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INTRODUCCION 

Nada existe tan universal y tan antiguo, como las lu-

chas sociales, a través de los siglos, el trabajo de los po-

bres, se ha trans:ormado en la fortuna de los ricos, de ah1 -

el antagonismo del débil contra el fuerte. 

Los fen6menos econ6micos, politices y sociales que cn

sus épocas m~s agitadas, vio nacer el viejo mundo, fueron el

resultado de la división en dos clases: explotados y explota

dores. 

La existencia de los organizaciones entre trabajadores 

culmin6 en la creación de los sindicatos, los cuales nacen no 

solo en base al crecimiento de la producci6n, sino como defen 

sa en contra del dominio de patrones y empresarios. 

La situaci6n leg:al de los sindicatos 'en la actualidad, 

es mucho más relevante y mucho mayor su poder, que hace una -

generaci6n. Indubablemente han perdido algunas de las funci~ 

nes que antes desempeñaban, o cuando menos, algunas de estas

funciones han lle1ado a ser mucho menos determinantes de sus

actividadcs, pero al mismo tiempo han asumido funciones nue-

vas que representan mayores responsabilidades lo que justif~ 

ca la necesidad de su existencia a nivel internacional. 



Bajo el movimiento de estos factores sociales y las -

ideas que han elevado sucesivamente el nivel de la civiliza-

ci6n, dejan al descubierto un principio, que se halla en to-

dos los patses del mundo: ''El reconocimiento de los dere~hos, 

individuales y colectivos, de todo trabajador . 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEOENTES HISTORICOS DEL TRABAJO 

I.- ORIGEN DEL HOMBRE Y DEL TRABAJO 

Hace muchos centenares de años en una época a6n no es

tablee ida definitivamente, del per!odo que los geólogos deno

minaron terciario, viv!a en una zona tropical, una raza de m~ 

nos antropomorfos extraordinariamenta desarrollada. Darwin -

posteriormente nos ha dado una descripci6n de esos antepasa-

dos nuestros. 

El desarollo del cerebro y de los sentidos, la crecie~ 

te claridad de conciencia, la capacidad de abstracci6n y de -

discernimiento cada vez rnayorest reaccionaron a su vez sobre

el trabajo y la palabra, estimulando su desarrollo, surge 

orientado y con un nuevo elemento gracias a su aparición: LA 

SOCIEDAD. (l¡ 

La sociabilidad natural del hombre, en todo el tíernpo

hasta en las ~pocas en que las tribus primitivas habitaban en 

las selvas y las llanuras, había de agrandarse cada vez rn!s,

hasta formar ciudades. 

(l) Luís Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 



II. ORIGEN DE LA ESCLAVITUD Y DE LA EXPLOTACION. 

En las sociedades del mundo ~ntiguo las condiciones a

que viv1an sujetos los esclavos eran inhumanas, pues se les -

consideraba como seres inferior~s y despreciables, en igual -

forma que a los animales nocivos a la humanidad. El dominic

de unos sobre los otros di6 origen a la propiedad privada y -

con ello nac16 la esclavitud y la explotación del hombre so-

bre el hombre. 

El espartano, entregado al Estado desde la edad de si~ 

te años, es decir a la asamblea de los guerreros, ah! era 

aé.:.estrado, modelado de manera que llegara a ser un soldado -

::.ás, se le ir:ipulsaba a la fuerza, se hac!a de el un animal de 

co::.bate, se le ejercitaba a la lucha sanguinaria has~a contra 

s~s compañeros, en los d!as de fiesta se le entregata la can~ 

lla popular despreciada para que la apaleara, no se le enseñ~ 

~a a leer, temiendo que el estudio le abriera una perspccti~a 

sc~re un mundo desconocido. (2) 

La Onica virtud que se exaltaba en él era la del sufr! 

riiento, de la fo(.!rZo:i 'i del valor, esta virtud debía servirle -

para privar a otros de su vida o de su libertad. Los ilotas

esclavizados no tenia ningdn derecho, y podían considerarse-

(2} Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 
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dichosos si les contaban entre aquellos a quienes se les per

init!a conservar la vida. Se celebraba el acto de ernbria9ar-

los, mostr!ndolos üsquerosos, pa~a que los niños, orgullosos 

de su noble sangre, aprendieran a despreciar a aquéllos es-

clavos, se Mataba a los m~s fuertes y a los m~s bellos, para

quc no pudieran compararse con sus runos. 

En el 9ran pel19ro coman, cuando se vió ponerse en mo

vimiento el inmenso ejército de los persas y de los medos, -

con el propósito de invadir a la pequeña Grecia, los Esparta

nos se hicie~on rn!s de una vez, los aliados del d~spota ex--

tranjero, y cuando por último, la dominación de Lacedemonia -

fu& ter~inada, aqu~llos que sob~evivieron se dedicaron como ~ 

digno fin de su carrera, a la profesión de guerreros a sueldo 

~n las bandas de los tiranos. (3) 

Los esclavos desnudos, sin distinción de sexos ni de -

edades, eran llevados y expuestos al p~blico en los mercados, 

a los compradores se les concedía el derecho de examinarlos,

para asegurarse de su salud y perfección f1sica. 

tntre los esclavos la unión de los sexos no se verifi

cata co.~o entre los demás hombres, sino como entre aniroalest

el amo hacia cubrir a la esclava por el esclavo y en cuanto -

{))Luís Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano• páq, 16 



fecundaba los separaba. El hijo de esta unión brutal, no te

nia padres, ten1a un amo desde el momento en que nac!a. Por 

lo tanto, no existía para los esclavos ninguna relaci6n de f! 

milia. Los hermanos y las hermanas, los padres y los hijos,

los hijos r las madres cohabitaban a voluntad de sus dueños,

y esto se comprende puesto que en realidad no había lazos de

familia, ni de moral, ni se distinguían por lo tanto las rel! 

e iones de parentesco. (4) 

Considerado bajo este aspecto, la sociedad lo mismo en 

Grecia que en Roma, nos ofrece el espectáculo más repugnante

dentro de la historia, en cuanto a la prostituci6n de los es

clavos, la que estaba admitida como cosa natural, si~ distin

ci6n de sexos, y lo peor es que a nadie escandalizaba. Con -

las esclavas ~ás hermosas traficaban sus dueños, rentándolas

para el uso de aquellos que las solicitaban. 

El esclavo que por su forma de ser o de vestir, se ase 

mejase al hombre libre era condenado a rnuerte, y su dueño a -

pagar una fuerte multa. 

A este respecto Plauto dec1a: 

"Es necesario que el esclavo tema siempre, y aunque su 

(4) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano" pSg. 19. 



conducta sea irreprochable, debe maltratarsele, para que no -

olvide que éste, es un derecho que el amo tiene sobre el es-

clavo". 

En Roma, las relaciones entre runos y esclavos eran se

mejantes a las de Esparta, los esclavos trabajaban encadena-

dos y encadenados dormían, en los esgártulos, estos la mayo-

r!a de las veces, eran subterráneos, ah! vivían sometidos al

trato salvaje de feroces capataces, de cuyos manos jamás caía 

el llltiqo. 

En Grecia era un lujo y signo de riqueza poseer escla

vos por centenares, pero en Roma eran miles los que se co~:a

ban. Los tiranos de 6sa época salvaje, enfrentaban a los es

clavos contra las fieras en una lucha de fuerza, como espect~ 

culo grandioso de circo, de esa barbarie, los esclavos co::Wa

tientes ten!an que enfrentarse, unas veces a los leones :ero-

ces y otras a las panteras africanas. {5) 

Los malos tratos y la explotaci6n a que estaban somet~ 

dos los esclavos de manera constante, no extinguieron jao~s -

los sentimientos en6rqicos del hombre que aspira a ser l:brc. 

Después de sesenta años de sublevación constantes que

demuestran que en el coraz6n de los esclavos exist!a el esp!-

(5) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". pllq. 19. 



ri.tu de rebeldía, el fuego de la conspir.J.ción misterios~ y -

profunda, alimentó las sublevaciones y surgieron las primeras 

rebeliones de las grandes nasas de esclavos, en contra de la

casta de privilegiados que los oprimia y explotada. 

Iguales causas producian los mismos efectos en Roma, -

Esparta, Tracia, Atica, Laconia y Sicilia, en donde una serie 

de sucesos sensacionales, las sublevaciones llegaron a tomar

características de grandes guerras, surgiendo as1 gloriosos -

ejércitos corno el de Espartaco. 

III. EL ORIGEN DE LA LIBERTAD Y EL EMPUJE DI: LOS PUEBLOS 

A.- LA REVOLUCION FRA.~CESA 

La gran Revolución F~ancesa, sacudió al mundo en verd~ 

tlero cataclismo de orden social y por ende constiluye uno de

los acontecimientos mas trascendentales del movinic~to de 

transformación de las Gr.:indes ~lasas, después de la lucha de -

las tribus guerreras, de la rebelión de los esclavcs y de !a-

lucha contra el feudalismo. (6) 

En las sociedades del viejo mundo la explotación del 

suelo fue la base de la vida econ6mica, hasta que surgió en -

!ti Luis Araiza "Historia del Movir.iiento Obrero Mexicano" p.1.g. 20 



Roma y Grecia la PROPIEDAD PRIVADA, lo que provoc6 la descom

posición <le su régimen y costumbres, quebrantando su vida so

cial hasta sus cimientos. 

En Par!s se instít.u:,·O el Régirr.cn corporativo. La cor

poraci6n profesional luchó contra el poderte feudal en su --

af4n de autonomía, y a su vez luch6 contra les demás cuerpos

profcs1onales, con el prop6sito de dostruir al competidor. 

El señor feudal hasta entonces servido por un régimen de es-

cla~itud o servidumbre, cncontr6 reñida oposición de la· Corp~ 

ración pol1tica y social. '"I 

El desarrollo de las fuerzas productivas, la apertura

de nuevos mercados en A.~értca en Africa en las Indias y e~ -

China, as! como el desarrollo de la comunicaci6n precipitar~n 

el auge de la industria. Con este r..otivo, en 1529, a conse-

cuencia del hambre, los artesanos de Lyon agru?ados en una de 

las pt ii.leras asoc1ac1oncs de combate, 5e sublevare.-. exi-;::..c:-.do 

r.;ejores condiciones de vida, en 1539 los propios obreros Lyo

neses llevaron a cabo L.1\ PRIMER.-\ liliELGA CQN LOS OBRt~OS :'I?O

GRAFICOS. En 1779, exigieron un aumento general en sus sala

rios y en apoyo de su petición nueva~ente se lanzare~ a l~ -

buelga, intervino la fuerza ar:nada y se pcrodujo el mot1'.n con

rnotivo del choque entre las obreros y soldados. El 7 de 

abril de 1786 Lyon fue provocado por los bajos salarios que -

t7J Luis 1\raiza 11 Historía del Movimiento Obrero Mexicano'1 pág. 20 
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percíb!an los trabajadores, 

Por mil canales indirectos s& hab!an filtrado los gran

des principios de libertad y emancipación hasta los suburbios 

de las grandes ciudades, desapareciendo al respecto la monar

qu!a y la aristocrac!a. Las ideas de igualdad penetraban en

todos los medios, resplandores de rebcld!a y la esperanza de

un cambio pr6ximo hac!a latir con frecuencia los corazones -

mas hur.tildes~ 

Surgió enormemente el odio del pobre contra la aristo

cracta ociosa y dominante, as! co~o el odio al clero, porque

negaba al pobre sus derechos hu~anos, y tambi~n odio al régi

men feudal debido a que reduc!a al labrador a un estado de -

servidur.~re respecto del propietario territorial. (0¡ 

El 10 de julio volv!a a o=uparse tranquilamente el pr~ 

yecto de Constitución, ol pueblo de París se preparaba a la -

insurrección. La fuga de los pr1ncipes, precipitó el golpe -

de Estado, preparado para el d!a 16. Llegó la noticia del -

destierro de Nocker, fue lo que dió origen a que tomaran las

armas. 

El pueblo se armaba para que no saliera la pólvora de

Par!s, mientras el pueblo se armaba, se dirig!a en masa hacia 

(8 l Pedro Kropotkine "La gran Revoluci6n" 
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la Bastilla, la burguesía luchaba porque el poder no se le -

fuera de las manos. La mañana del <lía 14 el pueblo solo bu! 

caba ir a la Bastilla. La guarnición solo contaba con 114 -

hombres. Los habitantes de los barrios bajos, armados de fu

siles, martillos, hachas 6 de simples garrotes, hab!an invad~ 

do materialmente la Plaza de Luis XV. La noticia de que los

cañones de la B.:istilla ar.,ctrallaban al puclJlo, se esparci6 -

por todo Par!s. Lo que el pueblo ped!a era la muerte del go

bernador, la destrucción de la Bastilla, de ese horrible pri

sión antro de martirio y de tortura. Los defensores de la 

Bastilla comprendieron que resistir m5s serta entregarse a 

una matanza segura. En cuanto bajaron los puentes de la Bas

tilla, la multitud se dedicó a libertar a los presos encerra

dos en los calabozos. As! cc~cnz6 la Revolución. El pueblo

alcanzaba su primera victoria, necesitaba una victoria como -

la de ese genero. Esta. :Jlori.osa jornada que es asombro de la

historia consagra a Par1s y lo in.~ortaliza como la cuna donde 

naci6 la 1 ibertad. (9) 

B. - LA COMUNA 

Grandes fechas como el 14 de julio de 1789, dej6 eser~ 

tas la REVOLUCIO~ FRA.~CESA, después de ganar su primera bata

lla con la Bastilla. El 5 de octubre del mismo año. El 21 de 

(9) Pedro Kropotkine "La gran Revolución•. 
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junio de 1791. El 10 de agosto de 1792 ;- el 31 de mayo de -

l 79J, son fechns que encierran en s!, las grandes etapas del

movimiento revolucionario, que deterninaron su car~cter para

el período siguiente. La acci6n revolucionaria sola pod!a r! 

chazar la invasi6n aleoana y asegurar la reorganizaci6n del -

pa1s. 

Encontrándose Francia en presencia ée la invasi6n y de 

la soluci6n del problema social, no pod!a encontrar salida si 

no en una revoluc16n popular que hubiera :ia~o satisfacci6n a

las intereses de las clases obreras. La Francia revoluciona

ria debía ser invencible, y su v1ctoria era la señal de la -

e~ancipaci6n de todo el proletariado eur~~e~. 

La mayor1a ele los obreros de las ci1.:C:ades no compren-

di6 inmediatamente la verdadera situaci6r. ~· cuando lleg6 la -

caída inevitable del i~perio dej6 constitu!rse un peder corn-

puesto de republicano~ burgueses, ~ue no s~scit6 la acci6n p~ 

pular sino que se rnanifest6. Estos hombres, partidarios oot! 

narios de las íormas gubernamentales autoritarias, no hicie-

ron sino continuar el imperio bajo la forma republicana,alia! 

se a los miserab:tJs que perdían la Francia i' perseguir a los

organizadores de las ligas populares, que ~uer!an imprimir a

la defensa el caráctor revolucionario que el pueblo por lo re 

gular, deb1a darle. (10) 

(10) Pedro Kropctkirne "La gran Revolución". 
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La nueva Asamblea Nacional Francesa solo supo provocar 

nuevas cóleras populares. La preocupaci6n esccncial del r;rJ-

bierno fuO preparar un golpe de Estado contra París, para lo

cual se adquirieron cañones de la guardia nacional. Todo Pa

r1s se alarm6 y en algunas horas el golpe de Estado di6 naci

miento a una Revoluci6n Popular. Este ~ovimiento popular te

nía carácter nuevo, que le distinguía de todas las revolucio

nes nacionale~ ~recedentes. El grito de · .. mi6n de los JUUdUs

nacionales, a cu~·o nombre la Revolución se había hecho fué --

¡VIVA LA CO)ll!UNE:. (lll 

Este gri~o ?O?Ular nos revela las aspiracio~es del -

proletariado par:s1ense. El Estado cent=alizado, un d!a rep~ 

b11cano, al d!a siguiente realista, al otro imperialista, 

opri~iendo síenF:e bajo todas las forr.ias, las masas populares 

en guerra perrna~e;.~e con los estados vecinos debía desapare-

cer. Para ello, Par!s quiere organizar su adrninístraci6n pa~ 

ticular corno sus ~r~?ios intereses se lo aconsejaban; est~ ~¿ 

rnínistraci6n coi.luna! o municipal, no quiere imponérsela a las 

otras COM.."1UNAS O ~~:...·~aCIPIOS de Francia, sino que, por el con

trarto les deja en libertad de organizarse por su parte. Pa

rís invita en seq"J.ida a las COMMUUAS O MUNICIPIOS que quisie

ran adherirse a un pacto de Federaci6n, en vista de la satis

facción y de la defensa de sus intereses generales, y a detcr 

(11) Pedro Kroptokine "La gran Revoluci6n". 
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minar las bases y condiciones de este pacto. Tal es el ~van

ee pol!tico del movimiento. El pueblo de Par!s quiere tam--

bi6n comenzar a realizar la Emancipación de los trabajadores, 

teniendo que elegir un consejo COMUNAL O MU:UCIPAL; le ponen

en su mayoría obreros que reciben la rnisi6n de comenzar las -

reformas econ6micas en favor del proletariado; el Consejo de

la Communa, que ha repartido los diversos ramos de la admini! 

trac16n en diferentes comisiones, instituye una Cornisi6n del

Trabajo, encargada de estudiar y de preparar la cjecuci6n de

los proyectos relacionados con la satisfacci6n de los intere

ses obreros. 

Mientras que París constituye pac!ficarnente su COl'JfüNt 

i' reorganiza sus servicios püblicos, el gobierno de Versalles 

rnedita y prepara su obra de destrucción. El pueblo francés,

la opinión de Europa, se pronunció por Par!s, LA COM.~tJNE de -

Paris fue el punto de partida de Revolución Social, donde el

reino de la burguesia habra terminado, lo cual ~s tarde hizo 

necesario detener el movimiento comunalista. (12) 

Se emplea contra los obreros parisienses la energ!a 

que no se hab!a sabido mostrar contra los prusianos. 

Si la Cor.unune de Par!s vió alzarse contra ella todos -

<l2l Pedro Kroptokine "La gran Revolución". 



15 

los odio~ del mundo burgués, desperto' también ardientes simp~ 

ttas. 

Thiers, gegtion6 y obtuvo de los alemanes, la libertad 

de 100 000 prisionero~ con ellos equip6 su ejército, y el 21-

de mayo inici6 la repres16n cruel y despiadada. La represi6n 

a que fue' sometido el pueblo parisino, pasó a la historia so-

cialista, como la lucha del proletariado por alcanzar la libe~ 

tad del trabajador. 

rv. ORIGEN DEL MOVIMIENTO OBRZRO y DE su PRIME!lA r:ITERNACIO

NAL. 

El proletariado se dif erencía de otras clases explota

das y oprimidas, no tanto en la medida en que ese le explota, 

sino en la forma en que asume esa explotac16n. 

Por proletariado se entiende al hombre que no dispone

de m~s medios de vida que la venta de su fuerza de trabajo.-

En la Roma antigua, era el que no ten!a m!s fortuna que su --

descendencia, sus vástagos, la prole. (13) 

El proletariado en el sentido actual de la palabra, es 

un producto de la gran industria, su contingente awnenta a m! 

(13) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano•. 
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dida que la gran industria se extiende. Lo que importa es la 

calidad. En efecto, el proletariado es una nueva clase de 

oprimidos. Al paso que, con el desarrollo del capitalismo, -

la importancia de otra clase de trabaJadores va ·en descenso,

el proletariado se convierte cada vez más en un factor más i~ 

portante y descisivo en la organizaci6n general de la produc

ci6n. El proletariado elimina una multitud de elementos de -

desunión, tales como los perjuicios de oficios, el fanatismo 

religioso, los sentimientos nacionalistas y otros por el est! 

lo. 

La existencia de una clase oprimida es esencial en esta 

sociedad, basada en antagonismos de clase. (14¡ 

La propiedad privada forma la base de la sociedad cap~ 

talista. Bajo la acci6n de las leyes que rigen eldesarrollo

del capitalismo, esta propiedad, propiedad privada, fue tran! 

formándose en propiedad capitalista, es decir1 en una clase de 

propiedad, cuya existencia depend!a del nOmero, cada vez mayor 

de personas que se iban quedando sin ninguna relaci6n con la

propiedad privada. 

Una vez centradas las condiciones sociales del prolet! 

riado, frente a la burgues!a, es l6gico suponer que los trab! 

(14) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 
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jadores se vieron obligados a buscar la forma de asociarse P! 

ra obtener con la coalici6n los Órganos apropiados para la d~ 

fensa de sus intereses y derechos, as! surgieron primeramente, 

la mutualidad, tentativa seria de coordinación de los esfuer

zos de los obreros,a pesar de los d~biles medios del mutualis 

mo y de lo limitado de sus fine~ mostrO claramente a los tra

bajadores la importancia práctica de la asociación y la prim~ 

ra manifestación de la solidaridad obrera. 

Agrupados los obreros en las mutualidades, se habitua

ron a discutir la solución de sus intereses comunes, llegando 

por 16qica a concentrarse para luchar unidos cuando sus cond! 

cienes de vida se hacían demasiado duras. El desarrollo del

maquinismo y el encarecimiento de la vida, precipitaron la -

evolución del movimiento de los obreros y la aceleración de -

su lucha. (15) 

Fue en 1815 y después de 1848, cuando el progreso del -

maquinismo fue rápido y más profundo. El triunfo de Denis -

Papin, con la creaci6n de la maquina de vapo~. revolucionó en

el mundo que acabó de transfomar los antiguos veleros, por m~ 

dernos navios de vapor, las lentas diligencias por el ferroc~ 

rril y en general, modernizó todos los medios de transporte.

Despu6s del vapor surgió el auge de la energ1a el6ctrica y en 

, (15) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano•. 
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1837 Morsa sorprendi6 al mundo con el tol~grafo. 

El triunfo dol maquinismo originó la docaiencia del ar 

tesnnado, y la burguesía industrial y comercial se nizo más -

viqorosa,y la obra ?e esta evoluci6n económica provocó la es

ctsi6n entre la burgues!a y el proletariado,pues la m~quina -

hab!a transfor~ado al artesanado an un proletariado. 

Los artesanos convertidos en masa proletaria con una -

concepci6n mSs definida, acosada por los bajos salarios, por

el hambre y la miseria, se fuero:i a la acci6n y vinieron las

protestas, las huelgas y la destrucc16n de las m~quinas, en -

reacci6n de la voracidad de la ;,urgues1a. (16) 

La masa obrera abandona y se aparta del mutualismo, co

mo consecuencia de sus resultaóos, negativos a las aspiracio

nes de sus objetivos. Una nueva reodalidad aparece en la lu-

cha de los trabajadores. El c-s,~perativisrno, el proletariado

lo ensaya con la esperanza de encontrar el sistema de lucha -

mSs adecuado para lograr las metas de sus aspiraciones, por -

desgracia, las consecuencias son iguales al resultado del ~u-

tualismo. 

El movimiento óe masas hasta la fecha desarrollado, C! 

reci6 de tod~ fuerza y eficacia, pero todo esto indica clara-

(16) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano 1
' ptiq. 30 
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mente, hasta donde contribuy6,de manera preferente a la form~ 

ci6n de la conciencia de clase, formando un fuerte nrtcleo de

masas proletarias, con un concepto de sus finalidades cada -

vez m~s definido. 

En el lapso comprendido de 1848 a 1851, al proletaria

do toma conciencia de que su emancipaci6n solamente la podr~

conseguir con su propio esfuerzo y se entabla la lucha que -

arrojar!a como resultado, una serie de huelgas continuadas en

las diversas ramas de la industria que narcha en auge. La r~ 

presi6n de la burgue,!a ;· del Estado, coludidos en la defensa 

de los intereses creados, aJre procesos en contra de los pr~ 

meros luchadores obreros en el lapso mencionado, se princi~ia 

con 65 procesos en 1848 y en 1851 llega el n1írnero a 160 con -

1182 trabajadores acusados '/ encarcelados. (17) 

En octubre de 1879 tuvo veriíicativo el Congreso de -

:-Iarsella, en esta reuni6n se analiz6 el panorama de la cues-

ti6n social del momento, se afinaron las metas y se discuti6-

la táctica 6 sistema de lucha a seguir, como resultado el co~ 

perativismo fue repudiado como indtil e inerme y tras un deba 

te apasionado, surgi6 el SINDICATO, co..~o organismo de clase -

para defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. 

En 1845 en Inglaterra las TRADE UNIONS eran el fruto obl~ 

(17 > Luis Ara iza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 
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gado de la lucha entre obreros y patrones y que estas socied~ 

dos constitu!an las bases de toda organización obrera de cla

se, en sus conicnzos la uni6n de los obreros tomó una forma -

fugaz, que como toda agrupaci6n de trabajadores estaba prohi

bida a la ley, pues toda sociedad 6 asociaci6n constituía un

delito severamente penado, sobre todo después de la REVOLU---

CION FRANCESll. Aún a pesar de esta represi6n, en toda las -

ramas de la industria surgió la TRAOE -L1'JIONS luchando abier

tamente por la defensa de los trabajadores y obreros y en CO!!, 

tra del despotisno y la injusticia de la Burguesía. Estas o~ 

ganizacioncs no solo trataban de unir a todos los trabajado-

res de una determinada rama industrial en u~a sola agrupación, 

pues llegaron a intentar ~n el año de 1830, organizar a todos 

los trabajadores de Inglaterra, en una sola basta asociaci6n. 

El movimiento obrero comienza a perfilarse en el hori

zonte, aparece la aurora de un nuevo día lleno de esperanzas-

para el bienestar del proletariado. (18) 

La estrategia de los sociólogos y la astucia del rrol! 

tariado se unieron para dar cima a un anhelo ¡ LA tm!DAD PRO

LETARIA al !mpetu arrollador del movimiento obrero con su es

p!ritu de lucha, con sus ideales y la fuerza de organizaci6n

se fundieron para dar cima a la conferencia preliminar que se 

(18) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano" pág. 32. 
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celebró en Londres el 5 de agosto de 1862, donde se congregaron 

Delegados de varios países, esta Conferencia culminO con el a~~ 

quete, al que híst6ricrunente se le conoce como "El Banquete de 

la Cofraternidad Internacional". Brillantemente aprovehcando -

este motivo, los delegados expusieron en forma por demás elo--

cuente, la imperiosa necesidad de lograr LA UNION PROLETARIA -

A BASE DE UNA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES, p~ 

ra cuyo efecto se aprob6 celebrar EL PRIMER MITIN DE UNIDAD 

PROLETARIA durante la primavera en Londres. 

LOS CONGRESOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES, 

Originalmente, el Primer congreso de la Asociación In-

ternacional de los Trabajadores deber!a haberse celebrado en -



,..,., 
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Bélgica, en el año de 1865. Por desgracia esta Asamblea no -

pudo verificarse,. porque en el pa!s antes referido se promul

g6 una ley que era contraria a todo principio de hospitalidad, 

por esta raz6n se orqaniz6 una Conferencia en Londres el 25 -

de septítmbre de 1865, de donde surgi6 la Convocatoria para el 

primer Congreso. 

A. - EL PRlMER CONGRESO DE LA INTERNACIONAL. 

El d!a 3 de septiembre de 1866, se inaugur6 en Ginebra 

Suiza, el Primer Congreso de la Internacional de los Trbajad~ 

res, con la asistencia de setenta delegados. Las resolucio-

nes acordadas fueron de gran trascendencia para el proletari~ 

do de todo el Uni.,.erso y se les amplía difusión y publicidad.(21) 

B. - EL SEGUNDO CONGRESO DE LA INTERNACIO"AL. 

En Lausana, Suiza, en el año de 1667 se llev6 a cabo -

el Segundo Congreso de la Internacional de los Trabajadores,

este Congreso se caracterizó por la uni6n de los delegados. -

Entre los acuerdos mAs importantes destac6: La reducción de

horas de trabajo, la protección de las mujeres y a los niños, 

los intereses colectivos y la Definici6n )' Misi6n del Estado. 

(21) Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano" pAg. 33 • 
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C.- EL TERCER CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 

El tercer Congreso fué celebrado en Bruselas en 1868, -

en este Congreso comenz6 a declinar la influencia que ejerc!a 

Carlos Marx, sobre la Internacional por la resistencia y la -

batalla que le presentaron varias delegados de capacitación -

indiscutible. 

D.- EL CUARTO CONGRESO DE LA INTERNACIONAL. 

En Basilea, Suiza tuvo verificativo en el año de 1869, 

el Cuarto congreso. Se destacó grand~mente la Asarablea Miguel 

Bakounine con su discurso sobre la nueva Teor!a del "Colecti

vismo'; hubo un debate acalorado, entablandose un duelo de or~ 

toría entre Bakounine y Marx, estos dos grandes ideólogos, 

fueron los exponentes de dos tendencias opuestas, lo que rnot~ 

v6 una profunda divisi6n en el seno de la Asociación Interna-

cional de los Trabajadores. (22) 

LA CONFERENCIA EN LONDRES. 

El quinto Congreso deber!a haberse celebrado en el año 

de 1870, pero la guerra Franco-Alemana y sus consecuencias i~ 

posibilitaron la ~elcbraci6n del Congreso. 

(22} Luis Araiza "Historia del Movimiento Obrero Mexicano" p.1g. 33. 
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El Consejo de la Internacional dispuso que se convoca

ra a una Conferencia que tuvo lugar en Londres, del 17 al 23-

de septiembre de 1871. 

En esta Conferencia se aprobaron nuevos Estarutos, pa

ra su redacción se tomaron en cuenta las Bases de los anteri2 

res .. 

E.- EL QUINTO CONGRESO DE LA INTERNACIONAL. 

En el año de 1872, se reuni6 en el Haya Holanda, el -

Quinto Congreso de la Asociación Internacional. En este Con

greso hubo una división clara surgiendo dos grupos perfecta--

mente definidos: Comunistas y Anarquistas. (23) 

El resultado de lo anteriormente expuesto, trajo como

consecuencia que en Filadelfia, en el año de 1876, se declar~ 

ra disuelta la Asociación Internacional de los Trabajadores,

pues la lucha interna entre Comunistas y Anarquistas se hab!a 

intensificado a tal grado que resultaba imposible el mutuo e~ 

tendimiento por el calor de las dos Ideologías en pugna. 

(23) Luis Araiza "Historia del !loVim1ento Obrero Mexicano• p4g. 33. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EVOLUCION DEL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL 

V.- EL DERECHO DE REUNION. 

Es uno de los derechos pGblicos que se distingue por su 

especial significaci6n de los pol!ticos y más adn de los civi-

les. Todo derecho pGblico tiene como marco la sociedad, y el -

ritmo continuado de la vida social, hace que el derecho venga -

a considerarse subjetivamente como algo inviolable, como una 9! 

rant1a de la libertad. 

El derecho tiene como fundamento la vida humana, la na

turaleza humana, la cual desenvuelve sus actividades en la vida 

social, donde los derechos son facultades morales inviolables, 

y las leyes que deriven de ellos tienen la necesidad de atender 

las exigencias de aquella vida de relac:U5n, que es en lo que -

consiste la sociedad, por lo que posteriormente surgen las le-

yes que regulan el derecho de reunirse, las cuales responden al 

modo del ser humano. (l) 

(l) De la Cueva Mar!o "Derecho Mexi.cano del Trabajo • 



26 

La causa remota del derecho de reun16n, es la sociabi

lidad hwnana. • La reunión dice Hauriou se compone de hombres

que se agrupan momentaneamente con el fin de estar juntos 6 -

de pensar juntos: Santamarin al respecto afirma que "la re~ 

ni6n es mera asociaci6n de personas para concertarse acerca -

de un objeto, 6 para revelar con su prescencía ideas, sentí-

mientes 6 aspiraciones comunes". 

El ínter~s privado exige que el Estado, con sus eleme~ 

tos de poder, no ponga trabas al ejercicio del derecho de --

reuni6n, porque mediante el1 los hombres se asocian, para obt~ 

ner reunidos ~lgo que individualmente no pueden conseguir. 

El interés público demanda que el Estado mismo procure el fo

mento del CJercicio del derecho de reuni6n, ya que la vida rn2 

derna en las sociedades políticas prescisa el ambiente de la

que se llama Opini6n PC!blica, la cual utili2a la reunión corno 

su instrumento mas apropiado. (2) 

El derecho de reunirse afirma Dicey, no es otra cosa -

que el resultado de la Opinión de los Tribunales acerca de la 

libertad individual de la persona y de la palabra. No existe 

una ley especial afirma el autor, que logre permitir a A, By 

e, encontrarse al aire libre en un luqar determinado para la~ 

realización de un fin l!cito, pero el derecho que tienen A, B 

(2) De la cueva Mario "Derecho Mexic'!llo del Trabajo". 



y e de ir donde deseen, sin que con ello cometan delito algu

no, significa el derecho que cada uno tiene de perseguir un -

fin conforme a derecho y de igual forma. 

De lo anterior, podemos conclu!r que el Derecho de re~ 

niOn, es un derecho de carácter pdblico, en virtud del cual -

se produce un concurso momentáneo de pensamientos y volunta-

des enea.minados a conseguir un fin l!cito o a expresar una d~ 

terminada aspiración. 

El derecho a que nos referimos protege en efecto, la -

llamada libertad de reunión, y esta libertad la tiene el hom

bre en la sociedad, la cual tiene el deber de fomentar el or

den. 

La persona f!sica reclama del Estado, las mismas obli

gaciones generales de las otras personas, sin más diferencia

que las que resultan de la naturaleza, jerarqu!a posición y -

recursos de aquél. Estas obligaciones son, en primer lugar,

el reconocimiento de la ~ersonalidad ~ el respeto y protec-

ci6n de los derechos personales, que tratSndose de la persona 

f1sica no hay inconveniente en designar con el término más co 

m!ín de derechos individuales. (3) 

Gen6ricamente se produce el hecho de la reunión obede-

(3) De la Cueva Mario "Derecho Mexicano del Trabajo". 
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ciendo al ejercicio de un derecho, el que lleva este nombre y 

al que denominamos derecho de reuni6n. Pero como la libertad 

humana no se produce a veces dentro de los linderos del orden 

moral, y en ocasiones del orden JUr1dico, de lo cual existen

reuniones no pacíficas 6 il1cita_, precisa:-.ente porque no hay 

derecho al mal a lo negativo 6 il1cito. 

De un modo m~s exacto, ha deterrninaCc ~~guit el con-

cepto a que nos referimos. "La reunión'•, <l:.:e, la constituye -

el hecho de juntarse momentáneamente varias ?ersonas en ntlrne

ro indeterminado y en un mismo lugar, para o!r la exposici6n

que de sus opiniones hacen una o varias de e:las con o sin -

debate contradictorio~ 

Como vernos, la reunión resulta pro¿~cida par dos hechos 

conscuencia del ejercicio de dos liberta¿es, el de la locomo

ci6n, que retine varias personas en t::i. r.iisr..o 1.ugar, y el de la 

emisiOn de pensamientos y opiniones. (4 i 

Podríamos decir que la Asociaci6n se diferencía de la

reuni6n, toda vez que la asociaciOn implica '.lna relaci6n de -

derecho entre todos los asociados, ~~ fin pe:seguido en co--

rnún y cierto car!cter de permanencia, circunstancias que no -

concurren en la simple rcuni6n. 

(4) De la Cueva Mario 11 Derecho Mexicano del Trabajo". 



Comparando el r6girnen de reuniones pnblicas con algnn

otro, observamos que Francia, con grandes rectificaciones dc

criterio, ha entrado en el sisterr.a represivo, pero no ha sab! 

do asegurar el orden dentro de aquel sistena. 

En su ley del 30 de junio de 1881, se dice a ~ayor ab~n 

damiento que toda reuni6n debe ser ?recedida, de una dcclara

ci6n, indicando el lugar d1a y hora de la reuni6~, debiendo -

ser firmada la declaración por dos ?ersonas, de las cuales -

una o la menos debe estar domicllia¿a en el tér~i~o municipal. 

Este m.1'nirno de garantía a que se referta la Ley ha de

saparecido, debido a que la Ley del 23 de r..arzc de 1907 ha s~ 

pri~ido la obligaci6n de la declaración para toda clase de 

reuniones, entrando de lleno en el régimen que ?r~ctica Ingl~ 

terra. En Francia a toda reuni6n puede asistir un alto fun-

cionario o representante de la a\.itoridad, los cuales una vez

que ocupan el lugar escogido, :io pueden disolver la reun16n,

sino a petici6n de la ~esa, a no ser que se produjeran coli--

siones y v!as de hecho. (5) 

En Inglaterra el régimen represivo se pr&ctica sin va

cilaciones y es una de las fases mas caract~r!stica de su vi

da constitucional. Las reuniones políticas en Inglaterra son 

(5) De la Cueva Mario "Derecho Mexicano del Trabajo". 
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muy frecuentes y eficaces en general, las reuniones pdblicas

para todos los fines de propaganda, constituyen un medio pod! 

roso de educaci6n política. 

En los Estados Unidos existe un r~girnen similar pero -

con una ventaja positiva, la de su afirmaci6n constitucional

trascendente. 

As! la declaración universal Ce los derechos del hom-

bre de 1948 afirma el derecho de teda persona a la libertad -

de asociaci6n pacífica (Art!culo 20) y la declaraci6n arneric~ 

na del mismo año, que toda persona ti~r.e que asociarse a otras 

para promover ejercer y proteger sus leg!timos intereses eco

n6micos, políticos, sociales religiosos, culturales, etc. 

La libertad de asociaci6n !~plica, según la primera -

declaración citada, el no pertenecer a una asociación obliq~

toriamente o sin posibilidad de elecci6~. Asímismo la decla

raci6n universal, y la convención e~rcpea para la salvaguar-

dia de los d~rechos del hombre y de las libertades de 1950, -

reconocen expresamente el derecho de toda persona a fundar 

e integrarse en sindicatos para proteger sus intereses. 

La mayoría de las Constituciones de los Estados, reco

nocen a sus ciudadanos el derecho de asociaci6n dentro de la

legalidad vigente, y en muchos casos se distingue la regula--
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ci6n de lAs asociaciones por leyes especiales, de las que su~ 

len estar exclu1das las asociaciones civiles y mercantiles. -

Las asociaciones religiosas de la iglesia católica también -

suelen estar excluídas de dicha~ leyes especiales, en virtud

de acuerdos concordatorios. En España la constitución derno

cr!tica de 1869, proclamó por primera vez el derecho de aso-

ciación, el cual tenia un carácter ilimitado. 

En comGn y genéricamente se produCe el hecho de la re~ 

ni6n obedeciendo al ejercicio de un derecho, el que lleva es

te nombre y al que nos hemos referido en este lugar. Corno ve 

mes la reunión resulta producida por dos hechos, consecuencia 

del ejercicio de dos libertades, el ue la locomoción, que re~ 

ne varias personas en un mismo lugar, y el de la emisión de -

pens~~ientos y opiniones. En ocasiones este último hecho se 

reduce simplemente a un acto de prescencia, acreditativo tam

bi~n de un deseo un pensamiento u opinión determinados tal -

ocurre en las llamadas manifestaciones, forma especial de la

reuni6n al aire libre. 

Por eso la reunión tiene diversas modalidades dentro -

de la gcn~rica,de reunirse varias personas para expresar sus

pensamientos, as1 puede limitarse lare~~11n a la exposici6n -

del pensamiento de uno respecto del cual son oyentes los de-

m!s. 
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Perfilado as1 el concepto de la reuni6n Duquit ha ind~ 

cado en pocas palabras la diferencia que existe entre reunión 

y asociación. La asociaciOn implica una relación de derecho

entre todos los asociados, un fin perseguido en coman y cier

to car5cter de perpanencia, circunz~a~cias que no concurren -

en la simple reuni6n. La reunión no implica relación de der~ 

cho entre los congregados y en cambio la asociaci6n s! lo pr~ 

duce. En realidad el car§cter momentáneo de la reuni6n trae

implícita la negaci6n de relaciones de derecho entre los reu

nidos, relaciones en cambio que se dan con intensidad entre -

los asociados. 

Vl.- LA LIBERTAD DE CDALlClON. 

Esta palabra tiene varias ascepciones, en Derecho In-

tcrnacional es sin6nimo de alianza. 

En este tema definimos la coalición 6 coligación como

la uniOn de obreros 6 de patrones para la defensa de sus in

tereses. Por lo regular, las coaliciones de obreros tienen -

por objeto llegar a la huelga, y las de los patrones, resis-

tir las pretensiones de los obreros. 

En la historia se han dado grandes coaliciones entre -

los que destacan por ejemplo la de Austria y Prusia para com

batir a Francia (1791) se uni6 a ella Inglaterra a la cual se 
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le puso fin a trav~s de un tratado. 

La coal1ci6n ya es un derecho de los trabajadores lo~

grado a través de su lucha en el transcurrir del tiempo y au~ 

que tambi~n es un derecho de los patrones, no se puede decir

que estos hayan luchado por obtenerlo. 

La coalici6n es una reuni6n concertada y conciente te~ 

poral de los trabajadores y patrones para la defensa de sus -

intereses comunes. 

Este derecho es de suma importancia ya que sin el, no

podr1amos hablar de huelga, de asociaci6n profesional, ni se

podr1a pactar el contrato colectivo de trabajo. 

La libertad de coalici6n del individuo se divide a su

vez en dos aspectos: La libertad positiva y libertad negati

va de coalici6n. La libertad positiva de coalición, consiste 

en el derecho de cada uno, sean empleados 6 trabajadores da

adherirse a una asociaci6n profesional y la libertad negativa 

de coalici6n, es el derecho del individuo de no adherirse a -

coalici6n alguna. (6) 

(6) De la Cueva Mario "Derecho Mexicano del Trabajo". 



VII.-EL DERECHO DE ASOCIACION, LABORAL EN LA HISTORIA. 

Este derecho se define como reuni6n concertada y con-

ciente de carácter permaner.te <le personas para la realización 

de un fin coman. En este concepto se advierte clara la dife

rencia entre este derecho y los dos conce?tos de asociación -

que fue propuesto por el articulo primero de la Ley Francesa

del 1° de julio de 1901, concepto que ~e acuerdo al comenta

rio del Dr. !-tario de la Cueva, no ha sid:. superado, dice as1-

el citado art!culo: 

11 La asociación es el convenio por el cual dos o rnAs -

personas ponen en coman de una manera per~anente sus conoci-

mientos o su actividad con un fin disti:-.':.o al repar.to de ben~ 

ficios. 11 Esta defirici6n distingue perfe:::.a."Tlente a la asocia

ci6n de otro concepto con el que se le poC!a confundir, y que 

es la sociedad del derecho privado, cu:,·o fin es preponderant! 

mente econl'>r.lico. (7) 

El doctor Mario de la Cueva define a la Asociación, e~ 

mo 11un agrupamiento de personas para la realizaci6n de cual--

quier fin humano l!cito, que no sea de naturaleza prepondera~ 

temente economica". 

El derecho de asociaci6n encuentra su fundamento indi~ 

(7) De la cueva Mario "Derecho Mexicano del Trabajo". 



35 

cutible en la necesidad que el hombre tiene de vivir en soci! 

dad. Es un derecho natural e inalienable de los hombres y e~ 

mo tal, debe respetarse. 

El artículo 9Qconstitucional establece la Asociaci6n,-

en general, es decir en un sentido amplio, mientras que la --

Asociací6n en sentido la encontrarnos en el artículo 123 frac-

ci6n XVI. Esto es el derecho de Asociaci6n en general lo ti! 

nen todos los hombres de ahí que se diga que es una garant!a

individual, o sea es un derecho que el hombre tiene frente al 

Estado, en tanto que el Derecho de Asociaci6n profesional es

en cierto modo particular, porque es un derecho de los rniem--

bros de una clase social frente a los miembros de otra, este-

derecho pertenece a los trabajadores 6 a los patrones. (8) 

VIII.- CHINA. HANG (UI o.e.) 

Es conveniente hacer alusión a las asociaciones profe-

sionales designadas con el nombre gen~rico de Hang. que se i~ 

terpreta como línea serie o grupo. 

Los Hang son indudablement~ antiguos aunque a ciencia -

cierta no pueda precisarse su origen ni como surgieron, sin e~ 

bargo quizá se trataría de corporaciones religiosas, algunas -

(S) Feroc1 Virgilia "Instituci6n de Derecho Sindical y Corpor~ 
tivo" 
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de las cuales se dotarían de un caráct~r profesionül, 6 tal -

vez fueron grupos integrados por gente de una misma provincia 

establecidos en una ciudad forastera y 4ue intentaban prote-

gerse mediante dicha unión, contra las vejaciones impuestas -

por los extranjeros. 

En China cada gremio es dirigido por un puñado de mer

caderes i:nportante y solamente r..ediante dádivas y alianzas l~ 

gran conquistar a los funcionarios locales, pero estos no ll~ 

gan a conceder cartas o acuerdos escritos y en ningún caso lo 

¡ran los trabajadores de la bade que se les oiga. (9) 

I~. LA INDIA. SRENI (IX.A.C.). 

Remontándonos un poco al C6:lic;o Mana de ld India, pod!:, 

;".OS hacer notar que aunque de r..anera indirecta ya se hacia r~ 

ferencia a las asociaciones profesionales, sin embargo lo que 

ellos reglamentaban en su Codificaci6n era a trabajadores del 

ca:r;po principalmente, en aquél tieO'lpo denominadas "Sreni" 

aunque también existían asociaciones que estaban apegadas a -

la divisi6n <le castas, lo que es observado por Gotamo Buda co 

mo un fen6rneno natural, tal co~o sucede con la subdivisión de 

las plantas en 6rdencs, familias, géneros, especies y varied! 

des. 

(9) Grahan Fcrnándcz Leonardo "Los Sindicatos en México". 
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En el C6digo Hanú está espl!citamente afirmado que la 

rigurosa división de castas, es en la India, casi una necesi

dad para mantener intactas y puras las diversas razas y gen-

tes. 

X.- GRECIA: Hetaires (V A.C.) 

En Grecia las corporaciones estan muy lejos de la verd~ 

dera asociaci6n profesional, los Hetaires que se han comparado 

a veces con los Collegia Ro~anos, eran en realidad asociacio-

nes de tipo fundamentalmente polftico, los cuales reglamenta-

bao la forma de autodeterrninarse con la sola disposici6n de no 

contrariar las disposiciones emanadas del Estado. 

Como se aprecia en el Digesto de Justiniano, en el que 

se encuentra un Pasaje del Jurisconsulto Gallo, escrito en e~ 

mentario de la ley de salan que autorizaba a las asociaciones 

profesionales (heteriaJ a establecer su reglamento interno, -

cuya eficacia reconocía mientras no se contrapusiera a las le 

yes del EstaUo, o corno ahora decirnos, al orden público. 

Las guildas gerrn&nicas tuvieron su ori~en en la natu-

ral inclinaci6n de los pueblos sajones, a celebrar reuniones

y festines para recordar historias guerreras, brindar por el

triunfo de sus campañas y relatar los hechos históricos. PeE 

siguen la ayuda mutua y defensa de sus integrantes. 
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Las primeras guildas son de caracter religioso o so--

cial persiguiendo como se dijo, ayuda mutua entre sus miem--

bros, teniendo como punto modular la igualdad de cultos. (10) 

Existieron tambi~n guildas de mercaderes y de artesa--

nos los cuales, no s6lo se dedicaban a comerciar sus produc--

tos sino que perseguían garantizar la seguridad de sus perso

nas y de sus bienes. 

XI.- ROMA. CDLLEGIA EPIFICUM (VI A.C.). 

En la antigua Roma, las corporaciones de artesanos tu-

vieron su origen, segGn Plutarco, en el Reinado de Numa Pompi

lio, quien las instituyo con el nombre de collegia, tenían co

mo fin establecer una fraternidad profesional y religiosa que

se proponía terminar con la división entre Romanos y Sabinos.-

(ll) 

Para otros autores, los Collegia Epificum nacieron bajo 

el reinado de Servio Tulio quien dividi6 a los Romanos en seis 

clases que comprendían 193 centurias que se formaban seg6n la

condicí6n social de sus componentes. De ah! los m!s conocidos 

110). Grahan Fernández Leonardo. "Los Sindicatos en !léxico". 
(lll. Juan o. Pozzo "Derecho del Trabajo" To~o I Buenos Aires 

1984. 
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eran los que reunían a los carpinteros, a los trabajadores en 

ccbr~ y brc.nce y el de los teñidores de flautas y cuernos, ya 

que tenían m!xima importancia para la guerra. 

Julio César a través de la Ley Julia suprime los Coll~ 

gia ?Or considererlos una amenaza para el Imperio Romano, po~ 

teriormente el Emperador Augusto, los reglamente, d~ndolcs a

estas asociaciones de trabajadores una leqislaci6n propia, di 

chas asociaciones se compon!an de 3 clases de miembros: s~ ac 

tividad va desde la profesional, hasta funciones de socorro y 

ayuda, su fuerza en el imperio es de gran trascendencia ... se

habla de los Collcgia como asociaci6n de trabajadores. 

Para Paul Pie fueron asociaciones fraternales cuyos --

miembros se reuntan con fines religiosos y para celebrar fune

rales a sus compañeros fallecidos. 112) 

(12). Feroci. op. Cit. P4g. 7. 
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xn.- EDAD MEDIA: CORPORACIONES :y GREMIOS, ASOCIACION. DE COMP~ 

REROS. 

Todas las instituciones han sido invariablemente una -

consecuencia de otra cambiando solo denominaciones. 

Con las corporaciones de Oficio se producen, tanto en

sus antecedentes como en su evolución, varias tesis de las -

cuales es dif1cil determinar cual es la correcta. 

Existe en esta ~poca la denominación señorial, con sus 

grandes castillos y siervos, ~ás con el desarrollo de las ci~ 

dades la poblaci6n au.~ent6 apareciendo artesanos y mercaderes. 

El principio de asociaci6n recibe en ~stas condicio--

nes, un mat!z de sabia nueva y definitiva, ese esfuerzo de -

originarse contra los sc~ores feudales, la defensa de los vi

llanos ya sea de la ciudad o del ca~po, es conocida con el --

nombre de Revoluci6n Municipal. (13) 

Esta Revoluci6n constituye uno de los factores más in

fluyentes en el surgir de la Aso:iac16n profesiD:lJ.l, la hor.iogen!_ 

dad de las ciudades irn?onc la divisi6n en grupos afines como

consecuencia natural de los co~glomeraUos urbanos, en ellos -

ll3) Cabanellas Guillermo "Derecho Sindical y Corperativo". 
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de una parte, los antiguos señores integraban una asociaci6n

que es la base de la nobleza, y a su vez, los vasallos unidos

ª los hombres libres se coligan por intereses comunes. 

Existierontambi~n las corporaciones de oficio. 

En sus comienzos las corporaciones se constituían como 

asociaciones de personas que por ejercer el mismo Oficio se -

un!an voluntariamente y se comprometían bajo juramento a de-

fender sus intereses comunes. 

A principios del siglo XV, hay en Florencia corporaci~ 

nes que son verdaderas entidades capitalistas, ejercen cierto 

monopolio de hecho, no solo en orden de la producci6n sine en 

orden al trabajo. 

Existe ya concentrací6n de obreros, se establecen je-

rarqu!as y aparecen dentro de la misma corporaci6n, maestros

quc son patrones poderosos y ~ompañeros que integran la masa-

de asalariados miserables. (14) 

Hubo un antecedente sin embargo en España, el cual fuc

la existencia de cofradías y hermandades. La confrad!a se

desarrolla por la conjunci6n del trabajo de las nacientes ca-

(14) Cabanellas Guillermo "Der~cho Sindical y Corporativo". 
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tedrales que tuvieron la virtud de que sus miembros ingresa-

ran o for~aran grandes masas de trabajadores, los cuales im-

pulsados en primer t~rmino por la f6 religiosa, formaron lue

go agrupaciones que fueron el germen de las corporaciones de

Oficio. 

La cofrad!a ha sido definida como una sociedad compue~ 

ta de artesanos que ejercían el mismo oficio. (15) 

(15) Cabanellas Guillermo "Derecho Sindical y Corporativo". 
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CAPITULO TERCERO 

EVOLUCION DE LOS SINDICATOS EN MEXICO 

XIII.- CONCEPTO DE CORPORl,CION. 

La ley de divisi6n del trabajo ha causado desde la más 

remota antiguedad, la diferencíaciOn en clases, esto es en --

grupos de individuos que ejercen una misma o por lo menos si-

m!lar industria o profesi6n y por le ~ismo, mantienen cornuni-

dad de intereses. 

Esas clases, en virtud de u~ inperativo de la natural~ 

za, dada la solidaridad de sus inte:eses y la insuficiencia -

individual, organizaron en los diversos pueblos, asociaciones-

de mercaderes, de artesanos y de trab?.jadores en general. (1) 

Por ejemplo, la legislaci6n ronana cor.cedi6 a los co--

llegia car~cter pOblico, esas asociaciones f!Ue ya miraban por 

el hien de sus socios, aOn viviendo en un ambiente de indivi-

dualismo pagano, fueron resucitadils y ennoblecidas por el ---

cristianismo. La iglesia cat6lica en su af~n de romper por -

completo las cadenas de servidumbre del pueblo humilde y de -

defender y mejorar al obrero, instituy6 a principios del si--

(1) Joaqu1n :1.'irquc= :~ontiel "Posibilidad de algunos sistemas -
sociales". 
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glo XII, y en medio de las arbitrariedades del feudalismo, ~

las primeras cofrad!as de artesanos, que tendr!an por objeti

vo el auxilio mutuo de sus asociados y el festejar a sus san-

tos p~trones. 

Al principio, ese auxilio se ciñó al espiritual, sin -

embargo, despu~s abarco el material y el econOmico. CuJndo -

esto ocurri6 ya las cotradtas, se habtan trocado en gremios,-

cuyo fin principal fue la organizaciOn del trabajo, sin per--

der su caracter medular escencialrr.ente religioso y caritati--

vo. (2) 

As! pues surgieron los gremios o corporaciones, las --

cuales fueron asociaciones jerar~uizadas y de inter~s pGblico 

aue ins?iradas en los principios cristianos y agrupando a las 

personas de iguales 6 sinilares oficios, regla~entaron el tra 

bajo, defendieron los intereses de sus socios, velaron por la 

moralidad de patronos y trabajadores, y socorrieron las :-.ece-

sidades todas de la familia obrera. (3) 

XIV.-ORGANIZACION DE LOS GRE.~IOS 

Cada ryremio poseta sus ordenanzas 6 reglamentos en que 

12) Joaqutn MArquez Montiel "Posibilidad de algunos sistemas
sociales". 

(3) Ob. Cit. 
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se fijaban las normas de la producct6n, el precio y distribu

ci6n de las mercanc!as, el n~mero de artesanos que deberían -

tener parte en la obra, las horas d~ trabajo, los salarios, -

los descansos la jerarquía profesional, la inspección de los

talleres y mercados, el funcionamiento del magisterio qreMial 

a efecto de resolver los litigios y exigir al cumplimiento de 

los acuerdos colectivos. Es decir, los gremios constitu!an -

una verdadera organizaciOn del tr3bajo para la mejor produc--

ci6n y una venturosa cofratcrnidad cristiana entre los obre--

ros, todo para su :nejorar.iiento y utilidad, algo que no se lo-

gra con nuestros actuales sindicatos. 

La jerarqu1a profesional conprend!a tres grados: el de 

los aprendices~ considerados como de la familia del maestro,-

los cuales, despuOs de recibida la instrucción profesional y-

presentado ox~rnen rig~roso de su cf icio, pasaban al siguiente 

gradof al de los co~pañeros u oficiales, que propiamente eran 

los obreros contratados con los maestros, mediante el salario 

fijado por los Estatutos de la corporaci6n, y por t'lltimo, el

de los maestro$, en quienes cata la organización y dirección-

administrativa y econ<'.lnica del gremio. (4) 

De entre los maestros, se nombraban los jurados O con-

sules, cuyas atribuciones consisttan en prescidir las asam---

(4) Joaqu1n :' .. 1rq"º' Montiel "Posibilidad de algunos sistemas -
sociales'"' .. 
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bleas, administrar justicia y resolver los conflictos entre -

maestros y oficiales, y también los custodios 6 .s1ndicos 

que cuidaban de la policta interior, visitaban talleres, ins

peccionaban las mercanctas y ejerctan la inspecci6~ de los.-

abastos. 

XV.- DESARROLLO DE LOS GREMIOS, 

A,- INTERVENCION DEL PODER CIVIL. 

Durante el siglo XII, los gremios alcanzarun un positi 

vo desarrollo y llegaron a una prosperidad econ6mica y moral. 

Por eso y porque la acciOn fiscalizada de reyes y :n'Jn!_. 

cipios no agradaba con mucho la soberanta de los gremios, el-

municipio primero y lue~o los reyes, empezaron a mermarles -

sus fueros y a someterlos a su autoridad. (5) 

B.- VENTAJAS DE LOS GREMIOS 

Estas son indudables, como lo confiesan los socialis--

tas, las cuales han sido envidiadas aan en nuestros tiempos. 

Los artesanos por el gremio, hallaron viva solidaridad 

(5) Joaqu1n M!rquez Montiel "Posibilidad de algunos sistemas
sociales". 
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entre patronos y obreros, puesto que conviv1an bajo el mismo

techo 1' se confundtan en la misma labor y por id4!nticos inte

reses, socorro y defensa en todas sus actividades, por lo --

cual no conocieron ni la miseria ni el desamparo, favorables

condiciones de trabajo para oficiales y aprendices en resuni

das cuentas, facilidades para vivir bien, no solo Materialrnc!!_ 

te, sino tambit!n ~oral y religiosa.Mente. {6). 

Adern~s de estos bienes particulares, los grer.liOs re?r~ 

ser.taren otros generales, como la perfecci6n t~cnica del trab~. 

jo, ~ el resurgimiento de ~erdaderos artistas, el !lorecim1e~ 

to de las ~rtes en toda Europa, la asombrosa actividad indus

trial y co~erc1al, la constituci6n de los fa~osos consulad~s

::.el nar, =!UC recopilabar. toda la legislaci6n corporativa, c:-.

fi:-i todo ese resplandor de vida y bienestar que surgio duran

!e la Eda:. !·1edia. 'Todo esto se debf.a al tutelar desvelo de -

la i~les!a catOlica que aparte de mirar por el bien espirit~al 

Ce sus hijos, ro descuidaba el ¡:.rovecho material de los nisnos. 

:-.·'-;I. DEFECTO DE LOS GRE!1IOS 

La grandiosa InstituciOn de los gremios, como toda 

obra hurnan3, tuvo sus defectos, los cuales poco a poco se fu~ 

ron agravando husta llegar a ocasionar su ruina. 

En la pr~cticn, los gremios fueron cayendo en los si-

(6) Joaqutn ~~rqucz "Posibilidad de alqunos sistemas sociales". 
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guiente vicios: 

a) Exceso de privilegios. 

b) Monopolio de las artes e industrias. 

c) Rivalidades entre los diferentes Oficios. 

d) Decaimiento del esp1ritu de invenci6n. 

e) Obstaculo para la gran industria y moderada campe-

tencia. (7) 

Para remediar algunos de esos incovenientes, las leyes 

ca:o las de pa=':.i~, dictaron medidas aproptadas, pero a pesar de 

ellas, los gremios fueron deform3ndose i" declinando, al grado 

que poco ar.tes de la Revolución protestante y el liberalismo-

naciente, por lo cual tuvieron que perder bastante de su pri

mitivo esp1ritu cristiano. 

X\III.-LA APARICION DEL DERECHO DEL T!V\BAJO. 

El derecho del trabajo es el resultado de la divisi6n

honda que en el siglo pasado produce entre los hombres el ro-

gimen individualista y liberal. Se señala sin embargo, a las 

corporaciones de la Edad Media como antecedente de nuestro d~ 

recho.LO que pod1a llamarse Derecho del Trabajo en la Edad H~ 

dia, son las reqlas acerca de la organizaciOn y funcionamien-

( 7) Joaqu1n ,•fuquez Montiel "Posibilidad de algunos sistemas -
sociales". 
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to de las corporaciones, pero difieren escencialmente del D~ 

recho contempor!neo. (B) 

El actual Derecho del Trabajo surgi6 en el siglo XIX-

merced de la intervenci6n del Estado para terminar con la e~ 

plotaci6n de que eran v1ctimas las clases obreras, pero pri~ 

c1palmente debido a '1a pretensiOn imperiosa del proletariado 

para rneJordr sus condiciones de vida. El derecho medieval -

es por el contrario, creaci~n del artesano, clase que en ---

aquélla época histOrica, detentaba los elementos de la pro--

ducci6n, lo que quiere decir que no es un derecho de las el~ 

se despose1da, sino de los poseedores. 

XVIII.- LOS GREMIOS EH MEXICO. 

También en México los gremios al igual que en España -

y demás naciones de Europa, fueron representados por las or-

dcnanzas que aprobaba el ayuntamiento respectivo y confirmaba 

el virrey. 

Esas ordenanzas se hallan compiladas en las ordenanzas 

de la muy noble y leal ciudad de México u "Ordenanzas de la -

Nueva España". 

En esas ordenanzas se encuentran las referentes a los 

(B) De 1a Cueva ~ario "Derecho del Trabajo" tomo I 



carpinteros, entalladores, ensambladores, ~'!laderos de seda~ 

sastres, labradores carniceros, etc, 

En unas aparece la jcrarquta, maestros-, (;ficiales y 

aprendices, jurados cuyo fin es determinar los conflictos, a~ 

caldes que eran los presidentes de la junta encargada de diri 

gir a los gra~ios, mayores que arreglaban los fondos. 

Esta !~st!tuci6n de los grenios, hizo mucho bien en 

M~xico. La or::?.nizaci6n del trabaJo en ~U~xico en la l-poca e~ 

lonial, alcanzo tal grado de excelencia, especialmente en la

parte legal, que considerando la ~poca en que le tom6 ctesarr~ 

llarse, se puece proclamar como una de las mejores realizaci~ 

ncs de la histeria de nuestra vida consuetudinaria (no obsta~ 

te que dicha parte legal estaba extensamente desarrollada y -

minuciosamente re3larnentada.i r:n !-\~xico, se establecieron en

calles escogidas. 

Los gremios mexicanos fueron suprimidos por la Real -

Orden del 2a de ~ayo de 1790 desde el momento en que se cene~ 

dta libertad al artesano para trabajr en su Oficio sin prese~ 

tar cxámen gremial. 

Los grcr:tios lleqaron a decaer tanto que el virrey Rev_!. 

llagigedo lfines del siglo XVIII) dec!a que en la ciudad de -

M6xico habta m~s de 50 con muchos problenas, que estancaban -
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la industria, qravahan a los artesanos cor. p7nsiones !nOtiles~ 

XIX.- LA CONQUISTA.EL HEXICO COLONihL. 

España traslade a su nueva colonia a las Instituciones 

pOblicas que florectan en su suelo y en el viejo mundo y muy 

pronto fueron expidiéndose por el cabildo de la ciudad de ~~

xico, las pr!meras leyes ael trabajo: Las ordenanzas de los

gremtos, agrupaciones a las cuales era necesario pertenecer -

si se trab~jaba en una labor normal por prescripci6n legal, -

intimarnente unidas a las asociaciones religiosas llamadas co

fradtas. 

Ml parecer las primeras Ordenanzas fueron las dictadas 

r..or los herreros (1524-15?4). Cada artesano pertenec1a como

factor de la producción, al gremio de su Oficio y corno r.-tiern-

bro ~ste a una Cofradtat la cual a su vez tenta un santo pa-

trón. 

t\unque los gremios tentan algunas funciones de rn.utual.f.. 

dad co~o la de socorros de sus miembros, l~ de repartición -

de linosnas, la adqui~ici6n da bienes propias ~ara beneficio

de la comunidad ~, otras, se habtan cor.stitu!do principalmente 

para co~trolar la producción, monopolizada en nuchas de sus -

ramas y unída estrechamente por el gobierno para imponerla f~ 

cilmentc a los grhv~rnencs y para dirigir la conciencia del 
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trabajador por conducto de la iglesia. 

El gremio era una Institución de propósitos fiscales -

Y una arma de control polt tico-relicjioso, es decir, un 6rgano 

del Estado )' no una InstituciOn libre de defensa social de -

los trabajadores. 

A falta de su libertad, los gremios dieron a los traba 

jadores manuales, la oportunidad de adquirir o de perfeccío-

nar su Oficio, y, a la ~ueva España, el medio de establecer -

con ~xito las artes industriales {hierro-forjado, bronce, or

febrerta, talla de ma¿eras, cerjrnica, etc). 

Los gre1:tios llegaron a decaer ta:ito, que el virrey Rcvi

llagigedo a fines del siglo XVIII, dec!a que en la ciudad de

J.téxico, hab!a solo SO c:in tantas trabas, que a la vez :ruc es

tancaban la industria. Influyeron enorMernente en la vida ce~ 

n6míca del pa!s hasta ,:;:Je finalmente desar.:trecen cono Asocía

ciones desconocídas por la lei~ en las Reforrn:is de 1861, pasa!! 

do sus bienes al do~i~io de la Naci6n. 

lO(,- LAS SOCIEDADES !IUTlJALISTAS. 

La Constituci6n de rn57, no incluyó nin9tin artkulo -

que auspiciara la libre asociac!6n de los trabajadores en de

fensa de sus intereses de clase. 
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Algunos d:!putados const:!turentes de entorres h:!c:!eron 

a la Comisi6n redactora el cargo de haber conservado la ser

vidumbre de los jornaleros, a quienes aquellos considcraban

los productor~~ de la riqueza soctal. 

Desde 1853, hab!a venido funcionando en la ciudad de

M~xico, la sociedad de socorro mutuo, extendida a la provin

cia en 1864, y promotora de una huel~a hacia 1865. En ese -

año en una manifestación de protesta, se organizO una Junta

rrotectora de las clases menesterosas, cuyo objetivo princi

pal consistta en formar sociedades de socorro (inspiradas en 

los modelos europeos de la ~poca). 

La idea tuvo ~xtto entre los artesanos y los trabaja

dores independientes y se suscitó un cierto auge de las rnu-

tualidades, entre las cuales se distinguieron: 

a) La Sociedad Polf tica Fraternal (que preconizaba e~ 

tre otros, la igualdad entre el trabajo y el capi

tal.) 

b) La creaci6nde una bolsa que auxiliara a los socios 

desempleados,el establecimiento de talleres propios 

y la constituc16n de un fondo para financiarlos, la 

Sociedad de Meseros Union y Concordia, que ayudaba

con gastos de enfermerfa, pensiones e inhumaciones, 

etc. 



XXI.- EL MANIFIESTO DE 1876, 

La poca efectividad de los instrumentos antes sefiala-

dos de ayuda mutua, inspir6 el surgimiento (1870-1884) de una

prensa que trato de caracterizar la incipier.te proletariza--

ci6n de la pequeña burg'.lesta y propuso algunas forMas de erg:! 

nizaciOn de tipo socialist3. Para ello e~ pertodico social!_! 

ta en 1876 lanz6 la i:Uciativa de crear la ::-:-. federaci6n de -

Trabajadores Mexicanos. 

El gran ctr=ulo de Obreros, un orga~ismo pol!ticarnente 

m.1.s eficaz que las sociedades mutualistas apo~·6 la celebra--

ci6n del Congreso General de Obreros de la RepQblica !·texicana 

(abril 1876) el cual promovió el nornbrarnie::to de procuradores 

generales de los obreros, ante las autor!da¿es federales y e! 

tatales, la fijac16n del tipo de salario de acuerdo a circun~ 

tancias geográficas y ra.~o de trabajo. 

El gran c!rculo de obreros se hab1a venido organizando 

desde 1871, de r..odo paralelo a las nutual idades y a las ten-

dencias cooperativas. Lo animaban sc-.stres e impresores. Sus 

peticiones más importantes de tipo laboral se referian a rc-

glamentos de trab~jo, jornadas fijas, sal~r~~s honoq~~eos, -

fundaci6n de asociaciones. 
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XXII.- EL PROGRA:-IA Y MANIFIESTO D&L PARTIDO LIB!:RJ\L MEXICANO, 

Fue expedido en San Luis Misouri (USA) (en julio de 

1906) por su junta organizadora, (Flores Magon,Víllareal, Sa

rabia, Rivera Bustamante) e inclu!a un capitulo de capital y

trnb~"\jo, jornada m4xima, salario mtnirno, servicio dom~stico, 

trabajo a domicilto, condiciones de higiene y de seguridad, -

alojamiento higi~nico1indcmnizaciones. 

XXIII.- LOS TRtS 7RlU!'FOS DEL LIBER.'ILIS:IO. 

A pesar de que la derrota del socialismo frances, en -

1848, hab!a tra!do varios izquierdistas franceses a M~xico, -

donde empezare~ a aconse)ar a los futuristas mexicanos y a p~ 

sar de que el art!culo 9 de ln Constituci6r. de 1957 otorgada 

la libertad de asociaci6n, el socialismo no se rnanifcstO cla

ramente e~ M~xico, sino hasta 1870. 

Desde 1S53 hubo sociedades de apoyo mutuo sobre todo -

en ei nedio de les artesanos (famosa al respecto, fue la gra;; 

familia art!stica de 18611 • Sin embargo, estas estuvieron f i 

nes de lucha social. 

Bajo la influencia del inmigrante griego Plotino c. Rg 

daY.ar.aty, unos estudiantes fundaron en 1863, el club sociali_:! 

ta de estudiantes que después se llam6 la social. 
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En 1869, se formo una agrupaci6n de obreros mineros -

en Zacatecas con el ftn de obtener un aumento de salarios me

diante presidn. 

Desde 1873 existe una prensa obrera mexicana. 

Los peones de la fase juarista, no siempre cstuvieron

tan sumisos como a veces se piensa, En Quer~taro obtuv!eron 

una ley que fijaba un salario m!niltlo para los peones. 

XXIV.- EL PORFIRISMO 

LA LEGISLACION PORFIRISTA 

Todo el brillo econ6mico y cultural del porf 1rismo ya

no pudo ocultar los aspectos negativos del régimen. Las in

justicias cometidas en perjuicio del indio mexicano, el frau

de electoral, el favorecirniento excesivo del extranjero, la -

creciente distancia entre los ricos y los pobres. 

A fines del régimen el descontento del proletariado -

agrtcola, encontrO un aliado en el rencor del m!s concentrado 

y conciente proletariado industrial. 

En 1906, el gobierno suprimiO las huelgas en las minas 

de cananea,Sonora, de capital estadounidense, y en las f!bri-
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cas de textiles de Rto Blanco, Veracruz, de capital frances,

con ayuda del ej@rcito. 

En 1908, una importante huelga ferrocarrilera fue le-

vantada bajo amenazas del gobierno, amenazas que tentan gran

fuerza de causa de 10s tristes acontecimientos a R1o Blanco. 

Todos estos acontecimientos fueron constituyendo el a~ 

tecedente, claro, dif1cil e imperioso de la lucha por el sin

dicalismo. 
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CAPITULO CUARTO 

. . 

Lll REGLAME:UTAcrou JURIDI~A ÑAc~oNÁi. DE Los SINDICATOS. 

XXV· -LEGISLT\C ION PRECONSTITUCIONAL. 

Ley sobre Asociación Profesional de Veracruz de 1915,

El 6 de octubre de 1915 se rromul96 en Veracruz por Agustfn -

Millán.la primera ley sobre Asociaci6n Profesional, la cual -

establecta en sus consider3r.Jos: 

"Para formar y for~entar la capacidad cívica de cada 

proletario, es indispensable despertar la conciencia de su 

propio personalidad as! cono su interés económico. Para lo--

grar esto, los trabajadores deben asociarse y poder ast gozar 

de los beneficios ae sus t:-abajos y revisar las pronesas de -

la Revoluci6n. Ninguna ley hasta ahora ha impartido la debi

da protecci6n a las sociedades obreras, como lo hace con l.1s -

sociedades capitalistas. (l) 

El art1culo primero de la ley mencionada llamaba Aso--

ciaciOn Profesional a toda ConvenciOn entre dos o rn~s persa--

nas que ponen en coman, de un modo temporal o permanente, sus 

conocimientos a actividades, con un fin a1stinto al de distr! 

buirse utilidades, 

( 1) De la Cueva Mario "Derecho del Trabajo" p.1g. 102 Cditorial 
Porra~. 



59 

El articulo segundo estableci6 que las Asociaciones -

Profcsiona les de personas, ejcr~iendo la misma profesión, --

oficios similares o profesiones conexas, que concurran al cst! 

blecimiento de fines o ¡;reductos Jcterminados, podr.§n ser --

constitutdas libremente, conforme al .irttculo noveno de la -

ConstituciOn Mexicana. El articulo tercero definta al Sindi

cato como una Asociaci6n Profesior.al -:ue tiene corao fín, ayu-

dar a sus mier.i.bros a transformarse e:--1 obreros r:\~s ha:b1les y -

mc1s capaces, a desarrollar su intelectualidad, a enaltecer su 

caracter, a regular sus salarios,las horas y condiciones de

trabajo, a proteger sus derechos individuales en el ejercicio 

de su profesión, y a reunir fondos para todos fines que l:is -

proletarios puedan conseguir legal~ente para su mutua pr~tec

ci6n y asistencia. (2) 

Cor.i.o puede observarse, no se te:-.ta claro concepto de -

lo que es la asociaci6n orofesional. El art1culo primero, no 

hizo sino reproducir la def inic i6n .:!·~ as:c ia..:-ié:1, ~ue :.ir"'"''": ?:"e io

naba el derecho civiL y Qnicamente e~ el articulo tercero se

contiene una ar:lplia def inici6n del sindicato, dcfinici6n --ue

en cierta forma, marca con prescísi6n sus principios y fir.al i

dadcs. 

El art1culo octavo le ctaba a las asociaciones profesi~ 

nales personalidad jurtdica, limitando su derecho para la ca~ 

(2) De la Cueva ;•\ano, Obra citaba, p~g. 103. 
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pra de inmuebles ·necesarios para sus reuniones. 

El arttculo quinto imponta la obligaci6n del registro

en las juntas de adrninistracidn civil, debiendo indicar las -

recursos de que se disponta, su uso, las condiciones de admi

siOn y separaci6n de sus miebros, las condiciones ~ue a los -

miembros pod!an imponerse, y la manera de nombrar la directi--

va. (3) 

Esta ley ful! de extraordinaria i~portancia, la legisl~ 

ci6n no prohibta expresamente la asociación Profesional, la -

cual para integrarse, requer1a de la ur.iOnJe diez obreros de-

la misma industria y del mismo distrito industrial. 

XXVI.-LA cot:STITUCION DE 1917. 

El novimtento obrero mexicano emoieza propia~ente des-

pul!s de la coc.stituciOn de 1917. Su arttculo 123 disponta:--

11 El Congreso de la UniOn y las legislaturas de los Estados, -

deber~n ex;edir leyes sobre el trabajo, fundadas en las r.cce-

sidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases siguien

tes, las cuales regirán al trabajo de los obreros, Jornaleros, 

empleados dom~sticos, artesanos, •: de una manera g'eneral todo 

contrato de trabajo." (4! 

La fraccidn XVI del arttculo referido, reconoce el de-

(3) De la Cueva Mario. Ob. cit. p~g. 103. 
(4) Ob. cit. p~g. 103. 
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recho tanto como pDra los obrero~ como rara los empresarios -

de coaligarse en defensa de sus respcct i \•os intereses, for--

mando sindicatos, asociaciones profesic~ales, etc. 

El arttculo noveno establece el derecho de asociacidn-· 

generalmente analízado anteriormente~ 

Cumpliendo con el precepto constit~cional, las Legisl~ 

turas de los Estados procedieron a ex9ecir las leyes sobre el 

trabaJO ~ue regir~n en sus distintas circunscripciones terri

toriales, de las cuales fue la de Veracr:::: de 14 de enero de-

1928 y corn~letada porteriormente por :a ¿e riesgos profesion! 

les Ce lS de junio de 1926, que sirvier~~ de ~odelo a todas -

las de~ás, as! cono la Ley Federal del 7rabajo. 

E'.:1 la ley Veracruzana, se entiende por síndicato (art!, 

culo 142} a toda agruraci6n de trabajadores que dese~peñen la 

misma prc!csi6n o trabajo, o profesio~es :· trabaJos conexos -

6 semejantes, constítutdas exclusivarae:-.te rara el estudio, d~ 

sarrollo y defensa de sus intereses co~u~es. (5} 

Se le reconoció personalidad jur!Cica diversa de los -

asociados (Articulo 143) debi~ndor.e satisfacer como re~uisito 

par~ que quedara legalmente constitu!aa por lo menos con ve1~ 

te socios, func ior.ar de cor.fon:tidad un reglamento o estatuto 

(5) Pe la Cueva Mar o. Ob. cit. p!g, 105 
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del que debtan enviar un ejemplar a la autoridad municioal -

que lo inscribiera y otro a la junta central de conciliaci6n

y arbitraje del Estado, e inscribirse en la Presidencia del -

Ayuntamiento 6 autoridad municipal que correspondiera, (art1-

culo 144). (6) 

XXVII.-LE~ FEDERAL DEL TRA!lAJO DE 1931 

Todas estas leyes expedidas en el periodo de 1917 a --

1931, fueron valiosas por sus experiencias y soluciones encon 

tradas para adecuar las instituciones planteadas por el art1-

culo 123, pues quedar1an sin efecto al ser derogadas por la -

Ley Federal del Trabajo publicada el 18 de agosto de 1931, en 

la que se reconocta el derecho de patrones y trabajadores pa

ra formar sindicatos, sin necesidad de autorización previa, -

no pudi~ndose obligar a nadie a formar parte o no de un sind! 

cato. 

Igualmente se limit6 el derecho positivo de asociaciOn 

a aquellas personas a quienes la ley prohibe asociarse 6 suj~ 

tarse a reglamentos especiales. 

A pesar de toda esta reglarnentaci6n sobre los sindica

tos, no se toma conciencia sobre las elecciones y reeleccio-

(6) De la Cueva Mario Qb. cit. 
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nes de los dirigentes sindicales, pueñ al referirse a esto y 

en cuanto a las formalidades para que se considere legalnen

te constituido un sind1cato, impone la obligación de regis-

trarse, (arttculo 242) ante ia junta de Consiliaci6n '! Trab!!_ 

jo que corresponda y en los casos de competencia federal, a~ 

te la Secretarta de Trabajo y rrevisí6n Social, establecian

do como requisito en su fracción tercera que deber~ remitir-

por duplicado el acta de la sesión en que se haya elegido la 

directiva o copia autorizada de la misma. (7) 

De lo anterior, se puede apreciar, que no se diCe na-

da al respecto, dej4ndole a los estatutos comnleta libertad-

para que establezca sus normas al respecto. 

XXVIII.LEY FEDERAL DI:L TRA!ll\JO OC 1970 

En esta ley vigente, trataré de hacer un estudio sobre 

las sindicatos, con el fin de ver si se reglamenta o no el -

problema referente a los mismos. 

La ley Federal del Trabajo en su art!culo 356, define-

al Sindicato de la siguiente r.ianera "Sindicato es la Asocia-

ci6n de trabajadores o patrones, constitufda para el estudio; 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 11 (8) 

(7) De la Cueva Mario ob. cit. pag. 108. 

{8) De la Cueva Mario Ob. cit. pag. 109. 
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De los ele~entos de ésta definici6n, notar.tos ~ue las -

asociaciones en aéxico, no pueden ser mixtas, es decir, sola

mente de trabajadores 6 sola~ente de ¿atrones, lo cual es ex

plicable ya que cada una sique fines diferentes, pues la aso

ciaci6n de trabajadores tiene ror objeto luchar por el mejor~ 

miento <le las condiciones econOrnicas de los trabajadores y -

~r la transformación del réqinen capitalista, mientras que -

la asociaciOn profesional de patrones tiene por objeto la de

fensa de sus derechos patrimoniales, entre estos el de propi~ 

dad, 

l!ahlar del arttculo 357, es hablar de la libertad sin

dical, expresiOn, por la cual los hombres amantes de la libe~ 

tad siempre han luchado1esa libertad se traduce en lo si~uie~ 

te "Dejar al trabajador en la posibilidad de formar parte de

un sindicato o no, y respetar el derecho que tiene para sepa

rarse de un sindicato cuando as1 le convenqa, a lo que se --

agrega el derecho del trabajador de elegir entre varios sind! 

catos el que prefiera". (9) 

El mencionado art1culo de la Ley Federal del Trabajo,

establece lo siguiente: 

"Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de-

(9) TrUeba Urbina Alberto, Ley Federal del Trabajo. 
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constituir sindicatos, sin necesidad de autorizaciOn previa·'r 

en relaci~n con el art!culo siryuiente que conplcrnenta la 11-

bertatl sindic~l diciendo "A nadie se puede obligar a formar -

parte de el:' 

El art!:culo 360, ~ habla de las clases de sindicatos, 

y dice que pueden ser: 

1.- Gremiales, los formados por los trabajadores ae -

una misna pro!esiOn. 

2.- De er.i.presa, los !armados por los trabajadores que

prestan sus servicios en una nisna ~~presa. 

3.- Industriales, los formados por trabajadores que -

prestan sus servicios en dos 6 r.i.:is enpresas de la

mis:r.i.a rama industrial. 

4.- Nacionales de Industria, formados por los trabaja

dores que ?restan servicios en una 6 varias enpre

sas de la rnis;ia rana industrial, instaladas en dos 

6 n~s entidades federativas. 

5.- De O!icios varios, los for!:lados por trabajadores -

de diversas profesiones. Estos sindicatos solo p~ 

dr~n constituirse cuando en el municipio de que se 
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trate, el nOmero de trabajadores no sea menor de -

veinte. (10) 

tl arttculo 362 hace nenci6n a la edad requerida para

pertenecer a un sindicato diciendo~"Pueden fornar parte de -

los sindicatos los trabajadores na'lores de l.i ai'os". 

I:l artf.culo siguiente dice: "~;o :::ueden en los sindic~ 

tos de los der:iás trabajadores, i~~resar los trabajadores de -

confianza. Los estatutos de les sindicatos podr3n deter~tnar 

la condición y los derechos Ce sus n!enbros, que sean pronovf 

dos a un puesto de confianza", r--ero est3 imposibilidad de los 

trabajadores de confianza ~ara i~;resar en los sindicatos de

los demás trabajadores no les i::::;·ide conforme a la fracc16n -

XVI del Apartado A del art!culo 123 de la Const1tuci6n, óor-

mar sus propios sindicatos, cu.~pliendo con los requisitos le

gales. (11) 

El arttculo 364, prevee el na:nero con el cual deben -

constituirse los sindicatos, ade~~s de crue en el segundo p~-

rrafo trata de evitar las maniobras de los patrones ?ara evi

tar la const1tuci6n de un sindicato estableciendo: "Los sindi 

catos deber~n constituirse con veinte trabajadores en servi-

cio activo 6 con tres patrones por lo menos para la determin~ 

(11) ~rueba Urbina Alberto, Ley rederal del Trabajo. 
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ciOn del nOmero mtnimo de los trabajadores, se tomar~n en co~ 

siderac!On, a<!Ul!llos cuya relac!On de trabajo hubiese sido -

rescindida o dada por terminada dentro del pertodo comprendi

do entre los treinta d!as anteriores a la fecha de la presen

taciOn de la solicitud de registro del sindicato y en la que 

se otorga este. (12] 

Huestra ley no podia ser omisa en lo que se refiere -

a las formalidades que tiene que reunir un sindicato para que 

se considere legalmente constitu!do, en esa forna el articulo 

365, dispone lo siguiente: "Los sindicatos deben registrarse

en la Secretar!a del Traba)o y Previsión Social en los casos

de competencia local, a cuyo efecto remitirán ?O.t duplicado: 

l.- Copta autorizada del acta de la asamblea constitu

tiva, 

2.- Una lista con el ndmero, nombre y domicilios de 

sus tlier.tbros y con el nombre y do"1icil1o de los Pe 

trones, empresas 6 establecimientos en los que pr~s 

ten los servicios. 

J.- Copia autorizada de los estatutos. 

4.- Copia autorizada del acta de la asamblea en que se 

(12) Trueba Urbina Alberto. Le)• Federal del Trabajo.1970. 
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hubiese elegido la directiva·'. 

Los documentos a que se refieren las fracciones ante-

rieres, ser4n autorizados ~r el secretario ryeneral, el de º! 

ganizaci6n y el de actas, salvo lo disruesto en los estatutos. 

La ley establece los casos precisos en los cuales es -

procedente la neryativa del registro y dice al efecto el artt

culo 366 "El registro podrá ne;arse t1nicamente: 

1.- Si el sindicato no se propone la finalidad previs

ta en el arttculo 356. 

2. - Si no se constituyo con el namero de miembros fij~ 

do en el arttculo 364 y; 

3.- Si no se exhiben los documentos a que se refiere -

el arttculo anterior," 

Tambi~n establece clara~cnte los casos en que procede

la cancelaciOn del registro en el artículo 369, diciendo que

podr~ ser cancelado el registro del sindicato unicarnente, en

caso de disoluciOn, y por dejar de tener los requisitos lega

les, debiendo resolver sobre la cancelaci6n del registro la -

Junta de ConciliaciOn y Arbitraje. 
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tl art!culo 371 es de gran imr>0rtanc!3 para la vida i~ 

terna de un sindicato, ?Ues habla de los re~uisitos ~ue deben 

tener los estatutos, los que son ind!spensables para la buen~ 

administrac!On de un sindicat~, entre estos requisitos enea~ 

tramos tres relacionados con el te~a rrincipal de este traba

jo, y son las fracciones IX, X y XII! las cuales establecen,

respectivanente, que deben contener los estatutos: "Cl 9ro-

cedimiento para la elecci6n de la directi'.'a, y namero de sus

~!embros, pertodo de duraci6n de la directiva ~· ~~oca de pre

sentact~n de cuentas." Esta Qlt1ma como una oblt9aci6n de la 

directivat la deber3. rendir a la asar.iblea cada seis Meses por 

lo menos, cuenta co~pleta y detallada de la admin!straci6n -

del patrimonio sindical, no siendo dispensable esta otl1qa--

ci0n segtln lo ordena el articulo 373. (13) 

~l art!culo 372, establece la prohibición de formar -

parte de la directiva de los sindicatos "A los trabajadores -

menores de dieciséis af.os, y a los extranjeros", "'1.e parece a

certada esta prohtbici6n para los extranjeros de forr..ar par~e 

de la directiva sindical, pues dif!cilmente podrtan sentir la 

idea de superación del sindicalisno mexicano. 

Los sindicatos legalmente constitutdos, establece el -

art!culo 374, que son personas morales y tienen capacidad pa

ra adquirir bienes muebles y adquirir los bienes inmueble's -

destinados inmediata y directamente al objeto de su institu-

(13) Trueba Urbtna Alberto, Db. cttada. 
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ciOn, y defender ante todas las autoridades sus derechos y -

ejercitar las acciones correspondientes. 

!lo dejO el legislador de establecer las obli<¡aciones -

de los sindicatos, as! cooo fijar las rrohibiciones para los

mismos, el arttculo 377 esta!;lece 11 Son obliqaciones de los -

sindicatos :. 

1.- Proporcionar los infames que le soliciten las --

autoridades del Trabajo, sie~pre que se refieran -

exclusivamente, a su actuaci6~ como Sindicatos. 

2.- Comunicar a la ~utoridad ante la que esten regis-

trados dentro de un t~rnino de diez dtas, los cam

bios de su directiva y las modHicaciones de los -

estatutos, aco~pañando por duplicado copia autori

zada de las actas respectivas y: 

3.- Informar a la mis~a autoridad cada tres meses per

lo menos de la altas y bajas de sus mieMbros." 

LO antetior le permite a la autoridad conocer el fun-

cionamiento del sindicato, pero Cebe quedar claro que tales -

obligaciones no implican ninguna facultad p~ra que las autor! 

dades intervengan en la vida interior de los sindicatos, ya -

que ello representarta atentar contra la libertad de los mis

mos. 
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El arttculo 387 establece: 

Queda prohibido a los sindicatos: 

I. - Interveni~_.· ~n .. asun_tos·: 

II.- Ejercer lá profes~On de comerciantes con!lnimo de 

lucro. 

Sigue el mismo ideario de la antigua ler, que por vir-

tud de la reforna propuesta por el presidente C~rdenas supri

mi6 la prohibiciOn de que los gastos intervinieran en la pol! 

tica del pa!s O ejércitaran como sindicatos actividades pol1-

ticas. Se confirI"la la teor!a de que los sindicatos cono per-

senas morales de derecho social, tie~en facultad de ejccu~ar-

toda clase de actividades polt.ticas, tada vez que la poltt.ica, 

está tntimamente relacionada con la vida sindical. {14) 

Es importante tambi~n señalar la forma de disolverse -

un sindicato, y para tal efecto el arttculo 379 establece: 

"Los sindicatos se disolver~n 

1.- Por el voto de las dos terceras partes de los mie~ 

bros que lo integren. 

(14) Trueba Urbina Alberto. Ley Federal del Trabajo. 1970, p!g. 
157. 
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2.- Por transcurrir el t~rmino fijado en los estutos"· 

Es conveniente señalar que el procedil'Tliento a se1uir -

en estos casos es el Ordinario ante las Juntas de concilia--~ 

cieln }' Arbitraje y no por vfo adr:i!nistrativa. 

El art!culo 381, autoriza a los sindicatos para formar 

parte de Federaciones o Confederac.!q?"les, las qi.ú~.- se reg-.ir!n . .:. 

igual que los sindicatos en lo que sea aplicable. 

El art!culo 332, nos demuestra ~na vez m4s la libertad 

sindical al expresar "Los miembros Ce las Federaciones y Con

federaciones deber~ hacerse ante la Secretaria del Trabajo y-

Previsión Social cono lo establece e: art!culo 384. 

Con lo anterior es evidente :-.ie el sindicato r:'texicano

est4 ampliamente reconocido y reglanentado, desde su constit~ 

cidn e inclusive ante~ ha sido obje:: as! tanbiAn de un estu-

dio legislativo, pero en cierta fol"::'la, se deja de legislar --

sobre el particular proble~a analizado en este tena, el cuai-

se refiere a las elecciones y reeleccio~es de los dirigentes

sindicales, dejando completa libertad ~ara que los sindicatos 

las reglamenten en sus estatutos. 
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La idea que desde un principio naci6 con inquietud re~ 

pecto a la proyccciOn del sindic3to y la preocupaci6n sobr~ -

el sir..:licalis:no en México, penetrando en el carapa de la pclt

tica, se refiere a la influencia que pudiese tener en este -

campo, tanto un partido de oposición, corno de alguno que se -

encontrase en el gobierno y, la innegable inminencia de tal -

peligro, confirma la dimensi6n pol1tica del fen6meno de refe

rencia. 

i:n efecto, después de m~s de medio siglo de vida del -

sindicalismo, instituciOn que apareciera como creaci6n de --

clandestinas rebeldt.as proletarias y cuyos primeros resulta-

dos positivos, se redujeron a hacer triunfar apenas parcial-

mente limitadas reivirdicaciones sobre organizaciOn del traba

jo, gravita hoy considerablemente en los movimientos de opi-

ni6n sobre los problemas centrales del mundo moderno, pues -

aan cuando se invoque que tales organismos no tienen tftulo -

suficiente para hacerlo, sino en materia de 1ndole económico-
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y social, los de tal naturaleza llenan en nuestros dtas la m~ 

yor parte de la que consideramos como estera polttica, 

El tstado arnolda su estructura para que en ella tengan 

lugar instituciones sociales cuyas actividades quiérlnse o -

no, est4n trascendiendo enormemente en la vida pQblica. El -

sindicato enrn.arcado dentro de estos lineamientos, con amplías 

facilidades de acc10n abandonar~ su vieja tactica grupo de --

presidn, para pasar a ser parte del dinamismo del Estado, co-

mo fuerza poderosa y joven, que dar! mayor l;xito futuro. 

Si lo anterior se hiciera realida¿, los pensamientos -

de ;>osada se hartan realidad ~uien en su nomento escribi6; (l) 

"El sindi<:al!srno significa un avar.ce general en la re-

construcc!On e intensificaci6n de la di:erentes formas de vi-

vir colecttvo, en consonancia con la creciente co~plejidad de 

las necesidades humanas y rara procurar a las sociedades pal! 

ticas y a la humaniaad en general, la estructura social rnás -

adecuada a la sattsfacciOn de esas necesidades. 

como parte de un gran nOcleo social, el sindicato ha -

sida llamado a formar parte de ciertas actividades no muy pr!?_ 

pías de los fines a que est! destinado, pues bien es cierto -

(ll Pos~da Alfonso, "Teoda Social y Jur!dica del Estado y del 
sindicalismo. 
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que es un instrUl!!ento de autodefensa de clase y no un Organo

de colaboraciOn, y ha llegado a tener tanta influencia en Las 

mentes de grandes pensadores, que se ha llegado a decir el 

absurdo de que el sindicalisMo llegará a representar en lo p~ 

lttico, la existencia de un Estado dentro del Estado l' en Lo

econOmtco, una fuerza organizada que frene y aun sabotee el -

nonnal desenvo:vimiento de la actividad productora. 

Por otra parte y haciendohincapi~ en lo dicho con an-

terioridad es conveniente analizar la situaci6n jur!dico- pe ... 

11tica del si~~icalisrno, de acuerdo a una estructura del Lst~ 

do democr4tico actual, es decir, la lucha sindical probable-

mente nunca terninará porque deberá ir evolucionando conforme 

as1 lo haga el Estado. 

De esta ~anera, es notorio el avance estatal y tar.ibi6n 

lo es que muchas leyes sobre el sindicalismo moderno, no es-

t~n acordes cor. esa evoluci6n, y de aht deriva la problc:n~t.i

ca que representan las elecciones sindicales. 

Efectivanente, muchas han sido las discusiones que se

han llevado a cabo con rnot!vo de ese problema., unos argumen-

tando que jam~s deber1a llevarse a cabo la reelecciOn de los 

dirigentes sindicales, otros que la aceptan solamente bajo d~ 

terminadas condiciones y por Oltimo, hay quienes prefieren 

que a1 exista la reelecciOn. 
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Es indudable, que el sindicalismo tanto en M!\xico como 

en muchos otros patses y por la imrortanc!a 1ue representa se 

han cernido por grandes intereses que son de diversa tndolc,

como serfan los de f.ndole polttico, econonico y social. 

Y contra los fines del sindicalismo, se ha llegado a -

pensar que el sindicato moderno se ha convertido en un instr~ 

mento de intereses personales, come Ce partido y, quienes se-

han avocado a resolver sus problemas .Lo han hecho, no por be

nef !ciar al sindicalismo, sino en beneficio personal. (2) 

Lo anterior nos hace reoccio;.a:- ;· t"eflex:ionar en la --

aportación de mayores ideas para la ~eJor trayectoria del si~ 

dicali.srno mexicano, y tratar de ha.::e::- ver cual podrta ser la-

falla que ocasiona problemas de tire so=ial, los cuales en !tl~ 

chas ocasiones repercuten la nayor!a de las veces en la econ~ 

m!a nacional y en la vida pol1tica del pa1s. 

XXX.- LA POLITICA DI: ;{EX ICO FRI:!lTE A LAS ELECCIONES SillDICALI:S, 

Dentro de las luchas sindicales, !'-\~xico siempre se ha-

destacado por su inter6s para solu=isr.ar todos los pormenores 

que se han presentado, debido a las etapas especiales por las 

que ha pasado la evoluciOn del sindicato en todo el ~undo, --

(2) Posada Alfonso• "Teor1a Social y Jur1dica del Estado y del 
Sindicalismo•, 
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en cada pa1s las soluciones han sido diversas y acordes con -

su realidad social, y no es de dud.:irse tJ.:-:t¡~oco que en nuestro 

pats se acepte la trayectoria del si~dic1t0 adecuado a nues-

tra especial manera de vivir y de actuar, tanto dentro ¿e la

sociedad en donde se desarrolla, como en el ambito de la pol! 

tica nacional. 

La inportancia y la trascendencia que tiene el sindi-

cato actual, dentro de la organizací6n ?01!tica de un tstado, 

es la raz6n por la que M~xico como los d.e::·.ás pat.ses del mun-

do, han tr3tado de encontrar en~arcado a! sindicato, de acue~ 

do, con la polt.tica del gobierno impera::':¿, de tal manera que 

la evolución 6 estancamiento del sindicalisrao va de acuerdo -

co:i la trayectoria y los fines que se ha i.:-:1puesto, en un me-

mento determinado, un 9obierno. 

Aunque el fin innediato de los sindicatos, es ser la -

base de la defensa de los trabajadores, se ha ~alinterpretado 

en el sentido de ser un oedio para alear.zar un fin, que por -

lo regular es de 1ndole polttico. De aqut la importancia de

reglamentar debidamente todo lo referente a elecciones sindi

cales dentro de la Le;• Federal del Trabajo. 

En un pats corno M~xico, en donde las elecciones son -

populares, es importante la intervención de las masas y que -

son determinantes para la consecuci6n de una determinada meta 
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sus dirigentes y si ~stos son pol!ticos, llegan los trabajud2. 

res a ser el conducto por el cual se lleque al fin, lo que es 

nocivo, tanto para la Naci6n cOi!\O para el sindicalismo mcxic!!. 

no, as! corno tambi~n para los ideales denocráticos que deben

ser pase indiscutible en un r~g1men co~o el nuestro, de cará~ 

ter de!'.locrático. 

En la actuali-Oad, el sindicalisno mexicano, como algu

nos sindicatos de otros pa!ses, han sido convertidos en ~inS-

trur.1entos pol1t!cos tanto de partidos ::·"e están dentro del g2_ 

bierno, como aquéllos que son de la OFOSición. 

En !.\~xico, t3nto uno como otrc, :-.an tratado de dar una 

proyecci6n al sindicato mexicano acorde con sus ideas y sus -

fines, de tal manera que oscila el sir.d!=ato en una balanza -

caprichosa impuesta por el anhelo de i:-.iividuos que deseen -

llegar a un f1n. 

Considero que hay ~ue dar soluciones al sindicalismo -

mexicano, pero exclusivamente con el f:.:-. de que su car:tino sea 

cad~ vez ~as seguro y no atraviese por ~~ficultades que hagan 

<lif!cil su evolución y no para tratar de convencer a la ~asa

de los trabajadores, de realizar conductas involuntarias. 

Por otra parte, la pol!tica de :tt\xico ha sido en el --
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sentido de desear que los sindicatos sigan su trayectoria, -

sin embargo, ello es nada f~cil d0bido a que hay guc contro-

lar a millones de trabajadores, y oara lograrle, es r:ecesnrio 

~ue los dirigentes sindicales gue llegan a tener control so-

bre esas masas Ce trab~jadores, sean partidarios de conserv~r 

el orden pQblico, aunque para ello sea necesario que su vida

en la direcci6n sindical sea permanente. Esto que indud3ble-

mente en ocasiones es necesario para llegar a tener una si tu.::_ 

cidn de paz dentro de un Estado, a veces es cor.venicntc en rn~ 

dio para que se ~antengan los derechos de los trabajadores, -

no permiti~ndoles la posibilidad de ser alguno de ellos, dir~c 

t1vo sindical .. 

Oe acuerdo a lo anterior, se presenta el problena de -

determinar, si para conservar el orden ptlbli.co, hay que sub-

ordinar la integridad del sindicato, indudablemente son des -

situaciones de gran reelevancia, de tal manera que incl :r.a!: 

se por una 6 por otra no es dar saluci6n alguna, sin cr..1-,-:i!"J::, 

considero que el problema puede resolverse dando a cada ce5o-

su lugar, es decir el sindicato puede contribujr al arden ;.~-

blico independientc~entc de la actividad del Estado, e inde-

pendiente~ente de quien t~nga a su cargo la dirección síndi-

cal, sie~pre y cuando est~ capacitado para ello, y tambi~~ el 

Estado, atenta a la conciencia que se ha adquirido por el --

pueblo mexicar.~ sobre el progreso del pa!s, puede estar segu

ro que habrá F•lZ y sin necesidad de intervenir directamente -
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en la vida de los sindicatos, y sin necesidad de violar la --

autonoMta <le los r:tismos, ahora biC"n, es deber de respc_to por

parte de los sindicatos al orden pCblico, ello no implica que 

ast tlebe ser en todo tiempo )' ante las circunstar.c.tas~ _porque 

solamente será hasta donde no choque con los derechos de los-

trabajadores. (Jl 

efectivamente, no podemos yensar en un orden pQblico -

cuando se est~n V!Ol3ndo derechos, pues en ese caso se est~ -

pasando por alto el r~~Jimen de derecho, c¡ue crea ac;uel :' lo -

anterior. ?or el ~omento no ha sido objeto de la pc:!tica de 

.'léxico, que sieMprc ha sido c.::-nsciente de lo que ha costado -

lograr que la bandera del derecho ondee siempre en el progre

so de nuestro pats. 

XXXI.-LA NECESIDAD O!.: ux.~ VLB.DAD[RA DE:-10Ci-t-\CIA EN EL SI:·1DICATO 

!~!:XICANO. 

L~ idea de democratizar a los sindicatos, surge debido 

a la imposibilidad de un gran r.Omero de asociacior.es, de par

ticipar en los principales actos del sindicato, de ahí tal --

inquietud. • 
La de.'nocratiz.Jci6n se debe entender como ur.a D.:irticip~ 

(3} Posada Alfonso .• "Teor!a social y jur!dicJ del Estrt.do y -
del sindicalismo". 
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en los principales actos del sindicato, de aht tal inquietud. 

La democratizaci6n se debe entender co~o una particip~ 

ción activa Ge todos los asociados y tener como una obliga--

ci6n fiara los dír!gentes, el estar seguro de esa participa--

ci6n. 

Esto no quiere decir, 1ue no deba disciplinarse la vi

da de la organiznc16n sindical, pero tampoco deLernos aceptar

la posibilidad de que t.odo le se,1 impuesto sin su consentí---

miento, sino que todas las normas a que deben estar todos las 

asociados obligados, sean aceptadas por la comunidad ,, ~o e~-

forma obligatoria, les deban ser impuestas, sino tener con~--

ciencia de que esas normas son necesarias, y a ellas hay C!Ue-

sujetarse y velar por su cumplimiento. {4} 

La unidad de los trabajadores en los sindicatos, sola 

se mantendr5, haciendo que estos sean democráticos, y lü dc~E 

cracs.a consiste en este caso, en actuar de tal mar1era que a -

la mayor ta no solo se le dice que se le to-:;\a en cuenta, sir.u 

que los trabajadores mismas advierten con claridad lo que su-

cede. üe las fallas existentes en este aspecto, sale~ ganan-

do les potrones y no los trabajüdores. Si los patrones notan 

la fortaleza de un sindicato, llegar~n n la conclusión de que 

perderán m~s luchando que arre9lando la~ peticiones de los --

(4) Pas,1d~ Al :onso. "Teor!a Social y Jur1dica y Social del Es
tad1> y del Sindicalismo". 
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trabaJadores por concesiones pacificas. Esto,ser1a un sindi-

calismo desunido, con tendencia a crear confli_ctos_sociales, -

originados más bien por los patrones. 

Nuestro movimiento sindical, ha creado hombres que han 

dado todo para lograr su triunfo, incansables en su esfuerzo, 

tan enérgicos, en pensamiento como proféticos en su visión, y 

es por ello que no compartirnos el interés de quienes preten-

den destruir toda su obra. (5) 

Dentro de los aspectos más importantes que hay que re

solver, es lo que respecta a la elección de los dirigentes -

sindicales, y el término del cual fungirán como representan

tes de la comunidad de asociados de un sindicato. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, deja a los estatutos 

la posibilidad de hacer norma, en cuanto a la directiva del -

sindicato y todo lo referente a su constitución y duraci6n,de esa man~ 

ra, lo que resp:!eta a este punto ha sido fiJado por los estatutos de 

acuerdo con 1as fin~lidades de cada sindicato,as! como de----

acuerdo con sus intereses, tanto internos como de índole polf 

tico exterior. Una reflexión importante en este aspecto 

consiste en saber si la reelección de los dirigentes sindica-

(5) Posada Alfonso "Teor!a social y Jur!dica del Estado y del 
Si:-idicalismo". 
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les perjudica O beneficia a los trabajadores en general. (6) 

La historia ha demostrado que la rnayor1a de veces ha--

sido nociva la reelección, de cualquier miembro que tiene a -

su cargo la representaciOn popular y ello esta oasado en las-

reacciones de car!cter pcpular y psicol6gicas que el hombre -

experinenta al sentir el poder en sus manos. Sin eMbargo 

existen hombres que por su capacidad intelectual son capa--

ces de resistir a esa influencia y llegan a ser en ocasiones-

indispensables para los gobernados quicnessola~ente desean -

ser dirigidos por determinada persona y es entonces cuando -

por su descisi6n desean la reelecci6n de dicho individuo y, -

cuando por su voto directo ast lo han manifestado, s1 es de -

aceptarse la reelecciOn. (7) 

De esta manera considero que sí debe aceptarse la 

reelecciOn dentro de los sindicatos mexicanos y quiz~ de todo 

el mundo, sin embargo ello debe estar condicionado a que los 

asociados as1 lo manifiesten, por lo menos la mayorta. 

De acuerdo con la importancia de este asunto, hay sin

dicatos que prohiben la reelección y para tal fin considero -

pertinente señalar lo que al respecto dicen los estatutos del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 

(6) Posada Alfonso "Teor1a Social y Judea 
del Sindicalismo•i. 

(7) Ob. cit. 

del Estado y --



94 

hrt1culo 46.- Los Miembros del comit€! ~jecutivo Naci!?_ 

nal y comisiones, no pueden ser reelectos para_el .pertodo,in

netliato en los puestos que ocuparon. (8) 

Ho !JOdrlin ser reelectos en el 9er!odo inmediato más --

del 50t de la personas :..;.ue integr3.n el Comité Ejecutivo y sus 

comisiones, ade~ás ninguno de los trabajadores del Instituto-

~16xicano del Se]uro nocial, podrá 9ozar de licencía sindical 

por m4s de dos per!odos cornpletos r cont!.nuos de elección. 

Por otra parte, los estatutos de la Confederación de

Trabajadores de M6xico, en su art!culo 35, :iio;n lo siguiente: 

"Los secretarios titulares y adjuntos del Comit~ Naci~ 

nal duplicar~n en el ejercicio 6 af.os, pudiendo ser reelectos 

para el mismo cargo." 

Por lo que respecta al tie::-::o de duraci6n de los diri

gentes sindicales, tar.\bi~n queda a !a desc!si6n de los estat~ 

tos, por nuestra ~arte pensamos que en muchas ocasiones es --

mejor una duraciOn m~s o menos prolongada, debido a que los -

continuos reajustes dentro de u:-.a organización son, la rn.ayo--

r1a de las veces, nocivos. (9) 

Algunos partidos, como el de Acción Nacional, proponen 

(9) Posada Alfonso "Teoría Social y Jurtdica.del Estado Y del 
Sindicalismo". 

(9) Ob. cit. 
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en ocasiones, reformas a la Ley Federal del Trabajo y que, e~ 

tre otras cosas desean establecer un r~gimcn legal ~ue evite

la perpetuaci6r. indebida de los 11deres al frente de los sin

dicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores, sin

impedir a los dirigentes sindicales que sirvan eficaz y hone!! 

tamente a sus re~resentados puedan ser reelectos si se cum--

plen algunos re:~ísitos específicos. Para tal efecto nropo-

nen que una directiva sir.dical n:> puede durar en fL.:::c1wries r.i~s 

de tres años, Fero que podr~ ser reelecta para el pertodo in

mediato si opcrt"Jnan1ente l· ir.di6 cuentas ael mane)o de los fo~ 

dos sindicales y las r.iismas fueron aprobadas. Finai~ente es

ta iniciativa :·.:e rechazada, de lo cual se deduce ql..l.e no es -

conveniente tonar los problen.as del sindicalismo nexicano co

rno instrumentos ~·Je haga:-. fuertes nuestras ideas, es decir, -

que invocando las necesidades de lostrnbajadores se er.grande~ 

ca su nombre. 

De acuerdo a lo anterior, la Ley Federal del Trabajc,

debe contener reformas que reúnan un estudio profundo y des-

interesado en el.cual inter\·enga una comisión encar').:tda de ta

les reformas, con el fin de dar al sindicalismo mexicano una

estabilidad pol!tica. 
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El objeto Ue investigación en el ?resente capttulo se 

basa en el derecho com9arado, para conocer dentro de al~ur.as 

lcsgislaciones e~ ~3teria laboral, las dis~osiciones le~ales 

que se refieren a la elecci6n de los diri~entes de otros --

paises. 

La rnayorta de l:is legislaciones ha;. dado a la elec--

ciOn de los diri3e~tes sindicales una in~ortancia relativa,

siendo que la realidad social por la que s.:.raviesan la mayo

r1a de los sindicatos en el mundo exige que se legisle debi

daincnte sobre el particular, lo cual tc::=7.:-!a corno rcsult.J:!':I, 

la estabilidad pol!tica de un pats por u~a ?arte, y ~or o~ra, 

la arrnonta de lii ~r';anizaciOn interna de ::::s sindicatos. .., 

El an~lisi~ de este problema tiene co~o fin, evitar -

conflictos soci~lcs y de discrininací6n sindical, para lo 

cual, analizare:ios el problerta en los sig'..lie:ntes r:atscs: 

{1} Alonso Garcta ?L "Derecho del Trabajo", Tono I. 
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lOCXI.I.-:;;SpMA. 

En este pats como en la mayorta, el sindicato nace co

rno consecuencia del ejercicio de un derecho, el derecho de -

sindicación , manifestaci6n a su vez del princi~io b..1:sico de

la libertad sindical. La posibilidad de constituir un sindi

cato nace de un derecho gue se le reconoce a todo ciudadano -

por el sim~le hecho de serlo, el cual por nedio de su volun-

tad libre, descide constituir un sindicato. 

En España, "La voluntad de los fundadores de un sindi

cato, es iMportante y hasta imprescindible para la realiza--

cidn del acto originario, del cual ha de arrancar el sindica

to co~o entidad constitu!da. 

Norraalnente se requiere que los fundadores del sindic~ 

to ejerzan una profesión determinada, i' que todos ellos ten-

gan conunidad Je intereses de :irden profesional. (2) 

La organizac16n sindical en España, es de la siguiente 

manera: Por una parte una estructura estc!i.tica, constitutda -.:..

por el esquema de organos i~te1rantes del sindicato, y de una 

estructura díná~ica que vend~ía conformada por el conjunto Ue 

relaciones del sin<licato para con sus niembros y con los ter-

ceros. 

(2) Alonso Garc!a !>!. "Derecho del Trabajo", Tomo I. 
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De 3cuerdo a lo 'anterior,-- a continuact6n. citaremO's el 

esciuema de la organiza'c16n sind~cal".·:·~·n·-.~~s~~~n·/·,-, 

dicha). 

l.- Est3.tica del sindicato (organización, propiamente-

A.- Organos de dirección 

Asamblea general. 

Comit~s Ejecutivos 

Directores ó responsables directivos. 

B.- Organos Concultivos 

Consejos generales 

Comisiones tt!cnicas 

c.- Organos Administrativos 

De tndole adr.tinistrativa ~· t~cnica (burocracia). 

De naturaleza nixta (téc:::cos y profesionales). 

~.- Socios o mier.tbros del sindicato, 

Socios fundadores 

~Hembras activos 

Adheridos ó colaboradores. (3) 

(3) Alonso Garc1a M. "Derecho del Trabajo", Tomo r. 
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2.- Dinamtca del sindicato (relaciones) 

A.- Relaciones de los organos del sindicato con los -

miembros del mismo (relaciones internas). 

B.- Relaciones de los órganos sindicales con terceros

no miembros del sindicato (relaciones externas) 

Normalmente le pertencta a un sindicato 6 si se quie~

re, el ingreso al mismo, exige determinados requisitos que -

se refieren al triple aspecto. 

a).- JURIDICO.- (edad, capacidad necesari~ y naciona-

lidad), 

bl.- PROFESIONAL.- (ejercicio de una determinada pro-

fesiOn, incluso desenoeño de cate

gor!a profesional o trabajo de una 

rana de la producci6n). 

el.- POLITICO.- (ind1scrirninaci6n pol!tica, pleno dis

frute de derechos civiles). (4) 

~a Condición de sindicato se adauiere, en el ordcna--

miento español, automáticamente, despu~s de reunir determina-

(4) Alonso Garcta M. "Derecho del Trabajo", Tomo I 
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das cualidades y ostentada una determinada situaci6n, forzos~ 

mente se integra el sindicato, segdn establece el arttculo -

primero de la Ley de Bases que dice lo siguiente: 

•Los españoles en cuanto colabOran con la producción -

constituyen la Comunidad Nacional Sindicalista.' 

La condiciOn de miembros del sindicato supone el eje! 

cicio de determinados derechos y el cumplimiento de los debe

res derivados de aquella. 

No son ~uy nu~erosas las normas de derecho sindical -

encaminadas a regular la relación de los sindicatos y sus --

miembros. 

Algunos de los derechos del sindicato son: 

1.- Pertenecer al sindicato en cuyos cuadros le corre! 

ponde su integraciOn, 

2.- Ser representado por los Organos sindicales corre! 

pendientes en relaci6n con las funciones de que se trate o -

los objetivos a alcanzar. 

J.- Tener posible acceso a puestos representativos a -

trav~s del sindicato. 
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4.- Ser elegido y elector {siemnre que se reQnan las -

condiciones requerida~ para ello en los diversos casns) y --

ejercer los derechos inherentes a tales condiciones. 

Como deberes de los mismos es posible enumerar: 

1).- El pago de la cuota sindical. 

2) .- Ostentar los cargos honor1ficos derivados de la

propia pertenencia al sindicato. 

3);- Cumplir con las obligaciones nacidas de dicha -

condición. 

4).- Emitir voto cuando corresponda. 

En este pa!s la evolución sindical no se caipreooió en -

forma cor.ipleta, y el esfuerzo que significO. 

lOOUll.-FRANC IA 

En Francia los sindicatos profesionales tienen a la e~ 

beza de su administraciOn a sus propios directivos que debcI_l

satifacer una triple condiciOn. 

Ser mienbros del sindicato frances y en pleno goce de 

sus derechos civiles. 
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L1 prin'era cadic16n se justifica ¡:or s1 misma, Los sindica-

tos saldr1an de sus atribuciones normales si pudieran to~ar -

por jefes a individuos extraños a la profesi6n, sin embargo -

la asamblea general del sindicato puede escoger para adminis

tradores a personas extrañas al sir.dicato siempre y cuando -

ejerzan la misoa profesión, dentro de los térrainos del articu

la segundo de la Ley respectiva, pero por el solo hecho de su 

aceptaci6n, dichos extraños pasan a ser nie:nbros del sindica

to. (5) 

La segunda condición, consiste en tener la nacionali-

dad francesa, lo cual es indispensable, toda vez que los sin

dicatos pueden escoger como miembros a personas extrañas a la 

prefesi6n, sin embargo, para formar parte Ue la directiva de 

un sindicato, s! se estima ne-esario ser =e nacionalidad fra~ 

cesa. 

Lo anterior se justifica por dos consideraciones se--

rias, en primer lugar, porque el legis!ador de 1884, estim6 -

como peligroso delegar la direcci6n de los sindicatos a pers~ 

nas extrañas, 6 nás bien extranjeras, porque podían caer en -

manos de extranjeros, pudiendo valerse de la dirección sindi

cal para realizar fines contrarios al orden público. 

En segudno lugar porque el legislador de 1961, conside_ 

r6 que no era conveniente permitir que extranjeros ocupasen -

la direcci6n de un sindicato. Esta ley casi puede decir-

(5) Alonso Garc1a M. Ob. Citada. 
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se que es una copia de la abrogada por ella misma. 

La tercera condición que requiere la persona del ad-

ministrador es el gozar de sus derechos civiles, entendiAnd~ 

se como gozar, disfrute tntegro de sus derechos civiles. 

De tal manera, que todo francés privado de ciertos d~ 

rechos civiles se considera incapaz de ser administrador de

un sindicato,, 

Son incapaces de ser administradores de un sindicato: 

1.- Todo individuo condenado a una pena criminal, que 

implique degradación civil (articulo 32 del COdigo Penal). 

II.- Los condenados a la degradación militar, lo que

implica degradación ctvica (art!culo 190 del Código de Just! 

cía Militar). 

III.- Los individuos condenados a ciertas penas co--

rreccionales y privado por lo tanto de ciertos derechos civ! 

les. (articulo 42 del C6digo Penal) y, 

IV.- Los individuos despojados de la patria potestad

de acuerdo con los art1culos primero a tercero, de la ley -

del 24 de junio de 1889. 
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La ley de 1920, excluye a los menores como posioles d!. 

rigente!: dé:· uu ~indicat.o y les da expresamente el derecho a

las mujerp~ oe participar en la administraciOn de un sindic! 

to. (6) 

La re&yonsAbilidad que se le confiere a un dirigente

sindical, se ~semeja a la de un mandatario, siguiendo los -

principios de un mand~to en general cornparandose con un ge-

rente de una sociedad an6nima. 

De lo anterior se deduce que no existe prohibici6n a~ 

guna para reelegirse, ~in embargo expresa~ente la legisla--

ci6n francesa no reqlamenta el problema que se trata cono lo 

requiere. 

As! tambi~n puede verse que dentro de las prohibicio

nes para ser miembro O m~s bien dirigente sindical, se le da 

excesiva importancia al goce de los derechos civiles, a tal

grado que cualquier acto por m~s insignificante que sea, que 

represente por decirlo as1 un atentado a los derechos civi-

les, trae como consecuencia la incapacidad de una persona p~ 

ra administrar. 

(6) Alonso Garcta M. Ob. citada. 
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Es importante conocer como se regula en este pa!s el-

voto activo y el voto pasivo, para entender la mec!nica ele~ 

toral dentro de esta estructura sindical. 

En cuanto al voto activo, existe en la ley de la erg~ 

nizaci6n social de la e~~resa alenana, una situaciOn nuy li

beral en cuanto al derecho ae voto, ya que la mencionada ley 

otorga tal derecho a todos los pertenecientes a la e~presa -

y que el d!a de las elecciones hayan cumplido dieciocho años 

y se encuentren en poses!On de los derechos civiles honorifi 

ces: la nacionalidad, el sexo ".." el tiempo de perter:.encia a -

la e~presa, son irrelevantes. 

Res?ecto al voto pasivo, para poder ser elegido, se -

necesita tener derecho al voto y haber cumplido veintiun 

ar.os de edad, con una antiguedad de un año a la empresa, sin 

que se entienda necesariamente sin interrupción, debiendo e~ 

centrarse además en posesi6n del derecho de sufragio activo-

para la dieta federal alemana, segfin disposiciones de la --

le)' mencionada. (7) 

Adem3s la ley Federal Electoral, dispone que el as~i-

(7) "Compendio de Derecho del Trabajo" Dr. Alfred Huec. Dr.-
ttc. Nipperdey, 1963, pag. 456. 
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qu1sitos: posesidn de la nacionalidad alcrn~na, estancia rcg~ 

lar en el territorio federal, ple;.~ capctciaad negocial con -

arreglo al derecho civil, posesi6n de los derechos civiles -

y de la capacidad para el deseMpeño de cargos pQblicos. 

Se requiere tambi~n la inscripción en la lista elect2 

ral de acuerdo con la ordenanza electoral. En ciertos casos 

puede prescindirse del registro de ~ertenencia a la empresa

por espacio de un año, debiendo en S';.! caso recabar la respe~ 

tiva autorización y de la elegibilidad federal alemana. Se

niega tambi~n la posibilidad de pertenecer simultáneamente -

a consejo de empresa, de empresas diversas por el peligro de 

no poder cumplir regularmente las fur.ciones del consejo de -

empresa, a que pertenece. (8) 

La reelecci6n es admisible, de acuerdo con la ley de

organizaciones sociales de empresa. 

Parece ser que la lcgislaci6n alemana, analizando ve~ 

daderamente el proble~a de la reelecc16n, ha legislado sobre 

el particular, sin embargo, considero que todavfa falta ma-

yor conciencia sobrtt el problema que venimos tratando .. 

(8) Hooc y Nipperdey, Ob. cit. pllg. 458 y 459. 
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años con la exptraci~n de la fecha a la cual corresponde el

dfa de la elecci~n, con ello se extinguen también todas l~s

facultades del consejo de empresa, no es adnisible prórroga. 

Sobre el sistema que se sigue para la elecci6n del 

consejo de empresa, de acuerdo con la ley de organizac16n s~ 

cial de la e~presa, se hace seg6n el principio in:ormador: -

elecciones proporc:i:onales-elecci6n mayoritaria, y por otra -

parte, segOn el ~rocedimiento elecci6n comunitario-elecci6n

de grupos. Señalando adem~s la mencionada ley, otras cir--

cunstancias como la inmediatividad por ejemplo que ha de --

acompañar a la elección. 

El primer sistema ofrece, a diferencia del mayorita-

rio para la ley de la Organ1zaciOn social de la empresa , la 

ventaja de la justicia absoluta, porque garantiza una repre

sentacidn proporcional incluso a los puestos, se nace den-

tro de las listas en función d~ la parte proporcional que e~ 

da uno de ellos tiene en el nQmero total de los votos emiti

dos a favor del grupo correspondiente de trabajadores. El -

escrutinio se lleva a acbo por el llamado si'stema de cifras

m~ximas de D'Handt. SegQn ese sistema, las sumas de los vo

tos que corresponden a las distintas propuestas, son dividi

das sucesivamente por 1,2,J,4 etc. hasta que las cifras par

ciales ast resultantes puedan formarse tantas cifras mSximas 
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como de representantes hayan de ser elegidos. De esta lista 

son elegidos entonces tantos obreros o empleados como cifras 

m4xirnas correspondan a ellos. 

El procedimiento esta regulado por la ley de la Orga

nizaci6n social de la empresa, sobre todo en el reglamento -

de elecciones. 

En aqutHlas empresas en las cuales existta ya un re-

presentante de empresa, la asamblea se las elegirá, de entre 

la mdyor1a de los trabajadores un comit~ electoral. Si no -

es nombrado, existira en ambos casos la posibilidad de acu-

dir al Tribunal de Trabajo. Lo anterior es oara dar mayor -

seguridad a las elecciones de los representantes y confianza 

a los representados de que su voto ser~ respetado, y que en

caso de proceder al nombramiento se tenga una vta para dema~ 

dar su dcsignac!On. (9) 

Encontraraos en la legislaciOn alemana una seguridad -

~n cuanto al procedimiento electoral, situuciOn que nos par~ 

ce acertada i" que, en algunos patses podrta servir de mues-

tra para evitar elecciones fraudulentas que ocasionan distu~ 

bias entre las clases sociales. Además trae para el gobier

no alemán una seguridad respecto al orden pablico, ya que --

(9) llue:: yNipperdey, Ob. cit. pags. 458 y 459. 
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permanecer~ una tranquilidad interna si dentro de su organi

zación sindical existe una completa y eficaz drmonta. ~or -

otra parte, Alemania ha cimentado muy bien sus bases por la

que respecta a su ideologta y, a pesar de haber pasado por -

eta?as diffc!les, la mayor!a de sus problemas sociales están 

resueltos. 



CAPITULO SEPTIMO 

PRINCIPIOS GE!l<:RALES DE AUTOllOMIA SINDICAL Y SU 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

XXXV.-LOS PRINCIPIOS DE LA OFICINA INTERNACIOilAL DEL TRABAJO. 

Convenio 87 de 1948 en San Francisco California. 

100 

Este convenio relativo a la libertad sindical y a la 

protecci6n del derecho de sindicaci6n, es uno de los avances 

más importantes en la evoluci6n del sindicalismo y de los d~ 

r~chos de los trabajadores de este convenio, se desprenden -

cuatro garant!as y dos salvaguardas: 

a).- "La primera ryarant!a tiende asegurar a los trab~ 

jadoras y a los empleados el derecho de constituir las orga-

nizaciones que estimen convenientes, as! corno de afiliarse -

sin distinci6n alguna y sin autorización previa''. 

De esta garaut!c:i se desprende un gran contenido de C!!, 

r~cter social, pues las que autorizaba formar era sin <listín 

ci6n de sexo, raza, credo, etc. sin embargo, restableci6 --

una prohibici6n para las fuerzas annadas y la polic!a. (l) 

(l) Ginebra 1963 pág 36. 
O.I.T. "La Libertad Sindical y Protecci6n del Derecho de 
Sindicalizaci6n.' 
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Tairbién contiene la mencionada garant!a, la frase sin a~ 

torizaci6n previa de lo que se deduce que se impone un deber -

de respeto, inclusive para el Estado. 

b) "La segunda garantía, se refiere a la autonom!a de -

los sindicatos, tiende especialmente a garantizar a las orga--

nizaciones de trabajadores y ele empleadores/ed. derecho a re--

dactar sus estatutos, elegir a sus representantes, organizar -

su administración y sus actividades, as1 como elaborar y su -

programa de acci6n con toda libertad". 

Es de notarse la importancia del contenido de esta ga-

rant1a y, reconocer la autonom!a sindical significa darles su 

propio reconocimiento, adem&.s de entender un acerca1i1iento a -

la democracia en el aspecto pol!tico. 

e) La tercera garant!a asegura a las organizac1cnes la 

protecci6n ofrecida por los procedimientos de jurisdicci6n o~ 

dinaria (2) 

El art!culo cuarto del Convenio, prevee en efecto, que 

las organizaciones de trabajaodres no deben estar sujetas a -

disoluci6n 6 suspensi6n por vía administrativa. 

(2) Ginebra 1963 P&g. 
O.I.T. "La libertad sindical y Protección del Derecho de 
Sindicaci6n". 
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Lo anterior es muy importante, pues asegura la no in

tervención estatal, para la disolución ó suspensión, y est! 

blece una jurisdicción a la que se sujetar4n para tal caso -

los sindicatos. 

d).- La cuarta garant!a asegura a los sindicatos el -

derecho de constituir federaciones y confederaciones sindic~ 

les, así como de afiliarse libreracnte a oraanizacion~s inte~ 

nacionales de trabajadores o empleadores. Las Federaciones 

y Confederaciones deben gozar de las mismas garantías que --

los sindicatos. La igualdad que en este punto se da a las -

organizaciones mencionadas, trae consigo armenia para la el! 

se trabajadora. (3) 

Por lo que se refiere a las salvaguardas, que tambi~n 

son de gran importancia, la O.I.T. estableció lo siguiente: 

a).- La primera salvaguarda se refiere a la personal! 

dad jurídica de los sindicatos, en efecto, el articulo sépt! 

mo prevee: "Que la adquisición de la personalidad jur!dica -

por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus F~ 

deraciones y Confederaciones no pueden estar sujetas a cond~ 

ciones cuya naturaleza limite la aplicación de alguna dispo-

sici6n de las que mencionan. 

(3) Ginebra 1963. P!g. 37 
O. !.T. "La libertad Sindical y Protecci6n del Derecho de 
Sindicación". 
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b).- La segunda salvaguarda se refiere a la legalidad 

y al orden pdblico, as! el art!culo octavo del convenio de-

clara: Al ejercer los derechos que se les reconocen en el --

presente convenio, los trabajadores, los eapleadores y sus -

organizaciones respectivas est~n obligados lo mismo que las 

dem~s personas o las colectividades organizadas a respetar -

la legalidad. 

El p~rrafo segundo del mismo artículo, dispone: "La -

legislaci6n nacional no menoscabará, ni será aplicada de ma

nera que menoscabe las qarant!as previstas por el convenio. 

Es conveniente citar al respecto, que el convenio fué 

aceptado por votac16n.nominal por ciento veintisiete votos -

contra cero y once abstenciones, situaci6n que demuestra los 

satisfactorio del mismo (4) 

XXXVI.-i.IBERTl\D PARA LA CONSTITUCION DE SINDICATOS. 

Desde los albores de la lucha sindical, ya exist!a en 

la mente de los trabajadores el lograr esa libertad tan año-

rada, que obstaculizaba cada vez m!s la formación e integri-

dad de los sindicatos. 

Puede decirse que por el s6lo hecho de auprimir los ------
(4)G1nebra 1965. Pá.g. 37 

O.I.T. "La libertad sindical y protecci6n del Derecho de 
Sindicaci6n". 
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delitos de coalici6n y de asociación, automáticamente se ad

<¡uiere el derecho y la libertad de orqaniZarse en los paises 

que ya hab1an reconocido el derecho de asociación en general, 

sea t!cit~mcnte 6 en virtud de alguna dísposici6n de carác--

ter formal. De esa manera las asociaciores liberadas de to-

da clase de trabas, ten!an el derecho de formarse libremente 

sin autorizaci6n previa y de vivir bajo la protecci6n públi-

ca. Esta libertad se ha reglamentado en la mayoría de los -

paises, unos garantizSndola por medio de su Constituci6n, -

otros por medio de leyes ordinarias, o bien conservando tal 

idea como principio fundamental. (5) 

En un qrupo de paises como Austria, Bélgica, Estados 

Unidos, Filipinas, Francia, India, Irlanda, Italia, Jap6n, 

Máxico, etc. , el derecho de formar asociaciones está recon2 

cido sin reservas, con la tJnica salvedad, implÍcita en toda 

9arant!a de una libertad fundamental, que es la legalidad, -

tal como lo define el derecho comnn. En estos paises la ---

Constituci6n Nacional ofrece a los interesados, por lo menos 

en principio una garant!a adecuada contra toda intervención 

arbitraria de los poderes pfiblicos. 

El art!culo segundo del convenio relativo a la liber

tad sindical y a la protección del derecho de sindicaliza---

(5) Ginebra 1963. PA9. 39 
O.I.T. •x.a Libertad Sindical y Protecci6n del Derecho de 
Sindicaci6n". 
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ción de 1948 que dice : "Los trabajadores y los empleadores, 

sin ninguna distinci6n ¡ sin autorizaci6n previa, tienen al 

derecho ele constituir l:ls organiz3ciones que estimen conve-

nientcs, as! como afiliarse a estas or~anizaciones, con la -

sola condici6n de observar los estatutos de las rnismas."(6) 

En el contenido del artículo anterior, encontranos --

tres elementos fundamentales: 

1° ) El principio seg<in el cual los trabajadores '/ los 

empleadores tienen el derecho de constit~ir orga-

nizaciones ó de afiliarse a ellas sin previa a~t~ 

rizaci6n. 

2° ) El principio de no discriminación en materia de -

libertad sindical. 

3° ) El principio de libre elecci6n de la organización 

a que desean pertenecer. 

Existen tres formas de llevar a cabo la reglamentaci6n 

de la libertad sindical: en primer lugar, tenemos aquéllos -

pa1ses cuya Constitución ofrece a los interesados por lo con

siguiente una garant1a contra las arbitrariedades del ~oder -

(6) Ginebra 1963. Plg. 39 
O.I.T."La Libertad Sindical y Protecci6n del Derecho de -
Sindicaci6n. 
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legislativo, no pudiendo ser esto, por medio de una Ley ord! 

naria. (7) 

En segundo lugar, tenemos grupos de paises cuyas Con~ 

tituciones se limitan a garantizar el principio del derecho 

de asociaci6n, pero se re~iten totalmente a la Legislación -

para regular el ejercicio de este derecho que en todo caso -

queda al arbitrio del legislador ordinario. En tercer luga~ 

el método por excelencia a que han recurrido los pa1scs para 

ejercer,llegado el caso, un control sobre la libre constitu

ci6~ de las organizaciones, de e~pleadores y de trabajadores, 

es el registro de dichas asociaciones, especialmente en los 

casos en que tal registro, por conferir personalidad jurídi

ca a las organizaciones, se considera como condición indis-

pensable para su existencia legal. 

Por nuestra parte, consideramos que no debe dejarse -

ta~ importante garant!a de los trabajadores n la decisi6n -

del poder legislativo, pues pudiera con su autoridad dismi-

nuir de alguna manera la libertad sindical. (8) 

XXX\TII. AUTONO:.IIA SINDICAL. 

Es conveniente delimitar dos maneras de pensar en cua~ 

to a su estructuración, hay corrientes doctrinarias que est~ 

(8) O.I.T. Ob. Cit. P&g. 59. 
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blecen que los sindicatos son soberanos y otras, que son ace2 

tadas y a las cuales nos adherimos, que cons1deran a los sin

dicatos como aut6nomos. 

Creemos que los sindicatos no pueden ser soberanos de!! 

tro del Estado moderno, porque aquOllos r,o pueden considerar

se independientes de la voluntad cstat3l, que es la que fija 

la organizaci6n jur1dico-pol1tica, claro está que no lo hace 

arbitrariamente, sine sujeta a un crden jur1dico-prinario -

que le da vida. De tal manera que aceptar que los sindica-

tos son soberanos, ser.ta co~o hablar del sindicato como ente 

que no reconoce la autoridad suprc~a del Estado donde se de

sarrolla. /\ccpt.:ir lo anterior significaría un desquícia.':lie!! 

to de la soberanía estatal, en virtud de que una. de las res 

tricciones a la libertad sindical, es precisamente no ir en 

contra del orden p~blico y de los de~ás derechos humanos. (9) 

El sindicato es aut6ncmo en cuanto posee cierta libe~ 

tad, y de aqu1 se vale la corriente contraria para decir que 

es soberano, sin embargo, es autono~c desde el momento en -

que esa libertad no es absoluta. 

S6lo existe una prohibición para el Estado de interv~ 

nir en su derecho, situaci6n aceptada tanto por la legisla--

(9)0.I.T. Ob. Cit. ?á7. 59. 
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ci6n como por la rnayor!a de la doctrina. Lo anterior es tan 

importante, que se ha elevado al ranqo de libertad humana. 

Hablar de autonom1a sindical, significa hablar de au-

to-organización, de crear sus propios estatutos, de elegir 

libremetne a sus dirigentes, crear las bases para su a<lmini! 

traci6n, tanto de su patrimonio co::'lo de su organizaci6n in--

terna y externa, y dernas aspectos inherentes a su actividad. 

- (10). 

Lo anterior trae consigo una fortaleza, para los tra

bajadores, en su lucha constante contra el patr6n,pues con -

las bases necesarias, no ceder~n ante la corriente patronal. 

Por s6lidas que sean las garantias, la libertad sind! 

cal podr1a peligrar si los gobiernos, invocando como motivo 

el mantenimiento del orden pQblico, 9rohibieran la constitu

ción de sindicatos, as! como el control de su funcionamiento 

o su disolución. Por esta razón, la lucha sindical dotó de 

autonom!a a los sindicatos, con el fin de protegerse de cua! 

quier actividad negativa a sus fines. (11) 

XXXVIII.FORMA DE LLEVAR A CABO LA DlSOLUCION O SU~PENSION DE UN 

SINDICATO. 

(10) O.I.T. Ob. cit. pS.g. 59. 
(11) O.I.T. Ob. cit. PS.g. 59. 
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Al respecto, es importante citar el contenido del ar

ticulo 4° del Convenio sobre Libertad Sindical y la Protec

ci6n del Derecho de Sindicaci6n de 1948 el cual establece: 

"Las organizaciones de trabajadores y de empleadores -

no están sujetas rl disoluci6n 6 sus pensión por \'Ía adminis-

trativa". 

Todo sindicato y organización, segan dispone el art!c~ 

lo 4° • del Convenio que dice "Que en toda eventualidad y sea 

cual fuere el motivo invocado ~ara la suspensión 6 disolu--

ci6n de una organizaci6n, ~sta debe benef iciarsc de las ga-

rant1as del procedimiento judicial normal". 

En efecto la acci6n y la descisi6n judicial debe nece

sariamente proceder y no seguir a la acción administrativa, -

pues ningan procedimiento adr.i.inistrativo podr!a ofrecer las -

garantí.as equivalentes a las del procedimiento judicial. 

En algunos países, las reglamentaciones nacionales au 

torizan la suspensión temporal de las organizaciones, si se 

entregan a actividades ilícitas, pero a reserva de la confir 

maci6n inmediata de dicha medida por los tribunales. 

En otros prevccn la posibilidad de suspender el fun-

cionamicnto de una orqanizaci6n durante un ~eríudo determina-
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do sin que las organizaciones interesadas puedan tener recu! 

so a los tribunales. Cn algunas legislaciones, las organiz! 

cienes est!n sajetas a disolución por v1~ adr:iinistrativa, a 

reserva de un derecho de recurso ante los tribunales. 

Consídera~os que no es conveniente aceptar que no de

bo dejarse a la descisi6n de las autoridades administrativas 

la disoluci6n ,5 suspensión de algún sindicato y ello es debí 

do, a que en 3lgán ~c~ento la descisi6n estatal podría perj~ 

dicar el funcionamiento de un si~dicato, sin atender a situa 

cienes rea!es y s! por el contrario argunentar falsa~ente -

que deter~inad~ sindicato, atenta al orden pablico. Situa-

ci6n que FOndr!a en peligro el desarrollo que en la actuali

dad ha ver.ido teniendo el sindicalisno. (12) 

Po= otra parte~ en raateria adr.iinistrativa, se pueden 

encontrar raaj•ores intereses tendientes a hacer desaparecer -

una organ1zaci6n, sin importar su integridad, situaci6n que 

no suceder1a con un procedimiento de tipo judicial. 

XlL.- LIBERTAD PARA FOR1'1l PARTE DE ORGAIIIZACIONES COMO FEDE~ 

cro:IES y CONFEDErt,'\CIONES, y A ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Una garant!a indispensable para el libre funcionamien 

(12) O.I.T. Ob. Cit. PSg. 109 



lll 

to dú los sindicatos, es el derecho de las organizaciones pr~ 

fesionales de const1tuír Federaciones y Confederaciones, as! 

co~o d~ a!lliarse a organizaciones internacicnales de e~plea

dores y trab.3jadores, todo esto bC .le·sr .. rende del art!culo so

dcl Convenio de 1~48, que dice: 

"Lus organizacíones de trabajador~s y d~ et'1::üead:.res, 

tienen derecho de constituir federacior.es './ cor.fcdera~iones, 

asi cot1.o el de afiliarse a las r.'lis!:'.as y tc.::a or:;ani:zaci6n, -

Fcderaci6n 6 Confederaci6n, tienen el dcrechQ de afiliarse a 

organiiacioncs internacionales de tri.lbajadores i' er.-t~leado -

res". 

Ade:nás de las lirnitaciones i~puestas a la Libertad de 

los sindicatos, algunas reglar.ient11cioncs preveen restriccio

nes especiales, en lo que se refiere a la constituc16n de -

los rnisrnos. (13) 

En Colombia y en Honduras, las Federaciones y Confede 

raciones , no tienen derecho a declarar una huelga el ejerc! 

cío de este derecho, se reconoce anicamente a las organiza-

cienes de trabajadores directa 6 indirectamente interesados. 

(13) O.I.T. Ob. Cit. Pag. 109. 
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En Chile, las organizaciones de empresas industriales -

no pueden formar una federación ni una confederación más que -

para fines educativos, de asistencia social, de bienestar o p~ 

ra la constitución de cooperativas. 

XL.- LA PERSONALIDAO JURIDICA DE LOS SINDICATOS. 

La atribución de 1• personalidad jur!díca a las organ! 

zae:iones es de gran importancia, no solo desde el punto de vi~ 

ta de los bienes que estas puedan poseer, sino tümbién desde -

un punto de vista 1nás general, en virtud de que en Derecho p~ 

ro, Gnicamente la adquisición de la personalidad jur!dica pue

de dar n la or;anizaci6n, fundru~cnto legal p~ra ejercitar corno 

colectividad que rc?resenta, los ínterescs d~ sus afiliados. -

(14) 

Para algunos países, considerando que la personalidad 

jur!dic• es un privilegio que el Estado puede someter a las -

formalidades quu desee establecer , han juzgado oportuno aco~ 

pañar la Constitución y el funcion~niento d~ las organizaci~ 

nes dotadas de personalidad jur!dica do toda una serie de ce~ 

diciones de forma y de fondo quo a menudo equivalen,de hecho 

al r6qimen preventivo, en materia de asociaci6n profesional~ 

En la mayoría de los pahcs, la ley limita su exigen-

cia , para las organizaciones profesionales, en una simple ~ 

(14) Ginebra 1963 O.I.T. Obra citada. 



113 

declaración de const.ituci6n a fin de que las autoridades pue

dan verificar, su existencia y su legalidad. 

Las organizaciones tienen simplemente la obligaci6n de 

remitir sus estatutos a las autoridades para hacerlos regis-

trar. A cambio de esta formalidad, las organizaciones adqui~ 

ren la personalidad jur!dica que las haUilita para adquirir , 

poseer, contratar y comparecer ante la justicia, como cual-

quier persona física, con plena capacidad jur!dica. 

Precisamos sin embargo, que la adquisición de la per

sonalidad jurídica, entrará como contr3~artida a la responsa

bilidad civil de las organizaciones. En efecto la organiza-

ci6n, persona jurídica, sufre en su patri~onio todas las re

percusiones de las obligaciones contra1das en su nombre y de 

los actos cometidos por ella. 

De acuerdo ro:; lLis diferentes legislaciones, las orga

nizaciones adquieren la personalidad jurídica de diferente ~a 

nera, as! en tanto para algunos países por el sinple hecho de 

declarar que poseen estatutos y un cornite directivo, se puede 

adquirir, para otros el registro es obligatorio y constituye 

por lo tanta, una conGi~ión para la existencia legal de la or 

ganizaci6n (15) 

(15) O.I.T. Obra citada P&g. 116, Ginebra 1953. 
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De una manera u otra, la concesión de la personalidad 

jur!dica di6 mayor firmeza a la libertad en los actos de las 

organizaciones y una am~litud mayor en sus campos de acci6n. 

X!.I.-EL PRINCIPIO DE LZGJ.LIDAD • 

._h r.iuy i;¡.portante señalar que la actividad de un sin

dicato es rauy amplia, lo cual no significa que no tenga que -

sujetarse a un orden jurídicamente establecido, dentro de su 

autonomía, de la cual no deber~ salirse, debido a los fines -

que han seguido a través de la lucha sindical. 

En estas condiciones el articulo 8ª del Convenio so-

bre la libertad sindical y la protección del derecho de sind~ 

caci6n de 1948, prevee: 

"Al ejercer los derechos que se les reconoce en el pr~ 

sente convenio, los trabajadores, empleadores, y sus organiza

ciones respectiv.ls, est~n obl.iqados lo mismo que las demás pe!. 

sanas 6 las colectividades organizadas, a respetar la legali

dad, pues su derecho no menoscabará la legislaci6n nacional". 

El libre ejercicio de los derechos sindicales, esta so 

metido como lo esta toda actividad humana a la ley. 
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CAPITULO OCTAVO 

EL NUEVO ORDEN UlTER!lAC IO!lAL 

XUI.-OBJETO Y FINALIDAD. 

El orden internacional de posguerra, surgido de los ª! 

combros de la segunda conflagrac16n, despuás de junio de 1945 

con la carta de las Naciones Unidas, no cont6 con la partic1-

paci6n de los pueblos so~etidos al dominio colonial. 

En realidad, solo a partir de 1960, cor. la ResoluciOn

NQ 1514 O Carta de la Descolonización comienzan a producirse

los movimientos de descolonizaci6n pol!tica especialmente en

Asta y Africa. 

En este portodo, entre la carta de la ONU y la cris1s

de los misiles (Cuba octubre de 1962), se han producido qran

des acontecimientos de importancia en la política mundial. 

en este paisaje general, es que la preocupación de los 

pueblos del tercer mundo, es decir, las naciones subdesarro-

lladas, de Asia, Africa y Am~rica Latina, empiezan a colocar

en el centra de las discusiones internacionales al problern.l -

del desarrollo integral. (1) 

(1) Dtaz Muller Lucía "Cl sela mlis que una utop1a". 



116 

Bl tema del desarrollo, en forma incipiente, est~ es

bozado en el propio "Preambulo de la Carta de la OHU". Nos~ 

tres los pueblos de Naciones Unidas resueltos .•• a promover

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un-

concepto I'\~s ar.tplio de libertad". 

H~ctor Coros Espiell define al derecho internacional-

del desarrollo, corno una parte del derecho internacional ge-

neral y se integra con un conjunto de normas y principios -

que regulan los aspectos econ6rnicos y tt!cnicos del desarro--

lle y la cooperaci6n internacional con el sentido global y -

sistemático de todos los pa1ses )', particularmente, de todos 

los patscs en v1a de desarrollo. El derecho internacional -

del desarrollo es un cap1tulo del derecho internacional eco-

nOmico, Dediante el cual el derecho internacional se preocu

pa del subdes3rrollo, como derecho objetivo. (2) 

El derecho al desarrollo, en canbio, es un derecho --

subjetivo. Es un derecho de la persona hum3na. Podra sost~ 

nerse que su tir.ificación no es aan perfecta o corapleta, po~ 

que el derecho objetivo no se ha regulado todav!a plenamente. 

No ha determinado así, por ejemplo, las condiciones exigibles 

para su reconocimiento integral, ni ha precisado en todos -

sus elementos la relación entre este ineludible esfuerzo y -

(2) Coros Espiell H~ctor. Derecho Internacional del Desarro
llo. 
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el nacimiento de la obligaciOn de la comunidad internacional. 

Las principales normas internacionales sobre derecho

al desarrollo se encuentran contenidas en algunas resolucio

nes como la 1515, 1522 (XV), 2542 (XXIX), as1 como en la De

claraciOn sobre el Establecimiento de un nuevo orden Intern~ 

cional, que aprob6 la carta de Derechos Y Deberes Ecvn6~i=os 

de los Estados. 

La Carta de Deberes y Derechos EconOMicos de los Est~ 

dos aprobada por abrur.iadora mayorta por la Asanblea General, 

repreaenta el punto de ruptura con el orden internac!o~al -

cl!sico O de posguerra 

Por primera vez aparecen, dentro de la comunidad in-

ternacional, elementos que pueden fundamentar el proyecto de 

un nuevo orden internacional, vinculado inextrictarnente al -

desarrollo de los pa!ses del tercer mundo. Desde este punto 

de vista, la Carta de 1974, constituye algo funda~ental en -

la historia de las relaciones económicas internacionales. 

Los quince principios en la Carta, constituyen una forraula-

ci6n inte9ral destinada a promover un nuevo orden por el ca

mino de la superaci6n pacífica de las desigualdades interna

cionales. 

El derecho al desarrollo es la meta, el objetivo f i--
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nal (teleolOgico) del nuevo orden internacional. 

No se justif icarta la :novilizaci6n de las fuerzas na-

cionales e internacionales en favor de un nuevo orden inter-

naciunal, si este no fuera enca~inado a lograr la superaci6n 

del subdesarrollo. 

En este punto crucial, se produce la uniOn entre do5~ 

derechos de solidaridad: el derecho al desarrollo, y al nue-

vo orden internacional. 

Esto nos lleva a considerar en profundidad, la rela--

ciOn entre derechos humanos y pol1tica econOmica, lo que po-

demos llamar la economta polttica de los derechos humanos, -

el cual ha tenido un comp0nente econ6mico con nuevo orden -

internacional, don~e a la base de cualquier pol1tica de der~ 

ches humanos, se encuentran '1Los condicionar.tientos estructu-

rales 11 del sistema pol1tico, (J) 

Esto quiere decir que el respeto a los derechos fund~ 

mentales, a nivel de la sociedad nacional, guarda estrecha -

relaci6n ce~ el grado de democracia. En el plano internaci~ 

nal, el centro de la actividad debe centrarse en la solución 

de "las causas estructurales m~s profundas de la injusticia, 

(3) Luis Otaz :-tuller, "Los Pactos Internacionales" Edit. -
UNAM, pag. 99 3. 
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de las cuales las escandalosas violaciones de los derechos a 

r:tenudo, no son sino sintomas lo que debe h:icersc extensivo .:i 

las sociedades dom~sticas. 

Cl actual orden internacional, injusto y elitista, es 

un obst~culo para la realización de los derechos humanos y -

libertades fundamentales. Sobre esto, el articulo 25 de la-

Declarac16n Universal señala que toda persona tiene derecho-

a un nivel de vida adecuado, que le &segure ast como a su f~ 

milia la salud y el bienestar. 

La Carta de 1974 y las negociaciaciones globales so--

bre cooperaci6n para el desarrollo, constituyen una bQsqueda 

de seguridad econOrnica colectiva para el desarrollo. (4) 

De acuerdo a la cconomta polttica de los derechos 

humanos, esta significa: 1) .- Establecer la vinculación en-

tre el derecho al desarrollo, el nuevo orden internac!oanl y 

la satisf acc!On de las necesidades humanas basicas (materia-

les y morales}, 2) .- Sefialar la relaciOn entre los derech~s 

humanos y el sistema social. De lo cual puede concluirse, -

que a raayor democracta-rnenor violaciOn de derechos, 

(4) Luis otaz Mullcr "Los Pactos Internacionales" Edit. UllA.'I 
pa9 • 995. 
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XLIII.- LOS D!:RECHOS SOCIALES. 

Los derechos sociales, propios de la intervenciOn del 

Estado en la actividad económica y del proceso de industria-

11zact6n por sustituc16n de importaciones, empiezan a recla

mar una instituciOn en forma de protecc!On, despu~s de la --

primera Guerra :tundial. En el area latinoamericana, con el -

quiebre del modelo agrario-exportador, alrededor de 1930, --

son los gobiernos populistas, y ~rogresistas {Juan Jos~ Ar~-

vale los que impulsan la intcrvenc16n y el proceso de in--

dustrializaciOn. Es es este rroccso, que los grupos socia--

les trabajadores, empezaran a reclamar, el respecto y prote~ 

ciOn de sus derechos sociales b~sicos, jornada de trabajo, -

salario ~tnirno, derecho de huelga y sindicaciOn. 

Con el t~rmino de la Segunda Guerra Mundial, y el co!.:l 

premiso de los aliados por otorgar mejores niveles de vida,-

empiezan a surgir las declaraciones internacionales sobre --

protección de los derechos sociales. (5) 

La inmensa ca?acidad de adaptaci6n de los conglo~era-

dos transnacionJ!cs, pcmitirrt, con la con·1ivenc!a de los --

sistemas poltticos Militares de orientaci6n desnacionalizad~ 

ra, que los derechos sociales, sean escasamente respetados,-

a pesar de la vigilancia y los reclamos de la sociedad inte~ 

(5) Luis Dtaz ;~uller "Los Pactos Internacionales" UNllM, pa1-
98l 
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nacional frente a la negación de los derechos civiles y la r~ 

presiOn de las libertades sindicales y los dem~s derechos so-

ciales. 

En Am~rica Latina, la democracia ha sido rn~s bien un -

proyecto, que una realidad, y los derechos sindicales y los -

demás derechos sociales, se han quedado en el catálogo ?rogr~ 

m~tico de los textos constitucionales, siendo frecuentemente-

avasallados por las dictaduras. 

XLIV.- LAS NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS SOCIALES. 

Adem4s de las normas aprobadas por la OIT, en el sist~ 

ma de naciones unidas, existen la declaraci6n universal de --

los derechos del hombre, el Pacto Internacional sobre dere---

ches civiles ;• poHticos (1966), el Pacto Internacional sobre 

derechos cconOmicos, sociales y culturales (1966} y la carta-

de la ONU. (6) 

La Oeclaraci6n Universal de Derechos Humanos (Rene Ca-

ssin) posee ur. alcance universal; a decir verdad, fue el fru

to de dos grandes corrientes del pensamiento jurtdico-pol!ti

co: La concepci~n de los derechos liberales y la corriente de 

los derechos sociales. De tal suerte, que la Declaraci6n, 

(6) Luis Of.az Muller "Los Pactos Internacionales" p!g. 979 -
Edit. UNAM. 
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pieza m!Kima del sistema de las Naciones Unidas en materia -

de derechos humanos, result6 ser un documento en que se mez

claron ambas corrientes ideo16gicas. 

La declaraci6n universal en materia de derechos econ~ 

micos, sociales y culturales, no estuvo exenta de d1scusio--

nes en tlaciones Unidas. 

Técnicanente la declaraciOn de 194R es una resolu---

ci6n de la Asa~blea General. 11 Esta declaraciOn ha revestido -

la forma de una rcsoluci6n emanada de la Asamblea General --

(Resoluci6n 217 a III) y no de un tratado internacional, co~ 

portando la enumeraci6n de las partes contratantes y someti

da a la ratificaci6n de ellas."(7) 

La Declaración, a partir de una concepci6n comQn y de 

stntesis de los derechos humanos universales, enumera los 

principales derechos sociales. 

El articulo 22 establece el derecho a la seguridad --

social y a l'l cooperaci6n internacional. Dice: 

Toda persona, co~o miembro de la sociedad, tiene der~ 

cho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfucrzo

nacional y la cooperaci6n internacional, habida cuenta de la-

(7) Luis otaz Muller, 11 Los Pactos Internacionalesº UNAM, p~g. 
981. 
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organizaci6n 1 los recursos de cada· estado 17.la-·sat'iS,{ii:Cci6~

de los derechos ccon6micos, sociales y cul~urales, indispen

dables a su di~nidad '! a su libre desarrollo de. la personall 

dad. 

El art1culo 23 establece cuatro derechos en relaci6n

al trabajo: el derecho al trabajo, a la libre elección del -

mismo, a la protecciOn contra el desempleo (ntlmero 1) y a la 

igualdad de saiario por trabajo igual (ntlmero 2}, a una rem~ 

neración equit3.tiva y satisfactoria para la persona y su fa

milia (nllrnero tres) a fundar sind!..:::atos ':l a sir·.dicarse !=ara

la defensa de sus intereses (n6nero cuatro). 

El derecho al descanso y al tiempo libre, a una limi

tación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones -

per1odicas pagadas, están establecidas en el namero 24. 

El art!cu:o t.5 enunera una larga lista de derechos en 

relaci6n con el nivel de vida: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecua

da, que le asegure, as! como a su familia, la salud y el 

bienestar, )'en especial, la alimentación, el vestido, la Vi 

Vienda, la asistencia medica, y las servicios sociales nece

sarios: tiene asiwismo derecho a los sc~u=os en caso de de-

sernpleo, enfer!'.\ed~d, invalidez, viudez, vejez u otros casos-
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de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluntad. 

Cl arttculo 28 en forma a~ticipatoria, señala "Toda -

persona tiene derecho a que se le establezca un orden social 

e internacional en que los derechos y libertades proclamados 

en esta OeclaraciOn se hagan plena::iente efectivos." (8) 

La Declarac16n y la Carta de la Otru, son el resultado 

del statu que internacional acordado después de la Segunda -

Guerra (Internacional) Mundial. En este sentido, se puede

afirr.iar que el orden social internacior.al establecido por el 

art!culo 28 es el resultado del acuerdo de los vencedores. -

Este art1culo reviste importancia e~ la medida que establece 

el derecho al orden internacional, en que los derechos libe~ 

tades de esa Dcclarac16n se hacen efectivos. 

I:n conclusiOn, los derechos ~roclamados por la oecla-

raci6n Universal de 1948, cubren un panorama bastante amplio 

de bienes jur1dicos protegidos. Si bien la declaraciOn, no

conternpla los derechos solidarios, su vigencia universal po-

see la más plena validez. 

El pacto sobre P:?recfos econ6micoo socia les y cultura-

les (1966), aprobado por 105 votos, contra ninguno, expresa

en sus considerandos, que estos derechos derivan de la dign! 

(9) Luis Dt.az Muller. "Los Pactos Internacionales", Edit. --
U.N.A.M., p~o. 982. 
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dad inherente de la persona huMana, de acuerdo con los pr!n

cirtos de la Carta de las naciones Unidas, la Dccl3raci6n 

Universal, y reconociendo que el individuo tiene deberes, 

hacia los otros individuos y ia conunidad a la que pertenece. 

XLV.- LA ORGl\NIZl\CION INTERNl\CID!lAL DEL TRABAJO. 

En el plano internacional, los derechos socioeconOmi-

cos O ~e segunda generaci6n de derechos, aparecen tratados -

por la Organizacitln Internacional del trabajo (OIT), creada

en 1919. Al respecto afirma ll~ctor Gros Espiell: 

La gran obra cumplida por la OIT desde lq19 a 1938, -

que perrnitiO el verdadero naciniento y desarrollo del dere--

cho internacional del trabajo y el progreso universal de la-

legislaciOn laboral ¡• social, la hizo blanco de los totalit~ 

rismos de la ~poca, que se tradujeron en los espectaculares -

retiros de la Alemania Nazi y de la Italia fascista de la o~ 

ganizacitln. {9) 

La creac10n de la OIT ampli6 la esfera de protecci6n 

de los hombres. Con un sistema tripartito (Estado, emplead~ 

res y empleados) se constituj•6 en un centro especializado -

de las naciones unidas, en virtud del art1culo 57 de la Car-

{91 Luis D1az Muller "Los Pactos Internacionales" Ul!l\M, pag. 
974 
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ta de San francisco que señala: 

"Los distintos organismos especializados establecidos 

por acuerdos intragubernamentales que tengan <L~plias atribu

ciones internacionales definidas en sus estatutos relativos

ª materias Je carácter econ61:1íco 1 social cultural, educativo, 

sanitario ~ otras conexas, ser~n vi~culados a la Organi~a--

cion de acuerdo con las disposi=iones del art!~ulo 63." 

La OIT nace como parte de un acuerdo intragubernamen

tal. Poster~ornente en 1945, en la C~nferenc!a Internacio-

nal del Trabajo, se acordó su ingreso al sisteMa Saciones -

Unidas. Cn la actualidad, continOa siendo un pacto intragu

berna~enta:, ce~ la participaci6n de l~s tres actores señal~ 

dos y la reprcsentaci~n de gobiernos de distinta naturale2a

econ6I'.11ca y polttica~ Existen er. su s~;¡o regt::ienes capita-

listas, socialistas y de econo~ta mixta. 

La creación de la OIT, en 1919, respond!6 a los anhe

los de la huna~idad por proteger a los trabajadores, despu~s 

de la Pr!Mer~ Guerra Mundial, en sus derechos socioecan6ni-

cos. No es yor azar que las nor~as de protección de la O!T

se selecci~r.e~ directamente en los art1culos econ6rnicos, so

ciales, sociales y culturales de los textos funda~entales de 

la epoca: Es el caso de la Constituci6n de Waimar y Queréta-
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ro. (lOl 

La labor de la OIT en materia de derechos humanos se-

ha especializado, por as! decirlo, en los convenios interna

cionales del trabajo y las recon~ndaciones. Los convenios -

son instrumentos internacionales multilaterales que establ~ 

cen obli9ac1ones para los Estados y crean relaciones jurldí-

cas entre ellos y la OlT. ~l segundo camino que puede acep-

tar la Conferencia Internacional del Trabajo, es dictar rec~ 

mendaciones destinadas a establecer criterios para orientar-

y guiar la acci6n de los gobiernos sin que establezcan obli-

9aciones exigibles. 

En la actualidad la OIT se rige por la "Declaraci6n -

relativa a los fines y objetivos de la Organizacidn Interna-

cional del Trabajo o "Declaraci6n de Filadelfia" (10 de marzo· 

de 1944) que actualiz6 el Acta Constitutiva del Organismo e! 

tableciendo el car!cter permanente de esta instituciOn inte~ 

nacional. 

La Declaraci6n de Filadelfia de 1944 establece los s! 

guientes objetivos de la OIT en materia de derechos humanos. 

1).- Lograr el pleno empleo de la elevación del nivel 

de vida. 

(10) Luis D1az Muller "Los Pactos Internacionales" Edit. Ull!IM 
p.1q. 975 
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2).- Justa distribuciOn de los puntos del progreso y-

un salario m1nimo Vital para todos los que nece-

sitan empleo, o lo tengan, pero requieran esta -

clase de protecc iOn. ( ll) 

3).- Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de 

4) .-

5) .-

negociaci6n colectiva, la cooperaci6n de er.iplea-

dores y de trabajadores para mejorar continuamen 

te la eficiencia en la producci6n, y la colabor~ 

ci6n de trabajadores y empleadores en la prepar~ 

ciOn y aplicaciOn de medidas sociales y econOmi-

cas. 

Extender las medidas de seguridad social para g~ 

rantizar ingresos básicos a quienes necesiten y-

presten asistencia m~dica completa. 

Proteger adecuadamente la vida y la salud de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. 

6) .- Proteger a la infancia y a la maternidad. 

7) .- Suministrar alimentos, vivienda y medios de re-

creo asignado y cultura adecuados. 

(11) Luis. otaz lluller "Los Pactos Internacionales', UNA.'!, -
p!g. 975 
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8).- Garantizar iguales oportunidades educativas y --

profesionales. Estas medidas corresponden a la-

secciOn III de Filadelfia denominada "Declara--

ciOn de Filadelfia". (12) 

En general, la DeclaraciOn de Filadelfia en lo que --

respecta a derechos humanos, ha influ!do en nu.~erosos te~ 

tos constitucionales e internacionales. El avance del dere-

cho social y del derecho del trabajo, se debe en buena parte, 

a la labor de la OIT. La protecc16n de los derechos econ6mi 

coa sociales y culturales, contenidos en la declaraciOn de -

Filadelfia influyó en las normas aprobadas en la carta de la 

OrganizaciOn de las Naciones Unidas. Adem!s tuvo influencia 

en la OeclaraciOn Universal de 1948,los Pactos Internaciona-

les, la ConvenciOn de las Naciones Unidas para la elimina---

ci6n de todas las formas de la discriminaciOn racial y en la 

ConvenciOn d~ la U.!1.E.S.C,O., sobre la discriminaciOn de la 

enseñanza. Lac:arta social europea (1961) y el COdigo ~uro--

peo de seguridad social, tan importante para la protecci6n de 

los derechos laborales fueron aprobados eri virtud, de la des 

cisiva intervenciOn de la OIT. 

El sistema de protecciOn de derechos en el Ambito de

la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, puede plantearse-

a dos niveles: 

(12) Luis D1az Muller "Los Pactos Internacionales", Edit. -
UNAM, p!g, 977. 
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1.- El examen de los mecanismos aplicables al conjun-

to de las recomendaciones y convenciones aproba--

das por la OIT y, 

2.- Los mecanismos referentes a la ?rotecci6n intern~ 

c1onal del~ libertad sindical, a traves del con-

trol permanente de Oficio por medio de los infor-

mes o memorias enviados por los gobiernos. (13) 

~?s~Orq~nos encargados de analizar y evaluar estos i~ 

formes son: 

- La ComisiOn de Expertos en Convenios y Recomendaci2 

nes (1527) y 

- La ComisiOn de AplicaciOn de Convenios y Recomenda-

cienes de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

integrada en for~a tripartita (representantes guheE 

namentales, de los empleadores y de los trabajado--

res) • 

Adem~s, existe un mecanismo especial de protecciOn en 

materia de libertad sindical, a trav~s del Comita de la li--

bertad sindical. El Comit~ de nueve miembros, integrado en-

(13) Luis D1az Muller, "Los Pactos Internacionales", Cdit. -
UNAM, p3g. 977 
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forma tripartita, conoce de las quejas de fondo presentando-

su informe y recomendaciones, al Consejo de Administraci6n.-

La Comis16n (1950) est~ integrada por personalidades desi~n~ 

das por el Consejo de la libertad sindical, y esta destinada 

fundamentalmente a labores de investigdciOn. Es el caso de-

Jap6n (1966) Grecia (1965) Lesotho (1973). Especialmente de 

acuerdo con el Gobierno interesado, puede conocer de un asu~ 

to, para resolverlo por acuerdo. 

La labor de la OIT, especialmente, en el caso latino~ 

mericano, ha sido importante, sobre todo si se considera, --

que las dictaduras militares, tienden a eliminar los dere--

chos, adquiridos por los trabajadores, como salario rn!ntmo,-

derecho de sindicaciOn, derecho de huelga y part1cipaci6n. 

De igual forma, las empresas transnaci0nales protegi

das por este tipo de reg!menes poltticos afectan estructura! 

mente a los derechos econ6rnicos, sociales y culturales; el -

terrorismo de Estado que provocan el efecto excluyente y ce~ 

centrador de la pol!~ica económica afectan los derechos de

los trabajadores, que corresponden, principalmente a los de-

rechos socioeconOmicos. (14) 

En el caso de Am~rica Latina asisten numerosas dispo-

siciones de la OIT, destinadas a proteger los derechos huma-

(14) Luis D!az Muller "Los Pactos Internacionales" Ed1t. UNAM 
p4g. 977. 
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nos, citemos algunas importantes: 

III Conferencia de los Estados de Am~rica, miembros -

\:·léxico 1946) en que se reafirma la libertad sindical y que

las libertades fundamentales "de los hombres, deben estar -

consignadas en la Constitución Polttica de cada pa1s y que,

de ~a mis;.ia manera que en el pasado se aseguraron las Const! 

tuciones "los derechos individuales del hombre" deben asegu

rarse en el futuro, los derechos sociales, entre los que se

cuenta, en primer término, la libertad de asociaciOn profe-

sional O libertad sindical. Otra resoluciOn importante se -

acordó en la IV Conferencia de los Estados de Am~rica miern-

bros de la OIT (Montevideo 1949) sobre libertad de Asocia--

c16n, especialoente en materia de violación de derechos sin

dicales. La V Conferencia de los Estados miembros de la OIT 

sobre libertad sindical (Petrópolis 1952) en relac!On a la -

libertad sindical y el derecho de sindicación y negociaciOn

colectiva. La VI Conferencia (La Habana 1956) sobre dere--

chos sindicales y su violaci6n. La VII Conferencia, (Buenos 

Aires 1961) que acordó la declaración de Buenos Aires sobre

apoyo a los gobernos libres y dem6craticos, aumento de las -

inversiones, protección del consu~idor, nercados de produc-

ci6n b4sicos y programas de desarrollo econ6mico y social. -

As1 mismo, la IX Conferencia de los Estados de Am~rica {Car~ 

cas 1970) se pronunció por la libertad sindical y la utili-

zaciOn de la negociaciOn colectiva para la adopciOn de pol1-
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ticas de salarios sin discriminaci6n. La X Conferencia (~~-

xico 1974) sobre el ejercicio de los derechos sindicales ex-

pres6 el apoz•o a una serie de libertades civiles, derecho a-

la libertad y seguridad de la persona, libertad de opini6n y 

de expres!On, derecho de reuni6n, derecho al proceso regulilr 

o debido proceso, y derecho de los sindicatos a ejercer su -

acciOn en asuntos relacionado con salario y ejercicio de ---

huelga. 

La X Conferencia de los Estados de Arn~rica miembros -

de la OIT, acordO una resolución sobre la funci6n de las nor 

mas internacionales del trabajo de los patses de Arn~rica (M! 

xico 1974), en que se destaca la necesidad de poner en prác

tica las normas unilaterales del trabajo, y en particular --

las relativas a los derechos humanos, en todo el continente-

Americano. 

En suma, existe una amplia gama de derechos sociales, 

defendidos por la Or9anizaci6n Internacional del Trabajo. 

Incorporados a las Constituciones latinoamericanas desde ---

1917 (Con la Constituci6n Mexicana de aquel año), los dere--

ches sociales extienden la concepción y protecc10n de los d~ 

rechos del hombre, hasta regular sus relaciones con el Esta-

do. (15). 

(15) Luis O!az Muller. "Los Pactos Internacionales" Edit. -
UNAH, pa9. 978 



El, CO!NENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL 'l LA PROTI:CCION OEL 

DERECHO DE SINDICACION 

iJ4 

El Convenio fue adopatado por la Conferencia en 1948-

y entró en Vi<Jor el 4 de julio de 1950. Ha sido ratificado

(hasta 31 de julio de 1989) por un total de noventa y nueve-

pa1ses, pertenecientes a los mas diveros reg1menes, econ6mi-

cos y sociales, i' por los siguientes paises iberoamericanos: 

Argentina (1960) Bolivia (1965) Colombia (1976) Costa Rica -

(1960) Cuba (1952) RepOblica Dominicana (1956) Ecuador (1967) 

España (1977) Guatemala (1952) Honduras (1956) M~xico (1950) 

Nicaragua (1967) Panam~ (1958) Paraguay (1962) Pera (1960)

Portugal (1977), Uru~uay (1954) y Venezuela (1982). 

Sobre las distintas disposiciones del Convenio pueden 

consultarse los trabajos preparatorios: Libertad sindical y

relaciones del trabajo, Informe\':! CIT 30re·.l11i6n1947j cuesti~ 

nario, CIT reuni6n Jla~ 1948~ y suplemento, Actas CIT. Asi

mismo el Código vol. 1 y sobre todo el Estudio General de la 

Comisión de r:xpertos en la aplicación de Convenios }• recome!!_ 

daciones, intitulado libertad sindical y negociaci6n colectf 

ca. Pueden verse tarnbi~n los Estudios Generales anteriores-

realizados en 1959 y 1973 sobre los Convenios No. 87 y 98. (16) 

(16) Geraldo w. Von Potobsky, "La Organizacil\n Internacional 
del Trabajo" 
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Ambito de APLICACION PERSONAL (Art!culo 2). 

El ambito personal del convenio es de la mayor ampli

tud. El art!culo 2º dispone que los trabajadores y los ern-

pleadores, sin ninguna distinci6n, tienen el derecho de con~ 

tituir organizac1ones "ast corno de a:iliarse a estas organi

zaciones con el solo hecho los estatutos de las ~ismas. " 

El informe de 1947 que precedi6 la adopción de la re

solución sobre la libertad sindical y la rrotecci6n del der~ 

cho de sindicaci6n y de negociación colectiva, indicaba oue

no parecf3. equitativo, en lo que concierne a la libertad sin 

dical, establecer una distinci6n entre los asalariados de la 

industria privada y los trabajadores de los servicios pGbli

cos. "La garantta del derecho e.e OLga1dzaci6n debe ª?licarse 

a todos los emrleadores }-" trabaJadores, ptlblicos 6 privados, 

y ta~bi~n a los funcionarios, a los trabajadores de los ser

vicios p1lblicos .. , 

La Comisión de expertos acepta la legislaciones que -

imponen esta limitaciOn a los sindicatos de base del sector

privado pero aclara que en tales casos los sindicatos p•Jedcr. 

afiliarse libremente a federaciones y confederaciones. 

El ComitO de Libertad Sindical ha apreciado el deseo

que pueda tener un gobierno de fomentar un movimiento sindi-
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cal fuerte, evitando los efectos de una multiplicidad indeb! 

da de pequeños sindicatos competidores entre st, y cuya i~d~ 

pendencia podrta verse comprometida por su debilidad, pero -

estimO que en tales casos es preferible que el gobierno ?re

cure alentar a los sindicatos para que se asocien voluntari~ 

nente y constituyan organizaciones fuertes y unidas. 

La OIT creada corno es sabido en 1919, fué la respues-

ta internacional al deseo de millones de personas de nejorar 

sus condiciones de vida y de trabajo. ;,, traves de todas es-

tas decadas de nuestro siglo XX, ha elaborado, respondiendo 

a necesidades economicas y cambiantes, u~ conjunto arm6nico 

de normas ir.ternacionales del trabajo, =::>r: un criterio flex.!_ 

ble pero con objetivos b!sicos claros, ?ara ello, los Esta--

dos han aceptado estas normas de fondo y Frocedimientos de -

control eficaces. (17) 

(17) Geraldo W. Von Potobsky "La Organtzacidn Internacional 
del Trabajo". 



137 

CONCLUSIONES 

1.- El derecho a la pa~.de formulación incipiente, se 

refiere a las posibilidades estructurales de eliminar la gue

rra y crear las condiciones para un desarrollo integral y pa

c!f ico. Si bien esta esbozado en la carta de la ONU, estarnos 

en prescencia de un derecho no desarrollado definitivamente. 

2.- El derecho a la paz se relaciona con el derecho -

a la vida y a la desaparición total del uso de la fuerza en -

las relaciones internacionales. se trata por lo tanto, de un 

derecho que requiere una mayor elaboraci6n, donde el problema 

de la paz es un problema polttico que requiere de la creaci6n 

de sociedades nacionales y de un orden internacional justo. 

3. - Es notorio y claro que &>9'.e los oricene.s del trabajo, 

la relaciOn entre trabajador y patrOn se d~ ignorando este -

Oltimo, los derechos del primero, conservando la caracter!sti 

ca de persona, merecedor de un m!nimo de derechos, siendo su

bordinado. 

4.- El escaso respeto otorgado a este tipo de derecho 

debió hacer pensar en la necesidad de crear un marco nor::~ti

vo a nivel internacional. Lo cual hace necesaria la comunica 

ci6n entre países, basada en las inquietudes y necesidades del 

hombre como trabajador, representados por organismos interna-
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cionales, debidamente reconocid s. 

S.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT),

ha cumplido una extensa labor en materia de derechos econ6mi

co sociales. Creada en 1919, al término de la Primera Guerra 

Mundial, ha venido trabajando en la defensa de los derechos -

de los trabajadores. La Declaración de Filadelfia (1944) pu

so al día los propósitos y metas de la OIT destinados princi

palmente a proteger derechos como el empleo, salario, negoci~ 

ci6n colectiva, seguridad social, salud i' otros. 

6.- En el area de derechos humanos se ha tratado de -

proteger la libertad sindical, i' crnitiendo informes y recome!!. 

daciones a los gobiernos, todo ello encaminado a lograr una -

mayor democracia basada en el reconocimiento de los derechos

del trabajador a nivel internacional. 
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