos decidido seguir las 1 deas del manci onado autor 

porque est.amos convencidos de que tanto, el Código Penal de 1878 

para el D.F., como la brutal represión a las huelgas de Cananea 

y Rio Blanco, as! como la etapa porfirisla, conslit.uyen sinlomas 

evidentes de que nuestro sindicalismo debió recorrer, la et.apa 

12 Cueva. Mario de la. fil.. Nuevo Deorecho Mexicano del 
Traba!o. 4a. ed., T. II, México, D.F., Ed. Porrl.'.la, 1986, p. 209. 

13 Leal, Juan Felipe. Mé~ Estado. Burocrá.cia y 
Sindicat.os, 7a. ed., México, D.F., Ed. El Caballito, 1985, p. 
t~. . 
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de Prohibic16n y que sl bien no a nivel const1lueional porque en 

la Constitución de 1857 no estableció ninQuna proh1bici6n 

expresa a la coalición y a la huelga, en la realidad social 

prevaleciente en aquella época las aut..oridades bajo cualquier 

pretexto restringlan el menor brote de coalición o huelga, como 

suced1a durante la vigencia del Código Penal de 1872 que 

enseguida comentaremos. 

al EL CODIGO PENAL DE 1072 

Nueslra legislación Penal para el O.F". d1sponla en su 

arli culo 9Z5: 

.. Se impondra de ocho dias a lres af'Jos de arresto y 

mulla de veinticinco a quinientos pesos, o una sola de eslas dos 

penas, a los que f'ormen un tumulto o molln, o empleen de 

cualquier modo la violencia física o moral. con el objelo de 

hacer que suban o bajen los salarios jornales de los 

operarios, o de impedir el libre ejercicio de la induslria o del 

t.rabajo .. e 14) 

Redactado por el licenciado Anlonio Mart1nez de 

Caslro, aulor del mismo, dicha disposición puede ser con~1dcrada 

como el mayor obstáculo para el desarrollo del sind1calismo de 

aquella época, ya que tenia por objet.o limi lar enormemenle uno 

de los medios de acción más importantes y ef'ecllvos utilizados 

por los sindicatos en la. bósqueda de aumentos salar1ales y 

mayores prestaciones, lo que hoy conocemos como el derecho de 

huelga. es decir. la suspensión temporal del trabdjo llevada a 

cabo por una coalición de trabajadores, cues\..i6n que choca con 

lo dispuesto en la parle final del art.!culo en comento que al 

14 Cueva, Mario de la. fil.. Nuevo ~ ...• T. II, 
P• 200. 
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respect.o dice: " Con el objet.o de hacer que suban o bajen los 

salarios o impedir el libre ejercicio de la indust.ria o del 

t.rabajo " 

Y que si bien es ciert.o, como afirma el profesor Mario 

de la Cueva. " Para que la coalición y la huelga devinieran en 

act.os delictivos era necesario que se formara un t.umult.o o motin 

o se empleara de cualquier modo la violencia fisica o moral " 

C15). La frase última •• se empleará de cualquier modo la 

violencia fisica o moral " dejaba abierta la posibilidad de que 

con cualquier pret.ext.o las autoridades pudieran int.ervenir 

disolviendo el menor brote de coalición o huelga. 

b) LAS HUELGAS DE CANANEA Y RIO BLANCO 

e 190B-1907) 

Una vez ~s son los t.rabajadores mineros. los 

protagonistas de un sangr len to episodio entre 1 a 1 ucha 

capital-trabajo; tal y como aconteció en la época de la Colonia. 

en est.a ocasión encabezados por Manuel M. Dieguez. el lo. de 

junio de 1906 deciden suspender sus labores. en la población 

minera de Cananea, en Sonora al nort.e del pais, declarando asi 

la huelga a la empresa norleamericana, The Cananea Consolidat.ed 

Cooper Company. en protest.a por la discrim!naci6n de la que eran 

objet.o con respect.o a los trabajadores norleamericanos, 

discriminación que se reflejaba en los bajos salarios. excesivas 

horas de trabajo. sin ascensos, entre et.ras prest.aciones; 

cansados de esta situación los trabajadores mineros elaboran un 

pliego de peticiones, el cual es presentado 

extranjera bajo los siguientes términos: 

la empresa 

15 Cueva. Mario de la. g!,_ Nuevo Derecho ••• T. JI, p. 
<!09. 
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"1.- Queda el pueblo obrero dvclarado en Huelga. 

2. - El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las 

condiciones siguient.es: 

I, - La des ti luci 6n del empleo del mayordomo Lu1 s. 

Cnivel 1Q). 

II.- El minimo sueldo del obrero será de cinco pesos con ocho 

horas de trabajo. C10) 

III. - En lodos los trabajos de la Cananea Consolidat.ed Cooper 

Co .• se ocuparan el 79%' de mexicanos y el 29" de ext.ranjeros. 

teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. 

IV. - Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan riobles 

senli mi en tos. 

V,- Todo mexicano, en los trabajos de ésta negociación, tendrá 

derecho a ascenso, según se lo permilan sus aptitudes •·. C17) 

Mr. Williams C. Greene, Gerent.e de la Compal"'íia M.inera 

y Coronel norteamericano, há.bilmente trató de persuadir a los 

mineros mexicanos diciendo: 

.. Porque ustedes bien saben que esla empresa ha 

recibido varias indicaciones quejAndose de los altos sueldos que 

se pagan en este mineral y suplicándonos, a la vez. que los 

reduzcamos. lo que siempre he rehusado, teniendo, como tengo 

mucho orgullo y sat.isfacc16n personal por el bien est.ar y 

prosperidad de Cananea ". C18) 

16 Recuerde el lector que ya antes al abordar el le.u 
los trabajadores Mineros de la Nueva EspaNa, expusin:>s la lucha 
que por aumentos salariales y reducción de la jornada de t.rabajo 
habian sostenido los Mineros de Real del Monte. 

17 Silva Herzog, Jesús. ~ ~ ~ !.A 
RevoluciO[l Mexicana. 2a. ed., T. 1, M6x1co, D.F., Ed. F.C.E., 
1905, P• 53. 

18 Mancisidor, José• ~ ~ Id. Revolución 
Mexicana, 37a. reill!ipresion, Mxico, D. F. Ed. COSTAMIC Editores, 
1905, P• 63. 
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Sin emhargo. los trabajadores mineros no se dejaron 

enga~ar y ante la negativa de Hr. Greene al aumento de salarios 

y reducción de las horas de trabajo. organizaron una 

maniCeslación colectiva encaminada en dirección del departamento 

de maderer 1 a con el propOsi lo de i nvi lar a sus compaf'reros a 

unirse y secundar el movimiento huelgu!slico. nunca imaginaron 

que serian arteramente agredidos por los hermanos George y 

Will1ams MelcalC. de origen norteamericano. quienes dieron 

muerte a varios trabajadores mineros, éstos en respuesta a dicha 

agresión incendiaron los almacenes de la madereria dando muerte 

a 1 os hermanos Helea! t en ese mismo 1 ugar. 

F'inalmente los trabajadores mineros agobiados por el 

hambre e intimidados por las amenazas se ven obligados a 

regresar a sus labores y sus lideres Manuel M. Dieguez, Esteban 

Calderón, fueron aprehendidos y enviados a Veracruz siendo 

sentenciados a 15 anos de prisión en el Caslillo de San Juan de 

Ulúa. 

LA HUELGA DE RIO BLANCO 

El turno corresponde a los trabajadores de la 

industria lext.11, quienes a mediados de 1Q06 se organizan 

rormando as! el gran circulo de obreros libres, en el poblado de 

Rio Blanco, Orizaba en el estado de Veracruz: casi de manera 

simultAnea en el mes de septiembre de.1906, los propietarios de 

las rábricas de hilados y téjidos de Puebla y Tlaxcala, 

consliluyeron el " Cent.ro Industrial Mexicano " como organismo 

en deCensa de los int..ereses de la clase patronal, el cual 

expidió el siguiente reglament.o: 

" a) Las horas de trabajo serán !'ijadas por los 
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adminislradores de las fibrieas. 

b) Por el hecho de present..arse sus labores. los 

obreros aceplan las condiciones de lrabajo y los horarios que 

los administ.radores de las fAbricas hayan lenido a bien ordenar. 

para cada lurno y para cada semana de labor. 

c) Es obligación del operario trabajar la semana 

complet.a siempre que no se lo impida una causa juslificada como 

enfermedad. etc.; en caso necesario perderA el import.e de lo que 

hubiere t.rabajado. 

d) Los trabajos defect.uosos por culpa de los obreros. 

se compensarAn mult.ando a éslos según la imp:lrlancia Ce sus 

fallas. Las mullas servirin para compensar el perjuicio causado, 

y las mullas disciplinarias que sobre las anteriores se les 

impongan, se dest.inarAn para algún eslablecimienlo de 

beneficiencia. 

e) L.os operarios con su sola presencia en el 

est.ablecimient.o acept.an los reglament.os. horarios y t.arifas que 

t.engan a bien imponer los administ.radores. 

f) Los operarios t.endr•n obligación de velar y 

t.rabajar los dias de fiasla cuando asi se les demande; quien se 

niegue a est.a orden serA separado de su t.rabajo. 

g) Las casas de las r•bricas son exclusivamente para 

alojar a los operarios y. al ser despedidos 6stos y dejar su 

t.rabajo t.i•n•n la obligación de desocuparlas en el t.érmino da 

seis dias "' C10) 

Evident.ement.e el citado reglarnent.o const.it.uia una 

grave ofensa a la justicia social, que la clase obrera no es~aba 

1g Ibid., PP• e!l-811 
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d!spo•sta a soportar por m.1s t.iempo, y el dla 4 de diciembre de 

190f3, los traba.jadores text..iles decidieron declararse en hu&lga 

general; d!Jts después en busca d& una pront.a solución t..ant.o 

obreros como pa.t.ronos ofrecieron somelerse al laudo 

presidencial, que h~bia de ser pronunciado el dia 4 de enero de 

1907 por el Pr&sident.e de la República, el General Por!'ir!o 

Dtaz; corno era de esperarse. por ser de quien venia, el laudo 

result..ó cont.rario a los int.ereses de los obreros t.ext.iles, 

ordenándoles regresar al trabajo el dia 7 de enero del mismo 

afl(o;, y efect.ivament.• el lunes 7 de enero, los obreros se 

pr•sent.aron pero eSt.a vez no con esa actit.ud sumisa. sino con el 

cor.aje reflejado en sus miradas dispuestos a impedir que a.lgúJ"J 

esquirol s• presentara a laborar, las injurias con los 

d•Pftndientes de la. li•nda no se hicieron e-sperar, se oyó un 

disparo, un obrero cayó muerto; alguno de- los dependientes le 

habla disparado; en respuest.a. los t..rabajadores textiles 

incendiaron la tienda de raya y enfilaron con rumbo a Orizaba, 

lugar al que nunca habrian de arribar, pues en el trayecto iban 

a ser eruelmenle agredidos Por el ejéreit.o, apostado en la curva 

de Nog•l •s, bajo el mando del General Rosal! no Mar ti nez: el 

resultado fue doscient.as vialima.s entre muertos y héridos; 

ademis, como bien describe don Jesús Silva Herz:og: •• No Cue eso 

todo, durante el resto de ese dia y pa.rt.e de la noche. los 

soldados se ocuparon de cAzar a los pequef'f;s grupos obreros 

dispersos, que hu1an para lratar de salvarse. La persecusi6n ~ue 

encarnizada, innecesaria y brut.al .. CZO) 

20 Silva Herzog, JesOs, op. cit., T. I, p. 57. 
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e) F:fAPA FINAL DEL PORFIRIATO 

Las huelgas de Cananea y Rio Blanco debieron 

representar una advert.enc:ia final para el gobierno del General 

Porf'irio Diaz, quien, sin embargo, el 10 de julio de 1910 se 

r .. lige por octava ocasión: para.d6jicament.• a lo declarado por 

él mismo meses ant.es, en una ent.revist.a concedida al periodista 

nort.eamericano James Creelman y que a cont.1nuaci6n t.ranscribimos 

en lo conducent.e: 

.. Aemos esperado pacient.ement.e el dia en que el pueblo 

de la Rep(Jblica Mexicana estuviera preparado para escoger y 

cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de 

revoluciones armadas y sin daf'fo para el cr6dit.o y progreso 

nacionales. ¡Creo que ese dia ha llegado ya!. C21) 

No obst.ant.e la madurez polit.ica que el General Diaz 

esperaba del pueblo, cont.rast.aba enormement.e con •l bajo nivel 

cultural, económico, polit.ico y social en que tenia hundida a la 

nación mexicana, ocasionado en part.e por su abierta preferencia 

hacia el inversionista ext.ranjero que det.ent.aba las princi_pales 

Cuentes de producción, aunado a los latif'undist.as nacionales; 

ambos hacian de la clase obrera y campesina su principal objeto 

de explotación, con jornadas interminables. bajisimos salarios y 

condicones de trabajo insalubres y peligrosas; como lo pone de 

maniriesto la obra de John Kennet.h Turner. escritor de origen 

norteamericano que hace un fiel relato de la situación laboral 

de los trabajadores henequeneros de Yucat.a.n en aquella época: 

ademAs en la obra de Turner. "1'Wlixlco Bárbaro'", hemos encont.ra.do 

Z1 Bulnes, Francisco, ~ Y.rdad1ro 121 R Y. lA 
Revoluci6D.L México, D. F., Ed. Edit.orlal del Valle d• Mxico, 
1Q95, PP• 380 y ss. 
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una enconada critica al General Porfirio 01az que en lo 

conducenle dice as1: 

•• Para ser complet.amenle juslos con 01az y su sislema 

debo con!'esar que no JU.zgo a est.e desde el punlo de vist.a del 

1nversionist.a nort.eameriCano, sino t..an sólo por sus efect.os 

sobre las masas del pueblo en general, la que en ólt..irna 

inst.ancia det.ermina con cert.eza el dest.ino de su pa1s. Desde el 

punt.o de vist.a del mexicano común, el gobierno de Diaz es lo más 

opuest..o a la bondad; es un t..rat.ant.e de esclavos, un ladrón. un 

asesino, no impart..e just..icia ni t.iene misericordia ... sólo se 

deodica a la explot.ación ", C22) 

V.- FASE DE TOLERANCIA 

a) NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES 

La renuncia presentada por el General Porfirio Diaz el 

2e de mayo de 1911 pone fin a una etapa de enorme represión, 

para ent..rar en una fase que los esludiosos del sindicalismo han 

denominado como la fase de t..olerancia, en la cual el Estado va a 

permitir el nacimiento de agrupaciones sindicales, aunque sin 

reconocerlas plenament..e. 

Una vez electo president..e const..it.ucional Francisco l. 

Madero, la clase obrera esperaba cumpliese los postulados 

prometidos por él mismo, durante su campana para President..e, en 

los que expresaba: 

.. D&l gobierno no depende aumentarnos el salario, ni 

disminuir las horas de lrabajo, y nosot.ros que encarnamos 

nuestras aspiraciones, no venimos a ofreceros tal cosa, porque 

22 Kenneth Tw-ner, John. Mé-~ f!i.~ 3a. ed. 
Mitxico, D.F. Ed. Quin~o Sol, 1985, p. 105 y ss. 
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no •S eso lo que vosot.ros desea.is; vosot.ros desea.is libert.ad, 

deseais que os respet.en vuest.ros derechos, que se os pernut.a 

agruparos en sociedades poderosas, a !'in de que unidos podais 

defender vuest.ros derechos ... vosot.ros. no querels pan, querels 

únicament.e liberlad, porque la liberlad os servira para 

conquistar el pan ••, C23J 

Sin embargo, ya en el ano de 1909 se habian fundado la 

" Unión de Linotipistas Mexicanos " y en sept.iembre del mismo 

ano, la Sociedad Mutuo Cooperativa de Dependient.es de 

Rest.auranles "• que t.iempo después cambiarla su nombre por el de 

" Unión de Empleados de Restaurant.es y Similares ••. 

Para el dia 3 de mayo de 1911, se fund6 la UniOn de 

Canteros Mexicanos; el dia 21, la Confederación Topografica, 

también llamada tiempo después Confederación Nacional de Arles 

GrAficas; el 24 la Asociación de Jóvenes Tallistas y Ebanist.as; 

ést.as asociaciones entre otras rr.As iniciaban el surgimient.o del 

sindicalismo mexicano. C24) 

Finalmente, advert.imos que en el presente inciso hemos 

omit..ido deliberadamente. la mención de la casa del Obrero 

Mundial, ya que en virtud de su import.ant.e int.ervonc16n en los 

albores de nuest.ro sindicalismo consideramos convenient..e dedicar 

el siguiente inciso para su estudio en particular. 

23 GonzAlez Casanova, Pablo CCoord. ). ~ del 
Hovimieot.o Obtero !!D. 6méci..B bAUnb la. ed •• T. I, México, Ed. 
siglo XXI, 1984, pp. 19-20. 

2.& HuitrOn, J•cinto. Qc.1genes ~ ~ 9.§1. 
Movimient.o 212r:.!!!:..2 m tlé~ 3a. ed., *xico, Ed. Editores 
Mexicanos Unidos. 198•, PP• 193-19.&, 235-238. 



b) LA CASA DEL OBRERO MUNDI AL 

Con asombrosa celeridad. el anarquista colombiano Juan 

Francisco Moncaleano. r-=:ién llegado a México procedente de la 

Habana, en al ano de 1912 reune a los se~ores: Luis M6ndez. Ciro 

S. Esquive!, José Trinidad Juárez, Pioquint.o Roldin, Eloy 

Armenla, Rodolfo Garcia Ramirez y Jacinto Huit.r6n quienes 

deciden fundar el grupo •• Luz .. publicando ademá.s la primera 

•~ición del periódico quincenal del mismo nombre. el dia 15 de 

Julio del mismo af'fo. Debido a los escasos recursos econ6micos, 

as! como las imperantes necesidades de proyección y difusión del 

grupo " t.uz ", su rundador Francisco Moncaleano decide solici t..ar 

ayuda económica a la Conf'ederación Nacional de Art.es GrAficas 

para la fundación de la escuela racionalist.a y además para la 

obt.enc:ión de una imprent.a. solicit.ud que le rue denegada, en· 

razón de que la cit..ada confederación cent.aba ya con su propio 

periódico denominado " El Ti~grafo Mexicano ". 

Finalment.e la •• Unión de Cant.eros Mexicanos acuerda 

el lo. de agost.o ayudar a Moncaleano con S 300.00 CTrescient.os 

pesos) para la consecución de sus fines. 

Sin embargo, dias después el colombiano Moncaleano es 

expulsado de .,..xico por escribir en el número dos del periódico 

.. Luz " la defensa de la Junt..a Organizadora del Part.ido Liberal 

Mexicano de los hermanos Flores Hag6n quienes se encont.raban 

presos en los Angeles, California; además de haber at.acado la 

polit..ica del Procurador de Just.icia en un mit.in; no obst..anle el 

ret..raso que est.o significó en los planes del grupo " Luz el 

dia 22 de sept.iembre de 1912 nace la Casa del Obrero que meses 

después el to.de mayo de 1Q13 habria de agregara su denominación 



81 Lérmino Mundial. quedando de la siguiente manera '' La Casa 

del Obrero Mundial "; dicho agregado obedeció a la propuest.a que 

hizo el Sr. Jacinto Huit.rón miembro del grupo " Luz ", según lo 

hace constar en su libro en el cual hemos encontrado un 

comunicado en el que el Secret.ario de la Casa del Obrero, 

Casimiro del Valle, le hace saber que 

aceptada. C25) 

petición ha sido 

Resulta importante la mención del pacto celebrado el 

17 de febrero de 1915 entre la Casa del Obrero Mundial y el 

gobierno Constit.ucionalista representado por don Venustiano 

Carranza, en el cual el gobierno se compromet.ia hábilm~nt.e a 

mejorar las condiciones de Vida de los obreros por medio de 

Leyes "apropiadas" a cambio de la adhesión de los obreros al 

Ejército Constit.ucionalist.a; es de esta manera, como nacen los 

llamados Bat.allones Rojos que habrian de combatir valient.ement.e 

en Celaya. en Blanca Flor, en el Ebano y en donde quiera que los 

reclamAra la causa Constitucional. 

Una vez que el Ejército Const.itucionalista robustecido 

por la incorporación de los Batallones Rojos de la Casa del 

Obrero Mundial venciera al ejército VillisLa; VenusLiano 

Carranza que por mera necesidad y no por simpaLia habla 

recurrido a la clase obrera. ordenó su pronta disolución por 

conduelo de Juan José Rios. Gobernador del Estado de Colin~. 

Cabe advertir que la Casa del Obrero Mundial agregó a 

su denominación la palabra Mundial entre ot..ras cosas. como un 

distingo en raZ6n de la Casa del Obrero Internac1onal fundado 

por el mismo Moncaleano en los Angeles, California. 

25 Ibid., P• 21 B. 
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Por últ.imo se dice que la Casa del Obrero Mundial 

llego a su fin el d~a 2 de agosto de 1916 como consecuencia del 

fracaso de la Huelga General del 31 de julio de 1916 que 

co~~nt.arernos lineas adelante al abordar el decret.o expedido por 

Venust.iano Carranza en contra de los trabajadores con mot.ivo de 

la mencionada huelga. 

e) PRIMERA CELEBRACION DEL DJA DEL TRABAJO EN HEXICO 

Algunas veces la hist.oria nos expone acontecimientos 

ext..raf"ios o que en apariencia podriamos considerar paradójicos, 

t.al es el caso de la primera celebración del dia del t.rabajo en 

México, ocurrida el 10. de mayo de 1913 precisamente durante el 

régimen del usurpador Vict.oriano Huert.a, un hombre sin 

escrúpulos~ del que se podia esperar poco casi nada en favor de 

la just.1cia social; sin embargo, aquel lo, de mayo las 

principales organizaciones obreras y sociedad mutualist.a, de 

entre las cuales destacaban las siguient.es: Obreros de la 

fábrica de fósforo y cerillos •• La Central ", Ferrocarrileros de 

la división de Hidalgo, operarios de la impresora del timbre, 

obreros de la f'ábrica " La Carolina " y por supuesto, la 

organización obrera más importante de aquella época, que aquel 

lo. de mayo habria de adoptar su nombre definitivo nos referimos 

como es natural a la Casa del Obrero Mundial, que junt.o con 

éstas y otras organizaciones obreras realizarlan por primera vez 

una marcha de tal naturaleza. 

Al frente de la mani festaci6n conformada por unos 

20.000 (veinte mil) obreros apróximadament..e figuraba un gran 

cart.el que decia: " Ni odio de razas ni división de credos. Para 

el trabajador no hay mAs pat.ria que el mundo, ni más-religión 
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que la Just..icia Social C26). Sus principales demandas 

consislian en la implant.ación de la jornada de 8 horas. el 

descanso dominical y la indemnización por accident.e de trabajo. 

d) DECRETO DE CARRANZA CONTRA LOS TRABAJADORES 

CAGOSTO lo. DE 191 E!) 

La pérdida del poder adquisitivo de la clase 

trabajadora ocasionada al recibir su salario en papel-moneda 

emitido por el gobierno const.it.ucionalist.a sujet.o a constantes 

devaluaciones, aunado a. los altos precios de las mercanc1as que 

los comerciant..es calculaban en oro, obligó precipitadamente a la 

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal a declarar 

la huelga general el 30 de julio de 1916. provocando con ello, 

la suspensión de los servicios de energia eléctrica, agua 

potable, tranvias y et.ros import.ant.es servicios. 

Don Venust.ia.no Carranza de inmediato se apresuró a 

expedir el lo. de agosto de ese mismo aNo. un decreto totalmente 

opuesto a los intereses de los lrabajadores que cast.igaba con la 

pena de muert.e el menor indicio de coalición y huelga, no s1n 

antes exponer los motivos que lo llevaron a decretar dicha 

resolución, de entre los cuales conviene transcribir lo 

siguient.e: 

" Que para remediar ese mal no hace mucho tiempo la 

autoridad militar del Distrito Federal hi20 saber a la clase 

obrera que si bien l~ revoluc16n hab1a tenido 

principales f'lnes la dest.rucción de la tiranla capitalista, no 

habla de permitir se levantase ot.ra tan perjudicial para el bien 

de la RepOblica como serla la tiranla de los t.rabajadores".C27J 

28 Ibid,, PP• 229-230 
27 Silv• Herzog, JesOs, op. ci~ •• T. II, p. 299. 
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Exageraba sin duda Don Venust.iano Carranza al hablar 

de evi t.ar la implant.aci6n de una t.iran1a por parle de los 

t.rabajadores, cuando en realidad lo que demandaba la clase 

obrera era t.an sólo un poco de just.icia social a t.ravés del pago 

just.o de su salario en moneda, que le permit.iera mejorar sus 

condiciones de vida; sin embargo, los huelguist.as fueron 

calificados como delincuent.es y sus principales dirigent.es 

puest.os en prisión como sucedió con Ernest.o Velazco, Secret.ario 

General del Sindicat.o de Eleclricist.as, t.al y como lo disponta 

el cit.ado decret.o que a cont.inuaci6n t.ranscribimos: 

.. Art.1culo lo.: Se cast.igarA con la PENA DE: MUERTE 

ademAs a los t.rast.ornadores del orden público que senala la ley 

del 25 de enero de 1862: 

PRIMERO: A los que incit.en a la suspensión del t.rabajo 

en las fAbricas o empresas dest.inadas a prest.ar servicios 

públicos o la propaguen; a los que presidan reuniones en que 

propaguen discut.an, o prueben, a los que defiendan o 

sost.engan; a los que aprueben o suscriban; a los que asist.an a 

di chas reuni enes o no se separen de efl as t.an pront.o como sepan 

su objet.o, y a los que procuren hacerla efect.iva una vez que se 

hubiera declarado. 

SEGUNOO: A los quo con mot.ivo de la suspensión del 

t.rabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquier 

ot.ra, y aprovechando los ~ras~ornos que ocasiona o para 

agravarla o imponerle deslruyeren o det.erioren los efect.os de 

propiedad de las empresas a que pert.enezcan los operarios 

int.eresados en la suspensión o de olras cuyos operarios se 

quieran comprender en ella. y a los que con el mismo objelo 
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provoquen alborot.os públicos. sea cont.ra funcionarios públicos o 

conlra particulares o hagan f"uerza en la persona o bienes de 

cualquier ciudadano, o que se apoderen. destruyan o deterioren 

bienes públicos o de propiedad parlicular. 

TERCERO: A los que con amenazas o por fuerza impidan 

que et.ras personas ejecut.en los servicios que prest.aban 

operarios en las empresas cont.ra las que se haya declarado la 

suspensión en el t.rabajo. 

ARTICULO 2o.: L..os delit.os de que habla est.a ley serán 

de compet.encia de la misma aut.oridad milit.ar que corresponde 

conocer de los que define y cast.iga la ley del 25 de en&ro de 

1862 y se perseguirA.n y averiguaran. y cast..igarán, en los 

t.érminos y con los procedim.ient.os que seri:ale el decret..o nümero 

14 del 12 de diciembre de 1913. 

Por ~anlo mando se impriMA. 0 publique y circule para su 

debido cumpllmienlo y efec~os siguient.es. 

Dado en la ciudad de M6xico. al lo. de agost.o de 1916. 

VENUsnANo CARRANZA ", (29) 

Finalment..e el 2 de agost.o se reanudaron lodos los 

servicios públicos, los t.rabajadores fueron obligados a regresar 

a sus labores. la huelga fracasó y el movimient.o sindical se 

encont.raba nuevamen~e vencido. 

No obst.ant.e meses después el mismo Venust.iano Carranza 

al convocar al congreso Conslit.uyen~e prelendiendo reformar la 

Const.iluci6n del 57 habrla de favorecer aún sin proponérselo. el 

reconocimient.o del afamado art.1culo 123 mismo al que hemos de 

referirnos en el inciso siguiente. 

ae 1 bid. • PP• 301-30a. 
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VI • - F'ASE DE RECONOCI KI ENTO 

La declaración de Derechos Sociales de 1917. marco una 

nueva era en la historia del sindicalismo mexicano, que ha sido 

calificada por los estudiosos del sindicalismo como la fase de 

Reconocimient..o, la cual se caract..eriza por el advenimiento de lo 

que en algún t..iempo seria la Central Obrera mA.s import..ant..e del 

pais. la Confederación Regional Obrera Mexicana, f'undada en el 

af"(o de 1919 y comandada por Luis N. Morones, que a la post.re 

habria de ser desplazada por la que arios después habr!a de 

convertirse en la organización obrera mAs poderosa hasta 

nuestros dias, nos referimos evidentemente a la Confederación 

de Trabajadores Mexicanos. Al estudio de ambas organizaciones 

obreras hemos dedicado los siguientes incisos, pero no sin ant.es 

abordar la declaración de Derechos Sociales de 1917. 

a) DECLARACI ON DE DERECHOS SOCIAL.ES DE 191 7 

Es de nueva cuenla Don Venust.iano Carranza. quien 

aparece en un capitulo mis de nuest.ra hist.oria; ést.a vez 

lanzando la convocat.oria que habria de reunir al Congreso 

Const.it.uyent.e de 1917. con la int.ención en principio. de 

reformar a la enlences vigente Constit.uc16n de 1857 pasando por 

alt.o el procedimient.o de reforma que establecia el art..iculo 127 

de la antigua const.1tuci6n, con el argumento de que dicho 

procedimiento podria limit..ar la volunt.ad soberana del pueblo; 

sin embargo. las cr1t.1cas de sus oposit..ores no se hicieron 

esperar; quizAs uno de los más apasionados det.ract.ores de la 

Constit..uc16n de 1917, fue Jorge Vera Estan'.ol, quien rechazó 

bAsicament.e la leglt.imidad de ésta, por considerar que fue 

product..o de una asamblea que no se encont.raba facultada de 
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acuerdo con la Const.i t.uc16n de 1857, para rerori:nar o revisar 

dicha const.it.ución, atribución que le correspondla al Congreso 

Federal y a las legislat.uras de los Est.ados. según el cit.ado 

art.lculo 127. C29) 

En respuesta a la critica de Jorge Vera Estanol, 

Ignacio Burgoa pretendiendo justificar la aet.it.ud de Don 

Venustiano Carranza, nos plantea algunas interrogantes: 

.!i.Exist.1a el Congreso Federal en una 6poca histórica en que los 

movimient.os revolucionarios armados predominaban?. ~A caso podia 

hablarse a la sazón de legitimas legislat.uras de los estados 

cuando el pais era un caos?. habla pues notoria y manifiesta 

imposibilidad d• h9Cho para aplicar el art.lculo 127 de la 

Const.it.uci6n del !!57 y solamente una apreciación ingenua. si no 

es que m.al6vola., como l.- de Vera Est.anol, puede criticar el 

proceder de Carranza en est.e particular ", C30) 

No obst.ant.e, el Presidente V. Carranza convoca el 19 

de sapt.i•mpre a elecciones para el Congreso Consti t.uyent.e que 

deb1a ent.rar en sesiones a partir del 1o. de diciembre y t.endria 

una duración m.i.xlma d• dos meses. 

Después de una parodia de elecciones en las que se 

afirma menudearon las designaciones, el Congreso Const.it.uyent..e 

habria de integrarse p:>r unos doscientos diputados entre los 

cuales se podria distinguir tres grupos bien derinidos: El grupo 

de los Jacobinos que giraban en torno a Obregón. también 

caliricados como "las izquierdas"; el segundo grupo formado por 

diput.ados exrenovadores entre los cuales dest.acaban, 

Palavieini. Natividad Macias. Craviot.o, Luis Manuel Rojas. 

28 lh.-goa. Ignacio. ~ Const.it,ycion1.l Mexicano. 
6a. ed •• M6xico. D.F •• Ed. Porro.a. 1985. P• 337. 

30 Ibid., P• 38. 
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Gerzayn Ugart.e, conoeidos como ••1as derechas", y según apunt..a el 

profesor Jorge Sayeg Hel~, exislia una tercera categoria 

int..ermedia que formó la mayoria equilibradora entre los 

ext.remos, conforma.da por los dipulados: Medina, Colunga. 

L1zard1, Bojórquez y Past.or Rouaix; •ste Oltimo, pese a ser 

lnt.imo colaborador de Carranza, tampoco comulg6 con el 

radicalismo de Mújica, Jara o Manjarrez. C31) 

El 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones 

para la mesa direct.iva del Congreso siendo designado President.e 

Luis Manuel Rojas quien en febrero de 1Q13 habla lanzado 

lremenda acusación en conlra del embajador de los Estados 

Unidos, Lane Wilson responsabilizándolo por los homicidios de 

Don Francisco I. Madero y Pino Suárez. 

Bajo est.as circunst.ancias. el lo. de diciembre Don 

Venust.iano Carranza pronunció el discurso inaugural, con él. 

daba por iniciadas las sesiones y aS1 mismo present.aba al 

Congreso Constituyente el proyecto de reformas. 

En realidad el t.ema que mAs nos i nt.eresa relevar lo 

encontramos en los debates, que ant.ecedierón a la creación del 

articulo 123, corresponde al diput.ado Fernando Lizardi el ataque 

m.\s fuerte y ponderado al pArrafo final del articulo So., que se 

referia al establecimiento de una jornada mAxima de trabajo, y 

del que text.ualmente afirmaba: 

Queda el articulo exAct.amente como un par de 

pistolas a un Santo Cristo ... 

La acometida del diputado obrero Ven Versen rue 

inmediata quien no dudó en sostener: 

31 Sayeg Helú, Jorge. Op. cit., P• 1,5. 
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.. Si es preciso para garantizar las libertadies del 

pueblo que ese Santo Cristo tenga polainas y 30-30 ¡bueno! ". 

En cambio el diputado Heriberto Jara, hacia esruerzos 

por romper los viejos principios de la tllk:nica juridica 

constitucional cl6sica y al mismo tiempo insist.ia en la 

necesidad de establecer la jornada m.Axima de trabajo y al 

respecto arirmaba: " Los Jurisconsultos, los tratadistas. las 

eminencias en general en mater-ia de legislación, probablemente 

encuentren hilsta r1dicula 6sta proPosición; .:i,Cómo va a 

consignarse en una Constitución lia jornad,a m6xima de trabajo?, 

~Cómo se va a se"alar alli que el individuo no debe trabajar m.ts 

de ocho horas al dia?. Eso segan ellos es imposible; eso según 

ellos, pertenece la reglamentación de las le)'8s; pero, 

precisamente, se"ores. esa tendencia, esa t8'0r1a ~Qué es lo que 

ha hecho?. Que nuestra constitución tan li~rrima. tan amplia, 

tan buena haya resultado como la llamaban los seftores 

cient.1f'icos, un "traje de luces para el pueblo mexicano". 

~Quitkt ha hecho la Constitución?. Un humano o humanos, 

no podemos agregar algo al laconismo de esa Constitución, que 

parece que se pr-etende hacer siempre como telegrama, como si 

costase a ndl f'rancos cada palabra su transmisión; no seftores. 

yo estimo que es mAs noble sacrificar esa estructura, a 

sacri~icar a la humanidad; salgamos de ese molde estrecho en que 

quieren encerra.rlo; rompamos un poco con las Viejas teorias de 

los t.rat.adistas ". C32) 

En este mismo orden de ideas se pronunció, el diputado 

Alfonso Cravioto, quien al insistir •n la creación de un 

32 lb1d., pp. 151-192. 



articulo especial, que garantizara los derechos de los 

trabajadores decia: 

",.. Seria el mi.~ glorioso de todos nuestros trabajos 

aqu!, pues como Francia después de la revolución ha tenido el 

alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los 

inmortales derechos del hombre, as! la Revolución Mexicana 

tendrA •l orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera 

en consignar en una Const.itución los Sagrados Derechos de los 

Obreros " C33) 

No estaba leJos de la realidad lo expuesto por 

Craviot.o, ya que entre uno y otro debate, una y otra propuesta, 

Cue as1 como el Congreso Constituyente acordó la integración de 

una conúsión redactora encargada de elaborar las bases generales 

sobre legislación del trabajo, que posteriormente habrian de 

incorporarse a nuestra Carta Magna; la comisión estaba presidida 

por Pastor Rouaix. ademAs contaba con la valiosa colaboración de 

Jos• Natividad Macias que ya antes habla conocido de la 

problem&.tica laboral dentro del gobierno de carranza, auxiliados 

ambos por el Licenciado Josi6 Inocente Lugo, que jefaturaba la 

Dirección de Trabajo de la Secretaria de Fomento. 

El esfuerzo que ex1gia el desempe~o de dicha labor era 

tan agotador como trascedent..al; sin embargo una quincena de 

diputados conscientes de "tan ardua como bella labor .. -afirmaba 

Rouaix- decidieron unirse a ese núcleo fundadOr, G6ngora, Baca 

Calderón de la Torre, Silvestre Dorador, Alvarez. Victoria, 

entre otros; lograron en tán sólo quince dias terminar el 

proyecto que constaba de veintiocho fracci enes en 1 as que se 

33 Ibid., P• 154. 
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cont.enian los principios rundament.ales en ma~erla laboral; en la 

40o. sesión ordinaria la asamblea conocía, del mencionado 

proyect.o que habría de cont.ener enl.r& sus disposiciones mis 

important.es y trascendentales. la Jornada maxima de trabajo, la 

protección a mujeres y a menores, el descanso semanal, el 

salario minimo, la responsabilidad patronal por accident.es de 

t.rabajo, el reconocimient.o d&l derecho, t.ant.o de obreros como 

patrones para coaligarse en defensa de sus int.ereses y asl como 

la posibilidad de los l.rabajadores de recurrir a la huelga como 

medio de presión para dirimir posibles conf'lic:t.os econ6tnicos 

ent.re capit.al y t.rabajo. 

163 votos afirmat.ivos det.erm.inaron la aprobación 

prAct.icament.e unt.nime de la asamblea al ci t.ado proyecto que se 

lnt..eoraba como el articulo 123 bajo el lit.ulo " del Trabajo y la 

Previsión Soc!al ". C34) 

A grosso modo es as1 como con el esfuerzo realizado 

por el Conslit.uyenle del 1917, se logró cumplir con una de las 

aspiraciones mAs anheladas por l~ clase t.rabajadora.; la. 

incorporación de los derechos sociales a nuest.ra Cart.a Magna. 

Finalmente no podemos pasar inadver~ida la enorme 

labor realizada por &st.os hombres digna del mas alto 

reconocimient.o que a la post.re daria a México la gloria y el 

alto honor de haber sido •l primer pais en consagrar a t.al nivel 

las garantias sociales. 

34 lbid., P• 155. 
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b) FUNDACION DE LA CONFEDERACION REGIONAL OBRERA 

MEXICANA C CROfD 

El primero de mayo de 1918, en la ciudad de Saltillo 

en el Estado de Coahuila, se realizó el III Congreso Nacional 

Obrero, el cual logra reunir a 115 delegados de 18 estados de 

todo el pa1s, en representación de 106 organizaciones. En primer 

término se planteó, la imperiosa necesidad de unificar esfuerzos 

canalizandolos a t.rives de un organismo que lograse una mayor 

intervención frenle al Estado y el capital, de esta manera surge 

la Confederación Regional Obrera Mexicana CCROMJ, presidida. por 

Luis Napoleón Morones, miembro sobresaliente del grupo Acción, 

quien en diciembre de 1919 auxiliado por Celestino Gasea, 

igualmente miembro del grupo Acción, y apoyados en la fuerza 

polit.ica qu~ comenzaba a ejercer la CROM, constituyen el Partido 

~aboralista Mexicano CPLM), el cual encamina sus primeras 

acciones en apoyo a la candidatura presidencial del c:Rt• ·• c1.! 

Al varo Obregón: de Ht.a manera como bien apunt.a Ra(ll Trejo 

Dolarbe, '' el PLM seria la expresión pol !.t.ica del grupo Acción y 

represenlaria las posiciones cromislas en los campos electoral y 

parlamentarios ", C35) 

Es asi como el sindicalismo mexicano ent.ra en un 

proceso paulatino de transformación sindical y pasa de la acción 

directa a la acción múltiple. o también llamada reformista. la 

primera rechaza la participación de trabajadores y sindicatos en 

pattidos o cualquier otro tipo de organismos . politices, 

considera que los trabajadores deben sostener una lucha directa 

35 Trejo Delarbe, Raúl. "Historia del Movimiento 
Obrero en México", CCoord.) Pablo González Casanova, ~ 
del Movimie.n!&. ~ m 6mé~ b,At.ina. T. I, México, D.F., 
Ed. Siglo XXI, 1984, PP• 24-25. 
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con sus patronos sin intermediarios, en cambio la acción 

múltiple caliricada por algunos como sindicalismo mediatizado 

supone la participación de los trabajadores no sólo en asuntos 

gremiales o est.rictament.e sindicales, sino también considera 

fundamenlal la intervención de la clase obrera en la politica 

del pais. 

Con el apoyo de la CROM, Al varo Obregón asume 1 a 

presidencia de la República en 1920 y con ello Luis N. Moroenes 

y Celestino Gasea son designados Director de Abastecimientos 

Fabriles y Aprovisionamientos Militares y Gobe·rnador del 

Distrito Federal, respect.ivament.e; con ésto la CROM entra en su 

etapa de mayor auge, de 1920 a 1924, el número de sus agremiados 

aumenta de cien mil a un millón. 

Tlempo después durante el régimen de Plutarco Ellas 

Calles, Luis N. Morones es designado ministro de Industria, 

Comercio y Trabajo, desempef'l'ando en su persona el doble papel, 

por una parte como lider obrero y por la ot.ra funcionario 

gubernament.al, en los conflict.os laborales. 

En 1928 Alvaro Obregón es postulado nuevamente para el 

prOximo periodo presidencial, sin embargo, aunque gana las 

elecciones es asesinado por León Toral, lo que finalmente 

determina que a Plutarco Ellas Calles lo suceda Emilio Parles 

Gil; no obstante la aprehensión del asesino de Obregón, se culpa 

a la CROM y a su 1 idel Luis N. Morones como responsables 

int.electuales de la muerte del caudillo de Sonora. ocasionando 

con ello una intensa campana de desprest.igio. la cual provoca 

que varias organizaciones sindicales se separen de ella~ la CROH 

atraviesa por una etapa de inminente decadencia, que repercute 
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consecuent.emenl.e en el Part.ido Laborist.a Mexicano del que 

Lombardo Toledano propone su disoluei6n en vist.a de que su 

ex.ist.encia perjudica a la organización sindical. 

Al concluir el periodo presidencial de Plutarco Ellas 

Calles. el lider cromist.a Luis N. Morones se vé obligado a 

renunciar .al ministro que tenia a su cargo. con ello la CROM 

pierde su posición dominant.e; Port.es Gil, designado president.e 

provisional después de la muerte de Obregón, desencadena una 

campa~a tendiente a alentar a los sindieatos enenúgos de Morones 

y vuelve el poder del Est.ado cont.r2l CROM, lo que debilita aún 

mAs a la Central Obrera. provocando con ello una escisión mayor, 

que f' a vorece la creciente Conf'ederación General de 

Trabajadoras CCGT:>. organización ant.ag6nica de la CROM de tipo 

anarco-sindicalist.a, que para 1931 cent.aba ya con 96 sindicales, 

(algunos ant.eriorment.e núembros de la CROM que agrupaban a 80 

núl obreros aproximadamente). C36) 

Sin embargo. a pesar de la inexorable decadencia de la 

CROM es hasta el periodo del president.e LAzaro CArdenas cuando 

la CROM pierde casi de manera absolut.a su influencia como 

cent.ria! obrera. con la aparición de la Conf'ederación de 

Trabajadores Mexicanos ceno creada al amparo del presidente 

LAzaro Cárdenas. la cual habria de asumir el lugar donúnant.e 

ocupado por la CROM para transformarse en la organización 

sindical mAs import.ant.e hasla nuestros dias, núsma a la que 

hemos de referirnos en el inciso siguiente. 

e) SURGIMIENTO DE LA CTM, 1936 

Al llegar a la presidencia de la República el General 

Lázaro C~rdenas. se d~ cuenta que necesita reorganizar el 

36 Cosio Villegas, Daniel, et. al., Op. cit •• T. II, 
PP• 1216, SS 
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inovimient.o obrero y lo hace comenzando por dos punt.os 

rundament.ales: el primero ideando la formación de una nueva gran 

cent.r al obrera, y segundo, eliminando a 1 a de por s1 decadente 

CROH y a su lider Luis H. Morones a quien junto con Plut.arco 

Ellas Ca.lles termina pc>r expulsar del pais. Bajo estas 

circunst.ancias se celebra en el ano de 1936 en la ciudad de 

México, un Congreso de Unificación Nacional de Movimient.o obreo 

en el cual se determina di sol ver la Confederación General de 

Obreros y Ca.mpasinos de ~xico CCGOCl-0 fundada en el arlo de 1Q33 

como grupo ant.agónico a la CROM, en su lugar surge la CTH con 

Vicente Lombardo Toledano como secretario General. 

Al const.it.uirse la CTM sus dirigentes manifiestan su 

abierta oposición a una colaboración entre •sta y el Estado, sin 

embargo, las declaraciones pronunciadas por Vicente Lombardo 

Toledano e; el sent.ido de que la CTM apoyarla todas las acciones 

revolucionarias del Pr•sident.e LAzaro CArdenas trazaron la 

verdadera linea que habria de seguir la CTM. 

En realidad la colaboración CTM-Gobierno, desde sus 

inicios hast.a nuestros dias ha sido evidente, aunque no siempre 

en la misma medida, esta depende de los int.er•tses en juego; sin 

embargo, esta relación de colaboración ha convertido al Estado 

en el t.utor de la clase obrera a t.ravés de la CTM. t.ulela que ha 

resultado poco afortunada y que no ha permitido al proletariado 

tomar una verdadera conciencia de clase; ademAs de que no en 

pocas ocasiones los intereses de ambos result.an distintos u 

opuest.os, sacando la peor parle la clase obrera represenlada por 

un lider que parece ser insustiluible. que gusla de brindar el 

apoyo absol ut.o de sus represent.adc•s al presidenle en lurno, sin 

que los beneficios a cambio lleguen a rediluarse al menos no en 

favor de la clase trabajadora. 
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CAPITULO II 

CUESTIONES CONCEPTUALES 

Es preciso para el mejor ent.endimient.o del presenle 

t.rabajo ubicar los concept.os de sociedad. asociación, coalición 

y sindical.o, as! como sus diferencias especificas conforme a 

nuest.ro orden juridico, el cual se divide en privado, público y 

social. De est.a manera, como bien apunt.a el Dr. Mario de la 

Cueva C37), las sociedades t.anlo civiles como mercant.iles 

est.arian incluidas en nuest.ro Derecho Privado; al segundo rubro, 

es decir, al Derecho Público pert.enecen las asociaciones que mas 

adelanle explicaremos con algún det.alle, por último la coalición 

y el sindicat.o vienen a formar parle int.egrant..e del Derecho 

Social. 

l. - CONCEPTO DE scx::! EDAD 

Se t.rat.a de una inst.it.uci6n Juridica ya pract..icada 

desde la ant.igua Roma. era considerada según el conocido 

caledrAt.ico de la Universidad Nacional Aul6noma de México 

Guillermo Floris HargaOanl. S. avezado est.udioso del Derecho 

Romano. como un "Cont.rat.o por el que dos o m.As personas pon1an 

en común det.erl'tlinados objet.os o sus energ1as. o una combinaci6n 

de objet.os, para dlltdicarse a de~erm1nadas act.ividades no 

necesariament.e económicas y repart.irse result.ados " (38) 

38 Cueva. fil.. Huevo~ ••• T. 11. P• 234 
39 Floris Margadanl,Gulll•rMD. ~ ~ ~ 

Romano. 12a. ed •• Mxico. D.F •• Ed. Esfinge, 1083. pp. 421-.f.22. 
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También por 6st.e cent.rato de sociedad poc:Ua pactarse 

que algunos socios no participaran en las pérdidas, en cambio el 

pact.o que excluia a algún socio de las ganancias era considerado 

como una donación, sin embargo, la prActica más frecuente fue el 

repart.o de ganancias por partes iguales. entre los socios 

integrantes. 

En nuestro Derecho Privado vigente. según lo dispone 

el articulo 2088 del Código Civil para el D.F .• la sociedad 

tiene un fin necesario y preponderantemente econ6rnico como lo 

seftala el articulo antes citado. que enseguida transcribimos: 

" Por el contrato de sociedad. los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la 

realización de un fin común. de carA.cter preponderantemente 

económico, pero que no constituye una especulación comercial ". 

La distinción bAsica entre la sociedad y la asociación 

precisamente el carActer preponderantemente económico que 

tiene la sociedad a diferencia de la asociación que según 

describe el articulo 2670 del Código Civil para el D.F. "Cuando 

varios individuos convinieren en reunirse, de una manera que no 

sea ent.rament.e transitoria, para realizar un fin común que no 

esté prohibido, por la ley y que no tenga carácter 

preponderant.eménle económico constituyen una asociación ", sobre 

el particular el destacado jurista mexicano Rafael Rojina 

Villegas conviene en reafirmar lo ya expuesto cuando comenta: 

" Hasta aqul coinciden Cse ref'iere a la sociedad y la 

asociación) en la existencia de la personalidad jurldica y de un 

patrimonio, en la necesidad de una reunión permanente d9 dos o 

mAs individuos con fines comunes lícitos: pero, en lo que se 
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dislingue la asociación de la sociedad es, esencialmente, en la 

naturaleza, preponderanlement.e econ6rniea de ést..e fin en la 

sociedad •• C 39) 

II.- CONCEPTO DE ASOCIACION 

Por principio de cuent..as debftmos distinguir las 

relaciones y di~erencias existentes entre el derecho general de 

asociación y el derecho de asociación sindical. El primero se 

encuEtnt..ra consagr•do por el art.1eulo 9 de ntJestra Const..1 t.uc16n 

Gen~ral de la RepOblica. que en su p•rrafo primero de~erm.ina: 

" No se podrá coart.ar el derecho de asociarse o reunirse 

pacificament.e con cualquier objeto licito, pero solamente los 

ciudadanos de la Repóblica pcdriln hacerlo para tomar parle en 

los asuntos pol1t.icos del pais ... •• 

El segundo de éstos derEr<:hos al que nos hemos reterido 

est.~ seftalado por el contenido de nuestro articulo 123 

const.1 t.ucional. &part.ado ''A" que E.tn S\J fracción XVI dispone: 

Tant.o los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coa.ligarse en defensa de sus respecl1VO$ int..ef'eses. !'armando 

sindicat..os, asociaciones profesionales. et.e. 

Producto del razonamiento de las disposiciones 

ant.eriores .!,Podemos considerar que •l derecho de asociac16n 

sindical deriva o cuando menos •s la especie y el derecho 

gener~l de asociación representa a el g•nero?. At:.erca del 

plant..eamient.o en cuest.i6n, el profesor Mario de- la Cueva nos 

relata una inLeresant..isima discu$16n ent..re los ilust..res m.l!iest..ros 

alemanes Kaskel y Nipperdey. C40). El primero consideró que la 

39 Rojin.a Vi llegas, ~rael. ~ ~ 
"Contratos"~ 4a. ed., T. 11, M6xico, D.F., Ed. Porrúa, 1981, P• 
130. 

40 K.llskel y Nipperdey, cit. post., Cueva, ~ ~ 
°"""cho • • • T. II, PP• 240-241, 
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suspensi6n de lil.S garant.ias individuales: en caso de peligro 

grave para la seguridad Nacional afect.aria al derecho de 

asociación sindical acept.ando con ello que ést.e. era una 

aplicación del derecho general de asociación y que al 

desaparecer el primero consecuent.ement.e suceder1a lo mismo con 

el segundo. 

Un enfoque t.ot.al ment.e di ferent.e ofrece el pensam.i ant.o 

del acredit.ado maest.ro Nipperdey cuando expresa, el derecho de 

asociación sindical es aut.6nomo y dist.ino del derecho oeneral de 

asociación; para demost.rar la válidez de su razonamiento hubo de 

apoyarse en la hist.oria de Prusia, pais que garant.iz6 la 

libert.ad general de asociación sancionando simult..áneament..e por 

la via penal de creación de asociaciones sindicales. Por ot.ra 

part..e -menciona Nipperdey- la declaración francesa de 1789 en la 

cual se consagró primero la libert.ad sindical para 

post.eriorment..e reconocer la libert.ad general de asociación lo 

que pone en evidencia que la libert..ad sindical logr6 ex..ist.ir sin 

el apoyo de la libert..ad general de asociación. 

No obst.ant.e las consideraciones ant.erioros del Dr. 

Mario de la Cueva C41) enuncia las sigoient.es diferencias ent.re 

ambos derechos: 

"a) L.a libert.ad general de Asociación representa una 

garant.ia individual y por t.ant.o pert.enece a. t.od.os los hombres. 

En cambio la libert.ad de asociación sindical es una garant.ia 

social. es decir, una garant.ia de una clase social fren~e a ot.ra 

que pert.enece a t.rabajadores o pat..ronos exclusivament.e, 

b) El derecho general de asociación. es un derecho 

frent.e al Est.ado. A diferencia del derecho de asociación 
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profesional que el derecho de los ~rabajadores 

organizar se frent.e al ca.pi t.al .. 

c) "' La libertad general de asoc:iaci6n no cubre ni 

puede cubrir a la libert.ad sindical ". C41) 

Est.amos t.ot.al ment.e de acuerdo con est.e úl t.i mo 

apunt.amient.o del maest.ro Mario de la Cueva porque nos 

encont.ramos plenament.e convencidos que el surgimient.o de ambos 

derechos obedeció a circunst.ancias y necesidades dist.int.as, as! 

por ejemplo en •l derecho general de asoci aci 6n se a t.i ende 

básicament.e a rnot.ivos polit.icos en t.ant.o que el plano laboral 

es el fact.or preponderant.e en la libert.ad sindical, es por lodo 

est.o, que la mencionada libertad sindical no puede ni debe est.ar 

comprendida dent.ro de los limit.es at.ribuidos a la libert.ad 

general de asociación como se ha pret.endido est.ablecer. 

l II • - CONCEPTO DE COALI Cl ON 

Con la dvclaraci6n de los derechos sociales de 191 7 

aparece por primera vez en la hist.oria de nuest.ro pais la 

libert.ad de coalición. que aftos despu6s se regalment.aria P?r lo 

dispuest.o en el art.iculo 268 de la ant.igua ley de 1931, del cual 

se a~irma fue incorporado lit.eralment.e como articulo 355 de la 

ley vigente con el sólo agregado del t.•rrnino t.emporal, qued6 de 

la siguient.e manera: •• Coalición es el acuerdo t.emporal de un 

grupo de t.rabajadores para la defensa d• sus int.ereses comunes". 

En est.e mismo orden de ideas para Paul Pie quien fuera 

destacado cat.edr~t.ico de la Universidad Francesa de Lyon 

manif'iest.a, la coalición se define como: .. La acción concert.ada 

41 Cueva, !a, l!y•vo ~ •. , T, II, PP• a40-a44 



de un ciert.o número de t.rabajadores para la defensa de sus 

derechos o de sus int.ereses ••, C42) 

A pesar de la magnifica definición de Paul Pie. el 

t.érmino t.emporal agregado por nuest.ra ley de 1970. result.a ser 

el dist.ingo m.ls import.anle entre la coalición y el sindicat.o que 

ha sido considerado por el articulo 441 de la ley reglamentaria 

en vigor. como una coalición permanent.e. 

La libert.ad de coalición como i nst.i t.uci ón 

juridico-laboral admite un doble desdoblamient.o represent.ado por 

las siguientes alternativas: 

a) La coalición precede a la creación de un sindicat.o. 

Es decir. cuando ese acuerdo temporal de voluntades se convierte 

en una organización permanenle de defensa se dice que de la 

coalición deviene la formación de un sindicato. 

b) .. La coalición es a la huelga lo que el ultimat.um a 

la declaración de guerra ". Es una frase sumament.e difundida, 

at.ribuida al dist.inguido jurista francés Paul Pie. que concentra 

en ella. el segundo mat.iz y la misma que sugiere que de la 

coalición habrA de surguir la huelga. aunque si bien no 

necesariament.e. 

IV.- CONCEPTO DE SINDICATO 

Nuest.ra Ley Federal del Trabajo en su articulo 356 

cont.iene una impecable definición de sindicat.o expresada en los 

t.érmi nos sigui ent.e: 

Sindicato es la asociación de trabajadores y 

patronos const.i luida para el esludio. mejorarni enlo y defensa de 

sus respect.i vos int.ereses " 

.f,2 Paul Pie, cit. post. Cueva, ~~Derecho ••• T. 

II, P• Z39, 
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Dificilmante podria encontrarse inconvenient.e alguno a 

la def'inici6n ant.erior, sin embargo. el Dr. Néslor de Buen 

elabora y propone la sigu1enle: ''S1ndicat.o es la persona s,oclal 

librement.e const.it.uida por trabajadores o por patrones para la 

defensa de sus intereses de el ase ". C 43) 

En t.érnúnos generales nos parece acept.able la 

definición del ma.est.ro de Buen. aunque si bien " el concept.o 

defensa es suficiente amplio y expresivo " como él mismo afirma 

la f'6rmula est.udio, mejoram.ient.o y defensa nos result.a más 

complet.a, igualmente propia pero además con la vent.aja de ser 

mas f'lexible. 

En último apuntamiento resulta cuando se menciona con 

ciert.a frecuencia la utilización indistinta de los concept.os de 

asociación profesional y sindical.o como sinónimos, sin embargo, 

en el est.ricto ric;ior de la técnica juridica no deberiamos 

asociar ambos conceptos pues según explica el profasor de Buen, 

"L.a asociación profesional const.it.uye, en realidad. el género 

pr6Ximo y el sindicato, su diferencia especifica. Est.o es, puede 

ma.nif'estarse la asociación profesional en el sindicato, pero 

puede expresarse también de et.ras maneras que también t.ienen 

t.rascendencia social." C44). En et.ras palabras el sindicato es 

t.an sólo una forma de asociación ~al vez la más común pero no la 

única. 

43 Buon Lozano, Héslor de. Derecho ~ Traba ro. 6a. 
ed •• T. 11, México, D.F., Ed. Porrúa, 1986. P• 895. 

44 Ibid., P• 574. 
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CAPITULO llI 

PRINCIPIOS DEL SINDICALISHO 

l. - PRI NCI PI O DE VNl DAD SI NDI CAL 

La hist.oria nos demuestra claramente que el sindicalo 

es un producto nacido de la unión de los trabajadores. 

sancionado con poslerioridad a su relidad fáctica; por lo mismo 

resulla evident.e que siendo el sindicat.o un derecho colecl1vo y 

social requiera para su existencia como requisito indispensable 

la unión de los lrabajadores para su mejor eJercicio ya que esla 

unión viene a mult.iplicar los alcances de cada trabajador 

logrando con ello la creación de un poder colect..ivo que bien 

utilizado t.raerá como resultado un mejor equ1l1brio ent.re el 

capi t.al y el t.rabajo. 

Se ha dicho que "la unión hace la fuerza" y el 

sindicalismo es buena prueba de ello. en la medida que los 

trabajadores logren unificar esfuerzos, sus agrupaciones 

sindicales cr&cerán y serán mis fuerles y poderosas como 

consecuencia de ello, los beneficios de sus agremiados seran 

mayores. 

El lema ya clásico y muy difundido del manifiesto 

comunisla ''Proletarios de t.odos los paises unlos'', parece 

expresar una imperiosa necedidad por conseguir la unidad de la 

clase trabajadora, que nueslro derecho s1nd1cal posee 

aspeclos imporlanles,lal es el caso,de los s1nd1calos 

mayoritarios que resultan de una mayor unión de los lrabaJadores 

a los cuales nuestra legislación laboral otorga la lit.ular1dad 
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d•l Cont.rat.o Colect.1vo de Trabajo. Cart.ieulo 398) que se t.raduce 

en mejores prest.aciones de t.rabajo para sus agremiados, sin 

embargo, debemos aclarar que la calidad de mayoritario es 

requisit.o para la t.it.ularidad del Cont.rat.o Coleclivo, no asi 

para la conslit.uci6n del Sindicato. 

El principio de Unidad Sindical, nos presenta olro 

aspect.o int.eresant.e que consist.e en analizar que si a.tenla en 

conlra de éste. lo dispuest.o en la part.e final del arliculo 358, 

en razón del cual el t.rabajador no se encuentra obligado a 

permanecer al sindicato del cual forma part.e, para quienes 

consideran que debe prevalecer el interés del grupo sobre el 

individual. el problema estarla fácilmenLe resuello en favor del 

pr1ncipio de Unidad Sindical, en cambio para los parlidarios de 

la Libert.ad Sindical asi sea su aspecto negalivo. el derecho del 

t.rabajador a retirarse en cualquier momento del sindicato del 

cual forma part.e est.aria colocado en primer t.érmino. Es ést.e 

precisamente el criterio que ha predom.inado desafort.unadamente 

en el Derecho Mexicano del Trabajo. desde la creación del 

proyect.o de la Secretaria de Industria, hasla las leyes de 1931 

y 1970, argument.ando que la unidad de los trabajadores deberla 

de ser result.ado de la voluntad de ellos mismos y no por obra de 

la ley; la exposición de mot.ivos del mencionado proyecto asi lo 

justifica: 

La libert.ad sindical, indiscut.iblement.e, tiene 

inconvenientes. La acción sindical solamente puede alcanzar su 

eficacia plena cuando los trabajadores forman un grupo compact.o. 

El fraccionamiento engendra la lndiscipl1na, la lucha 

inlergremial que trast.orna la paz social y dif1cult.a por último 

50 



el buen entendimiento de los factores de la producción. Pero si 

el sindicato único es el término deseable de todo esf'uerzo de 

organización, a él debe llegarse como consecuencia de la acción 

de las mismas agrupaciones y no por una imposición del Estado .. 

A manera de concl usi 6n di remos que la unidad de 1 a 

clase trabajadora como principio sindical basada en la 

conciencia de clase es el mejor camino en la búsqueda de la t.an 

anhelada justicia social. 

II • - PRI NCI PI O DE LIBERTAD SI NDI CAL 

Con sobrada razón el Dr. Néstor de Buen ha escrito: 

" La libertad Sindical un Concepto D1f'icil ''• bast..a con poner de 

manifiesto la división doctrinaria provocada por el particular 

entre los estudiosos de sindicalismo, para darnos cuenta de lo 

escabroso del problema. 

Lineas adelante el profesor de Buen agrega: " Y es que 

la libertad Sindical como concepto no tolera solo una 

interpretación gramat.ical sino exige, además una loma de 

partido, lo que lógicamente conlleva a la Posibilidad de la 

discrepancia ", C45) 

Ciertamente el estudio del principio de libertad 

sindical exige el planteamiento de algunas consideraciones que 

han resultado al comenzar el análisis de este princJ.pio. donde 

pudimos percatarnos que algunos aut.ores acostumbran hablar de la 

libertad sindical en t.erminos genéricos, de una manera 

indiscriminada sin reparar en sus distintos mal.ices y sin tomar 

las precauciones debidas que requiere el tratamiento de dicho 

principio, sin embargo, algunos olr-os escritores m.\s doctos en 

la materia alcanzan a dist.inguir los diferentes maticos de ésta, 

no obstant.e, con el inconvenienle de ulilizar múltiples y 

45 Buen Lozano, Néslor de. Op. cit., T. II, P• 577. 
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variables denominaciones, tal es el caso de los destacados 

proresores Mario de la Cueva y Néstor de Buen Lozano: el primero 

hace mención al derecho que tienen los sindicatos a su 

existencia y actividad libres, en tanto, que el segundo preriere 

expresarlo apoyado en el pensamiento de Humbert.o E. Ricord, 

denom.inandolo derecho de sindicalizac!ón, entendido como un 

derecho clasista, colectivo. Ambos juristas se refieren al 

sindicato como t.itular de éste derecho, sólo que con un 

enfoque y denonúnación diferentes. De igual manera cuando el Dr. 

de la cueva utiliza la expresión libertad personal de 

sindicact6n, el Dr. de Buen opt.a por llamarla derecho de 

afiliaci6n sindical o libertad de afiliación sindical; en ambos 

casos se indica con ello el ejercicio de un derecho subjetivo 

social en e1 cual la persona del trabajador en su individualidad 

es el ti t.ular. Para el estudio en particular del aspecto tanto 

social como individual de la libertad sindical hemos dedicado 

los siguientes incisos, por as! precisarlo el tema en cuestión. 

a) CONCEPCION INDIVIDUALISTA DE LA LIBERTAD SINDICAL 

Por una parle el profesor Mario de la Cueva se 

encuentra a la vanguardia de quienes consideran que la Libertad 

Sindical es originariamente un derecho de cada trabajador y que 

una vez const.ituidos los sindicatos, adquieren una ex!stencia y 

realidad propias, que dan origen a nuevos derechos; a esta 

poslura es a la que se ha denominado concepción individualista 

de la Libertad Sindical, porque loma como punto de partida los 

derechos de cada trabajador en su individualidad. 

De esta manera el maestro de la Cueva al definir a la 

Liberlad Sindical, sost.iene: '' Ent.endemos por Liberlad Sindical 

el derecho de todos y cada uno de los lrabajadores para rormar e 
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ingresar libremenle a las organizaciones que eslime eonvenient.e 

y el derecho de éslos a act..uar libremente para la realización de 

sus fines C46) 

Al afirmar el prof'esor de la Cueva " La libertad 

sindical es originariamente. un derecho de cada lrabajador ''. 

parle de dos razones b~sicament..e; la primera de lipo siciol69ico 

basada en la libertad como atribulo de la persona individual 

argumentando que dicha libertad es anterior al sindical.o, La 

segunda de las razones expuesta por el prof'esor de la Cueva es 

de lipo juridico, f'undada en la redacción del articulo 123 

conslilucional f'racción XVI del Apartado .. A", que dice: " Los 

obreros t..endrAn derecho para coaligarse en def'ensa de sus 

intereses f'ormando sindicales, asociaciones prof'esionales, et.e. 

Cit..ando ademAs los arliculos 354 a 358 de la Ley Reglament..aria, 

en especial el arliculo 357 que determina: "Los t..rabajadores y 

los patrones tienen el derecho de consliluir sindicales. sin 

necesidad de autorización previa " Asi como el convenio 87 de 

la OIT en lo conduncenle a la libertad sindical, contenida en su 

articulo 2o. que dispone: "Los trabajadores y empleadores, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho 

de consLiLuir las organizaciones que esLimen convenientes, asi 

como afiliarse a eslas organizaciones con la sola condición de 

observar los estaluLos de las mismas " argumentando que los 

preceptos antes mencionados par~en de la persona del Lrabajador 

en su individualidad. 

PAginas adelante el ci lado aut..or agrega: "Los 

sindicatos una vez consLitu1dos, adquieren una existencia 

46 Cueva, ª Nuevo Derecho ••• T. II, p. 223. 
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propia y una realidad propias que dan origen a. nuevos derechos". 

(230-231). 

Concluyendo de la siguient.e forma: " Por lo tanto. 

exist.e un derecho personal a la sindicalizaci6n y un derecho 

colect.ivo de los sindicatos a su ex!stencia y a una actividad 

libre destinada a la realización de los fines supremos del 

Derecho del Trabajo. C47) 

b) CONCEPCION SOCIAL DE LA LIBERTAD SINDICAL 

De la otra part.e. un grupo de doct.rinarios de ent.re 

los cuales dest.aca el Dr. de Buen, quienes conciben a la 

libertad sindical como un derecho enúnentement.e social de 

nat.uraleza clasist.a atribuyendo, según Garcia Abellá.n. el paso 

de valores juridicos del derecho individualista a situaciones de 

derecho social la confusión entre lo social y lo individual de 

la libertad; est.a segunda postura ha sido definida como la 

concepción social de la libertad sindical. El Dr. Nést.or de Buen 

comienza su exposi ci 6n con el concepto de 1 i ber t.ad de él • nos 

dice: " Suele entenderse como un beneficio otorgado al hombre: 

El derecho de libertad como una concesión: olvidando que el 

hombre es libre, est.o es que la libertad es una cualidad 

int.rinseca al hombre y lo que los dem.As hombres det.erminan son 

los limites de su libertad ••. C48) 

Por lo t.ant.o, para el profesor de Buen la ut.ilizaci6n 

conjunta de los conceptos de libertad entendida como una 

cualidad inherent.e al hombre y sindical.o como una inst.i lución 

eminent.ement.e social, resulta poco afortunada. y hast..a opuest..a 

enlre si. las siguient..es lineas tomadas t..extualmente de su obra 

4.7 Ibid., P• 300. 
49 Buen Lonzano. Néslor de. Op. cit •• T. 11. P• ~75. 
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nos podrAn dar una visión mA.s clara de lo expuesto. 

'' La libert.ad como fundarnent.o de un sistema Juridico 

ha encont.rado su cont.rario en la idea de lo social ". 

De lo cual adviert.e el mencionado aut.or: .. Hacer 

coincidir los concept.os de libert.ad y socialismo as! sea 

expresado ést.e '11timo en la forma at.enuada del sindicalismo 

parece un int.ent.o audaz y poco serio ", A lo que renglones 

adel ant.e agrega: Hablar , en t. onces como lo hacen las 

Const.it.uciones Sociales; entre ellas la nuest.ra y aún la 

Organización Int.ernacional del Trabajo, parece un cont.rasent.ido. 

Ello porduce cuando menos una notable confusión " Cp. 576) 

Finalment.e, el pro:f"esor de Buen atribuye est.a 

t.ransposic16n t.erminol6gica al paso del individualismo a 

inst.it.uciones de t.ipo social, como se desprende del pArrafo que 

a cont.inuación t.ranscribimos: .. Lo que ocurre es que en el 

t.r~nsit.o del Individualismo al Socialismo, las intenciones 

progresist.as t.uvieron que lomar prestada terminologla jurídica 

del liberalismo. La falla de imaginación condujo a las 

aberraciones t.an conocidas de atribuir asi sea rormalmenle, la 

nat.uraleza cont.ract.ual a las convenciones colectivas y a'1n a las 

individuales y a que se hable de libert.ad en la esrera del 

sindicalismo. a pesar de que. en rigor son concept.os 

ant.--.góni cos ". e 4.g) 

e) LIBERTAD PERSONAL DE SINDICACION O LIBERTAD DE 

AFILIACION SINDICAL 

La presencia de algunos derechos individuales en el 

Ambilo sindical eslA representada por lo que doct.rinariament.e se 

conoce como: Libertad posit.iva, libert.ad negativa y la llamada 

'g lbid., P• '!!r77. 



libertad de separación; las cuales implican el ejercicio de un 

derecho subjetivo se><=ial de trabajador, que expondremos a 

cont.1nuaci6n. 

La Libertad Positiva. - Suele plantearse de dos 

maneras, prinwro como la facult.ad que tiene el t.rabajador de 

afiliarse o ingresar a un sindicato anteriorment.e const.ituido y 

segundo abre la posibilidad para que el trabajador pueda 

concurrir a la constitución de un nuevo sindicato, la redacción 

del articulo 357 de la Ley Federal del Trabajo que a 

cont.inuaeión t.ra.nseribimos expresa claramente. la libertad 

positiva a la que nos hemos referido. 

Art.iculo 357: .. Los trabajadores y los patrones t.ienen 

el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de 

aut.orización previa ". 

La Libertad negativa, - Por el contrario expresa la 

facultad que t.iene el trabajador para negarse licit.amente a 

formar part.e de un sindicato determinado o en el caso extremo 

autoriza al trabajador a no formar part.e de ningún sindicat.o 

como se desprende de la redacción del p.i.rrafo primero del 

articulo 358 da la Ley Reglament.aria. 

Art.iculo 358: .. A nadie se puede obligar a formar 

part.e de un sindicato o a no formar parte de 61 ... 

No obst.ant.e cabe se~alar que el profesor Mario de la 

Cueva agrega un rubro mis que ltl denomina como la Libertad de 

separación o renuncia, la cual consiste en la facultad que tiene 

el t.rabajador de separarse o renunciar a formar parle del 

sindicat.o al que hubiese ingresado o const.it.uido¡ es decir, no 

se puede obligar al trabajador a permanecer en la asociación 
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sindical de la que forma parte, sin embargo, esto no significa 

que desconozcamos la existencia de algunos medios de presión del 

sindicalismo, como la denominada cláusula de exclusión por 

separación. pero que en realidad no son motivo de estudio del 

presente trabajo. 

La llamada libert.ad de separación o renuncia. 

encuentra su fundamento juridico en lo dispuesto en la parle 

final del articulo 358 que al respecto dice: Cualquier 

estipulación que establezca mulla convencional en caso de 

separación del sindicato o que desvir-t.ue de algún modo la 

disposición cont.enida en el pArrafo anterior- se tendrá por no 

puest.a " 

Parece ser que nuestros legisladores no consideraron 

que la libertad de separación, como la llama el profesor de la 

Cueva, podria ser utilizada eficazment.e por la clase empresarial 

en delrimenlo del principio de unidad sindical y 

consecuent.emenle reconociendo cierta prioridad al interés 

individual representado por la libertad de separación del 

trabajador sobre el interés colectivo que estarla d~do en 

función de la unidad sindical. 

Por últ.imo el profesor de la Cueva ha escrito en 

dist.inlas parles de su obra: " La Libert..ad Sindical es la 

conquista mtls bella del movimiento obrero en el siglo pasado 

a lo que agrega: '' El reconocimiento de la libert..ad sindical es 

un acto de soberania del pueblo intoca.ble para. el Estado ". C50) 

Independient..ement.e de la nobleza y los buenos deseos que 

encierra el pensamiento del profesor, nuestra real1dad social 

nos demuest.ra la rragilidad que posee la fracción XVI, apartado 

"A" del art..lculo 123 const.it..ucional que ha encontrado en el 

50 Cueva. El,_~~ ••• T. II, p. 247 y ss. 
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articulo 306 de la 1-ey Reglamentaria su principal obstAculo y no 

pocas veces insuperable, dicho sea en otras palabras. el Estado 

valiéndose de lo dispuesto en el articulo 365 de la Ley Federal 

del Trabajo que obliga a los sindicatos a solicitar su registro, 

a logrado obtener un excelente y eficaz medio de control 

sindical burlando con ello a la tan afamada pero poco 

contundente libertad sindical, convirtiendo consecuentemente al 

registro en una verdadera atribución de la personalidad 

juridica. como lo expondremos en su oportunidad en capilulos 

posteriores. 

Con toda probidad intelectual el profesor de la Cueva 

parece haberse percat.ado de la debilidad de la Libertad Sindical 

y de la importancia que tiene el registro como medio de cent.rol 

sindical. al escribir acerca de las dimensiones de ésta, lo 

siguiente: " Por otra parle la comisión modificó algunas de las 

reglas para el regisl.ro de los sindicatos, si bien cont.inuamos 

pensando que constituyen, t.odavia, una grieta en los derechos de 

lallberlad". Cp.275) 

Como corolario advertimos: La Libertad Sindical es una 

inst.1tuci6n jurídica altamente compleja que envuelve en si misma 

carac~eres. ~ant.o sociales como individuales y que aunado a la 

falla de uniformidad de criterios e independientemente de la 

polémica que conlleva su anAlisis representa un verdadero reto 

para cualquier jurista. 

III. - PRINCIPIO DE AUTONOHIA SINDICAL 

Siempre es recomendable precisar los términos 

ut.ilizados, de tal forma.. habremos de comenzar nuestra 

exposición con el concepto de autonomia que en el medio juridico 
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suele ent.enderse como: La posibilidad de dict.arse a si mismo, 

normas de eonduct.a, es decir. lleva implieit..a en ella a la 

aut.odeter mi nación. 

La opinión del profesor Mario de Ja. Cueva que a 

cont.inuación t.ranseribimos nos permit.irA obt.ener una visión u.s 

clara de 6st.a, en la esfera sindical: "La aut.onom.ia de la 

asociación profesional significa la capacidad de organización, 

de creación del est.ado a que habrAn de sornet.erse sus socios, de 

adm.inist.rac16n de su pat.rimonio, de funcionamient.o y de 

act.ividad ext.erna para el logro de sus fines inmediat.o y 

mediato; pero no quiere decir soberania porque Ja asociación 

profes! onal si bien es aut.on6ma en su r6gi men i nt.er i or , está. 

enctJadrada en el orden juridico est.at.al ", C51) 

Ahora bien en nuestra LegislaciOn Laboral el principio 

de aut.on091a sindical estA det.erm.ina.do por lo dispuest.o en el 

art.iculo 359 que dice: Los sindicales t.ienen derecho a 

redactar sus est.at.ut..os y reglament.os. elegir librement.e a sus 

represent.ant.es, organizar su administración y sus actividades y 

formular su programa de acción C52) 

De la redacción del articulo anterior se desprende: 

Primero. que los sindicatos tienen la facultad de redact..ar su 

propio derecho estatuario que habrA de regir su existencia, sus 

relaciones con sus agremiados. asi como su funcionamiento 

in~erno y ext.erno sin la intervención del Estado; sin que por 

ello signifique soberania, porque la esfera de su libertad esta 

51 cueva, Mario de la. fil.. ~ ~ ~ 
~ Ba. ed., T• II, MIJ.xico, D.F., Ed. Porr~a, 19"7, P• 332· 

52 Una vez Ms nos sale al. paso el. convento 87 de la 
OIT, est.a vez nor-ndo lo dispuest.o por el articulo 359 de 
nuestra Legislación Laboral qu. en realidad resulta ser r6plica 
exácta de la ~racc. I de arl. 3o. de dicho convenio suscrlt.o por 
nuestro pais en el a~o de 1950. 



det.erminada por el Est.ado como único ent.e soberano; a 61 le 

corresponde fijar los limit.es que han de regir la creación, 

exist.encia y ext.inci6n de las organizaciones sindicales. No 

obst.ant.e conviene expresar las siguient.es precisiones: 

En cuant.o a la creación, si bien es ciert.o que el 

art.iculo 357 dispone. para sat.isf"acción de los amant.es de la 

libert.ad sindical, una libre const.it.uci6n de los sindicatos sin 

necesidad de aut.orización previa, no menos cierto es que el 

Estado vali•ndose del art.iculo 356, que obliga a los sindicatos 

a solicit.ar su registro, ha logrado obtener el mejor medio de 

control sindical. 

En relación a la exist.encia de las organizaciones 

sindicales ya antes sostuvimos que los sindicatos tienen la 

facultad de redactar su propio derecho est.atuario sin la 

intervención est..atal; ahora sin embargo. debemos aclarar que 

•st.e derecho contenido en el articulo 359, no es absoluto en 

razón de que s• encuent.ra limitado de manera por de~s 

importante por lo dispuest.o en el art.iculo 371 que establece de 

manera inevitable el contenido de los estatut.os. 

Por tllt.imo en lo concerniente a la ext.inci6n de los 

sindicatos, el E5tado t.iene la facultad exclusiva de retirar la 

at.ribución de la personalidad juridica de •st.os o lo que es lo 

mismo, la posibilidad de cancelar el registro de dichos 

sindicat.os, a través de sus organismos ·jurisdiccionales 

Carticulo 370). Sin embargo. la mencionada cancelación del 

registro sindical no es una faculLad arbilraria del Est.ado, debe 

obedecer a dos supuestos previstos en el art.1culo 309: 

El regist.ro de los sindicat.os podrA cancelarse 
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Onicament.e: 

I.- En el caso de disolución. y 

II.- Por dejar de tener los requisitos legales. 

En relación a la disolución del sindicato ést.a puede 

surgir por dos cuestiones: a) Por decisión de los agremiados 

manifestada a t.ravés del volo de las dos t.erceras parles. 

siguiendo el principio de democracia Cart.iculo 379) y b) Por 

haberse cumplido el plazo est.ablecido en los estalutos Carliculo 

371. fracc. IVJ. 

En cuanto al segundo supuest.o. es decir. por dejar de 

tener los requisitos legales el sindicato. consideramos prudente 

posponer su est.udio para el capit.ulo siguiente que hemos 

inlit.ulado precisamente elementos para la conslitución legal de 

los sindical.os. 

En rigor la pretendida aut.onomia absolula de la que 

acostumbran vanaglorearse algunos lideres sindicales est.imamos 

es má.s aparente que real. en virtud de lo anles expuesto. lo que 

nos lleva concluir que los sindicales t.an sólo poseen 

aut.onomia relat.iva. 

IV.- PRINCIPIO DE DEMOCRACIA SINDICAL 

Elimol6gicamente. por democracia se ent.iende: el poder 

del pueblo CDemos, pueblo y Kratos. autoridad), lo que sugiere 

la idea que la democracia es el gobierno que emana de la 

volunt.ad mayor! taria del pueblo. y rememorando a Lineen. la 

democracia es "el gobierno del pueblo y para el pueblo "~ por lo 

que el término democracia suele ent.enderse generalmente como la 

forma de gobierno pol1t.ica que tiene como principios 

fundamen~ales a la libertad. la igualdad y la justicia. 
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Asimismo ha sido dividida en dos importantes grupos: 

l-a democracia individualist.a o liberal. también conocida como 

democracia polilica, que encuent.ra su principal fundamento en el 

derecho que tienen los ciudadanos a volar y ser vot.ados en la 

elección de los funcionarios públicos que han de conformar los 

distintos órganos que componen al Est.ado; el segundo grupo ha 

sido ocupado por la Democracia Social. que en realidad es la que 

más nos interesa atendiendo a la naluralesa colectiva del 

sindicato. producto eminentemente social; al respecto el 

profesor de la Cueva ha sostenido. apoyado las ideas de 

Georges Bordeau. lo siguiente: " La idea de democracia social 

comprende . dos dimensiones, que se manif'iest.an sus 

significaciones orgAnica y substancial: a) Primeramente la 

democracia debe ext.enderso a todas las comunidades menores que 

eXisten en la Naci6n. est.o es, una extensión del sist.emapol1lico 

a t.odas las comunidades sociales ". C53) y pone como ejemplo de 

lo expuesto a los sindicatos y a las universidades. 

Al referirse al segundo punto de· vi st.a de 1 a 

democracia social. el maest.ro de la Cueva afirma: •• En cuanto a 

su segunda dimensión, est.o es, a los fines de convivencia 

humana, la idea de democracia social podria t.omar como punt.o de 

part.ida nuestra dec:larac16n de Derechos SocialPs, pasar de la 

previsión social a la seguridad social a efecto de lograr la 

erradicación de la miseria y la sat.isfacciOn de las necesidades . 

. • "' Cp. 227) 

Ahora bien si aplicamos est.as ideas de democracia 

social a la organización sindical. inexorablement.e hemos de 

encontrar su fundamen~ación jur!dica en el articulo 371, fracc. 

VIII, segundo párrafo que dispone en lo conducente a la loma de 

decisiones en las asambleas: " Las resoluciones deber.in 

53 Cueva, ~~Derecho •• , T. II, P• 227 



adopt.arse por el cincuent.a y uno por cient.o del t.ot.al de los 

miembros del sindicat.o o de la sección por lo menos ", 

Con ést.a medida se logra garant.izar que las decisiones 

JJ\As import.ant.es ser•n t.omadas mayorit.ariament.e. 
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CAPITULO IV 

ELEMENTOS PARA LA CONSTITUCION 

LEGAL DE LOS SINDICATOS 

El prof".sor Mario de la Cueva al referirse a los 

requisit.os de const.1t.uc16n de los sindicat.os como él, los 

denomina, nos propociona una excelent.e definición de los mismos, 

que a cont.inuaci6n t.ranscribimos: Darnos • l nombre de 

requisit.os sindicales a los element..os humanos, soeialies y 

juridicos que les dan exist.encia como persona juridicas '". Ce54) 

Una vez definidos dichos element.os pasa.remos a su 

est.udio en part.icular en los incisos siguient.es: 

1. - El..EMENTOS PERSONALES O SUBJETIVOS 

Nuestra legislación sindical exige la concurrencia de 

ciert.os r9quisit.os que atienden a la calidad de las personas que 

pretenden const.it.uir un sindicato, dichos requisitos est.~n dados 

en razón del número, la condic16n del trabajador en act.ivo, la 

edad, as! como la exclusión de los llamados t.rabajadorés de 

confianza de los sindicat.os ~ormados por quienes no t.ienen esa 

calidad. 

El articulo 304 est..ablttee corno v.lnte el namero m1nimo 

de t.rabajadores en servicio act..ivo nec&sarios para la 

const.ituci6n del sindicato, como se puede advert.ir r•cilrnente de 

la redacción del primer p.t.rrafo del cit.ado art.iculo. 

Articulo 354 .. Los sindicat..os deberán const.i tuirse con 

veinte t.rabajadores en servicio activo o con tres patrones, por 

lo menos. Para la determ.inaci6n del namero m1nimo de 

54 Cueva, Ea. Nyevo ~ T. 11, P• 331. 
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tr&~Jadores, se tomar•n en consideración aquellos cuya relación 

de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro 

del periodo comprendido entre los t.reint.a dias ant.eriores a la 

fecha de presentaciOn de la solicitud del registro del sindicato 

Y la fecha en que se otorgue éste '", 

P&r& los efect.os del presente apart.ado ent.endemos por 

trabajadores en servicio act.ivo aquellos que, en virt.ud, de una 

relación laboral se encuent.ran a disposición de un pat.rono. 

En razón de la &dad el art.1culo 362 previene: " Pueden 

formar part.e de los sindical.os los t.rabajadores mayores de 

catorce aftos ". Al respecto nos parece atinada la crit.ica del 

Dr. Néstor de Buen, que en lo conducent.e dice as!: " Es 

necesario excluir de los sindicat.os a quienes la Const1t..uci6n 1 

en la fracción III del Apart.ado "A" del articulo 123 prohibe 

trabajar y que, por consiguiente. no pueden ser t.rabajadores. En 

nuest.ro concept.o la disposición del articulo 3e2 es 

innecesaria .. . e 55) 

Algo similar ocurre con los t.rabajadores de confianza, 

para los cuales existe una doble disposición dictada en el mismo 

sentido; por una part..e el art.iculo 133 establece: Los 

trabajadores de confianza no podr.\n formar part.e de los 

sindical.os de los de~s trabajadores, y en est.e mismo orden el 

arliculo 3e3 det.ermina: Ho pueden ingresar en los sindicatos de 

los demás t.rabajadores, los trabajadores de confianza ••. 

El trato cercano que ~ienen los t.rabajadores de 

confianza con el pat.rono en relación a las funciones de 

dirección, inspección. vigilancia y fiscalización Cart..1culo 9) 

que desempe"an •st..os dentro de la empresa, que de alguna manera 

55 Buen Lozano, Néstor de. Op. cit., T. II, p. 704. 
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podria obstaculizar o entorpecer el buen funcionamiento del 

sindicato, formado por quienes no tienen esa calidad, ha sido la 

razón principal por la que el legislador ha dict.ado las 

disposiciones ant.eriores, aunque ciertamente haciendo una 

repet.ici6n totalmente innecesaria~ sin embargo, nada impide que 

los trabajadores de confianza puedan const.i tuir sus propios 

sindicatos. 

Por óltimo cabe senalar lo dispuest.o en la fracción II 

de articulo 305 que exige ent.re otras cosas enviar por duplicado 

copias de la lista de los trabajadores miembros del sindicat.o 

conteniendo nombres y domicilio para efecto de obtener su 

registro, en et.ras palabras. solicita sea enviado el padrón de 

los trabajadores en servicio activo, integrantes del sindicato a 

la autoridad correspondiente. 

II. - EL. OBJETO 

El cual ademas de ser una exigencia legal, Carticulo 

371, fracc, III), const.ituye el fin primordial de la asociación 

sindical y est.i. dado en funciOn de la de!'inición legal de 

sindicat.o que ha saber es la siguiente: 

Articulo 35e Sindicato es la asociación de 

trabajadores o patrones, constituida para el est..udio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos int..ereses ". 

L.a ext.ensión de la fOrmula estudio, mejoramiento y 

defensa es lo suficientemente flexible, capaz de comprender en 

ella toda la actividad sindical. 

III.- EL. ACTA DE ASAMBL.EA CONsrITUTIVA 

L.a fracción I del articulo 3"5 previene se remita por 

duplicado copia autorizada del ac~a de la asamblea consLitut.iva 
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a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. si se trata de 

un sindicato de caráctvr federal y a la Junta de Conciliación 

respectiva en el caso de los sindicat.os locales para erecto de 

solicitar su registro. para este fin deberá remitirse además el 

padrón de los trabajadores, copia autorizada de los estatutos y 

copia aut.or izada de la asamblea en la que se hubiese elegido 

directiva, 

El acto constitutivo de todo sindicato obviamente debe 

hacerse constar por escrito y aunque si bien la Ley no exige la 

protocolización ante notario pOblico de dicho acto, no estarla 

por demás adoptar ésta medida. El cumplimiento de éste 

rorma.lismo exige el acuerdo de por lo menos veinte trabajadores 

en servicio activo, para tal erecto se considera trabajadores en 

servicio activo aquellos cuya relación laboral fue rescindida o 

dada por terminada dentro de los treinta dias anteriores a la 

racha de solicitud del registro Cart.iculo 364). Además el 

sindicato como toda persona juridica deberá tener un nombre o lo 

que es lo mismo su denominación o razón social, el objeto que 

por disposición legal estará. encaminado b.lsicamente al estudio. 

mejoramiento y derensa de t.rabajadores o patronos. el domicilio, 

duración entre otros muchos requisitos que integrarán el act.a 

constitutiva. si bien preferimos posponer su anAlisis para el 

siguiente apartado dedicado precisamente al cent.anido de los 

est.atutos sindicales. 

IV. - COPIA AUTORIZADA DE LOS ESTATUTOS 

Ya ant.es al abordar el tema de la autonomia sindical 

sostuvimos: Los sindicatos t.ienen la !"acul tad de redact.ar su 

propio derecho estatuario que habrá que habra de regir su 
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existencia. sus relaciones con sus agremiados, asi como su 

funcionamiento 1 nterno y ext.erno sin la intervención del Est.ado 

Cart.iculo 359). 

También dijimos que la autonomia estatuaria del 

articulo 35Q por asi llamarla, no es tan absolut.a ya que 

encuentra en lo dispuest.o por el art.1culo 371, su principal 

escollo, al limitar el contenido de los estat.utos, que es el 

.tema a tratar en el presente apartado y aunque de lo expuesto se 

puede obt.ener una. visión general de los mismos. no obstante, 

conviene definir de manera rú.s clara. ..!i,Qué se entiend& por 

estatutos?. 

Para el Dr. NMtor de Buen los estat.utos son: " lA. 

norma, aprobada en forma colectiva, que determina los f"ine~ del 

sindicato, las relaciones del sindicat.o y sus miembros, y los 

del sindicat.o con terceros " C5e:> 

El prof'esor de la Cueva los define diciendo: " Estos 

son para no utilizar la palabra constitución, la norma 

f"undament.al de los sindicatos y como t.al, deben regir toda la 

vida sindical " CB7:> 

Una vez sat.isfecha nuestra necesidad concep~ual, 

conviene precisar el cont.enido de los estatutos, as! sea sólo de 

manera enunciativa, sen'alado por lo dispuesto en el articulo 

371. 

Art.1culo 371: t..os estat.ut.os del sindicato cont.endrAn: 

I. - Denominación. - El Sindicat.o como toda persona 

juridica nec•si~a de un nombre que lo identifique y lo distinga 

de 1 os dem.is. 

II. - El domicilio. - Alribut.o impresc:indiblo do las 

personas juridicas que deber• estar contenido en los est.alut.os. 

5" Ibid., P• 707. 
57 c .. va. la_ ~ ~ • • •, To II, P• ;ne, 

ea 



III.- ObJelo.- Nos rem.ilimos a lo expueslo básicamenle 

en el segundo apartado de •st.e capitulo. 

IV.- Duración.- Es el periodo de existencia que t.endrá 

la asociación sindical, la ley previene que en caso de omisión 

sobre el part.icular se entenderi constituido el sindicato por 

tiempo indefinido. 

V.- Condiciones de admisión de los miembros.- Las que 

se Juzguen necesarias para evitar el ingreso de personas 

indeseables. es decir, el trabajador que ha propuesto su 

candidatura de ingreso anle l& asociación sindical no podrá. 

obligar legalmente a •sla para que sea aceptado. 

VI. - Obligaciones y derechos de los asociados. - De 

vital importancia resulta el cumplimiento de éste requisito, en 

virtud, de que las facultades, los derechos y las obligaciones 

que como miembros de la asociación adquieren los t.rabajadores 

conformarán la disciplina sindical, premisa f'undamental en el 

buen funcionamiento del sindicato. 

VII . - Moti vos y procedi mi ent.os de expulsión y 

correcciones disciplinarias. - La misma Ley determina el 

procedimiento de expulsión que lleva fundamenlalment1t a otorgar 

al lrabajador en cuestión las garant.ias de legalidad y 

audiencia. 

VIII. - L& f'orma de convocar a la asamblea, •poca de 

celebración de las ordinarias y quórum requeridos para sesionar. 

Conforme a lo dispuesto por los estat.ut.os, la directiva deberá 

convocar periódicament.e a las asambleas previst.as, en caso 

contrario, los trabajadores que representen el 30Y. del total de 

los miembros del sindicat.o o de la sección podrán solicitar que 
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la directiva convoque a asamblea de no hacerlo en un término de 

diez dias, los solicitantes podrán hacer la convocatoria, sin 

embargo, en éste caso se requiere de la asistencia de las dos 

terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la 

sección para que la asamblea pueda sesionar y tomar resoluciones 

que deberán adoptarse por el 51X del t.otal de los miembros. 

IX.- Prodedimiento para la elección de la directiva y 

número de sus miembros. - Aunque la Ley no lo menciona 

expresamente, suponemos basados en el principio de democracia 

que debe prevalecer en la asociación sindical que la mesa 

directiva estará respaldada por el velo del 51% del total de los 

miembros del sindicato. 

En cuanto a la integración de ésta el Dr. Néstor de 

Buen ha comentado: " La integración de la mesa directiva no está 

marcada de manera necesaria en la Ley, solo indirect.ament.e se 

hace referencia a su integración por secretarias un poco de 

acuerdo al modelo pol!tico nacional mencionándose al secretario 

general Cart.!culo 369 y 376) y a los secretarios de organización 

y de act.as Carticulo 365) ". C58) 

X.- Periodo de duración de la directiva.- Será el que 

determine la asamblea, la Ley no f'iJa ninguna limitación al 

respecto. 

XI.- Normas para la administración. adquisición y 

disposición de los bienes patrimonio del sindicato.- Al respecto 

el Lic. Euquerio Guerrero advierte con buen juicio que hubiera 

sido conveniente el establecimiento de auditorias obligatorias y 

periódicas para evitar la malversación de esos fondos que 

deberian de ser sagrados sin que ello alentare en contra de la 

58 Buen Lozano, Néstor de. Op. cit.., T. II, p. 710. 
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autonomía sindical. C59) 

Además podemos hallar en ésta fracción cierta relación 

con lo dispuest.o por el art.iculo 374, fracciones I y II que 

otorgan capacidad a los sindicatos para la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. destinados directamente al objeto de su 

inst.itución. 

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

Nos parece acertada la sugerencia del Lic. Euquerio Guerrero que 

dice: " A este respecto sólo queremos insistir en que hubiera 

sido conveniente limitar la cuantía de las cuotas sindicales, 

para evitar descuentos excesivos. muy perjudiciales en la 

economia del trabajador " C60) 

XIII. - Epoca de presentación de cuentas. - Sobre el 

particular el articulo 373 establece la obligación de la mesa 

di rect.i va a rendir cuentas a la asamblea cada seis meses. sin 

que ext.ranamente ésta obligación sea indispensable. 

XIV.- Normas para la liquidación del patrimonio 

sindical.- El sindicato como toda persona jur!dico-colect.iva no 

esta excenlo de disolución o cancelación de su registro, por tal 

motivo debe preverse en sus estatutos la forma de como liquidar 

su patrimonio. 

XV. - Las dern.is normas que apruebe la asamblea. - El 

legislador Juzgó necesario abrir la posibilidad de incluir en 

los est.at.utos otras normas que la asociación sindical crea 

convenientes. 

59 Guerrero. Euquerio, ~~Derecho~ Traba10. 

15a. ed., México. D.F., Ed, PorrU•. 1986, p. 325. 
60 Ibide"'" 
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Finalmente. para la modificación de los estatutos. la 

Ley previene se dé aviso a la autoridad ante la que esté 

registrado el sindicato, en un término de diez dlas, segon 

seMale la fracción II del articulo 377. 

V. - EL ACTA DE ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA 

Según el maest.ro Mario de la Cueva la directiva es: 

"El órgano represent.at.i vo y ejecut.i vo y tiene a su cargo la 

administración de los asuntos administrativos del sindicato y la 

ejecución de los acuerdos de la asamblea ", (61) 

Concomi t.ant.ement.e la rracción IV del art.iculo 365 

exige se remitan copias autorizadas del acta de la asamblea en 

que se hubiese elegido la directiva sindical, a la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social o a las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje según corresponda, a efect.o de oblener 

el registro del sindicato, 

Lo cual indica que la elección de la mesa directiva 

puede realizarse en la misma asamblea constitutiva o en asamblea 

dist.inta pero siempre designada por ésta. 

Ya ant.es hemos mencionado la limitanle que existe para 

los menores de catorce anos, los cuales no podran constituir un 

sindicato, sin embargo. para los mayores de catorce arios y 

menores de dieciséis af'fos existe una limilanta más, prevista en 

al articulo 372, f'racci6n I, que les prohibe formar parle de ld 

directiva, 

Articulo 372 " No podran f'ormar parle de la directiva 

de los sindicatos: 

l.- Los menores de dieciséis anos. 
II.- Los ext.ranjeros. 

61 Cueva. ª1. Nuevo Derecho • • • • T. II. p. 358. 
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La fracción II del articulo anterior constit.uye 

asimismo una limilación para los extranjeros imposibilit.Andolos 

a integrar la mesa direct.iva del sindicato, 

Por otra parle nuest.ra legislación. dispone se dé 

aviso a la autoridad ant.e la que se registro el sindicato de los 

cambios de su direct.iva en un t.érmino de diez dias, según se 

desprende de la f'racción II del art.·1culo 377. 
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C1'PITULO V 

EL REGISTRO 

I • - ANTECEDENTES 

El profesor Mario de la Cueva. nos proporciona 

b1sicament.e dos; Las Leyes de Trabajo de Veracruz y Tamaulipas 

que result..an ser los ant.ecedent.es mAs relevant.es de nuest.ra 

legislación en la presente materia. agregando ademAs los 

proyeoct.os Port.as Gil y el de la Secrat.aria de Industria asi 

llamada en aquel entonces~ como precedent.es normativos de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931. Ce2) 

La Ley del Trabajo de Veracruz que según el Dr. de la 

Cueva fue de las primeras que reconocieron la libertad sindical 

en Méx.ico. el 16 de octubre de 1915, siendo gobernador de aquel 

est.ado. Agust.in Millán, est.ableci6 en su art.iculo quint.o la 

obligación de t.odos los sindicatos a regist.rarse, como se 

adviert.e de la redacción del articulo en comento que a 

continuación transcribimos: 

Articulo So.: " Toda asociación o sindicato deberá. 

registrarse comunicando a las Juntas de Administración Civil o a 

las corporaciones que legalrr.ent.e las sustituyan: su objet.o, la 

manera de hacerse de recurso, el uso que hará. de ellos, las 

condiciones de admisión y separación de sus miembros y el modo 

de nombramiento de su mesa directiva ". 

Los art.1culos 145, 146 y 147 de ést.e mismo 

ordenamiento revisten una vital importancia ya que en ellos se 

62 Cueva. !il_ Derecho Mexicano, •• • T. 11. p. 420 y ss 
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encuentran plasmados derechos fundamentales de nuest.ro 

sindicalismo actual como el de libert..ad sindical. aut.onomia 

estatuaria. además del serial amiento de los requisitos para la 

constitución de los sindicatos. por lo que la transcripción de 

est..os art.iculos resulta oport..una para su mayor comprensión. 

Articulo 145: " El reglament..o (estatutos) en todo 

sindicato será formado librement..e por los asociados ", 

Articulo 146: " Para ser inscript..os CSIC) en la 

presidencia del ayunt..amient..o municipal que corresponda. los 

sindicatos elevará.o a ést..a respectiva a la que acompal'iarán en 

t..odo caso: I.- El acta de sesión en que se haya const..ituido el 

sindical.o; II. - El acta de sesión en que se haya hecho la 

elección de la Junta Direct..iva; III.- Un ejemplar del regament..o 

o estat..ut..os ·del sindicato ". 

Art..iculo 147: " La aut..oridad Municipal deberA desde 

luego hacer la inscripción correspondiente sin poderla negar má.s 

que cuando el sindicato no reuna los requisitos sef"i:alados en 

est..a Ley " 

Por ot.ra part..e. la Ley del Trabajo del Estado de 

Tamaulipas promulgada el dia 12 de junio de 1925 por Emilio 

Portes Gil. gobernador de aquel Estado en aquella época. 

reprodujo en semejant.es t..érminos dichas disposiciones con 

pequeflias variant..es como lo dispuest..o por la fracción IV del 

articulo 1e9, que exigia la aprobación de los est.at..utos por la 

Junla Cent..ral de Conciliación y Arbit..raje. 

El proyect..o de C6digo de Trabajo Portes Gil estableció 

los requisitos necesarios para la constitución de los 

sindicatos. asi como la obligación de ést..os a solicit..ar su 
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regist.ro ant.e la Junt.a de Conciliación y Arbitraje, según se 

determinaba en lo previslo en los art.iculos 299 y 290 del citado 

ordenarnient.o; no obst.ant.e, la innovación mAs import.ant.e la 

contenía el art.iculo 291 que disponia la utilización del recurso 

de Queja ant.e el Ejecut.ivo Federal en contra de la negativa de 

registro. 

Arliculo 291: " Cuando un sindicato estime haberse 

conslit.uido d• acuerdo a lo eslablecido en los art.iculos 289 y 

290 y a pesar de ello. la autoridad del trabajo se negare a 

regislrarlo, podra. ocurrir en queja ante el Ejecut.ivo de la 

Unión por conducto de la Secretaria de Indust.ria. Comercio y 

Trabajo, la que oyendo a la autoridad contra la que se presente 

la queja, resolverA de plano confirmando o revocando la 

resolucl.ón que hubiere dictado ", 

En lo concernient.e al art.iculado del proyecto de la 

Secret.aria de Industria que se dice haber pasado lit.eralment.e a 

la Ley de 1931. est.ableci6 la obligación de los sindical.os a 

regislrarse Cart.iculo 242), asi como los requisit.os necesarios 

para la constitución de los mismos, ademAs convirt.16 el 

regist.ro en una verdadera concesión de la personalidad juridica 

(articulo 247). 

Il • - CONCEPTO 

El maest.ro Mario de la Cueva nos proporciona el 

sigui ent.e concept.o de registro en •l cual parece adm.1 li r aunque 

con ciertas reservas el valor conslit.ulivo de •sle cuando 

afirma: •• El registro es el acto por el cual. la autoridad da fé 

de haber quedado contituido el sindical.o. En consecuencia. 

act.o meramenle declarativo y en manera alguna constitut.ivo".C63) 

63 Cueva. ~ ~ ~ ••• , T. 11. P• 337. 
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Por ot.ra part.e el Dr. Nést.or de Buen define al 

regist.ro at.endiendo a la nat.uraleza juridica de ést.e y del cual 

ha escrit.o: •• En nuest.ro concept.o el regist.ro, es sin embargo, 

un t.ipico act.o administ.rat.ivo, mediant.e el cual el Estado ot.orga 

a los sindical.os el reconocimiento de que han sat.isfecho los 

requisit.os de ley " C04) 

111.- NATURALEZA JURlDlCA 

Mucho se ha cuesl i onado acerca de que si el a.et.o de 

registro puede considerarse un act.o jurisdiccional o un act.o 

administ.rat.ivo, cosa que result.a un t.ant.o complicada, sobre lodo 

si se t.orna como antecedente el a.spect.o mat.er i al y formal del 

act.o de regist.ro; de est.a manera. cuando la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social: un organismo administ.rat.ivo ot.orga 

el regist.ro a los sindical.os de compet.encia federal, el act.o de 

regist.ro result.a mal.erial y formalmente administ.rativo. en 

cambio cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje: organismos 

jurisdiccionales otorgan dicho registro a un sindicato local, el 

act.o resulta met.erialment.e adm.lnist.rat.ivo y formalmente 

jurisdiccional. por lo que nos hemos vist.o precisados a recurrir 

al auxilio de los conceptos de función jurisdiccional y función 

admi nist.rat.1 va. 

a) En opinión del profesor Gabino Fraga, "La función 

jurisdiccional supone en primer t.6rmino una situación de duda o 

confliclo preexistente, es decir, supone la existencia de por _lo 

menos dos pretensiones opuestas entre si, en la cual corresponde 

al Est.ado declarar o decidir- conforme a derecho t.al situación ''. 

b) A diferencia de la función Adm.inist.rat.ivaque según 

el mencionado autor " es la que el Estado realiza bajo un orden 

64 Buen Lozano, tüostor de. Op. cit., T. II, p. 712. 
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juridico y qu• consist.e en la ejecución de act.os rna.t.eriales o 

act.os que det.erminan sit.uaciones jur idicas a casos 

individuales". Ce?5) 

En est.e mismc> orden de ideas el t.ic. Cipriano G6mez 

t.ara sos't.iene que la función jurisdiccional implica 

nttcesariamente una relación de est.ruct.ura t.riangular, entre el 

Est.ado por una part.e y los cont.endient.es por la otra. - A lo que 

agrega - Por el cont.rario, en la función administ.rat.iva. esa 

relación por regla general; es simplement.e lineal, entre el 

Estado y el gobttrnado C66) 

Ahora bien, si part.imos de las ideas ant.es expuest.as, 

nos daremos fAcilment.• cuent.a de que el act.o de regist.ro no 

reune los requisit.os de la función jurisdiccional, es decir, no 

ex.ist.e una Sit.uac16n de conflict.o preexist.ent.e y por lo mismo no 

se dA una relaci 6n t.riangular, sólo se mantienen una relación 

lineal y se det.ermina una sit.uaci6n juridica como la requerida 

en la f'unción administ.rat.i va; de lo que det.ermi na que el 

regist.ro sea f'undament.alment.e un act.o administrativo, por 

supuest.o at.endido b•sicament.e al sent.ido mat.erial del act.o. 

IV. - EL REGISTIW: ATRIBUCION DE LA PERSONALIDAD 

JURIDICO COLEC11VA 

En nuest.ro Ambit.o sindical, el regist.ro ha adquirido 

grandes dimensiones hast.a llegar a convert.irse en una verdadera 

atribución de la personalidad juridica. En él, el Estado ha 

encont.rado un magnifico medio de cent.rol sindical, desafiando 

con ello a la t.an afamada libert.ad sindical. 

65 Fraga, Gabino. Derecho Adm.i nist.rat.i vo. 26a. ed., 
México, D.F. , Ed.. Porr<Ja, 198, p. 

66 Gómez Lara, Cipriano. Teoriª- General del Proceso. 
6a. ed., Mé>dco, D. F., Ed. UNAN, 1983, P• 150 y ss. 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

N-0 urnE 
IliBUOfEGA 

Pues bien, ent.re nosot.ros. el regist.ro viene ha ser 

una f"orma de reconocimient.o est.at.al de c:arttcler adm.inist.rat.ivo 

de que el sindicat.o ha nacido a la vida jurldica una vez 

cumplidas las ex.igencias legales. sin que esto deba ext..ranarnos 

sobre lodo si consideramos que en términos reales, el registro 

no sólo es eonst.at.ac16n o cert.1ficac16n del ent.e ya surgido con 

personalidad juridica sino es at.ribución de personalidad 

jurldico-colect.iva y por t.ant.o, posee en ciert.o modo un valor 

const.itut.ivc. como bien afirma el profesor Mario de la Cueva. 

Vist.o de est.a manera, el registro como una terma de 

reconocim.ient.o est.alal result.a ser una disimulada at.ribución de 

la personalidad juridica, de 6st.e depender.\. el nac1rnient.o a la 

vida jurid.Lca del sindicato y sólo a part..ir de la fecha en la 

que el sindicat.o haya sido regist.rad~ por la aut.oridad 

competent..e, gozar• de personalidad y capacidad jurldica que le 

permitira a su mesa directiva como 6rgano de represent.aci6n 

comparecer en juicio en defensa de sus int.ereses de clase, cabe 

dest.acar que no hemos encontrado al respect.o ninguna dispos1c16n 

legal que convalide los actos realizados por un sindicat.o no 

regist.rado; sin embargo, la Suprema Cort.e de Justicia por 

razones de t.ipo pol1t..1co principalment.• y et.ras corno las que 

resolt.an del convenio 87 de la Organización Int.ernacional del 

Trabajo. a sust.ent..ado la siguient.e ejecut..oria igualment.e 

invocada por el profesor Mario de la Cueva: •• La personalidad de 

un sindicat.o no nace desde el moment.o de su reglst.ro, slno desde 

la época de su const.it.uc16n; aqu91 les dar~ y reconocera 

de\.erminados derechos y su f'alt.a ocasionarA. det.erm.Lnados 

perjuicios; pero de ninguna manera adquieren una personalidad 
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nueva por el hecho del regist.ro ". (67) 

En la ejecut.oria anterior pueden dist.inguirse dos 

situaciones dist.int.as. la primera cuanc!o afirma: .. aquél les 

dara y reconocer.l det.erminados derechos ''. Parece ser que la 

Cort.e considera al registro como lo hemos venido sosteniendo 

como una forma de reconocim.Lent.o: la segunda cuest.iOn cuando 

dice: .. su falt.a ocasionar~ determinados perjuicios ''. Cabria 

pr egunt.ar entonces .!,CuAl es son los per j ui ci os a los que se 

refiere la Cort.e ocasionados por la falt.a del regist.ro?. 

Pensemos en la posibilidad de que un sindicato, no regist.rado 

aún, comparece ant.e las aut.oridades del t.rabajo. ya sea en la 

Secret.aria del Trabajo o bien en las Junt.as de Conciliación y 

Arbitraje. pretendiendo int.ervenir en defensa de sus int.ereses 

de clase . .!,.Qué pasa en ese supuest..o?. Si partimos del art.1culo 

36e que implicitament.e determina la exist.encia del sindicato aón 

antes de haber obt.enido el registro y de la t.an afamada libertad 

sindical contenida en la fracción XVI del apartado "A" del 

articulo 123 const.it.ucional, asi corno la jurisprudencia de la 

Corle antes t.ranscrita, y el convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo suscrit.o por nuestro pais. L.a 

respuesta habria de ser en el sentido de que el sindicato se 

encuentra plenamente facultado para in~ervenir en defensa de sus 

respectivos intereses y ni por un moment.o se pondria en duda su 

condición de en~e juridico con personalidad Juridico-colectiva 

y, por lo t.anto, no deberla oponerse ninguna objeción al 

respecto: sin embargo, el articulo 692 que est.ablece las reglas 

de la personalidad en juicio y su fracción IV impedirian, al 

sindicato, en concreto a su mesa directiva como órgano de 

67 Cueva. fil_~ Derecho ••• , T. II, PP• 342-343. 
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represent.ación, intervenir en defensa de sus agremiados 

aduciendo una falt.a de personalidad juridica ocasionada por la 

f'alla de la certificación regist.ral, la transcripción de la 

fracción en comento nos ayudará aún más a aclarar las cosas. 

Articulo 692: , .. 

IV: .. Los representantes de los sindicatos acreditarán 

su personalidad con la certificación que les ext.iende la 

Secretaria del Trabajo y Prevensi6n Social, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, de haber quedado regist.ra~a la 

direct.iva del sindicato ••. 

Ahora bien, de la interpretación a cont.rario sensu de 

la fracción ant.erior se infiere que sin la cert.ificaci6n 

regislral, el sindicato no podrá acredit.ar su personalidad 

juridica y por consiguient.e adolecerá de ésta, en t.anto dicho 

sindicat.o no obtenga su registro que finalment.e Viene a 

det.erminar el reconocimient.o del mismo en el mundo de lo 

juridico. De lo expuest.o se podrá advert.ir lo f'undado del 

épigrafe con el que iniciamos el desarrollo del presente inciso. 

Además. cómo se puede afirmar válidamente la 

exist.encia de un sindicato dot.ado con personalidad juridica aún 

antes, de haber obtenido el registro, si de la definición misma 

de sindicat.o se adviert.e que t.iene como objeto básicamente el 

est.udio, mejoramiento y defensa de sus int.ereses, si esta última 

principalmente no se puede llevar a cabo en razón de la fracción 

IV del articulo 69G; ent.onces, ~En realidad estamos en presencia 

de un autént.ico sindicato?. 

La respuesta en opinión nuest..ra resulta negat.iva. ya 

que no podemos concebir la existencia en el mundo de lo juridico 
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de un sindica t.o que por las razones expuest.as se encuenl re 

impedido para cumplir con su objeto. 

Por ot.ra parle, un enorme tit.ubeo de la Suprema Corle 

de Just.icia originado al dict.ar el fallo en cont.ra de los 

t.rabajadores y empleados de la Dirección Técnica y Forest.al y de 

la Conservación. similares y conexos de la Compania lndust.rial 

de At.ent.ique S. A. ha llegado a reafirmar la post.ura que hemos 

venido sost.eniendo. en razón de la cual el regist.ro va a 

det.erminar el nacimient.o de la personalidad jurldica del 

sindicat.o, cabe revelar que la ejecut.oria que a continuación 

t.ranscribimos fue dictada durante la vigencia de la Ley Federal 

del Trabajo de 1970. 

" NEGATIVA DE REGIS1110 DE UN SINDICATO, QUI ENES DEBEN 

RECLAMARLO EN AMPARO.- Conrorme a la Ley Federal del Trabajo los 

sindicatos sólo gozan de personalidad juridica cuando están 

legalmente regist.rados, de modo que si lo que se reclama en el 

juicio de amparo es precisament.e la negat.iva de la aut.oridad 

competente a registrar a una organización sindical. ésta carece 

de personalidad para hacerlo, correspondiendo a los t.rabaJadores 

que la forman o pret.enden formarla, promover el juicio de 

garant.ias, t.ant.o mAs cuanto que de ex.ist.ir violación al derecho 

de asociación profesional, es en per JUi cio de el los que lál 

violación se cometa C60). Fallado el 30-junio-1970: 

Magistrado Lic. José Mt.z. Lo ant.erior no deb1a sorprendernos. 

pues como lo hemos expues~o antes. al inicio de este lrabaJo en 

las diferent.es fases de prohibición. tolerancia y reconocinúenLo 

de nuest..ro sindicalismo, el Estado ha procurado desde <s.1emprEt 

mantener el· control sindical, monopolizando 1.11 personal1d;,U 

68 Jurisprudencia: Informe de 1970. Tribunal Colegiado 
del primer ci~euilo en rnalerla del trabajo. P• 100. 
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jurídica de los entes colect.ivos~ prim0ro negando a éstos toda 

at.ribuci6n jurídica. después ot.orgando la personalidad jurld1ca 

a t.ravés del regist.ro y ahora como at.inadament.e sel'fala el Dr. 

Néstor de Buen (69), el cent.rol sindical es ejercicio llevándolo 

al campo de la represent.ación, no obst.ant.e seguimos pensando que 

en el rondo se t.rala originariament.e de un problema de 

personalidad: sin embargo, admit.imos que se trat.a de un problema 

de representación pero sólo como consecuencia de que la 

asociación sindical registrada carece de personalidad 

juridica y por lo t.ant.o su órgano de representación, es decir, 

la mesa direct.iva no se encuentra legitimada para representar a 

sus miembros en derensa de sus intereses de clase. 

Un úl t.imo apunt.am.i en to resul t.a de las consi derac'tones 

siguient.es: nuest.ra Ley Federal de Trabajo concibe el nacimiento 

de la personalidad juridica de la asociación profesional, desde 

el acto mismo de su constit.ución (articulo 365) y por ende aún 

ant.es de haber obtenido el registro respectivo en armenia con la 

jurisprudencia dictada por la Corte que ya antes hemos 

transcrito: no obst.ant.e, la rracción IV del articulo 692 ex1ge 

que los representant.es de los sindicales acredi len su 

personalidad con la certiricación regist.ral. la cual es oLorgada 

con posterioridad a la constit.ución del sindicat.o, lo cual 

indica exagerando quizás que el nacimiento de la personalidad 

jurídica para el sindicato y para sus representantes se origina 

o podría ocurrir en distintas épocas o tAl vez hasta diferente 

personalidad para cada uno y por lo mismo conlleva a plantear la 

siguientes cuesLiónes: .:,En qué situación jUridiea se encuentra 

el sindicato en el lapso de tiempo que existe entre la 

69 Buen Lozano, Néslor de. Op. cit., T. II, p 726. 
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const.it.ución del m.lsmo y la fecha en que obt.iene el regist.ro? • 

.,>Existe alguna disposicion legal que convalide los act.os 

realizados por un sindicato no regist.rado aún?. 

Para nuest.ro modo de pensar, la personalidad jurídica 

no puede ser otorgada de manera parcial no es algo que se pueda 

dividir, se es o no se es pero no se puede quedar a medias, 

además no hemos encontrado ninguna disposición legal que 

convalide los actos realizados por un sindicato no registrado, 

por lodo esto, pensamos que la verdadera personalidad juridica 

del sindicato com.lenza aparlir de registrado ttste por la 

autoridad competente; ést.as improvisaciones o malabarismos de 

orden juridico consideramos han sido provocados entre et.ras 

cosas por el susodicho convenio 87 de la OIT, suscrito por 

nuestro pais en el a~o de 1950, es decir, el legislador nacional 

obligado por éste ha delerm.lnado una plena libertad sindical mAs 

aparent.e que real que al enfrent.arse al dificil y algunas veces 

insuperable óbice del registro pierde toda eficacia para 

convert.irse en un auténtico medio de cent.rol sindical. 

V. - EL REGISI'RO AUTOMATICO. 

Nuestra legislación laboral en un dudoso y aparent.e 

respet.o a la libertad sindical, dispone en la part.e f'inal del 

art.iculo 366, lo s1guient.e: 

"Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud 

de registro. no resuelve dent..ro de un término de 60 dias. los 

solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si 
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rio lo tia.e• dent.r-o de los t..r-es d!as s1gu1ent.es a la present..aci6n 

de la solicit..ud. se t..endrA por hecho el registro para t..odos los 

erect.os legales, quedando obligada la aut.oridad dent.ro de los 

t.res dias siguient.es, ha expedir la constancia respect.iva ... 

En virt.ud del pArrafo anterior, transcurrido el 

t.érmino de sesent.a dias sin que la aut.oridad dicte resolución 

sobre el registro, se le podrA requerir para que dentro de los 

tres dias siguientes dicte la resolución correspondiente, de no 

hacerlo automá.t.icamente se t..endrA por regist.rado el sindicato 

quedando 1 a aut.or i dad obligada expedir • la constancia 

respect.iva en los t.res dias siguientes, ést.o encuentra su 

fundamento según el ma.est.ro Mario de la Cueva C70) en el 

art.iculo 17 constit.ucional: '' Los t.ribunales est.arAn expedit.os 

para administrar justicia en los plazos y t.•rminos que fija la 

ley ", y en el art..1culo 8, que consagra el derecho de petición u 

obliga a la autoridad a resolver sobre el part..icular; sin 

embargo, .,>Qué pasa en ést.e último supuest.o si a pesar de todo, 

la autoridad obligad& no emit.e dicha resolución?. Evident.ement.e 

lo aconsejable seria recurrir a los tribunales de garan~ias, 

pero donde muy dificilment.e prosperaria nuestra acci6n, sobre 

todo si se t.rat.a de un sindicato no alineado a la corriente 

oficialist.a; no obst.ant.e. en los coment.arie5 al a.rt.iculo 305, 

Albert.o Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera sost.ienen lo que 

pareciera una alt.ernativa para suplir la cert.lficaci6n registra! 

no expedida por la autoridad obligada, cuando afirman: " Las 

autoridades deberán expedir la constancia respect..iva, pudiendo 

suplir la consl.ancia con ot.ros medios de prueba. L.a personalidad 

en éste caso se podr~ comprobar con las copias selladas de la 

70 Cueva. g!. Huevo Derecho •••• T. II. p. 34-4-345. 
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solicilud y requerim.ient.o respect.ivos ", C71) 

En nuestro muy part.icular punto de vist..a no creemos 

que la personalidad juridica del sindical.o se pueda probar ant..e 

los tribunales con las copias selladas de la solicit.ud y 

requerimient.o respectivos, en razón de lo dispuesto por la 

fracción IV del articulo 692 que ya ant.es hemos transcrito y la 

cual es t..ajant.e al det.ermi nar que sólo se podrá acredi t.ar la 

personalidad del sindicato a través de la cert..ificación 

reg1st.ral expedida por la S&cretaria del Trabajo y Previsión 

Social o la Junt.a de Conciliación y Arbitraje, lo que convierte 

a el registro en una verdadera at.ribución de la personalidad 

jurídica como lo hemos expuesto en su oport.unidad. 

He aqui un ingenioso y discret.o medio de burlar la 

libertad sindical porque dejando a salvo el principio de que los 

sindicales nacen librement.e sin necesidad de autorización 

previa, t.al y como lo dispone el convenio 87 de la OIT 

rat.ificado por nuest.ro pais, la fracción IV del art.iculo 592, 

ominent.ement.e procesal impide a los sindicatos o a sus 

represent.at.es Cmesa directiva) intervenir en defensa de sus 

derechos y ejercit.ar las acciones correspondientes que convongan 

a sus intereses de clase. 

VI . - AUTORIDADES REGI STRALES 

En la parle inicial del art.iculo 365, el Legislador 

dispuso: .. Los sindicales deben registrarse en la Secret.aria del 

Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal, 

y E'n las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los casos de 

compet.enci a 1 ocal . . . ". 

71 Trueba Urbina. Albert.o y Trueba Barrera. Jorge. 
Comentarios ª- !A ~ Federal 9.!!1. Traba to 9.!! 1970, Arliculo 365. 
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En la disposición ant..erior puede advertirse, una misma 

at.ribución de compet..encia para ot.orgar el regist.ro, a dos 

aut.oridades dist.int.as atendiendo a la nat.uraleza del sindicat.o, 

que puede ser Federal o Local: ést.o se debe, según explica el 

profesor Mario de la Cueva ha: " Que en cada ent.idad federat.i va 

existen junt.as, pero no se t.i•ne la seguridad de que también 

ex.isla un Oepart.ament.o del Trabajo, equivalente, en el gobierno 

1 ocal a la Secret.aria Federal del Trabajo ". C72) 

Sin embargo, hay para quienes la compet.encia federal 

debia est.ar en manos de la Junt.a Federal de Conciliación y 

Arbit.raj• y no en la Secret.aria del Trabajo y Previsión Social, 

nos referimos evident.ement.e a Albert.o Trueba Urbina y a Jorge 

Trueba Barrera que en los coment.arios al art.iculo 365 opinan: " 

Est.a Ley V1Jelve a et.rogarle facult.ades a la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social para regist.rar a S1ndicat..os 

Federales, no obst.ant.e que cuando se t.rat.a de sindicales localos 

se le encomienda t.al !'acult.ad a las Junt..as Locales de 

Conciliación y Arbit.raje. La disconf'ormidad de at.ribucion~s no 

se justifica, por lo que insistimos que el registro de los 

sindicat.os federales debe encomendarse a la Junt.a Fedoral de 

Conciliación y Arbitraje "'. C73:> 

Sin embargo, atendiendo a la nat.uraleza juridica del 

acto da regist..ro el profesor N6st.or de Buen ha fincado la 

crit.ica a la opinión anterior, en los términos siguientes: .. La 

opinión de Albert.o Trueba y Jorge Trueba Barrera, en el sent.ido 

de que es un error de la Ley at..ribuir a la Secret.aria del 

72 Cueva. fil_ lluevo D!!recho , • • • T. 11, p. 243, 
73 Trueba Urbina. Alberto y Trueba Barrer•. Jorge. Op. 

cit.., T. 11, P• 714. 
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T~abajo y Previsión Social la función regist.ral, en lugar de 

hacerlo por medio de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje es, por lo mismo. tot.almente infundada. ya que 

implica la tesis de que el registro es un act.o jurisdiccional y 

est..o no es •xi.et.o ", C74) 

Compartimos la opinión del Dr. de Buen porque. como lo 

hemos vist.o al analizar la naturaleza juridica del act.o de 

registro donde concluimos que éste es un act.o bAsicamente 

administ.rativo y no jurisdiccional, como se pretende considerar. 

VI l. - LA CANCELACI ON DEL REGISTRO 

El Legislador de 1970 juzg6 oport.uno mantener vigentes 

las causas de cancelación del regist.ro previstas en el articulo 

369 del ordenamiento actual, de la siguiente manera: 

Árticulo 3e9: El regist.ro del sindicato podrá 

cancelarse únicamente: 

Fr acci 6n I . - En caso de di sol uci 6n y 

II.- Por dejar de tener los requisitos 

legales. 

Es curioso observar que el Legislador considera al 

registro como un element.o determinante para la extinción del 

sindicato. no asi para su nacimiento porque nuestra legislación 

1 aboral, lo hemos visto anteriormente, conc1 be aparentemente la 

existencia del sindicat.o con personalidad juridica aún antes de 

que éste haya obtenido el registro, sin embarg·o, la cancelación 

del registro trae como consecuencia la pérdida de la 

personalidad juridica del sindicato en cuest.ión: para nuest.ro 

modo de pensar, el regisLro deLermina no sólo la extinción del 

74 Buen Lozano, Néslor de. Op. cit., T. II, p. 714. 
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sindical.o, sino t.ambi6n el naeimient.o al mundo de lo juridico, 

del mismo. 

Por último y para no variar, una vez más el convenio 

87 de la OIT C75) hace act.o de presencia en nuestra legislación 

laboral. est..a vez norft'lAndo lo dispuest..o por el art.1culo 370 que 

det..erm.ina: 

Art..ieulo 370: " L.os sindicatos no est.~n sujet.os a 

disolución, suspensión o cancelación de su regist.ro, por via 

administ.rat.iva " 

75 El convenio 97 del OIT • consigna •n su articulo 4 
" Las organizaciones del t.rabajadores y e11pleadores no fft.i.n 
sujetos a disolución o suspensión por via adllllnistraliva 11

• 
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CAPITULO VI 

TEORIAS ACERCA DE LA PERSONALIDAD 

JURIDICO-COLECTIVA 

Para nuestro modo de pensar. el ilustre profesor 

italiano Francesco Ferrara es quien mejor ha desarrollado las 

t.eorias acerca del nacimiento de la personalidad jur!dica de los 

enles coleclivos, por t.al motivo en el presente capitulo 

habremos de remitirnos bAsicament.e a lo expuest.o en su obra: 

Teoria de las personas juridicas ", (715) 

I.- TEORIA DE LA PICCION 

Que encuentra en el connotado jurista alemán Savigny, 

su principal def'ensor, el cual establece: .. Todo hombre y sOlo 

el hombre singular, es capaz de derechos. Pero el Derecho 

Positivo puede modificar éste principio, o negando la capacidad 

algunos hombres, como sucedía con los esclavos, 

exlendiéndola a entes que no son hombres, como sucede con las 

personas jurldieas. La capacidad jurídica puede ser ext.endida a 

sujetos arllfiei al es creados por simple ficción " C77) 

De la fórmula ant.erior se deriva el concepto do las 

llamadas personas jurídicas que según el cit.ado aut.or deben 

ent.enderse como "seres creados art.if"icialment.e capaces de tener 

un patrimonio -a lo que agrega- De las personas juridicas 

algunas tienen existencia natural y necesaria, otras art1f1c1al 

76 Ferrara. FrahCisco. I.!!2!:.1~ ~ ~ Personas 
lY!:.idicas. Trad. Eduardo OvtPjero y Naury. 2a. ed,, Madrid. 
EspaNa. Ed. Reus. 1929. 

17 Savigny. cit. post.. Ferrara. Op. cJl,, pp. 
125-126. 
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y arbil.raria, se dividen en corporaciones y fundaciones. et..c. ". 

C78) 

Entre nosotros el profesor Eduardo Garcla Máynes ha 

resumtdo magisl.ralment.e el pensam.ient.o de Savigny de la 

siguiente manera: " Persona es todo ente capaz de obligaciones y 

derechos; derechos s6lo pueden tenerlos los ent.es dotados de 

voluntad; por lo tanto. la subjetividad jurídica de las personas 

colect.ivas es resultado de una f1cc16n, ya que ta.les entes 

carecen de albedrlo y quien finalmente las dota de personalidad 

juridica es el Estado como ente soberano ". (79) 

Il. - TI:ORI A DE LOS DERECHOS SIN SUJETO 

Brinz. principal exponente de esta corriente. apoyado 

en las ideas de Windsheid sostiene: •· No hay junto a las 

personas naturales una segunda especie de personas, sino, por el 

contrario, una segunda especie de patrimonio. La esencia del 

patrimonio consiste en el tener o pertenecer 1 en una relación 

juridica invisible entre bienes y personas. Pero esta relaci6n o 

ligazón, puede existir también entre fines bienes. 

subrogindose a la persona a un cierto fin, se concibe que los 

derechos pertenezca. no sólo a alguno. sino también a alguna 

cosa Cse refiere al patrimonio). 

Por lo demás. el hecho de que el patrimonio carezca de 

dueno no debe deducirse que no es obje~o de derecho, pueslo que 

puede ser protegido por el orden juridico del inismo modo que si 

per~eneciese a alguien " C80) 

78 lbidem. 
79 Garcia Máynez, Eduardo. Introducci6Q ª1.. Estudio 9..21. 

~a. ed., México, D.F., Ed. Porrúa, 1902, p. 270. 
90 Brinz. Cit. post. Ferrara, francisco, op. cil, PP• 

142-143. 
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En pc:x:as palabras para Brinz, los pat.rimc:inios 

encuéntranse divididos en: Personales e impersonales, los 

primeros pert.enecen a un dueno. los segundos carecen de dueno 

pero se encuentran ligados al logro de un f'in, es decir los 

derechos existen pero no son de alguien, sino de algo y ése algo 

es el patrimonio. 

El comentario al respecto lo hace el profesor Eduardo 

Garcia Miynez de la f"orma siguient.e: Los derechos y 

obligaciones de las personas colectivas no son. de acuerdo con 

la teoria de Brinz. olbligaciones y derechos de un sujeto, sino 

de un patrimonio y los &et.os realizados por los órganos no valen 

como act.os de una persona Juridica. sino como &et.os que los 

Organos ejecutan en representaclOn de un fin a que el patrimonio 

se encuentra consagrado. Si éste desaparece, y el f'in a que 

sirve es de indol• privada el ente se ext.ingue: pero si la 

f'inalidad es de car•cter público, la ext.inci6n de patrimonio no 

prodw:ce necesariamente, la muert.e del ante " (81) 

Il I • - TEORI A DE FERRARA 

El ilustre prof'esor de la Universidad de Pisa-parte de 

la definición que •l mismo elabora de las personas juridic;s, 

diciendo que son: '' Las asociaciones e inst.it.uciones f'ormadas 

para la consecución de un fin y reconocidas por la ordenaciOn 

juridica coft'D sujetos de derecho ". C92) 

De la defin1c16n anterior se desprenden los que para 

el citado aut.or son los elementos de las personas juridicas: a) 

Una asociación o ins~1tuc16n, b) Un fin y c) El reconocimiento. 

81 6'11rcla Mi:ynez, Eduardo. Op. el t., pp. 14Z-143. 
82 Ferrara, op. ci~ •• P• 359 
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Cabe ponar d• relievw. la atribución constitutiva que 

segO.n Ferrara pos.,. 6ste último elemento, al afirmar: " El 

reconocimiento no es simple legalización del sustrato, no es la 

nulla esta oficial frente al ente ya formado o un registro de su 

nacimiento, sino que e'S una concesión de personalidad, creación 

del sujet.o Juridico. Lo que precisamente t.ransforma est.as 

colectividades u organizaciones sociales en personas juridicas 

es la int.ervenci6n inta-grativa del Estado ". 

Lineas adelante agrega: Los hombres no pueden 

producir por su voluntad sujet.os de derecho; 6st.a es misión del 

Est.ado, dominio suyo~ El reconocimiento por t.ant.o, tiene 

eficacia const.it.ut.iva • . . C83) 

En ot.ra parte de su obra el insigne jurist.a italiano 

define la personalidad argumentando que: •• La personalidad es 

una f"ortna. juridica, no un ent.e en si " 

Es una forma de regulación, un procedimiento de 

unificación, la forma legal que ciertos fenómenos de asociación 

y de organización social reciben del Derecho Objetivo. La 

persona juridica no es una cosa. sino un modo de ser de las 

cosas. Vana es la ten ta.ti va de encontrar tras de la persona 

juridica una entidad especial org~nica o psicológica que la ley 

eleva a suj~to de Oltrecho; det.r~s de la persona juridica no hay 

otras cosas que asociaciones y organizaciones sociales. L.a 

personalidad jur1dica es la vestidura orgAnica con la que 

ciertos grupos de hombres o establecimientos se presentan en la 

Vida del derecho. 

L.a. personalidad es un sello Juridico que viene de 

fuera a sobreponerse a estos fenómenos de asociación y 

03 !bid., P• 747. 
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ordenación social . , (04) 

Pues bien, una vez precisados los concept.os de persona 

juridica. sus elementos. asi como la personalidad Juridica 

conviene determinar la fuente de la misma. que se>gún Ferrara 

plantea de la siguiente manera: •• La personalidad Onicament.e 

puede emanar del orden juridico. Por tant.o. es inexaicto el 

pensamiento de los que consideran la capacidad de las 

corporaciones o fundaciones como un efect.o de la vol untad de 

los socios o del fundador. por que la volunt.ad humana no tiene 

el poder de producir sujetos de derecho. La voluntad de los 

hombres sOlo puede concurrir a formar el sust.rat.o de las 

corporaciones o inst.i t.uciones preparando el agregado humano: 

pero 6st.e no se conviert.e en persona sino cuando y cuant..o le 

place al orden juridico. La personalidad es una creac16n del 

Derecho Objetivo, no es el fruto del arbitrio individual 

(09) 

IV. - TEORIA DE LA PERSONA COLECTIVA REAL 

Esta t.eoria encuentra su fundamento, bAsicarnente en 

los t..res puntos siguientes: 

1) •• El concepto de -p9rsona no coincide con el de 

hombre. sino con el de sujeto de derecho, por lo que no se 

excluye que haya sujet.os de derecho que no sean hombres. 

e:> Es preciso ensanchar el concept..o de sujet.o. 

saci.ndoles de la esfera del Derecho Privado Patrimonial y 

llevA.ndole a la del Derecho Público. 

3) Todas las personas juridicas pOblicas o privadas 

son realidades .. (Be) 

94 J:bid., P• 3'2. 
05 J:bid., P• 375-37'1. 
ee J:bld., P• 1110. 



Si bien es cierto que Beseler es el fundador de esla 

t.eoria. Gierke es quien finalment.e termina por darle un 

verdadero ma.t.iz. expresado en los ti6rminos siguientes: "' L.a 

corporación es una persona real colecliva formada por hombres 

reunidos y organizados en una exislencia corporat.iva que t.iende 

a la constteuci6n de fines que trascienden de la esf'era de los 

intereses individuales, mediant.e la comón y única fuerza de 

volunt.ad y de acción. Este todo colect.ivo es un organismo social 

dotado, a semejanza del hombre, de una potestad propia de 

querer, y por tanto, capaz de ser sujeto de derechos. Este ente 

surge espont.llnearnente y por hechos históricos-sociales o por 

const.ituc16n voluntaria de los hombres. Como el hombre, lleva 

una vida individual simultánea a la vida social, puede dividir 

su voluntad y contraponer a la volunt.ad de si mismo, el vinculo 

de la vol untad colectiva. Est.e cuerpo social existe 

independientemente de toda intervención del Est..ado~ el 

reconocimient.o no es creación d8 un sujet..o juridico, sino 

cons tat.aci 6n de su •xi st.enci a, tiene un simple valor 

declarativo. La capacidad juridica de la corporación, es por lo 

r9gular, parif'icada a la del hombre, salvo ciert..as relaciones 

que por su naturaleza son incompat..ibles con ella ". (87) 

Desde siempre la t..endencia de los hombres a explicar 

ciert.os fenómenos ha semejanza del hombre mismo. ha sido una 

caracterist.ica constante, y el pres~igiado jurista alem.1n Gierke 

no ha podido ser la excepción al const..ruir su ~8or1a atribuyendo 

una voluntad propia a el ent..e colectivo de tal modo capaz de 

obrar por si mismo, como se podrA advert.ir fácilmente de las 

lineas que a continuación transcribimos: .. La persona real 

97 Giertce. cit. post. ferrara. op. cit..• p. 189. 
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colectiva es eap~z de querer y obrar. Es más el derecho alrlbuye 

personalidad a los enles colect.ivos porque los considera 

porladores re~les de una ~nica voluntad. Porque en la voluntad, 

ya sea en los individuos. ya sea en los ent...es colectivos. es~á 

siempre el núcleo de la subjetividad juridiea. Pero l& persona 

colect..i va. quiere y obra por medio de órganos~ Como la persona 

f1sica sólo puede mani~estar su actividad por la cooperación de 

órganos corporales. asl la persona colectiva expresa su voluntad 

y la r•aliza ~or medio de órganos. Ho se trata de una relación 

de represent...aciOn sino de la voluntad y acción del 6rgano y 

actuación de la vida de la. personalidad immanente CSic) al ent..e 

común; es la misma 1'9rsona. colectiva la que quier• por su 

6rgano " C89) 

Prelender atribuir al ent.e colectivo, una voluntad 

propia ha sido el punto ~s combatido y vulnerable de la t.eor1a 

de Gierke, ent.re los principales det.ract.ores de ést.a t.eoria se 

ancuent.ran Bernat.zik. RUtttelin y Ferrara. 

Bernat.zik. quien ha hecho la crlt.ica a est.a t.eoria en 

t.érminos precisos sost.iene: " At.ribuir el querer y el obrar en 

sentido psicológico a tJn ent.e colect.ivo, es una idea rn1st.1ca y 

obscura el erecto de una confusión de problemas filosóficos con 

hechos Jt.1r1dieos ••. (89) 

Por otra part.e. ROmelin ha dicho sobre el part.icular: 

•• Me parece incomprensible, que se discuta si la persona 

juridica es la que obra o son los homOres por la persona 

juridica. En realidad. son siempre los asociados los que quieren 

u obran. individualmente y colectivamante, siempre se ~rat.a de 

88 Ibid., p. 190 
89 Bernalzik, eit. posl. Ferrara, op. ci~., P• 200. 
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una pluralidad de vol unt.ades, de mani f"est.aci ones psi qui cas de 

una colect.ividad de individuos. pero no de una voluntad ú:nica 

que emana de un ent.e mist.ico. 

La volunt.ad -concluye RUmelin- es siempre de hombres, 

y sólo se concibe •n los hombr.s ... (90) 

Por Olt.imo, el poco valor que Gierke establece a la 

intervención estat.al. asi como la at.ribución de voluntad que 

segOn •l jurista al8'11tiin pos .. el ente colect.ivo. const.it.uyen los 

puntos bAsicos sobre los cuales Ferra.ra ha f"incado su cri t.ica. y 

expresado su desacuerdo a est.a teoria en los t•rm.inos 

siguientes: " Gierke, dice: La persona colectiva t.iene una 

voluntad propia. Pero se podria preguntar: ~Por qué Gierke habla 

sólo de voluntad?. La voluntad es un f'enómeno psiquico, 

resultado complejo de otros factores y de otros proceSos 

espirituales, sin los que no se podria concebir. Asi el act.o de 

voluntad no se comprende sin una sensación, una conciencia, una 

int.e.tigencia del volent.e. Por lo cual es il9g1 t.imo inferir que 

esta persona colectiva, además de tener una volunt.ad ~ropia 

tendrA una inteligencia propia. una rnemc::iria, órganos de 

percepción, et.e, ••. 

Posteriormente Ferrara apunta: .. Ahora bien, esto es 

inadmisible, siempre son los individuos agrupados los que 

piensan, deliberan y obran y no hay razón para creer que hayan 

separado un pedazo de su voluntad. de su inteligencia, de su 

conciencia para inrundir vida. .. un ente que los sobrepase''. 

(1)1) 

90 RU"'9lin. cit. post. Ferrara. op. cit. •• P• 200. 
91 Ferrara. op. cit. •• p. 201. 
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Finalmente el ext.int.o profesor i t.aliano agrega: " Si 

pues este gigantesco animal social no exi.st.e, o por lo menos sus 

descubridores no dan prueba de 61, es inexacto at.ribuir el 

reconocimiento legal un simple valor declarativo, sostener que 

la intervención del Est.ado se reduce a una constatación, a una 

document.aci6n del ente ya surgido. Porque es preciso dist.inguir 

dos cosas: el grupo de hombres que es el sust.rato dol ent.e, y la 

cualidad de sujet.o de derecho que es la persona jurídica. 

Mientras se dice q:Je la ley no crea de la nada el sujet.o, que 

ella encuentra en la vida soci&l las formas que eleva a potencia 

juridica, t.odo va bien, pero est.o no se expresa diciendo que el 

reconocimiento tenga. valor declarativo. Porque est.o hace creer 

que el sujeto de derecho existe prsviament.e, y que la ley no 

hace en cierto modo m.6.s que redactar el acta de nacimiento, no 

siendo ello a.si. Una asociación no reconocida es un conjunt.o de 

personas singulares, una pluralidad de sujet.os, mientras que 

desp~s del reconocimiento s• convierte en un sujeto nuevo ~Cómo 

y de dónde ha salido ese sujat.o sino por efecto de la ley? 

V.- TEORIA DE LA PERSONA REAL IDEAL 

BAsicament.e asta teoria niega que la persona jur1dica 

tenga capacidad volitiva y de acci On, consecuentemente, 

considera indispensable el mec•nismo de la representación. 

Ent.re sus principAles defensores podernos citar a.: a) 

Dernburg, b) Stobbe y e) KlingmUller. 

Dernburg pretendiendo desechar toda ficción aunque sin 

lograrlo. sostiene: " A más del indiv.iduo humano, tiene una 

·capacidad juridica auton6ma. también ciertas organizaciones 

92 Ibid., P• 202. 
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sociales. En est.o nada hay de art.ificial: por el contrario, se 

present.a como una ni&eesidad. Las personas juridicas no son 

cierlament.e, nada corporal; pero no por eso dejan de ser cosa 

real, son concepciones, pero no ficciones. Las dos no son cosas 

id6nticas. Porque la ficción piensa un hecho que esta en 

contradicción con la realidad de las cosas. La reperesentaci6n 

de las personas juridicas por el cont.rario sujeta lo real a un 

concept.o que corresponde a lo real ". (g3) 

St.obbe por su parle no logra salvar el escollo de lo 

que él llama una indispensable ficción al afirmar: •• AdernA.s de 

los hombres, hay otros sujetos sin exist.enci& corporal. En las 

asociaciones, la pluralidad de personas forma una mi.s alta 

unidad, que no consist.e en una suma de los individuos sino en un 

product.o de ést.os, y como nuevo sujet.o j ur i di co se contrapone a 

los individuos que la forman. El sujet.o es su unidad ideal 

pttnsada, la cual subsist.e siempre, aún en el cambio de sus 

miembros. Sólo a consecuencia de una indispensable ficción la 

t..otalidad de los miembros esparcidos representan a la persona 

juridica, y la volunt.ad de la mayoria aparece como voluntad de 

la persona juridica ". CQ4) 

KlingmUller, quien en vano int.enta escindir la 

ex.ist.encia de los miembros, de la exist.encia del ent.e juridico, 

al extremo de considerar independient..e la existencia t..anto de 

uno como de et.ro, sin percat.arse que de la e'x.ist.encia de los 

individuos depende la ex.ist.encia del enle colect.ivo, si est.os 

desaparecen. el ente colectivo también; no obst.ant.e. el citado 

jurist..a afirma: " No se puede negar que est.as organizaciones 

93 Dernburg, cit. post. Ferrara, op. cit., pp. 217-818 
94 Stobbe, cit. post. Ferrara, op. cit., p. 219. 
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socia.les no son f"ic:ciones, si bien no .corporal.es. Ci~rlatnEtnt.e 

las personas Jurldicas no son sensibles. P<Jro son 

met..atisicamant.• r•ales. Mi.s para la posibilidad de derechos 

subjet.ivos. se supone una fuerza de volunt.a.d~ por lo cual es 

preciso invest.igar d6nde se encuentra esta fuerza de voluntad en 

las personas jur!dicas. 

Se ha creido que la voluntad un~nirne de los miembros 

es la voluntad de la corporación; esto es un error-. porque la 

corporaci6n como tal. es independiente de la existencia o cambio 

de los miembros. Si, por consigu.t.ent.e, la corp.oraci6n debe 

querer. quiere, en todo caso, un individuo queo •s'lá. en una 

det.erminada relación con ella y s6lo la aut.oridad del orden 

juridico es la que declara la voluntad singular en determinadas 

dJ.rec:ciones, por volun~ad de la corporación C9!3) 

VI • - "TEORI A OE LA ORGAllI ZACÍ DN 

Es at.ribuida a Enneccerus. rundador de la misma quien 

concibe a la Persol'la jur1dica desd• un Angulo dislint.o que 

explica de la siguient.e manera: " Numerosos intereses humanos, 

son comunes a un conjunto de hombres ~s o menos grand•. y sólo 

puE>den ser sa.t.isfechos por una ordena.da y duradera cooper~ción 

de ést.os. Por esto en todos los pueblos se ha ent.endi do la 

necesidad de asociaciones • inst.ituctones, en una palabra. de 

una organización; no son ent.es vivos, no tienen volunt.ad 

natural, pero en ellas obran volunt.ades y las ruerzas human.as 

reunidas en una de~erminada dirección. Tales son las personas 

juridicas. 

En éstas existe la organización. esto es, la reunió~ o 

disposición para el fin, pensada como sujet.o, y en la.s 

99 IOinglllUller. et\. post. Fer~ara, op. cit., P• 219· 
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corporaciones est.a or9ant2aci6n es la totalidad de los miembros 

reunida para un objeto común, en las fundaciones una institución 

juridica para un ciert.o fin; por consiguiente, en ambos casos es 

pensado como un sujeto una cosa que no exist.e de manera 

sensible " 

En el pi.rrafo siguient.e el citado autor agrega: " Los 

representantes de la persona juridica son pensados como órganos 

y su voluntad vale como voluntad de la persona juridica. L.as 

personas juridicas, pues son, organizaciones r.conocidas como 

suj•t.os de derechos y de voluntad. 

En est.a concepción solo hay una abstracción: La 

capacidad juridica est.á. ligada a la r.,~nión y organización, 

luego a algo pensado y abstracto (96) 

En este mismo orden de ideas Cosack sostiene una 

teoria muy parecida a la anterior. argumentando que las personas 

juridicas son instituciones creadas por los hombres que la ley 

reviste de derechos y obligaciones, por lo t.ant.o, el titular de 

los derechos es el organismo institucional, en el cual se 

incluyen los hombres que la han fundado, los que la administran 

asi como los que perciben su utilidad, es decir, se refiere a 

los beneficiarios. 

Finalmente, el pensamiento de CosacJc puede resumirse 

en las siguient.es lineas que a continuación t.ranscribimos: " Las 

personas jur1d1cas son creaciones humanas que,· en virt.ud de su 

organización. tienen a su servicio act.1 vid.a.des y voluntades 

humanas, y que, por tant.o, son capaces de obrar " C97) 

96 Enneccerus. cit. post. Ferrara. op. cit •• P• 299. 
97 Cosack. cit. post. Forrara, op. cit.• P• 300. 
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CAPITULO VII 

NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURlDICA 

DE LOS SINDICATOS 

l. - I NTRODUCCI ON Y PLANTEAMI ENTO DEL PROBLEMA 

El t.ema que nos ocupa es incuest.ionablement.e uno de 

los más inquiet.ant.es y dificiles no sólo del derecho laboral, 

sino de t.oda ést.a disciplina en general. buena prueba de ello, 

es la evident.e división doclrinaria que ha súscilado ent.re los 

dist.int.os est..udiosos del derecho; en efect.o si bien as ciert.o 

que el t.ema en cuest.ión representa un relo para cualquier 

jurist.a, n9 menos cierlo es que su est.udio resulta· sumamente 

apasionant.e como lo demuest.ra la gran cantidad de volúmenes 

escritos sobre el particular. En una aproximación al t.ema 

diremos que los sindicat.os son personas juridicas y siguiendo la 

linea del profesor Eduardo Garc:ia H.\ynez (98), las personas 

juridicas dividensé en dos grupos: personas f1sicas y morales, 

el primer término no corresponde al sujeto individual, es decir, 

al hombre en cuanto liene obligaciones y derechos: el segundo se 

otorga a las asociaciones doladas de personalidad juridica Cun 

sindicato o una asociación mercantil); en otras palabras el 

ilustre caledrAlico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, clasifica a las personas juridicas en dos grandes 

rubros: Persona Juridica Individual y Persona Jur!dica 

Col ecli va. 

98 Cfr. Garcia MAynez, Eduardo, op. cit., p. 271. 
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Considerando que los sindicales son personas juridicas 

cabe plant.ear las siguientes cuestiones ~En qué moment.o obt.ienen 

la personalidad juridica dichos sindicales?. Una segunda 

int.errogant.e consist.e en est.ablecer que papel juega el regist.ro 

en el reconocimient.o de la personalidad juridiea de los mismos y 

si como consecuencia de esta pe>rsonalidad juridica obt.endrAn la 

capacidad y represent.aciOn de sus miembros. Int.errogan~es que en 

realidad eonst.it.uyen el objetivo fundarnen~al del presente 

t.rabajo. 

En seguida enuciaremos, la opinión de reconocidos 

doct.rinarios que pudieran auxiliarnos, en la basqueda de 

respuestas a nuestras pregunt.as. C99) 

II. - 'IEORIA DE MARIO DE LA CIJEVA 

El maestro de la Cueva, siguiendo las ideas expuestas 

por el excelso Jurista it.aliano Francisco Ferrara, en especial 

aquella que versa asi: " La Personalidad juridica es un product.o 

del CSrden juridico, que surge gracias al reconocimiento del 

Derecho Objelivo .. , en principio argument.a: " El registro ~irve 

para autenticar la existencia de la asociación profesional, pero 

es creador de la personalidad juridica, porque •s~a encuentra 

su fundamento en la Const.ituciOn, y rnenos es creador de la 

ex.istencia misma del sindicato, porque 6st.a es una realidad 

social con vida propia. La asociación profesional exist.e en la 

vida social y ha sido reconocida por la Const.it.uciOn como 

porladora de los inlereses coleclivos; luego no podrá el Est.ado 

99 A este respecto recuerde el lect.or que ya ant.es en el 
capitulo V hemos e><puest.o las diferentes t.eorias acerca de la 
personalidad juridica de los ent.es colect.lvos en general, por lo 
que hemos dedicado el desarrollo del pr.sente capi t.ulo 
exclusivamente al est.lJdio de la personalidad y capacidad 
juridica do los sindicatos en particular. 
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Y su Derecho desconocerla. porque violará la Const.it.ución ''. No 

obst.ant.e en el párraro siguiente el cit.ado profesor adm!t.e la 

t.racendencia que t.iene el regJ.st.ro en la vida jur1dica de la 

asociación proresional. al expresar El regist.ro es 

1 ndispensable para que adquiera vida jur1dica, pues no es lo 

mismo exist.ir de hecho que t.ener exist.encia jurldica '', C100) 

Basada di cha t.esi s en 1 a ejecut.or i a del Si ndicat.o de 

Trabajadores de la Comparua de Productos Marinos S. A. de 1939, 

que dice: " Si bien es ciert.o que la cuart.a sala de la Suprema 

Cort.e ha sost.enido en diversas ejecut.orias que las agrupaciones 

de t.rabajadores e>d.st.en de hecho, t.ambién lo es que su 

existencia debe estar regulada y ajustada aa las prevenciones de 

la ley por lo que si no se han llenado los requiSit.os que la 

misma est.ablece para obt.ener el regist.ro, en lant.o no se 

obt.ienen carecerán de personalidad jurldica ", C101) 

Post.eriorrnent.e el profesor Mario de la Cueva cambia 

radicalment.e su postura y en su obra. "El Nuevo Derecho 

Mex.icano del Trabajo". eslabl ece: " El regist.ro es el aet.o por 

el cual la aut.oridad da f'e de haber quedado constituido el 

sindicato. En consecuencia, es un act.o merament.e declarat.ivo y 

en manera alguna const.it.ut.ivo ", ClOG) 

Dicho cambio obedeció al dict.ar la Cort.e la ejeeut.oria 

publicada en el apéndice de jurisprudencia de 1975, p. 233, que 

dice: " La personalidad de un sindJ.cat.o no nace desde el moment.o 

de su regist.ro. sJ.no desde su const.it.uci6n. aquél les dará y 

reconocerá det.erminados derechos y su ralt.a les ocasionara 

100 Cueva, S.!.~ MexJ.cano •• •• T. II, P• ~49. 

101 Ibid., P• «1. 
102. Cueva, ªNuevo Derecho • , T. II, p. 337. 
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det.erminados perjuicios. pero de ninguna manera adquieren una 

personalidad nueva por el hecho del regist.ro. C103) 

De t..al manera concluimos que con ést.e cambio de 

opinión el profesor Mario de la Cueva desecha la t.esis de 

Ferrara. est.ableciendo una nueva post.ura que condiciona. el 

nacimient.o de la personalidad juridica al act.o const.ilut.ivo del 

sindica~o bAsicamenle. 

III. - OPINION DE ALBERTO TRUEBA URBINA 

El maest.ro Trueba Urbina al abordar el t.ema del 

regislro de los sindicales en su obra " El Nuevo Derecho del 

Trabajo "• parece ser que considera que la personalidad juridica 

de los sindical.os comienza a part.ir del regist.ro del sindicat.o o 

de la negat.iva ha dicho regist.ro con la expedición de la 

const.ancia respect.tva que producirA los efect.os juridicos del 

regislro• como se denot.a del siguient.e p_.rrafo. t.omando 

t.ext.ualment.e de su obra, que al respecto dice: '' Las aut.oridades 

est.i.n~ obligadas a regist.rar a los sindical.os dent.ro de los 

t.érm.inos de la ley: en la int.eligencia de que t.ranscur,ridos 

ést.os, si no se registra el sindical.o por las aut.oridades 

aut.omAt.icament..e queda regist.rado el sindicat.o y desde ese 

moment.o goza de personalidad Juridica y social para la defensa 

de sus miembros y para obt.ener la creaci6n del cent.ralo 

colect.lvo de t..rabajo " (104) 

Lineas adelant..e al analizar la personalidad juridica 

de los sindicatos el maest.ro Trueba Urbina. reafirma lo ya 

expuest.o al decir: '' Tanlo los sindicat.os regist.rados por las 

103 Ibid., PP• 3-&a-343. 
104 Trueba Urbina, Alberto. fil_ ~ Derecho ~ 

Trabajo, a. ed., México, D.F., Ed. Porrúa, 1980, PP• 359-360. 
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aut.oridades conforme a la ley, asi como aquellos que por 

cualquier circunst.ancia no hubieren sido regist.rados por las 

auloridades encargadas de est.a act.ividad administ.rat.iva laboral. 

dent.ro de los t.érminos que al efeclo se les senale, gozarAn de 

personalidad juridica para los efect.os que sean procedentes, 

conf'orme a nuestro Derecho del Trabajo " (105) 

Al final del mismo pArrafo, el maeslro Trueba Urbina 

habla de una personalidad social caract.eristica de los 

sindicat.os la cual expresa en los siguientes t.érmino: 

Independientemente de la rigurosa personalidad jurídica de los 

sindicales de trabajadores t.ienen una personalidad social 

caract.erlstica que los dist.ingue de cualquier ot.ra organización 

(106) 

Por últ.imo cabe transcribir el coment.ario del Lic. 

Albert.o Trueba Urbina y su hijo Jorge Trueba Barrera al respect.o 

del art.iculo 366; en el que manif'iest.an: " Est.e precept.o es de 

suma import.ancia t.iende a hacer ef'ect.iva la libert.ad sindical ya 

que t.ranscurridos los lérminos de sesent.a dias para resolver 

sobre el registro y los t.res del requerimienlo para que las 

aut.oridades diclen resolución, ipso jure, aulomA.licament.e se 

t.iene por regist.rado el sindicat.o y desde ese moment.o goza de 

personalidad jurídica ", C107) 

IV.- OPINION DE NESTOR DE BUEN LOZANO 

El distinguido cat.edrát.ico de la Universidad Nacional 

Aut.6noma de México enfoca de manera dist.inta el problema de la 

personalidad jurídica de los sindicat.os y afirma que en nuest.ra 

Legislación Laboral vigente pueden dist.inguirse dos moment.os 

105 !bid., P• 360. 
106 lbidem. 
J 07 Trueba Urbina, Albert.o y Trueba Barrera, Jorge, 

op. cit., comentarios al art.iculo 366. 
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dist.int.os en la Vida de los sindical.os~ el pr.imer moment..o lo 

ubica en la const..it..ución del sindical.o y un segundo mornent..o 

corresponde al reqist.ro del mismo y hace la mención de los 

art.!culos de la Ley F'ederal del TrabaJo que a saber son los 

siguient.es: Al"t.iculos 364-365-307-368-374. 

Wneas adelant.e •l protesor de Buen def'ine su post.ura 

la que explica t.ext.ualment.e as!: •• En ant..eriores ediciones de 

•st.a obra sostuvimos, precisament.e que de el regist..ro dependia 

la plena capacidad de los sindical.os, y que en t.ant.o •ste se 

concedia, gozaba s6lo del derecho a exigir el reconocimiento de 

su propia ident.idad jlJT'idica y a defender ante los tribunales de 

garant.ias su pcsibilidad de ser reconocidos por el Est.ado " 

C108) 

El Dr. de Buen al igual que el maest.ro de la Cueva 

experiment.a un cambio en su post.ura y en el pA.rraf'o siguiente 

agrega: .. Hoy ya no pensamos asi y por ello afirmo ahora que, en 

mi c6ncep~o. siguiendo las ideas de Guillermo Vasconcelos 

Allende. no queda en absol ut.o res t.r 1 ngi da 1 a capacidad d~ 1 os 

sindical.os por f"alt.a del r&gist.ro ". C109) 

Y apoy•ndose el citado profesor en el art.1culo 692 que 

est.ablece las reglas de la. personalidad en juicio y cuya 

rracc16n IV indica~ Los r•present.ant..es de los sindicatos 

acredilarAn su personalidad con la cer~ificación que extienda la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, o la Junt.a Local de 

Conc1liaci6n y Arbi~raJe, de haber quedado registrada la 

direcliva del sindicat.o 

109 Buen Lozano, N6stor de. Op. cit.., p. 72:6. 
109 Ibid·, p. 726. 
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F'inalment..• el prof'esor de Buen concluye de la 

siguient..e manera: u No se t..rat.a en consecuencia. ni de un 

problema de personalidad, ni de un problema de capacidad. Sólo 

de represen~ac16n. Pero su eficacia es impresionant..e en cuanlo a 

hacer depender la act..uaci6n de los sindicatos a la sant..a 

vol unt.ad del Estado .. C110) 

V.- OPINIO« DE EUQUERIO GUERRERO 

Aunque si bien es cierto que el profesor Euquerio 

Guerrero en su obra .. Manual de Derecho del Trabajo ... no aborda 

de manera especifica el estudio de la personalidad jurídica de 

los sindicalo$, también lo es. que la opinión del ci~ado aut.or 

sobre el particular parece ser la expresada, respecto del 

comentario a la fracción II del articulo 371, de la siguient..e 

manera: 

.. El domicilio es propio de toda persona moral y el 

sindicato. despu~s de obtenido su registro adquirirá esa 

personalidad •• C111) 

De las lineas t.ranscrit.as se deduce que para el Lic. 

Euquerio Guerrero, la personalidad jur1diea de los sindicat.os 

nace después de otorgado. el registro por la autoridad 

competente-. 

VI. - EF'ECTOS DE l.A PERSONALIDAD JURIOICA SEGUN 
PAUl. PIC 

Ent.endemos por personalidad jur!dica, la apt.itud del 

sujelo para poder ser t.ilular áe derechos y obligaciones; 

consecuantement..e los ef'ect..os de éste. en el á.mbi t.o sindical 

estarAn dados en ~az6n de los derechos y obligaciones que 

110 !bid., P• 7?.7. 
112 Guerrero, Euquerio, op. cil., pp. 321-322~ 
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adquiera el sindicato, siguiendo ésle orden de ideas y 

atendiendo a la leg1slaciOn francesa el conocido y célebre 

;urista francés Paul P1c ha agrupado en tres grandes rubros los 

efectos de la personalidad juridica de los sindicales que a 

saber son los siguientes: 

"a) Tiene capacidad procesal, lo que significa que 

pueden comparecer en juicio ante todas las jurisdicciones. 

b) Tiene capacidad para adquirir bienes muebles e 

inmuebles. 

c) Tienen capacidad de cont.rataci6n, la cual rev1st.e 

un doble aspecto: Capacidad para celebrar los actos y cont..rat.os 

regidos por el Derecho común y una capacidad para celebrar el 

contrat.o colectivo de trabajo " Cl1i!) 

En nuestro Derecho Sindical, 1 a Cort.e a través de 1 a 

jurisprudencia ha resuelto que la personalidad juridica de la 

asociación profesional nace a partir del acto de constitución de 

la misma, no obst.ante, los efectos de la personal1dad Jurld1ca 

parecen no manifestarse en tanto el sindical.o no haya obl.enido 

el registro expedido por la autoridad competente, pues, ningún 

caso se harA al sindicato que no encontrandose registrado 

pretende comparecer a juicio o celebrar un cent.ralo colectivo de 

trabajo, lo que como consecuencia origina que la personalidad 

juridica de los sindicatos surta efect..o únicamen~e apartir de 

registrado el sindicato. Sin embargo, hay para qu1 enes los 

efectos de la personalidad juridica estan s1empre latenl.es, en 

Lodo momento listos para actuar anle cualquier aut.or ldad 

aparlir de la conslituci6n del s1ndicalo. nos referimos 

112 Paul Pie, cil. post. Cueva. fil.. Oi!:frecho Mexicano 
, • , T. II, p. 4'6. 
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evidentemenle al profesor ~~rio de la Cueva. para el desarrollo 

de su opini.6n sobre el particular hemos dedicado los incisos 

sigui entes. 

VII.- LA CAPACIDAD SINDICAL EN NUESTRO DERECHO 

En el inciso anterior hemos visto como para el jurista 

francés Paul Pie la personalidad juridica de los sindicat.os se 

expresa o manifiesta a t..ravés de la capacidad procesal para 

comparecer en JUicio. la capacidad para adquirir biene muebles o 

inmuebles y por último la capacidad de cont.rat..aci6n; ahora bien, 

entre nosotros el profesor Mario de la Cueva ha elaborado los 

efectos de la personalidad juridica de los sindicatos de manera 

similar; asl pues, el citado profesor habla de los efectos de la 

personalidad JUridica en el ambito del Derecho Público, Privado 

y Social, en lodos est.os ámbitos la capacidad sindical es el 

efecto principal. por lo que conviene precisar los conceptos 

tanto de personalidad Juridica como de capacidad que puede ser 

goce y de ejercicio; aunque en realidad. según el Lic. Cipria.no 

G6mez Lara C113) la personalidad juridica se ident.ifica con la 

capacidad de goce y suele definirse como la aptitud del sujeto 

para poder disfrutar de los derechos que le confiere la ley a 

diferencia de la capacidad de ejercicio que ha sido ent.endida 

como la apt..it.ud para ejercer o hacer valer por si mismo los 

derechos u obligaciones de los que sea t..itular ant..e los 

lribunales respectivos. Una vez sat.isfecha nuest.ra necesidad 

concept..ual habremos de con~inuar nuest.ra exposic16n con el 

análisis de la capacidad procesal de los sindica~os asi como la 

capacidad limitada de Derecho Privado de los mismos en los 

incisos res~antes del presente capit.ulo. 

113 G6mez Lara, Cipriano, op. cit., p. 223. 
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a) CAPl.CI DAD PROCESAL 

Para el Dr. Mario de la Cueva en armonia con la 

jurisprudencia diclada por la Cuarla Sala de la Strprerna Corle de 

Justicia, la personalidad jurldica de los sindicatos nace desde 

el momento mismo de su constitución, lo que trae como 

consecuencia que Aparent.•ment.e la asociación sindical se 

encuentre facultada para intervenir ante cualquier autoridad en 

defensa de sus intereses colect.ivos de la comunidad obrera y er, 

represent.ac16n de cada uno de los trabajadores en defensa de los 

der9Chos que derivan de las relaciones individuales de t.rabajo''. 

(114) 

En opinión nuestra, decir que la personalidad juridica 

est.A siempre presente para actuar en defensa del interés 

colectivo de la asociación profesional ante cualquier autoridad, 

a partir del acto de su constitución, no es exaclo, porque esto 

implicaria que aún los sindicatos no registrados, pero 

legalment..• const..ituidos pudieran comparecer en juicio, en 

virtud, de que la personalidad jurídica de los sindicat..os en el 

Ambil~ d•l Derecho d•l Trabajo, se expresa man! f'iest..a 

precisamente a trav•s de la capacidad procesal para compar&eer 

en juicio, y al menos en nuestro concepto los sindicat..os no 

registrados carecen de t..oda personalidad juridica pues •sta, 

según lo establece la rracc!On IV del articulo e9a sólo se podrA 

acreditar mediante la cert.it"icaciOn regist.ral expedida por la 

aut.oridad competente, lo que indica que la personalidad sindical 

y la capacidad procesal para comparecer en juicio nAcen 

simultáneamente aparlir de registrado el sindicato y no desde e! 

acto de su conslit.uciOn como se pretende argumentar, ocultando 

114 Cuev•, lil_ ~ ~ ••• , T. Il, P• 350. 
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t.ras el regist.ro el mejor medio de cent.rol sindical. 

b) CAPACIDAD LIMITADA DE DERECHO PRIVAOO 

El ext.int.o rect.or de la Universidad Nacional Aut..ónoma 

de México, Mario de la Cueva escribió sobre el part..icular: " Los 

efec:t.os de la personalidad jur1dica de la asociación profesional 

en el Derecho Privado se expresan en la capacidad para 

int.ervenir en relaciones ent.re particulares, en ocasión del 

comercio juridico; o expuest..o en ot..ros t..érmino, es la capacidad 

de derechos y obligaciones de carAct.er privat.ist.ico y como 

result.ado necesario, la capacidad de cont.rat.ación y de 

comparecer en juicio en def'ensa de sus derechos 

pat.rimoniales". C115) 

En nuest..ra Legislac16n Laboral la capacidad sindical 

en el áml:Jit..o del Derecho Privado est.á det.erminado en lo 

dispuest.o por las f'racciones I y 11 del art.iculo 374, el cual 

ot.orga una capacidad limit.ada de Derecho Privado, en virt.ud. de 

que la act..ividad social de las organizaciones obreras no debe 

dist..raerse en el mundo de los negocios segOn just.ifica el Dr. 

Mario de la Cueva C116)~ sin embargo, la crit.ica mayorit..aria de 

los est.udiosos del Derecho Sindical, al respect.o de est.a 

capacidad se hace en el sent..ido de que el legislador en su afán 

de est.abl&eer de manera especif'1ca algunas at.ribuciones de los 

sindical.os limJ.t..6 de manera por demAs import.ant.e la capacidad de 

ést.os. como se desprende notablement.e de la redacción del 

art..!culo 374 de nuest.ra Legislación Laboral mismo que a 

cont.inuación t..ranscribimos en lo conduncent.e: 

115 lbid., P• 450. 
11e lbid., P• 350. 

112 



Art.iculo 374. los sind1catos legalmente constit.uldos 

son personas morales y tienen capacidad para: 

I.- Adquirir bienes muebles. 

II. - Adquirir los bienes inmuebles destindados 

inmediata y d1rectamente al objeto de su inst.1tuc16n. 

Resulta acertada. en opinión nuestra la solución 

propuesta por el Dr. Nést.or de Buen que al respecto dice asl: 

" Tal vez habria sido sufic1ente seKalar que los 

sindicatos, ademá.s de la realización de los actos. y negocios 

propios a su naturaleza. están facultados para llevar a c2bo en 

especial lo que autoriza el articulo 374 ". C117) 

De esta manera se enfatiza acerca de las atribuciones 

especificas de los sindicatos y se evita limitar la capacidad de 

los mismos, logrando con ello encausar la asociación 

profesional hacia su verdadeoo objeto. es decir, el estudio, 

mejoraíniento y defensa de sus intereses de clase. 

117 Buen Lozano, Néstor de. <>p. cit.,, T. II,, p. 720. 
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COHCLUSI OHES GENERALES 

F'i nal mente en respuesta a nuestras i nt.errogant.es 

planteadas al inicio del presente trabajo en el objetivo del 

m.J. smo y después de analizar: Los acont.ecim.i en tos más 

sobresalientes en la historia sindical de nuestro pais, asi como 

los principios de Unidad, Libertad, Aulonom!a y Democracia 

Sindical, los requisitos legales para la const.1luci6n de los 

s1ndicalos, las dist.int.as t.eorias acerca del nacimiento de la 

Personalidad Juridica de los entes colectivos y por último las 

dif"erent.es opiniones de avezados juristas autoridades en la 

malaria, hemos llegado a la siguientes conclusiones: 

01. - En definit.iva el registro va a determinar el 

nacimiento de la Personalidad Juridica de los sindicatos. 

02.- La personalidad Juridica de los sindicatos, no es 

el resultado ni creación de la voluntad de los t.rabajadores pues 

en realidad es la intervención est.at.al, la que viene a integrar 

conjuntamente con el sust.rat.o a las nuevas personas juridicas 

e sindica los). 

03. - Por el sólo hecho de su const.i lución no se puede 

afirmar el nacimiento de un sindicat.o al mundo de lo juridico, 

pues la certificación regist.ral expedida por la autoridad 

competente es det.erminant.e para tal efecto. 

04.- En virtud, del registro y como consecuencia de 

éste, el sindicato en concreto su mesa directiva como organo de 
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represenlaci6n obt.endr~ la personalidad y capacidad juridica que 

le permit.irá represent.ar a sus agremiados en defensa de sus 

derechos y ejercitar las acciones correspondient.es que convengan 

a sus intereses de clase. 

05. - El Est.ado ha encontrado ocult.o t.ras el regist.ro 

el mejor medio de cont.rol sindical. la fracción IV del art.1culo 

e92 de la Ley Federal del Trabajo, emi nenlemont.e procesal que 

est.ablece las reglas de la personalidad en juicio es buena 

prueba de ello. 

06. - La ejecutoria dictada en conlra del pretendido 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Dirección Ttk:nica y 

Forestal de la Conservación, Similares y Conexos de la Compa~ia 

Industrial de Atentique S. A. ha venido a reafirmar la post.ura 

que hemos venido sosteniendo, razón de la cual el regislro va 

a determinar el nacimienlo de la personalidad juridica del 

sindica lo. 

07. -El legislador nacional obligado por el susodicho 

convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo 

ralificado por nuestro pais, asi como nuestro afamado articulo 

123 const.i t.ucional y su ley relgament.aria han det.ernúnado una 

plena Libertad Sindical aparentando con ello favorecer la libre 

const.it.uci6n de los sindicatos, apart.ándolos de est.a manera del 

cent.rol estatal; sin embargo, cuando se quiere analizar 

concienzudament.e en términos reales el valor y la t.rascendencia 

que envuelve la intervención estat.al a través del regislro, sin 
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la preocupación de motivos pol!Licos o coyunturales no se pued& 

ir al extremo de reducir a una simple función pasiva de 

declaración dicha intervención. 

08.- La libertad sindical es una instituc!On juridica 

altamente compleja que envuelve en si misma caracteres, t.ant..o 

sociales como individuales y que aunado a la fal~a de 

uniformidad de criterios e independientemente de la polér.~ca que 

conlleva su anAlisis representa un verdadero reto para cualquier 

jurista. 
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