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INTRODUCCION 

El tema "Los Sindicatos en el Derecho Laboral Mexicano" 
es de vital importancia1 &i aceptamos que el derecho colecti-

vo del trabajo es un aspecto en cuyos enunciados se aceptan 

en ocasiones definiciones apriorl y limitativas de las insti

tuciones que le integran; también, es indispensable saber 

manejar el concepto de esta rama del derecho laboral que 

abarca a \os tres sujetos de las relaciones jurídicas del 

trabajo; trabajador, patrOn y Estado. Unidos entre si, donde 

no P?drlamos hacer abstracción de uno de ellos, para tener 

integradas las bases fundamentales para el desarrollo de esta 

tesis, en la que trato de adentrarme en la zona donde la 

controversia en torno a los problemas de las agrupaciones 

gremiales adquiere particularmente en nuestros dias signos 

verdaderamente dramáticos. a consecuencia de los impactos de 

la crisis económica del sistema capitalista y de los que se 

aferran a cuestionar y reprimir a los trabajadores cuando se 

trata del natural, libre y democrático ejercicio del derecho 

de asociación sindical que como premisa histórica les corres

ponda como un derecho conquistado a sangre y fuego a todos 

los que con su esfuerzo f isico e intelectual impulsan. por 

via de _las organizaciones sociales y pollticas. el desarrollo 

de pueblos y naciones. 

El acoplo de elementos histOricos y juridicos fundamen

tados en nuestra Carta Magna, resultan interesantes para la 

estructuración y seguimientos de los anter.:edentes que co11tem

plan el escabroso transitar de la clase obrera por los cami

nos de la persecución, represión-prohibición, pasando por el 



acoso y la tolerancia hasta llegar al reconocimiento de la 

organización sindical en sus bases centrales; el derecho a la 

libertad de asociaciOn, de huelga y de contrataclón colecti

va, cuestión ésta con la concepción del contrato colectivo 

de I" traba.jo, e& en rigor y en derecho. un pacto. 

Las consideraciones que se presentan sobre las proyec

ciones juridico-sociales. profesionales y económicos de la 

clase trabajadora, vistas y realizadas legalmente en el con

junto de la institucionalidad nacional e internacional, van 

más allá de reglamentar normas respecto a las relaciones de 

trabajo. incluyendo además una serie de condicione•, derecho• 

y obligaciones estipuladas en la Ley Federal del Trabajo que 

se aplican a todos los trabajadores de una misma empre•a o 

rama de la industria, aón sin pertenecer a un mismo aindica

to, tal es el caso del contrato lay. 

Del an~lisis del derecho laboral mexicano resulta obvio 

que la lucha obrera posibilita el reconocimiento del derecho 

de asociación y huelga, generando los elementos esenciales 

del derecho sindical para dar paso al contrato ley investido 

como fuente del derecho del trabajo mediante la discusión y 

firma de un documento en el que se establecen las norma1, 

derechos y obligaciones respecto a las condiciones de trabajo 

entre dos partes históricamente antagónicas desde el punto da 

vista socio-económico: los patrones y los sindicatos. 

Para el mundo contemporáneo. el sindicato es el portador 

de la idea de comunidad; los sindicatos son titulara• de un 

interés colectivo que en el pasado se llamó el interés profe

sional que trascienda los intereses individualistas de cada 

uno de sus miembros; por eso, el contrato colectivo no se 
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celebra solamente para los trabajadora~ presentes, sino para 

todos to& que en el futuro ingresen a la empresa, de tal 

suerte que el derecho que crean traspasa las relaciones de 

trabajo vigentes. El interés colectivo aparece con mayor 

prestancia en el fin mediato del movimiento sindical. 

El derecho del trabajo no es ni podrá ser un estatuto 

~stático, por el contrario está en evolución permanente¡ y 

por lo tanto, el derecno sindical como parte del derecho 

laboral mexicano sufre la consecuencia de los cambios que se 

producen en la vida social y en las relaciones económicas y 

juridicas. 

El legislador dividió la Ley Federal del Trabajo vigente 

en ocho partes, corresponde a la tercera de éstas, el trata

miento de las relaciones colectivas, integradas por los capi

tules sobre coalición, sindicatos, federaciones, confedera

ciones, contratos colectivos de trabajo, reglamento interior 

de trabajo, contrato ley o contrato obli~atorio. La modifica

ciórt, suspensión y terminación de las relaciones colectivas 

de trabajo, para concluir con la huelga. 

Como el propósito no es solamente apuntar sobre la inte

gración del derecho sindical. sino también las instituciones 

que este derecho genera, resulta pertinente expresar, aunque 

sea en forma breve, las causas que la precedieron, observando 

un orden.más o menos jerárquico respecto de cada una de ellas 

y que en su devenir plasmaron un haz de disciplinas juridicas 

de derechos sociales en la ConstituciOn de ~uerétaro de 1917 

en lo& articules 27 y 123 apartado "A". Normas protectoras o 

tuitivas tanto de los campesinos como de la clase trabajado-

ra. 
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El derecho del slndtcallsmo mexicano, ast como •l desen

volvimiento de las relaciones obrero-patronales, trajo como 

consecuencia inmediata que se generaran en el marco d~ 1•• 
relaciones colectivas, instituciones tales como •1 contrato 

colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo, el 

contrato ley o contrato obligatorio y la huele•, cuyo ran10 

constitucional viene a garantizar entre los factores d• la 

producción, capital y trabajo, la seguridad de una permanente 

paz entre estas dos clases. 

Estas previas consideraciones y otras m•• •• oontlrman 

en el desarrollo de la presente tesis. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES 

l.l. EL SINDICATO 

A manera da inicio nos permitimos transcribir un folleto 

relativo al centenario del sacrificio de \os Mártires de 

Chicago, editado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, el cual nos parece sumamente interesante, y 

posteriormente dar nuestro punto de vista al origen y desa

rrollo del movimiento sindical a nivel mundial. 

"••• Segón los métodos que adoptaron las formas de pro

ducción, la historia ha presentado diferentes etapas. En el 

caso especifico del siglo XIX, éste testifica la consolida

ción del sistema capitalista y a la vez la manifestación de 

&U& contradicciones fundamentales. 

factura desda mediados del siglo XVll~ 

marcó el despunte de la industrialización de los paises euro

peos y Estados Unidos¡ y, permitió establecer un nuevo ordon, 

cuyas caracteristicas pueden enunciarse de la siguiente mane

ras 

Acentuado incremento en los indices de producción. 

Fortalecimiento del comercio mundial e intensifica

ciOn en la extracción de materia prima. 
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Reajuste en el dominio del ~&pacio gaopolltico y 

económico del mundo para garantizar la gran produo

tividad y su necesaria comercialización. 

Competencia comercial y bélica entre loe pal••• 

industriali%adoa. 

Crisis clclicas del sistema. 

Concentración de la riqueza. 

Todo lo anterior permite establecer, como l•Y •octal 

plenamente demostrada, la existencia de dos clase• •ooiale•t 

la poseedora de la riqueza y el poder y los trabajadorew, 

entendiendo por éstos a todos aquello& que realizan una tarea 

socialmente atil sin explotar en su beneficio el trabajo de 

ningan otro ser humano. 

La riqueza de las naciones desarrolladas y de los impe

rios colonialea estA basada en la explotación de lo• trabaja

dores de los paises y de las colonias que se adjudicaron. 

Al final del siglo XIX y principios del XX, al capita

lismo se encuentra en la fase superior de su ·desarrollo, 

caracterizado por el papel 

la función del capital 

preponderante de los monopolios, 

bancario con el industrial que da 

origen al capital financiero y a la poderosa oligarquia que 

lo domina, la que no conforme con suw ganancias nacionalo• 

inicia la exportación de capitales y, como conaecuenoia de lo 

anterior, el reparto del mundo entre las grandes potencia• 

capitalistas, reparto que por otra parte condujo ·a la lucha 

ante esas potencias, cada una de las cuales queria obtener la 

mayor tajada. 
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No &ólo conquistaron territorios fundando colonias, sino 

también e•tablecieron zonas de inf luenciat sin embargo, esta 

distribuci6n nunca fue estable ni respetada, lo que inevita

blemente provocó las guerras interimperialistaa. 

Al iniciarse al presente siglo, tnglaterra era el mayor 

imperio colonial; pues tenia casi la mitad de las po••sion•s 

coloniales del mundo, aproximadamente un 45.0~. 

Francia era la segunda potencia colonial. 

Estados Unidos, respetando la independencia formal de 

América Latina, penetró en ella económicamente, dewarrollando 

la forma mAs elevada del imperialismo financiero, mediante •l 

cual explotó y explota a nuestros pueblos convirtiéndolos en 

dependientes del capitalismo norteamericano. 

Frente a estos tres imperios, Bélgica y Holanda consti

tuyeron los llamados imperios menores que se formaron aprove

chando aquellos territorios que los anteriores quisieron 

dejarles. 

Por otra parte, Alemania, Italia y Japon que logra.ron 

tard1amente su integración, emergen como pai•e• capitalista• 

que al buscar su expansión, encuentran los mejoras territo

rios ocupados; por eso reclamaron una distribución del mundo 

que les permitiera consolidarse como imperios. 

La explotación de la& colonias y zonas de tnfluencl• no 

es solo al aprovechamiento de los recurso• naturales de asto• 

territorios, sino de los nativos, todo en beneficio de la• 

metrópolis capl~alistas; pero, al mismo tiempo, dicha utili· 
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l. 

l. 
1 

zaci6n aignifica el desarrollo de las relaciones capitalistas 

en eaos paises. an muchos de los cuales la clase obrera local 

nao• antes que la burguesia industrial nativa. 

Sin embargo, los trabajadores an dichas colonias eran, 

en BU mayorla analfabetas, condición que facilitó BU explota

ción y que la burguesia tanto la imperialista como criolla, 

trató da perpetuar. 

La burguesia nativa, buscando su desarrollo, chocaba 

constantemente con la dominación imperialista en todas par

tes, pues ésta controlaba los grandes rubros de la economla, 

imponiendo la& reglas del juego. 

Todo ello generó antagonismo entre los pueblos de esos 

paises y sus explotadores imperialistas, despertando \os 

sentimientos da liberación nacional que se manifestaban en 

forma de lucha antiimperialista y descolonizadora. 

Esta condición provoca las revoluciones democrAtico

burguesas de principios de siglo, en las que la lucha de \a 

burguesia industrial nativa tenla un carácter nacional an

tiimperialista por lo que sus éxitos importaban a todas las 

clases de la sociedad, motivo por el cual se ve luchar unidos 

burgueses y obreros de los paises coloniales que buscaban su 

lib•raci6n (ejemplos: la ravoluci6n iranl de 1905; la revo

lución mexicana de 1910 y la revolución china de 1911). 

En awte panorama falta de narrar cu~l era la situación 

de los trabajadores. para quienes desde luego la prosperidad 

y la abundancia, tan contadas por la burguesia, no alcanzaban 

a llegar pese a todas las luchas libradas en el siglo XIX. La 
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justicia social tan anhelada no habia podido lograrse, pues 

los bajos niveles de vida de las grandes masas de trabajado

r••• pareclan burlarse de los maravillosos avance& cientlfi

cos, tecnológicos a indu&trlale•, logrados en el siglo XIX y 

de las riquezas generadas por el loa. 

La revoluciOn industrial convirtió a lo• antiguos campe

•lno•-•iervos, en obreros-•iervo•, pues las leyes que libra 

ron la servidumbre feudal.· también les dieron la libertad de 

morirse de hambre, ya que carentes da propiedad y sin valor, 

en la ciudad, sus conocimientos rur3l~s pasaron a depender 

del capitalista duei'io de los medios de producción, quien 

podia despedirlo• a •u arbitrio, pagarles lo que quisiera, 

hacerle& trabajar largas jornada&, aln dta da da•canso algu

no. 

Horaban hacinados en habitaciones mal construidas, sin 

loa servicios sanitarios elementales, lo que sumado a su 

crónica desnutrición, hacia proliferar, entre los trabajado

ras, las enfermedades. En esas condiciones la promiscuidad, 

la corrupción y el vicio eran cosa corriente. 

Los promedios de vida aran da 17 a~os para los obreros y 

36 para los ricos¡ e& decir, mAs del doble. 

De esta &ltuaclOn de explotación, miseria y abandono que 

vivian los ~rabajadores, quisieron sacarlos los politices, 

filOsotos y filántropos para evitar revueltas y de paso ase

gurarles la redención; pero, estas fueron acciones aisladas, 

parciales y utópica& las más da las veces. 
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Entonces, los obreros comprendieron que los únicos a 

quienes realmente interesaba beneficiar a loa trabajadores, 

era a los trabajadores mismos: por eso, decidieron asociarse 

en sindicatos convirtiendo a éstos en su instrumento de lucha 

para alcanzar sus reivindicaciones. 

La respuesta de la burguesla fue declarar ilegales todas 

las actividades sindicales. El mayor ejemplo de esta actitud 

la tenemos en el juicio espurio y ridlculo qu• en contra da 

los justamente llamados "Mártires de Chicago" se efectuó en 

esa ciudad norteamericana en el ano de 1886. por haber parti

cipado en la manifestación del primero de mayo de ese afto, 

demandando el establecimiento de la jornada de trabajo de 

ocho horas. 

La mejor calificación de las leyes antiobreras vigentes 

en el siglo XIX, la tenemos en el áltimo pensamiento da uno 

de los Mártires de Chicago, Jorge Engel, 

llevado a la horca expresa: 

quien ante• de ser 

"Vuestras leyes están en oposición con lQ& de la 

naturaleza, y mediante ellas robais a las masas al 

derecho a la vida, a la libertad y al bienestar". 

Esta misma situación se mantuvo durante casi todo el 

siglo XIX. 

Es ast como se inicia en el mundo, el movimiento sindi

cal, mismo que se deriva de la contradicción social fundamen

tal del sistema capitalista, pues en él está presentada la 



lucha entre los obreros para alcanzar sus reivindicaciones y 

los patrones por escamotea~las 1 • 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

Con base en lo anteriormente anotado y desde nuestro 

particular punto da vista. el movimiento sindical tiene su 

origen en la toma de conciencia de los trabajadores, de que 

sólo la acción conjunta y ordenada puede darles fuer~a nece

saria para alcanzar sus reivindicaciones. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, los trabajadores 

habian aprendido que la fuerza de su acción s& basa en la 

unidad que puedan establecer; mientras más grande y sólida 

sea su unidad, mayores posibilidades de éxito tendrán sus 

luchas reivindicadoras. 

Para llegar a esta situación, los trabajadores hubieron 

de librar arduas batallas. soportar crueles represiones, al

canzar éxitos y sufrir derrotas. Estos avances y retrocesos 

les han permitido acumular mayores experiencias, lo que se ha 

traducido en pasos cada vez m•s sólidos en la lucha por al

canzar la reivindicación total. Asi, han transitado por el 

ludismo. el mutualismo, el cartismo, el cooperativismo. el 

sindicalismo idealista y peque~o burgués, hasta arribar al 

sindioalismo revolucionario; y de éste a la búsqueda de la 

1 
.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Cien af\os de lucha. <Folleto> Editorial Magisterio. 
Méx leo, 1966. p. 5. 
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unidad internacional de los trabajadores. Porque sabemos que 

la liberación y reivindicación de la clase trabajadora no 

será completa mientras subsista en algún lugar del mundo, la 

explotación del hombre por el hombre. 

- El Ludi1mo 1 movimiento espontAneo y transitorio, significó 

el primer paso en la identificaciOn d• nu••

tros enemigos de clase, pues aunque fracasó, y 

no podia ser de otra manara, no& permitió 

comprender que no son las máquinas ni los 

adelantos tecnológicos los que producen el 

desempleo y la explotación, sino el manejo que 

de ellos hacen sus due~os, los burgueses, y 

que el Estado en los paises capitalistas, •• 

un aliado y servidor natural de los explotado

res. 

- El Mutualitmo, al procurar la cobertura de algunos aspectos 

de la "Seguridad Social" y la convivencia de 

los trabajadores, contribuyó a la formación y 

fortalecimiento de su conciencia de clase; lo& 

trabajadores al encontrarse trente a un patrón 

se dieron cuenta que unidos podian alcanzar la 

reducción de la jornada de trabajo, aumento de 

salarios, instrucción y otras m•s1 pero ade

més. por ser una organi~aciOn permanente, el 

mutualismo a que los intereses fueron identi

ficados como intereses de clase. 
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- Et carti1mo, tiene el valor de ser el primer movimiento 

pol1tico obrero da carácter nacional; enseñó 

que los trabajadores representan el número 

mayor de habitantes de cualquier nación y que 

el sufragio universal, directo y secreto, 

constituye una poderosa arma que podemos usar 

para llevar el triunfo a cualquier candidato o 

gobierno qua garantice el beneficio de ta 

clase trabajadora. 

- El Coop1ratlyl1ao, ha ense~ado que es posible la gestión 

democrAtica de las empresas, la supresiOn de 

lo& patrones y capataces, y que los trabajado

res son capaces de organizarse sin ellos y 

lograr que los beneficios del esfuerzo común 

se distribuyan entre quienes participan en la 

generación da la riqueza. ~a limitación que 

esta organización presenta, es que con facili

dad puede caerse en el lucro y en la explota

ción de otros trabajadores, aburguesando a los 

socios originales. Por eso 1 se le considera 

como un paliativo y no como el instrumento 

para acabar con la contradicción entre el 

capital y el trabajo. 

El Slndiqall1mo 1 entendemos por sindicato la asociación 

formada para la defensa de los intereses comu

nes a todos los asociados. También, por sindi

calismo entendemos la acción conjunta de los 

sindicatos obreros a favor de los agremiados 
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que trasciende el área de tas relaciones obre

ro patronales extendiéndose a las áreas econó

mica. pol itica, social. cultural y las dera4s 

de la actividad humana. Tiene •u origen en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Seg~n los fines y estructura de los sindicatos, podemos 

decir que existen diversos tipos que se pueden agrupar en 

dos: el reformista y el revolucionario. 

El primero propone la colaboración de las clases, sos

tiene la teoria de la transformacion pacifica por ta vta 

democrática, busca asimilarse al sistema más que transformar

lo, sus demandas están contra las consecuencias de la explo

tación, pero no contra las causas que la originan, y sólo 

busca condicionas ventajos~s para la venta de la fuerza de 

trabajo y mejorar las condiciones de los trabajadores. 

El sindicalismo revolucionario es sencillamente antlca

pitalista, pero no aisla su lucha reivindicatoria de su ac

ción politica y el contexto histórico y socio cultural en el 

que se actóa, puesto que sabe que la conciencia sindical 

puede variar según el contexto que enmarca. 

Considera que los sindicatos son al mismo tiempo, parte 

y oposición del sistema capitalista, porque su •ola existen

cia plantea una amenaza a la estabilidad del mismo, ya que an 

si encierra la rebelión de los trabajadores, por leve qua 

sea, contra su& privaciones y pot9ncialmente contra las bases 

fundamentales del sistema que lo produce, tolera y protege. 
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El sindicalismo revolucionario representa lo mismo una 

reacción contra la explotación capitalista que un instrumento 

para la lucha ulterior por el poder pol1tico y el control del 

Estado, por eso &eñala como tarea el que la lucha se dé si

mult~neamente en la teoria y en la práctica, afirmando que un 

problema teórico sólo puede resolverse cOn la practica dela 

lucha misma. Aspira a la transformación revolucionaria de la 

sociedad .Y a convertirse en nOcleo y vanguardia del partido 

que agrupe a los trabajadores y a sus aliados para cumplir 

con esta aspiración. 

El anarcosindlcallsmo, que algunos consideran revolucio

nario por ser declaradamente anticapitallsta y partidario de 

la violencia, es en realidad un producto del pensamfento 

pequeño burgués que es más una concepción de orden moral que 

una doctrina proletaria, pues no tiene en cuenta la realidad 

en que se desenvuelve y coloca a la libertad individual por 

encima de todo: sentimentalmente puede ser considerado revo

lucionario, pero en la práctica conduce al proletariado a su 

derrota. 

Asi, se ha venido desarrollando el sindicalismo, libran

do batallas ideológicas y practicas, se~alando metas, corri

giendo rumbos, desechando f unoiones ya superadas y buscando 

nuevas tareas que cumplir en beneficio de los trabajadores, 

entre las que destaca en esta hora critica en que la humani

dad se ve amenazada con su desaparición como producto de 

guerr~, la lucha por la paz y la cooperación internacional, 

porQue sabemos que las guerras sólo perjudican a los trabaja

dores de los pueblos que las padecen porque son ellos mismos 

quienes mueren ante los ejércitos a que se enfrentan. 
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EL MOVIMIENTO SINDICAL EN MEXICO 

Durante todo el periodo colonial las clases laborala• 

del campo, vivian sujetas a la condición de siervos y tas de 

la& indu&trias a la organización gremial con sus ordenanzas 

limitativas. Sin embargo, 

el primer gremio que se organiza en la Nueva 

Espa~a <México>, es el de bordadores en el a~o de 

1846, y el primer movimiento de huelga <no en el 

sentido moderno y lega\ del término> fue el de los 

masicos de la Catedral de la Ciudad de México en 

1562; hacia finales de la colonia, 1776, tiene 

lugar el movimiento de los mineros de las minas 

propiedad de Don Pedro Romero de Terreros, en Pa

chuca y Real del Monte, que suspenden sus labores 

exigiendo el restablecimiento del sistema de par

tido para remunerarles el excedente de extracción 

mineral"z. 

Las primeras manifestaciones de solidaridad proletaria 

en nuestro pa1s se encuentran en el mutualismo. Las primeras 

sociedades mutualistas se fundan en el a~o de 1653. Aunque al 

mutualismo siguió desarrollándose, las capas m~• avanzadas 

del proletariado pronto comprendieron que éste no respondia a 

las necesidades de su lucha reivindicatoria y buscaron en al 

cooperativismo la soluciOn; esta hecho as el resultado de la 

supervivencia del pensamiento peque~o burgués de los artesa

nos y campesinos, recién transformados en obreros asalaria

dos. 

Op. Cit. p. 11. 1 ~ 



Previo al establecimiento de la dictadura porfirista y a 

su papel de guardián del capitalismo extranjero, tuvieron 

lugar en México tre& hechos de indudable trascendencia para 

el desarrollo posterior del movimiento sindical, esos hechos 

fueron& 

La fundación del Circulo de Obreros de México, el 

16 de septiembre de 1672. 

El consejo del Circulo de Obreros de México, cele

brado el 20 de noviembre de 1674. 

El Primer Congreso Nacional Circulo de Obreros de 

México en el cual se pronuncia a favor de la candi

datura de Don Sebastián Lerdo de Tejada, hecho que 

indiscutiblemente influyó en la actitud que hacia 

los obreros mantendria el general Diaz. 

Aunque en ninguna parte de la legislación, vigente du

rante la dictadura, existia la prohibición expresa de la 

a&ociaciOn de trabajadores, la existencia del articulo 925 

del Código Penal imponia penas de arresto y multa a quienes 

emplearan alg6n modo de violencia f isica o moral para subir 

los salarios o jornales de los operarios, dicho articulo 

cancelaba en la práctica el derecho de huelga e impedia la 

libre asociación de los trabajadores, puesto que toda organi

~ación que pretendia la defensa de los intereses de clase o 

gremi~le& requeria de un orden juridico que tolerara su exis

tencia y que estableciera las bases para su libre desarrollo 

y constante mejoramiento. 
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Es, en la primeradécada del pres.ente siglo, cuando se 

inician los más sólidos intentos por organizar sindioalmente 

a los obreroa1 en este aspecto destaca la tarea realizada por 

los miembros del Partido Liberal Mexicano y de manera espa

de julio de aquel cia l por 

ai\o ( 1906 > 

los hermanos Magón; "•·• primero 

Ricardo Flores Mag6n, Antonio l. Vil larreal, Juan 

y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalio Bustamante, firma

ron en San Luis Missouri el Programa del Partido Liberal, el 

documento politice más importante de aquella época, que abar

có toda la problemática social, económica, politica y juridi

oa de la nación en los ai'\os finales del porfiriato" 1
• 

Es también en la primera década de &$te siglo cuando 

prolifera la prensa obrera y de oposición al régimen porfi

rista, entre la cual destaca la generación del "AHUIZOTE", y 

el periódico "REGENERACION", órgano del Partido Liberal Mexi-

cano. 

Los más importantes movimientos huelgut&ticos de la pri

mera década de este siglo fueron: el de los torcedores de ta

baco de la fábrica "Valle Nacional" en 1905; el de los obre

ros mineros de Cananea en el mismo año y el de los obreros 

texti.les de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y el 

Distrito Federal que se iniciara en 1906 y concluyera trAgi

camente el 7 da enero da 1907, cuando los obreros se negaron 

a acatar el laudo presidencial y se lanzaron sobre la tienda 

de raya de Rio Blanco, siendo masacrados unos y los •obrevt-

CUEVA, Mario de la; El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
baio. Tomo 11, Sta. Edición. Editorial Porrúa. México, 
1969. P• 26. 
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vlente• •nvlado• a prisión o a un exilio interno en la tierra 

de Quintana Roo. 

El ataques la tienda de raya se explica porque los 

trabajadora• vetan en ella el simbolo de su axplotaci6n y 

perpetuación de su condición servll. 

El ••orificio de estos trabajadora• mexicanos, como el 

de los asesinados en Chicago, fue conmemorado por primara vez 

en México durante la jornada del primero de mayo de 1913. 

La revolución trajo un significativo cambio para las 

condiciones de vida de los trabajadoras y de sus derechos, 

este cambio se inicia en el perlado maderista y se refuerza 

con el pacto signado entre la acción constitucionalista enca

bezada por Vanustlano Carranza y los obreros organlzadou en 

1~ Casa del Obrero Mundial, los que constitulan puerpos mili

tares (batallones, regimientos, brigadas o divisiones> que se 

denominarlan "Rojos". 

El resultado de aste pacto se tradujo más adelante en el 

articulo 123 y en general en la legislación laboral mexicana, 

a partir de la cual se va alcanzando la raivlndicac16n paula

tina y la conquista de nuevos derechos por parte de los tra

bajadores mexicanos. 

E~ SINDICA~ISHO CONTEHPORANEO 

Es conveniente se~alar que la atención de los principa

les ideáloaos d• la revolución mexican• no se limitaba única-
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mente., ni siquiera en forma principal'· a la cuestión obrera, 

sino que su preocupación fundamental era sobre la propiedad 

de la tierra, debido a que, a pesar del proteccionismo que •• 

dio al capital extranjero, éste no fue capaz de dasarrol lar 

un capitalismo industrial. 

No obstante lo anterior, podemos afirmar con certeza que 

tanto a tos precursores de la revolución como a sus principa

les protagonistas y de manera especial a los Diputados Con•

tituyentes, no les fueron del todo desconocidas las taorlaa 

sociales que en Europa habian impulsado la lucha de los obre

ros. 

Este conocimiento y las luchas libradas por el proleta

riado mexicano, han permitido que la experiencia acumulada de 

los trabajadores de México sea muy amplia y que se hayan su

perado algunas limitaciones de las primeras etapas del sin

dicalismo, para llegar a !~ coneepciOn de éste comoi 

"la acción conjunta de los sindicatos de trabajado

res a favor de los agremiados que trasciende el 

Area de las relaciones obrero-patronales para ex

tenderse a las áreas politice, económico, social y 

cultura.1" 4
• 

La acción de los sindicatos tiene siempre dos aspectos; 

las demandas inmediatas \salarios y prestaciones principal

mente> y los modos de lograrlas; y, una aspiración <las m•a 
de las vece& indefinidas> de encontrar un sistema mAs justo. 

CUEVA, Mario de la; Op. Cit.; pp. 252-262. 
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El primer aspecto (las demandas inmediatas y métodos de 

lucha para lograrlas> opera en todo tiempo. mientras el se

eundo permanece semiooulto en tiempos de estabilidad o abun

dancia econOmica, paro cobra gran importancia en los momentos 

de crisis, durante los cuales, anta la insatisfacción da las 

necesidades inmediatas, se habla con frecuencia de cambiar el 

sistema, aunque las mas de las veces no se define con clari

dad en qué sentido se quiere el cambio. 

La visión en torno al papal y el poder transformador de 

los sindicatos no ha sido siempre la misma; tanto que hay dos 

puntos de vista: uno optimista, correspondiente a Marx y 

Engels y otros contemporáneos suyos; y, et otro pesimista, 

referente a Lenin, Michels y Troaky. 

Los primeros consideran al sindicalismo como ta fuerza 

de tensión revolucionaria opositora al capitalismo e instru

mento en la lucha de clases para la supresión del mismo, 

vanguardia y vocero del proletariado'. 

Los segundos por su parte, señalan que los sindicatos no 

representan ninguna amenaza a la estabilidad o permanencia 

del orden capitalista, a esta corriente se suma Gramsci, 

quien consideraba quei 

el sindicalismo ha resultado ser una mera 

forma de la sociedad capitalista, pero no en una 

forma de potencial superación de tal sociedad". 

LOMBARDO TOLEDANO, Vicente; Teorta y práctica del Movi
miento Sindical Mexicano. Editorial de la Universidad 
Obrera de México C3ra. edición>. México, 1981, pp. 13-
17. 
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Todos esos pensadores coinciden en_ se~alar que lo• sin

dicatos al lograr sus objetivos económicos <demanda• in

mediatas> dentro del marco del capitalismo, muestran una 

tendencia natural a integrarse al sistema•. 

Por nuestra parte, consideramos que ni una ni otra vi

sión puede captarse como definitivas puesto que el •indica

lismo, dialécticamente considerado, es tanto una opo•iclón al 

capitalismo cuanto un componente del mismo; que a la. vez 

contribuye ·a la formación de la conciencia de clase del pro

letariado (condición indispensable para que éste se tran•for

me de una clase en si en una clase para &1) que lo convirtie

ra en fuerza potencial para la transformación revolucionaria 

de la sociedad capitalista, al lograr mayores ingresos y 

mejores niveles de vida para los trabajadores, disminuye el 

potencial revolucionario de los mismos. 

De donde debemos considerar que, la conciencia sindical 

varia de acuerdo con el contexto histórico en que se da la 

actividad sindical, y que ésta en determinadas circunstan

cias, especialmente en las crisis, plantea una amenaza enen

cial a. la permanencia de la aconomta capitalista. Porque 

aunque el sindicalismo es una reacción contra la explotaciOn 

económica, también plantea los temas del poder y el control 

politice. 

Por eso, queremos insistir en que debemos reconocer que, 

los limites de la conciencia y de la acción sindica.le• pueden 

variar considerablemente según las caracteristicas históricas 

donde se desarrollen y que ambos pueden variar con el simple 

lbidem; pp. 19-24. 
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paso del tiempo. De ahi que, nos atrevemos a afirmar que el 

problema teórico del sindicalismo <su orientación ideológica> 

•ólo pued• ser resuelto por medio de la prActica sindical qua 

se da en la lucha cotidiana por lograr la reivindicación de 

loa trabajadores; que as esta practica, la que en un momento 

dado, nos puede dar la pauta para la ubicación da un sindica

to o central en algunas de las corrientes del sindicalismo, 

d• las qua antes hablamos. 

Como antecedente, para entrar al an~lisis da la situa

oión del sindicalismo contamporAneo an México, nos permitimos 

recordar que el anarcosindicaliamo fue la corriente predomi
nante, entre los affos de 1906 a 19161 que entra 1918 y 1936 

se practicó el caudillismo sindical en el que cada 11der 

imprimía a tas organizaciones que dirigia, su sello a ideolo

gia personales. 

De 1936 a la fecha el sindicalismo mexicano ha evolucio

nado hasta conformarse de la manera que hoy lo conocemos. 
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J.2. EL DERECHO DEL TRABAJO 

El derecho mexicano del trabajo emana de las vicisitudes 

de lo& hombres qua sólo sabian de explotación y qua no tenian 

la concepción clara y precisa de los más elementales derecho& 

de un trabajador. 

Sin embargo, esta derecho nació en la primera revolución 

social del siglo XX Y encontró en la Constitución de 1917 su 

consumación en beneficio de la clase trabajadora. 

Antes de esos acontecimientos, se dieron esfuerzo• de 

defensa en los hombres, hubo hechos y se manifestaron idea•, 

pero no se habla logrado una reglamentación del trabajo que 

jamás hubo en los siglos de la esclavitud, de la servidumbre 

y del derecho civil de la burgues{a, ni se habia advertido la 

idea de que tarde o temprano alcanzarla dimensión universal. 

ANTECEDENTES HISTORICOS NACIONALES 

Con las Leyes de lndias, España creo ta legislación mA• 

humana de aquellos tiempo&. Esas leyes que &on producto de la 

más excelsa inspiración de la Reina Isabel la Católica, estu

vieron destinadas a proteger al indio de América y a impedir 

la explotación despiadada que llevaban a cabo los encomende

ros. 

En los primeros a~os de la colonia se entabló una pugna 

ideológica entre la ambición de oro de los conquistadores y 

las virtudes cristianas de los misioneros. Las Leyes da In-
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dias son un resultado y en cierta medida una victoria de los 

misioneros. 

En estas leyes, se reconoci6 a los indios su categoria 

de aeres humanos pero en la vida social. económica y politica 

no eran loa iguales de los vencedores. Son, m•~ bien medidas 

da misericordia, concesiones graciosas a una raza vencida que 

carecia de derechos politices y que era cruelmente explotada. 

Los gremios de la Nueva España se extinguieron dentro 

del régimen colonial. Algunas Ordenanzas del siglo XVIII 

hablaron de la libertad del trabajo, pero fueron las Cortes 

quienes les dieron muerte. 

La ley del ocho de junio de 1613 autori:ó a todos los 

vecinos del reino a establecer libremente la~ fAbricas y 

oficios que estimaron conveniente sin necesidad de licencia o 

de ingresar a un gremio. 

El Decreto constitucional de Apatzingán, expedido por el 

Congreso de Anáhuac, a sugerencia de José Maria Morelos y 

Pavon, jefe de tas tropas libertadoras, demuestra en forma 

indubitable que los autores de la Independencia de México 

-tuvieron una concepción clara del problema social de nuestro 

pais. 

Pero, a pesar de la grandiosidad del pensamiento social 

da Morelos, el siglo XlX mexicano no conoció el derecho del 

trabajo. En las primeras décadas se aplicó el viejo derecho 

espaftol. las Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novisima 

Recopilación y sus normas complementarias. 
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Ignacio Ramtrez reprobó a la comisión dictaminadora de 

la Constitución de 1657, que olvidó los grande& problemas 

sociales, y puso de manifiesto la miseria y al dolor de lo• 

trabajadores; habló del derecho del trabajo a recibir un 

salario justo, era la idea del articulo quinto y a participar 

en los benaf icios de la producción, pero los Diputados no 

adoptaron ninguna decisión. 

Maximiliano de Habsburgo expidió una legislación social 

que representa un esfuerzo generoso en defensa de los campe

sinos y de los trabajadores: el estatuto provisional del 

Imperio del primero de abril de 1665. Este estatuto prohibió 

los trabajos gratuitos y forzados, previno que nadie podia 

obligar sus servicios, sino temporalmente y ordena qua los 

padres o tutores deblan autorizar el trabajo da los menores. 

Posteriormente, nuestros juristas al elaborar el COdi~o 

Civil de 1670, procuraron dignificar el trabajo declarando 

que la prestación de servicios no podia ser equiparada al 

contrato de arrendamiento pues ol trabajador no deQia ser 

tratado como simple cosa. 

El año de 1906 fue testigo de dos grandea acontecimien

tos de nuestra lucha de clases: primero, los mineros de Cana

nea, en el mes de junio declararon una huelga para obtener 

mejor salario, pero, al gobernador de Sonora, lzabal, aplastó 

el movimiento con ayuda de las tropas de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Segundo, en el mes de noviembre, los traba

jadores de Puebla, se declararon en huelga debido a la incon

formidad por el reglamento de f~bricas impuesto por los em
presarios de esa entidad que a su vez decretaron un paro 

general. 
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El gobierno del general Diaz apoyó a los empresarios. 

El Partido Liberal que presidia Ricardo Flores Hagón 

publicó el dta primero de julio de 1906, un manifiesto con el 

contenido m6s importante en favor de un derecho del trabajo. 

El documento anali~ó la situación del pais y tas condi

ciones de los campesinos y obreros. 

El Partido Liberal recalco la necesidad de crear las 

bases generales para una legislación humana del trabajo con

sistente& en1 mayoria de trabajadores mexicanos en todas las 

empresas e igualdad de salario& para nacionales Y extranje

ros; prohibición del trabajo de los menores de catorce años; 

jornada máxima de ocho horas; descanso hebdomadario obligato

rio; fijación de los salarios minimos; reglamentación del 

trabajo a destajo; pago semanal de las retribuciones; prohi

bición de las tiendas de raya; indemnización por tos acciden

tes de trabajo1 higiene y seguridad en las t•bricas y talle

res; habitaciOn para los trabajadores. 

LA REVOLUCION DE 1910 

La revoluciOn de 1910 surgió como un movimiento esen

cialmente politice, siempre manifestó la inconformidad en 

contr~ de la reelección y el despotismo de Porfirio Dlaz en 

contra del grupo da personas que lo rodeaban y que habían 

formado una oligarquia, pero ningún protagonista de la revo

lución se propugnó por los derechos del trabajador. Zapata se 

pronunció por la reivindicaciOn de los campesinos; Madero 
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enarboló la bandera del "Sufragio Efec~ivo. No reelección", 

pero no hay nlngOn indicio de qua al llegar _a la Presidencia 

de la Repablica planteara alguna iniciativa sobre la leglsla

ciOn laboral. 

Fue hasta después de 1910, cuando emplaza a •urgir un 

movimiento en este sentido, primordialmente en la provincia. 

Aparecen leyes o proyectos para regular las cuestiones labo

rales en Veracruz. Yucatan y Coa.huila. En 1915 s• elaboró el 

proyecto da Zubaran; pero. es hasta la Constitución de 1917 

cuando se inicia formalmente la legislación d•l trabajo en 

México. 

En la inolvidable Asamblea Constituyente e• donde nacen 

articulo& de la importancia del 123. Los legisladore• in•pi

rados en las doctrinas sociales venidas de Europa y te•tigos, 

algunos de ellos, por experiencias de situaciones abu•ivas 

que habian observado o vivido en carne propia en nuestra 

patria, plasmaron en la Carta Magna preceptos RUO en su ori

gen tuvieron como objetivo la protección de los trabajadore•. 

La Constitución mexicana fue la precursora de lo• dere

chos laborales en el mundo, dos a~os despu6s •• presento la 

de Weimar que incorporo cuestiones de derecho a los trabaja

dores. Las leyes sobre este rubro en los paises de Europa no 

tienen relevaneia o ~~tr•rorla de constitucionales. 

A fines del siglo XIX, los tratadistas de Francia, In

glaterra y de la Santa Sede en la Enclclica Rerum Novaru•, 

exploraban las inquietudes humanas causadas por la industria

lización, con el anhelo de encontrar fórmulas para re•olver 

los múltiples problemas que fueron presentAndose. E• obvio 
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que en México doctrinariamente se habian avanzado bastante en 

esa época. 

El articulo 123 protege no s6to al .trabajo económico, el 

qua •a realiza en el campo de la producción económica, sino 

al trabajo en general. La grandiosidad del derecho mexicano 

del trabajo radica primordialmente en qua protege por igual a 

todos los que prestan un servicio a otro o bien de su traba

jo, precisa derechos sociales para la reivindicación de la 

clase trabajadora que al ser ejercidos por ésta no sólo 

transformaran las estructuras socializando los bienes de la 

producción, sino impondrán bases para imponer extensivamente 

la seguridad social a-todos los hombres, al amparo del huma

nismo proletario que emana del mencionado articulo 123 de 

nuestra Carta Magna7 
• 

CUEVA, Mario de la; Op. Cit. Tomo l. Pp. 36-54. 
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CAPITULO 11 

EL SINDICALISMO MEXICANO 

11.1. EL DERECHO DEL TRABAJO EN nEXJCO 

Nuestro derecho del trabajo es el estatuto proteccionis

ta y relvindicador del trabajo, por mandato constitucional 

que comprende a todo aquel que presta un servicio personal a 

otro mediante una remuneraciOn. Abarca a toda clase de traba

jadores como los llamados "subordinados o dependientes" y a 

los autOnomos. 

Para Alberto Trueba Urbina el derecho del trabajo 91 

el conjunto de principios, normas e ins

tituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzo• 

materiales e intelectuales, para la realizaciOn de 

su destino histórico: socializar la vida humana"•. 

El derecho del trabajo conforme esta def lnición •s un 

estatuto exclusivo del trabajador y de la clase obrera para 

alcanzar los fines que estipula la propia definición. Lo qua 

al articulo 123 menciona sobre derechos del capital o empre

sario&, no tienen carActer social y por consiguiente no forma 

TRUEBA URBlNA, Alberto; Nuevo derecho del traba1o. 3ra. 
Edición. Editoric..1 Porrúa. México, 1975. P. 135. 
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parte del derecho patrimonial inherente a las cosas: caoital 

o bienes de la producción. 

El articulo 123 no &ólo as norma nacional del derecho 

del trabajo y de la previsión Y seguridad sociales. sino 

estatuto universalizado en Versal les para la protección y 

reivindicación de los trabajadora& del mundo. 

11. 2. LA LIBERTAD. LA AUTONOHIA y 

AUTODETERHINACION SINDICAL 

LIBERTAD 

Se entiende por libertad a: 

"la facultad natural que tiene el hombre para pro

ceder de una manera u otra. y de no proceder, por 

lo que es responsable de sus actos. Significa tam

bién, la falta de sujeción o subordinación y 

prerrocativa, privilegio o licencia"•. 

LA 

En el seno de una asociación, la libertad debe ejerci

tarse siempre licitamente; es decir, aplicando la justicia y 

el derecho justa y legitimamente. 

VENTURA RIVERA. José; Jornada de actualización sindi
ru!..l• Editorial del Magisterio del s.N.T.E. México, 
1963. P. 194. 
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Los trabajadores debemos exigir. respeto absoluto al 

principio de libertad de asociación interpretado en su &•n

tido mis amplio: aplicado a las relaciones duraderas da ac

ción reciproca porque con base en él, sa han constituido lo• 

sindicatos para gar;inti:ar al máximo sus interesa• aconórai

co&, sociales y profesionales. 

La 1 ibertad sindical es el conjunto de ideas y de prin

cipio& que necesariamente requieren de una representación, de 

una figura la cual sigue en orden apegado a los lineamientos 

jurtdicos establecidos, evitando la constitución de un c•o• 

violento. 

La libertad sindical es un derecho, una actividad con

creta, ya que un trabajador se suma a otro para darla exis

tencia juridica, es decir se realiza una conducta de acción 

que le define como derecho, en consecuencia se materializa en 

la praxis de una facultad individua.lista adscrita a la perso

na humana, como un poder juridico garantizado. 

Los juristas están de acuerdo en que la libertad de 

asociación es un derecho connatural del hombre como el dere

cho de la propiedad que también es un derecho natural del 

mismo que nace con él: porque nadie se puede imaginar que un 

hombre que na:ca y que esté estigmatizado para vivir apartado 

de la sociedad que es el destino de él, para obtener el fin 

del mismo, es decir a..gruparse para. defenderse a si mismo. 

Todas las Constituciones, en todos los Estados del mun

do, con sus excepciones en algunas formas de organizaciones, 

le dan un valor inestimable a la libertad del hombre, l• 

permiten que se asocie bajo diversas formas. La Con•tituciOn 
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en el articulo 123, fracción XVI, nos habla de un derecho que 

tienen, tanto los trabajadores como lo& patrones, para coali

gar•e en defensa de sus intereses. Pl"antea una cuestión que 

hay que resolver en el sentido de que si la libertad de aso

ciación es una facultad juridica como se consigna en el teKto 

constitucional, y que se advierte en la ley reglamentaria; o, 

es como debe entenderse de la libertad del vocablo de esta 

fracción XVI del articulo 123, en relación a que es un deber 

de contenido social por estar dentro de una garantia social. 

Laa dos corriente& prevalecerán: tas que apoyan el con

cepto de facultad juridica de derechos a coaligarse en defen

sa de sus intereses, y a la corriente que pronuncia porque el 

derecho da asociarse es un deber social. Nos pronunciamos por 

el primer concepto; es decir, el derecho de asociarse es una 

facultad juridica. 

Y, nuestra normatividad es clara cuando enmarca que la 

asociación profesional con propósito de defensa de clase, se 

basa en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi

canos lTitulo Vl "Del Trabajo y la Previsión Social"), vigen

te desde 1917. Toda la legislación social, industrial y obre

ra que exista, deriva de ese preceptow Este mismo establece, 

como un marco. las bases para las leyes de la materia que 

corresponde dictar a las legislaturas de los Estados y al 

Congreso de la Unión como legislatura del Distrito Federalw 

Los trabajadores deben exigir respeto absoluto al prin

cipio da libertad de asociación, interpretando en un sentido 

mas amplio; as decir, aplicado a las relaciones duraderas de 

acción reciproca porque con base en él, se han constituido 
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los sindicatos para garantizar, al ~Aximo. sus interesen 

económicos, sociales y profesionales. 

Cuando todos lo& trabajadoras tengan plena conciencia 

que la libertad es para exigir absoluto respeto a su derecho, 

sin lesionar ajenos, y para e~prr=sar sus pensamientos y con

vicct ones, sin ninguna cortapisa. los sindics.tos a.eelerarán 

m.is su marcha y :'i: :r. ma3 et icientes en beneticio de sus 

miembros y de su clase. Cabe recordar que el articulo 6 de la 

Ley Federal del Trabajo indica qua los convenios internacio

nales serán ejecutados siempre y cuando otorguen beneficio• 

preferentemente a los trabajadores y/o a sus aaociaciona•1 

a&l es como se comprende el Convenio Internacional No. 67 de 

la Organi:i::ación Internacional del Trabajo, relativo a la 

1 ibertad sindical o de asociación, sin embargo, las autorida

des laborales han manifestado un total desconocimiento por 

este convenio. 

La libertad, entendida como esencia de!.2,. dignidad del 

hombre, constituye una función social, vital y necesaria, por 

lo que en instituciones como los sindicatos, tiene, rango de 

norma estatutaria y es principio fundamental en su declara

ción de principios. 

Para los sindicatos. la libertad no as solo un derecho o 

concepto abstracto, sino quo constituye una actividad dinámi

cas y, como su ejercicio concierne a los intereses de todo• 

los afiliados, es decir es patrimonio colectivo, los miembros 

de las organizaciones sindicales deben entender que la liber

tad propia termina jus~amenta donde principia la libertad de 

los demás y para ejercitarla, individualmente, deben •ujetar 
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todos sus actos a las normas estatutarias y reglamentarias en 

vigencia. 

Los sindicatos deben ejercer al máximo la libertad, en 

la práctica de la democracia, para determinar su linea poli

tica, ampliar y modificar el programa de acción, elegir a los 

órganos permanentes de gobierno sindical, vigilar las activi

dades de ésto& y la conducta de sus integrantes: ésto, impli

ca libre Y amplia discusión, p&ro exige, en reciprocidad.' 

subordinación de las minorias a las mayorias y de los órganos 

da gobierno de menor jerarquia, a los superiores. 

AUTONOMIA 

EtimolOgicamente, autonomia expresa la condición del 

pueblo que goza de entera independencia. Sin embargo, juridi

camente, la palabra autonomia tiene un cierto prestigio y nos 

parece más precisa que autotarquia en cuanto implica autode

terminaciOn, esto es posible de dictar para si mismo normas 

de conducta'º • 

La ley mexicana no es muy precisa en La expresiOn de 

autonomia no obstante ser clara la intención prefiere hablar 

de libertad. En el articulo 359 de la Ley Federal del Trabajo 

se indica a ese propósito que: 

"Los sindicatos tienen derecho a redactar sus es

tatutos y reglamentos, elegir libremente a sus 

- VENTURA RIVERA, José; Op. Cit. P. 190. 
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representantes, organizar su administración y su& 

actividades y formular su programa de acclOn". 

Las organi~aciones sindicale& son institutos societario• 

soberanos, porque en la estera de sus jurisdlcciones, no 

admiten la intervención de ninguna autoridad o poder ajeno a 

la& decisiones y determinaciones de su& integrantes. 

Si entendemos por soberania la autoridad suprema, •l 

estado de poder politice de un organismo social que no está 

sometido al control de otro organismo, podemos afirmar que 

los sindicatos en México son soberanos. 

Los sindicatos haciendo uso de su libertad y en ejerci

cio de su soberanta, han creado normas que rigen su estructu

ra y funcionamientos internos, estas disposiciones normati

vas, capaces de obligar son los estatutos. 

Estatutariamente, la soberania de un sindicato reside 

esencialmente y originariamente en sus integrantes, y la 

ejercen los órganos de gobierno sindical, según la jerarquia 

y jurisdicción que les corresponda. 

Los trabajadores deben estar conscientes de la importan

cia del proceso institucional que entrana el ejercicio de la 

sobarania en las organizaciones sindicales; ya que la volun

tad de los trabajadores expresada en las asambleas o congre

sos, Organos de gobierno sindical, pasa a los estatutos¡ 

éstos determinan la jerarquia y ámbito de competencia de los 

órganos da gobierno sindical transitorios o permanentes qua 

la ejercen jurisdiccionalmenta con la p~rticipaci6n o la 

suparvl&i6n de los propios trabajadores; a quienes los lnte-
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grantes de tos Comités Ejecutivos daberAn informar de su 

actuación individual y decisiones colectivas. 

En los •indicatos, soberania y autonomia no constituyen 

&0\o respetable• principios o meros conceptos¡ son diáfanas 

realidada& que adem•s de dar eficacia al trabajo sindical, 

sirven para mantener y acrecentar las conquistas de toda 

1ndole, en beneficio de los agremiados. por lo que mantener

la& incólumes, cotidiana y permanentemente, debe ser tarea 

prioritaria de todos los miembros de los sindicatos. 

AUTODETERMINACION 

Consista en la intolerancia de presiones tendientes a 

violar la independencia y la autonomia sindicales, impidiendo 

asi que el sindicato se convierta en foro de litigios ideo

lógicos que separan a sus miembros de los objetivos genera

les. 

La autodeterminación es plenitud en el ejercicio de un 

derecho a la libertad, para conducir a los intereses de la 

organización conforme a los estatutos que garantizan su vida 

interna. 
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11.3. DERECHOS SINDICALES 

Una vez constituido legalmente el sindicato, la ley 

proclama la libertad en el trabajador, da afiliar•• o no, al 

sindicato, y aún le permite renunciar al mismo, como se dedu

ce del an~lisis del articulo 358 de la Ley Federal del Traba

jo: 

a nadie se puede oblisar a formar parte de un •in 

dicato o no formar parte de él". 

Sin embargo, es pertinente se~alar que no as posible 

constituir un sindicato. En todo caso, se requiere un número 

plural de trabajadores o patrones: 

los sindicatos deberán constituirse con veinte 

trabajadores en servicio activo o con tres patro

nes, por lo menos". Lo que determina que el acto de 

formación tenga la naturaleza de negocio juridico 

colectivo". 

El sindicalismo es: 

un producto del hombre-masa que pierda •u 

individualidad para integrar un ente colectivo" 11
• 

- BUEN LOZANO, Nestor da; Organización Y funcionamiento 
de los sindicatos. lra. Edición. Editorial Porrúa. 
México, 1983. P. 13. 
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En el contexto de toda lucha social se da el caso que 

para los sindicatos su destinatario no es el hombre indivi

duo, sino el hombre clasec en este aspecto los intereses del 

grupo eat•n sobre los intereses dal individuo, porque en todo 

conflicto entre el hombre y el grupo, l~s exigencias de la 

aucha colocan en lugar privilegiado al grupo, Da ah1 la jus

tificaoi6n de la• cl•usulas de e~clusión. 

11, 4. LOS SINDICATOS, LOS PARTIDOS POLITICOS Y 

LA DEHOCRACIA 

LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS POLITICOS 

"Los sindicatos son agrupaciones de masas, in

tegradas par trabajadores de todas la. p:r-ofesiones y 

otioios que se asocian con el fin du defender sus 

interese~ rle clase, conquistar sus reivindicacionQs 

inmediatas y contribuir a la unidad y al bienestar 

de los trabajadores en México, y en los diversos 

patscs del mundo independiantemanta del régimen 

social que en el los prevalezca'"'ªª. 

Los partidos politicos son ~nstituoiones surgidas en el 

OQntexto de una legialaQión nacional, libremente formadas por 

Qiudadanos y crupoa de diferentes sectores de la poblaci6n, 

aunanúo su inquietud politiea a la voluntad de la defensa de 

sus intereses (manifestados en un programa ideológico>, tra-

- ~OHBARDO TO~EDANO, Vicente; Op. Cit. P. 27, 
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tan por medlo de su organizaclOn y una ~strategia Y una t~c

tica adecuadas, alcanzar el poder ya sea por via electoral o 

revoluclonaria, y una vez alcan:ado, mantenerse en él. 

Ante las dos definiciones podemos advertir la diferente 

función que corresponde a un sindicato Y. la que toca a un 

partido politico, asi como quienes participan en uno Y otro. 

"De acuerdo a lo antes &e~alado, el &indlcato ea 

una asociación gremial de frente amplio en el que 

participan individuos de diferentes ideologias, 

credos y tendencias politicas que tienen por objeto 

la defensa de sus interesas especificos". 

"En contraste, el partido politice as una or

ganiz;aciOn de individuos, grupos, gremios e in

clusive clases sociales que tienen una misma ten

dencia politica, profesan una ideologta y proponen 

un modelo especifico de sociedad"". 

Al sindicato le corresponde una acción de lucha inmedia

ta, mientras que al partido le toca organizar y dirigir la 

lucha de amplios núcleos sociales para conquistar el poder y 

establecer la sociedad que se bosqueja en los principios 

básicos que postula y defiende. 

Lo anterior no significa que dejemos de reconocer qua 

los sindicatos tienen en esencia. funciones y objetivos siem

pre de dos tipo& de demandas; las inmediatas y las mediatas. 

Entre las inmediatas destacan el logro de mejores •alario• y 

- LOMBARDO TOLEDANO, Vicente; Op. Cit. P. 14. 
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condiciones de trabajo, mayores prestaciones asi como de las 

estrategias y tácticas para alcanzarlas. Las mediatas se 

refieren principalmente a cuestiones relacionadas con la 

proyecciOn social, cultural, económica y politica del gremio 

a qua se pertenece; y, generalmente se habla de lograr el 

establecimiento de un régimen Social más justo o de cambiar 

el si&tema, aunque las m~s de las veces no se definan las 

caractertsticas de ese régimen ni el sentido en que se quiera 

el cambio. 

"Tampoco debemos olvidar que dialécticamente con

siderados los sindicatos, en sociedades divididas 

en clases, son al mismo tiempo instrumento de opo

sición al sistema y elementos componentes del mis
mo"14 .. 

LOS SINDICATOS Y LA DEMOCRACIA 

La unidad de acción en un grupo social se produce en 

virtud de acomodos reciprocas en la conducta de sus miembros, 

a fin de que la acción del grupo como un todo, tenga sólo un 

propósito: eJ beneficio colectivo. 

La unidad es fundamentalmente convergencia de acciones y 

propósitos en uno solo con carácter institucional: trabajar 

por el logro de objetivos que beneficien, integra y univer

salmente a lo& trabajadores miembro& de un sindicatow 

14 
- Op. Cit.; p. 29. 
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La participación responsable de lo~ trabajadores en toda 

tarea que realice su sindicato, la práctica consciente d• la 

disciplina, la firme;:::a de sus convicciones solidaria&, el 

eficaz funcionamiento democrático de los órganos de cobierno. 

la actuación responsable de sus integrantes y el aconteci

miento irrestricto de parta de los dirigidos y dirlgentea, de 

las normas estatutarias y reglamentarias que rigen· la vida 

institucional del organismo sindical son condiciones esencia

les para dasarrol lar y fortalecer la unidad da todos lo• 

niveles de actuación. 

La unidad garantiza el fortalecimiento y da responsabi-

1 idsd a las organizaciones para logrca.r las, es indispensable 

despertar en los trabajadoras una clara conciencia de clase; 

demostrar que sobre los intereses individua 1 es estar.i.n • i em

pre los de la colectividad; crear una disclpl ina individual y. 

social mediante el conocimiento de los preceptos estatuta

rios; desarrollar interés y entrega a la organización que por 

ser patrimonio colectivo de los trabaja.dore&, deben defender

la y rescatarla ante cualquier peligro interno o externo. 

La unidad estA intima.mente ligada con la disciplina 

sindical. por el lo es necesario garanti::arla con la pr.tctica 

de la democracia, el ejercicio consciente de la libertad, la 

garantia de igualdad de derechos y obligacione• y con la 

observancia y cumplimiento irrestricto de las normas estatu

tarias y reglamentarias de los sindicatos. 

"La palabra democracia deriva de dos voces1 demos y 

kratos, que significan, pueblo la primera y la 

segunda palabra indica gobierno. poder, autoridad. 
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Se debe interpretar coruo: predominio del pueblo en 

el gobierno polltico de un Estado. 

~tanamente se le define como el gobierno del pue

blo; empleando la frase de Abraham Lincoln: "El 

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue

blo". 

D••oa~acta en su sentido mAs amplio es una libre comuni

dad de hombres libres. 

"En la democracia todos los miembros de una com

unidad, asociaclOn o instituto participan de una o 

de otra forma, en las decisiones y responsabilida

des del gobierno del mismo"'•. 

La democracia debe ser una filosof la social producto de 

la vida misma que sature al mundo de las ideas y de las ins

tituciones, en la que todo trabajo material, intelectual y 

politice debe cristalizar en el más amplio y seguro sendero 

para redimir al pueblo. 

En la vida tnstltucional de las organizaciones sindica

l&s, las norma.s estatutarias y rag!amenta.rias, asi como las 

resoluciones y los acuerdos concretos que emanan de sus órga

nos de gobierno, legalmente constituidos, conforman la legis

lación sindical, por lo que as requerimiento ineludible para 

la. ef ioacia de las acciones y el fortalecimiento de la demo

craci~ interna que los dirigentes y dirigidos los cumplan y 

hagan cumplir. 

- VENTURA RIVERA, José; Op. C(t. P. 200. 
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11. 5. LAS INSTITUCIONES SINDICALES 

En la esencia del sindicalismo estA el principio d• uni-

dad. sólo mediante el la, los organismos •indlcales pueden 

hacer frente al poder del sector patronal. 

La ley recoge ese objetivo señalando escala• jer~rquica• 

que determinan el Ambito distinto de los organiamos auperio

res. En México, la Ley Laboral vigente nos habla de astas 

asociaciones en los articulas del 361 al 365 que tratan •obre 

el régimen normativo, el derecho que tienen los sindicatos y 

federaciones: los estatutos que habrán de regir éstas, y qua 

son independientes de los 

dispensables para todo 

estatutos que como requisitos in

sindicato sei'\ala el articulo 371. 

asimismo la obligatoriedad derivada de la ley, su regi•tro 

ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, •iendo 

aplicable en estos casos lo que dispone el articulo 366 quo 

sa a.plica a los sindicatos. 

"Las federaciones y confederaciones pueden detinir

se como uniones de organi=acio~es sindicales, 

oons:i~u1das para 9l estudio, mejoramiento y defen

s~ de los intereses comunes a los trabajador•• o 

patronea" 1 
• • 

Los t6rminos tederaclon•• y oontederaclone• no tienen 

técnicamente un significado preciso: una federación es una 

- RAMOS MART 1 NEZ, Eusebio y TAP 1 A ORTEGA, Ana Ro•a 1 !il. 
derecho sindical mexicano. 3ra. Edición. Editorial 
Ecasa. México, 1966. P. 66. 

44 



unión de sindicatos, en tanto que la confederación es una 

unión de federaciones y sindicatos, particularmente de sindi

catos nacionales. 

El fundamento legal de las federaciones y confederacio

nes se encuentran en la fracción XVI del articulo 123 consti

tucional y &e reglamenta en la ley laboral como registro 

automático de la asociación profesional. 

Los trabajadores asalariados no sólo vencen las dificul

tades con las que se encuentra su acción reivindicativa dando 

vida a tipos de sindicatos más ótlles a sus propósitos, sino 

que también lo hacen mediante la organización de federaciones 

y confederaciones sindicales de la m~s diversa envergadura. 

Como su nombre lo indica, una federación consiste como 

ya lo hemos advertido anteriormente es un agrupamiento de 

sindicatos pertenecientes a una misma reglón geográfica o una 

misma rama industrial, que se unifican en un plano superior 

conservando su integridad orgánica. Por ello, cada uno de los 

sindicatos integrantes de una federación puede -siempre que 

no convenga el pacto federal en sus obligaciones- decidir 

cualquier acción reivindicativa que juzgue ótil y necesaria. 

Los órganos directivos de la federación se reservan el dere

cho de dar su opinión y de organizar el apoyo Y la solidari

dad del organismo en &U conjunto en caso del estallido de un 

conflicto. A la vez, una federación cuenta con una linea 

gener~l y con un programa de acción propios, mucho más am

plios y abarcadores ~ue los de las agrupaciones federadas. 

Una confederación constituye una unión de federaciones, 

qua agrupan a sindicatos pertenecientes a una misma región 
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geogréflca o una misma rama industrial. En términos genera

les, se repite aqul el esquema estructural Y funcional que 

referimos para las fedara~iones. 

Esta pluralidad de organi=aciones se complica bastante 

si tomamos en cuenta las divisiones sindicales, que son en el 

fondo divisiones politicas de la clase obrera. Y ello es awt 
porque entre los trabajadores existen diferentes concepciones 

del sindicalismo y múltiples desacuerdos respecto de low 

medios y métodos necesarios para lograr la unidad. 

En suma, la variedad de estas formas organizativas 

tanto eñ el curso histórico como en un momento determinado

supone grados diferentes de evolución de los instrumentos de 

lucha de los trabajadoras. que desde luego no son &jenos al 

nivel de separación alcan:ado entre el productor directo y 

los medios de producción; al despliegue de la divieión del 

trabajo; a la innovación cientlf ica y tecnológica; a la con

centración y centralización del capital; a la diferenciación 

social entre asalariados y capitalistas; a la amplitud y 

profundidad de la conciencia clasista; a la intervención del 

Estado en la regulación del conflicto obrero-patronal. 

Ciertamente, al panorama de estructura organizativa del 

sindicalismo mexicano se torna aún más complejo &i con

templamos los efectos qve la acción fiscalizadora del Estado 

tiene en la vida da estas agrupaciones. Asl, por ejemplo, la 

Constitución General de la RepOblica -en su articulo 123-

establece do& estat~tos sindicales distintos. El apartado A, 

que rige las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos, artesanos -y de una manera general, 

todo trabajador subordinado- y sus respectivos patrones; y •l 
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apartado B, que regula las relaciones laborales entre los 

Poderes de la Unión. el gobierno del Distrito Federal y sus 

respectivos trabajadora& o empleados. De aqu1 se deriva que 

en México existan, por un lado, una serie de confederaciones 

sindicales que agrupan a los trabajadores sujetos al apartado 

A, y, por otro lado, una organización -la Federación de Sin

dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado <FSTSE>- que 

agrupa a los trabajadores suje~os al apartado B. 

Por otra parte. los organismos gubernamentales que tie

nen competencia reglamentaria en las cuestiones de orden 

laboral son de dos tipos : los petenecientes al Estado fede

ral -Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con sus con

siguientes Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje- y 

tos pertenecientes a las entidades federativas -direcciones 

del Trabajo y PrevisiOn Social de los estados y del gobierno 

del Distrito Federal, con sus respectivas Juntas Locales de 

ConciliaciOn y Arbitraje-. 

Una agrupación sindical pertenece a la jurisdicción 

federal cuando corresponde a las siguientes ramas de la pro

ducción: te>eti l, hu lera, azucarera, petroquimica, e 1 éctr lea, 

cinematogrAfica, &iderOrgica, minera, hidrocarburos, del 

cemento, de los ferrocarriles, automotri~, farmacéutica, de 

la celulosa y al papal, de aceites y grasas vegetales, de 

empacadora& y enlata.doras· de alimentos, de embotelladoras de 

refrescos, empresas administrativas en forma directa o des

centr~l izada por al gobierno federal, empresas que actóen en 

virtud de un contrato una concesiOn federal y las in-

dustrias que las sean conexas, empresas qua ejecuten trabajos 

en zonas federales <puertos> y aguas territoriales. 
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Cuando la empresa no pertenece a las ramas de activi

dades antes mencionadas, la agrupación sindical correspon

diente as de jurisdicción local. es decir, compete a la.s 

respectivas entidades federativas. 

Hemos dejado para un segundo momento de la exposiciOn el 

an&lisis de las caracterlsticas organizativas de las confede

raciones nacionales. Como se sabe, las confederaciones aon 

agrupaciones que reúnen tanto a los sindicatos como a laa 

federaciones de diferente tipo. Sus estatutos normalmente se 

reducen a la regulación de la vida de las instancias de di

rección nacional, dejando que cada federación o sindicato 

afiliado resuelva sus problemas organizativos como mejor con

sidere. 

Asi, la CTM tiene en su seno federaciones locales, re

gionales, y de los estados, territorios y Distrito Federal; 

sindicatos regionales y nacionales de indus~ria, una federa

ción femenil y una juvenil, 

"son autónomas en su régimen interno, norman sus 

actos por las leyes que a si mismas dicten, pero en 

ningún caso procederán en contra de los principios 

generales de la confederación ••. " 17
• 

De esta manera, cada agrupación mantiene intactas au 

eatructura interna y su terma de @obierno, la contederaci6n 

-----------
- Estatutos de la Confederación d~ Tr~b~j~dnrQS de Mé~ico 

(CTM1. Art!1:1JI•.)~" v L.;. E'.·:!itorial de la CTM, México, 
1886. F'. 5 y s. 
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establece solamente las instancias de coordinaciOn y ejecu

ción de nivel nacional. 

Los estatutos cetemistas contemplan cuatro autoridades 

ganarales1 el congreso nacional, el con&ejo nacional, el 

comité nacional y la comi•ión nacional da justicia. Los dos 

primeros son en lo fundamental 6rganoa deliberativo-resoluti

vOs, el tercero es ejecutivo y la última es una instancia qua 

cumple con la función de tribunal interno. 

Como confederaciOn de diferentes agrupaciones, la CTM 

al igual que las demás centrales funciona bajo el principio 

de la representación delegada (no directa> y, dado que no 

interviene en los asuntos organizativos de los sindicatos 

federaciones qua la componen, sus estatutos solamente regla

mentan la integración y funcionamiento de las instancias en 

el plano nacional. 

EL CONGRESO DEL TRABAJO 

PQ~emos afirmar que el Congreso del Trabajo es un orga

nismo representativo surgido de la Revolución Mexicana y re

presenta las más legitimas aspiraciones unitarias da los 

trabajadores de México. 

El antecedente inmediato del Congreso del Trabajo es el 

Bloque da Unidad Obrera, constituido en la Ciudad de México, 
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el 7 de marzo de l9SS. con la part1cipaolón de las más impor

tantes organlz:aciones sindieiiilles de la época••. 

El 16 de febrero de 1966 nació el Congreso del Tr•bajo y 

con él, la. oportunidad y las condiciones necesari¡a.s para 

promover los cambios sociales m~s útiles a. la clase obrera••. 

El Congreso dol Trabajo es un paso avanzado hacia la 

integración total de los trabajadores en un frente de lucha 

por la consolidaciOn da sus derechos y por la mA& amplia 

solidaridad con las más legitimas aspiraciones del pueblo da 

México. 

Lo substancial en el Congreso del Trabajo, como en toda 

organización sindical, es el mantenimiento de la unidad de la 

clase obrera porque sólo as! se puede lograr la consolidación 

da sus derechos y coadyuvar al triunfo definitivo de la Reva

luc16n Mexicana, hecha programa de justicia y bandera de 

superación integral. 

La unidad por la que lucha tesoneramente el Congreso del 

Trabajo es la de trente único, en la que caben todas las 

maneras de pensar y de sentir, cuidando siempre que se reco

nozca la prioridad de los intereses co1ect1vos en la identi

dad com~n de los principios revolucionarios. El respe~o al 

- ROBLEDO SANTIAGO, Edgar; Jornada de actualización pol1-
tico-sindical. Editorial Magisterio del Sindicato Naci
onal de Trabajadores de la Educación. México, 1983~ P. 
267. 

- lbidem. P. 259. 
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régimen interno y a la estructura de las organizaclones mll1-

tantes. es congruente con los princlplos democráticos que 

postula la organización y con el propOslto de mantener la 

unidad en la pluralidad. 
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CAPITULO I I I 

EL MARCO JURIDICO 

III. 1. LA CONSTJTUCJON DE J9J7 

En el sano del Consreso de Quer•taro al di•cutir•• •l 

proyecto dal articulo s•, tuvo lugar uno de los debate• nAa 

me~orable&. Entre otros, según el diario da los dabat•• de la 

Cámara de Diputados, los legisladoras H&ctor Victoria <obrero 

yucateco>. Heriberto Jara, Froyl~n C. Manjarre:, Alfon•o Cra

vioto y Luis Fernandez Marttnez intervinieron defendiendo la 

tesis de que &e consagrara en el texto constitucionnl, en 

contra de lo que afirmaba entonces la dogm~tica jurldic~ 

imperante en el resto del mundo, tas bases del derecho do los 

trabajadores. 

bras: 

Del constituyente Froylan C. Hanjarraz son estaa p•l•-

A mi no me importa qua esta ConstituoiOn ••t• 
o no dentro de tos moldes que previenon juri•oon

sul tos. A m1 lo que me importa as que ue den la• 

garantías suficientes a los trabajadores, a•t de 

los talleres como de los campo&, ast de la• ciuda

des como de los surcos, ast do log ¡allardoa obra

ras como de los modesto& campesinoss •• uno de lo• 

m4s hondos problemas socialo•, polttioo• y eoonO•i

cos de que se debe ocupar la Con•tituolOn, porque 
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la libertad de los hombres está en relación con su 

&ituación cultural y con su situación económica"10
• 

Y, el diputado Luis Fernández Mart1nez dijo: 

"••• ~os que hemos estado al lado de esos seres que 

trabajan, de esos seres qua gastan su ener~ia, que 

gastan su vida para alimentar a sus hijos, los que 

hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tene

mos la obligación imprescindible de venir aqui, 

ahora que tenemos la oportunidad, a dictar una ley 

y a cristalizar en esa ley los anhelos y todas las 

esperanzas del pueblo mexicano". 

Merced al esfuerzo creador de aquellos hombres represen

tativos del movimiento revolucionario, surgió la primera de

claración constitucional de derechos sociales de la historia 

universal. 

El articulo elaborado por el Congreso de Querétaro regia 

sólo para los trabajadores contratados por particulares. Los 

empleados del Estado no quedaban protegidos por la Constitu

ción; para suplir tal deficiencia, el Congreso Federal aprobó 

en 1930 el estatuto de los trabajadores al servicio de los 

poderes de la Unión; y, el 21 de octubre de 1960 se adiciona 

al articulo 123 con el apartado "B" que contiene los princi-

- Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
comentada por RABASA, Emilio O. y CABALLERO, Gloria. 
Editada en los Talleres Gr~ficos de la Cámara de Dipu
tados .. México, 1969. p. 393. 
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pios rectores de la relación trabajo en~re el Estad~ Y lo• 

servicios pdblico&. 

Los articules 27 y 123 constituyen la• m~a importante• y 

progresistas realizaciones socialea de la ~evolución Mexica

na. El articulo 27 contiene el supremo principio da que la 

tierra debe eer de quien ta trabaJa¡ el artlculo 12~ compren

de la directriz tundamental para imprimir la plana proteoolón 

al mejor patrimonio del hombre: su trabaJo. 

El articulo 12~ establece las ¡arantias m~• importante• 

para los trabajadores que rorman en la sociedad, al icual que 

los campesinos, una clase económicamente débil. Tale& garan

tias tienen categor1a constitucional para evitar que puadan 

ser violada• a través de leyes ordinaria& o medida& adminta

trativas. Asi, gracias a la valiente decisión de lo• dipu

tados de 1917, alcanzaron Jerarquia constituc1onal priOciptoa 

que rigen Y protegen ül trabaJo humano, por primera vez en el 

mundo. 

Por reforma aparecida en el Diario Oficial del 19 da di

oiemb~e de 1978, se declaró el derecho al trabajo. E• decir, 

cada persona tiene derecho a trabajar dentro de la edad que 

establece la ley y que su labor sirva para dignificarla como 

ser humano y con ella contribuya al biene•tar social, pu•••• 

cierto que s61o a través del trabajo de sus hombrea y de aua 

mujeres pueden aspirar los pueblos a tener un meJor nivel de 

sus habitantes. Al derecho de cada quien a gozar del trabajo 

y percibir su& benet1c1os corresponde un oeber del Estado y 

de la sociedad procurar que esa declaracion •• cumpla. Por 

eso el derecho al trabajo es un derecho social, 
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El articulo 123 vigente comprende dos partes: en la 

primera l"A"J se reglamentan las relaciones laborales entre 

trabajadora• y patrones; la segunda l"B"J se refiere a esas 

mismas ralaoion•• cuando se establecen entre los poderes de 

la UniOn o el Gobierno del Distrito Federal y los servidores 

püblioos. La lay reglamentaria del inciso "A" es la Ley Fede

ral del Trabajo¡ la del "B", la J..ey federal de los Trabajado

ras al Servicio del Estado. 
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111. 2 • . LA JNSTITUCJONALIZACION SINDICAL 

El fenómeno de la constituciOn de loa sindicato• en 

esencia puede anali~ar&e de&de tres puntos de vistaz polltl

co, social y jurldtco. En el ámbito pollt1co la tormaoión d• 

los s1nd1oato& tiene que tomar en cuen~a la actividad del 

Estado trente a la decisión de los traoajadores de coaligar•• 

para la protección de sus inte['eses comunes. Indiscutiblemen

te que esa posición ha.br.i de ser destinada segOn la perspec

tiva. Pues, no serA lo mismo en un Estado liberal que en un 

Estado tasctsta, o en un ~stado de democracia social o socia

l is ta. 

La norma internacional que regula la constituc1on de los 

•indicatos a partir de su relación con el Estado es el 

"••• Convenio relativo a la libertad sindical y a 

la protección del derecho de sindicalizaciOn 194e, 

mejor conocido como Convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo, que tue aprobado en la 

Conferencia General convocada en San Francisco y 

congregada en dicha ciudad el 17 de junio de aquel 

ai'lio, en su trigésima primera reunión. México aprobO 

Y promulgó dicho convenio lDiario Oficial de la 

Federación de 16 de octubre de 1950> por lo que, en 

término• de lo dispuesto el articulo l~~ consti-

tucional, es Ley Suprema de la Unión" 2
'. 

El articulo 2• del ya mencionado Convenio ei, dice: 

- BUEN LOZANO, Nestor de; Op. Cit. P. 34. 
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Los trabajadoras Y los empleados, sin ninguna 

dist1noiOn y sin autorización previa, tiene el 

derecho de constituir las organizaciones que es

timen conveniente, ast como el de afiliarse a 9stas 

organizao1ones, con la sola condición de observar 

loa estatuto& de la& mismas". 

Con esto queda establecido el principio de libertad 

s1nd1cal y el principio de libertad de afiliación •indical. 

~or lo tanto, desde este punto de vista. el Estado no 

puede impedir el nacimiento de los sindicatos ni es preciso 

que otorgue el consentimiento previo para ello. 

El aspecto social oomprenderta Ja necesidad que los tra

bajadores tienen de unirse para su defensa. La obligaciOn de 

conjugar sus tuerzas con lo que guardan una posición an~loga, 

es un tenOmeno que nace a partir del trabajo como acción 

tundamental del hombre con motivo de la revolución indus

trial. 

En 4mbito jurídico la formación de los sindicatos impli

ca la claSif icación del acto constitutivo y el examen de sus 

elementos; es un problema de s1stem~tica. 

La ley atiende de manera especial a ciertas condiciones 

de naturaleza subjetiva respecto de los trabajadores, limi

tando por razón de edad y de la naturaJeza de.la relación, la 

posibilidad de que participen en la constitución de los sin

dicatos. Por Jo que respecta a los patrones solamente &e~ala 

el nómero m1nimo necesario larttculo 3ó~J. 
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~n al articulo 362 se estlpul~ quet 

puedan tormar parte de los sindicatos los 

trabajador•• mayores de catorce años". 

Pero, no podr~n hacerlo los menores de esa edad. 

En conformidad con el artloulo 363 de la Ley Federal del 

Trabajo, lo& trabajadores de confianza no podr~n ingresar en 

los sindicatos de los demás trabajadores¡ cabe aqut una inte

rroganta1 llos trabajadores de contianza podrán constituir 

sus propios sindicatos~ Alberto Truaba Urbina y Jorge Trueoa 

Barrera en sus comentarios que hacen a este articulo afirman: 

"·•• lo& trabaJadores de conttanza no pueden in

gresar a los sindicatos de los demás tr'a.baja.dores, 

pero esta prohibición no les impide conrorme a la 

tracción XVI del apartado "A" del articulo 12J de 

la Constitución, formar sus propios sindicatos, 

cumpliendo con los requisitos legales". 

En cuanto al'n~mero de trabajadores para formar un sin

dicato que es de veinte <articulo 364j, Mario de la Cueva 

hace constar la arbitrariedad porque en todo caso, puede ser 

de 15 O 25, lo que es una limitaciOn a la libertad sindical. 

El mismo articulo estipula que los trabaja.dore& que 

cons~ituyen un sindicato, deberán encontrarse en s9rvicio 

activo, esto genera problemas a los trabaJadores rescindidos. 

El concepto de "trabajador en e•rvioio activo" tiene 

cierta ambigüedad y plantea serios problema.& cuando se trata 

da constituir sindicatos relacionados con espec~áculos, entre 
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los cuales pueden encontrarse los de artistas, deportista&, 

ato., que siendo proresiona \mente trab•Jadores, no están 

subordinados permanentemente a un sólo patrón, sino en forma 

eventual y a trabajadores diversos. 

Por lo que respecta a los sindicatos patronales, •l ar

ticulo 364 menciona que la única condición subjetiva es que 

constituyen con ~res patrones, por lo menos. Podr~n concurrir 

a la tormación tanto patrones, personas tlsicas como morales 

o jurld1co-colect1vas. 

Reopecto al consentimiento necesario para constituir un 

sindicato, poco se puede decir. La ley no exige que se expre

se de manera especial; por ejemplo, an~e un tuncionario pU

bl ico bastar.i que se naga de ma.ne ra indudable. ::)e podrá otor

gar verbalmente, por escrito o de cualquier otro manera. 

Según se haya convenido en que la abstención de conducta 

manit1este una determinada voluntad, podra tambien aceptarse 

que el consentimiento se emita en terma tácita. 

El consentimiento, dice el artlcu10 365, debe otorgarse 

en una Asamblea Constitutiva, sin cond1c1onar su celebr~ciOn 

a ningan requisito, porque bastará que se etectóe de acuerdo 

a l~s reglas habituales1 

Convocatoria que señale lugar, dla y nora. 

Orden del dia. 

Nombramiento de un presidente de decates, un secre

tario de actas y uno o varios escrutadores qua 

determinaran la calidad y número de tos concurren

tes y prepararan la lis ta de asistencia qua será 

firmada por los interesados. 

59 



Oesahogo de todos lo& puntos del orden del dia. 

Relación de los acueroos tomados. 

Acta pormenorizada rirmada por el presidente, el 

secretario y los escrutadores, por lo menos. 

En otro orden de idea&, la terma de los negocios juridi

coa se divide en tres categorias: consensuales, termales Y 

solemnes. En el Derecho Laboral mexicano no existen negocios 

solemnes, predomina el criterio de consensualidao. 

La terma se reouce a qua ciertos negocios se otorguen 

por escrito. El articulo 24 determina que 

"·•· las condiciono& de trabaJo deben hacerse cons

tar por escrito cuando no existan contratos colec

tivo& aplicables". 

Mientras que el articulo 390 menciona que 

"••• de la misma manera, al contrato colectivo de 

trabajo debe otorgarse por escrito, bajo pena de 

nulidad". 

As1 como, debe otorgarse el reglamento interior de tra

bajo en contormidad al articulo 4Z~ que menciona ta norma de 

su fracción 11: 

"·•· si laS part~s se ponen de acuerdo, cualquiera 

de ellas dentro de los ocho dias siguientes a su 

firma". 

Finalmente, el articulo 4.Z.5, 
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el reglamento surt1r,a atecto a 'partlr de ta 

·techa de su dapOstto". 

Desde este punto de vista, la constltuci6n del sindicato 

es tormal. La ley prevé que se levante a.eta de ••a.mblaa, 

remitiendo una copia a la autoridad registral <articulo 365, 

tracoiOn 1 da la L.Eiy Federal del TrabajoJ. 
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111. a. LA ORGANIZACION SINDICAL 

OBJETIVOS 

En los movimientos sindicales de la mayor parte de los 

paises, incluyendo el nuestro, alimentan dos categorlas de 

fine&, perfectamente diferenciados unos de otros; unos inme

diatos de tipo realistico que ata~en directamente a las con

dic1one& da trabajo y vida de los obreros, y otros mediatos 

predominantemente de tipo ideolOgico, representados por las 

aspiraciones de sus nócleos dirigentes a modificar -las es

tructuras económ1cas y JUrld1cas de ámbito nacional e inter

nao1onal en que actóan. 

No tan sólo existen diterencias respecto de los propósi

tos perseguidos por el sindicato de patrones; también, se 

encuentran diferencias de indole realista porque ta asoc1a

ción protasional da los trabajadoras as un derecho social que 

tiene por objeto Juchar por el mejoramiento de las condicio

nes econOmicas de los trabajadores y por la transrormación 

del réeimen capitalista; esta última aseveración constituye 

una diterenc1a ideológica. En tanto, la asociación proresio

nal de los patronos persigue metas distintas a los trabajado

res, el objetivo es la defensa de sus propios intereses. 

Mejorar las condic1ones de trabajo, asi como las econo

micas de los trabajadores, en eJercicio del derecho social 

consignado e~ las fracciones XVl y XVII del articulo 123 

apartado "A" de la Constitución, relativo a los actos que van 

desde ooalioiOn hasta huelga; serta conrorme al derecno labo-
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ral mex1oano por lo que ~oca a los pr~pósitos inmediatos de 

la· práctica sindical de los tracajadores. La partic1paci6n 

protes1onal a través oe su representación o de ta ma•a de lo• 

acremiados en laa luchas de caraoter pol1tico 1 para transror

mar al récimen vigente, viene a &er el objetivo mediato. 

Por lo tanto, el objetivo tunda.mental del sindicato, 

como toda persona Juridica colectiva, debe expresars~ en su• 

estatutos. 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

En intima conexión con el concepto de autonomla existe 

el derecho ae la leg1slac16n autonoma, y esta, como la tacul

tad de crear derecho que compete a ciertas sociedades. La 

legislación del Estado tija el dominio y limites, dentro de 

los cuales dichas asociaciones pueoen disponer de su propia 

organización y establecer en sus estatutos normas de estruc

tura y tunc1onamiento y en general, resolver sobre toda mate

ria de su competencia. 

El derecho social o Derecho del Trabajo permite la orga

niza.ciOn de nuevas comunidades humanas dentro del Estado como 

lo& &1ndicatos 1 dictan normas para su estruc~ura y funciona

miento; a este conjunto de disposiciones normativas con ca

r~cter de obliga~oriedad se les denomina "••tatuto•"l consti

tuyen un nuevo derecho al que deoen someterse los integrante• 

en todo lo que se relacionen con la vida interna de dichas 

comunidades. 
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Por el solo hecho de ingresar a un grupo organizado, los 

individuos se obligan a aceptar el Derecho Estatutario de la 

comunidad; porque de ella oepende la existencia misma de los 

grupos, y e 1 deber impuesto a los socios es consecuencia de 

un viejo_ principio que dice; la1 oblil&oion•• v.tlidament• 

oontraida• deben cumplir••: y por este solo motivo, a1 ingre

sar en vna comunidad organizada, se adquieren válidamente las 

obligaciones que der'tvan del ~erecho astatutario del grupo. 

Los sindicatos en uso de su libertad, autonom1a y ejer

cicio de su soberanta, crean normas que rigen su estructura Y 

tuncionamiento interno, estas disposictones normativas, capa

ces de obligar, conforman su Derecho Estatutario o estatutos. 

Los estatutos de los sindicatos constituyen el codigo 

tunda.mental de su vida institucional. 

Si el sindicato no p1Jeda constitu1rse sin estatutos, se 

trata de un elemento esencial, constitutivo. El estatuto 

tan inherente al sindicato como su propia existencia. 

En el articulo 371 de la Ley Federal de.t Trabajo se 

encuentra el conten1do minimo da los estatutos tales como: 

denominación, domici 1 io, objeto, duración, condiciones de 

admisión de sus miembros, obligaciones y derecnos de los 

asociados, motivos y procedimientos de expulsión, correccio

nes disciplinarias, terma. de convocar asambleas, época de 

celebraciOn de las ordinarias y quórum requerido para sesio

nar, determinación del nómero de miembros de la mesa directi

va, procedtmiento para la elección de la masa directiva, 

término de desempeno de la. dirección, normas para la adminis

tración, adqu1s1oión, disposición de los b1en~s y cuotas 



s1nd1cales, época ~e presentación de cuentas y, normas para 

la l 1qu1daci6n del patrimonio sino:lica 1. 

El articulo 358 de la susodicha ley establece el princi

pio de 1 ibertad sindical cons1oerando a los sujetos trabaja

dores como la organización en s1, y opera parcialmente en la 

rormación sindical. For su parta et articulo 371 en &u trac

ción Vil exige se con~~mp1e en los estatutos con Ja& garan

ttas de legalidad y auaiencia. Finalmen~e, en el ~73 ordena• 

los comités sindica.les la obl1gator1edad ae comunicar cual

quier modificación a sus estatutos. 

Por otro la.do, en contorm1oad con el articulo 359 da la 

Ley Federal del Traba.jo, los s1nd1catos tienen la facultad de 

elaborar sus propios reglamentos. Sin emoargo, esta facultad 

no tiene una obligatoriedad, toca vez que carece de un nece

sario control de ca.racter potitico, 

Garcia Abellán menciona que 

el reglamento constituye la norma dirigida 

especialmente a la orga.n1.::aciOn interna del sin

dicato oesde el punto de vista de su runcionamiento 

administrat1vo" 21
• 

La función reglamentaria tiene una condición pot.eatatl

va; as decir que cualquier s1nd1cato puede operar sin un 

regtamento previamente estaoleciao. La necesidad ~ependera de 

la complejidad ae su organizacion y de las necesidades de aus 

agremiados. 

- BUEN L., Nestor detr Op. Cit. T~mo JI·. P. 105. 
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Entre dos polos contraaictorios se aebate la vida sindi

cal en nuestro pals: a~toritarismo o democracia, El autorita

rismo ha servido para clausurar espacios donde debian ex

presarse 1 os intereses y aspiraciones oe 1 os trabajadores Y 

ae ha &Ktendido a muy diterentas Ambitos ael quehacer sindi

cal. La democracia, por el contrario, es una aspiración por 

la que luchan di&tintos sectores ae traba.Jadores que intentan 

recuperar a sus propias organizaciones. 

No obstante, muy poco se conoce sobre el quenacer coti

diano y las normas reglamentarias que contorman 1os distintos 

espacios donde se desarrolla la vida sindical. Por muy dife

rentes motivos se han preterido las calificaciones apresura

das en lugar de las; indagaciones sistemática.& qua permitan 

comprender realmente el proceso de contorma.ción del movimien

to sindical mexicano tal como hoy existe, De ahl se han gene

rado visiones que, en vez de aportar elementos para la com

prensión de la realidad, se han envue 1 to en una ser le ce 

mistificaciones que tienden a nublarla, 

Es necesario recordar que la vida sindical está rodeada 

de una serie da condiciones externas y al mismo tiempo genera 

una serie de relaciones internas que ta van mo1aeando. La 

situación del sindicalismo mexicano no puede explicarse sola

mente por la voluntad de sus protagonistas más destacados. 

Por al lo, es imprescindible rescatar los múltiples condicio

nantes que han intervenido en su oontiguración. 

Una dimensión del problema, relegaoa durante muchos 

a~o&, es la de las relaciones que se establecen en los espa

cios sindicales y las formas como éstas son reguladas. Si 

partimos del hecho de que el desarrollo mismo del sindicalis-

66 



mo va generando distinta& forma& organizativas, y qua el 

despliegue de .la organización implica división del trabajo, 

generación de una dinámica propia entre representantes y 

representados, un sistema permanente de negociación que im

plica la delegación de poderes, en suma, que organización 

implica, por lo menos hasta el momento, también burocracia, 

estaremos en mejores posibil~dades de aprender lo que sucede 

en el universo sindical. 

Porque cuando señalamos que organización y burocracia 

son inseparables, estamos haciendo alusión a la necesidad que 

tiene toda agrupación de contar con un cuerpo da representan

tes y representados. Son precisamente los estatutos sindi

cales los encargados de normar esta relación y la vida toda 

de la organización, de ahl su importancia. 

Pot otro lado, la vida sindical transcurre enmarcada por 

diversos ordenamientos reglamentarios. Desde la legislación 

federal o estatal en materia de trabajo hasta los estatutos o 

reglamentos internos, todos condicionan el quenacer sindical. 

Tanto el articulo 123 de la Constitución como sus leyes re

glamentarias y las legislaciones locales contienen una seria 

·de disposiciones que enmarcan el desarrollo del sindicalismo. 

De igual forma, las normas internas. as1 como los estatutos o 

reglamento&, influyen sobre las prácticas sindicatos. 

Los estatutos sindicales son, como toda reglamentaciOn 

lnterna de la vida de cualquier institución social, el ins

trumento normativo que regula la cohesión interna y la unidad 

entre sus miembros. ~ara las organizaciones obreras el esta

tuto sindical tiene especial importancia debido a que tanto 

en la organización del trabajo en la empresa Capitalista como 
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en la vida social· en general, lo& obreros se ven sujetos a 

presiones que tienden a mtnar su unidad. El sindicato es 

medlo de expreaión de-~"ª voluntad colactiv• y los estatuto& 

cumpien ·1a función de conservar ese papel en medio del per

manente debate po\!ttoo e 1deológ1co. 

Los a•tatutoa son, por decirJo de alguna manera, la 

crist•lizaciOn de loa procesos politicos internos de la orga

nización sindical. En ellos se expresa. como ya lo manífea

tamos. los objetivos y fine& de la agrupación. los medios y 

procedimiento de acción, las formas de autoridad ~ repreeen

taoiOn, los mecanismos de elección, los derechos y obligacio

nes colectivo& y los mecanismos disc1plin~r1os. Su ex~men. 

sobra ~odo en una perspectiva histórica, permite detectar no 

sOIQ el nivel sino también el sentido del desarro1lo da la 

conc1enc1a obrera. El seguimiento de los procesos de reforma 

estatutaria proporciona una aproximación a ta historia pol1-

tica sindtc~l de las organlzac1ones y permite establecer las 

peculiaridades que se dan en el marco del proceso general de 

la clase obrera mexicana. No obstante, debe tenerse presente 

que precisamente por ser tos estatutos una cristalización no 

revelan dtrect~mente las oa~actarts~ieas Qe la vida de cada 

organización e&pec1fica~ En todo caso, un elemento adicional 

de interpretación es justamente al grado de correspondencia 

entre los precepto& estatut9r10& y las pr~ct1cas sindicales 

cotidianas. La importancia que ae confiere a lo& estatutos y 

a su adecuación con las necesidades de la vida sindical es 

tndic~ de madurez de la agrupación en su conjunto y del in

terée o la c~p-01dad eteetiva de sus miembros por participar 

en su destino. 



Su existencia y aplicación signiti~an un paso importante 

en el nivel organizativo. El solo hecho de que el quehacer 

sindical esté reglamentado, y que esta reglamentaciOn se 

respete, supone un alto grado de 1nstituo1onalidad y una vlda 

interna en donde los trabajadores cuentan con medios para 

hacer que su voz sea escuchada. 

Si bien toda organizaciOn requiere la presentación de 

su& estatutos para obtener legalmente su registro &indioal, 

esto no se traduce necesariamente en la aplicación de lo• 

mismos dentro de la propia organización. Se puede contar por 

centenas los sindicatos en donde los trabajadores no conocen 

siquiera la existencia de normas estatutarias y en donde, por 

lo mismo, los representantes tienen amplios m~rgenas de li

bertad para llevar adelante sus iniciativas. Los llamados 

sindicatos "fantasmas" <aquellos que tienen registro sindical 

pero ninguna vida interna y que son utilizados por los líde

res solamente para ejercer chantajes soore las empresas o por 

éstas para eludir el auténtico sindicalismo1 son un ejemplo 

claro de esta situaciOn. 

El conocimiento y aplicación de las normas estatutarias 

permite a los trabajadores expresarse y actuar en lo& marco• 

sindicales y además los capacita para llevar adelante pro

puestas que tiendan a modit1car las disposiciones reclamen-

tarias. Por esa Yia es posible remodelar la relación repre-

sentantes-representados o las facultades de los organismo• 

directivos o de base, asi como adecuar la oraanización a 

nuevo~ requerimiento&. 

De hecho, es en los estatuto& donde quedan plasmadas las 

norma& que hacen una organización democrática o no. Y en au 



apl1caci6n está la posibilidad de actuación reeular de las 

diferente& corrientes de opinión. 

Por otra parte, la relevancia de un sindicato estA dada 

por móltiples factores que no dependen de la voluntad de los 

trabajador·ea. Asi, la rama de la prooucción donde se utJique, 

la ~ona del pal& donde esté asentado, la magnitud de la em

presa, influyen en la importancia de la organización y dan a 

sus cuCJdros dirigentes un peso politice especifico. Sin em

bargo, éstas son determinaciones que escapan al control de 

los trabajadores. Es a través de la estructura interna sindi

cal y de su funcionamiento como los trabajadores están en 

capacidad de orientar el rumbo da su organización. Dado que 

son los estatutos los que regulan ese quehacer, su modelaciOn 

es una de las tareas importantes de la labor sindical. 

Por otra parte, cabe mencionar que la estructura de la 

empresa <la división técnica del trabajo1 conoiciona la pro

pia estructura de la organi~ación. 

El presente trabajo se ocupa de los aspectos estatu

tario& de organización interior, que hasta. la techa han sido 

los menos tratados en los estudios del sindicalismo. Por lo 

general estos estudios destacan los problemas ideológico

pol iticos. Al respecto cabe anotar que la estructura sindical 

interna y las instancia~ ejecutivas en los diterentes sin

dicatos no presentan muchas diferencias que puedan atribuirse 

a la orientación ideológica y política declarada por las 

organizaciones. Sin embargo, es claro que formas organizati

vas semejantes puedan encubrir prActicas distintas y hasta 

contradictorias en asuntos tan relevantes como la libre ex

presiOn de puntos de vista por lo& trabajadoras y la post-
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bllidad no dlscrlmlnatorla de acceso a los puestos de repre

sentación sindical. En torno a estas prácticas gravita el 

debate actual sobre la democracia sindical. En térmlnos gene

rales. al~unas de estas prácticas parecen depender m•s de la 

hi&toria pol1tica de las organizaciones y da las correlacio

nes de fuerzas en su interior. que de las regulaciones e~ta

tutarias en sentido estricto. 

Existen tantos estatutos como organizaciones. Aqu1 sola

mente pretendemos comparar las normas estatutarias da diver

sos tipos de sindicatos. para destacar los ras~os mas sobre

salientes y si~nlficativos de los ditarentes tipos de asocia

ciones sindicales. 

Por último, cabe -señalar que la explicaci6n de las modi

ficaciones de los estatuto:; de las diversas or~anizaciones no 

puede hacerse al margen de la historia de las mismas. ~a 

cristalización de las normas reelamentarias es producto de la 

contienda que en las propias oreanizaciones se da y éstas no 

pueden ser entendidas sin tomar en cuenta esta realidad que 

las condiciona. 
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MESA DIRECTIVA 

La ley contempla que el nombramiento de la mesa directi

va se realice en una asamblea diferente de la constitutiva. 

La representación originaria del sindicato. en su car4c

ter de persona moral. es atributo de la asamblea; la que 

puede delegarla en su mesa directiva. Se~6n el articulo 376 

de la mutticitada Ley del Trabajo, quien representa a los 

sindicatos. es el Secretarlo General o la persona que designe 

su directiva, salvo que los estatutos dispongan otra cosa. 

Los arttculos 371 fracción IX y 379 de esa ley ya men

cionada exigen que al formularse los estatutos, se exprese el 

n6mero de miembros que integran su directiva y los procedi

mientos que han de seguirse para su elección. asi como el 

periodo que habrán de durar en funciones, prohibiéndoles en 

el articulo 372 que formen parte de la misma, los trabajado

res menores de 16 a~os, asimismo los extranjeros. 

La integración de la mesa directiva está determinada por 

la libre voluntad de los miembros de tos sindicatos que pue

den integrar la mesa directiva con el número de miembros que 

consideren convenientes, asi como darles a los puestos las 

funciones que crean convenientes¡ por lo general, se susten

tan en un cuadro de dire~tiva básica, tales como: Secretario 

General, Secretario de Organización, Secretario del Exterior, 

Secretario de Conflictos, Secretario Tesorero y Secretarlo de 

Actas. Frecuentemente las di~ecttvas se complementan con 

comisiones permanentes y en ocasiones constituyen comisiones 

temporales. 
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111. 4. NATURAL~ZA JUR/D/CA 

La naturaleza juridica de los sindicatos ea una preocu

pación constante de la dogma~ica; obviamente. debe considerar 

preterentemente la condición de aquellos cuya vida se r•gula 

por la ley y cuyos alcances ésta determina. an el tondo. se 

trata de establecer la naturaleza jurtdica a través de au 

esencia y no de &u torma. 

En primer término podemos considerar que los sindicatos 

tienen el carácter de personas juridicas. El articulo 25 

tracción IV del Código Civil vigente en et Di&trito Federal 

determina que son personas morales: 

los sindicatos, las asoc1ac1ones de profesio-

nales y las damas a que se retiere la fracciOn XVI 

del articulo 123 de la ConstituciOn Federal". 

Es~a misma declaración se ratifica en el articulo 374 

de la Ley Federal del Trab~jo; 

los sindicatos lega1mente constituidos son 

personas morales y tienen capacidad para: 

t. Adquirir bienes muebles. 

11. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata 

y directamente al objeto de su institución y, 

lll. Defender ante todas las autoridades sus derecho& y 

ejercitar tas acciones correspondientes". 
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El sindicato es una fuerza social con personalidad jur1-

d1ca. esencialmente institucional qu_e dentro del marco consti

tucional y normativo asume una función de producir por la vta 

de convenios, derecho objetivo. 

En conclusión podemos atirmar con las reservas del caso, 

que el sindicato ea una persona jurídica del ~erecho Social. 
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CAPITULO IV 

LOS SINDICATOS Y LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 

IV. 1. EL CONTROL ESTATAL Y LA VIDA SINDICAL 

Junto a los método& de sooorno y sometimiento violento 

de los sindicatos por iait gobierno en el poder, la legislación 

del trabajo ocupa un importante lugar en la pal 1tica obrera 

de la clase dominante. Los postulados sobre lo& derechos de 

los trabajadores asentados en el articulo 123 constitucional, 

durante largo tiempo fueron letra muerta. En 1931 se introdu

jo la Ley Federal del Trabajo que regula, como Ya lo h•mo• 

visto, las relaciones reciprocas entre obreros y patrones en 

la producción, ley vigente para todo el pats. Desde entonces 

hasta la fecha ha tenido varias reformas, algunas muy impor

tant'es; pero, simultáneamente aó.n todavla la ley contiene 

muchos postulados que permiten al gobierno inmiscuirse en los 

conflictos laborales y con "una base legal" limitar los dere

chos de los sindicatos y reprimir la lucha de la clase traba

jadora. 

En este lapso, mediante métodos de manipulación y sobor

no, de violencia y control ideológico, uti 1 iza.dos y combina.

dos en dependencia de las condiciones concretas. el gobierno 

y la burguesi& lograron establecer su control ideolO¡ico y 

político sobre los principales sindicatos del pata y dividir 

a la clase obrera. La constante difusión de parto de los 

ltderes sindicales de las tesis de la permanencia de la Ravo

luciOn Mexicana, asl como tos conceptos de la "unidad nacio-
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:·~a 1 ": y colaboración con el gobierno revolucionario mexicano 

ejercieron un neta&to efecto ideológico en muchos destacamen

to& del proletariado. Las limitaciones a la democracia sindi

cal y obstáculos de todo tipo para la unificación de los 

obreros, han causado enormes daños al movimiento obrero. 

Las dos terceras partes de los trabajadores sindical iza

do& pertenecen a una organización, la Confederación de Traba

jadores Mexicanos <C.T.M.) unida estrechamente al P.R. l. y 

por lo consiguiente, si es el partido en el poder, al gobier

no. Otros sindicatos no afiliados a esa central tienen tam

bi6n fuertes vincules con el partido y el gobierno. Loa diri

gente& logran ·obtener como concesión un nómero considerable 

de curula& repartidos entre la C.T.M. y otras centrales como 

la da los mineros, ferrocarrileros o de ta C.R.O. C., 

C.R.O.M., etc. 

Pero, aparte de estos datos que requerir1an minuciosas 

investigaciones para pasar de la ejemplificación al análisis 

propiamente dicho, un indicador de la dependencia del sin

dicalismo mexicano respecto del gobierno y en particular del 

presidente de la RepOblica es, sin duda, el de las huelgas. 

En efecto, cuando gobiernan presidentes obreristas es 

cuando hay un mayor nOmero de huelgas y huelguistas como si 

tos dirigentes sindicales y los obreros se sintieran protegi

dos por la fuerza presidencial e incluso alentados; paro, 

ocurr~ exactamente lo contrario cuando los presidentes tienen 

una politica general menos radical, o de alianza más abierta 

con lo& •actores patronales, nacionales o extranjeros. 
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~n la mayor parte del mundo donde hay sindicatos y unio

nes obreras realmente poderosos, se encuentra una clara co

rrelación en el movimiento huelgulstico y el ciclo económico1 

en nuestro pais esta correlación es sumamente baja. 

La polltica presidencial es determinante, en sus grande• 

tendencias, para que haya un mayor o menor número de huelgas 

O hue l CUi Stas. 

IV. 2. LEGISLAC/ON CDNPARADA 

El presente análisis se realiza tomando en con&ideraciOn 

a: la Organización Internacional del Trabajo \O.I.T.> y laa 

legislaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Espaffa 

e 1 tal ia. 

O. 1.T. 

La Organización Internacional del Trabajo estableciO en 

1948 las ba&e& a propósito de la relación Estado-sindicato•, 

por medio del Convenio 67 inherente a la libertad sindical Y 

a la protecciOn del derecho de sindicalizaciOn. 

En el .ilrticulo :30. se norma la libertad para determinar 

el régimen de lo& sindicatos. A su vez, en el articulo 4o. ae 

establece que la& organizaciones sindicales no est~n •ujetaa 

a disolución por via administrativa. En ta.nto que el a.rttculo 

7o. dispone; 
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la adquisición de la personalidad jurídica por 

las organizaciones de trabajadores y de empleado

ras, sus federaciones y confederaciones, no pueden 

estar sujetas a c::ondioionee cuya naturaleza l 1mite 

la aplicación de las disposiciones de los arttculos 

2, 3 y 4 de este Convenio"u • 

La intención del Convenio 67 es que no se subordine al 

nacimiento, la actuaoiOn o la disolución de las organizacio

nes sindicales, a decisiones del Estado. 

En México, la personalidad jurtdica no necesariamente 

conlleva la capacidad de ejercicio; un sindicato no puede, en 

ocasiones, realizar sus fines fundamentales hasta en tanto no 

adquiera su registro ante el Estado. 

ARGENTINA 

Antonio V4zquez Via 1 ard mani f lasta i 

"· .• en cuanto al grado de representatividad de las 

asociaciones profesionales, entre las simplemente 

inscritas y las que gozan de personalidad gremial; 

as decir, tienen capacidad para representar e 1 

interés de la categorla profesional"• 

- ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; Libertad sindi
cal y proteccl6n del derecho de sindicación¡ Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra, 1963. P. 156. 
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Se admite en el primer sistema la ~oexistencla de varios 

sindicatos con igualdad de derechos. E&a in•cr.ipción no es 

suficiente para la defensa de los interese& colectivos de los 

trabajadores para la concertación de los convenios col•otivoe 

o para la participación en los o~ganismos creados por el 

Estadoª' • 

En el derecho mexicano el problema se resuelve conforme 

al derecho de concertar el contrato colectivo de trabajo con 

s61o tener mayor namero de trabajadores dentro de la empresa 

\articulo 366 de la Ley Federal del Trabajo}. 

BRASIL 

Un sindicato no puede nacer si no existe previamente una 

asociación. Para esta transtormaciOn existen determi.nadas 

forma&I 

Los sindicatos de empresa deberán reunir por lo menos a 

un tercio de las empresas, constituldas conforma a la 

ley en forma individual o como sociedades. 

Si se trata de un sindicato de trabajadores, se necesita 

contar con un tercio de los que ejerzan la misma oatago

ria o profesión, según sean los trabajadores o agentes 

autónomos o da protesion \lbera\. 

- VAZQ.UEZ VlAL.ARD, Antonio; El sindicato en el der'eeho 
argentino. Editorial Astrea. auenos Aires, Argentrna, 
1981. Pp. lOJ y ss. 



El reconocimiento constituye el momento inicial de ta 

vida del sindicato. 

La carta de reconocimiento es como si fuera un 

certificado de nacimiento para una persona tfsi-

ca"ª'. 

COl...OMBIA 

El reconocimiento se solicita ante el Departamento Na

cional de Supervigilancia Sindical del Ministerio del Traba

jo. En el articulo 366 del Código Sustantivo del Trabajo de 

Colombia1 

el Ministerio del Trabajo reconocerá la perso

na jurldica salvo el caso de que los estatutos del 

sindicato sean contrarios a la Constitución, a las 

leyes o a las buenas cost~~bres o contravengan 

disposiciones especiales de est• Código"u. 

La fórmula colombiana correspondiente al grupo que acep

ta la personalidad, nace del acuerdo de los interesados. 

- MASCARO, Nascimento Amauri; Direito sindical. L. Tr. 
Editorial de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1962. 
P. 192. 

- CAMACHO HENRJQUEZ, Guillermo; Derecho del Trabaio. T. 
11. Edit. ABC. Sogot.1., Colombia, 1973. Pp. 107-106. 
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El sindicato no reconocido carece de la ap

tltud para celebrar contratos colectivos de trabajo 

y para representar a los trabajadores de la empresa 

o estableclmiento"J"'. 

FRANCIA 

La ConstituciOn de este pal& consagra la libertad •indi

ca\. Los sindicato& disfrutan do personalidad jurtdlca. Las 

relaciones entre el Estado y los sindicatos, alude la forma

ción libio-e de estos, y no se requiere autorización previa 

para su formación ni se autoriza su disoluciOn por la v1a 

administrativa. 

Francia representa una corriente amplia de libertad 

sindical que excluye al Estado ~el control sobre el naclmi•n

to de· los sindicatos. 

ESPMIA 

La. Constitucion esparto la también contempla la libertad 

sindical. Su formación y el ejercicio de sus funciones aon 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 

estructura interna y su organización deberán ser democr•tl-

cos. 

- lbidem. P. 112.. 
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El &istema de depósito de los estatutos señala 

un camino adecuado para el nacimiento de la perso

nalidad jurtdica de los sindicatos, derivado del 

transcurso del tiempo a partir del depósito de los 

estatutos, con solo un derecho de critica a trami

tarse judicialmente que ha de otorgar plenas garan

ttas a los interesados" 19 
• 

ITALIA 

El sistema italiano corresponde a una forma libre de 

constituir sindicatos, per,o aún al 11 se advierte la necesidad 

da un control, no obstante que pudiera ser limitado como la 

protección de publicidad. 

- MATlA PRIH, Javier y Otro&J Huelga. cierre patronal y 

conflictos colectivos. Edit. Civitas, S.A. Madrid, 
España, 1962. P. 52. 
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IV. 3. LA VOCACION POLITICA DEL CONTROL ESTATAL 

Al participar los sindicatos directa o indirectamente en 

la lagtslaciOn y en la reglamentacton, son colocados dentro 

d• la ester~ pol1tica propia del Estado. E&to es, ae convier

ten en organismos de orden póblico, en aparato& constitutivos 

del Estado. Luego se insertan en el centro de la& contradlo

ctonas económicas y politicas de la sociedad. 

La regulación de la vida económica y social afectadas 

por el Estado y los diversos medios que le sirven para in•

trumentarla afectan en su nócleo a las estrategia• sindica

les. 

De otra parte la evolución de las posicione& de la bur

guesía y del Estado respecto al sindicalismo obrero, leet•la

ción e institucionalización del sindicalismo, definición da 

sus funciones canalizadoras, filtradoras y jerarquizadoras de 

las demandas reivindi~ativas de los trabajadores, sientan la• 

bases materiales para la burocrati~ación de los •indic~to• y 

de sus organismos directivos. Aparece asl, una cerrada e•-

tructura dirigente y una planta de funcionarios sindicale•, 

permanentes y especializados que se constituyen en la columna 

vertebral, en término& sociales que liga al Estado con lo• 

sindicato&. 

Actualmente con el nuevo tipo de intervención del Estado 

en la economla, reconocimiento e integración al Estado de lo• 

llamados "grupo& de interés", entre ellos los sindicatos. 

Estos devienen en instituciones de orden público, con lo que 

estructuralmente se multiplican los lazos que vinculan al 
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Estado con los sindicatos. La reforma lcorporativa o semicor

porativa> del Estado busca, entre otras cosas, hacer que los 

sindicatos sean un instrumento de colaboraciOn, de pacifica

oiOn, de armonia social. Empero, puesto qua la lucha entre 

la& clases sociales oontinóa, lo m~s que logran estos ensayos 

renovadores del Estado, es legalizar el conflicto, institu

cionalizarlo, hasta cierto punto, mantenerlo dentro de márge

nes tolerables que no escapen inmediatamente del control 

estatal, bajo esta Optica el poder póblico pretende fungir 

como ~rbitro conciliador entre los distintos agrupamientos de 

interés consultAndolos para el diseño de sU polltica general. 
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IV. 4. EL SECTOR PRIVADO 

El nivel de explotaciOn de los trabajadores constituyo 

un importante indicador de sus condiciones de vida y trabajo. 

El sector empres~rtal privado obligado periódicamente a ele

VBr e\ salQrio. a cortar la jornada de trabajo y h~cer otras 

concesiones a la clase obrera, compensa sus pérdida& con una 

elevación considerable de la axptotaci6n de la tuerza de 

trabajo. 

El método preferido por los empresarios es la introduc

ción de nuevas fórmulas de organi:aci6n y ragul•ción del 

trabajo. De este modo los patrones puedan elevar la producti

vidad a costa del incremento del desgasta f 1sico y nervioso 

de los obreros. Además, cinicamente pretenden convencer al 

proletariado del aumento la productividad del trab•jo~ 

mediante la reflexión del beneficio que pueden obtener lo• 

propios obreros, y~ que supuestamente el s•lario raal aumenta 

en consideraciOn al incremento del nivel de producción. Con

secuentemente no existe la explotación al trabajador. 

En México a medida que se desarrolla el capitalismo, los 

obrero& reciben una porciOn cada vez menor del valor creado 

por ellos, mientras que la part~ de\ trabajo no pagada por 

los capitalistas, es decir, la plusvalta, aumenta. 

Otro indicador del convincente aumento de la explotación 

de tos obreros, es el s~lario relativo. Sabemos que \a cate

goria del salario relativo &s igual a la proporción entre el 

tondo anual del salario de los obreros Y la masa del valar 

creado en un a~o. 

es 



El desca.rrol lo capitalista del pais, la introducción de 

nuevas técnicas y el aumento de la productividad del trabajo, 

no han mejorado la situación del obrero cbmo pretenden afir

mar los apologista& de la burguesia, por el contrario, el 

progreso técnico oonllava un aumento en la explotación de los 

trabajadores. 

Por tanto, los sindicatos deben luchar para obtener un 

precio equivalente al trabajo, para que el salario correspon

da al nivel del valor de la fuerza de trabajo y permita cu

brir las necesidades básicas del obrero y sus familias: todo 

ello, constituye la base de la lucha que eleva la clase obre

ra por la satisfacción de sus demandas inmediatas en contra 

de la BKplotación del capital privado nacional y extranjero. 
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IV. 5. EL SECTOR PUBLICO 

Tanto el gobierno como diferentes sectores del movimien

to obrero han recopilado la importancia de mantene! su alian

za histOrlca surgida de la RevoluciOn Mexicana. Este recono

cimiento no invalida que desde hace ya algunos a~os, se haya 

empezado a cuestionar la bondad de esta alianza, sobre todo 

en esta coyuntura que vive nuestro pais, y como consecuencia 

el movimiento obrero empiece a plantear los términos de la 

alianza y de los componentes que ella implica. 

El movimiento obrero debe definir con precisión aquellos 

aspectos que desde sus intereses de clase deben contemplar 

las expresiones concretas de la alianza. 

En aste punto está la cuestión salarial y todos aquellos 

aspectos que tienen que ver con el nivel de vida do los tra

bajadores. En aste sentido, o el gobierno pone todo do su 

empe~o en la defensa del bien popular, o los efectos de la 

crisis pueden afectar seriamente y aún interrumpir la alianza 

entre el movimiento obrero organizado y el Estado. 

La alianza no ha sido pasiva y exenta de vicisitudes; su 

mismo contenido ha correspondido a la correlación de las 

diversas fuerzas que actóan dentro de la sociedad. 

La relativa debilidad do las tuerzas populares Y la 

situación internacional adversa hicieron posible contenidos 

regresivos de la alianza histórica. 
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En consenso, ha sido menguado por el abandono de la 

orientación social y original del Estado Mexicano, en la 

medida que ha privilegiado, en detrimento del compromiso 

popular, su relación con al capital y el poder económico. Las 

deficiencias del sistema capitalista mexicano han inducido al 

posible agotamiento de aspectos medulares del Estado que se 

expresa como el agotamiento de una forma da acumulación eco

nómica y como el debilitamiento del pacto social entre obre

ros y Estado. 

La alianza histórica no es un hecho natural inagotable, 

es un producto histórico qua depende da condiciones sociales 

y de que se cumplan los objetivos comunes a las partes con

tratantes, en el beneficio del desarrollo nacional. 

El Estado Mexicano debe propiciar en todo hombre y de 

manera efectiva la participación de los trabajadores en la 

riqueza nacional, en la vida social y en las decisiones poti

ticas fundamentales de la nación; por lo tanto, el movi~iento 

obrero debe fortalecer a ese Estado dándole contenido y 

orientación popular. 

El pacto histórico tiene fundamentos obligatorios para 

las partes, por eso el pacto histórico entre los trabajadores 

y el E&tado exige la renovación de su contenido a la luz del 

dificil momento qua vive México. La polltica económica y la 

política laboral deben ser expresión de esta nuevo contenido. 
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CAPITULO V 

OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SINDICATOS 

V. 1. LA REPRESENTACION SINDICAL 

Segón el articulo 376 de la Ley Federal del Trabajo, 

quien representa a los sindicatos es el Secretario General o 

la persona que designe su directiva, salvo disposiciOn e•pa

cifica de los estatutos, con uno o varios secretarios corre a 

&u cargo la atención, conocimiento y resolución de los a•un

tos de la agrupación sindical. 

Cuando algún miembro de la directiva sea separado por el 

patrón o por causa imputable a éste; dice el p~rrafo segundo 

del articulo 376 ya mencionado, continuará ejerciendo sus 

funcione& para cumplir con los objetivos de la organización 

sindical. 

Tanto en la ley reglamentaria del articulo 123 con•titu

cional, como en las leyes civiles, &e reconoce entre otras 

asociaciones, a los sindicatos como personas moralea, con 

personalidad jurtdiea distinta a la de sus agremiados, y 

reconocen que éstas tienen la representación procesal para 

defenderlo& en sus derechos individuales en materia de traba

jo, como lo se~ala el articulo 375 de la ley, repreaantaciOn 

que se lleva a cabo sin perjuicio del derecho que tienen los 

trabajadores de intervenir. cuando asi lo estimen necaaario1 
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cuando esto sucede, a petición del propio trabajador cesa la 

intervención del sindicato. 

El articulo 366 dices 

"· •• el registro del sindicato y da su directiva 

otorgado por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, o por las Junta& locales de Conciliación y 

Arbitraje, produce efectos anta todas las autorida

des". 

Por su parte el articulo 373 refiere que: 

"• •• la directiva de los sindicatos debe rendir a 

la asamblea cada seis meses por lo menos, cuenta 

completa y detallada de la administración del pa

trimonio sindical. Esta obligación no es dispensa

ble". 

El texto del articulo 374 ya fue expuesto anteriormente 

y ae refiere a la capacidad da adquisición de bienes mueblas 

e inmuebles, asi como de la defensa ante las autoridades de 

sus derechos. 

Y el articulo 375 menciona que: 

los sindicatos representan a sus miembros en 

la defensa de los derechos individuales que les 

correspondil..n, sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores para obrar o intervenir directamente, 

cesando entonces, a petición del trabajador, la 

intervención del sindicato". 
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Como podemos ver los anteriores articulas 373 al 375 de 

la ley laboral we refieren respectivamente a la obli¡aclón da 

la directiva de los sindicatos de rendir cuentas a la asam

blea, cada seis meses por lo menos, a la capacidad jurtdioa 

de los sindicatos como personas morales para adquirir bienes 

muebles, asi como los inmuebles destinados al objeto de la 

organización, y defender ante todas las autoridades sus dor•

chos y ejercitar las acciones correspondientes¡ y a la facul

tad de representar a sus miembros en la defensa de los dere

chos individuales que \es corresponda. 

El articulo 377 señala que son obligaciones da los sin

dicatos: 

Proporcionar los informes que les solicitan las 

autoridades del trabajo; siempre que se refieran 

exclusivamente a su actuaciOn como sindicato•. 

Comunicar a la autoridad ante la que estén regis

trados, dentro de un término de diez d1a8, lo• 

cambios de su directiva y las modificaciones de los 

estatutos, acompañando por duplicado copia autori

zada de las actas respectivas. e 

Informar a la misma autoridad cada tre& me•es, por 

\o menos, de tas altas y bajas de los miembros. 

En e\ Ambito de la representaciOn sindical, desde el 

punto de vista sustantivo y procesal, se encuentran definidos 

en los articules 375, 366 y 387 de la Ley Federal del Trabajo 

que devienen de la representación colectiva que pueden ser; 

acciones colectiva& o individuales de su• agremiados. 
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A cont1nuac10n veremos lo que dicen los articulas 366 y 

367 (el articulo 375 ya fue mostrado anteriormente>. 

El articulo 366 dices 

"•••Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabaja

dores, y uno o varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer 

las condiciones según las cuales debe prestarse el 

trabajo en una o más empresas o establecimientos". 

Articulo 367; 

"·•• el patrón qua emplee trabajadores miembros da 

un sindicato tendrá obligación de celebrar con 

éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo". 

En sintesis, el articulo 375 se refiere a la representa

ción individual Y los articules 366 y 387 a la representación 

colectiva. 
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V. 2. EL FUNC/ONANIENTO INTERNO 

La organización interior de los sindicatos es materia de 

SU& reglamentos y la formación de éstos, derecho exclusivo de 

los mismos. Las leyes del trabajo sólo exigen que en el re

ctamente &e hagan constar lo& datos precisos p~ra el mejor 

funcionamiento de los sindicatos: nombre, domicilio y objeto 

del sindicato; condiciones de admision de los socios; colecta 

Y administración de los fondos: representación legal; modo de 

elegir la directiva, las obligaciones y las facultada• de 

ésta; requisitos para celebrar asambleas o sesiones; formali

dades para ejecución de acuerdo a medidas de corrección para 

tos socios. 

La inscripción de un trabajador en un sindicato suele 

cumplirse de manera formal mediante la suscripción de una 

solicitud que contenga los datos generales del interesado. 

contiene una declaración de conocimiento y compromiso de 

respeto a los estatutos y eventualmente de contribución eco

nómica. 

La i1'\scripei6n de un sindicato puede aceptarse da manera 

provisional reservando la decisión definitiva a un acuerdo de 

la siguiente asamblea en la que dar~ oportunidad a una denun

cia pública respecto de algún motivo que puede determinar una 

l imi taci6n a 1 ingreso. 

Tanto el contrato de la sociedad como el d• la asocia

ción. supone la aportación de bienes para la realización de 

los fines sociales. 
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Por tanto, el sindicato tiene la misma regla, pero como 

su fin no ea económico, la cuota no tiene por objeto consti

tuir un capital, sino crear un ingreso periódico que permita 

eutragar gastos, o cuando mucho constituir un fondo de resis

tencia para los casos da paro y da huelga. 

Para estos casos los agremiados tendrAn que cubrir una o 

varias cuotas, ordinarias o extraordinarias. 

Los derechos da los integrantes de una asociación profe

sional son, en principio, los que corresponden a los miembros 

de cualquier comunidad organizada. 

Para Mario de la Cueva los derechos de los sindicatos se 

dividen en dosi 

derechos directos y derechos reflejos; los 

primeros derivan del derecho estatutario y de los 

beneficios logrados por la actividad de los &in

dicatos, en tanto los segundos son las prerro-

1ativas que la ley otorga a los trabajadores sin

dicados respecto de quiénes no lo son". 

Los derechos directos derivados de tas normas estatuta

rias son las siguientes: 

Derecho a participar en la vida del sindicato, con 

idéntico derecho que los demás miembros. 

Conaecuencia del anterior, el de concurrir a las 

asambleas. 
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Otro aspecto de este dereph~ es la facultad de 

votar y la actitud de ser votado.· 

Como parte de esta actitud, el derecho a ocupar 

cualquier puesto de dirección en el sindicato, si 

se cumplen los requisitos que &e~alen lo• e•tatu

toa. 

Otro derecho fundamental es la facultad da exigir 

el cabal y estricto cumpllmiento 

estatutarias. 

de \as normas 

Derivan del anterior: el derecho a la libertad, •l 

de apelación en ~~~o do sanciones disciplinarias y 

la garantia.de ~e~ici6n. 

También, consecuencia del cumplimiento de los esta

tutos es la facultad de e~igir a los dirigentes que 

rindan informes de su actuación, con las modalida

des y plazos que establezcan sus disposiciones 

estatutarias en vigor. 

Las obligaciones pueden resumirse en una: 

cumplir el derecho estatutario; o bien, observar 

una conducta acorde con las normas estatutarias; as 

decir, asumir una conducta social. 
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Es importante también sa~alar algunas obligaciones: 

Velar por la unidad e integridad del sindicato. 

Jam~s deben realizarse actos en perjuicio del sin

dicato o de sus agremiado&; este principio sirva a 

la convivencia social y garantiza la permanencia de 

~as asociaciones. 

Cumplir lo que es concomitante a los derechos del 

ciudadano; concurrir a las asambleas, votar, desem

peñar las comisiones conferidas y asistir a los 

actos que convoquen los Organos de gobierno sindi

cal, facultados para ello, y legttimamente investi

dos. 

Acatar los acuerdos y resoluciones de asambleas y 

de todo órgano de gobierno sindical. 

Acatar todas las disposiciones que se dicten en 

caso de huelga. 

Desempe~ar con lealtad y eficacia los puntos de 

dirección en que resulte electo. 

Pagar las asignaciones económicas que señalen tos 

estatutos " 2
' • 

Los trabajadores deben conocer los derechos que como 

miembros de un instituto societario, les corresponde, pero a 

- CUEVA, Harto de la; Op. Cit. Tomo 11. Pp. 353-363. 
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la vez estar conscientes de qua estos deben ejercerse sin 

lesionar el derecho ajeno, y saber que las obligaciones son 

norm~& da entendimiento y, por lo tanto, cumplirlas cabalmen

te fortalecerá y hará más respetable a las organizaciones. 

V. 3. LA SOLIDARIDAD SINDICAL 

Toda organización sindiCal para cumplir con sus objeti

vos daba elevar el principio sustancial de sus miembro•. 

La solidaridad se dará en al c~bal cumplimiento de la• 

obligaciones de los dirigentes. 

En caso de conflictos con el patrón, ante cualquier 

circunstancia, el trabajador o el sindicato en su caso, debe 

asumir una actividad de lealtad y celo al cumplimiento da los 

derechos del trabajador. 

A menudo hay ingerencia indebida de los diversos saete

ra& de la burguesia en los sindicatos, antm este problema e• 

necesario mantener y ampliar la solidaridad entre lo& miem

bros~ las agrupaciones.de la clase obrera. 

También debe haber solidaridad entra todas las organiza

ciones, apoyAndose reciprocamente, sobre todo en la 6poca de 

huelgas. 

Proponer la solidaridad como.pr~ctica habitual entre loa 

sindicalistas, implica proponer la pr~ctica habitual cona-
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cientes y responsables para encontrar la unidad moral y huma-

na. 

La solidaridad es importante, sin embargo en la Lay 

Federal del Trabajo solamente se contempla en la fracción VI 

del articulo 450 que establece como objeto de huelga: 

"••••poyar una huelga que tenga por objeto, alguno 

de los enumerados en las fracciones anteriores". 

En nuestro pais la huelga por solidaridad ha tenido poco 

eco, esto se debe a la p~ofunda división entre la clase tra

·bajadora. 

V. 4. LAS RELACIONES LABORALES 

En relación a las relaciones laborales el Dr. Mario de 

la Cueva opina qua: 

"••• la relación de trabajo es una situación juri

dica objetiva que se crea entre un trabajador y un 

patrón por la prestación de un trabajo subordinado: 

cualquiera que sea el acto o la causa que le dio 

origen, en virtud de la cual se aplica al trabaja

dor un estado objetivo, integrado por los prin

cipios, instituciones y normas de la declaraciOn de 

derechos sociales, d9 la ley del trabajo, de los 

convenios internacionales, de los contratos colee-
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tivos y contratoe Ley y de sus_ normas supleto

riasª•. 

Como podemos advertir el término relación laboral no se 

opone al contrato, sino la complementa ya que precisamente 

aquella es originada generalmente por un contrato. ya sea 

eKpreso o tácito que genera la prestación de servicios y 

consiguientemente la obligación de pagar salarios y cumplir 

con todas la& normas de carácter social. En todo contrato o 

relación laboral se aplica el derecho objetivo social. con

signado en la legislación del trabajo. 

Por su parte a ley laboral define a la relación del 

trabajo (articulo 20> como: 

"••• cualquiera que el acto que le dé origen, 

la prestación de un trabajo subordinado a una per

sona, mediante el pago de un salario". 

Precepto del que se desprende la nota esencial de la 

nueva idea de relación de trabajo; donde hay una pre1tación 

de trabajo subordinado, ahi hay una relación de trabajo a la 

que ae aplicará el estatuto laboral. 

Como el presente trabaJo se refiere a los sindicatos de 

los trabajadores, a continuación hablaré del contrato colec

tivo de trabajo. 

El contrato colectivo de trabajo constituye un fenOmeno 

juridico t1pico de la evoluciOn del derecho laboral, del 

- CUEVA, Mario de la; Tomo l. Op. Cit. P. 187. 
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campo del derecho individual del trabajo hacia el derecho 

social: por lo que esta institución, que presenta el instru

mento más fecundo y dinámico para el avance del derecho obre

ro, se resiste a quedar encasillada en los conceptos jurídi

cos tradicionales. 

La caracteristlca esencial del contrato colectivo reside 

en la potestad otorgada a los grupos sociales, esto es, a los 

representantes de los factores de producción, para dictar la& 

normas que regulan su• relacionas de trabajo. 

El contrato colectivo da trabajo corresponde a un dere

cho de transición, donde se amalgaman elementos de derecho 

privado y de derecho püblico, normas contractuales regidas 

por la voluntad de las partes, y otras normas con carácter y 

eficacia de ley1 formando una sintesls nueva, dlficilmente 

clasificable con arreglo a las estructuras juridicas tradi

cionales. 

En el contrato colectivo de trabajo, la voluntad de las 

partes contratantes, esto es, los representantes del sindica

to y de los patrones, no pueden modificar las normas del 

contrato colectivo una vez establecidas, en perju1c1o de los 

derechos individuales de los trabajadores, ni tampoco pueden 

establecer normas que lesionen los derechos irrenunciables de 

los trabajadores consagrados en la ley. 

~ por otra parte, las estipulaciones contenidas en el 

contrato colectivo se aplican a personas qua no son parte en 

el contrato, puesto que son obligatorias para trabajadores 

que entran en el servicio del patrOn contratante, con poste

rioridad a la firma del contrato, e incluso a trabajadores 
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que no estAn presentados por el sindicato que lo celebra, al 

no pertenecer al mismo larttculo 396>. 

Carece de relevancia el problema doctrinarlo de enmarcar 

el contrato colectivo de trab~jo entre las normas da derecho 

público o del derecho privado, en el campo del contrato o en 

la ley. 

Se trato de una institución inclasificable dentro da loa 

moldes juridicos tradicionales, porque contiene ingrediante• 

diversos. Es una creación surgida de la realidad social que 

se anticipa a los esfuerzos doctrinarios. los cuales •Olo 

pueden pretender explicarla, más no conformarla. 

Por tanto, se considera que el contrato colectivo del 

trabajo es una norma juridica obligatoria, por su inserción 

en el orden juridico positivo ten nuestro caso, la Ley Fede

ral del Trabajo>. creado automáticamente, según expresa el 

articulo 386 mediante un convenio celebrado entre uno o va

rios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o 

uno o varios sindicatos da patrones, con obj~to de establecer 

las concesiones según las cuales deben presentarse al trabajo 

en una o más empresas o estable?imientos. 

El contrato colectivo de trabajo por tener una estructu

ra normativa de aplicación inmediata y directa en las empre

sa& o establecimientos que abarque, hace innecesaria la cele

braciOn de contratos individuales de trabajo, ya sea que la• 

relacione& individu~\es de trabajo que se originen, quedan 

protegidas por el propio contrato colectivo, •alvo qua •• 

trate de casos de excepción, no regulados en el mi&mo, por 
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ejemplo, la contratación de trabajadores eventuales para 

reparación de la maquinaria de la empresa. 

El articulo 391 de la Ley Federal del trabajo señala los 

requisito& que debe contener el contrato colectivo para su 

validez, a saber: los nombres y domicilios de los contratan

tes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración 

o 1~ expreaión por tiempo indeterminado o para obra determi

nada, la jornada de trabajo, los dias de vacaciones, el monto 

de los salarios, y las demAs estipulaciones que convengan a 

las partea. 

La facultad de exigir la celebración del contrato colec

tivo no se justifica con la existencia legal de un sindicato, 

sino que se requiere un interés profesional consistente en 

qua la empresa tanga a su servicio trabajadores pertenecien

tes al sindicato que lo solicita, conforme al articulo 367 de 

la ley, en la inteligencia de que hay que atenerse a la acti

vidad de la empresa para determinar la jurisdicción y no 

solame~te al registro federal o local del sindicato. 

El articulo 386 de la ley se~ala las normas para la 

celebraci6n del contrato colectivo, cuando dentro de la misma 

empresa existen varios sindicatos. 

El articulo 390 de la ley indica que el contrato colec

tivo de trabajo deberá celebrarse por escrito. bajo pena de 

nulidi:l.d, y &e formulará por triplicado; entregándose un ejem

plar a cada una de la& partes, deposit~ndose el otro en la 

Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o 

local de ConcillaciOn, la que después de anotar en el docu

mento, la fecha y hora de presentación, lo remitlr.i. a cual-
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quiera de las oficinas federal o local ante& mencionadas, 

surtiendo efecto& desde la fecha y hora de exhibición de 

dicho documento, salvo que las partes hubiesen convenido en 

una facha distinta. 

Las acciones derivadas de los contratos colectivos, 

cualquiera que sea &u naturale~a, pueden ejercitarse mediante 

los procedimientos respectivos previstos en la ley laboral, 

en la inteligencia de que si son de carácter colectivo, co

rresponderé ejercitarlas al sindi·cato, representado en térmi

nos del articulo 376 de la ley vigente; y, los propios sindi

catos pueden representar a sus miembros en la defensa de sus 

derechos individuales, sin perjuicio del derecho de los tra

bajadores para actuar directamente, cesando a petición de los 

mismos la intervención sindical conforme al articulo 375 del 

propio ordenamiento. 

La facultad del sindicato contratante para excluir de la 

empresa a los trabajadores de nuevo ingreso que no sean inte

grantes del mismo, y da separar del trabajo a los miembros 

que renuncien o sean expulsados del propio sindicato (clausu

la de exclusión de ingreso y por separación), es licita· siem

pre que figure en las estipulaciones del contrato colectivo, 

conforme al articulo 395 de la ley vigente; pero, en caso de 

exclusión deberá ser aprobada por mayoria de tas dos terceras 

partes del total de los asociados del sindicato, observándose 

las normas contenidas en el articulo 371 fracción Vll. 

El contrato colectivo podr~ celebrarse por tiempo deter

minado o indeterminado y será revisado total o parcialmente, 

con arreglo a lo dispuesto en los articules 398 al 400 de la 

ley. 
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El articulo 401 se~ala las causas de termlnaciOn del 

contrato colectivo, tales como:.por mutuo consentimientoi por 

termlnación de la obra: y, por los casos de los capitulo& Vll 

y Vl 11 de esta titulo, y clerre de la empresa o estableci

miento, siempre QUe en e:;;te dltimo caso, el contrato colecti

vo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 

No puede prevalecer el interés individual de un sindloa

lizado, en cuyo nombre, como en el de todos los sindical iza

dos de la empresa se pacto el contrato, ni puede hacerse 

val et ese mismo interés individual, en contra de los intere

ses generales que representa el contrato colectivo d9 traba-

jo. 

El Contrato-Ley o contrato colectivo obligatorio est~ 

regulado por los artículos que van del 401 al 421 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Los contratos colectivos de trabajo y los Con.tratos t..ey 

tienen de semejanza la concurrencia para su otorgamiento de 

uno o varios sindicatos o de uno o varios oatrones; pero, el 

Contrato Ley se distingue en cuanto a que en su elaboraCi6n 

se requiere que asistan las dos terceras partes de los patro

nes Y trabajadores sindical izados. y que estos y aquellos 

pertenezcan a cierta rama industrial q~e exista en determina

da región. 

Cabe señalar que as1 como en los contratos 9olectivos se 

em~lea el término Titularidad, a favor del sindicato que 

representa el interés proteslonal, en el Contra.to Ley se 

aplica el de Admlnl•traolón. según se Rxpllca en el apartado 

XXXIV de la exposicion de motivos. 
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Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y varios patronas, o una o varios 

sindicato& de ps.trone&, con objeto de establecer las condi

ciones según las cuales debe prestarse el trabajo an una rama 

determinada de la industria y declarado obligatoria en una o 

varias entidades federativas, en una o varias zonas económi

cas que abarquen una o más de dichas entidades a en todo el 

territorio nacional. 

SOio existen nueve contratos-ley: 

1.- De la industria textil del ramo de la seda y toda 

clase de fibras artificiales y sintéticas. 

2.- De la industria textil del algodón y sus mi>eturas. 

3.- Da la industria de la la.na en la Repóbl ica Mexi

cana. 

4.- De ·1a industria textil del ramo de géneros de 

punto. 

5. - De la industria texti 1 del rarno de fibras duras. 

6.- De la industria azucarera, alcoholera y similares 

de la República Mexicana. 

7.- De la industria de transformacion del hule en pro

ductos manuf actur~dos. 

6.- De la industria textil del ramo da listones, ellls

ticos. enc~jes, cintas y etiquetas tejidaG en tela.

res Jacquard o agujas de la República Mexican~. 

9.- De la industria de la radio y la televisión. 

Los contra.tos-ley también se pueden celebrar en materia 

local, aunque todavta no existe ninguno. 
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Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno_ o varios 

sindicatos de patrones. con objeto de establecer las condi

ciones segó.n las cuales debe prestarse el trabajo en una rama 

determinada de la indystria y declarado obligatorio en una o 

varias entidades federativas, en una o varias zonas econ6ml

cas que ab~rquen una o más de dichas entidades o en todo el 

territorio nacional. 

56lo existen nueve contratos-ley: 

1. - De la industria textil del r•mo de la 11eda y toda 

clase de fibras·artificiales y sintéticas. 

2.- De la industria textil del algodón y sus mixturas. 

3. - De la industria de la lana en la Repó.bl lea Mexi

cana. 

4. - De ··la industria texti 1 del ramo de géneros da 

punto. 

5.- De la industria textil del ramo de fibras duras. 

6.- De la industria azucarera, alcoholera y similares 

de la República Mexicana. 

7.- De la industria de transformacion del hule en pro

ductos manufacturados. 

e. - De la industria textil del ramo de 1 is tones, elAs

ticos, encajes, cintas y etiquetas tejidas en tala

res Jacquard o agujas da la Repablica Mexicana. 

9.- Da la industria de la radio y la televisión. 

Los contratos-ley también se pueden celebrar en materia 

local, aunque todavta no existe ninguno. 
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La solicitud para al contrato-ley deba presentarse ante 

la Secretaria del Trabajo, ante el gobernador del astado o 

jefe del -Departamento del Distrito Federal si se trata de 

jurisdicc"tón local. 

El oantrato-ley ccntendr•1 

1.- Los nombres y domicilios de Jos sindicatos de t~a

bajadores y de los patrones que concurrieron a la 

convención; 

2.- La entidad o entidades feda~ativas, la zona o zonas 

que abarque o la expresiOn de regir en todo el 

territorio nacionalJ 

3.- Su duración, que no podra exceder da dos affos; 

4.- Las condiciones de trabajo se~aladas en el ~rt1cuJo 

391, fraccionas- IVt V, Vl y IX; 

5.- Las reglas conforme a las cuales se formularán los 

planes y programas para la implantación de la capa

citación y el adiestramiento en la rama de la in

dustria de que se trate; y 

6.- Las demás estipulacionea que convengan las partes. 

F.l sistema de convenciones se desarrolla ante el Dep•r

tamento de Convenciones de la Secretaria del Trabajo. que es 

el competente para conocer de los llamados contratos-ley~ 
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· El cOntrato-ley no podra tener una duración mayor de dos 

aho&. En la práctica, todos los contratos-ley tienen una du

ración indefinida, ya que son revisados y prorrocados opor

tunamente. 

Cada año se puede solicitar la revisión salarial, siem

pre y cuando se exija por lo menos 60 dias ante& de su ven

cimiento. 

La revisión integral se debe solicitar por lo menos con 

90 dias antes del vencimiento. 

Los contratos-ley pueden terminar por mutuo consenti

miento o si no se solicito su revisión ni se ejercitó al 

derecho de huelga. 

Según algunas corrientes doctrinarias el propósito del 

contrato-ley es unificar las condiciones de trabajo en cier

tas categorias profesionales o ramas de la industria. 

Para algún sector de la teorta, en cambio, este in•

trumento es una consecuencia, un estadio superior, en la 

evolución del contrato colectivo. As1, se le considera como 

un elemento democratizador que unifica las condiciones gene

rales de trabajo en tas diferentes ramas de la industria y el 

comercio. 

Esta figura más que un pacto que los sindicatos de tra

bajadores pueden negociar con los patrones o imponérselo 

mediante la huelga, en realidad constituye un instrumento 

concertador del Estado, que dentro de nuestro sistema, garan

tiza su plena ingerencia y capacidad de decisión. Por asta 
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razón sindicatos importantes como el de PetrOleos Mexicanos, 

ComisiOn Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de 

México, ato. no han aceptado firmar este tipo de instru

mento&. 

Se ha afirmado que no se trata, en rigor, de un con

trato, puesto que puede rogir en alguna empresa donde nadie 

lo desee. Que tampoco es ley puesto que su vigencia no es 

general, ni presenta las caraoteristicas de los actos legis

lativos. 
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patronal u obrera, lo que puede dar margen a una conclusión 

injusta. 

A nuestro parecer, el razonamiento m~s consistente para 

la fundamentación social de la huelga, fue apuntado por el 

jurl&ta inglés Harold J. Laskl, en su obra "El Liberalismo 

Europeo", al expresar qua el Estado no estA en posibilidad· da 

disciplinar la& relaciones da producción, para imponer al 

patrón las condiciones de trabajo que favorezcan a los obre

ros, tampoco debe impedir que los trabajadores traten por sus 

propios medios de oponerse a las condicionas impuestas por 

los patronas. 

La fracción XVlll del articulo 123 constitucional funda

menta el derecho de huelga, estableciendo tos conceptos de 

licitud e ilicitud de la misma diciendo: 

Las huelgas serán licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los derechos 

del trabajador con los del capital. En los servi

cios públicos serA obligatorio para los trabajado

res dar aviso, con diez dias de anticipación, a la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, de la facha 

se~alada para la suspensión del trabajo. Las huel

gas serán consideradas como ilicitas, únicamente 

cuando la mayoria de los huelguista& ejerciera 

~ctos violentos contra la& personas o propiedades, 

o en caso de guerra cuando aquellos permanezcan en 

los establecimientos y servicios que dependan del 

gobierno". 
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El articulo 440 de la Ley Federal .del Trabajo daf lna la 

huelga mediante las sigulentes palabras; 

"••• es la suspensión temp~ral del trabajo llevada 

a oa.bo por una. coalición de trabajadora&". 

Este precepto viene a establecer que la Titularidad del 

derecho de huelga corresponde a los trabajadores constituido• 

en una ooaliciOn. 

Al respecto el articulo 441 del mi&mo ordenamiento ax-· 
presai 

los sindicatos de trabajadores son coaliciones 

permanentes". 

En consecuencia, el sindicato de trabajadores, al cons

tituir una coalición permanente para los efectos del ejerci

cio del derecho de huelga, tiene personalidad juridica para 

formular el pliego de peticiones con emplazamiento de huelga, 

a nombre de sus afiliados que trabajen en ta empresa afecta

da, en los términos del articulo 452 de la multicitada ley1 

ya que corresponde especificamente a esos trabajadores, y no 

a los demás miembros del sindicato, ejercer derecho de huelga 

contra la empresa, con arreglo a lo dispuesto·en la fracción 

11 del articulo 451 de la mism¡¡. 

Ahora bien, la huelga a que se refieren lo• objetos 

indicados en las fracciones ll, 111 y IV del articulo 450, 

supone necesariamente la existencia de un sindicato para 

promoverla. 
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Cuando la huelga es planteada por una coalición de tra

bajadores sin intervenir un sindicato, entonces deba acredi

tarse la personalidad juridica con el acta formalizada en la 

asamblea durante \a cual se votó la huelga, para constatar la 

existencia de coalioi6n, misma a que se refier~ el articulo 

440 de la ley laboral1 en tanto que si se trata de un sindi

cato, basta comprobar que estA registrado para que se reco

nozca su personalidad, al actuar como coalición permanente 

para estar afectos, según el mencionado articulo 441. 

Los objetivos de la huelga se encuentran en el articulo 

450 de la Ley Federal del Trabajo. Y sus requisitos están 

fijados en el 451. 

La fracción 1 indica los requisitos de fondo; y, las 

fracciones 11 y 111 <se extlonde esta Oltima al articulo 452) 

los requisitos ~e forma. Se desprende claramente la fracción 

11 del articulo 451 que no es admisible el recuento previo. 

El periodo de prehuelga estA regulado por los articules 

452 y 453 de la Ley Federal del Trabajo. 

En el emplazamiento por celebración o revisión del Con

trato Ley, el aviso se darA con treinta o mAs dias de antici

pación, según el articulo 471 fracción 11. 

El articulo 455 enuncia los servicios p~blicos con rela

ción o la fracción 111 del articulo 452. 

El ejercicio del derecho de huelga se encuentra jurtdi

camente protegido, entre otra&, con las siguientes ·disposi

ciones fundamentales: 
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El articulo 453 de la ley establece un derecho 

cautelar para garantizar no sólo la suspensión del 

trabajo, sino también la r9sponsabi 1 idad del con

flicto, en el caso de qua se someta por los traba

jadores a la decisión de la Junta. 

Conforme al articulo 446 el ejercicio del derecho 

de huelga suspende la tramitación d~ los conflictos 

de naturaleza económica, salvo que los trabajadora• 

sometan el conf 1 icto a la decisión de la Junta, 

excepto en los casos de huelga por solidaridad, a 

que se refiere el articulo 450 fracción VI. 

El articulo 449 dispone que: 

la Junta de Conciliación y Arbitraje 

y las autoridade& ciYi les correspondien

tes deberán hacer respetar el derecho de 

hue l ca. dando a 1 os trabajadores las 

garanttas necesarias y prestándoles el 

auxi 1 io que soliciten para suspender el 

trabajo". 

Entre los conceptos de huelga licita e illcita, existen

tes e inexistentes, justificada e injustificada el único que 

tiene relevancia prActica para el ejercicio del derecho de 

huelgaf es decir, el derecho da presionar al patrón para 

obtener mejores condiciones de trabajo, es el da la califica

ción de existencia legal del estado da huelga que 1 l..eva im

pl1cita la licitud del objeto, ya que en tal situación, el 

concepto de licitud de la huelga es redundante y el de la 

imputabilidad o lnimputabilidad, inoperante; pues, una huelga 
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callflcada existente no cesa ni puede ser interferida por 

resolución alguna sobre su imputabilidad, salvo que lqs tra

bajadores sometan la solución del conflicto al arbitraje. El 

articulo 123 constitucional, en sus tracciones XVll y XVlll y 

sus reglamentos de la Ley Federal del Trabajo, protegen la 

huelga como un derecho de la mayoria de los trabajadores de 

ta empresa o establecimientos afectados. 

Toda hu•ICa implloa1 

a) Una suspensión de labores. 

b) Dicha su•pensión tiene que ser legal; es decir, no 

puede ser arbitraria, sino que debe sujetarse a los 

requisitos de ley. 

e> La suspensión también tiene que ser temporal, pues 

en caso contrario estaríamos ante un cierre de 

empresa. 

d> Tiene que ser acordada y llevada a cabo por una 

coalición mayoritaria, en defensa de sus intereses 

comunes. 

Toda huelga debe pasar por tres etapas: Periodo de ges

tación; periodo de prehuelga; y periodo de huelga estallada. 

El periodo de gestación se inicia desde el momento en 

que dos o m•s trabajadores se coligan en defensa de sus in

tereses comunes. En este periodo se elabora el pliego de 

peticiones o reclamos, que desde luego deberá ser por escrito 

y en el cual &a deber~ manifestar la intención de ir a la 

huelga. 
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En la gestación sólo intervienen los trabajadores, pues 

tan pronto se haga llegarª' pliego a las autoridades o al 

patrón, se iniciar~ formalmente el periodo de prehuelga. 

El periodo de prehuelga d9be tener como misión conciliar 

a las partea. y para ello deberá llevarse a cabo una·audien

cia de avenimiento. Durante este período, el patrOn se con

siderará depositario de sus bienes y no podrá despedir a aua 

trabajadores, pero únicamente para el efecto de su supu••to o 

probable recuento. 

En la audiencia de conciliación deberá se~alarse, si a•i 

resulta necesario, al personal de emergencia que deberá labo

rar en caso de que se suspendan las labores, a fin de evitar 

perjuicios a la producción y a la empresa. 

El periodo de prehuelga es de seis dias cuando se trata 

de empresas privadas, y de diez cuando se trata de empresas 

de servicios públicos. 

El periodo de huelga estallada se inicia enª' preci•o 

instante en que se suspenden las labores. 

En dicho periodo se ofrecen las pruebas pertinentes 

dentro de las cuales usualmente puede ofrecerse el recu'ento, 

a fin de. determinar si la negociación emplazante cumple el 

requisito democrático de la mayoria. 

Las limitaciones patronales al periodo de prehuelga aon1 

1.- que el patrón se le considere simple depo•it~rio de 

sus blenes, y 
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2.- que no podrá despedir a sus trabajadores, para 

efectos del recuento. 

De acuerdo con el articulo 450 de la Ley Federal del 

Trabajo, la huelga deba buscar los objetivos siguientes: 

a> Buscar el equilibrio entra los factores de la pro

ducción, para armonizar los derechos del capital Y 

del trabajo. 

b> Obtener la firma, revisión o cumplimiento de tos 

contratos colectivo& de trabajo. 

e> Obtener la firma, revisión o cumplimiento de los 

llamados contratos-ley. 

d> Obtener el cumplimiento de las disposiciones rela

tivas al reparto de utilidades 

e) En los casos de las llamadas huelgas por solida

ridad. 

En nuestro pa1s proceden las huelgas en los servicios 

pQblicos, aunque en este caso es una huelga en contra el 

propio pueblo. 

Consideramos que en estos hechos debe adaptarse el sis

tema Ja arbitraje obligatorio, que consiste en que el Estado 

debe intervenir y resolver si el sindicato emplazante tiene o 

no la razón en sus pretensiones sin necesidad de que estalle 

la huelga. 
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Sin emb..,rgo, en muchas ocas iones Y. tratAndose de huelgas 

en lo& servidores públicos, el Estado decreta la requisa del 

servicio y sustituye a los trabajadores huelguistas. 

La Requi•a 

No estA contemplada en la ley laboral. Se trata de un 

~rocedimiento fundado en el Art. 112 de la Ley de Vias Gene

rales de ComunicaciOn a virtud del cual, al momento de e&ta-

1 lar \a huelga en una emp~esa que presta un servicio esen

cial, se hace cargo de ella un funcionario nombrado por el 

Estado, el cual, durante la huelga se encarga solamente de 

llegar a una con~itiaci6n con los huelguistas. Esto• colocan 

los signos de huelga y haciendo honor a la gentil lnvltactOn 

del interventor, continúan laborando. La empresa labora en

tonces normalmente .•• en estado virtual de huelga. 

La requisa se justifica socialmente porque mantiene en 

funciones servicios indispensables, pero resulta vlolatorio 

del derecho consignado en las fracciones XVI y XVII del apar

tado "A" del art. 123 constitucional. 

Las huelgas no proceden en contra del Estado, ya que la 

fracción X del articulo 123 constitucional, apartado B, dicer 

Los trabajadores al servicio del Estado podr•n hacer u&o 

del derecho de huelga •.• 

"cuando violen de manera general y sistem~tica" 
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los darechos que la Constitución consagra, lo cual resulta 

imposible que se dé en la práctica, independientemente da que 

resulta del todo oacura la afirmación de que procede sólo 

cuando se violen de "manera general y sistemática" los dere

chos que la ConstituoiOn consagra, pues, a contrato sensu, st 

se violan tales derechos pero no de manera general ni sis

tem~tica, entonces la huelga seria improcedente. 
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V. 6. LA PARTICIPACION POLITICA DE LOS SINDICATOS 

Los sindicatos no son partidos pollticos ni deben reali

zar las funciones de los partidos; a lou cuales, compete 1a 
educación politica de Jos trabajadoras a través de sus miem

bros pertenecientes a los sindicatos. 

Los sindicatos no tienen como misión llagar al poder; 

tarea que corresponde a los partidos. sino la de contribuir 

con la preparación de las masas qua agrupan, a hacer posible 

la transformación de la sociedad bajo la dirección del parti

do de la clase obrera. 

Los sindicatos deben ser independientes y autónomos 

frente a los partido& poltticos y en la medida en que se 

pueda desarrollar un programa coman, en torno a objetivos 

convergentes, relacionados con la lucha de los trabajadores, 

pensamos que debe haber relaciones y alianzas, pero no una 

afiliación masiva, orgánica, de los sindicatos a los parti

di:>s. 

Una de las formas como se desarolla el corporativismo. 

es precisamente el control de los trabajadores a partir del 

Estado, del partido en el poder y en las centrales oticialis

tas. Considero que los trabajadores no se deben someter a 

esta obligatoriedad Y menos que esté reglamentado estatuta

riamente pertenecer a determinado partido po.l~itLco. 

Debe haber desarrollo politice de la clase obrera, pero 

el que puede darse en determinado momento a través de un 

partido polttico. mediante la politÍ~ación, mediante Ja ad-
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quislción de una conciencia de cl~5e. un• ·conciencia ~rtt.ica, 

politica y revolucionaria. 

V. 7. LAS PROHIBICIONES LEGALES 

En conforNidad con el a~tieulo 376 de la Ley Fed•ral del 

Trabajo, eGtá prohibido que los sindicato• intervenc•n •n 

asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciante• con 

.inimo de lucro. 

Es evidente que et régimen de las prohibician•• atiende 

a las circunstan9ias po1tticds y sociaJes de cada p•t•, nues

tras leyes son ciertamente generosas y mucho mAs prActtcas, 

pues cas! siempre Jos sindicatos llegan a ser. mAs qua orga

nismos de resistencia, empresas auténticas. Es el ca.so da loa 

sindicatos que agrupan a los maniobristas en zonas federales. 

Por Jo generatl, tos sindicatos norma.n sus proh1blcionaa 

en el texto da sus estatutos, como un inicio de su propia. 

autonomia. 

En ~ste sentido resulta dificil una agrupaciOn •latamA

tica d& criterios. La variedad es la nota esqnclal. 
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V. S. LA DISOLUCION DE LOS SINDICATOS 

Cuando la disolución es consecuencia de una situación 

que de hecho trae aparejada la desaparición legal del sindi

cato, se dice que es una disolución natural: por ejemplo, 

cuando el nümero de personas que constituyen el sindicato se 

reduzca a menos de veinte o de tres, segón sea obrero o pa

tronal respectivamente; el cierre de la empresa formada por 

trabajadores de la misma, el de oficios varios, cuando los 

obreros de los distintos oficios que lo componen alcanza o 

supera la clf ra de veinte. 

Estamos frente a una disolución voluntaria, si la diso

luciOn resulta de un acto de voluntad de los miembros del 

sindicato, ya sea que se consigne en los estatutos, articulo 

379 fracción 11, o que la asamblea tome acuerdo en este sen

tido. En este caso es indispensable que la disolución la 

decrete una mayoria de las dos terceras partes del sindicato. 

Debe consignarse como caso de disolución voluntaria, la fun

ción de un sindicato a otro, articulo 379 fracción J. 

En ambos casos la autoridad que registró el sindicato 

debe proceder a &u cancelación, después de que la autoridad 

jurisdiccional compruebe las causales; si se trata de los 

sindicatos federales, o que ella misma, pero jurisdiccional

mente, llave a cabo esa comprobación, ya que el articulo 370 

prohiUe la disolución, suspensión y cancelación administrati

vas. 

La ley prevé los casos en que procede la disolución 

contenciosa de los sindicatos. Son ellos cuando deja~ de 
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satisfacer cualquiera de los requisitos que la ley señala 

para su constitución y registro <articulo 369 fracción ll>. 

Si esto ocurre, estamo• trente a lo que se llama disolución 

forzada. 

V. 9. PARALELISHO SINDICAL 

El paralelismo sindical es la pr~ctica que impulsan 

qui•nes, •n un momento determinad~, pretenden dividir a los 

sindicatos y se expresa como la formación de órganos direc

tivos al margen d• lo establecido estatutariamente y enfren

tados a los le&almente electos en los eventos sindicales. 

Generalment• quienes practican el paralelismo sindical, tra

tan d• justificar su actitud divisionista en la lucha por la 

democracia sindical, lo que resulta un verdadero contrasen

tido. 

El paralelismo sindical es profundamente negativo, por

que se realiza fuera del estatuto y con esto se niega uno de 

los aspectos de la democracia sindical¡ porque los órganos 

paralelo& realizan funciones d• dirección, sumiendo en la 

confusión y el enfrentamiento a los trabajadores y; porque al 

entrar en contacto con los patrones o las autoridades para 

entablar negociaciones, debilitan la fuerza da la organiza

ción sindical y le ofrecen amplias facilidades a la parte 

patronal para intervenir en el interior del sindicato. 

El paralelismo sindical se desarrolla cuando la democra

cia es limitada o pervertida por los 6rganos de dirección o 
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por alguna corriente o grupo sindical. También, cuando no 

exi&ta una correcta educación sindical y se abandonan los 

principios del sindicalismo revolucionario. 

Impulsan al paralelismo sindical quienes están orien

tados por el neonarquismo, el troskismo y quienes les sirven 

como agentes de división a los patrones y al gobierno. Lo 

impulsan también quienes, sin tener una conciencia de clase 

firme, dicen luchar por la depuración lgnoran~o y contradi

ciendo todas las formas democráticas de convivencia sindical. 

El paralelismo beneficia fundamentalmente a la parte 

patronal y al gobierno, pues divide lOs trabajadoras, debili

ta a la organización sindical, permite amplias posibilidades 

de intervenir en los problemas internos del sindicato, tanto 

a los patrones como al gobierno, y, finalmente, manipula a 

los saetera& más exaltados, pues con la promesa de reconoci

miento oficial a los órganos electos fuera de la estructura 

sindical, estos establecen negociaciones turbias que final

mente afectan a la base trabajadora. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1.- Los sindicatos de trabajadores son uno de los frutos de 

la Revolución Industrial que se inició en la segunda 

mitad del siglo XVIII como fenómeno universal y desarro

lló el sistema capitalista de producción a un ritmo 

creciente. 

2.- La organización sindical en México es el resultado en 

primer lugar de los movimientos huelguisticos de Valle 

Nacional, da Rio Blanco, de Cananea y de otras acciones 

de reivindicación en Quarétaro, Veracruz, etc., durante 

los a~os de 1905 a 1907; y en segundo lugar a tas jorna

das de mayo en 1913. La Revolución Mexicana condujo a 

reformas en todos los cambios de la vida económica del 

México moderno; se inició con el pacto firmado entre el 

entonces presidente da la Rapablica Do Venustiano Ca

rran~a y lo& trabajadoras organlzados en la Casa del 

Obrero Mundial. 
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3.- El articulo 123 constitucional es el verdadero instru

mento de defensa. y reivindicación de la clase trabajado

ra de México. A partir de 1917 nuestro pats se convierte 

en el precursor de los derechos laborales del mundo, al 

incluir en nuestra Carta Magna las normas relativas que 

dieron origen a las leyes laborales. 

4.- Los sindicatos deben ejercer al m~ximo la libertad en la 

praxis, para determinar su perspectiva politica, ampliar 

y modificar el procrani.a de acción, elegir a sus órganos 

permanentes de gobierno, vigilar las actividades de 

estos y la conducta de sus diri&entes y aar•miado•s lo 

que lm~lica libre y amplia discusión, pero al mismo 

tiampo exige en reciprocidad, subordinación de las mlno

rias a las mayorias y de los órganos de gobierno de 

menor jerarquia, a los órganos superiores. 

5.- Frente al ejercicio de la a.utonomla sindical el Estado 

siempre establece cortapisas de carácter legislativo, 

administrativo y jurisdiccional; en esto• casos es ur

¡ente que todas las organizaciones gremiales promuevan 

un movimiento pol ltico sindical para exigir e\ cumpl i

miento del Convenio Internacional No. 67. El Convenio 87 

es promulgado por la Organización lnternacion•I del 
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Trabajo y slgnado por ~uestro pat~ el. 16 de o~tubre de 

1950; es un pacto que regula el derecho de los trabaja

dores y ta libertad sindical, sin dJstinciOn alguna de 

credo, raza o ideas pol iticas. 

6.- La fracción XVI del articulo constitucional reconoce el 

derecho de los trabajadores y de los patronas para aso

ciarse en defensa de sus respectivos intereses. La aso

ciación profesional o sindicato es una de las principa

les garantias sociales de los trabajadores y se basa en 

el principio de "la unión hace la fuerza"; con ella se 

quiere alcanzar un equilibrio entre dos de los factores 

de la producción: el capital y el trabajo. 

7.- Cuando la clase obrera pierde su independencia ante la 

clase patronal o ante el Estado, se olvida de la Onica 

clase social revolucionaria que no puede convertirse ni 

en reserva ni en instrumento de la burguesia. 

e.- El Estado reserva siempre la facultad de establecer lo• 

limites da la actuación de los sindicatos en tanto que 

éstos no pueden determinar, por via legitima, la acción 

del Estado. 
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9.- El contrato colectivo de trabajo es el instrumento me

diante el cual se pueden y se deben coordinar los dere

chos e intereses del capital y del trabajo, asimismo 

consignar prestaciones superiores a l~s que se refiere 

la ley, ya que en caso contrario, carecerta da razón de 

existir. 

10.- La huelga es un proceso para la solución de los conflic

tos colectivos de trabajo que consiste en ejecutar un 

hecho que es la suspensión del trabajo. Es el instrumen

to jurídico más eficaz para la reivindicación de la 

clase trabajado~a de MáKico. 

11.- Los sindicatos no tienen como misión llegar al poder 

como lOs partidos políticos; pero, sí deben contribuir 

con la preparación de las masas que agrupan, a hacer 

posible la transformación de una nueva sociedad, la 

sociedad igualitaria. 

12.- La preparación sindical en México debe luchar para con

quistar mejores condiciones de vida de los trabajadores; 

asi como, ante la falta de madurez ideológica del movi

miento obrero debe impartir cursos, seminarios, etc. 

destinados a todos los trabajadores a efecto de que 

adquieran conciencia de clase. 
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