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INl'RXlUCCIOO 

Durante casi toda mi vida he prestado mis servicios al Estado, pr.!mero a ni

vel estatal y ¡:osteriomente en el €nbito federa.11 en el transcurro de ese timp> 

he estado imerso en el juego ¡:ol!tico entre el sindicato y el Estado, principal

nente a rr<!diados de los setenta, en que por un lado sent1 la presi6n de la sec

ción sir.u cal pata actuar de un nOao, y, por el otro, de la. parte oficial para 

obrar de distinta nanera, con la cx:msiguiente :restricción al libre ejm:cicio de 

mi deze::ho sindical • 

I.o mencionado en el~ anterior, ne 1t1Jtiva a realizar mi tesis prof~ 

nal con el tma "La Libertad Sindical y los Trabajadores al sezvicio del Estado•, 

para contribuir al irejoramiento de la situación laboral en general, y en partiCll

lar de los tr.ibajadores que p%"5tan sus ""'""1cios al gobierro. 

Inicialros nuestro estudio con un anilisis de los conceptos de sindicato y 1!_ 

bertad sin:lical en la doctrina nacional y e>ct:ranjera, pa>:a concluir el cap!tulo I 

con una consideración nuestra sobre el principio citado en segundo tl!rnú.no • A con

tinuación, en el capitulo II, haceros un .re=xJrrido de sUs antecedentes hist6ricos 

internacionales, desdo la <!poca antigua hasta la etapa de eu reglanentaci6n, y, 

por eup>esto, nacionales, desde la l!foc:a prehisplinica hasta su consagración cons

titucional en el Art1culo 123, Apartado "A", fracci<Sn xvr de nuestra carta Magna. 

En el cap!t:ulo III, ya para irnos adentran:lo m'.ts con el t:era de nuestro tra

bajo, hacelOs refere.x:ia a la ¡:osici6n de la libertad sindical frente al Estado, 

a los trabajadores pClblioos, as! = a los diversos otdenamientos jur!dicos de 

los mismos. 

El cap!tulo ~y lllt:ino del presente estudio, lo h<otos intitulado "La Liber

tad sir.ucal y los Trabajadores al servicio del Estado", pues precisanente en es

te apartado desarrollaros la parte iredular del misno, est:udiarm las limitaciones 
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a los derechos sindicales de los servidores pllblicos, as! ccm> ap::>rtando eoluo~ 

nes ¡:osibles a la restricx:i6n del de<ecllo sinlical buxocrlStia>. 

EsperallOS que las soluciones e ideas que aportairos y propugnimos en el pre

sente trabajo, se cxm:reten alqtln día ro nuy lejaro y no queden en sinples aspi

raciones de justicia 9"Cial, para que en nu<;stro país, el mmdo del oezecoo del 

Trabajo sea reallrente reivinilcador de la clase trabajadora, y la libertad sl.rd!. 

cal pueda ser ejercida pl"""""'1te sin cortapisa alguna en M!!xico. 

Finalmente, patenti:o::> mi et:erm agradecimiento a todos mis queridos naestros, 

que ant:epcnieró> sobre todo la roble misidn de la enseñanza, me guiaron des in~ 

sadmnente dentro del l!llbyu;¡ante camino jur!dioo y rre dieron de beber en la mano 

los sabios oonocimientos de la bell!s.1.ma FUente del Ile%ec:bo, y en especial a """!!. 

tra querida l\lma Hate:r, a quienes debo todo lo que soy. 



IA LIIERTAD SIIDIC!.L Y l.OS ~S l\L SER\liCIO !EL ESTl\IXl 



al CDtCEPm !E SJNlICATO 

La palabra sirdicato pxoviene de syrdicat. que, seglln Gallart Folch, serv!a 

paxa n::rrbrar a quienes se eix:ontraban ligados a una ~r¡:oraci6n, es decir, los 

que se colocaban bajo la tutela de un sfuilco. (l) 

Al respecto, la Real l\Cademia Española puntualiza que la palabra sfuilco, 

del lat!n synlicus, y este del griego syr>ill<os, de SYN, con y DYKE, justicia, 

significa "perscna elegida por una o:muú.dad o coi:poraci<5n para cuidar de sus 

intereses", asimisno que si.rdicato es "asociacidn foi::rrada para la defensa de ~ 

tereses ecorónicos o pol!ticos cx:mmes a todos los asociados". (2) 

Es t:axea difícil dar un oon::epto exacto del sindicato, pues sus fines sen 

variables en relaci6n al r(lglmen pol!tico de cada pal'.s, ~ de que los trata

distas, en sus definiciones, illpr:Uren un sello propio, generalm?nte pa¡:cial e 

interesado. Ast observa:reros que la doctrina mp1.ea irdistintarrente los t:énni

n::>s "sindicato" y "asociac.i6n profesional", n::> solamente cuando se refieren a 

las as:x::iaciones de trabajadores, siro tambil!n en cuanto a las aoociaciones pa

tronales. 

A continuaci6n se señalan los conceptos expresados por la doctrina mexica

na y extranjera, para OOOl?render mejor lo que debe enter<lerse por sindicato. 

Baltasar Cava:zos Fl=es no concept:!la al sindicato, sino que se limita a 

transcribir la definici6n contenida en el arttculo 356 de la '!B'f Federal del 

Trabajo que determina: "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patrones,. 

constituida para el estu:lio, nejoraniento y defensa de sus respeci:i,,.,s intere

ses•. Asimisno apunta que: 

"La o<qanizaci6n de los trabajadores 'i" sirdicatos 



es conveniente ro s6lo para los propios obteros s.!_ 

no tani:>ién y llllY particulazmente para las erpresas, 

ya que entre otras cosas sieq¡re seJ:á preferible 

tratar los p<Oblemas que se presenten con un gxup:> 

de :representantes de los trabajadores que con to

dos los obreros". (3) 

4 

N4!stor de Buen L. externa: •si.n:lJ.cato es la persora social., libre.ente cons

tituida por trab:tjadores o por patrones, para l.a defensa de sus intereses de cla

se•. (4) 

F.ste autor al. explicar el criterio anterior puntualiza que es la perrona oo

cial. ••• , en tanto que los si.n:licat:os oon perronas jur!dicas en el derech:> oocial: 

••• librelrente constituída, dado que es condici6n de un ráglmen detrocrático la l.!_ 

bre constituci.6n de los si.n:licat:os, en este sentido se pronuncia el art!culo 357 

de la Ley Federal del Trabajo al establecer el derech:> de los trabajadores y pa

tmnes para constib.lir sindicatos, sin necesidad de autorizacidn previa: ... p:>r 

trabajadores o por patzones, estx> se pteci.sa, en virtud de que en ruestro derech::> 

ro se regula ni reconooe a los sindicatos mixtos, ••• para la defensa de sus in~ 

reses de clase, en virtud de que la conoepcilSn clasista del sindicato, oontin1la 

e><presard:> el tratadista en cita, inplica la idea de que el einilcato constituye 

la expresi6n de una clase oocial.. 

Mario de la cueva entienle que el sindicatx> es: 

"La expresi6n de la unidad de las carunidades obre

ras y de su decisi6n de luchar por una aplicaci.6n 

cada dl'.a más ant>lla de la justicia social a las CO!! 

diciones de prestaci6n de los servicios y por la 

creaci6n de una sociedad futura en la que el txaba-
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jo sea el. valor suprero y la base de las estruc-

turas pol!ticas y jurídicas•. (5) 

El concepto anterior es parchl, pues solarrente se refiere al sl.rdicato ~ 

ro, excluyerdo a la o,,...,U.zac!6n patronal y, asimisro, enfatiza los fines~ 

to y nmiato del =vimiento obrero. 

Loonru:do Graham Feinl!nlez entierde por asociacio"'6 de trabajadores •la a~ 

paci6n de individuos que prestan servicios en fo.cna dependiente y subordinada, 

que pers:U;uen el. estuiio, mejor<Eliento y defensa de sus intereses ccmunes •• • (6) 

Euquerio Guerrero, al igual. que eavazos Flores, tanp:xio ofrece una defini

ción de1 sirdicato, sin:J que, eo pretexto de evitar desviaclones en la verdadera 

func:i6n sl.rdical, recurre al concepto del artículo 356 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo antes citado. 

El mimo autor, al °""""tar la definici6n l.agal., describe que: 

•El estuilo, el. mejoramiento y la defensa de los in

tereses de los trabajadores es algo a lo cual nadie 

puede o¡xmerse y se entien:le no s6lo CXl'IP una mlbi

ci6n leg!tlma, sino CXl'IP una oooesidad, ya que los 

obreros, por ese medio, oon:>e:e>:án mejor sus dei:e

clns y obligaciones, cbt:end<án una mejor!a en sus 

oondiciOIY>S materiales e intelectuales y no pemd

tixán que los patronos lesionen sus deredios". (7) 

POr dltino, l\lberto Trueba Ul:bina apunta: 

"El sl.rdicato obrero es .,_esi6n del derec:!D social 

de asociac!6n profesional, que en las rel.aciores de 

producci6n lucha no s6lo por el. mejoramiento econS-



mioo de sus mierrbros, sino ¡:or la transfomaci6n 

de la saciedad capitalista hasta el cani>io total 

de las estructuras eoorón.icas y ¡:ol!ticas•. (ll) 

Cabe señalar la parcialidad del criterio anterior, al referirse s6lo al sin

dicato obrero excluyendo al pat<o~, asl.m!sro la menci6n que hace de la f~

dad innediata y mediata de la organizaci6n sindical. 

En base al preceptD en estudio, los laboristas de diversos países han pro

p.iesto los siguientes oonoeptos: 

Para Manuel Alonso García el sindicato es "toda aeociaci6n de aipresarios o 

de trabajaoores de carácter profesional y pw:manente, constituida oon fines de"!!. 

presentaci6n y defensa de los intereses de la prcfesi6n, y sin,ula=ente para la 

regulaci6n colectiva de las condiciones de trabajo•. (9) 

Manuel Alonso Olea define al sirdicato caro "una arociaci.6n penoanente de 

trabajaoores por cuenta ajena para la regulaci6n de las condiciones de l:ral:ajo de 

sus asociacbs a través de la contratacidn colectiva ... " (10) 

Cabe resaltar de los =it.erios anteriores el téJ:mirD "regulaci6n colectiva 

de las condiciones de trabajo• , esto debe enteiilerse en el sentioo de que la f~ 

lidad innediata y prilrordial de1 sindicato es, en representaci6n de los int:e.reses 

de sus núedlros, discutir, ne¡pciar y convenir con la enpresa las r=:nas que ha

brán de regular las oondicl.ones de trabajo. 

En corceptD de ArthUr Bottan1ey el sindicato es •una aaociaci6n de trabaj~ 

res para proteger sus intereses. Por lo tanto, su leg!tina func::i6n oonsiste en 

nen tener y ~jorar las oordiciones de trabajo de sus miembros, y cualquier alian

za que pleda aunentar su ¡:oder y autoridad debe quedar subordinada al prcp6sito 
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prin::ipal. • (ll) 

ruille:aro cabanellas entier.le ¡:or sindicatD "toda uni6n libre de personas 

que ejerzan la misna profesll5n u oficio, o profesi6n u oficios a:inems, que se 

constituya con car4cter permonente con el objetD de defender los intereses prof!:_ 

sionales de eus integrantes, o para rrejorar-llus oor'1l.ciones eoon6ml.cas y socia

les•. (1'21 

Para Mario L. Deveali la asociaclt5n profesional consiste en la "asociaci.6n 

pei:manente de los trabajadores o dadores de trabajo que i:ealizan una deteJ:minada 

actividad en una :zona, nás o rreros extensa, con el pro¡:dsitD prin::ipal de defen

der los :cespectivos intereses profesionales". (13) 

FraJYOi.sco de Ferrari define al sindicatD caro "una asocJ.aci<jn libre de pera:>_ 

nas de la misna oondicll5n y de la misna profesll5n o de profesiones y oficios •lrn!. 
lares o °""""""• constituida para el estudio, mejozamientD y defensa de sus inte

reses ocm.mes•. (1'4! 

.J\lan Garc!a J\bell4n lo entien:le ocrro •agxupaci6n institucional de producto

""' a los fines de ordenar las profesiones, defenderlas y representarlas jur!di~ 

mente, en <i!gimen de autogobiemo y oolal:oJ:acll5n con el Estado respecto de su 

accll5n ecorónica y ¡:olltico-eocl.al •. (l5l 

orlaJxlo Ganes y El.son G:>l:tschallc puntualizan que sindicatD es: 

"El agrupamientD estable de varias personas de una 

profesll5n, que convencionan colocar, ¡:or medio de 

una CJr9illll.zacll5n interna, sus actividades y parte 

de sus recursos en cx:rnOn, para ase;urar la defen

sa y la representaci6n de la respectiva profesi6n, 

o:m vistas a trejorar sus oordiciones de traba

jo". (1'6) 



Cabe aclarar que la noci6n anterior, ~ un ligero maquillaje, fue tamda 

a Duran!, 

Durru>d apunta que el sindicato es: 

"Una agrupaci6n en la cual varias personas que ejC:!. 

cen una actividad profesional convienen p:>Jll?J:' en 

catÚn, de una manera durable y ¡:or ne:Uo de una º!. 

ganizacidn interna, sus actividades y una parte de 

sus recursos, c;,n vista a asegurar la defensa y la 

representaci6n de su profesi6n y mejorar sus =00! 
cl.ones de e><istmv=ia". (li) 

Guillemo Guerzero Figueroa prop:me el ccrcepto siguiente: 

"Es toda organizacl6n, con carácter pe;onanent:e, de 

trabajadores o pattorcs, que se unen oon el ~ 

sito de estudiar y proteger los intereses que les 

son o:uuncs en su profesi6n, y lograr el mejora

miento de las con:iiciones de vida de sus afilia

ros, excluyendo tDdo fin lUCJ:ati.,.,, pol!tico y ~ 

ligiose>. dentro de Wl esp!rib.1 de equilibrio so

cial y ecorónico". (18) 

l\lfrei Hueck y H,C, Nipperoey, en base al artículo 9,3 de la Ley FUNlamental 

de Bonn, afixrnan •es asociación profesional (coalici6nl toda uni6n libre, jur!di

co-privada y cor¡orativa de tr.lbaja<hres o enpleadores, l.n:leperiliente y por enci

na de la l1lrpresa para la defensa de los intereses colectiws de unos y ot:J:os, en 

especial p:>r rre:lio dé: la celebraci6n de convenios colectiws y, en tíltino caso, 

por ma:lio de contiendas laborales". (19) 



Ernesto Krotoschin entierde por asociaci6n profesional "la unidn de trabaja

dores o de Ettpleadores constituida para la defensa de sus respectivos intezeses 

en cuanto ~tos se relacionan con la p:>slci6n que cada un:> de estos grupos ocupa 

en la vida del trabajo" • C 3:)) 

Rcdolfo A. Nápoli, a1 referirse a la l~ 14 .455 que regula las asociaciones 

profesionales de trabajadores, expone lo siguiente: 

"se consideran asociaciones profesionales de trata

jadores, a los efectos de esta ley, a aquel.las que 

l!stos constituyan con carácter pe:rnanente, para la 

defensa de sus int:ei:eses profesional.es y que ~ 

dren en alguros de los siguientes tipos de organi-

7.aC.idn: 

a) Las constituidas por trabajo.dores que se desein

peiian en una misma actividad o eocplr.>taci6n o en ª!:. 

tividades que revistan carácter de afines por ~ 

nielad de interl!s (organizaci6n vertical.) ; 

b) Las que agn>pen trabajadores del mimo oficio, 

profesi6n o cat:a;¡oría, aunque se desalpeñen en di!_ 

tintas Ettpresas o eicplotaciones dedicadas a activ.!_ 

dades distintas (organizaci6n IDrimntal) •. (21) 

JUan o. Foz:zo define a las asociaciones profesionales 001TO "aquellas agrupa

ciones de trabajadores o de Et!pleadores que tienen W>a organizaci6n interna ~ 

rente y obran corro personas de derecho para a.sunir la representaci6n del grupo, 

asun!.endo la defensa de los intereses profesionales y la mejor!a de las cxmdicio

nes de vida y especialnente del trabajo de sus mienilros". C:Z2) 

suero Magan:::>, p::lt' su parte, lo concept:11a caro "1 agrupamiento de personas f!-
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si.ca.a o jurídicas, que ejercen. actividad profesional o a::orónica, para la defensa 

y pra¡oci<ln de los :respectivos intereses, ¡:or medio de la acci<ln colectiva de ~ 

t:estaci<ln o de participaci<ln en la elaboraci<ln y efectivi:zaci<ln de la ¡:ol1tica n::_ 

cional en materia eo:Jnónica y social.•. (2'3) 

Cabe c:arentar que Alfredo J. 10.lptecht :"' define al sindicato, siro que se a~ 

hiere al ooncepto de Buero Magaro, · p:>r considerarlo el m1s carpleto y avanzado y 

el •que corres¡:onde al concepto actual del sindicato•. (:1'4) 

Por tllt.ino, Francesco Sant:oro-Passarelli apunta que los sindicatos oon "aso

ciaciones de trabajadores o de dadores de trabajo constituidas para la tutela de 

intereses profesionales colectivos, pxe.Eerenmi..nte el inter<!s en regular la can

petencia entre trabajadores y entre dadores de trabajo•. ('5) 

De los conceptos transcritos, as! o:xro de la de.finici6n legal invocada, se 

precisa que el sindicato es una organi:zaci<ln pe¡:rranente de trabajadores constif:U!. 

da para la defensa de sus intereses a:mmes; si bien desde el punto de vista jurf. 

dice se cont:al{>la que este ti¡:o de organizaciones pueda integrarse ¡:or patrones, 

la práctica nexicana dalllestra que l!stos ro f0D11an sindicatos, siro que prefieren 

agruparse en c&naras, asociaciones, etcétera, quizá ¡:ozque el sector patronal 

sienta que el ~ sindicato corresp:::inda a una clase social opuesta a sus int:_ 

reses y oo se duda en afintar, inferior a ellos. 

Cabe seiialar de la nxliSn anterior, que si se aniten los tét:min:>s "estudio" 

y •rrejoramiento• de que es objeto el int:er<!s de los trabajadores y que se preci

san en la di.sp:>sici6n le;¡al, es ¡:arque se cree que el concepto de "defensa" es ~ 

ficiente para expresar cualquier actividad encaminada a rrejorar la situaci<ln eco

rónica, ¡:ol!tica y social de los trabajadores. 

3. LEY FEDERAL DEL TRl\BAJO DE 1970 

En este apartado se nencionarán los antecedentes nacionales que han ido oon-
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figurando al siroicato, hasta su ooncepci6n actual contenida en la definici6n de 

la legislacic5n laboral vigente. 

As!, en ese ol.'den de ideas, a ccntinuacieln se señalan las siguientes dispc>

siciones: 

Artículo 2o. de la ."Iniciatiw de Ley sobre uniones 

profesionales de la diputacic5n cclinense" (191'3) : 

"Para los efectos de la presente ley, se entienie 

pcr unl.c5n profesional la asociacieln constituida P!!. 

:r:a el estudio, proteccieln y desarrollo de los in~ 

reses profesionales que son ocmmes a personas que 

ejercen en la iixlustria, el =iei:cio, la agricul~ 

ra o las pxofesionea liberales con fin lucrativo, 

sea la miszm profes.ic5n o profesiones similares, 

sea el misnD oficio, u oficios que concurxen al 

misrro fin". 

Art!culo 3o. de la "Ley de asociaciones profesiona

les de l\gust!n Mil.U!n" (Veracruz, 1915): "Llfinese 

sin::licato a Wla asociaci6n profesional que tiene 

p::>r fin ayudar a sus mi.errbros a transfo:marse en 

obreros mis Mbiles y m'!s capaces, a desarrollar su 

intelectualidad, a enaltecer su carácter, a regular 

sus salarios, las h:Jras y con::liciones de su trabajo, 

a proteger sus derech:>s !rol.viduales en el ejerci

cio de su profesieln y a reunir foró>s para todos 

los fines que los proletarios puedan perseguir le-

galnente para su mutua protecci6n y asistencia". 



Art!culo lo. de la ''Ley sobre asociaciones profes19_ 

nales" de Cándido J\gUl.lar (Veracruz, 1916): •se da 

el ranbre de ascx:iacd.c5n profesional a la uni6n de 

dos o m1s personas que oonvienen en poner al setvi

cio cxxnt1n, por nodo teln¡x:>ral _ ~ pel."Il'lal'1ente, sus co~ 

cimientos o su actividad ¡:u:ofesionales, con tal de 

que dicha unión ro ten:¡a ¡:or objeto principal o ~ 

oo el reparto entre los asociados de las utilidades 

o ganancias adquiridas". 

Art!culo Jo. de la misn'a ley: •se llana sl.nilcato a 

una asociaci6n profesional que tiene ¡:or objeto a~ 

dar a sus miembros para que se transformen en obre

ros m:!s Mbiles y m1s capaces, a que vigoricen su 

intelectualidad, a que realcen su c.ar.:1cter ~ a que 

mejoren sUs salarios, a que reqularicen las horas y 

de!ás oorñiciones de trabajo, a que protejan sus ~ 

recros in:lividuales en el ejercicic de su profesi6n 

u oficio, y a que ret1nan fordJs para todos los fi

nes que los proletarios puedan le;¡almente perseguir 

en proveclxJ de su mutlla protecci6n y asistencia". 

Artículo 142 de la "I.ey del Trabajo de veracruz• 

(191U): •se entien:le ¡:or sin:licatos, para los efec

tos de esta ley, toda agrupac:i6n de trabajadores 

que des"'1peiian la mi..,.. profesi6n y tl:abajo, o pro-

fesiones y trabajo senejantes o conelCOs, constitui

da exclusivanente para el estu:iio, desarrollo y de

fensa de los intereses cc:m..1neS". 

12 



l\rt!culo 284 del "Proyecto Portes Gil" (192:9) : •se 

llana sirñicato, la asociaci6n de trabajadores o !'!!. 

tronos de una misma profesl6n, oficio o especiali

dad, u oficios o especialidades similares o conems, 

constituida exclusivairente i::':"" el estudio, ~ 

llo y defensa de los intereses cnnunes de la profe-

si6n". 

llrt!culo 235 del "Proye::to de la secretar!a de In

dustria, Canercio y Trabajo" (1931) : "Sin:ilcato es 

as>eiaci6n de trabajadores o patronos de una misma 

profesi6n, oficio o cs¡:ecialidad, o de profesiones, 

oficios o especialidades simi.l.areo.s o cx::>re<os, cons

tituida exclusivamente para el estudio, mejor.mú.en

to y defensa de los intereses de Sil profesi6n• • 

llrt!culo 232 de la "Ley Federal del Trabajo de 1931" 

"Sirñicato es la asociaci6n de trabajadores o pa~ 

nos de una mi.sna profesidn, oficio o especialidad, 

o de profesiones, oficios o especialidades slmila-

res o cxme:xos, oonst.i:b.tlda para el es tulio, nejora

mientc y defensa de sus intereses c:cnunes" • 

13 

De estas disposiciones se observa la evoluci6n que ha Sllfrido el <Xlncepto en 

estudio, as! desde la Ley del Trabajo de Veracruz, inspirada en la legislación 

francesa de 1884, se inicia la <XJrriente seg(in la cual los miB!bros del sin:ilcato 

deben de pertenecer a la inisia profesión o profesiones sertejantes o coneocas, asi

misro que los sirñicatos teror.l'.an • crno objeto exclusi><> el esbldio, desarrollo y 

defensa de sus intereses enrunes. Esta limitaci6n a las finalidades del sirdicato 

es superada en el art!culo 232 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, al ~ 
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se en sU definici6n el té.mdn:> "exclusivamente". 

El artl'.culo 356 de la Leo; Federal del. Trabajo vigente consigna: "SindicalD 

es la asociación de trabajadores o patrones, constibl.ida para el estucli.o, rrejora

miento y defensa de sus respecti. vos intereses" . 

En esta definici6n se suprine la refeJ::'Ql1cia a la actividad profesional de 

trabajadores y patrones, para obtener W1a corcepcl.<5n m!is elástica, de nodo que se 

CCllpreOOan todas las actividades ercami.nadas a la superaci6n del nivel social de 

los trabajadores, en el aspecto iraterial, intelectual o noral.. 

4. LEY FEDEllJ\L DE LOS T!WlAJ1\00RES N. SERVJ:C!O DEL ESTJ\!Xl DE 1963 

Con el. misno nétock> utilizado en el. apartado anterior se s<iialarán, en pri

mer ti!onin:>, los preoodentes legislativos del sindicato burocrático, hasta su CO!!, 

cepto actual en la ~ Federa1 de los Trabajadores al servicio del Estado. 

As! a oontinuaci<5n se detallan las siguientes disposiciores: 

l\rt!culo 45 del "Fstatuto de los Trabajadores al servicio de los Poderes de 

la Uni6n" (1931!) : "Los sindicatos de trabajadores al servicio del FstaOO, ..on 

las asociaciones de t:<abajadores federales cleper>ilentes de una mism'l unidad ~ 

crática, cxmsti:blidas para el estulio, rrejoramiento y defensa de su.a intereses 

oanunes•. 

Art!culo 45 del •Estatuto de los Trabajadores al servicio de los Poderes de 

la uni<5n" (1941.) : r<> añade nada nuevo, sir<> que se limita a reproducir exac~ 

te en todos sus tJ!zmln:>s el. precepto anterior. 

Fracci6n X del apartado "B" del artl:culo 123 de la Constituci6n (196b) : "Los 

trabajadores ten:lr:!n derecho de asociarse para la defensa de sus intereses cx:m.i-

nes •• • ". 

Este precepto, citado en este m:nento p::>r su gran ÍllpJrtancia, aurque ro de-
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fine al siniicato burocrático, estableoe a nivel constitucional el derecho de 

asociaci6n de los servidores ¡:(lblicos. 

La refonna al articulo 123 consti WCional, en que se le adiciora con \ll1 a~ 

tado "B", p<lblicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 5 de dicieutire de 

1960, sienta las bases para que se regule e!- servicio entre los Podctes de la 

Uni6n, el gobierno del Distrito ~l y sus trabajadores. 

l\rt!culo 67 de la "Ley Federal de los Txabajadores al servicio del Estado" 

(1963) : "los sindicatos sen las asociaciones de trabajadores que lalx>ran en una 

mima deper>:lercia, oonstituidas para el estudio, nejorarniento y defensa de sus 1!! 
teresesccmlneS". 

Esta disposici6n suprine, de sus similares de los Estatutos de 1938 y 1941, 

la frase "s::>n las asociaciunes de trabajadores federales depen:li.entes de una mis

lll'1 unidad 1:1.lJ:ocrática", utilizando un nejor lenguaje t:J!cnioo jur!dioo, al referirse 

a asociaciones de trabajadores que laboran en una misma depen:lencia1 oon los pre

ceptos de los Estatutoo cab!a la posibilidad de que existieran trás de un sindica

to en una dependencia, lo que atentada la doctrina jur!dica y pol!tica del sl.nd!. 

cato tlnia:>, toda vez que por unidad b.Jrocrática pod!a enterr:lerse una S\Jbsecreta

ría, una direcci6n gereral, una diJ:ecx::i6n de área, etcétera, de ahí la necesidad 

de esta m:xlificaci6n para hacer la ley mis acorde oon los intereses del Estado. 

Cabe canentar en este pmto, por al.tino, que el derecho del ttabajo b.Jrocrá

tico ha sido poco estudiado, por lo que oo existen ooix:eptos propios de cada tra

tadista, sioo que se lllnl.tan a repetir la definici6n l8Jal. 

Al respecto 1-U.quel. Cant6n M:iller, cu.aró:> se refiere al sirdicato en estudio, 

trata de explicarlo haciendo una CQl"{)araci6n con la definici6n contenida en la 

Ley Federal del Trabajo. (t6) 

En Gl.tina instancia, Euquerio Guerrero, al referirse al trabajo b.Jrocrático, 
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define al sin:licato que se a:menta caro "asociaciones de quienes laboran en wa 

rnisrra deperderx:ia para el estudio, rrejoramiento y defensa de sus intereses ~ 

nes•. (27) 

Esta rxx::i6n, con un ligero retoque, ro es m1s que la repitici6n de la def! 

nición consagrada en el artículo 67 de la ~ Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

5. ES'llJDIO CXMPARATI>O 

Es necesario determinar, antes de enpreider el presente estudio, que la Le¡ 

Federal del Trabajo es :ceglanentaria del apartado "A" del artículo l.23 Constitu

cional y la re¡ Federal. de los Trabajadores al. servicio del Estado, es :ceglanen

taria del apartado "B" del propio precepto de la Constib.Jci6n. 

El si.rdicato se reglanenta en les artículos 354 al. 385 de la Ley Federal 

del Trabajo y en sus similares 67 al. 86 de la re¡ Loboral. ru=ática, lo que 

evidencia que en la prhrcra se :cegula oon aJll'litud, no Gnicanente p:>r el rmyor 

rárero de artículos que contiene, sin::> p:>r los aspectos a que se refieren, caro 

se verá a continuación. 

La re¡ Federal del Trabajo considera la creación y funcionamiento de l.as 

coaliciones de trabajadores y patrones, mientras que su similar burocrática es 

anisa al. respecto, dicho ordenamiento la concept:11a en su artículo 355 en les si

guientes tl!nuinos: "Coalición es el. acuerdo taip:¡ral. de un grupo de trabajadores 

o de patrones para la defensa de sus intereses ocm.mes•. 

Con referencia a esta institución jur!dica, Mario de la CUeva apunta: 

"Caro institución aut6nana,la coalici6n es la sim

ple reunión tenp:>ral. de un grup:> de trabajadores 

para la realización de un fin corcreto, pero puede 

deserhx:ar en \lila huelga o en una unión pcrrmnente. 



Desde este punto de vista ?Jale decirse que es el 

ooporte de las instituciones del derech:> colectivo 

del trabajo, el derecho de base sin el cual ro 9'ln 

posibles ni la huelga ni la asociaci6n sindical. 

Estas conclusiones tienen un alcan::e dob1e, ya que 

valen tanto para el desarrollo real de las insti 1'!!_ 

cienes cuanto para su .furxlamentaci6n jur!dica: la 

huelga y la asocl.aci6n sl.rdical, caro feJ"6reros ~ 

ciales reales, oo son posibles sin una ooalici6n 

previa.1 y si no está reo:>mcida la libertad de ~ 

llcil!n, ro podr!an ad:¡ui.rir existencia legal ni la 

huelga ni los sl.rdicatos•. {ZB) 

l? 

De este =iterio, puede inferirse que esta institucil!n tiene una gran rele

vancia, dado que es una agrupaci6n de trabajadores o de patrones, de carácter 

transitorio y oon f~ concretos, que generalmente se trans.foDna en una huelga 

o en un sindicato. Es en fUncil!n de estas instituciones que se justifica la efi~ 

cia de la coalici6n, ya que de otra manera, su existenc::ia ser!a intra.scen1e:nte en 

las relaciones colectivas de trabajo. Pues bien, ro obstante su inp::>rtan::ia lTOJli

fiesta, no se reglamenta en la re¡ Iaboral BUrocrática, priváró>se a los servido

res pOblioos de sus beneficios tutelares, sin enbargo, en atenc:i6n a la supleto

riedad de la legislaci6n laboral de la re¡ BUrocrática, de conformidad con el ar

t!culo 11 de esta 1lltina, tairoién la coallci6n ?Jede ser ejercida por los trabaj!!_ 

dores del Estado, pero en la práctica no se realiza por razones de carácter pol1-

tico, o tal vez ¡::or la escasa o nula proliferac.itSn de los siniicatoe, debida a la 

doctrina de la sindicaci6n tlnica de que es partidaria la ley invocada en 1ll tino 

término. 

La foI.ma y ténninos en que se define al sin:licato en anbos ordenamientos, es 
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otro aspecto de ,suro in~ que: merece ser analizado, pues aurx;¡ue parecen sane

jantes, existen serias diferencias, así la Ley Federal del Trabajo establece en 

su artículo 356 que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, cons

tib.tlda para el estudio, rrejoramiento y defensa de sus respecti:ros intereses; 

p:>r su parte, la Ley Laboral Burocrática emmcia en el nuneral 67 que los sindi

catos son las asociaciones de trabajadores que lal::oran en una misna dependencia, 

consti.b.l.idas para el estudio, mejorani.ento y defensa de sus intereses carunes. 

l\mbas leyes ooinciden en afi=ar que el sindicato es la asociación de trabajado

res; respecto de este concepto de asociación, Mario de la Cueva externa: 

"la. definici6n de las asociaciones es paralela a la 

de reuni6n, con la variante de que si &ta tiene 

una ex.is tercia breve, la asociacic:Sn se crea para 

durar, de ahí que la idea de fin oonstituya un el!'_ 

mento esen::::ial: la asociaci6n es una uni6n penna

nente de personas, oonsti tuida para la i-ealizaci6n 

de un fin, distinto al reparto de utilidades. Fm

pl earros el término unión porque ooncuer:da mejor 

oon el de duraci6n; y us<urOS el de perrranente, po;: 

que es el preferido por la doctrina • Por al tiJTo, 

quedan excluidas las asociaciones que se proponen 

obtener y repartir utilidades, por esta intención 

las transfo:ma. en instituciones de derecho priva

do". (29) 

Ios preceptos que se cementan difieren en que el priner artículo nen:::ionado 

estable::e la fo:craci6n de sindicatos patnmales, mientras que el segurd:J rn, es

to se explica, entre otras cosas, a que en el sector privado existe una gran ~ 

tidad de patrones que persiguen un misrro fin, obtener beneficios de la explota-
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ci6n de la fuerza de trabajo, en carrbio en el sector pGblico ro se persigue lo -

rnisro, ya que está inta:Jrado ¡:or diversas depeMencias, cuya actividad está """:'!. 

minada a la prestacic5n de servicios pGblicos. Por otra parte, resulta i16gico 

que los servidores pllblicos, tii:ulares de las diversas deperxlen::ias, pudieran 

constituir un sindicato, dado que los mimo~. ro persiguen fi.Ms específicos i~ 

ticos, adenás de que el precepto citado de la Ley Federal de los Trabajadores al 

SCrvicio del Estado ro lo permite, ya que los trabajadores deben perteneoer a 

una misma dependencia y ¡:or analog!a los sWicatos patronales estatales se in~ 

gradan ¡:or aquel.los que pertenecieran a Wla misna secretarl'.a, lo que resulta lJ! 

¡:osible, en virtud de que el artículo 2o. de la Ley Reglairentaria del apartado 

"B" del artículo 123 constitucional consigna que la relaci6n jurtdica de trabajo 

se entiende establecida entre los trabajadores de base y el titular de la depen

dencia de que se trate, y ceno es de explorado derccro una persona ftsica ro ~ 

de constimir un sindicato. 

Otro aspecto diferente entre las dis¡;:osiciones que se cenen tan, es que la 

prinera IX) limita a los trabajadores de una mpresa, oficio o rama 1.rilust:rial ~ 

ra la formaci6n de un sirdicato, en t.anto que el se;undo declara que la asocia

ci6n sin:ilcal debe inta:¡rarse ¡:or trabajadores de Wla misna depeWencia o enti

dad de 1ae que se detallan en el runeral lo. de la Ley Bw:1:x:rática. 

En este conte>cto, se puede aseverar que la Ley Federal del Trabajo permite 

la sindicacic5n plural, dado que contenpla la fonnaci6n de diversos sindicatos ~ 

depenllentes entre sí: al respecto el artículo 360 establece: 

Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden 

ser: 

I. Graniales, los fcmrados p:>r trabajadores de una 

misma profesión, oficio o especialidad: 



II. De· O'npresa, los femados por trabajadores que 

presten sus servicios en una misro. arpresa; 

III. IOO.ustriales, los fornacbs ¡:ar t.rabajadores 

que presten sus serv-icios en dos o más enpresas de 

la misma rana in::lustrial. 

W. Nacionales de Industria, los femados p::>r t:rab_! 

jadores que presten sus servicios en una o varias 

enpresas de la misma rana industrial, instaladas en 

dos o ~s entidades federativas; 

V. De oficios varios, los fonnados por trabajadores 

de diversas profesiones. Estos sindicatos s6lo po

drán <X>nstituirse cuando en el municipio de que se 

trate, el ntirero de trabajadores de una núsna prof= 

si.6n sea memr de veinte. 

20 

El artlcul.o aiguiente se refiere a las clases de sindicatos patn>nales, en 

los t.é:cmi.Ins que a continuaci6n se detallan: 

Art!culo 361. Los si.rdicatos de patrones p.leden ser: 

I • tos femados por pa b:ones de una o varias ramas 

de actividades; y 

II. Nacionales, los forna.dos por patrones de una o 

varias ramas de actividades de distintas ~tida.des 

federativas. 

En cuanto al ordenamiento burocrli:tio:i, se despren1e del cx:mtenido de sU ~ 

ral 67 que se o:xnenta, que es partidario de la sind.icaci6n tlnica, en tanto que ~ 

lo peonite la constituci6n de un sindicato por dependeneia, rest:rin;¡iendo el pr1!:! 

cipio de la lihert:ad sindical de los trabajadores para fonrar parte o ro de un 

sindicato. 
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Esta tesis se confi.J:ma a1ln tras con lo disp..iesto en el artículo 60 del ndsro 

o«lenomiento, que detennina que "en cada dependencia sólo hobrl! un sindicato. En 

caso de que con::urran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derech::I, el 

Tribunal. Federal de Conciliaci6n y Arbitraje otorgará el reoorocimiento al mayor!_ 

tario". 

Cabe canentar, al respecto, que ro hay razón dcx:trinaria ni ex>nstitucional 

plra que se limiten los de.reclx:>s de los trabajadores al servicio del EstaOO, ya 

que actualmente se ha superado la polénica de preci!lar si los servidores p(iblicos 

son o ro trabajadores, por lo que deher!an de gozar de los misnos derechos y pre

rrogativas que la ley ordinaria establece para los trabajadores del sector priva

do, asimlsrro de la lectura de la fraoci6n X del apartado "B" del artículo 123 

cx:>nstitucional, que establece que "los t.rabujadores tendrán el derech:> de arocia!_ 

se para 1a defensa de sus intereses o::rtWleS • •• n, n:> se encuentra ni ~ vislunbra 

alquna restricci6n a la libertad sin:lical. 

Sigulezd:J este estudio, se considera que es relevante carparar el oontenicb 

del artículo 358 de la Ley Federal del Traba jo, que ordena: 

"A nadie se puede obligar a fo=ar parte de un sind!_ 

cato o a no fonro.r ¡::arte de lU. 

cual.quier estipulaci6n que estableu:a nul.ta conven

cional en caso de separaci6n del sindica to o que 

desvirt1le de alg1ln ltOdo la dis¡:osici6n contenida en 

el parráfo anterior, se terxl.rtl por no puesta" • 

Y por su parte, el nuneral 69 de la Ley Bll:ocrática asienta que "todos los 

trabajadores tienen derecho a fo= parte del sindicato o:irrespordiente, pero 

una vez que soliciten y obtengan su registro, ro podrán dejar de fonrar parte de 

a, salvo que fUeran e>.:pUlsa.dos". 
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Estos preceptos reglairentan o preter<len reglanentar la libertad slrdical d~ 

de un punto de vista Wi.vidual; el prirrero la consigna sin restricci6n alguna, 

lo que significa que cualquier tralajador está facultaoo pora pertenecer a un s~ 

di.cato, para ro agrupurse a él o bien no afiliarse a nin;p..t!n, incluso agrega el 

precepm que se cone.nta, que cualquier esti~ul.aci6n q\le desvirt11e esa p::>tes:t~d se 

ten:lrá ¡;ar ro puesta, esto es, ro ·tendrá valor jurídioo. Este prin:::ipio ex>incide 

con los oonvenios 87 y 98 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que esta-

blocen y regulan la libertad sindical. 

Ahora bien, el segunlo art!culo mencionado disp:>re que los trabajaoores tie

nen derecho a formrr parte del sin:licato correspondiente, c:aiprendl.éndose en este 

tlhmino la limitación antes cx:lrentada, al aseverarse "del sin:llcato correspondí~ 

te" , ro a cualquiera sino al t1nico a que pueden pert:enecer, sigue dicierd:> que 

una vez que •soliciten y obtengan su registro", esto ro pasa de ser una bel.la en

telequia, ya que ning1ln eipleacb, que se ter.Ja conocimiento, ha presentado una ~ 

licitud, verbal o escrita, para afiliarse a un sindicato, siro que ¡:Dr iniciativa 

ajena a sU wluntad queda aut:anáticairente inocrp:>rado al sindicato "conespondi"!'_ 

te", ro se le ofrece la oportunidad de nanifestar su consentimiento y mucho meros 

de inconfonrarse con ese pnxeder, pues es requisito polf:tico, ro jurídico, para 

lab:lrar; en caso de que el trabajador se rebelara en contra de ese procedimiento, 

sin lugar a du:las se quedaría sin el enpleo: al ro prod1JCirse ning11n acto de esta 

naturaleza por miedo a pexder el trabajo, se entiende que existe tm oonsentirn.ien

to :iJipUcito y por tanto una oonfonnidad. Indudablemente este sistana de afilia

ción burocrática atenta y se aparta de los prin::ipios y derechos lal;orales. 

oe acuerdo al precepto que se glosa, una vez que el trabajacbr "obterqa" su 

ingreso a la organización sindical, ro pcx1rá dejar de fo mar parte de élla, sal \U 

que fuera e:xpul.sad::>, pril:cipio que riñe oon el pestulatb de la libertad sindical, 

pues si bien es cierto que la afiliación debe ser voluntaria, tarrbi~ lo es, que 
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la desafiliación igualmente debe ser libre, de acuerdo o::>n lo disp.iestx:> en el ar

UculD 358 de la Ley Federal del Trabajo y el convenio 87 de la Oi:ganizaci6n In-

ternacioral del TraMjo: sin Bnbargo, la Ley Burocrática, caro se observa, en vez 

de proteger a los sexvidores plblio::>s, los desanp.ua y les constriñe sus derechos, 

a pesar de que los mismos se encuentran consagrados en la Carta Magna. 
-· 

En cuanto al procedimiento de· expulsión, 1lnioo medio'para dejar de fo=ar 

parte del sirdicato •oorres¡;ondiente• seg1ln la disposici6n que se analiza, el ar

Uculo 74 de la Ley Federal de los Trabajadores al se.vicio del Estado establece: 

"los trabajad:>res que ¡ior su conducta o falta de "!?. 

lidaridad fueren Ell<pu.lsados de un sindicato, ~ 

derán por ese solo hecho todos los derech:>s sindi

cales que esta ley concede. La expulsión s6lo p:>

drá votarse ¡ior la nayor!a de los rniaibros del s~ 

dicatx:> respectivo o con la aprobación de las dos 

texceras partes de los delegados sindicales a sus 

congresos o convenciones nacionales y previa def"!! 

sa del ac:u.sa<b. La expul.si6n deberá ser canprendi

da en la orden del cila", 

Los estatutos del sindicato xespectivo, sin duda, especificarán las causales 

de expllsión y determinará el procedimiento a se;¡uir, toda vez que ~ la doc

trina jur!dica robre el particular, se a>nsiderará que la conducta del trabajador 

debe avenirse totalmante a la causal aplicable y la ley oi:dinaria, supletoria de 

su similar burocrática de ccnfonnidad a su artículo ll, en el art!culo 371, frac

ción VII, establece los requisitos mínlnos a cunpl.ir. 

otro t:aia que debe considera>:se, es áquel que se conta!¡>la en los artículos 

363 y 70 de la Ley Federal del Txabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
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servicio del EstaOO, respectivamente, los que a ccnt.inuaci6n se detallan: 

Artículo 363 • "No puerl.en ingresar en los sindica tos 

de los ~s trabajad:lres, los trabajadores de con

fianza. Los est:abltos de los siriiicatos ¡:odrán de

terminar la condici6n y los derechos de sus mian

bros que sean pn::oovidos a wi puesto de confianza". 

Artículo 70. "Los trabajadores de a:>nfianza ro po

dr.ID fonnar parte de los sindicatos. Cuard:> los ~ 

bajadores sindi.calizachs deserpeñen un puesto de 

o:mfianza, que:iarán en suspenso t:crlas sus obligaci~ 

nes y derechos sindicales". 

Alberto Trueba Urbina al corrcntar el priner artículo cx¡x:me: "los trabajado

res de confianza ro pueden ingresar a los sin:licatos de los ~ trabajacbres; 

pero esta prohibici6n no les inpide o:mforrne a la frao:l6n XVI del apartado "A" 

del artículo 123 de la Constituci6n, fomar sus propios sin:iicatos, cunpliencb 

con los requisitos legales" • 

Esta tesis tiene su furdamento en la Carta Magna, ya que si por un lach se -

establece que los trabajadores sin distinci6n alguna, tienen el derecho de aso

ciarse para la defensa de sus intereses, y por otro la ley reglamentaria prescri

be que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sinUcatos de 

los darás trabajadores, de esto se infiere irdudablenente que queda abierta la f2. 

sibilidad de que oonstituyan sus propios sindicatos, posibilidad que ro se ha he

cho efectiva PJr eros se.rv:i.<hres, da.ch que en la pr&ctica ro existe ning(in sindi

cat.o formad::> p:>r éll.os, tal vez p::>rque consideren que el ser de oonfianza les et!_ 

quete cierta su¡;:erioridad respecto de quienes ro lo son, y esto les restar!a au~ 

rielad, personalidad y ,p::>rque oo decirlo, cate:pr!a, al agremiarse y corrlucirse 

o:::uo trabajachres en general, cuan3o son un sector privilegiacb de la clase lal::o-
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ral. 

En realidad, o:m:J se opina antes, los trabajadores de a:mfianza ro ejercen 

su derecho de asociaci6n sirdical por iniciaUva propia, al verse presionad:>s y 

limitados p::ir las características de su fWlC'i6n y categor1a, y, sobre tc:do, p::>r 

la pcl!tica patronal de soslayar y reducir al ~im:l los derechos obreros, lo que 

permite afl.nmr que están en plena· desventaja de sus hellrams de clase. 

En cuanto a los trabajadores de cx::mfianza al servicio del Estado, el precep

to imocado en segur.lo ~ es cateq(írico al apuntar que = podrán formar par

t.e de los sindicatos, de lo que se deduce que son lo$ trabajaOOres trás desproteg!_ 

dos y relegados por el derech:>, incluso al te=r del numeral 2o. de la ley en 

cuestión, p:xlr!a determinarse que ro san trabajadores, p..ies reza: "para los efec

tos de esta ley, la relación jur!dica de trabajo se entienle establecida entre 

los titulares de las deperdencias e instituciones citadas y los trabajadores de 

l:tase ••• ". 

Cbn fwxlamento en este criterio, se deriva que los tlnicos t:rabajadores al 

servicio del Estado, son los que ostentan un rnnbramiento de base, sin mbargo, 

el contenido de los artículos 3o., 4o. y prefacio del So. del propio ordenamiento 

esclarecen la confUsi6n del ~al anterior, al disponer: 

l\rt.!culo Jo. "Trabajador es toda persona que preste un servicio f!sico, inte 

lectual o de antx:>s g<!ne.ros, en virtud de natbramiento expedido o por figurar en 

las listas de raya de los trabajado.res tetporales". 

En este concepto encuadran los trabajadores de confianza, en virtud de que 

:re!lnen todos y cada uno de los requisitos. 

l\rt.!culo 4o. "Los trabajadores se dividen en <hs grupos: de confianza y de 

base". 

Artículo So. "SOn trabajadores de confianza.: .•• ". 
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En este contexto, se corcluye que los erpleados de oonfianza s1 son trabaja

dores y que deben de gozar de los mistos derech:>s y prerrogativas que los de base, 

y ¡::or consiguiente tienen derecho a fornar sirdicatos, ya que la fracción X del 

apartado "B" del artículo 123 o:>nstib.lcional ro distingue entre trabajadores de 

base o de confianza, sin:> que sinpletVUtte establece: "los trabajadores tenJrán el 

derecho de asociarse para la defensa de =- inte:reses comunes ••• " • 

En resmcn, ante este oxden de ideas, se ooncluye que el nure:ral 70 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado es anticonstitucional y r.!_ 

ñe los principios de los convenios 87 y 98 de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, ya que anbos ordenamientos consagran la libertad sindical de todos los 

trabajadores sin distinción alguna y el nulticitado artículo 70 la restringe, a 

contrario sensu, para los trabajad:>res de base y la prohibe para los trabajadores 

de confianza. 

Prosiguiendo el presente estudio, cabe mencionar lo referente al n1Í1lero ni!n! 
no de trabajadores requeridos para la constib.lci6n de \Dl sirCicato, al respecto 

se transcriben los l1Ull'erales 364 de la Ley Federal del Trabajo y su har6logo 71 

de la ~ Burocrática, que establecen: 

Art.l'.culo 364 • "Los sinilca tos deberán constituirse 

con veinte trabajadores en setvicio activo o cxm 

tres patJ:ones, p:>r lo rrems. Para la deteDtdnaci6n 

del nllrrero m!nino de trabajadores, se tr.narán en OO;! 

sideraci6n aquellos cuya relación de traba jo hubiese 

sido rescirdida o dada por tenninada dentro del pe

ríodo cx::rTFrenditb entre los treinta citas anteriores 

a la fecha de presentación de la solicitud de regis

tro del sindicato y la en que se otorgue ~ste". 

Art!culo 71. "Para que se constiblya un sirdicato,se 



requiere que lo fomen veinte trabajadores o nás, y 

que ro exista dentro de la dependencia otra agrupa

ci.dn sirxlical que cuente con ne.yor n1irero de miem-

bros". 
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cabe destacar de los preceptos anterior:s, que si bien coinciden en un núne

ro ml'.nino de veinte tral:ajadores para confoDnar un sin:l.icato, se distin:Juen en 

que el princr nureral dispone que deben ser trabajadores en servicio activo y que 

se considerarán, ¡:ara la detexminaci6n de ese nOmero ml'.niJro, aquellos cuya rela

ci6n laboral lrubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del per!odo o:m

prendido entre los treinta d!as anteriores a la fecha de la presentación de la ~ 

licitud de registro del sin:Ucato y la en que se otorgue éste, disF09ici6n que 

evita que los patrones despidan o suspertlan a sus enpleados con objeto de que no 

se reGna dicho ml'.niJro legal, protegien:lo as! a los trabajadores; mientras el sc

gwm sillplemente señala que la organización sin:l.ical bu=ática debe constibl~ 

se oon veinte traba.jachres o más, oo especificamo que; est6n en servicio activo, 

lo que denota que se deben contar a todos aquellos que disfrutan de algún tipo de 

licencia, se en::::uentren sus¡:erdidos, e~tera, y no establecierd:J, asirnisro, que 

se cuenten los trabajadc>res que en fecha reciente fUeron cesados o que presenten 

su rernmcia, situación jurídica que limita y discrimina a los burocr&tas, ya que 

si se les considera tral:ajadores deben de disfrutar de todas las prenogativas 

otorgadas a la clase tral:ajadora. 

Otro aspecto a:xrparativo que merece ser considerad::>, es en cuanto al regis

tro del sin:l.icato en anix>s ordenamientos laborales, as! la ley ordinaria, en su 

runeral 365, consigna que los sirdi.catos se .registrarán en la Secretar1a del Tra

bajo y Previsi6n social cuan:lo fueren de caipetercia federal y en las .JUntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje cuamo ,fueren de ccmpetencia lcx:a.l; en cani>io, la legis

laci6n burocrática estipula, en su artículo 72, que las organizaciores sinilcales 
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se registrarán en el Tribunal Federal de COn:iliaci6n y Arbitraje; agrega la pri

mera le;islaci6n imoc:ada, en su art!culo 366, que el regisb:o de un sindicato 

l!nic:arrente podre negarse cuardo no se proponga los objetivos previstos en el ar

tículo 356, es decir, C'UaJ'ó:> no se constituya para el estudio, mejoramiento y de

fensa de sus intereses de clase; cuard:> oo se constituya con veinte trabajadores 

en servicio activo por lo menos, incl~;, los que teman relaci6n de trabajo 

oon el patrdn treinta ellas antes de la pi."eSentaci6n de la solicitud de regisb:o 

y la obtenci<ln de éste; y si no se exhibe la docunentaci<ln necesaria :requerida 

¡:or el art!culo 365: que en caso de que se satisfagan los requisitos no se ¡xXlrá 

negar su reqisb:o; en el caso de que la autoridad del conocimiento no resuel. va 

dentro de un ténni= de sesenta d!as, los solicitantes podrán requerirla para 

que dicte resoluci6n, y si no lo hace dentro de los tres dl'.as siguientes a la 

presentaci6n de la oolicitud, se ter.irá por hecb:J el registro para todos los e~ 

tos legales y quedará obligada la autoridad para ext:eroer la oonstar.::ia respecti

va dentzo de los tres d!as siguientes. 

La Ley Burocrática no oont:aipla la hip6tesis de ne;aci6n del registro de un 

sindicato, sin erbargo, este supuesto se infiere de sus artrcul.os 71 y 72, al se

ñalar que los ein:llcatos se constituyen con veinte trabajadores o más, y que "no 

e>cista dentro de la dependencia otra agrupaci6n sindical que cuente oon mayor n!!

mezo de miEtttu."os", y el rn:rreral 72, en su Gltirrc p¿irrafo, estipula: "el Trib.mal 

Federal de COn:iliaci6n y l\rbitraje, al recibir la solici tu'! de regisb:o, oc:mpro

bará por los medios que estime nás prácticos y eficaces, que no existe otra aao

ciaci6n sindical denb:o de la depeOOencia de que se trate y que la peticionaria 

cuenta oon la mayor!a de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su ca-

so, al registro". 

De lo anterior se deduce que la Ley Federal del Trabajo es nás sist.enática, 

anplia y precisa en sus dis¡:osiciones, ocasionando que las relaciones lal:orales 
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¡;or el.la regüurentadas sean ms protectoras. 

Respecto de la cancelacl.6n de los siniicatos, los nunerales 369 de la IBy ~ 

deral. del Tral:ajo y el 73 de la rey Burocrática cootenplsn causas iquales, ya que 

anms eJ<ptesan que ello proQed2rlí en caeo de disoltcl& y por dejar de teMr lDs 

requisitos legales¡ observárdose ..Slo una diferencia, en el. caso de la segunda l.'!_ 

gislacl.6n, cuando dispone "cuand::> se registre diversa agnFaci6n sinllcal. que flJ!. 

re rra:;oritaria • • 

Un punto mi!s a tratar, ¡;or su relellan=ia, es el que se refiere a la cláusula 

de emlusi6n o tarnbi~ deraninada por alqunos autores clliusula de protecci6n sin

dicalr el articulo ~E de la U.y Federal de los 'l'rlllnjadores al 5eNicio del Esta

do es cab!g6rioo al afirnar que "el Estado no podrá aceptar, en ning(ln caoo, la 

clliusula de emlus16n". Esta dioposici6n, = ee advierte, no conccptOa ni reg1!!_ 

monta la clliwiula en cuestifu, ..Slo la prohibe en forna definitiva al contettplar 

•en ning1.'ln caso•, por lo cual se recurre a la supletoriedad en t::énnims del ar

t!culo ll de la propia ley, y as! el. nmeral 395 de la U>.y Federal del Tral:ajo e.!! 

tablece: 

Art:J:culo 395. "En el. contrato colectivo podr! esta

blecerse que el patr61 admitir.!: emlusivanente = 
tral:ajodores a quienes sean miattlros del sin:licato 

contratante. Esta cl.áusula y cualesquiera otras que 

establezcan ¡rivilegios en su favor, no pcdxán apl!.. 
carse en perjuicio de los t:rallajadores que ro for

men rarte del sl.rdicato y que ya presten sus servi

cios en la enpresa o establecimiento ccn anteriori

dad a la fecha en que el súñicato sollci te la ~ 

bracl6n o revisi6n del ccntrato ool.ectivo y la in-



clusi6n en a1 de la cllíusula de exclusi6n. 

Podrá también establecerse que el patr6n separará 

del trabajo a los l\\i.8t'b:os que renuncien o sean ex

¡:ulsados del sin::licato contratante". 

A1 respecto Mario de la Cueva. externa: .. · 

"Las cU:usulas de e>elusi6n s:>n oorrraciones de los 

cootratos oolectivos y de los contratos-ley, cuya 

finalBad consiste en el enpleo e:ia::lusivo de tral:a

jadores mi"'1ttos dei sin:licato titular del o:>ntrato 

=lectivo y en la separacioo del enpleo del tral:aj~ 

dar que sea exp.Usado o renuncie a femar parte de 

dicho sirdicato". (JO) 
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li)i tase a lo anterior, oe afil:ne. que desde el punto de vista legal y ax:t:ri

nario la cllíusula de exclusi6n e9 una instit;.,i6n del derecho colectivo del tr~ 

jo, aplicable en ilos contratos colectivos'y =ntratos ley, donde se su¡:one que !'!!. 

ra su establecimiento, sin lUJar a dt.Das, se requiere de la vollmtad a:mjUnta de 

patrones y tralajaclores1 en la leqislacioo burix:rática, al no contenplarse la p~ 

l:abilldad de que ee celebren contratos colectivos o contratos ley, surge la inP>

sibi.lidad jurídica. de la clásula de exclusil:n, p:>r lo qm, en este CDntexto, es 

innecesaria la existencia del nuieral 76 de la propia ley. 

Otro a"l"'Cto q= debe carentado es el a>ntenido de los art!culos 78 y 79, 

frac:ci6n •¡ de la 'ú>y Reglarrentaria del apartado •s• del art!culo 123 ccnstitu:io

nal y el. 381 ds la 'ú>y Federal del Tral:ajo: los prizreros nurerales nencionados 

disponen: 

"Los sindicatos podrán adl'erirse a la Federaci6n de 



Sindica.t.os de Trabajadores al servicio del Estado, 

Gnia: central reconcx:ida por el Estado". 

"Qtleda prohibido a los siNii.cab:is: 

V. Adherirse a organizaciones o oentralea obceras o 

carrpesina.s" • 
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Estos p:-eceptos soo oonplerrentarios y l:nstante precisos: ya que ambos limi

tan gravenente la libertad sirdical desde el punto de vista colectivo, al es~ 

oer por un lado que los sin:licatos podrSn adherirse a la Federacioo de Sl.Idica

tos de Trabajadores al servicio del Estado, rruca central reoora:ida: de lo que 

"" deriva que las orqiuú.zaclones sindicales burocrátkas se mintieren aisladas 

entre si o bien se afilii1n a la Gnica cent<al reooooci.da legalnente y por otra 

parte se les prohibe que se unan a rentrales obreras o cantiesinas' ~idil!ndose 

la integncioo· de toda la clase trabajaX>ra, ya que los txabajo&:>::es b.IrocráU

coe est&n imposibilitados jurWcanente do! fusionar su fuerza social a la de los 

trabajadores del sector pilwdo y del can¡io. 

En cambl.o la I»¡ Federal del Tr.'lbajo prescribe en su artículo 381 que "los 

sirdicatcs p.iEden fannar federaciores y con.federaciones", sin establ.ea?r restric

ci6n al'Juna, a uayor atundaml.ento, el m>neral 382 onlena que "lee rnif!llbtos de las 

fe:leraciones o ccnfederacicnes pxlr&n xet:irarse de ellas, en cualquier Uein¡:o, 

aunque exista pacto en contrario". l\ni:os preceptos ca>sagran claranenta el prin

cipio de la l.lhertal sWical en su aspecto positivo y negativo desde el punto de 

vista =lectJ.vo sin =rtapisa alguroa. 

De lo anterior se puede concluir que los tralnjadores del Estado una wz mSs 

son discriminados, en relaci6n con sus eiJnilates de la iniciativa privada, pues la 

ley que reglamenta 6u relacloo laboral. en vez de prote;¡erlos, sienta las boses 

para controlarlos y reprimirlos. 
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Este estudio ¡xxl.1;ía pi:o~s.e a una W inidad de düe.rencias entre las 

legislaciones r¡ue se han ccrrenta:l.o Y· por consecuencia se hallarl'.an !Ms elesmntos 

~a con::luir g;ue los trabajadores guberna.-nentales son m:u:gina,dos y nuchas veces 

desmrparedos~· e.xpresarrente,· por la ley~ oxtlenamlento que desde luego no tiene r!. 

z6n de ser, en cuanto a que si a los servidores públicos legal.m;nte se les d~ 
-· 

mina trabajOOores, no deberla haber distirx:iones en el artículo 1:?3 constitucio-. 

nal, sino que toda relaci6n lalxn:'al debería regirse pcr \ll1a rnisr.a ·lcgislaci6n o 

bien si se preten:liera conservar el rnisra sistema ccnstitu::-ional~ re.f;oow a la 

l"'f Federal de los Trabajadores al servicio del EsWo, para dotaJ;la de los rol.s

ITOS pre::eptos y principios contenidos en la l.L!'j ;E"ederal del. Trabajo, pues de lo 

contrario se conti..nuarian arrast'rruxlo ~ruencias jur1dicas caro es el caso 

de que se regule la constiblci6n y fUrcionamiento de los s.in:licatos burocráticos; 

priWrdolos de sus fines superiores cxxro son la contrataci6n colectiva y la hUe!,_ 

ga, ya que la pritoo:ra no se consagra en la ley, en su lugar se contarpla el ~ 

cepto de "Con:liciones Generales de Trabajo", que •se fijarán por el Titular de la. 

Dependencia respectiva, t:anarrlo en cuenta la qiini6n del Si.rdicato corresporrlie;:_ 

te a solicib.rl de ~te •• ," en~ del articulo 87 de la ley que se catenta;. 

en relación a la huelga si bien es veroad que se reconoce y regula, tarrbién lo 

es que se le coril.iciona de tal manera que hace nugata:io este derecOO para los 

b.irOcratas, ante la i.nposi.bilidad de que exista una violaci6n "de manera general 

y sistenátican de los derechos que oonsagra el apartado "B" del art'ículo 123 ~ 

titucional, prevista por el numeral 94 de la nulticitada ley b.trocrlitica. 

~ resunen, el siniicato bJ.rocrático al carecer de la facultad de n03cx::ia~ 

ci6n o contrataci6n colectiva y del poder que otorga el instruriento de la huelga, 

amful de estar rrediatizado por e1 Estado, no puede defen:ler eficazmente los derer

chos de los servidores p(iblicos. 
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b)_ CCN:E!?ro llE LI=N> SlIDIO\L 

La libertad sl.Jldical es un corcepto poll!Juico )( caiplejo;· en base al popel, 

generallrente antagónico, que en nuestro rl!girren juridico laboral deserpeilan los 

sectores estatal, patronal y obrero, 

El intentar una acepci6n que en pocas palabras contait>le el signilica1o y 

contenido de la lilJertad sindical, es una labor realnente ardua y di.Ucil, nás 

a11n, caro observareoos en el desarrollo de nuestro esb.ldio, que la doctrina naci.2_ 

nal y extranjera no coincide en su denaninaci6n, consi.derárdola;, de.rech::> de a~ 

ciaci6n profesional, libertad de coalici6n, l..il:ert:ad. de s:irdicac:i6n, libertad de 

la organizaci6n sirdical, etc., y su enfcque desde dos puntos de vista;, CCllD un 

derecho individual y un derecho =lectivo. 

Para fornular una definici6n o deHmi.tar un oorY:E!!?to ea necesario cooccer 

el significado de las palabras; as1 la Real .1\cademia Española rrerciona que la pa

labra libertad proviene dél latin libertad, atia, e ilustra, entre otras, con las 

siguientes ac~iones: 1.- "Facu1tad naturi\1. que tiene el h:nbre de obrar de una 

manera o de otra, y de no cbrar, por lo que es responsable de sus actos". 2. "Fa!. 

ta de sujeci6n y subordi.nacit':in" y 3.- '*Facultad que se disfruta en las naciooes 

bien gcbernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas 

costunbres". (;ll) 

Zn los enunciados anteriores, observanos a la libertad caro un derecho nat!!_ 

ral del ser lUinano de actuar o no actuar, res¡:onsahilizárñose de sus actos, ·cuan-:-. 

do t.stos lesionen los derechos de los derrás, y caro un dere=ho pol.1tico de hacer 

y de::ir todo cuanto sea. licito y no atente ccri.tra las bien.as. cos.t:u:l)bres, 

La palabra sindical signifiCa perteneciente o relativa al síndico o sird~ 

to. l\l respecto, anteriorrrente vimos lo que la Real l\cademia Española expresa ~ 

nol6gicamente sobre este coocepto. 
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Al unir llteralm?nte los dos yocablas arriba nencionados, expresan la fa

cultad de abra,r o no de una nianera que no se o,:.xnga a las leyes o las buenas cos~ 

turibres~; e indeperdiente de los sccios u organizacifln sirdical, para cuidar y de':'. 

ferder los intereses econáni.cos o politices carunes a to:los. 

eorrespade a nuestro pa1s, en este siglo, el orgullo de sez: el primeJ:"o en 

ccnsagrar este principio caro garant!a social, al enun::iar· en el articulo 1.23, 

apartado "A", frao:ifn XVI de la CoostituciOO ; "Tanto los obreros, caro los ero-

presarios, terdrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos inte.r:e-

ses, fcrman1o si.nilcatos, ascciacicnes profesionales, etc.", 

A continuacifn, varros a citar algunos docunentos internacionales donde se 

ha cClltenplado este concepto: 

La carta de la Organizaci6n de los Estados Arrericanos, aprobada en Bogotá, 

O>lanbia en 1948, cuyo o.rt1culo 43 señala: 

" ••• e) Los etpleadares y los tral:ajadores, tanto :i;urales caro w;banos1 tie.. 

nen el derecl>:> de ascx::iarae lib:remente para la defensa y prarocil5n de sus intei;e~ 

ses,ircluyerdo el derecho de ~if:n colectiva y el de lruel<¡a·por ¡¡arte de 

los trabajadores, el reconocimiento de la personería juridica de las asociaciones 

y la proteccilln de su libertad e independencia, todo de CCllfarmidad ero la la¡¡ia

laci6n respectiva". 

La Declaraci6n lllrerio!ana de los. De,i;echos y ~ del HaJjlre," ~ J..t:¡!)ada en 

Bogotá, Colalbia, el 2 de ll'a';{O da 1948. En el articulo XXII sejjala que, 'roda !"'!.. 

6a1a tiene el derecho de asociarse con otras para praipyer, ejercer y proteger 

sus intereses leg1tin'Os de orden político, eccnfmico, religioso, social, cultural, 

profesional, sirdical o de cualquier otro orden". 

La Oeclaraciál Universal de los Derechos Hl.manQs aprobada en ra.rís, Francia, 

el 10 de dicimilre de 1948, que en el articulo 23, fracci6n 4 establece que~ "T~ 
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da persona. tiene de.cecho a. .tundar aindicatos y a. slnlicarse para la de.tensa de 

sua j.ntereses" , 

En los clocunentQa ""'1Ci.Qn;idoai se enfoca a. la ~ W"Qical desde Wl 

punto de vista irdividua.1 1 anitil\n:lose plasnar el ""11916n colectivo. 

Podr1an señalarse otros docutcntos in\.erna.cionales, que expresan en ~~ 

ros anplios, tanto la tendencia irdividUalista caro colectivista; 

El Pacto Internaoiau>l de DeJ:echos Ecc:ránia>s, SOclales y CUlturales de 

las Nacimes Un.idas, cuyo art1culo Bo. enuncia; "I, .. "al. El de.J:ec:ho de teda ~. 

na a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elB:x:itln, ero. sujecitln Wti.ca1vente 

a loe estatutos de la organizacioo correJ¡pC>rdiente, para pranover y proteger sus 

intereses econ6nicos y sociales ••• e) El derecho de los sindicatos a funcicnar 

sin obst&:ulos y sin otras limitaciores que las que prescriba la ley que sean ~ 

cesarías en ima sociedad deirocr:ítica en ir.t~ de la seguridad nacicnal o el o~ 

den plllil.ico, o para la proteccifn de los derechos y libertades ajenos". 

La Constitucitln española, publicada el ~ de diciaitire. de 19781 CUyP a.i;~ 

t1culo 28-I establece: "Todos tienen derecho a sirdicar6e libr:emante._.La liber., 

tad sir.dical COll'renl.e el derecho a fundar sir.dicatos y a afiliarse al de su el"!:_ 

cl6n, as1 o:m:i el. derecho de los sindicatos a f~ ccnfede>:acicries y a fwidar 

organizaciones sirdicales ir.ternacicriales o a afiliarse a Los misn.>s, tladie J?<;Xlrfl 

ser obligado a afiliarse a un si.rdicato". 

La Declaracitin de los prir.cipios fimdarnentales del derecho del. trabajo y 

del de la seguridad social, proclanada en Quer~ el 26 de septiertbre de 19741 

en ocasi6n de la celebraci6n en nuestro pa1s del Quinto congreso IberO<lllf!ricano 

de Derecho del Trabajo y de la Se:¡uridad Social, cuyo Capitulo III l"Derec:ho CO.. 

lectivo del Trabajo") señala: 

"l. Las libertades de sirdicación," de ne<JOCia.citln y· 



caltx'ataci!:n colectiyas. y de huelga, son ell~nerh:·· 

tos CC11stitutivos de la dem:x:racia\ 

2. Los trabajadores, sin necesidad de ninguna a~ 

torizacifn previa, tienen dere::OO de in:Jresar al 

si.n:Ucato de su elecci6n, a constib.lir rmevos 

sindicatos y a ~arse en cualquier: tienpo de 

:iquel del que foi:men parte; 

3. Los sin:licatos de trabajoñores, sin neceaidad .. 

de autarizaciOn previa, pueden l.ibreQente redac., 

tar sus estatutos y reglarrentos1 tornul.ar sus . 

prcqramas de acci6n, elegir a sus representantes, 

organizar su administraciOn y sus i\Ctivi~ea/ y 

=iparecer ante toda autoridad en de.t;ensa de sus. 

derechos y los de sus mianbros ¡-

4 • Las autoridades y los enpresarios deben de. 

abstenerse de toda interven::i6n que desconozc"' o 

limite los derechos y libertades de los sindica., 

tos o entorpezca su actividad .. 

Los dirigentes siroicalea s6lo podJ::i\n ~ ....... ~. 

dos de su trabajo p¡:evia sentencio. ejecuto>:l.ll, 

5. Los sindicatos tienen derec!x> a que se ;r;eco. 

nozca su personalidad jud<ilca y "' ~ el i;econi_ 
clmiento no est~ sujeto a condiciones que ll¡¡¡i~ 

sus dt?r<!Chos y libertades¡ 

6. Los. sirdicatoa no esl:ii,n suje1'os. "' dis.olucif<nr 

suspensi6n o des:cno::irniento de su personalidad 

o· de la J.esitimidad de sus di.rectivas por v1a ad~ 
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7, Los· s.!Jñicatos de los tro.ba,:)ada::es1 ·ain necesidad 

de autarizacién previa, tienen derec:ID a la ne;¡ocia

ción y contratacilln =lectiva a fin de establecer -

las =ndiciones generales de _!;%"abajo y fijar sus re

laciones CQ'l los erPresarios; y 

8. Ia.s leyes recorocerlin el derecho de hueJ.9a para 

obtener ei· respeto de1 derecho sirdical, la celebra"" 

ci6n, irodificaciioo y CU1plimiento de los contratos 

y convenios colectivos, el cuipl.imiento =lectivo de 

las oormas de trabajo, y de una manera general la 

satisfa=i6n de los derechos del trabajo = el el~ 

mento pr.IJrario de la vida eca>6nica, 

Ios si.rdicatos de trabajadores tienen derecho a par,,. 

ticipar en la elaboraci&i y participaci&i de los pr~ 

gramas de polltica social•. 
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Este estab.lto es de un criterio enunciativo en el renglén colectivo, al PI:'! 

tender englobar, en forma por dero5s anplia, . todos los derochos que tiene Wl •l.nd!. 
cato, as1 en el segundo pSrrafo del p.mto 8 nos menciona el derecho que tienen 

los sindicatos a participar en la fOII11Ulaci&> y apllcacilSn de los programas de ~ 

lltica social. 

A continuaci6n vanos a señalar los conceptos eicpres¡idos por la doctrina na

cimal. y extranjera, para obtenr una visi6n e' idea rrás acertada y ca¡pleta scbre 

lo que debe entenderse por libertad sindical. 

l. DCCl'RINA tW:ICNAL 

Baltasar Cavazos Flores externa' 



"Desde lue¡o una de las g""ant'.las nás inportantes 

de la persona hunana es el derecho a la libre aso.. · 

cl:aci6n. ta garant:Sa que otorga el a>:tículo 358 de 

la lL!y, textualrrente establece que, A nadie se J?l-1!:: 

de obligar a !amar parte de un si.Iñicato o a no 

tornar parte de ftl.f cualquier estipulaci6n que es':\ 

tablezca nulta CX111Vencional en caso de sepa.ración 

del sindicato o que desvirtúe ~.algún m:rlo la di.;t 

posici6n conteniila en el p:i¡:i;a,{o ante¡;i¡;n;," se ten" 

drS por no puesta. 

ta gru:ant1a que otr'9a es irdiscUtible ya que facu1-:-. 

ta al traba.jador que .ingresa a un s.i.niicato para 

que pueda separse de.1 mism:::I cuando as1 lo desee, ya 

que su afiliaci6n a1 m.i.sno no tiene peo: CJUª Sel:' ~ 

Etem\11\e 

••• En teoria un trabajador se encunetra en pos.ibiJ.!. 

dad de renunciar a1 siniicato al que pe.rtenece. en 

la práctica no puede hacerlo. 

Desde luego, los slldicatos. tienen dericicho a ,;edi\~ 

tar sus estatutos y reglari>mtos, elegir l.illi;en¡ente 

a sus representantes, organizar su admirdstl;'aci6n y 

sus actividades y ;foOlJllar sus p:t09;raira.s de ac

cilln". (;l2t 

Ja 

Este autQJ: ;.roica ~;.,lqiente. el a.spectQ irdiyi<lool 1t CQl.ectiye de la u.,, 
bertad sinlica1, pero J')() es realtrent.e un corux~pto, ya que s6lo enuncia el p~. 

to establecido en la u.y J.'ederal del Trabajo. 
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~o;r de BUen Lozano rmnif iesta; 111.a libertcd sindical se entie.n:le cerro ~ 

conocimiento jurldico al es¡>:!ritu asociativo de quienes pertenecen a ura detemú.

nada clase!' • (;l3) 

En esta acepci6n, se enfatiza el aspecto irtlividual, entendido o:;m:) ccnduc ..... 

ta ascx::iativa de quieres pertene:::en a una d<,:te.oninada clase, en:aroinada. di1;'ecta

tcente a la farmacifn de un aspecto' colectivo. 

Considerarros qoo el tfumino "determinada clase" es denasiado ~lio, ~!. 

co, que debi6 hablarse de cla.$e trab:.t.jadora y patraial, para evitar oor.fusiones y 

para una mejor CC1lPrensi6n de la libertad sindical. Es digno de ""'1Ci6n, por su 

irrportan:::ia, el vocablo "reconccirniento jur1dico", por el cual debe ent.errle.rse la 

reglanentación, dentro del derecho positivo d~ un pa1s, de una instituci6n o de 

una materia. 

Mario de la cueva dice: "Enten:!erros por derecho sin::liCal el derecho de to

dos y cada uno de los trabjadores para fornu.r e ingresar llbl:anente a las organi

zaciones que esti.Jren ccnverú.ente y el dercc:OO de éste a acb.lar libranente para la 

xealizaci!'.n de sus fines". (34) 

En el criterio anterior, caitmplam:>s los Cbs puntos de vista desde los ~ 

les se ha analizado a la libertad si.rdical, a) E.1 individual, entendido cx;rro el 

deJ:echo de todos y cada uno de los trabajodóres para forirar e in;¡resar lillremmte 

a un siniicato, y b) El colectivo: cono ei. der&::ho de las organizaciones, as1 :f"!O_ 

nadas, para realiZar las ao::iones necesarias para el cmplimiento de sus fines. 

Sin duda, esta es un ccncepto restringido, pues en su aspecto individual se 

limita al "derecha de todos y cada uno de los trabajadores", olvidándose por """"'"· 

pleto del derecho de los patrones para fonnar tambifm or9Mú.:zaci0nes pa.ra la de~ 

fensa de sus intereses prepoOOeraritatente ~cos. J\.simisro, no se nenciQ'la el 

aspecto negativo del derecho individual de la 1il::ertad sindical, es decir~ la ta-.:-
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OJltlld de no ,formar ?Mte de un sirrlicato o de renun:iar al :n.isno. 

~ GrFlham ,Pernández expresa.; ''Ia libe.rt.ad positiva sirrlical1 desd.e el 

punto de vista individual:· es decir de cada uro de los integrantes en particular, 

es la libJ:e voluntad de integrar, de formar asooiacia1Cs profesionales, así caro 

ingresar o fcunar parte de aquellas que rnej_?r ccnvenga a sus intereses". {351 

Ca:ltinúa, el autor citado, manifestando: "la libertad ne:;¡~tiva da asccia

ci6n profesiooal ccnsiste en el derecho que tic.nen los trahljadores de separarse 

en cualquier rranento o dejar de pertenecer a una asoc::daci6n profesional, asi e~ 

rro permanecer al márgen de la asoc:iaci6n, penmnecer ajena a la misna". Cl6l 

En los conceptos anteriores, se 'señala los dos aspec:tos desde los cuales 

se ha estudiado a la libertad -sWical. c..aID un derechc> itdivid:ual; 

l .... El positivo: que es la facultad de fcu:nnr asoc:iaciones profesionales o 

de irgresar a las ya coostituidas, y 

2.- El negativo: cai.siste en el derecho de los traba.j~es a no fc;u:m:u; 

parte de un sirrlicato, as'í CCITO separarse del mimo en cualquier m:rrento. 

Más adelante, Graharn Fernández, hacierrlo referen::ia al X'C1X]l6n colectivo, 

externa: 

"La AsociaciOO Profesional goza de llbextad y autoog, 

rn!a tanto frente al patrfu o mpresa.rio, ccm:> fx-en~ 

te al Estado, Para que pue:la cunplir ccn sus fines 

la asociacH5n profesional, requiere que el Estado 

ro intervenga en sU organizaci6n y fllJ'Cionamient~ 

interno, lo que significa el respeto a su aut:ono--:-

m1a • 

•• • aisladanente ni los BTpresarios ni los trabajad2_ 

res les es posible .resalWJ: el creciente problC?Jt;a 
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social¡ es necesaria la inter:venciOn del Estado caro 

rrediadoJ::', cano un gran ccnciliador encargad.o de encau~ 

zar las fuerzas de las patronos y de los trabajadores 

no ya desde un punto de vista eninentenente antag6ni- · 

co, de lucha de clases, sino _e~ elerentos que se 

caipl"""'1tan entre Sí en funcifm de una necesid<id na~. 

ciona.l caro lo es la proqocciOn; no se debe aterrler 

linicarrente al aspecto patr6n o trabajador, sin:> al 

fen6nenc> colectividad que está nuy pw: encima de los 

particulares intereses de los trabajadores y de los 

patralOS". l.37) 

PodeJDs afiilrar que las ideas anteriores no crnstituyen un ccnce¡lto1 sino 

que se dedican a enun::iar los atributos de que debe gozar la organizaciái. sindi

cal para el cunplimiento de sus fines. Resaltan, por su i.nportancia, los tt?rmi.nos 

libertad y autonan!a; la prinera, no es más que la posibilidad de actuar o no, de 

nodo que no se afecte el derecho de otro; por la segurda, debe enterderse el per

der de autodetenni.naciOO, es decir, la facultad de dictar nomas para ~lar la 

prcpia ctndl.X±a. 

Eu:¡uerio Guerrero apunta< "El principio de la libertad sindical se traduce 

en dos cuestiones: dejar al trabajador en la posibilidad de fonnar parte de un 

sindicato o no, y respetar el derecho qoo tiene para sq::iararse de \.Ul sirrlicato 

cuando as1 le convenga, a lo que se agre:;Ja el derecho del trabajador de elegir, 

entre varios sin::licatos, el que prefiera". (38) 

Este ccncepto es 1.irnitativo, pues señala parcialrrente el as:_:iecto ind.ividual 

de la libertad sindical, ya que anite hacer rren=ión del derech'.J del trabajador 

a ccnstituir un si.n:Jicato, y se olvida por Carpleto del renglén colectivo, esto 
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es., del dexecho de la o.rganizaci6n sindical para organizarse y funciooar libre

roente para la realizac;i.6n de sus filles e intereses. 

Vicente larbardo Toledano detennina, "La libertad sirdical es, pues, en~ 

xico, ror el sentido griE'IC'ltical de las leyes, un rn.Jevo camino creado por el Esta..-. 

do para la emancipaci6n integral del proletariado, y un derecho l~tado a la ~ 

fensa de sUs intereses materiales, tratandose del capitalistP11
• (;39).. 

Este pJstulado no es en realidad un ccncepto, ya que ird_ica c;¡ue es un ins

trurrento creado por el Estado, idea que naturalnente es ircorqruentc~ pues la hi!, 

toria del sin:licallsno ense'i.a que ha sido a t.J:avés de sacrificios y la.rgu1sitnos 

años de lucha de los trabajadores, lo que ha hecho posible que se les recooozca 

por el ente estatal este derecho reivindica.dar, por lo que se considera que la J.4. •. 
bertad sindical es una coo:¡uista del novi.mientO cbrero y no una corv::esiOO de1 Es't" 

tado. 

un derecOO privativo de los trabajaado:r:'es en lo personal o del sirdicato en lo ~ 

cial, para, respectivanente crear sus organizaciones profesicnales c:perativas, 

adherirse a las formadas o bien sq;>ararse o no afiliarse, en sU caso, a las mis ... 

mas". (40) 

Este autor ccritinOa., pa>:a una "1$jOJ:: cat;prensiOO del tena, eJ<presando, 11
, .en 

tendaix:6 a la libertad sinlical cano un derecho pe.rscnal de los trabajadores para 

forna.r sirdicatos, sindicarse o no. Así tambi~n a::mo la potestad de la asociaci6n 

sin:lical ya para autoorganizarse o actuar cal i.ndeperrlencia 11 • (41} 

Si bien en las acepcicnes anteriores se presentan los dos puntos de vista, 

d:>servanos qoo en el. aspecto irdividual. se precisa que es un derecho exclusivo de 

los trabajOOores, discrimirando a la clase patrcnal. el derecho que tienen también 

para coostituir o adherirse a organizaciones pro.t:esionales para la def!ensa de sus. 
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inte.J;eses, 

En llltim\ instanc4'¡· el D;x;, ~ ~ Ui;l:úM e<;iala;. ~.El dei;echo de ""e 

ciacii3n protesialal tiene rma funcidn revocluionaria no s6lo para obtener el ""j°"' 

ramiento constante de las cord.iciooes ecc:o6nicas de los trabajadores, sino que ti!:_ 

ne por finalidad alcanzar su reivin::licaci6n!· CJ\E es nada mencl5 que r~ar la 

plusvalía hasta la sccializaci!ln de los bienes de la producciCn'', t42) 

En este enunciado no se concept'Üa a la libertad sindical, sin BI}barqo se d2,_ 

tenni.na los fines CJlE pueden obtenerse ccn este derecho reivirdicador, que ccnst!. 

tuya un ve.clOO.ero cambio scx::ial, al hablar el autor, influenciado por tesis soci.~ 

lista, de alcanzar no s6lo la nejaria en las CQ'ldicicnes ecaiémi.cas de los traba-· 

jadores, siro de "recuperar la plusvall.a hasta la socialiUlCiOn de los bienes de 

la produccilin". 

solanente un ~tario m\s respecto de J..aa ideas ante.t:iores, :?ara no de~ 

viarnos de nuestro objetivo, diremos que es loable el postulado del maestro True~ 

ba Urbina, pues seria ~tativo y de plena justicia que al trabajador se le re". 

tribuyera rea.lncnte el tienpo trabajado, qué desaparecieran las categorias de "~ 

plotador y explotado" y que se coostituyeran el erpresario y obrero en scx::ios de 

la producciál, pero ·en la realidad so::::ial y el r@ginen jurídico-político en que 

vivi.nos, esto es una utcpía, pues hablar en l.t&dco actualmente, por ejenplo, de 

una "colectivizaci6n de los hienas de la prOOuxif:n", es todavía una aspiracifn, 

que inplicarta wia verdadera transfarrraciál. sccial su realizaci6n._ 

El gran desarrollo e illpulso que ha tenido el sindicalisno en el nun:lo, ha 

desperta!lO_ el interés de investigadores y tratadistas de varios paises en inten

tar. d"elim.itai por diferentes corrientes in1ividualist.a y/o oolectivista, el 

ccncepto de libertad sindical.· 
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Manuel J\lon.so ':iarc1a apunta' "De la 1i.bertad sirrlical cabe hablar en un do

ble sentidot cerro derecho del irdividuo y ccmo autoran1.a del sirdicato. En pala

bras de Gallart, cerno facultad del trabajador o enpresario de asociarse a arga.ni-

7.aclones profesionales libremente creadas para actuar con los medios que les son 

propics en la reivi.rdicaci6n o defensa de los intereses y dere:::hos del sect:or 

profesioml que personifican": (43) 

Este autor no ofre:::e un concepto propio en realidad, sino que hacierrlo su..

yas la palabras de Gallart Folch, habla de los aspectos irrlividual y cole::tivo, 

as1 cano del derecho, tanto de los tral:ajadorcs cono de los p:3trones, para or9an! 

r.arse profesionalmente para deferder sus respectivos intereses, 

Guillenro Cabancllas escribe: "La libertad de si.rrlicación es el derecho que 

se tiene a reunirse y organizarse para la defensa o lo:Jro de aq\lellos intereses y 

cbjetivos camines a la cole::tividad". ~44) 

Este postulado es restringido, ya que s6lo enfoca el derecho in:Uvidaul en-. 

caminado a la obtenci6n de fines y metas colectivas, pero cotP hem:>s visto en 

otras accp:iones, la lil:ertad sirdical es más mrplia y no se le puede delimitar a 

lo anterior. 

tos autores G.H. Canerlynck y G •. t:yon..caen, refirifudose al aspecto in:livi

dual, manifiestan: "La l.i.OO:rtad si.rdÍ.cal consiste para cada persona en la facul

tad de afiliarse a un sin:Ucato, y al sindicato de su 71a::ci6n si edsten varios; 

la facultad de no afiliarse; y / par G.ltimo, la facultad de abarrlonar el sindica

to". (45) 

Si bien en el pensamiento anterior se cont.61pla un derecho irrestricto de. 

asociarse al sin:Hcato de su preferercia, si ~isten varios, así CCJTP la facultad 

de per.taneeer ajeno o de rerumciar a la organización sin:iical, observarros que el 

tlmnin::> "per5ona" es dl3lla5iado anplio, que debió especificarse "trabajador" y 
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"atpresario~· para un rrejor entendimiento del concepto en estu:lio, asimisro no se

ñalan el derecro irdiyidual positivo para constituiJ; un sin:licato, 

Al referirse al ente colectivo, los autores mencionados catpaXten que el E!_ 

tatlo debe abstenerse de tcxla injerencia en el .fun:::ionamiento del sindicato, asi 

cerro que es una organización que se regula por sí rnisna. 

Mario L. Deveali eocpresa' 

l'la libertad sirdipal conatituye una ~eai6n 9enéri_ 

ca que tiene distintas acepciones, serJÚn se le coos!. 

dere bajo el aspecto polltico o desde un punto de 

vista juddico, 

Fajo el aspecto político! la libertad sirdical ;r:epr~ 

senta el ideal por el ·cual lucraroñ algunas genera..

ciones de trabajadores, a quienes la ley prohib1a 

reunirse en ~cfensa. de sus intereses ccm.mes. la li-.. 

bertad sindic:al representa para los ooreros el único 

camino para conseguir, maliante la uni6n W'la situa

ci.6n de igua1dad frente a los etpleado.res i pero es~. 

ta igualdad, se:fon algunas concepciones pol'iticas., 

oo representa la meta final, sino sinplcrnente \ll'la 

etapa intennedia hacia· ia suprerrací.a y nis p.ñ:ipiartJE?!!, 

te hacia la eli.rninaciál de las otras clases socia .. : 

les. 

e.ajo el aspecto jurídico! la libe.ttad sirdical iJ!t>o~ 

ta: a) el derecho de crear asociaciOnes.t bl de ~ 

rirse a alguna o nUquna de eµas: y e). el derecho 

de tales asociaciones de actuar con la necesaria 1! 
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En la px'~a acepci6n se menciooa a la libertad sin::lical caro el tlrúco rre

dio para obi:e~ una tr~armaci6n social que beneficie a los trabajadores, pero 

el enfoque es irrlividual, pues no se hace referencia a la organización sirdical~ 

en la se:;iurrla se contaTplan los renglones irjlividual y colectivo! ai se5alarse el 

derech:> de formar asociaciones y d~ adherirse o no a ellas, así caro el derec:ho 

de las mismas para realizar librenente las ao::iones ne::~ias para el cmplimi~ 

to de sus fines. 

Francisco de ;rerrari externa~ "Ia 4l>w;tad sirdica1 solamente tiene vigen::ia 

si los trabajadores pueden constituir organizaciones profesionales sin autoriza"" 

ci6n previa y CCll Weperrlencia del Sstado o de cualquier organisno smejante o 

no". (47) 

Lo roencicnadoanteriOn:ente·no=onstituye realn-..nte un concepto, pues sol.arne¡;_ 

se sáial.a parcialnente el punto de vista individual al determinarse la falta de "!!. 

quisitos para la constitucit!n de la asociaci6n pro~esional. Limita este derecho a 

los trabajadores. 

Alfre:lo Gaete Berríos, refiri~ a lá si.rxlicaciál libre, dice que la li""' 

bertad sirdical en este sisteaa c::::c:ms!~c;te en el derecho de OCl'lSti tuir sinlicatos, 

de afiliarse o no a ellos y de separarse cuando se estS. adherido. Asimlsno expre

sa que desde el punto de vista de la faana.ci6n de los sindicatos, la lil:::ertad si!!, 

dica1 es el derecho de ru:ganizarlos sin <J!l0 sea necesario· solicitar autorizacioo 

previa alguna, puesto que su constitooi6n es un hecho ajeno a la vcluntad del Es ..... 

tado y el papel de fuite es constatar su existencia. (48) 

i:n estas acepciones se enfoca el derecOO individual de la libertad sirrlical, 

cabe resaltar ~ €!1 la falta de requisitos previos para la constitllcif>n del sin:!!_ 

cato, ya que, sefo.n se precisa, su formaci6n es un hecho ajeno a la vchmtad del 



47 

organi~ estatal y la fuooifin. de i!ste es salanente constatar su existencia. 

Al refériJ:se al ente colectivo as1 farnw:lo, el misn::> a uta apunta t "la ~ 

ncm1a sirdical debernos enterderla ccr.o el. pc:Cer de autaietexminaci6n de los •irdl 

catos~· e.n otros tlhminos, el Estado no debe tenru: injerencia alguna en el desarre 

llo de la vida interna del sindicato, para que l!ste gcce de plena a~·, .(491 

En el posbJlado anterior se cbserva un punto de vista colectivo~ pues se S2._ 

ña1a la libertad de los sindicatos !rente a1 Estado para autcdeteJ:::ninase, es d~ 

cir, para dictar las nomas que ro;ularán su prcpia cooducta, esto es, en otras 

palabras, que el. ente estatal no debe intm:venir en la or<;¡anizacilln intru;na y tu!!_ 

ciaiamiento de la asociacilln sirdical, para que l!sta pueda ser plenamente aut6"°"' 

ma. 

Durand e><presa, "La libertad sindical ha sido entendida Cat'P la libertad de 

adherirse a un sin:U.cato, de retirarse de él y de oo peder ser coostreiiido a in

corporarse al misrro". (50) 

Este concepto es reatrir9J.0o; pues. en,i;oca so~te el punto de vis._a irdiv~. 

dual, limit-1i00ose a señalar la libertad de adherirse o no y renunciar a un Sind.iC! 

to,. olvidándose por cmpleto del derecho a formar uno nuevo. 

carba-<:attado define anpliamente a la libertad sWical Cat'P; "El derecho 

atrihñdo a todo ciuiadano, trabajador o er:presario, :3e crear sin:licatos, de ingr:, 

sar en los existentes y de pertenecer o no a ellos, y el deJ:echo de autc::nan:ía sin

dical, esto es, el. derecho del sirdicato a producir la defensa de los intereses 

de sus mienbros del m:xlo más efectivo, sin injerencia alguna". (511 

El criterio anterior contaipla los aspectos irdivi<'lual y colectiva; :letenl)i,, 

nánd.ose, admiás, que es un derecho tanto de los trabajadores caro de los patrooes. 

Levi externa: ''La libertad sindical se corx::ret.a en la libertad de la persoo.a 

de adherirse o no al sindicato, y de éste, de organizarse y actuar, dentro de los 
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l.:iroi"":' de las leyes, pexo ~era de todo control e intei:venci6n estatal'. (52) 

En este principio se presentan los aspectos irdividual y colectivo. El pr!,. 

mero es limitado, pues s610 indica la libertad de asociarse o no al s~icato, 

anitiendo el derecho a renurx::iar a uno existente o de ccnstitui.r uno nuevo; en el 

segundo, al hablar de la libertad del sirdi!:"'to para organizarse y actuar dentro 

de un marco legal, pero fuera de toda subordinaci6n estatal, observamos una con

tradicci6n, pues en nuestro rá;¡irren las leyes que nos regulan emanan del Estado! 

y no concebin<>s cárp la organizadÓP Rindical en M&dco pueda actuar legalJl)ente 

indeperdientenente del CQltrol ·estatal. 

"la libertad sindica1 se revela, siguiendo el texto 

del art1culo 39 de la Ccnstituciiln Italiana< al. ~ 

m:> libertad de los cilrladanos de asociarse en sin~. 

dicatoe, y b) ccm> libertad de ·asociaciéin1 la que 

a su vez se manifiesta:. en la pluralidad de sindi-. 

catos, en la aut:onania estabJtaria o l.i.bertal del 

sirdicato para darse su prcpio ardenaniento, as1 

cano para modificarlo¡ en la ii>existencia de obli~ 

gaciooes respecto de la constitucia>al.idad del s~. 

dicato, asi CQ1X) de su actividad~ en la ineltisten~. 

cia de ccntrol estatal, especialmente en la ~ 

tencia de control. de tutela". (53) 

Si bien en el postulado anterior se apuntan lo$ dos """9lales con que ha ~. 

do estudiada la l.iberta1 sindical., debernos 5""alar que caiprende una acepci6n u~ 

mitativa de la misna, ya que en el renglfn irrlividual sólo rrencio:a la l.ibe.:ctad 

de asociarse a los sin:licatos, anitiendo el derecho de formár uno nuevo, y, en el 
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ren~l(in colectivo, no """"""'ª todos los derechos que tiene una organizacilln sin:!! 

cal, 

Jua,n Gai:c2a J\l;>ellán escribe' •.La l.J.beJ;tad o.indicali no ea niM que una tr""!'. 

posicioo de valores jurídicos del. derecho individualista a situaciooes de deJ;'echo 

scx:ial". (54) 

-· 
I.o menciauido anteri.oooente 'no es ¡¡>rq>iam?nte un c<;noe¡:>to;' y si, en caJvbio, 

se reafirma la prirrac1a del derecho individual. sobre el social, al xecurrirse a 

los valores juridicos del prl.Jooro aplicables a situaciones de derecho social. 

En Alemania, la r.ey Flmdanental de Bc:Jm, en su art1culo 9, 3 ~ dice, "se ga .. 

rantiZa para cada cual y para tooaa las profesiQ'leS el dex'ecOO a ocnstituir aso

ciacicr.es para la defensa y exigencia de l.as caidiciones de trabajo y de l.as ccn

diciooes econ6nicas. Serán nulos los pactos que limiten o intenten di.ficultar "!!. 

te derecOO, y serfin ccntrarias a derecho las ned.idas a ello di.x;igidas". 

Al.fred HUeck y H. C. lliWerdey, al CXJl'<>lita;r el p~ OllteS cit.,do, di:cen; 

"La libertad de coallcioo se limita a la unioo de trabajadores y ent>leadcres, en 

su carácter de tales, y ccn el objeto de la di>fensa y exigencia de ccnl.iciooes de 

trabajo y econbnJ.cas•. (55) 

Cabe señalar que el ccnoepto pr<;IC<ldente ccnteupla un punte ele vista netaITe!!. 
te individualista, y se olvida por ccnpletc ele indicar los derechos que tiene el 

sindicato para su fun::ionamiento y actuaci6n, para l.a consecucifn plena de sus f!_ 

nes e intereses. 

se trata de un precepto jurídico actu.l. de e.ficacia vincUlante inzo>diata1 

expresan los autores citados, que rige no sólo para los alenanes sino tanbién pa~ 

ra los extranjeros y para todas las profesiooes. 

Ernesto Krotoschin rranifiesta~ 

1•1a l.ibertad sindical tiene diversos aspectos o pue~ 



de considerarse desde distintas perspectivas. Por 

un. lado concieme a los indiyi!'luos (~ ir<li"' 

viduall y consiste en la libertad de constituir 

asociaciones profesimales o de a.filiars:! a ellas.~ 

y pot' el otro se refiere a ~tas misnas aso:iaci2 

nes, su organizaci6n, administraciál y .f\ID::iona

miento (aspooto colectivo, llamado tmnbién auton,2. 

m1a siMical o colectiva)•. (5'61 
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Salta a la vista que es un posb.llado que atiende a los dos X'en9lt11es del ~ 

recho, pero es un criterio restringido, pues en el inilvidual es llmltadof ya que 

s6lo establece la libertad de constituir aso::iaciClles profesionales o de adherir..-. 

se a ellas, olvidámose en el aspecto negativo del derecho de no formal;' parte de 

un sinlicato o de renunciar a alguno, y, en el-coleCtivo se restrin;Je, al no Ca.!! 

prender todos los derechos que tiene un ente sirdical. 

Rodal fo A. Napoli apunta;, 

''la llt:ertad si.rdical adini te a nuestro juicio dos 

acepcia>es. Una genérica y pol1tica que exp<esa el 

nedio por el· cual los trabajadores esperan obtener 

la igual.Llad oc:n los patrmes, de la que de hecho 

carecen o, sa;¡lin los ext:i:enistas, caiseguir la 

eventual supreroacia y hasta la existercia absoluta 

de la clase trabajadora en la sociedad del fut:ui;o. 

Ob::a, especliicmiente proJ:esional y jurídica, que 

equivale a un conjunto de esenciales derechos p~ 

fesi<nales de los traba.jad~s y de sus asociaciO":". 

nes de1 trabajo, frente al Estado y a los. e:pleade_ 

res". <?71 
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En la prilrel:a acepción; SI> considera a la liberta:i sindical caro el camino 

ic:lt!r.eo y e><clusivo de loa trahirjadores para cbtenr una situacUSn de igualdad cCJl 

los patrones, pero es un pW'tto de vista individual, pues en ni.ngWl ~to se h!, 

c:.:e referencia a la entidad sirdica.l;. en la segurda, se ~ los aspectos ind!. 
vidual y colectivo, al nencicnarse que es ~ ccnjunto de derechos de loo trabaj!!_ 

OOres y de sus orqanizacia>es profesiooales, para defender sus respec::Uvos in~ 

reses frente al Estado y a los patrones. 

Juan D. I'ozzo apunta que el probl...,. de la libertad sin:lical se resur¡e en 

dos aspectos: al ·La libertad de ccnstitucién de las asociaci?""' profesiooales1 

y b) La libertad de sirdicacioo. SObre este !iltim:> punto, escribe' "D&ese de

terminar no solmente si el mianbro de una profesifu ti.ene libertad para fonr.:tr 

parte de un sindicato correspa-.diente a su actividad profesic:nal, sino tambil!n 

de oo adherirse a ninguno". (51!) 

En el planteamiento enterior obserVam:>a solam:?nte el derecho individual 

de adherirse o no a un sindicato o de constituir alguno, y se anite el renglón 

colectivo, por lo que es una acepcioo limitada de la libertad sindical, 

cesarino Junior nenciona; 

en varios sentióos. Uno, cano la libertad de argani-.. 

zar sindicatos ccn entera capacidad de representa~ 

ci6n sinilcal, lo que iJTplica el prci:>l<m> de la uni~ 

dad o pluralidad sindical. Otro, si91'itica la libeJ:~. 

tad del tral:ajador de sindicalizarse o no, es decir, 

la sin:licallzación caipulsoria o libre. I'or fin, 

otro aspee.to es el reccnociJniento del derecho de 

plena autodeterminación de los sindicatos o sea, la 
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autoocxnta sindical". (.59) 

Este autor ccntenpla en el aspecto individual, el derecho de los trabajado

res a formar sindicatos o adherirse o no a los ya existentes, y en el aspecto co

lectivo: la facultad del sindicato de gobernarse a sí misrro. 

Alfredo J. Ruprecht cita que; "Es el derecho que tcxlo trabajador o enplea..,

dor tiene de asociarse libre.'rente o no h.:!cerlo o renur.:::i..al: a la ascci.oción caist!_ 

tüida para la defensa de sus derechas e intereses profesicnales y el ejercicio 

pleno de las faculta:les y accic:nes necesarias para el cunplimi.cnto de dichos fi

nes". (60) 

En el criterio antes e>epuesto, nuevarrente enconb:'arros un cooc:cpto restring!. 

do de la libertad sirdical, poos es aniso en el aspecto colectivo al no citar los 

derechos del sindicato, y, en el aspecto .individual se limita, ya que sólo señala 

la libertad de ascciarse o no y de renunciar a la asc:ciaci6n profesional ya ccns~ 

tituida, olviddn:}ose por cmpleto del derecOO de cc:nstituir una nueva. 

Por últi..rro citarem:>s a Francesco SantorcrPassarelli, quien expresa que la 

libertad de la oryanizaci6n sirdical puede manifestarse en tres aspectos:. al La 

libertad frente al Estado de coostituci6n de los siOOicatos, bl La libertad de 

les particulares de inscribirse al sindicato de su ele:ciál, si existen varios, 

o de no inscri~irse a ninguno, y e) Ia. libertild de los sindicatos frente a la inT"o. 

jerencia estatal, en su organizacién interna y en su actividad externa. (61) 

A.l referirse al ente colectivo ya formado, el autor que se catenta apunta: 

"los sindicatos :;>ueden determinar librerrente las con

dicioo.es de admi.sién, los rrétcdos de elecciái para 

los cargos prq:iios, la prc::pi.a dencrninación, la pro

pia serle, la r-rc:pia esfera de accién, tünto respec

to al territorio COll) respecto a la categoría profe ..... 



sional, Del mismo medo entra en la libertad de los 

sindicatos frente al Estado, el poder de constituir~ 

se,· para la mayor eficacia de la propia accifn, en 

uniaies o federaciooes y conferleraciones, locales, 

naciroales y tal!bién in~ionales". (62! 

53 

Si bien en las ideas anteriores se enfcx::an los dos aspectos del derecOO, ca

be señalar que en el aspecto colectivo, al detemd.nar sus alcano?S, en lugar de 

enunciativo es limitatiw, al no c:cntelplar toó:Js los derec:hOs del sindicato. 

La Organizaci.6n Internacional del Trabajo, creada. por la parte XUI del Tr!!, 

tado de Paz 00 Versalles finnad:l el 29 de junio de 1919, ha tenia:> Q:?sde su cons

tituci6n o::rro \lNJ re sus principios fundamentales, el respeto y la garanU:a c1o J.a 

libertad sindical, asi el articulo segundo de su reclaraci6n de principios y fin:! 

lidades establece que es ae "particular "-rtancia y de ejeellci6n urgente, el ~ 

redlo de asociación para todos los fines que oo sean ex>ntrarios a las leyes''. 

La Declaraci6n de Filadelfia de 10 de mayo de 1944 ratificó los fines y ~ 

jetivos de la 0Iganizacilin Internacional del Trabajo, al consignar: 

"l. - La O>nferencia reafixma los principios fundamentales sobre los cuales 

estli basada la 0Iganizacilin y, en especial, los siguientes: 

b) la libertad ae e>q?resilin y de asociacil5n es esencial para el pro-

greso cxmstante". 

con el p~ito de c:urpl.inentar las finalidades rrencionadas en los ~ 

tos anteriores, la OiganiZacilin Internacional eel Trabajo crel5 un caniti; de ~ 

tad Sindical, que se encarga de conocer de las quejas en contra ele los países ~ 

violan en la legislaci6n y en la práctica les principios de la libertad sindical. 

Si bien es cierto que o:m el transcurso del tienp:>, la libertnd sinCl.ical se 



ha yeni.do consolidancb, l:arlt>illn lo es '!"" los mienb.ros de la Organizaci6n In~ 

nacia>al del Trab<\~o, en las di:vexsas reuniones que han efectuado, no se han !'U":!!. 

to de acuerdo para la fonnul<1ci6n de un o:moepto de tan :úq;>ortante derecho rei

vindicador. 

La consagraci6n fufinitiva ae este prj.nclpio lo ccnstituye el O:mvenio 87, 

relativo a la libertad sindical y a la proteoci5n del derecho de sindicaci6n, 

00optad:> por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

en su reuniOn XXXI, el 9 de julio de 1948 en la ciudad de San ?rancJ.sco1' califor~ 

nia, Estados Cnidos de Nortearo!lrica, ~ arUculos 2 y ? eiq:>resan: 

".Artículo 2: 

LOO trabajadores y los aipleadores, sin ninguna ~. 

tinci6n y sin autorizaci6n previa, tienen el dere

cho de oonstitui.r las organizaciones que estbren 

conveniente, así caro el de afiliarse a estas erg!_ 

nizaclones, con la sola condici.6n de observar los 

estatutos de las mismas. 

Articulo 3: 

l.. - Las organizaciones de trabajad:>res y de enpl"!!, 

dores tienen el. Deredlo de reaactar sus estatutos y 

reglamentos arndnistrativos 1 el de el.egir l.lhreren~ 

te sus representantes, el ae organizar su aclninis

traciOn y sus actividades y el. de fonnul.e.r su pxo.

grnna de accilln. 

2.- Las autoridades pli>Ucas éleberlin de abstenerse 

de toda intervencilln '!"" tienda a l.iJlll. to.r este lle-. 

recho o a entoxpec:er su ejercicio l.cgal.", 
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Los artículos anteriores o:::11prenden los aspectos individual y colectiw de 

la libertad sindical: as! mientras en el segundo precepto se o:mtmpla este dere

cho desde el punto de vista de los trabajadores y empleadores y de la formaci6n 

del sindicat.o y su afiliaci6n al misno, el texcero atienle a la vida interna y a.e_ 

tividad externa de la organización sin1ical1 en sus ~isos l y 2 respectivamente. 

Este Convenio ha siclo ratificado por l-!llxioo; fu~ promulgado y ¡:ublicaclo en 

el Diario Oficial de la Fcderaci6n el 16 de octubre de 1950, por lo que forna ~ 

te de nuestro derecho interro vigente. 

4 • OJNSIDER!>CION NUESl"RA 

Una vez expuesta tanto la doctrina mexicaro corro la extranjera, y observado 

las ideas que sd:>re la libertad sindical tienen alguros tratadistas nacionales, 

así o:::oo los de diversos países, a a::mtirruaci6n intentareros dar \lJlil acqx:i6n que 

considere los aspectos ;.ds relevantes de tan controvertido y o:niplejo derecho rS!, 

virdicador. 

As! exponeros que: "La libertad sindical es el derecto de los trabajacbres y 

de los patrones para farrear sindicatos o asociaciones profesionales, adherirse o 

ro a las ya existentes o de renunciar a alguna. Asimlsm::> el derecto de las enti~ 

des formadas para realizar, dentro de un narco le;ial, todas las actividades para 

el logro de su autonan!a y curplimiento de sus finas e intereses, tanto irxlividua 

les caro o::>lectivos11
• 

El criterio anterior ¡:odatr:>s desglosarlo del modo siguiente: 

1.- •.. Dexecho de los trabajadores y de los patrones ••• 

F.s un derecho que ex>rresp:mde tanto a trabajadores cerro a patrones. Asf: 

nuestra Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo oontemplan la posibili

dad de constituir sindicatos patronales, ¡-ara no discriminar a la clase 

enpresarial, pero de hecho esta cuenta con otros instrunentos para prot:: 
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ger sus intereses primordialnt:!nte ea:>rónicos, tales corro la OOPARMEX, a.N:AOO, etc. 

2.- ... Para femar sindicatos o asociaciones profesionales, adherirse o ro 

a las ya existentes o de renunciar a alguna ••• 

En este pmto carprendenos el aspecto individual. de l.a libertad sindical, 

el cual p.iede a su vez subdividixsé en la siguiente manera: 

"al Aspecto individual positivo: caro el derecho a constituir un sindicato 

o asociarse a alqw-.:>, y 

b) Aspecto individual negativo: CXlllO el. dezecho a ro pertenecer o renun

ciar a alg11n ente ya existente. 

3 .- •• .Aslmisrro el. derecro de l.as entidades formadas para realizar, dentro de 

un. narc:o legal, todas las actiVidades ••.. 

J\qUi conteiplam::ls el aspecto colectivo del. tan nul.ticitado derecho, dado 

que se crea un ente distinto con p:orroner!a jur!dica propia, pero que en 

su vida interna y actividad externa debe sujetarse a l.a rornatividad que, 

dentro de un rl!gimen de derecho, sea conveniente para proteger sus inl:et!!. 

ses y los de sus mietbros • 

4 .- ••• Para el logro de su autoncrn!a y cmpl.imiento de sus fines e intereses, 

tanto in1ividuales c:arc colectivos. 

Coo esto queraros decir que l.a organizacitln sin:lical debe contar con un 

poder de aut.odet.eimimcitSn, este es, un poder para dictar las n:>mas que 

reqularlln su ptopia coOOucta, sin intervenci<5n a1quna del. Estado que ~ 

taculice o inq:>ida, en un nr:rnento determinado, el cunpl.imiento de su fin:'!. 
lidad prirrordial que ro es otra que satisfacer l.as necesidades e=r6ni

cas, lal:orales, culturales, pol!t:icas, etc. de sus integrantes y de ella 

rnisna. 
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CAPI'IULO TI 

Todas las instibJciores jur!dicas que actualnente existen tienen un antece

dente, una evolucl6n hist6rica; tratándose de las instituciones fundamentales 

del OereclD del Trabajo, en espec?-al las cóttespond.ientes al Derecto Colectivo, 

no nacen espont:ánearrente sino que vienen form.1n::3ose ccn el devenir del tierrpo, 

b'isicarrente cuando aparece el esp1ritu de clase a partir del fen6reno eccn&ú.co 

de la Revolu::i6n Industrial. 

Si bien, a ccntinuaciOO. se hará referencia a algunas agrupaciones !>rofesio

nales existentes en la antlgfudad que nada o muy pocx:> tienen de serejanza cal 

los sin:licatos IOOdernos, ya que sus finalidades fueren distintas, es nenester ~ 

oer nenci.6n de ellas, para ent:erxler o:xro el esp1ritu as::x:iativo del harbre re ha 

nanif estad:> desde los tienp:>s m!is rerotos. 

a) NmX:EDENlES IN'lmNJ\CICNAIBS 

l. EPOCA l\NTIGUA 

Guillerno Cabanellas relata: '"Plec'E: afi.rnerae, repitiendo \na frase que ya 

constituye un ll:gar cc:rnCin, que el origen de las co:r¡:oraciones de: oficios, en sus 

mS.s reootos antecedentes, se pierde en la nocre de los tienpos. Los historiado

res hacen referencia a fuentes que mis tienen de incertidumbre qce de veraci..: 

dad". (l) 

As1, Virgillo Peroci exte01a: 

"En la antigua India exist!an asociac:ianes, corpora

ciones ("sreni ") de agricultores, de pastores, de 

banqueros y de arte sanee: y tal ordenacllSn corpora

tiva se juntal:a a la neta e inflexible divisi6n en 



castas, que p;lra Gotano B..lda es un fen6neno natu

ral ql.2 ál contenpla objetivanente, oono si fl:era 

la sulxllvisifn de los hcrnbres en razas o de las 

plantas en 6l:deneS;, familias', ~ros, especies y 

variedades•. (2) 
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Tanbil!n suele citarse que en el pueblo juilo, durante el reinado de Salar6n, 

son ccnocicbs alguna: organisnos ex>r:porativos; que en el antiguo Egipto se cont6 

ccn corp::iracialeS de guerreros, agricultores, traficanOOs, pilotos y porqooros1 

as! OOTTO qlE en la antigua Palestina se hallaron rastros de sus oor¡:oraciones. 

Alfredo J. Rupredlt nenciooa la existencia en Grecia de "asc:ciacicnes que 

bajo la derianinaciOO 00 hetairas agrupaban en su seno a los artesan:Js qoo ten!an 

el misno oficio, as! cano a los esclavos .. lb eran asoCiaclones de carácter espe-

c!fi=te profesional sino mis bien de 1ndole gereral •. (3) 

Feroci, al referirse a las asociaciones profeSicnales en la antigua Grecia, 

exp:me: 

"En el Digest:Il de Justiniano, Libro XIJJII, titulo 

XXII, frag. 4, se cita un pasaje de una obra del j!:!_ 

rlscooculto Gayo escrita en cx::rrentario de la ley de 

las XII ':"ablas. Eoo pasaje se refiere a una ley de 

Soll:r. ~ autorizaba a las asociaciOD?s profesiai.a

les (eterfe) a establecer su reglarrento interno, 

cuya eficacia reccnocía mientras no se oontrapus~ 

ra a las leyes del Estado, o cx:no ahora decimos al 

orden pllblico". (4) 

Pazzagli, ron cierta inpreclsi6n, señala: "Parece CJ'.E tambi.(!n en el Asia~ 
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nor han sido halladas inscripciones relativas a algunas asociaciones de ofi

cios". (5) 

Todo lo anterior es incierto, Sa'l o:nocimientos vagos debidos a circmsb!!_ 

ciales referencias hist6ricas. seguidarrente al esb.diar las historia nás rec~ 

te: Rata, la Edad ~"Ja y la Edad lt>dema, .enc::ontrarenos fornas especificas de 

agrupa.clones profesiooales. 

2. RCJolA 

EKiste eluda de si la fundaclfu en Rara. de colegios o cuerpoa de artesanos 

deba ser atrib.úda a Nura Palpilio (segmdo rey de r.ara, 715~72 a. de C.) o a 

servio Tulio (rein6 del 578 al 534 a. de C.). 

Al respecto, 1'bzart Víctor Russarano expresa: 

"Mas, ciertanente, s61o se apunta el hecho -qraclas 

al testirronio de Plutaro:>- de qm 11\Il'il Paopilio 

cre6 y regul6 ocho col.egicu, pero fu! servio Tulio 

el qoo a~ e hizo entrar en vigor nonte.s siste

m.'iticas sd:>re loe colegios raianos a trav<!s de la 

CoostitucllSn que i.np>r6 hasta el aro 241 a. de 

c.•. (6) 

I.os colegios rarance eran, sobre tcx1o, asociacicnes de pequeñcs: productores 

y artesanos que ejercían el misrro oficio, cE: carácter religicso y predcxninante

nente nutuallsta, ¡::or su finalidad de ayuda nutua. entre sus mienbros. Existían 

las siguientes clases de estas instituciones:: a) ccllegia oc:npitalitia, que te

nían carScter de cofradías religiosas1 b) sOOalltates sacrae, que actuaban cerro 

cofrad!as piadosas, y C) collegia artificun vel opificun, que se CXJnsideraban ~ 

no colegios profesicnales, entre estos (i].tirros pueden citarse: los colegios de 

boterce (navicularil)' pan«leros (pistcreS)' salchicheros (suari'i)' carpinteros 



(tiqnaril) , herreros (aeraii) , etc. 

G.lillerno Cahanellas afirna: 

"Los colegios ramnos estaban muy lejos de tener un 

carácter profesional tan rra.rcado cerno las corpora

ciones de artesanos en la Edad ~ia, ya CJl2 en 

ellos ne> se encoontra reglarrentaciCn de los né~ 

dos de trabajo, reglas sabre el aprendizaje, ni ~ 

tegor!.as profesioo.ales, lo qt:e era debido, princi

pallfente, a la circim.stancia 00 no existir en !bm 

trabajadores libres, o al nenos ser su nlílero s~ 

nente reducido". (7) 
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En los oolegios existían autori~s, elegidas por sus mienbros, y su jerar

qut:a o:npo,rativa presentaba tres grados: a) las cuestores, curadores o sindiOJS, 

enca.rgaó::ls de los intereses sociales: b) los sinples rnienbros del colegio o co~ 

giados, y e) las diverocis m:igistradce qt.e presidían las deliberaciaies. 

Durante el Inperio, los colegios se divid1:an, segfu su car:ícter, en pCibliCC8 

o privados. lDs princtos abarcaban las profesiones indispensables para la subsis

tencia del pumlo y seguridad del Estado, caro los boteros (naviculari'il ; panare

ros (pistores) > salchicreros (suariil; caxpi.ntel:OS (tignarill; l'erreros (aerail); 

tron{letero!! y =metas (tibiclnes y comicin•isl, entre otros. Los colegios priva

dos estaban integrados por quienes ejercian a1'¡unoo de los siguientes oficios y 

artes: los ~s y prestamistas (argentarii) ; trabajadores de la piedra y el 

mánrol (lapidarii y IMlllOriil' fabricantes de mantas (oentonariil; CC11erciantes 

de vino (negotiatores vini) 1 alfareros (negotiatores arti cretarat?l: sastres {ne

gotiatores artis vestiariae) , etc. 

Virgilio Feroci, al hablar 00 los "colegia artificun" en el Bajo Inperlo, 



e>plica: 

"Los colegios ten!an variados privileqios: e>encU:a 

de cargas pl'.llillcas, de irrp..Estos extraordinarios, 

de servicio militar; poseían una dotaci6n de tie-

rras; te.n!an una casa c:anCtt~ .. (sdlol.a), una caja <X>

mCin {arca collegÜ) , una Junta General de todos 

loo miembros (popultis) ; pod!an ser representados 

en juicio por un actor o syndicus; i:x>dfan darre un 

reglarrento interior {lex collegil), que no ocntra

dijese el orden pliblico; tributaban sol.emes hon

ras a los carpañeros difuntos". (8) 
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Si bien es cierto que los colegiados gozaban de los beneficios anteriores, 

no lo es nenos el que estaban vinculados forzosamente de por vida a su oficio, 

siendo hereditario el misrro en el sentido rn§s estricto, por lo que los colegios 

llegaron a CC11Sti tuir lU'l peligro real para la lil::ertad de les artesanos, los 

que en l:wca de nayor independencia optaron por huir de las ciudades para refu

giarse en el canpo. 

Cabe resaltar qi.E los colegios rmanos adquirieren una gran i.np:>rt.ancia ccn 

la aparici6n de lee collegia militun {que agrupaban a lee militares) y cal la 

transfornaci6n de las antiguas curiae awarJ.torun en colegioe de funcionarioe p!!_ 

bliCXlrS o administrativos, esto ccnsti.tuy6 el notivo principal, durante la Pana 

Jnperial, de la reacci6n estatal centra lee collegia. 

Es de suno lnte~ señalar algunas de las legislaciones u ordenanZas, de que 

se tienen noticias, que, en \.Ul narento dado, repri.rniercri, toleraren y recc:nocie

ron la vida y funcionaniento de estas asociaciones. As!, t:enerros qce el senado ~ 

nano en el año 64 a.d.c., ror nedio Ce un senatus ccnsultun (decreto) prohibi6 su 
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funcionamiento, cx::n la Cmica excepcilSn, según interpretacl6n liberal del texto, 

m los colegios creados por Nuna Patpillo. 

se inicia, a pc""l.rtir de aqt.El narento, una etapa de represión centra los co

legios, pero estos organizan sus fuerzas para hacer frente a la q>resifln estatal, 

lo que dá cxtr0 resultado, finalrrent:e, que en el a')o 59 a.d.C. se prarulgara la 

I.ex el.odia que reconoci6 el derecho de asociaciOO. 

Con la proteo::i6n de la I.ex Clodia, les colegios nuevanente prcsperan con r!!_ 

pidez y ad:¡uie.ren tal fuerza e influencia en el Imf:erlo, qw .Julio César volvi6 a 

suprimirlos. Al rrorir éste abrupt:anente en el Senado, y caitbiar ror consecuencia 

la situaci6n política de Rara., se organizan de noovo hasta constituir una ft:erza 

social i:elevantc, por lo qte en el año 56 a.d.C., Au;rust:o expide la I.ex Julia, 

qoo reglanenta en definitiva el derecho de asociaciOO entre los rananos. 

En esta etapa, los colegios de Rene tenían la naturaleza de organizaciones 

privadas, pe.ro se les atribuia una ftn::i61 de utilidad pGbl.ica c::at0 6rganos auxi

liares del Estado. 

Posteriornente, los colegios de artesanos fooron !lrot:egidos y favorecidos ch 

di i..ersas maneras por la legislaci.6n i..rn{;erial, as1, pt:eden citarse a Mtalio P!o 

(m. el 161 d.d.C.J que les otoi:gó privilegios¡ Marco Aurelio Cm. el 180 d.d.c.J 

les c:oncedi6 el derecho de recibir legados: Alejandro Severo (m. el 235 d.d.c. J 

les di6 una vasta y carpleta organizacl6n y Diocleciano (m. el 313 d.d.c. J quien, 

reforrrrurlo la legislaciC:n establecida por sus antecesores, regu16 los salarios. 

Con la caída del Inperi.o R:::mano, y al qwbrantarse la autoridad estatal, 

consb:eñirse la econan1a solarrente a la agricultura, transfo:cnarse el trabajo de 

los artesaJDS a una. rervidltnbre de la glel::a. y la poblaCí6n esparcida sd:>re exte:!_ 

sas regiaJes, esto es, al venir a menos las CC11diciones políticas y sociales qoo 

favorecieron e hicieren ¡x:>sible el desenvolvimiento c:reciente de las asociacio-
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res de artesanos, estas declinaron con rapidez, hasta cbsaparecer definitivamE!l1. 

te. 

3. EJll\D MEDIA 

En la temprana Edad Media, parece ser q¡.e én él siglo VII, sur<jen laS· prÍlf!. 

ras ascciaciones, de origen germ.ID_ico, ll.armdas guildas. 

Al respecto, Martin Saint I.efn se'iala: 

"Ia guilda se rerronta a una de las rrds antiguas cos

tuibres gernánicas: la del caivite. Dicha cost\ln'bre 

registrada por T!ícito, cx:nsistl'.a en tratar sobre la 

mesa, entre repetidas liba.clones, los negcx:ios gra

ves· e inportantes, as1 en la paz caro en la guerra; 

cada uno de los invitados queda• obligado, en el ca!!'_ 

po de batalla o en la asamblea, a defender con su 

espada o a proteger oon su prestigio a a:¡ul!l CQl 

quien hab1a ~ los placeres de la nesa. Las 

guildas, en realidad, fueren caro familias artifi

ciales, folll'adas por la caljuncifn ele la sangre y 

unidas por el juramento de ayOOarse y socorrerse, 

sus m.ienb:os, en determinadas circunstaneias; su C!. 

racter!stica de nutualidad y de beneficiencia las 

aparta ele la manera de ser puranente industrial del 

colegio n:mmo". (9) 

En un principio, las guildas nacen cx::rro asociaciones de tipo religi09:t y con 

la finalidad de defensa rec!prcx:a, para conwrtirse nás tarde, a partir 00:1 siglo 

X, en aJrUr:aciones de rrercaderes y artesarx:>s, dancb margen a la apa.rici6n de gui!_ 

das nercanti.les y de artesanos. 
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Es en este nanento, explica Rusrom:mo, que la guilda se puede definir o:uo 

"6rgano de teneficiencia social. y solidaridad hurmna, inspirada. i:or nobles oont!_ 

mientes cristianos, ¡:ero destinada tambi~ a la defensa de los intereses profe

sionales de sus integrantes". (10) 

Las guildas pt:eden clasifimz:se en treS clases: a) religiosas o sociales: 

b} de artesanos y C) 00 rrercaderes. Las primeras ccnprend!an organizaciones de 

asistencia mutua o de creyentes: en las de artesanos y mercaderes es digno de 

mencionarse la est:reclB fusiOO dé intereses y carunidad de esfuerzos. 

En las guilda.s, cuya organizaci6n era esencial.Jren~ derrocrática, se regla

menta la rranera ele ejecutar las la1:ores y los rrateriales que debían uti1izarse: 

así, se in¡:ed!a que se trahljase antes de la salida o desp~s CE la pue:sta del 

ool y la nezcla de na.terias primas de distinta calidad o la venta de objetos v~ 

jos p:Jr rnEVOS, respcctivanente. 

Cate resaltar caro uno de los aspectc:e más in!,X>rtantes de estas asociaciones 

en que, ¡x:>r pr.i.mera vez, se estructuran en fonm tripartita en aprendices (disci

pull), a:npa..'leros (famu11) y naest.rcs (magistr'i) para el desarrollo de las lato-

res, clasificaci6i que sería la base de los organisrros o:>rporativos. 

Est:as institu::ioncs se d.ístingu!an rrás _!X)r un principio de solidaridad qoo 

por un estricto car§cter gremial. Sus fines erenciales eran, afirma Russarano, 

los siguientes: "a) estinular 1a solidaridad entre los CC1TqX>nentes de la organi~ 

ci6m b) venerar la neroria de los muertos 1 C) establecer la disciplina é:tica del 

ejercicio de la profesión; il) reglanentar la actividad profesional y e) mfu¡ t:anle 

a titulo recurxlario, estimular la forna.ci6n profesional 00 les aprendices". (11) 

las guildas, sobre tcxfo las carerciales, llegaron a tener un poder econ6nico 

y político grand!sino, as! fonra.rcn las Ligas de Hansa y de Iondres, que agrupa-

ban a rrerc.:deres 00 los mares del norte de Europa, pnx:edentes de varias ciu:Iades. 
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En el siglo XII, con el florecimiento de las artes y los 6flcios, surgen n~ 

vas asociaciones profesionales: las oorporaciones de oficios. Nacen con \.Dl esp1r!_ 

tu de lucha y expresi6n de lil:ertad, oon un prop6sito de enencipaci6i, as!, el 

siervo y el artesano se desligan del señor feudal y se re~u;¡ian en las ciu.iades. 

las prineras o:u:poraclones que surgieron, ~ce ser, fueron de nercaderes, hem

brea libres del poder feuial, e iñmediatmrente defPués nacieroo las de artesanos. 

Ios gremios se fundan oon el objeto de establecer e1 régi.Jten de los oficios 

y regular teda en cuanto a su ejercicio se refiere, así, se ri!glarrenta la adqui

sicl6n y distrihx:i6n de Jl'aterias primas, la produ::ci6n y venta de nercancw, 

se determinan los precios, se fija su cmpetencia, y, en suma., se regula sd:>re su 

organizaci6n y funcicnamiento. 

G. Renard externa: 

"En $l:!: canienzos, las a:>rporaciones se constitu1an 

caro asociaciones de personas qm, por ejercer el 

mi.sno oficio u otro senejante, se un!an volunt.ari!. 

nente y se canpraret1an, bajo jurarrento, a defen-

der sus intereses can.mes. "Para natricularse era 

neoesario pagar los derechos de entrada y, a veces, 

rendir pruebas de capacidad, sienpre jurar la obeeó'._ 

vancia de los estab.ltos y pagar las cotizaciones ~ 

gularmente. No se podl'.a abandooar, sino pagan<D sus 

atrasos, y una ccota parte de las deOOas colectivas 

si las hubiere, y haciendo pGblica renuncia al tlt~ 

lo de s:x:ietario". (12) 

Los gremios llegaren a constituir enpresa.s 00: rronopolio, industriales, CXlTeE. 

ciales, ccoperativas, cívicas y religiosas, sin perder de vista su objetivo fun:'!!, 
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mental que oo era otro que el del auxilio mutuo en sus enfernedades y desgracias, 

obtener el nejoramiento del oficio y la cooperacifn econ6mica pa.ra ayu:lar a los 

miembros necesitados. 

En los gremios, en cierta necllda, se producía en su estructura orgánica una 

divisi6n. tripartita de p:>deres: el leqislat.t.m, que era ejercicb a tra~s de la 

asant>lea, Cbnde se dictaban los estatutos del gremio y determinaban las condicio

nes de tral:ajo~ el ejecutivo, quedal:a a cargo de los c:6nsules, proo6nsules, pre

l:ostes, nuestro ma}or, maestro nenor, etc., que se encargaban de llevar a C".al:o 

las decisiones de la asamblea y vigilaban el curplimiento de las ordenanZas gre

miales y el ju::Ucial, que era desanpeñado p::>r los naestros juradcs que sanciona

ban las faltas ce los mierrbros de la carr-oraciOO. 

Las corporaciones de oficios, para su funciaiamiento, estableclan sus pro

pios estab.ltos y disfrutal:an de ¡:ersonalidad jurídica, ccn un patrirronio y capac!_ 

dad jur1dica suficiente P'll'<1 ejecutar tcxhs los actos inbarentes a su desenvolvi

miento. 

Los ingresos de los gremios, apunta Cal:anellas, pnx:ed!an generalnente de 

"a) los dered-os alx>nados p:>r los n\EV'OS aprendices 

o p:>r los: naestros; b) los derechos pagados p:>r el 

recl¡:endario al ser admitich al rraestrazgo; C) las 

diversas cotizaciones alx:mada.s por los rraestros; 

a) una parte de las multas .iJn¡J<Estas; e) las dooa

cioncs que recibieran; ·f) las rentas de los inmue

bles ele su prq>iedad" • ( 13) 

Un aspecto esencial del sistema cor¡::orativo, en su apoJeo, ft.é la ei:x::ala 

gremial que se deterrni.naJ:a. en tres categorías: rroestros, carpa."lercs u oficiales 

y aprendices. 
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El aprendizaje cmstitu1a la priJrera etapa del artesanado. I.os aprendices 

eran menores, por lo general, de diez a OOc:e aros, quienes eran entrega&:ls por 

sus padres o tutores a un maestro, que no s6lo los all:erqal:e, alimentaba, vest!a, 

sino que furxlairaltalment:e los instruía debidairent:e en e1 oficio o profesi6n eleg!_ 

da. A cambio de est.o, aquellos debían o~cia y respeto al rraestro, a quien, 

1?0r reciprocidad, se les reconoc!iin los derechos de cuidado, vigilancia y oorrec

cii'n. 

tos estatutos c1e cada oorporacifu reglanentaban t:o<k> lo relacionado ccn el 

aprendizaje, as1 fijaban el sistema de trabajo y el ntinero de aprendices ,ermiti

dos a cada iraestro, seg{m sus necesidades, determinab;."'\ la cantidad minlml que ~ 

te deb!.a pagar y la duraci6n del mistet, variable de acuerdo con el oficio de que 

se tratara, que m algun:>S casos alcanzaba hasta diei años. Pod!a concluir por el 

rescate del aprendizaje, la expiracifu del tJ!nnino de pruel:a, la expulsitn del 

gremio por faltas·ccrreti.das, el abandono del oficio y, naturalncnte, por la m.2r

t:e del aprendiz. 

Dlicialnente en la etapa oorl?Orativa r.6lo se reoorxx:ieron dos grados: el de 

naestro y el de aprerdiz, pero a partir del siglo .x;:r¡ en Francia, principalmente, 

aparece un nuevo grado en la escala granial y ea el de c:arpa.ñeros, CC110Cidos tam

b~ a:rro oficiales, que eran antiguoo aprendices que hab1an pasado ya de grado 

o, de hecho, sinples trabajadores asalariacbs, servió::>res de un maestro, inposib!_ 

bilitados para adqu!.rir esta jerarqu1a por razcnes ec:on6micas derivadas· del CDSto 

de la cibra maestra, cada vez rrás onerosa, y del banquete que debía ofrecerse a 

los jurados del ex:!men y a los naestros principales y sobre todo, tanbi.l!n l?Oniue 

el central del rrercado y poder m::nopolista o desp6tioo de los naestrca inp>dl'.an a 

los oficiales el acceso a la naestr!a. 

los corrpañeros percibían una retrib.ciOO. a canbio de su trabajo, el que era 

realizado bajo la vigilan=ia y subordi.naci!n a les maestros. 



J • .JesCis Castorena, al respecto, externa: 

"El o:mtrato entre el maestro y el canpañero era un 

positivo o:Jntrato de trnta.jo; el canpañero era un 

asalariado cordenado a serlo durante su vida. Las 

ordenanzas re;iularon los deecansos dominical y re

ligioso, el despido, la jornada, la serrana de tra

ba.jo, los sábados y las v1speras se tramjal:a \lila 

jornada reducida; las suspensiones del trabajo du-

rante la jornada para asistir a las funciones r;e1!. 

gioras; los salarios, que eran fijados por el gre

mio o por el poder públi=". (14) 

caro contrapartida al poder nonopolista de los naestros, que o:>nvirtiercn a 

las corp:>raciones en un coto cerrado, OOl'De los aprerdices y los c::::aJpañeros no 

pct!~ ingresar para aspirar a mejores o:Jrdiciones de vida, surge entre ~stos, 

sobre teda en los oficiales, un desccntento nanifestado en constantes solici b.J-

tes de amento de salario y, en fin, para reivindicar el derech:> de participar, 

junto al maestro, en el gobierno del oficio. Es entonces cuardo nacen las orga-

nizaciores denaninadas "a:upagmnages" (CO!plñía o cxxrplñcrisro) integrado por 

los oficiales cxmo rredio de defensa contra las restricciones inp.lestas a su li

bertad de tral:ajo; pu:Iiendo o:mfigurar estas instituciones, nás ~ las ex>rpor!_ 

cienes, un antecedente del sindicato actual. 

En la cúspide de la organizaci6n cor¡:orativa el maestro gozaba de todos los 

privilegios, ejercitn.1.o su poder de manch sohre los aprendices y centra los of,! 

ciales. 

El maestro siml:oliza en la cumlrc de la escala gremial, externa Caba.rellas, 

"la wtldad del artliice, del preceptor, a:mjuntarrente con la del actual capit.án 
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de irdustria". (15) 

El aprendiz o el oficial, para obtener el grado de ne.estro, tenl'.an que eje

cutar una obra naestra, sustentar y ap:'Ol:Br m exánen, conprar el oficio al <JI?. 

rrd.o, al señor feudal o al rey, y, adcrtás, deb1a contar con los recursos ec:oni5:aj.. 

ex>s sUficientes pa.ra "abrir tienda", es decir, instalarse en su prc:pio taller, 

c:uardo ro teredal:a ~st:e de otro maestro al que sustitu1a. llequisitado lo ante

rior, el nuevo mae.stro, recibido en sesi6n sol.ame, prestaba juranento, sobce 

las reliquias de los santos patroros, de Cltnplir fielmente loa estatutos, y, 

ademis, ejercer lealmente la profesión. to;raOO esto, se integraba a la corpJ~ 

cilSn y ya pod1a establecerse. 

Los maestros llegaron a constituir una casta dentro del sistema gremial, una 

especie de burguesía con grandes privilegios, que detentaba el gcbierro de la 

oorporaci6n. las diferencias de clase se acentuaron cada vez tras y el privilegio 

de la naestr1'.a pas5, entcn:.-es, a ser lereditario. EstD fue, sin duda, CXJn el 

tienpo, una de las causas del oca.so del sist:enn corporativo. 

4. EDAD HDEllNA 

Es a finales de esta ~poca histórica, tierrp:J transcur.ricb desde, con ciertas 

dulas, la tata de Constantinopla (1451) o desde el descubrimiento de l\ITT!!rlca ha!_ 

ta fines del siglo XVIII, en que el sistena a:>r:parativo se derzmba y desaparece 

deflnitivanent:e. 

cano vi.iros en el in::leo anterior, al cxxwertir los rmestroo al sistetra gre

mial en un círculo cerrado donde era inp:>sible entrar, y en do!De se controlaba 

el rrercaOO, se evitaba la lilxe concurrencia, se mantenían secretas las t:&:nicas 

de producci6n, se irnpedta la introchx:ci.6n de nuevas artes y se cbstaculi.zaba. el 

ndsrro sistema prodoctivo, al pernanecer en abierta contradioci6n cal las noovas 

ideas y necesidades, produjo, cono consecuencia, el fentSrreno 9Xial de la ludla 
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de el.a.ses que aunado CXll los fen6nence eoor6ni.oo y ~c:nico de la Revolu:::i6n Indu:!. 

tdal y el pol1tico de la ReVoluci6n Francesa, determinaron la extinción del sis

tema oor¡:orativo. Afil, la burgues1a en el poder utiliza instrurentos le<ples para 

contrarrestar la fuerza que los trabajadores van ad::J:uiriendo. Nacen, entonces, 

oon el influjo de las d:x::tri.nas fisiocrátlqis el Edicto Tw:qot, de 12 de narzo de 

1776, que disolvi6 las corp::>raciones, restauradas seis neses de~s, aan dent:.:co 

del año de 1776 por ClU)lly, quien habta sucedido a Jaine Turgot, fueron defi.niti

vam:mt.e suprimidas ror la Ley Chapeller del. 14-17 de junio de 1791. e- destacar 

que, antes de estos doctnentos, ya se habian taMdo ne:lidas prohibitivas contra 

el régl.Jren gremial en la Ley de Prusia de 1731 y en la Ley de TosC<Ina de 1770. 

A ccntinuaci6n, vanos a referirnos a los: per!dos o etapas ~ ha recorrido 

el novimiento sindical desde su nacimiento. 

5. El'APA DE LA Pl<OHIBICICN 

ni todas las ~¡:ocas hist6ricas los traba.jado:res se han organizado para def~ 

der sus de:recOOs, y casi slerpre sus asociaci~s han sido reprimidas. As1, caTO 

teros visto, el senado Raretoo, en el año de 6i a.a.e., por rred.io de un sena.tus 

c:onsultum (decret.0) prohibi6 el funcionamiento de los cole;Jios 1'Q'na.rlOS; m.'Ss tarde, 

al p:osperar estos organ.isros con la Iex clcxlia prarulgada en el año de 59 a.a.e., 

que reoon::x:i6 el deredlo de as:>ciaci.6n, ad;uferen tal fuerza e influencia en el 

~io que Julio Cásar volvió a suprimirlos. Esta polltica rigorista se l!illltuvo 

en el sistema corporativo, en el. nedioevo, cuanr:b frente al poder rroncpolista de 

los maestros que atental:an los derechos de los carpañeros, éstos fornaron las º!. 

gani.zaciones llanadas "cacp;i~s", caro zredio de defensa contra las restric

ciones ilrp.J?stas a su lll::ertad de trabajo. 

Es a ¡:artir del feráreno tl!cnio:i, econtrnk:o y social de la Revolu::i6n Inl~ 

trial, ubicado en el año de 1760, en que pu<»e hablarse propianente de un novi-
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miento obrero, al produ::irse, con el tránsito del taller a la f~ica, el naci

miento del. proletariado. 

Frente a la locte. de clases de los tral:ajado:t:es, la l:urgues!a en el. poder 

resporde con le:res para suprimir las corporaciones: el F.d.icb:> Turgot, en 1716, y 

la IJ>y Chapelier del 14-17 de junio de 1791"; que en sus artkulos lo. y 2o., di

ce lo siguiente: 

Art. lo. "SieOOo la supresi6n de toda clase de cor

p:::n:aciones de cluiadanos del mimo estado y profe

si6n, una de las bases funiamentales de la ConsUt~ 

ci6n francesa, se prohlte restablecerlas de tecro, 

tajo el pretexto o la forma que se siga". 

Art. 2o. "Ios ciuladanos del mismo estado o profe

si6n, los errpresarios, quienes tengan cxxtcrcio abi~ 

to, los obrexos, a los oanpañeros de cualquier arte 

no p:drán, cuando estén reunidos, nantrar presiden

tes, secretarios, o s1ndicos, ni llevar registros, 

temar acoordos o realizar deliberaciCX18:s, ni esta

blecer reglalrcntos res¡;x?Cto de sus preten:lidos in~ 

reses ccrcunes n • 

En el. art!culo cuarto de la ley re declaró ilici ta la coalici6n encaminada 

a la fijaci6n de condiciones generales de tra.l:a.jo, por lo que la huelga se c:xm

sideraba. un acto delictivor en su restante articulach se establecieron sancio

nes severas para sus infractores. 

Mario de la Oleva, al referirse a la ley Chapelier, externa: 

"En esa ley, la b.lrguesl'.a hizo la declaraci6n de que 

el estado quedal:a al servicio de la idoologia indi-



vidualista y liberal y, en oonsecuen:ia, al de la 

clase social que la profesa!>a y deferidta. Par lo 

tanto, txx1o acto que turlBra el orden nuevo seda 

\Dl c:drnm. contra el. orden jurfilico. Ft.ErOn in~ 

b..Dsa las protesta~ de los tt~jadores y su pet!_ 

ci6n para que se les permitiera asociarse y ayu

darse los un::is a los otros, pues la burquesta rC!_ 

pordi6 que el estado ayu;larl"a a los necesitados 

por medio de las institu::iones de" beneficieil-

cla". (l~) 
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En 1804, se confi.ma la p:>Utica anti.obrera coñ. el C6:llgo Civil, la obra le

gislativa nás importante del lil:eralisno frand!s, que con el. titulo de "llrzenda

miento de darésticos y obreros", en los artículos 1780 y ~781, en tántü.ms inCDn

oebi.bles, establecía: 

.Art. 1780. "No se ptnie ~ter los servicios 

¡:erscnales sino es ¡xi.r tierrpo o por obra determina-

llrt. 1781. •se t:endrli por cierto lo afinre.oo por el. 

patr6n respecto: 

De la prq:>arcionalldad de salarios; 

Del pago del salario del año vencido: 

Y por los anti.ci¡:os cubiertos por el 

año en curso" • 

El articulo 1781 ·del C6digo de Napoleón, al establecer la presuncl6n en fa

vor de los patrores, en el prd:>lerra de la pruel:a, ratpi6 el principio de la igua.!-_ 

dad de los hanb:es ante la ley. 
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En el c6:1igo Penal de 1810, al igual qi:e en el c6:1igo Civil de 1804, nueva

nente se advierte qi:e en el rég.únen individualista y liberal da la burgues!a. 

francesa, el principio de la igualdad da las partes ante la ley no exist!a, así 

se deduce de sus aiticulos 415 y 414 que a c:ntinuaciln se citan: 

Art. 415. "Toda ~ci6n ae-'trabajadores para sus

pender oonjuntanente el trate.jo en iJn taller, inpe

dir el ingreso o la penianencla en él antes o des

~s de una hora det.enninada, y, en general, para 

suspender, inpedi.r o encarecer el traba.jo, si ha h:!_ 

b:ido una tentativa o principio de ejecuci6n, se ~ 

tiga.rá con prisi6n de un:> a tres rreses. I.os jefes o 

prarotores serSn castigados con prisi6n de dos a 

cinco años". 

Art. 414. "La coal.icl6n ·ae patJ:ooos para proo.irar 

una reduccl.6n injusta y abusiva de loo salarios, ~ 

guida da una tentativa o pri.nclpio de ejecu::l.On, se 

castigaría OJO pr.isi6n de diez d!as a un ~ y una 

nulta de doscientos a tres mil frano:>s". 

El prhoor precepto sancion6 gravemente la coal.iciOn y la melga, al estable

cer un m§xlm> de hasta cinco años de prisilln para los lideres del novimiento, y 

de acuerdo con referencias hist6ricas, al constituir una prohibici6n absoluta, 

los tribunales aplicaron cruelrrente la nomo. a sus infractores. En cambio el se

gunlo mireral, qi:e sancional:a la coaliciOn patJ:onal para ma reducci6n "injusta y 

ablsiva" de los salarios, no ten!a raz6n de ser, ya qi:e al qi:edar los trabajado

res aislados y miis dS:biles frente a la clase industrial, al prohibtrseles ~ aso

ciaran pira la defensa de· sus derech:>s, el patr6n pod!a, sin necesidad de coall-
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La Oficina Internacional del Tral:ajo, en su otra "Lil:ertad Sirdical" (Gine

bra, 1959, pp. 9-lO), nanifiesta que el ejenplo francés cundió en la rmyor1a de 

los países europec:sqoo adcptaroo en sus legislaciones, con las rrodificaciores 

pertinentes, la norma.tividad del C6digo de lbpole6n sobre las coalicicnes obre

ras y patronales. As1, en e!:p9Cial, sucedió en Eélgica y Países Bajos, y (:Qste

riornJ?nt:e en Luxcmb.lrgo; Paises Escandinavos, Eq:iaña, Italia y también en los ~ 

tad:Js qúe fomal:'.an la Conferencia Ge.rmtini.CJ.. Tal es el caso de Prusia CJl.E ~ 

te los arttculos 181 a 184 de la reglamentaci6n de 1845 sobre los oficios, pro"!. 

bl'.a tDdo enteroirnimto para suspender las labores y concerta:lo entre a.plcadores 

o entre obreros enpleados en los oficios y en las i.ndust.:rias, asiroisno toda a~ 

paci6n de trabajadores oo autorizada ¡:or la polic'Sii, y hacfa. de la rqJtura ó?l 

contrato un delito saricionabl.e. 

En Gran Bretaña también encont.ranos est.a política represiva contra la clase 

obrera, ccn las le}"S sc:bre ccalici6n de 1799 y 1800 (Conblnation l\ct:S) que san

ciona.tan igualnxmte el ae\.J?rdo de los obreroa para obt:erJ';!r un auretto salarial o 

?ll'ª cualquier otra rrejoña en sus coodiciones ~ralcs. 

6 , ETllPA DE IA '11JIEru\OC!A 

En el nes de febrero· de 1848, se pri:dujeron en Europa dos grandes sucesos: 

la publicacioo en Laldl:es del Manifiesto O:mmista de Carlos Marx y Federico En

gels y la Revoluci6n Francesa de Louis BUmc: y Albert LaJrartine, que intensifica

ron el desarrollo del nov.im.iento obrero y q\.e trajo ccnsigo una serie de conse

cuencias, entre las más inportantes, se encuentran el surgimiento de la concien

cia qt.e el proletariado hace de su prq>ia .in¡:ortancia y de su fuerza¡ y las refo~ 

nas legales en las leyes represivas qre dejan <E: considerar a la c:oalici6n y la 

huelga caro delito, pero no constituían derechos de los trabajucbres. 
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Mario de la Cueva deroni.na a este periodo la era de -la tol.erañ:ia, y, al re~ 

pecto, describe expUcitamenta: 

11Ios trabajadores pudieron asociarse l..il:r:em?nte, sin 

terror a ser perseguicbs y sin que: el estado pu:li.era 

estorl::ar su farnaci6n, pero_las refornas a las le

l"lª penales y la consecuente libertad de sirdica

ci6n, oo trajeren oonsiqo su reconocimiento legal 

corro persaias jurídicas; fueron asociacioJY?S de ~ 

cho, raz6n por la cual los enp:esarios no estaban 

obligados a negociar o caitratar colecUvanente las 

condiciones de traba.jo. Pcd1an tarcbi~n los tral:aja

dores suspender su traJ:ejo, pero no pocU:an parali

zar las act;ividades de la erpresa, antes bien, la 

ley y la flErza piml.ica acul1an en auxilio del pa

trono a fin de que puliera cai.tratar nuevos trabaj~ 

dores y contimlar las acf:ividades de la negooiaci6n: 

por otra parta, si la hoolga clej6 de constituir un 

delito, era un il!.cito civil, ~ sanción oonsis

Ua en la facultad ot:ozgada al empresario para de

clarar rescin::lidos los contratos de arrendamiento 

de servicios en vista del incutplindento de las 

obligaciooos del arrerxlador". (17) 

Esta etapa de la tolerancia, OJ}Q inicio es variable en cada pats, debido a 

las condiciones internas en cada caso, es abierta prirrerarrente en la Gran Bretaiia, 

cuna de la Revollx::i6n Industrial y de un desarrollo in3u.strial o:insiderable, con 

la Ley de 1824 que suprimi6 el car~cter delictivo de la coallci6n contenplado en 

las leyes de 1799 y 1800 (Canbination kts). 
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En Francia no es sino hasta el año de 1864, por la derrota de la Rewloc:i6n 

de 1848, que con la ley del 25 de nayo se suprine el delito de coalici6n qoo es 

sustiblido por el de atent.acb a la lil:ertal de trabajo. 

En ~lgica se elimina el delito de coalici6n hasta ·en 1866, en base al ar

ticulo 20 de la Constib.lci6n de 1831; se;Cn~e1 cual "los belgas tienen el &re-

clo de asociarse, sin s:ueterse a ninguna naiida preventiva". 

En Alerania, la evolu:::i6n cb este ¡::e.rf.odo es nás catpl.ejo, ya qoo si bien 

algurw:Js estados, entre 1841 y 1859, al:Jro3aron las prohibiciones, no fue s:ino ha!!_ 

ta en 1869 que la Confederacioo Alenona del Norte al dictar el c&ilgo Industrial, 

en el articulo 152, supr.úre todas las prohibiciones y sanciones aplicables a los 

jefes de empresa, ayu3.antes, cc.rpañeros u obreros de las f:ibricas en caoo de 

acuerdo ex>ncertado p:lra obtener salarios rnSs favorables o rrejores condiciones de 

tratajo, partiCulannentc por medio de la suspensi6n del trabajo o del del'pido de 

cbreros. En Austria-HUNJrl'.a (1870), Paires liljos (1872) e Italia (1890) se die!:!!. 

ron leyes con la misna final:idad. 

En este ¡:eríodo el Estad:>, todavia atado a la doctrina del lll::erallsro p:>l!

tico y econ6nico, que reducía su funci6n a un simple espectachr en las relaci.cnes 

de trabajo, no pod!a garantizar a los tral:ajadores una existencia decorosa, lo 

que oblig6 al rrovimiento d:>rero enfocara su acci6n, en primer lU]'ar, a exigir el 

recorxx:llni.ento le;,al de lá a::ociaci6n sindical para est.ar .. en igualdad de fOOrzas 

ex>n la parte enpresarial, y as1 p:>der inpooor, en los contratos colectivos, nor

mas lunanitarias en las condiciones lal:orales. 

7. ErAPA DE LA ~ICN 

El Estado, constreñido en un principio a tolerar, se vi6 precisado luego, 

}:X1r la presi6n de la luCha de clases, a otort;ar el reo::mocimiento jurídiro a las 

ascx:iaciones profesionales. 
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El nacimiento de esta etapa, en el siqlo XlX, produ::e lentarrente en cada 

país, As!, caro en el per!odo anterior, es "J:n(¡lat:erra,=n la ley de 29 de junio 

de 1871 solre loe sindicatos pxofesiorales y ¡:osteriorrrente, en 1875, cxm la ley 

robre la =nspiraci6n y la protec:ci6n de la propiedad, la qw tara la delantera 

en este rengl.6n. 

En Fran:::ia donde las org~izaciones s.indicales proliferan caro entidades 

de hec::OO, caro r:esul tad::J de la fuerza sin:;Jular que· adquiere el rrovimiento obrero, 

y de~s de pranulgarse ne::lidas represivas en su contra (ley de 14 de rrarz.o de 

187:2), disposiciones prote=umistas de los rrenores trabajadores (1874) y presen

tarse· un proyecto de ley del diputado Iockroy (1876) qw =nsagraln el re=ncx::i-

miento legal de las c2.mras sindicales obreras, el Gobierno, en vista de las oon

tinuas huelgas, decide actuar y expide, por acci6n del Ministerio Wll&ck-Pou

sseau, la ley de 21 de rrarzo de 1BS4 qt.e req:>n:x:e la leg~lidad de los gru¡::os sin

dicales con ciertas limitaciones. Cate destacar qoo de confonnidad a esta ley los 

sindicatos se constitllian sin neéesidad de autorizaci6n gub?rnanental. Definitiv~ 

~nte la consagracl6n del derech::> de asociaci6n. profesional se prcduce en Francia 

a partir de la ley de lo. de julio de 1901, qw les atril:u:,e ¡:eraonalidad jur!di

ca, de tal rrocb que puedan adq..lirir cotizaciores de. sus mi.enbros, p::>secr un lcx::al 

pan la adrninistraci(n y las reuniones de sus integrantes y los imruebles estric

tamente necesarios para el cmpl.imiento de sus f in?s. 

En España, donde, a ¡artir de 1834 se prohiben rigurosarrente 1aS asociacio

nes sindicales, se presentan sendos ~s legislativos en 1835; en 1886, deb!_ 

do a Posada ~era; en 1676, ¡:or el Mar~ de ci.ceres, linútado nás bien a aso

ciaciones de fines sociales, con un total de quince l:::eses; en 1877, por D~vila, 

en el que re pe::Ua, a la vez, el funcionamiento en España de la Ascx:iaci6n Inter-

nacional de Tral:ajadores, y otro en 1881 qw si.rvi6 de !:ase a la prilrera ley de 

J\SOCiaciores, que se pranulga h3.sta el 30 de junio de 1887, que l'l'lás q\E un ar~ 
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miento auténtioo si.rx:lical lo es genérico de Asociaciones. (18) 

En Alanania, el legislad.ar interviene para prote;¡er al obrero de la explota

ción de que es objeto p::ir parte del empleador, CQnO consecuencia de la aplicación 

del principio de la libertad contractual y, tambi~n, litertad en la fijaci6n de 

salarios y dená.s cordiciones de tr:abajo; eÍ-ent:iresario,. poseedor de los nedios de 

producci6n, se encx:mtraba en una situaci6n nuy sup?rior al trabajaibr, de tal 

suerte que éste para poder subsistir no tenía otra alternativa q\.X! SC1Teterse a 

las exigencias impuestas por el patrono. Hacia 1880, Bismarck. inplanta el seguro 

obligatorio y en 1891 se pranulga la limada "ley de protecci6n al obrero". (llll 

Para el estu:lio de las agrupacio~s profesionales en nuestro pa1s, a través 

de los siglos, hatos considerado pertinente hacerlo en tres etapls hist6ricas: l. 

Epoca Prehisp'inicao 2. Epoca eoicnial y 3. !-l!Xioo Independiente. 

l. E¡xx:a Prelúspánica 

Dentro de westra historia oo tenerQ, datos exactos sobre las condiciones de 

t:raOOjo antes de la o:irquista españ:>la, pues la escasa inforrraci6n de que se ·ue
re rotic.ia procede rrás de sinples suposiciones que de referencias con fund.:uncntos 

suficientes. No obstante esto, se tiene amocimiento que en la civilizaci6n Precl2. 

lonial, particula:rnente en el p.ieblo azteca, los artesanos de un misro oficio 

constituían una asociaci6n semejante a la o::>rporaci6n, ~ establecian dentro de 

una &:m3.rcaci6n en la ciu:lad llamada "tnrrio", contaban con un jefe, un dios del 

oficio y festividades e><elusivas y enseñal::an la profesi6n a sus hijoo, techos que 

pu::?den interpretarse que los artesanos aztecas lo;Jraron confonnar un rl'qllren gre

mial. 

Entre los aztecas la práctica de un oficio j<1Jlli:1s fue vista con desprecio, s!_ 

ro todo lo contrario, de acuerdo a la izrt::ortancia de la actividad realizada así 
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eran las consideraciones ocnferidas; mientras qtE., en el caso de los carercian

tes, lleqaron a constituir una clase distinta del canan del pueblo. los corrercia!!_ 

tes reqUlaban el o:rnercio; eje.rcf.an una verdadera función juris:liccional; gozaban 

de una especie de fuero: mantenían relaciones con las clases de los sacerdotes y 

de los guerreros. 

J. Jesús castorena afirma: 

"El pleblo azteca satisfac!.a sus necesidades, prine

ro, mediante un trabajo personal, cuyo objetivo era 

el cultivo de las tierras, segundo, rrediante tma 

econmú.a loc:al abastecida ¡::or las personas que 

ejercital::e.n un oficio y que prodoc!an para vendar 

sus propios arUwloo y tercero por un intercambio 

de productos llevado a cal:o con p.ieblos distantes 

del Valle de Mo1xico". (2"0) 

El misro autor oontintla exponiendo: 

"En el pooblo azteca, sal"° las obligaciones 00 ~ 

feocionar los vestidos de las clases su¡:er !ores, de 

construir sus casas, de cultivar sus hereda1es, que 

siempre fueron remmera1as, el trahljo s6lo p:xlla 

ser result.ack> de un nutu::> acuérdo entre quien pres

tam. servicios y quien los recilña: los trabajado

res aztecas ocurr!an al rrercaOO de Tlateloloo y en 

un lugar determinado ofrec:tan sus servicios; q.iien 

los reqooría se con:ertaba con ellos y fijaban am

l:os las obligaciones qi.e contraían. 

En el pueblo azteca no se praetic6 janás la ex-



plotaci6n Cel h:xrbre por el hombre; ni siquiera 

llegiS a ser objeto de explotacilin el trab.>jo de 

los prisioneros de guerra. A la conce¡x:i6n del tr!!_ 

bajo libre, se him corresp::nder a~s la idea de 

la percep:::::i6n !ntegra de la .. remmeracif:n, las for

nas f'.amiliares del trabajo, por lo dem1s, y la or

ganizaci6n corporativa incipiente twieron el efe~ 

to de i!!p!dir la e><plotaci6n". (21) 

2. El=a COlonial 
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Una vez oonsuneda la conquista del Nuevo Mtndo por España, los ind!genas f~ 

ron considerados corro seres inferiores, por lo que se les asignaron loa trabajos 

nás duros y humillantes, que generalnente no eran rem.merados, y para los rrezti

zos (hijos de españo,. e i.rxU.qeM) las latorales manuales o las intelectuales inf!_ 

rioL-es, conservando las OC\J?lCiones del gobierno y el ejercicio de las profesio

nes literales para los españoles ¡:rocedent.es de Europa y para algonos de los na.e!. 

dJs en la Ni.Eva España, cx:no se denanin6, a partir de la ccn:¡uista, al antiguo ~ 

rritorio de l'éxioo. 

En los primeros a.'i.os cE la Colalia y o::.ino resultado de la pugna entre los i!!, 

tereses nateriales de los COl"({UistaCoxes y las virtuies cristianas de los mis~ 

ros, se crean 1.aE ·~a cE I.rdias que reconocierai a los irrlios el carácter de 9=. 

res hmanos, aurique no exista, en todo su cxmtenido, dis¡:osiciones que éstablez

can la paridad de derechos oon los e~les. 

Dentro de las disposiclcnes fun:laneltales de la I.egislacioo de Indias, oena

ro V. ~z destaca: la idea de la reducci6n de las horas de trabajo: la jorna

da de cx:to horas: los descansos semanales, oonsacjrados en un principio por noti

vos religiosos; el pc-qo del séptino d.1'.a: la proteccil5n al salario de los trabaja-
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dores, y en especial lo relativo al pago en efectivo, al pago q:ortuno y al pago 

!ntegro, que deb!a hacerse, para evitar engaños y fraudes, en presencia «E ¡:e~ 

nas que lo calificara; la tendencla a fijar el salario; la proteccl6n a la nujer 

encinta; la proteccil'n contra lamxes insalubres y peligrosas lera OOll1Úl en la 

Colonia utilizar a los indios cnro l:estias de carga) : el principio p!."'!Xesal de 

verdad sabida en favor de los indios; otorgami.ento a los indios éb pxern:qativas 

asuntos judiciales y fiscales, as! caro la exclusión 00 penas pecunarias en cca

sideraci6n a su debilidad ea:n-6nlca: el principio de casas higiénicas y, final

m:i:nte, la atenci6n nédica obligatoria y el descanoo pagado por enfenredad. (2'2) 

Estas diSposiciones, a 9E!sar de su grandeza y carácter huranitario, no foo

ron aplicadas realnente, CC11.tinu:mdo la explotación despiadada de les indios. 

Entze las causas que inpidiercn el omplimiento c'e las leyes c'e Indias, ~ 

na= V, vág¡uez precisa: 

"lklas veces ful! la falta de sanci6n sUficiente en la 

ley rniS!l'a; otras, la falta de instrurentos efecti

vos para hacer cutplir la ley o para la in"'5tiga

ci6n c'e su violac:i6n; otras veces la cxnfabulaci6n 

de U-s autoridades y los encnrenderos y los capi~ 

listas de to<b género, para la violaci6n de la ley; 

otras veces la ignorancia misna de la ley a la que 

alu:l{a Carlos V o sm consejeros, cuando al <Ecla

rar la autoridad que habían de tener las le:,<>s de 

la I<ecq>ilaci6n c'e Indias decía •que por la dilata

ci6n y distancia de unas provincias a otras: no han 

llegado a noticias 00 ni.estros vasallos, a::n qoo se 

pmc'e haber ocasionado grande perjuicio al buen go

bierno, y derecho de las partes interesadas"; otras 



veC:es. por de~ecto de la ley misma, que no hab!a IX!!. 

si.dorado bien el caso y las circunstancias a qOO y 

en qui! iban a aplicarse, ni la repercusi6n '!"' su 

publicacil5n podía traer oon los otros segnentos re 

la econcrnia colc:nial; otra, ... en fin, la ccntradic

ci(:n de unas leyes oon las otras". (23) 

es 

En este periodo, CX1TD era de esperarse, bien ¡:ralto las institu:::iones españ~ 

las son imp.:estas en la Nueva F.spaña, establecl~d::>se el sist:erra gremial, notori!_ 

nente diferente del régilren c:or¡x>rativo europeo, pues en la Colooia no se disfru

t6 de la autooorn1a y autoridad de que gozaban las corporaciones del Nuevo !1\ndo. 

Eran, en palabras de Ianbardo Toledano, "agrupaciones a las cuales era forzoso 

pertenecer si se trabajaba en una labor nanual, por precripci15n legal, l'.nt.!Jralren

te midas a las as::>ciacicnes religiosas llarradas Cofradías". (t4) 

Las activida1es de los gremios estuvieron regidas por las oroenanzas expedi

das. ¡:or el CabilOO ele la ciudad de ~xico y cx:mfinnadas por el Virrey; se cree 

qm las pri.rreras fueron dictadas para los terreros. 

Las ordenanzas y la organizacifn gremial, ntls que garantizar la libertad de 

tral:ajo, no fueron sino instrurentos 00 que se vall6 el gc:bierno para controlar 

la prcdu:::ci.6n en beneficio de los c:orrerciantes peninsulares, adelrás serv!a ¡:ara 

irrp:>ne:r gravánenes, constituy!mcbse, as:t, en ma institu:i6n coo propOsitos fisC!_ 

les, y un arna de amtrol polltico y relicjioso. A los trabajadores se les ot:Drg~ 

ba en comblo de su l:ibertad, la ventaja de adquirir o perfecciaiar su oficio. Al 

igual ql2 en el sist:erra cor¡::orativo e.s?aiiol, en los gremios de la Nueva E~ se 

estableci6 la divisif:n del t.ral:ajo en tres categor:1as: naestros, oficiales y apre!!.. 

dices. 

tas ordenanzas greniales fooron consideradas caro las prüreras leyes del tre_ 
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bajo, asr. Jacinto HuitrOO, en palabras de Esquivel ObregiSn, al referirse a las 

cinco ordenanzas efPE?Ciales robre veedores y para uso de los ena::rnenderos proc~ 

na.das por Cortés e 1524, externa: "didlas ordenanzas c:xxipletal:a1 las !nstruo:::io-

nes de Carlos V, constituyendo el priner reglaneito del trabajo en el Nuevo o:n

tinente•, (25) 

No ol:etante la l:ondad de estas dis¡x>sicicnes, la realidad era cruel, así, el 

bar6n Alejandro de Hunboldt, qi:e visit6 los obrajes de Querétaro y Texr::oco, des

cribe: 

"H:rrbres libres, indios y hcrnbres Ce color, est:in 

confundidos COITO galeotes qt:e la justicia distrlhl

ye en las fábricas para hacerles trabajar a jornal. 

URJB !' otros est:in nedlos desnOOce, cubiertos de B!!. 

drajos, flacos y desfigurados. Cada taller parece 

m'ls bien una oscura choel: las puertas, que son ~ 

bles, est:fut o:mstantemente Cerradas, y no se permi

te a les trabajadores salir a casa; los qt:e ron ca

sados s6lo los daningos pueden ver a su familia. ~ 

dos son castigados irxernisibl.emmte si coneten la 

men:>r falta a:ntxa el arden establecido en la manu

factura". (2'6) 

Luis Cha.vez orozco, al res¡:::ecto, tanbiért ofrece m cuadro patético de las CClr_!. 

di cienes laborales de la Nueva España: 

"La situaci6n del peonaje rrexicano era deses¡:erante: 

obligado a trabajar en forna inlulmana, sujeto a ~ 

tigos crueles; de-jacb de todo aquello a qt:e te

nía derecho natural y jur1dico, nediante nenid:iras 



fetrlalescas, el peOO f~ transfigurado en siervo. 

Este aspecto social de la Nueva Espa.'la se """"C'é!:!.. 

t6 en la segunda mitad del siglo XVIII, se <XXl>

prueba ccn les diwrsos laudos rel año de 1785 

que ten!an por objeto ccn:egir el estado de serv! 
dunbre de los aborÍgenes. Aunque se obtuvo CCll 

posterioridad alguna libertad en el trabajo, esto 

no fu§ suficiente para mitigar aus ¡:enalidades, y 

menos para hacer desaparecer la resigualdad de 

clares". (27) 
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Est.a injusticia provoc6, desde los prineros años de la Colatla, rrovimientos 

de protesta de los tralnjado:res en defensa de sus intereses, esgrimiendo la huc!_ 

ga corc medida ofensiva cx:mtra la explotacHSn de los patrcnoa, as! sobresalen: 

La huelga en la prim>ra catedral netropclitana, ocurrida el 4 de julio de 

1582, rontra el cabilcb y cuando la iglesia desenpeñaba un papel superior al go

bierno civil. El cabildo, al revisar las cuentas de la Hacienda rret.rcpolltana, 

acord6 redooir los salarios de los cantores y ministriles ¡::or considerarlos al

tee. Estos sus¡;:enclieron sús labores, ante esta ma:llda, situaci.00 qm se prolong6 

hasta el 22 de agosto del misno aro, en qte intervinieron las altas autoridaOOs 

eclesilisticas y solucionaron el mnflicto nediante el pago de los sualdos deja

dos de percibir durante el tienpo no traba:Jacb y la pranesa de retril:uir los 

sueldos originales, reanudando las lal::ores. 

La huelga de burretercs iniciada el 13 ele agosto de 1766 en centra de Don 

Pedro Ratero de Terreros, e.onde de Regla, dueño de la Mina Vizca1'.na, del H:mte, 

alnra Real del Monte, en el Est.OOo de Hidalgo; ese>s mineros no pretend!an aunen

tos salariales, ni ccoquistar rrejores CC11diciones de trabajo, sin::> tlnicamente 
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que se les cxmservara. los "partidos", que el o:mde C'.e ~la había ordenado sus

perxlerlos. Los "partidos" no eran un sobresueldo p:>r trabajo extra, pues el mis

rro est:aba prohibido por las autoridades de la Nueva España, sino que eran los 

oostales de netal qoo exced:ian a les de la tasa o tarea asignada p:ir jornada, 

por los cuales se interesaba al barretero, dividil'?ndose por mitad entre 61 y el 

duaño de la mina. Los mineros, entre los qoo habia esclavos y libres, fueron ag.! 

taOOs por el cura de Pachuca, y el día en que se les quiso pagar sus salarios, 

protestaren ruidosanente y ante la negativa C'.el Marqués de Croix, Virrey en ese 

mtonoes, lapidaren su casa y estuvieron a punto de lincharlo, cono resultado de 

esta revuelta resultaron muertos el Iücalcb '-\ayor Miguel Rinc6n de Oca y el ~ 

ro Manuel Barbosa, estando a punto de ser lindlado t.anbién el propietario re la 

mina1 abierta una investi.gaci6n de los tech:>s, freron prcx:esadc:G, corro su ccnse

cue.ncia i.nrrediata, el cura y diecioch.:> mineros. 

Ante la actitud intransigente de mineros y patr6n, ~ dur6 nue~ a>ios, y 

en vista de que la Corona Española resultah:l perju:llcada con la sUspensi6n de 

los trabajos en aC!U13llas ricas minas, intervino el rey de España para solocionar 

la huelga, por lo qt.e al designar virrey a ruca.reli, le di6 expresas 6rdeoos pa

ra arreglarla cuant.o antes. Este cerlienck> a la prcsiOO ejercida sebre él por el 

Ccrde d:!: Regla, rerolvi6 el conflicto expulsando a los dieciocho agitacbres y al 

cura que los prot:egi6 y ayud6. 

En la ~ c2 1780, los t:abaqueros no COlSintieron la reducción en loo jOE_ 

nales y se declararon en huelga. rué resuelta a la serrana sigui.ente con el pago 

antiguo, tanto en ~co caro en los Estados de Pl.l?bla y wrac.ruz .. 

Los gremios llegaron a decaer ya que estancaban la industria. N::> obstante 

ello, siguieron influyendo en la econan1a del ¡:al'.s, hasta que desa¡:areclcron def!_ 

nitivamente cerro asociaciones reconocidas por la ley, durante la Pe.forna de 1861, 
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pasardo sus bienes al cbminio de la Naci6n. 

Entre lo que. seria la clase patronal, duma 00 las actividades econ6nicas, 

tamp::>ro funcionaron organisros para la defensa de sus intereses: sin embargo, 

existieron los Consuladc:G de O::rrercio en ~xioo (159.2) y en Veracruz (1795), qui~ 

nes se encargaron de aóninistrar justicia al grern.io nercantil. 

En esta ~¡:oca, al oo ha.ter una gran indust.ria e ignorMlCbse las consecuen

cias sociales de la divisi6n del trabajo, el derecho de coalicif:n no exist1a aCin. 

3. México Independiente 

Desde el inicio de la guerra ¡i:>r la independencia, hasta la consumciOn de 

ésta, en los diversos docunentos legislativas qt.e se pronulgarc:n no se rrenciat6 

a la libertad sindical, ni se establecieron aispOsiciones referentes a los dere

chos de los trabajadores. J\sl'. podel!CS citar, siguiendo a Felip? Tena Rarnl'.rez, las 

siguientes ordenamientos: 

El "Bando de Hidalqo", e><pedido en Gu;dalajara el 6 de dicieibre de 1810, que 

en su artículo lo. establecía que les dueños de los esclavos d?berán liberarlos, 

m el t6rmino de diez dias, so pena de nuerte. 

Los "Elerrentos Coostitucionales" de Iqnacio I.6¡:ez Ray6n, en el punto 24, ~ 

sagrat:a en iglBl sentido la proscrip::ifn de la esclavitu:l, y en el punto 30 det~ 

minaba la aoblicif:n de los exánenes de artesanos, que qcedarfán calificados s61o 

por su desempeño. 

En los "Seht:iridentos de la Nacifn" o 23 puntos presentados por Morelos el 14 

de septiembre de 1813, en Chilpancingo, el pmto 120., considerando la superiori

dad de la b.lena ley a t:oOO hanbre, exptesa qce las qw e><p!.cla el COngreso "del:en 

ser tales qi:e obliguen a constancia y patriotismo, rrcx:leren la op.llencia y la lnd!_ 

gencia, y de tal soorte se a urente el jemal del ¡:obre, que rrcjore sus coStumbres, 

aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto". El pt.nto lSo. insiste en la elimina-
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ci6n de la esclavitud y oo la distincilin de castas. 

El ''Decreto caisti tucional para la libertad de la Anérica Mexicana• sanclo~ 

do en J\p>tzing:ln el 22 de octubre de 1814, en su artículo 38 ooc:reta que "ningúl 

~ro de cultura, industria o nerclo p\Ede ser prohibido a los ciudadanos, exce~ 

to los que foriren la sul:sistencla pGblica •. • · 

La "Constituci6n española" prorrulgada por las Cortes 00 Cádi.z, jurada en Es

paña el 19 de marzo c1e 1812 y en la Nueva España, el 30 oo septiembre del misrro 

afu, tuvo una precaria y limitada vigencia. En este docu:rento no se o:msagra no~ 

tividad alguna respooto a la libertad oo trabajo o industria, ya que en Es¡;aiia ~ 

sistía el ci!ginen corporativo. 

En el "Plan oo Iguala•, presentado por Agust1n de Iturbide el 24 de febrero 

de 1821, en el artl'.culo 12 se establece que "todos los habitantes de ~l (del inpe

ric rrexicari::>), Sin otra distinci6n qoo: su néri to y virtlrles, sen ciu:iadanos id'S

rece para optar cmlquier errpleo". 

El "Reglanento Provisional Poll'.tico del Inp?rio Mexicano", de 18 de diciembre 

de 1822, en el artl'.culo lo. det:erminal:a la abolici<Sn ele la Cbnstitu::i<Sn es¡:afiola 

en todo el irrperio a ¡:artir de la fecha de su publicac.ilin, y en el artículo 2o. !!!_ 

dicaba que las l.eyes, 6r<Enes y decretos prarulgad:e con anterioridad en el terri

torio del irrperio quedaban vigentes hasta el 24 de febrero de 1821, en cuanto no 

a::ntravinieran el preeente reglamento, y las leyes, 6rdenes y c'ec:retos expedidos, 

o que se e>cpidieran en o::n~ia de nuestra in::lependencia. En este ordenamiento 

no se establece disposicilin a.l.gtma relativa a deredics laborales. 

I.a COnstituci6n de 4 de octubre de 1824, en vigor hasta 1835, que adopt6, !'!!.. 

ra ~xi.c:o, en el artículo 4o., la forna de república representativa, popular y f!:_ 

d:!ral, tanp:xx> consagra noma alguna respecto a los dereclxJs cE los tral:ajadores. 

I.a COnstituci6n centralista y conservadora (siete ley<is) de 29 de diciembre . 
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• 00: 1836, vigente hasta el 6 de octubre de 1839, anite, igualmmte, otorgar cual

quier derecho lab::>ral. (28) 

Los cambios notables qoo se suscitaren en la situaciál pol!tica del país en 

estos años, se tradujo en qoo los l::x:XJiernos que se suoed!an en el pcx1e.r no se 

preocuparon por atender el probl~ de los ErabajaCbres, no es sino hasta ~s 

tarde, al discutirse en 1856 el ~ ¡:ara una m:eva Const.ltucif.n, en ql2 SU!: 

ge esta inquietud. 

En 184 3, bajo el gobierno del general 1\nt:.ado I.6pez de Santa Anna, aparecen 

las prineras organizaciooes artesanales de la época, crmc las denani.nadas Juntas 

00 Farento de Artesanos y Juntas M3.nores que, a:lenás de fonentar la protecciOO. a 

la industria nacicnal, eran instituciones ccn car:icter 00 sooorm a los benefi

ciarios. la industria era precaria, pequei.a, sujeta a las costunbres gremiales, 

y nmopolizada por los negociantes que fungtan ccxro banqueros. E.Pulsado defini

tivamente del poder el general Santa luma, nediante el triunfo de la Revolución 

de Ayutla, el p::esidcnte Ccm::nfort, que había sustitu1do al general Juan Alvarez 

el 11 de dicienbre de 1855, remi6 al COOgreoo Constituyente en la cimad de 111!

xico el 17 de febrero de 1856, ccn el objeto de foOTUlar un p~cto de O:mstit!:!_ 

ci6n. la Ccnstituci6n 00 1857, que result6 del mistro, con53qr6, entre otras ga

rantías propias del l'nrbre, en los artículos 4o., So. y 9o., la libertad de pro

fesi&, industria o trabajo, el principio re que "nadie puede ser obligado a 

prestar trabajos perronales, sin la justa retrib.x:i6n y sin su pleno consenti

miento•, y la lil:ertad de arociaci6n respectivanente. No cbstante <J'E en el Con

qreso participaron activamE!lte o::n ideas p:tlXjl:esistas en favor de las obreroo 

connotados persc:najes, cx:rro los diputados por .Jalisco Ignacio Ranú.rez e Ignacio 

Vallarta, no se reCXX'lOci.6 o::ristitucionalnente los derechos del traba.jo. 

En el segmdo Im¡::erio, Maxirniliano de Habsburgo expide el Estatuto provisio-
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nal del Inperio el 10 de abril ele 1865, y la Ley del Tral:ajo del Inperio el lo. 

de oovienbre del misnc año, qw l:eneficiaban a carrpesinos y trabaj-res, sin em

bargo, no se establece n=natividad alguna referente a la libertad ele asoclacifn 

profesiala.l en estos ordenamientos. 

El gobierno ele Jufu:ez, despu!a del fusilanl.ento del archiduqu> Haximiliano 

en el Ceno de las Campanas, expide el c6digo Civil de 1870, que en nada l:enefi

ci6 a los trabajadores, expide, adenáo, el C6ligo !'enal de 1872 que sancionaba el 

delito de coallcioo, ya que establec1a en el artl'.culo 925: 

"se inp::ndr.in 00 ocho d1as a tres meses de arresto 

y nrult'a de veinticinco a quinientos p?sos, o ma 

sola de estas <bs penas, a los que fornen m tu

m.llto o not!n, o enpleen de cualquier otro rrOao 

la violencia f1sica o noral cx:n el objeto de ha

cer que suban o bajen loe salarios o jemales de 

los operarios, o 00 impedir el libce ejercicio de 

la industria o del trabajo". 

Si bien es cierto que Juárez f~ un !Jran patriota que antepuso, a cualquier · 

ventaja personal, el inte.éa de la Nacifn, su obra legislativa, parad6gicarente, 

M injusta para los trabajadores. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se instaura en nuestro pá.ts 

el .réginen p::irfirista, dentro del cual se abren las ptErtas al capital extranjero, 

canienza a inpul.sarse la exigua industria nexicana, qm se ccnvierte realmmte en 

una industria extranjera, qoo l:eneficia s5lo a los favoritos de Porfirio D!az, lo 

que provoca novimientos 00 reteli6n anrada entre los obreros y campesinos, al ver 

agravada su ya tan precaria situaci&l. 'Frente a este panorarra. cada d!a mis criti

co 00 las ooncHciones de trabajo, y al irse creancb la oonclencia cE clase, errpi~. 
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zan a surgir diversas aso:::iaciones de orient.ac!6n nublalista, hallán:lose también 

organizaciones aoordes a la ñoctrina anarco-sindicalista. 

Moisés Poblete Troncoso nenciona que "en el afio 1887 se cre6 la prirrera aso

ciaci6n de ferrocarrileros rrexicaoos en la ciudad de Iaredo". {29) 

El rniSTD autor indica CJl.E 11 la. prirrera áscx:iaci6n, de tip:> mitualista, se 

crea en 1907: la Sociedad Mutualista de Ahorro". (30) 

N~tar de D.Jen L. difiere del autor anterior y señala, entre las pri.rreras 

asociaciones rrutualistas, a "La Gran Familia ktl.stica" y la "Fraternidad de Sas

tres" de 1864; la "sociedad Fraternal" de 1BB6; la "sociedad de Artesanos y .Aqri

cultc>res11 y la "SociCdad Artística Industrial" de 1867. (31) 

En vista de que el mutualisro oo constitu!a una fama de asociaci6n que ga

rantizara la defensa de los intereses lal::orales, pronto surgen organizacialCs 

olreras qoo desean el mejoramiento de la clase trabajadora caro "'El Gran ctrculo 

de Obreros" fundad:J en 1870, cuyo reglanento establecía, entre otras rredidas, el 

rrejoramiento de las condiciones eccn6nica.s, sociales y rrorales de los tral:ajado

res; la protecci6n aa los misrros contra los abusos de los capitalistas y naestros 

de talleres, as! caTO propagar entre la clase lal:oral la instruccitln concernien

te en sus derechos y obligaciones sociales. En 1876 se celebra el Priner Congreso 

Cbrero Permarente. 

En el año de 1906 se prodocen dos grandes acontecimientos de la ludia de cla

ses: en el nes de junio tiene lugar la hoolga ele Cananea efectuada por los obreros 

mineros, cuyo objetivo prinordial era obtener rrejores condiciones de trabajo y la 

igualdad de trato dentro del misrro, asi cnro el es·tablec~ento de un porcentaje 

m'íx.i.mo (25\) de trab:ijadores extranjeros dentro de la enpresa Cananea Consolldated 

o:x:iper eo., el novirn.1.ento es reprimido pri.rrerarrente J;X>r foorzas arna.das extranje

ras y posteriornente ¡::or nexi.canas; los otircros debido a la fa1ta re forrraci6n si!!. 
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dical,. son sorprendidos por las fuerzas estatales, por lo C]\.2 no pueden evitar el 

fracaso del novimiento y el encarcelamiento de sus dirigentes. 

Cabe resaltar la falta absoluta de llhertad sindical, al ser reprimido en 

forna tan violenta el derecl'Q a efectuar una huelga. 

El lo. de julio del misno año, el Partido Liberal M>Xicano, a:>n Ricardo Flo

res Mag6n a la cabeza, e~ide tm prograrra qte ccnstituye el <bcurrento pre-revolu

cionario Jl'&I sobresaliente 01 favor de \D1 derecho del trabajo, as! a::rro el fu:rrla

llt!nto ideol6gioo de la Revolu::i!Sn Mexicana y del artl'.culo 123 <X>nStitucional: en 

él se prevtl: una jornada m1xina de octo horas: reglammtaci6n del trabajo a de~ 

jo; fijaci6n de los mlarios m1ninos: prohlbici!Sn abroluta c'el trabajo do los rre

mres de catorce años; higiene: y seguridad en las minas, f&>ricas y talleres; ha

bitaciones higMnica.s para los tral:ajadores; indennizaci6n por accidentes del tr~ 

lnjo; anulaci6n de las deudas de los canpcsinos; reglancntaci6n del servicio oo
lri!sti=, del trabajo a domicilio y de la actividad de les rredieros: pago del sa~ 

rio en efectivo; prohlbiclfu de nultas y desc\Efltos; pago senenal de las retril::u

ciones; supresi6n de las tiendas de raya; nayorS:a de tral:ajado:res nexicanos en ~ 

das las errpresas o nc;ociacicnes e igualdad c'e salario para nacionales y extranj~ 

ros y el descanso <X:rninical obligatorio. 

En la huelga de R1o Blanco destaca la creaciái. de dos organizaciones con in~ 

reses opu;!:stos: "El Gran C!rculo de Cbreros Libres" por parte de los d:>reros, y el 

"Centro Industrial M?xicano" o:rro 6rgano de defensa patronal, el cual expió:! un r=. 
glarrento qoo consagra nedidas atentatorias de los cbrechos de los tral::a.jachres, 

¡x>r lo c¡oo sobreviene un oonflicto en que los obreros declaran ma hoolga general 

al fallar las tentativas conciliatorias: didlo con.{licto es scrretido al ru:bitraje 

ó:!l Presidente de la P.epfil>lica, ceneral Porfirio Diaz, quien expide un lauio en 

oontra de los trabajadores, y que tuvo caro antecedente un paro patrcnal. Dicho 
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laucb ordenahi regresar al trahijo el 7 de enero de 1907: los obreros de Río Bl.a!!.. 

oo se niegan a acatarlo y reqresar a sus labores, realizando un mttin frente a la 

fál:rica e incendianñc varias tiendas de raya, siendo sonetidos brutalnente por el 

ejt!rcitD. 

Cabe señalar de este IT'OVimien~ la creaCi6n de organisrros c:breros y patrona.

les, asi caro el USO de dos instrurentos de lu::ha: la hiElga y el .!la.IO. 

En el período revolucionario o::rnienza a legislarse en nateria de trabajo, 

siendo relevante en cuanto al reconocimiento del OOredlo de asociaci& profesio

nal, los siguientes ordenamientos: 

1.- Iey de llgustín Millán, del Estaéb de veracruz, expedida el 6 de octubre 

de 1915, regula las asociaciones profesionales, atribuyónd::>les personalidad jw:f 
dica, limitando su dercclx> para a~lr inmuebles a los estricUmente reqmri

dos ·para sus reuniones, bibliotecas o rent.ros de estu::lios. 

2.- El l?royecto Ce Ley scbre Contrato de Trabajo, 00 abril de 1915, conocido 

cxm:) el Proyecto Zutar&n, por la part.icipaci6n del Lic. Rafael Zubarán Ca~y, 

reconoci6 a la asociaci6n profesialal. 

3.- La Iey del Trabajo del Estado de Yucat:.:ín, pranulgada por el G>neral Sal~ 

cbr Alvarado el 11 de diciembre de 1915, reconoc!a a las ascciaciones profesiona

les robre la base de un sindicalisro i.00.ustrial c1e carácter re:]ional, coo registro 

ante las Juntas de Calciliaci&t. 

En el Distrito Federal, en esta etapa re...olucionaria, enpiezan a surgir di~ 

sas organizaciones cbreras: en 1909 la "Uni6n de Linotipistas "1exicanos" y la 

"Gran Liga de Sastres"; en 1911 la "Uni6n de Canteros Mexicanos", la "Ccnfedera

ci6n de Artes Gráficas" y el "Sindicato de Conductores de Ca.mlajes 11
• En esta ~¡::o

ca se editan los prUreros peri6.:licos cbctrinarios 001 proletariado: "El Radical 1' 

y el "El SOcialista". 
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En ese misrro per!óch surgen, en el interior del pa!s, otros organisrros, co

no la "Uni6n Minera Mexicana", en el norter la "caúederaci.6n del Trabajo", en 

Torre6n1 el "Gremio de P.lijadores", de Tanpioo, y la "caúederacil5n de Sindica

tos Obreros de la Reptllilica ~1exicana", en veracruz. 

El. 12 de septiembre de 1912 se establece en la ciudad de M!xi= la Casa c'el 

Cb:ero, oon la finalidad de adoctrinar a la clase trabajadora nedlante la crea

cl6n de una escuela racionalista. ~ás tru:tle, a partir del lo. de nayo de 1913, 

adopta el nombce de Casa del Obrero Mundial, que durante su vida corta pero rel~ 

vante, del 22 de septiembre de 1912 al 2 de agceto de 1916 en que se cierra def!_ 

nitivamente, es objeto de persecuclooes por el gobiemo de Madero, quien expulsa 

a algunos de sus miembros, entre ellos, al anarquista colanbiano Juan Francisco 

Moncaleano, su funda.ébr. Durante el gobierno de Hterta se ordena su clausura en 

mayo de 1914, pennitiéndose: su reapertura cx::in el triunfo de la revolucU:n cons

tituclonallsta: integrando los obreros, rrediante pacto celebrado oon el qooiemo 

carrancista, los llana.dos "batal.lales rojos", qoo se tmen a la lucha amada, 

Triunfante el oonstitucionalisno, Carranza les prcp::>rciona, en diciembre de 1915, 

un edificio para la L-:aapertura de sus oficinas en la capital de la Repablica. 

En enero de 1916, Carranza, habiendo triunfad::> scbre Villa, ordena la disol~ 

cl6n de los "ba.talla1es rojos", al ccnsiderar que ya oo era necesario su apoyo, y 

la expulsi6n de las instituciones á>reras del edificio de la Casa del O:lrero M1.n

dial, y gira inst:ru=ciaies a los gobernantes de las entidades federativas para r!_ 

prirnir toda idea disol,.,nte. 

En nar:zo de 1916 5e oelehr6 en la citmd de \A>racruz, el PrUer Caigreso 

Cbrero Nacional, del que result6 la fl.Vldaci6n de la "Caifederacioo del Tral:ajo de 

la Regi6n ~xi.cana 11
, proclamándose qi.e los sindicatos eran exclusivar.ente agrupa

ciones de resistencia, qt.E debían emplear la ao:iOO directa cx::rTO instrurrento de 
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lucha contra la clase ca~italista, excluyendo la acci6n política, entendi~dose 

por ésta la adl"esi6n oficial a un partido, para evitar ser organizaciones rredi.!_ 

tizadas y garantizar la independencia de la Q:nfederacifu. 

El 31 de julio 00 1916, ante la situaci6n ea:m6nica crítica de los trabaj!_ 

dores, la Casa del Obrero Mundial, la ~ración de sin:Hcatos Cbreros del Dis

trito Federal y la Confederacifu del Trabajo oo la Regifu l'l>xicana deciden de

clarar U1a huelga general que !_Jaral.iza los oorvicios de energia eléctrica, agua 

p:>table, tranvias, panader!as, tortilledas, teléfooos, f&bricas y talleres en 

general; sus dirigentes son engañados y aprehendidos, fracasando as1 el novi

miento hm1'¡uista; en este perfu<D, la nayorla de las huelgas fueron violenta

:rent:e reprimidas, lo qoo denuestra clarammte el antisindicalisrro de Carranza. 

El 19 de septierrbre de este mi..sno año, carranza convcx::a a un Congreso 

COnstitu-te que habr!a de celebrarse en la ciudad de ~taro, cai el pro

p6si to de reforrrar la Ccr.stitucifu de 1857. nentro del Congreso se mmifiestan 

dos t:errlencias: la progresista o avanzada, y la conservacbra, adicta al Pri.Jner 

Jefe, que opta por una serie de refo:r:mas. Las sesiones se inician el Jo. de d!_ 

cienbre de 1916 y se clausuran el 31 de enero de \911, surgiendo de ellas nue~ 

tra Carta l'.agna actual, que. ha sido m:>delo de una legislaci6n social avan>.ada. 

El Proyecto de !teformas presentado p:ir Carranza no aportaba casi nada en 

l:eneficio de los obreros, poos s6lo agregaba un pfirrafo al art1culo So., limi

tando a un año la obligatoriedad del contrato de trabajo. Este precepto fW 

objeto de grandes debates y discusiones, a partir del 26 de diciembre de 1916, 

en los que finalnente salieren avantes las prx:ipuestas progresist.as, consagr:in

dose un fntx>rtant!simo t!tulo especial, el v:t rel artículo 123 constitucional, 

a las rraterias del tral:ajo y Ce la previsión sccial. 

El texto del artJ:culo 123 aprobado p:>r el CCnstituyente, recoo:x:i6 expre-
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srurente en la frao::i6n ~n el derec:hc> de asociaci6n profesional, independiente.ne!!, 

te del clerecho de asociacl6n en general. 
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CAPlT'.lID III 

IA LIIER'!l\D SINDICl\L ¡;mm< 1'J. ESTAOO 

Para =ipreo:ler rrejor y facill tar la presente e>ep:>sicilin, en relaclJ5n a la 

libertad siroical frente al Estado, vanos a dellmi tar los conceptos q\E corprende 

el rU!xo en estudio: libertad sindical y Estado. 

En cuanto al ooncepto de lil:ertad sindical, en el Capitulo I del presente 

trabajo, explsim:Js q\E: 

"La libertad sindical es el furecro de los trabaja~ 

res y de los pab:ones para fornar sindicatos o aso-

elaciones !Jl'Ofesionales, adherirse o no a las ya 

existentes o re renunciar a alguna. Asi.misro el de

reclo de las entidades forna.das para realizar, dm

tro de \Dl rrerco legal, todas las actividades para 

el logro de su autaxmra y cmpl.imiento de sus fi

nes e int:ere9?s, tanto individuales caro colecti-

vos". 

!tespccto del criterio anterior hic.inos un desglose que, para cfectoo del pr!:_ 

sente tema, s6lo interesa el punto 4: 

"4 .- ••• !?ara el lcqro de su autonomta y cU"Tplimiento de sus fines e intere

ses, tanto individuales caro colectivos". 

c.an esto quisi.nos decir qtE la organizaci6n sindical del:e contar cai un po

der de autcdeterminaci6n, esto es, un ];XXler para dictar las normas que regularán 

su propia conducta, sin int:ervenci6n algma del ~stado qU? ol:staculice o impida, 

en \Dl mc:rnento determinado, el cunplimiento de su finalidad pri.rrordial qoo no es 

otra qoo sa.tisfacer la~ necesidades econémicas, lal::orales, culturales, pol!ticas, 
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etc. de sus integrantes y de ella misra.. 

En este punto conterrpUimrros el aspecto colectivo de la libertad sindical. 

En relaciE:n al concepto del Estado, ?liguel Acosta Ronero externa: 

''En noostra opini6n, es la o~anizaci6n po11tica 52_ 

terana de una sociedad hl..llarla establecida en un ~ 

rritorio deterninado, bajo un r&;Jinen )ur1dico, 

ccn indep?ndencia y autodetenninaci6n, ccn 6rganos 

de g::ihlerno y de administraci6n que persiguen de

tenninados fines nediante acitividades ccncre-

tas". ('l) 

Est:anos acordc:?s cal el con~to anterior, por considerar que en forma coocre

ta deteniú.na las caracter1sticas principales que ccnfonnan al ente estatal. 

En este contexto, y una vez expoostos los conreptos de lil::ertad sirdical y 

Estado, inferinos lo siguiente: 

Al La intervenci6n del Estado para .inpedir que los trabnjadores se coaliguen 

¡:ora la a:mstib.lci6n de asociaciones para el estu:3io, rrejoramiento y 03fenSa 00 

sus intereses conunes, oor1'.a una violaci6n al derech:> perscnal de cada trabaja

dor. 

Al respecto, cate resaltar, entre otras, la inp:>rtancia de las siguientes 

disposiciones: 

El articulo 23, fracx::i6n 4, de la Declaraci6n Universal de los Derechos Hunn

oos a~robada en Par:i.s, Francia, el 10 de dicierrbre de 1948, qoo estable::e: "Teda 

persona tiene dereclx> a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa CE. sus 

intereses". 

El artículo 2o. del Convenio 87 de la nrganizaci!Sn Internacional Cel Trabajo 
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cb 1948, que expresa: "los trabaja:Iores y los enpleadores, sin ninguna distinci6n 

y sin autorización previa, ti.eren el derech::t 00 constituir las organizaciones CJU? 

estinen conveniente, as! cerro el de afiliarse a estas organizaciooes, con la sola 

condición de obseivar los estatutos de las misras". 

El articulo 357 de la ley !'ede_ral del Trabajo de 1970 se.'\ala: "los trabajado

res y los patrones tienen el derecho ce caistituir sindicatos, sin necesidad de 

autorizacit:n previa" • 

'e} Una vez consti tui.da la organi:raci6n sindical, debería de gozar de la neyor 

litertad de acci6n para la ccnsecuci.61 de sus fines, as1 se desprende de los o~ 

nanientos que a ccntim.aci6n se detallan: 

El art'ículo Jo. del citado Convenio 87 de 1948 qte, en sus párrafos l y 2, 

establece: 

l.- "Las organizaciones de tral:ajacbi:es y de enplea

dores t.ienen el derecho de redactar sus estatutos y 

reglarceltos admin.j.strativos, el de elegir librerren

te sus representantes, el de organizar su adm.inistr!!._ 

ci6n y sus actividades y el de fonrular su progrmm 

de acci6n". 

2.- "Las autoridades pt:iblicas del:erán de al:st:enerse 

de toda intervenci6n que tienda a limitar este dere

cho o a entorpecer su ejercicio legal". 

El articulo 359 de la ley Federal del Trabajo vigente que establece: "los s~ 

dicatos tienen. dcrecl-o a redactar sus estatutos y t'E!91arrentos, elegir libretrente 

a sus representantes, organizar su adm.inistraci6n y sus actividades y fornular su 

prcqrarra. de acci6n" • 
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N~stor de Buen L., al analizar el fen6reno sindical en relaci6n a la inter"Ve!!,_ 

cif.n del ~stado, habla de la autonc:m1a sirxUcal desde des puntos de vista: el p:>-

1!.tico y el jurídico. Así, refiril!ndose al primer rengl6n, aprnta CJlE OOt:e tener-

se en cuenta, entre otros factores reales de p:xler, al "sector obrero", el cual 

canprende una idea elitlstica y no de nusa, _pues identifica a los Uderes sindic~ 

les gratos al r6:Jirren y no prec~te a los trabajadores. Asimisro qoo integra

cb al Partido Revolu:ionario Institucional, la organizaciOO p::>l:ítica oficial, cm~ 

tituyc el instrurento rrás eficaz de amortigua.ci6n del rrovirniento obrero 00 tal 

suerte que, nornalrrente, sus in:::]Uietu:les no perturben la tranquilidad social del 

Estado. El "sector obrero", a cambio de esta funciOO, recite l:eneficios p:>Utio:e 

a sus dirigentes p:>r parte del ente estatal, e irrplica tarrbi~n que éste desatierda 

cualquier derruncia qtE los tral:ajadores pudieran interponer por mmejos indebidos 

ch loo misnos. En este juego p:>l!tioo, sigm expresando el misno autor, los qoo 

trenos cuentan son los verdaderos interesados: los trabajadores. Tanbién, concluye!!_ 

do, reñala que el sindicalisrro, en esta relaci6n ¡:olitica., es autOOcrro ya que el 

Estach tolera cualqufer tipo de arbitrariedades de los dirigentes, no participancb 

en la vida interna de los sindicatos y ¡::oniendo o!dos sordos a las OOnuncias 00 

los ngremiachs sobre los frecuentes nanejos econ6nioos indebidos Ce sus 11deres. 

Des::le el pmto de vista jur!dico, De Buen señala las limitaciones que el Esta

do irn¡:one al nacimiento y desarrollo de los sindicatos, así manifiesta que mien

tras el articulo 357 de la Ley Federal del Tral:ajo determina que Jos sindicatos 

pueden oonstituirse sin necesidad. de autorizaci6n previa, el rnisnc queda restring! 

do por el nuneral 365 qce obliga a los sindicatos a solicitar un registro adrninis-

trati vo ante la secretad.a. del Trahijo y Previsi6n Social, tratárrlose de la catp?-

tencia federal, y ante las Jl.Dltas de Conciliaci6n y Arbitraje en los casos de o:rn

petencia local. Entre otras limitaciones i.ip:>rtantes, seti.ala las contenidas en los 

artículos 371, 373, 377 y 378 qm se refieren al contenid:> preciso de los estatu-
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tos, a la exigencia de que las directivas rirdan a la asant>lea cada seis rreses, 

por lo rrenos, cu>nta conpleta y detallada de la administraci6n del patrlrrcnio si!!. 

dical, a obligaciones diversas ÍJti"Uestas a los sindicatos, consistentes en i.nfor

rrar a las autoridades laOOrales de tcx1o aqu;illo para la que ástas los requieron, 

dentro de un térmi.n::> diez as.as, los canbios- cE su directiva y las rrodificaciones 

de los estatutos y de poner en crmocimiento, tanDién da la autoridad, cada tres 

ne9?s, por lo neros, las altas y bajas de sus miembros, y a la prohibición a los 

sirrlicatos &? intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesifu de c:arer

ciantes oon ánilro de lucro respectivanente. (2) 

En resurren, p:>derros concluir diciendo q\.19: estas limitaciones de carSct:er p:>l! 

tico y jur1dic:o, convierten a los sindicatos en ¡::ersonas rrorales sujetas al con

trol del Estado. 

Henos cx:msiderad:::> pertinente, antes de tratar el tema de los "Trahijadores PQ.. 

bllo::>s", hacer algunas referencias sobre sus relaciones ccn el F.st.:do y sobre el 

concepto de servicio ptíblico, para t.na rrejor corrprensifn ful miSITO. 

Asi Euquerio Guerrero, al referirse al tralujo burocrátia> y manifestar que 

el art.icul.o 123 de la Co1stituci6n de 1917 sent6 las bases re la ley F<rleral rel 

Tral::ajo, e><presa: 

"!"or 11l\.ciio tierrp:> se tuvo la idea de que las relaci~ 

res entre el empleado pl'.iblico y los 6rqanos rel Es~ 

do no podian ser objeto de re<jlanentaci6n serrejante 

y los tratadistas de Derech:> .Administrativo se enc:a.E_ 

garon de 93ñalar las características de la f\mci6n 

pQblica y de los nems que unen al servicio público 

y al Gobierno, nru:y diferentes a los del OOrero OJn 



el errpresario. DescE lt.e;JO es innetJable que en este 

tilt.imo caso el patr6n persigue un fin lu:::rativo en 

la actividad econtinica que desarrolla, en tanto que 

el Gobierno tiene a su cargo los servicios públicos 

y para ello se organiza toda. la naquinaria adminis

trat.l.va en que tiene papel prlncipal el empleado ~ 

blico. Sin embargo estos servidores, a:msiderados 

desde su p.lllto de vista, realizan un trabajo, están 

sujetos a un horario y a diversas tredidas disci9li

narias rerrejantes a las de los trata.jadores en sus 

relaciones con los patronos". (3) 

l06 

Al respecto, Miguel Aoosta Panero, al estuiiar las relaciones entre el Estack> 

y sus servidores, externa: 

"En nuast:ro CXX'loepto, evidentemente el Estado no es 

un patr6n que obtenga lu::ro y utilidades y es mlY 

dudoso <JU> obtenga la plusval.l'.a del trabajo de sus 

9?rviilores y, sin ne;ar que el Estado dele otorgar 

a sus trah:lja1ores todos los Ceredlos y prestacio

nes que sean c:::arpat.ihles ccn su capacidad, c:::reenos 

que taITbiél del:e meditarse si, los trabajalores al 

servicio del Estado, por el tecla Ce serlo, pueden 

exigir a éste situaciones que vayan en detri.nento 

de la ¡:oblaci6n que no fama parte de la b.lrocra

cia y que tarrbién tiene intereses generalesº. (4) 

Por nU'.?sb:a parte, cabe se.;¡alar que: en lü relaci6n de trabajo entre el Estado 

y sus servidores no existe lu::ha de clases, ni f1'! busca el equilibrio cE: los fac-
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tores de la prodi.xx:i6n, ya que el Estado, corro tal, no ¡:ersigue fines lu::rativos, 

siro que en su actividad tiene, caro una de sus princi¡::ales finalidades, la pr€!!. 

taci6n de los servicios :,:>Cblicos, en vista del intei:és general, a través de sus 

trabajadores. 

A continuaci6n VE..'OS a se."\alar.° los con00ptos vertidos por algunos autores, 82, 

bre lo que debe entenderse ¡or servicio ptililico, para obtener una idea mis are~ 

da y conpleta de nuestro siguiente teta a tratar. 

Hauriou conoeptGa al servicio públioo cx.:rTO "un servicio técnico prest.ado al 

ptiblioo de una 11\'lrera regular y ccntinua para la satisfa=ioo de una necesidad pQ. 

blica y por una organizacioo ptiblica". (5) 

Fleiner lo define ccm:> "un ccnjunto de ¡:ers::inas y de medios constituidos ~!:. 

nicanente en una unidad y destinados a servir de una nanera pe.i::nianenb:! a m fin 

ptibli= particular" • (6) 

Para Garcia Ovied:> el a:!rvicio ptWlico es: 

,..A) una ordenaci6n de eleuentos de actividades para 

un fin; ·al ese fin es la satisfacx:i6n Ce ma nece

sidad ptiblica1 C) inpllca la a=i6n de una per"""'!_ 

lidad ptillica, aunque no siempre sean éstas las 

que asuran la enpresa; b) esta acci6n cristaliza 

en una serie de relaci~s jurS.dicas de un reginen 

jur1dioo generalm!nte e51."'Cial y distinto del· de 

los servicios privados". f7) 

Benjarnin Villegas Basavilbaso a:msidera al servicio pOblico cerro "la satisfac

ci6n concreta, directa e inoodiata 00 las necesidades co1ectivas, realizada y ase

gurada por Cl p:>der público y sujeta a nomas y principios de Derecho Prblioo". (8) 
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Gab.ino Fraga define al servicio p(í.':-lico o:rro "una actividad destinada a sa

tisfacer una necesidad colectiva de carácter ne.terial, etx:ln&ni.co o cultural, ne

diante prestaciones cono:etas o individualizadas, sujetas a un regirren juri:dioo 

que les imponga adect.aci6n, regularidad y uniformidadº. (9) 

Jorge Olivera Toro, o::nsic'k!r~ que serVicio pliblioo es "la actividad de la 

que es titular el Estado y que, en forna di.recta o indirecta. satisface necesida

des colectivas de ina manera regular, cx:>ntinua y miforrre". (10) 

Miguel l\costa Faooro, p:>r su parte, rranifiesta que el servicio p('jblio:> "es 

tna actividad téolica encaminada a satisfamr necesidades colectivas Msicas o 

fundamentales, nediante prestaciones individualizadas, sujetas a un xé:Jinen de 

Derecho ~lico, que dete.nnina los principios de ~laridad, uniformidad, ade

cuaci6n e igualdad". trl) 

Fina.Urente, para An~s serra :9.0jas el servicio ptibllco es: 

"Una actividad ~cnica, directa o indirecta, de la 

administraci6n pt'jbllca activa o autorizOO.a a los 

particulares, qt.:e ha sido cxeada y controlada pa

ra t'!':egurar --de una m:mera perm:mente, regular, 

continua y sin prop6sitos <E lucro-, la satisfac

ci6n de una oocesidad colectiva de interés gene

ral, sujet.a a un ~.inen especial c2 derecho p{j

bllco". (12) 

De los criterios anteriores, creerros que el e><presado ¡x:>r el jurista serra 

~jas es el más conpleto, ya que en forna breve y clara sintetiza las caracter~ 

ticas fundanentales del 9?rvicio público, cc:m:i son: 

l.- Una actividad tOCnica: 

II.- Satisfao:i6n de una necesidad colectiva de rmne 



ra penranmte, regular y continua; 

III.- Realizada p:>:r el Estado, o excepcionalrrente 

por los particulates, y 

rv .- sujeta a ui Iégiiren especial de derecho p!ibl!_ 

OO. 

109. 

En cuanto a la legislaciOO nex.icana, m..estra carta Magna se refiere a los 

servicios públicos, aunque en diversas acepciones, en los artículos 3, 27, frac. 

VI, 73, fracs. XXV y XXIX, 123, Apa.rtado A, frac.·, VIlI y 132, en que se rrencio

nan: la edtX:aci6n pablica y privada: ~ capacidad plena de los Estacbs, del Dis

trito Federal y de los MUnicipl.os de toda la Rep!"iblica para adqllirir y poseer ~ 

dos los bienes raíces neresa.rios para los servicios p\'iblioos; la facultad ful 

Calgreso, entre otras, para dictar las leyes encaminadas a distribJ.ir conve.nien

tenent.e entre la Federaci6n, los Estados y loe Mmicipios el ejercicio de la flJ!!. 

ci6n educativa y las a¡=ortaciones ecxm!3ni.cas corres¡:ondlentes a ese servicio p(J

blico, y para establecer contribuciones sd:>re servicios p\Tulicos cai.cesionados o 

explotados direct:arrente ¡:or la Federaci6n; la obligaci6n para los trabajadores, 

en caso de ~lga, de dar aviso, cxm diez dias 00 anticipacif:n, a la Junta 00 

Cancillaci6n y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensil5n del trabajo, 

cuan&:> se trate de los servicios públicos, y la sujeción a la jurisdicci6n de 

los PocEres Federales de los bienes innuebles <Estinados p:>r el Gobierno de la 

UniOO al servicio públiCD, respectivanente. 

La tey Qrgánica del Oepartanento <El Distrito Federal a:incept"úa, en su ar-

tículo 23, al seivicio pGblico en los siguientes términos: 

"Para los efectos de esta ley, se entiende p::lr ser

vicio públiCX> la actividad organizada qUe se real!_ 

ce conforrre a las leyes o reglanentas vigentes en 



el Distrito Federal, con el fin de satic;faoe:r en 

toma continua, mi.fome, regular y permanente, 

necesidades de carácter colectivo. la prestaci6n 

~ estos servicios es de interés ~úblioo". 

l.10 

La ley ~ede!ral del Trabajo actualizada,· refiriéncbse a los servicios p('i:>li-

cos, en el Cap1tulo XX "Del Procedimiento de Hi:elga" establece: 

J\rt1cul.o 9'25. "Para los efectos de este Cap1tulo, se 

entiende ¡:or servicios públicos los de carunicacio

nes y transp:irtes, los de luz y energ1a el~ctriai, 

los de limpia, los de aprovechamiento y distribuci6n 

de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, 

los de gas, los sanitarios, 1os de hospitales, los 

00 cenenterios y los de alirrentaci6n, cuando se re

fieren a artículos de princra necesidad, simpre q\E: 

en este t1ltino caso se afecte alguna rarro coopleta 

cEl servicio". 

b) WS TlW>Vl\DORES PU!lLICOS 

El Estado :requiere del cxncurso de personas físicas, fUnciona.rioo o errplcadós 

p(iblicos, que apJrtan su actividad intelectual o f".isica para llevar a calx> sus fi

oos, nediante determina.das prestaciones. 

Al respecto, serra Rojas a:9U0ta: "la fmci6n pGblica se forna, por ccrisigui~ 

te, o:::n el conjmto de del::eres, derechos y situaciones qt:e se originan entre el E!!_ 

taro y sus servidores. Toda actividad estatal re'!uiexe de un personal administrat!_ 

va eficiente e idóneo para la atención de 1os servicios públicos". (13) 

Henos preferich denaninar el rol:ro de este incis:l ''Tral:::ajadoxes Púl:licos", 
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pc>l:.,..~e creenos qm el misro define rrejor el concepto de trabajadores al servicio 

001 Estado, ya que si bien es cierto qm los intereses CJ1.2 se ¡::ersi<Jll?n en la at.:. 

tividad estatal son m.ry diferentes a los qu? se dan en la relaciOO obrero-errpre

sario, cono ·antes e~resanos, tarrbi~ lo es que los trabajadores del Estacb, co

rro los obreros, están sujetos a nomas CJlE!~ regulan el desenpe'1o Ce sus labo:res;

ast, los primeros del:en curplir las previstas en las Caullciones Generales de 

Trabajo de la derendencla en qt:e presten sus servicios, y los segmldos, las es~ 

blecidas en el Cc:ntrato Colecti\U correspondiente. 

En la legisl.e.ciSn rrexica.na, el articulo 123, Apartado B, de la c.onstituci6n 

enplea la palabra trabajador para refirirse a los funcionarios y erttJleados ~bl!_ 

cos. Este precepto se inicia e:><presando: "B. Entre los PoCercs de la UniOO, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores ••• ". 

La rey 001 Instituto de seguridad y servicios sociales de los Trabajadores 

del F.stado, establece en su artículo lo.: "La presente ley 9? aplicar§.: I. A los 

trabajadores del servicio civil de la Federaclfn, del Departarrento del Distrito 

Federal; II.- A los trabajadores de :los organisrros p'Ciblicos que ¡:or ley o ¡:or 

acmrdo del Ejecutivo Federal sean inCOrp::>rados a su régimm ••• ". 

El articulo 2o. de la misma ley dispone: 

"Para los efectos de esta ley se entiende: I. Por 

trabajador, a toda ¡:erscna que preste sus servicios 

a las entidades y organisrros mencionados, nediante 

designacifn legal, en virtu:i cE nanbr~to siem

pre qi:e sus cargos, sueldos o salarios están consis._ 

nades en los presupuestos respectivos, o por estar 

incluido en las listas de raya de los trabajadores 

tem¡:orales conforoe a los tabuladores vigentes. ?b 



se considerarán o:mo traba.jaibres a las ~rsonas que 

presten sus servicios a las entidades y organisnos 

pGblicos mediante o:ntrato sujeto a la leg islaclOO 

cx::mfin y a las gce perciban sus errolurentos cxclusi~ 

nente con cargo a la partida ... de honorarios ••• ". 
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La Ley Federal de los Trabajacbres a1 ~cio del Estado enplea, en su ar

tlo.ilo lo., las palabras titulares y tral:ajadores para referirse a los funcion!!_ 

rios y empleaCbs ¡;úblicos. Este pre-cepto ordena: "La presente ley es de obser

vaooia general para los tib.llares y trabajadores de los 1':>deres 00 la Uni6n, de 

los Gobiernos del Distrito Federal ••• ". 

El articulo 3o. de la mi.sr.a establece: "Trabajador es toda perscria qoo pre!_ 

te m servicio físico, intelectual o de antos géneros, en virtud de ncrnbramien

to e:>q;ledido o por figurar en las listas de raya de los trabajackires t.eJtp:>rales". 

1\Simismo cale transcribirse, por su importancia, el articulo So. del misno 

orómami.ento que señala: 

"Qt:edan excluick>s del r6ji.nen de esta ley: 1os em

pleados de ccnfianza; los miemhos del !!!jl!rcit:o y 

Arnnda Naclcnales, ccn excepci6n del personal ci

vil del oepartanento de la Industria Militar: el 

personal militarizaCb o qoo militarice legalnente: 

!.os mienbros del servicio Exterior M?xicano: el 

perS<Xlal de vigilancia de los establecimientos pe

nitenciarios, cárceles o galeras: y a<p?llos que 

presten sus servicios rredUinte contrato civil o e~ 

tél sujetos al pago de her.orarios". 

Finalrrente transcribirros, por su i:elevancia en este rronento, el articulo 8 ~ 
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la Ley Federal del Trahajo qt.e e)lflresa: "Trabajador es la persona ftsica qw pre!. 

ta a otra, f1sica o rroral, ui trabajo per9:Jllal sub::>rdinado. Para los efectos de 

esta d.isi:x>sici6n, ~ entiende ¡:or trab:ijo toda actividad hura.na, intelectual o ~ 

terial, i.rxlependienterrente del gracb de preparación téatica reqierido por cada 

profesi6n u oficio". 

Cal::e señalar qU? si en los preceptos nenclcnacbs, excepto el til.tim::>, se em

plea la palabra "trabajadores" pira referirse a los re:rvi.dores públioos, es debi

do ocmo bien señala Andrés S!rra Rojas a q\E. "la tendencia sccial qtE d:xrUnaba en 

la ~ en que se aprol:6 el estatuto de los servidores p(jbli=s, hizo que se em

pleara la e¡q:>resi61 de tral:ajadores al servicio del Estado, con el pro¡ósito de 

equiparar la legislacitln del trabajo a la funclJ5n plililica". (l°'I) 

En cuanto al concepto de servidor ptiblico, la chct.rina no coincide en su cb

naninaci6n, considerándolo: agente público, agentes funcionarios, agentes enplea

dos, funcionarios o enq>leados, y hace dlstinci6n, qeneralnente, entre estos dos 

Gl tinos tl!nninos. 

DU]Uit ccnsidera con la e¡q:¡resi6n "agente p(iblioo"• 

"A ~ pers::na que partici¡a de una mm era penrane:!. 

te, tenpomria o accidental en la actividad ptlblica, 

sin tener el carácter de gobernante directo o reF!_ 

sentante. tos agentes p(i.bJ.icos los claSifica en dos 

gr.andes categodas: agentes fW1cionarios y agentes 

enpleacbs. El agente f\.Dlcialario p:trticipa de una 

manera permanente y nornal en el fur:cionamiento de 

un servicio públioo. El agente enpleaó:> es el que 

participa de una tronera rrorrentánea y accidental'!OS) 

Nuestra legislaci6n s~ U1 criterio distinto al anterior, ya qi..2 es el em-
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pleacb de base el que participa de tna r.anera perrrenente y nonnal en la actividad 

ptlblica, mientras ql.1.! los funcionarios pt1bl.icos, enplea<hs de confianza, detentan, 

la mayor!a de veces, pi.Estos pollticos, y terminan su fUnci6n oon el cambio de r! 

gimen. 

Hauriou sostiene "Funcionarios s::n tocbs los que, en virtu::l de un narbramie!!. 

to de la autoridad p(ilil.ica, bajo el noribre de funcionarios, enpleados, agenteR o 

suba.gentes, perterecen a los cuadros permanentes de la Administraci6n Pl.'lbl'i

ca". (1'6) 

Petrozziello distingue entre ft.mcionario y empleado ~ los términos siguien

tes: "Funciaiario serta el qoo tiene el derech:I de rrando, de iniciativa, de 00ci

si6n, y qoo, por esa causa, ocupa los grados más elevados de la jerarquía: p:>r el 

contrario, enpleado serta el que atiende a la preparaci6n o a la ejecuci6n de las 

disposiciones que emanan de ma autoridad su¡:erior y qti;!, por ese rrotivo, se en

cuentra en los grados irás bajos de la escala jer~ca". (17) 

El criterio antei:ioL· pa.rere aceptable, porqu? en m:estro régine.n jur1dioo el 

enpleado ele base no tiene ¡xxler ele elecisil5n ni de m>ndo, sino CJlE su actividad se 

reduce a acatar y ejecutar las 6rrl:enes que enanan de los funcionarios. 

Acosta Rorrero distingue, tarrbi~, entre funcionario y enpleado en los concep

tos siguientes: 

"FtVlcionario es el qtE representa al Estad::> a través 

del 6rgano cE carpetencia del que es titular~ ID ~ 

preS?nta tanto frente a otzos 6rganos del Estado o 

entidades p\'.llilicas, caro frBlte a los particulares 

y en las relaciones internas con los servidores del 

Estacb. El funcionario es a la vez autoridad, por

~ generalJrente tieoo facultad de decisi6n y es 



trabajador de a:mfianza". (18) 

"Enpleado o trabajador es la J?"rs:>na f1sica que de

senp:ma m servicio naterial, intelectual o de arrbos 

~neros, a cualquier 6rgano C'el Estado, nediante nO!, 

bramient:o o inclusi<'.Sn en las.listas de raya y que no 

tiene facultades de ci?cisi6n, ni representa al 6rga

no o:mo .tal, frent.e a otros 15rgaros, ni frente a los 

particulares". (19) 
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Este autor adiciona un nuevo elerrento de distinci6n entre el fmcionario y 

el enpleado pG:ilioo: el carácter de representatividad, que se atribey> al funci~ 

nario. 

Rafael Bielsa e><presa: 

"Es f\.Dlcionario pGblico el qoo, en virtui de des~ 

ci<'.Sn especial y legal, sea por decreto ejecutivo, 

se.a p:>r elecc:i6n, y Ce una nanera c:ai.tinua, bajo 

fomas y condiciones determinadas en una delimitada 

esfera Ce c::art=etencia, constitu:rie o cx::ncurre a "~ 

tituir" y a expresar o ejecutar la wluntad ó:!l E~ 

do, cuancb esa voluntad se dirige a la i:ealizaciln 

de un fin p(lbllco, ya S?a actividad jur1'..dica o acti

vidad social". (20) 

El mis:rro autor distingu? entre funci6n y errtJleo p(iblioo, CC1TD a o:intinuacifn 

detalla: 

''La diferencia esencial entre fmci6n y enpleo pCbl!, 

ce está en lo sigui.ente: la funci6n supone m enea:: 

go especial, t:na d31egaci6n, transmitida en princi-



pío {Or la ley; el servicio s6lo ooncurre a femar 

la funci6n ptiblica. :«especto del enpleado s6lo hay 

una vinculaci6n interna ocm el Estado: la del foo-

cionario es una relaci6n externa, qua: atrib~ a 

~ste cierto carácter repre~tativo, EXJr poco qu! 

signifiqu> la repn,.sentanci6n que ejerza". (21) 
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D! lo expresado por Bielsa, cate resaltar los ~rmi.nos de 11 vinculaciOO int.ef. 

na" del enplea.do con el Estado, qoo supone solarraite ma contribooifu cb áqml en 

la forrraci6n de la funci6n pública, en tanto que la"relaci6n externa" iJrpllca la 

ejecu::i6n Ce la ~lmtad del ente estatal y su representaci6n frente a otras ent,!. 

dades públicas, a tra~s del funcicnario ptlblico. 

Finalrrente, serra Rojas apunta las características de los conceptos en estu

dio del nodo sigt:.!.ente: 

"El funcionario p(tblicx:> se caracteriza: por e>q:>r:esar 

y partici¡:nr en la fonraci6n y ejec:uci6n de la vo

luntad estatal, c:Ecid.iendo y llevando a cam sus di.:._ 

terminaciones por su carácter representativo al ~ 

ticip;i.r en los actos públiccs, por no recibir en a!, 

gmas legislaciones una retri.btx:i61 y por ejecutar 

las di~siciones legales es¡:eci.ales re su investi

dura". (22) 

"El enpleado p'Ciblico se caracteriza p:>r no terer 

atribt.x::i6n especial ñesignada en la ley, y s6lo ex>-

labora en la realiz.aci6n 00 la funci6n p:>r estas 

circunstancias: 

a) Por su incoq:oraci6n voltmtaria a la orga-



nizaci6n pllblica; 

b) Por no participar en la forTMci6n o ejecu

ci6n de la ...:>lmtad pt'blica, por no tener 

carácter representativo. J?or hacer del eje!. 

cicio de la funcii5n j?ública su nedio habi

tual de vida, su actividad fmdanental y su 

carrera. Por ser sienpre retribuidc:>". (2"3) 
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Este autor, en su d1stinci6n, e»:epto la referencia hecha a la retrihlci.6n 

forzosa al enpleado públ.icx:>, al nencionar " •.. por ser sienpre retribuido ••• ", no 

agxega nada nada noow a los criterios antes expuestos, sino qlE reafirma lo ex

¡xesado en los r.tlsros. 

e) EsrA'lUI'O DE LOS 'l'Rl\IN~P l\L SE"'1ICIO !E I.OS POIERES lE LA unrn 

Henos creid:> ccnvcniente m:dificar el título orqinal del presente rubro de 

"Estatuto JurídiOJ" a solanmte "Estatuto", ya que la pr~ra e:xpresifn es erró

nea, en vista de qU? ¡x:>r definiciOO estatuto es un oonjunto d? norrras jurídicas 

qi.e, en el cag:, que estuliarros, i:egulan las relaciones entre el Estacb y sus tra

bajaCbres, y detenninan los derechos y obligaciones recl9rocos. 

Cooenzarenos n\Estra exp:>sici6n haciendo referencia a algunos antecedentes 9=. 

bre la situacii5n laboral de les trabajadores p6b1iocs, así Miguel canti5n M:>ller ~ 

lata qw las relaclooes entre el Estado y sus servidores, en Ul principio, cstuvi~ 

roo regidas Gnicamente por la voluntad del sc:berano, quien era, exclusivarrente, el 

~ seleccionaba al ¡:erscnal que atend!a a sus p:ropios intereses: as1 ocurrió en 

el ~r1o:b colonial en m:est:ro ?C11s. Al ir evolu::icnanOO estas relaciones, en a~ 

ci6n al interés general, los servió::Jres p(iblicos fueron es~cializSnOOse, pero es

taban sujeto a los vaivenes pol1tia:s, ya ql:e cada n~vo gobemante o jefe noobra-

ba a los col.atora.dores qm sus intere9'!s reqmrían. Esta situaci6n de falta de es-
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tabilldad en el enpleo y de carencia re protecciones personales, oblig6 a los tr~ 

jacbres p1Thlioos en ¡:ensar en diversos nedlos 00 defensa; así empiezan a nacer, 

durante la Colada, ¡:iequei1as ol."ganizaciones caro el Malte de Piedad de ~xico, sf_ 

milar al ce la Villa de Mtdrid, que daba asistencia a loo trabajadores 001 Virre.!_ 

nato; se menciona de" la existencia de ¡::ensiones y retiros a enpleados 00 la Fede

raci6n y algunos otros peqtEikls beneficios Para sus viu:las, durante la vigencia 

de la Constituci6n de 1824. 

En el período 00 la Reforrra, ccntinua eJqX>niendo el m.isno autor, surgen al~ 

nas otras ventajas d?stinadas al bienestar del serviibr pfiblico y su familia, ¡e

ro no respecto de: su condici6n de enpleado, esto es, a su estabilidad. En el año 

de ·1875, se oonstitu,Ye la prinera Mutualidad de Enpl.eados P!iblia:>s ene.aminada a 

la protecci6n social, sin acci6n p::>lítica alguna. En 1896, durante el reginel i:o::, 

firista, aparei:e la Ley de Pensicnes, 1-bntepíos y Retiros para Civiles y Milita

res. ourante IT\l.Ch> tienpo oo existe disposiciát alCJUJ.a relacionada con la prest.a

ci6n de servicios al Estado, ya que se les cc:nsideraba. regulacbs ¡:or el Derecho 

Administrativo. En 1925, nace un organisrro oficial al servicio de los b..lr6cratas, 

la Direcciái de Pensiones Civiles de :Retiro; en 1928 los m.rstros lo:Jran el Segu

ro Federal del l',;.:;isterio, de tipo mutualista. (2'4) 

Ia O:mstitucilin de 1917, en su texto original, no estableci6 la regulaci6n 

de las relaciooes de trabajo entre e1 Estado y sus servicbres, quizás, a que en 

ese tiempo no se les ccnalderaba regidas p::ir el Derecho <El Trabajo, sino qtE: 

eran de carácter adm!nistrati..., y por lo tanto debertan nomaree por el Derecho 

Administrativo. El texto del art!culo 123, párrafo introductorio, '!"" se aprobi5 

por el Congi:eso·Constituyente de 1917 establec1a: "El Catgreso de la ;tJnilSn y las 

Legislaturas de los Estados deber&n e>cpedir le:¡es sobre el trabajo, fundadas en 

Ja.s· neoeBídci3ea de cada reqi.00, sin contravm.ir: las bases siguientes, 1as cuales 

regir&n el tnü:ajo de los obreros, jornaleros, eopleados, daréstioos y artesanos,' 
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de una nanera general todo ccritxato de trabajo ••• 11 • 

La Iey del 'li.-abajo rol Estado de 'leracruz de 14 de enero ile 1918, primera 

ley nexicana que consagr6 en su texto les tenes del derecho ilel trabajo de su ~P2. 

ca y uno de los antecedentes illT'Ortantes de la I.ey Federal á?l Tralnjo de 1931, 

estableció en su articulo Bo. que : "no eren objeto de la ley los o::atratos que 

se refirieran a ~s enpleados y funcionarios 00 la l\dministraciOO y POderes 001 

Estado". En el mimo oontido se pronuncWal las restantes leJE:s de las entidadas 

federativas. Esto f~ o:::nseC\.$lcia, segfu se'i.ala t"ario de la Cmva de qw "el inc!_ 

piente rrovirn.iento d:irero, igual ~ en la Europa del siglo XIX, no solanente oo 

guardaba relaciones oc:rl los trabajadores pflblioos, sino ql.le nás bien los miraba 

cx:m::> los servidores de un Est:a.Cb que era el instrurrento de q:Jresi6n scbre las e~ 

ses trilbojadora y canp>slna ••. ". (25) 

En el año de 1925 se reforrr6 el pre§rnbulo del articulo 123 constitucional, a 

iniciativa del Presidente Interino Lic. Emilio Portes nil, qlEdan<b en los tánni

nos siguientes: ArUcul.o 123.- ''El crogres:> de la Unifu, sin ccntravenir las ha.

fes siguientes, deber§. de e)(:f.Cd.ir las Leyes del Trabajo, las males regirán entre 

los obreros, jornaleros, errpleados, ó::m'ésticos y artesanos y de una rrnnera general 

sobre todo cxmtrato de trata.jo". Para t.al efecto, hul::o de reforirarse, asimisrro, la 

fra<»i6n X del artl'.culo 73 constitucional que qued6 ool. nodo siguiente: 

l\rt1cu1o 73 ••• "El. Congreso tiene facul.tad: 

Fra=i<Sn ·X~- Para legislar en toda la RepGblica so

bre miner:í.a, carercio e instituciones de c:r6dito: 

para establecer el Banco cE Emis1f.n Unico, en los 

términos O?l artículo 28 Ce esta CalstituciOO, y pe_ 

ra ei<pe<!ir las leyes del trabajo reglanentarias del 

articulo 123 de la propia Constitución. La aplica-



ci6n de las reyes del Trabajo corres¡::cmle a las au

toridades de los Estachs dentro ñe sus jurisdiccio

nes, excepto cuando se trate de asuntos relativos· a 

ferrocarriles y demis empresas de transporte anpar~ 

das p:>r concesi6n federal, minería, hidrocarburos, 

y ¡:or últ.ino los trabajos ejecutachs en el mar y en 

las zonas marítimas en la forma y términos qre: fijen 

las disposiciones reglarrentarias". 
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De esta rranera, se priv6 a las entidades federativas de la facultad legisla

tiva en nnteria latoral y se le otorg6 e>a::lusivarrente a la Federaci6n. la legis~ 

ci6n estatal sigui6 aplicfuldooo por no existir rey ?eglanentada, hasta el año de 

1931 en que "' proorulg6 la Ley !'ederal del Trabajo. 

En el aoio 00 1929, rnisrro en que se reforrr6 la COnstituciOO, el Presidente 

Pc>rtes Gil ordenó se integrara una a::misi6n para la elaboraci6n de un -proyecto de 

~y FedeÍ:'al del Trahljo, que integrada ¡:or los llc:eooiaCbs Pra>edis Balboa, Enri

que Delhureau y Alfredo Iñarritu, design6 el pr~ = C6digo Federal del ~ 

bajo, mismo que es conocido c:mo el PrO}Eeto Por-OO:s Gil. Este pr~cto o:msignal:e. 

dentro de su aplicaci6n a los traoo.jacbres del Estad::>, concedienclo las mismas p~ 

tecciones y prerrogativas a obreros y b.lr6cratas. 

Conscientes los autores t'.El proyecto de 1929, de la transfornacifu que se e~ 

tal:n operando en la actividad estatal, consacue:ncia del tránsito de la ax.trina 

del lil:eralisno ecallimico que hab1a ilTpwsto la f6rnula de dejar-hacer y dejar~ 

sar a i.na intervenciOO y ¡:e.rticipaci6n estatal cada vez rrás intensa en la econo

núa, distinguieron entre las fUncicnes propias del Estado cnro titular del poder 

público y aquellas en ~ realizal:a accicnes de la mi.ero. naturaleza qte. d~ 

han los particulares. Con bise en esto, el Proyecto Portes Gil, disp::m1a en su 
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a:cttcUlo 3o. que 11se consic:E.taba que el Estacb asunta el car~ct:er de patl:Ooo 

cuando tuviera a su cargo arpresas o servicios que pOOieran ser deseipeñados por 

particulares". Este proyecto fu:> rechazad;) por el O:m;¡reso de la Uni6n, por con

siderarlo extreni.sta en muchas de sus disposiciones. 

En 1931 se elabo:c6 un m,lE!yo proyecto que m:xlific6 el anterior de 1929, que 

una vez revisado .fue rorbracb "Proyecto de la Secretaría de Industria, carercio 

y Trabajo. Este proyecto, sigui.enOO el criterio de su antecesor, en su art!culo 

2o. señalaba qm "el Estado asure el carficter de patrono respecto de los set'Vi

cios que no cxmstJ.tuyan ejercicio de poder pG:>li= ni sean un nedio indispensa

ble para ese ejercicio, sino actividades de producción encaminadas a satisfacer 

reoesida~ de orden econ6ni.oo". 

F.ste pxoyecto conve.rticb en iniciativa por el Ing. Pascual Ortiz Rubio, P~ 

sidente de la Pepllblica, fue discutido y aprobad:> por el COngroso de la L'ni6n en 

los prlJreros días del rres re agosto de 1931 y devuelto al Ejecutivo para su pro

nulgaci6n, misma que se efectw el 18 de agosto del misno año. 

La re; Federal del Trabajo de 1931, si bien es cierto que hizo caso omiso 

00 los preood?ntes citaó::is al no incluir en sus disposiciones a los trabajado.res 

f(iblicos, en su a.rt!culo 20. estableci.6 que "las relaciones entre el F.stado y 

sus servidores se regir5n por las Leyes del Servicio Civil que se e>cpidan". 

Al no expedirse: las rrencionadas leyes del servicio civil, la situaci6n de 

los trabajadores burocr~ticos era cada d1a m'.is desesperante, pues expul.sru:bs del 

r:emcho ful Trabajo, carec!an da toda. prot.ecci6n legal; a pesar de ello y de las 

represalias re que .fueron cbjeto, no dejaron de l\lehar por obtener la estabili

dad en el enpleo, pretendienó:> se rrodificara la fraccl.6n II del articulo 89 de 

la Cart& Magna que facultaba al Presidente de la JlepGblica para nadu"ar y :z:aro

'\E!l" librenente a los enpleados cuyo n:::rtbram.i.ento o reroci.6n no estuviera det~ 



nado de otro rrodcJ en la Ccnstituci6n o en las leyes. 

El general /\bel.ardo L. R::ldl:1<JUE!z, Presidente de la fu¡>Gblica, ante la si

tuación trágica de los errpleados p(iblia:>S, dictó entre oti:os acuerdos de suro 

interes para nuestro est\Xl:io: uno, en septienbre de 1932, en el que se refer!a 

a que los arplead::Ls del Poder EjcOJtiw no _!:ueran renovidos Ce: su cargo, sino 

¡:or justa causa; el otro, del 9 ae abril de 1934, y publicado en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n el dra 12 del misno nes y aro con el narbre de "Acuerd::> s;: 

bre Organizaci6n y Funcionamiento del Sei::vicio Civil", en q~ se estableciO el 

se.IVicio civil por un tienpo determi.nado. Este acuerdo estuvo en vigor hasta el 

30 de novienbre de 1934, fecha qoo se dete.nninaba en su art!culo 2o. transitorio. 

El .AcuerCb scbre Organizaci6n y Ftmcionarniento del Servicio Civil consagr~ 

ba en varios capitulas la !oDna de su apllcaci6n: en el prirrero se indicaba qlE 

re aplicar1a a todas las personas que desenpeñaran caxgos, "'Pleca o canisiones 

Ce:pendientes ful Poder Ejecutiw de la Uni6n, que t'Xl tuvieran Cilr5ctcr militar y 

adem!is señalaba a quienes goodabun excluicbs de dich::J acucrcb, qi:e eran los al

tos crrpleaibs y loo de confianza, as! caro los s~urerarios y los de contra

to. El segundo creaba las Q:irnisiones del Servicio Civil que clebeñan funcionar 

en las Secreta.ñas y Departanentos de Estad:J. El tercero establec1a las fo:cnas 

de ingreso al Sé.rVicio civil, las ca.tcgorl.as y los casos de preferencias. El 

Olarto se referia a las vacaciores, licencias y penni.sos: el quinto a las rec:rn

¡ensas y ascensos. El sexto a los derechos y obligaciones del {X!r'SOnal c:cnprend!_ 

Cb en el servicio civil. El séptim::> oonte.nia las sanciones aplicables y la forma 

para ello. El octavo oonsignaba la fonna de separación del servicio civil; entre 

estas, se n:enciona la supresi6n del cargo en el Presupuesto, caso en el cual se 

ten!a derecho a una indennizaci6n de tres meses de? salario y la misrru cantidad a 

sus beneficiarios, cuando la causal fuera la nuerte del trabajador • 

la lucha de los trabaja<:bres del Estado continoo, hasta ver !ructifica<bs 



Sl.lS esfuerzos con la expedici6n del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de la Uni6n, a iniciativa del general IAzaro Cánlenas, Presidente 

de la FepGblica, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci4i el 

dl:a 5 de dicienbre de 1930. 

Este oJ:denamiento constituye el priJoo.J:. conjunto de preceptos jurídicos que 

estructuran y sistematizan los derechos de los servicbres del Estado; por su ~ 

tancia, a continuacl6n se transcriben algunos de sus artlculos: 

Art!culo 2.- "Trabajador al servicio 001 'Estado es 

toda persona que preste a los Poderes Le9islati=, 

Ejecutivo y Julicial, lm servicio material, inte

lectual o de anbos g€neros, en virtud del narora

miento que le fuero expediclo o por el hec!YJ de fi

gurar en las listas de raya de los trabajaclores 

tcnporales". 

ArUculo 9.- "Los trabajadores federales prestarán 

sienpre sus servicios nediante rarbramiento e~ 

do por la persona que estuviere facultada le9~ 

te para hacerlo, excepto cuando se trate de traba

jaclores tenp>rales para obra o por timp> deteDni

nado, en cuyo caso el ncnbrami.ento ser:i substi tul.

do ¡;x:Jr la lista de raya corresp:>ndienteo:i. 

Art!culo 45.- "Los sindica.tos de trabajadores al 

servicio del F.stado, son las asociaciones de t.nlb!. 
jadores federales dependientes de una nú.sma unidad 

burocr:itica, constituidas para el estudio, nejora

rniento y defensa de sus intereses carunes". 



Ardculo 46.- 11 ~ntro de cada llllidad s6lo se reco

nocerá la existencia de un s61o sindicato y en ca

so de que concurran varios grupos que pretendan 

ese derecho, el reconoclrniento se har:i en favor de 

la a.sociaci6n mayoritaria, no adni.tlfurlose, en CD!! 

secuencia, la fomaci6n de sindicatos minorita-

rios". 

Art!culo 47 .- "Todos loo trabajadores al servicio 

del Estado tendr§n derecho de fonnar parte del sin

dicato correspondiente, pero una vez que soliciten 

y cbtengan su ingreso, ro p:>drlín dejar de foniar 

parte de liil en ningún caso, salro que fueren exp";!_ 

sados". 

Art!culo 48.- "Los trabajadores de confianza ro ~ 

drán formar parte de los sindicatos, y si pertene

cieren a liistos por haber sido trabajadores de base, 

quedar&-¡ en suspenso todas sus obligaciones y d~ 

chos sindicales mientras des""l"'Ñ?n el cargo de 

cx:m.fian.za". 

Art!culo 49 .- "Para la oonstituci6n de un sindica-

to y para su reoonocimiento, bastar~ con que estl! 

integrado por veinte trabajadores o nás y que ro 

exista dentro de la unidad oorrespondiente otra 

agrq>acl6n sindical que cuente con mayor nlirero ele 

mienbros". 

Art.tculo so .. - "Los sindicatos de trabajadores al 

.J.24 



servicio del Est.acb serán registrados p:::ir el Tribu

nal de aJ:bitraje, a cuyo efecto teniUrán a l!ste, 

por duplicado, los siguientes <Dcuoontos: 

I.- El. acta de la asanblea caisUtuUva o copia de 

ella autorizada por la Directiva de la agrupaclt':n

II.- tos estatutos del sindicato. 

III.- El. acta de l.a sesi6n en la que se haya designa-

do l.a Directiva o cq>ia autorizada de aquella. 

IV.- tina lista del núre.xo de roieni:>ros de que o:npon

ga el sindicato, cxn e>q:>resi6n del narbre de cada 

rn.i.enbro, estaOO civil, edad, estpleo que desenpc.ña, 

si:eldo que perciba y relaci6n pornenorizada de sus 

antecedentes oaro trabajador federal.. 

El Tribunal de lll:bi traje, al recibir la sollci tud 

de i:egistro, oarprobarlí por los rredios que est.!Joo 

~ pdcticos y eficaces, la lx> existencia de otra 

asoclaciOn sindical. dentro de l.a Unidad BurocráU

ca de que se trate o que la peticionaria C\.X!lltc 

con l.a mayoria de los trabajadores de esa Unidad, 

y pxooederá, en su caso, al registro" -

l\rt!culo 54.- "El Estacb oo ¡xxirlí aO'ptar, en~ 

gún caso, la cláusula de exclusi6n" _ 

Art!culo 55.- "Sal obligaciones de los sindicatos: 

III.- Fozmar parte de la Federaci.6n de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estad::I, única ce!!_ 

tral de los misnx:e que serlí reCD!Y)Cida por el Es

tado". 



Artio.tlo 60.- "La Federaci6n de Sindicatos de Tr~ 

ja<bres al Servicio del Estado, se regir§ por sus 

estatutos y en lo conducente por las disposiciones 

relativas a los sindicatos. 

En nin<fon caso podrá aecreta;se la cxpulsi6n de un 

sindicato del seno ·ae la Fcderaci6n". 

Art!OJ.lo 61.- "Tocbs los conflictos que surjan en

tre la Federación y los sindicatos o s6lo entre ~ 

tos, ser§n .resueltos por el Tribunal. de Arbitraje". 

l\rUculo 63.- "Las =ndiciones generales de trabajo 

se fijarán al iniciarse cada perl.ocb de C:Obieno, 

por los titulares de la unidad burocrática afecta

da, oyendcl al sindicato oorrespondiente11
• 

Cabe resaltar en la redacci6n de este ordenamiento la influencia de la ideo-

log!a contenida en la ley Federal del Trabajo, pero can caracterlsticas ITRJY espe

ciales, ya que a diferencia de llsta no se incluye el MnniN:> de paa6n, ni de sus 

a;irupaciones, asimisrro no se les pemdte la negociaciiSn o:Jlectiva y el de.rccho de 

huelga queda restringich hasta hacerlo nugatorio; esto dertuestra clararrente que 

sus autores consideraraon que el Esta tu to no tenia ccm::> finalidad obtener el «Ju! 

llbrio entre loe factores d'.? la producci6n, dad:> que el Estado no persigue fines 

lucrativos sino qoo, caro ya nencionancs, entre sus objetivos principales, se e:!. 

ruentra la prestaci6n de los servicios pCDlioos, en at.enci6n. al interés gene.rala 

El 4 de abril de 1941, el Presidente de la P-epública Manuel Avila Camadlo 

pram.tlg6 un nuevo estatuto, que realnente era una refontla. al de 1938, ya que r~ 

¡:ctó sus principios fw-dalrentales. 
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d) LE'i rnIJel1l\L IE LOS TMBl'Jl\t0m5 /\L SERVICIO !EL ESTAIXl 

El 7 de dicienbre de 1959, el Presidente de la l<ep(jblica l\d:Jlfo I.6pez Mateoe, 

=iente de la inferioridad en que se encontraban los servidores pG>liooe, en 

vista de que sus derechoo laborales no se encontraban tutelados en la COnstitu

ci6n, envi6 a1 Poder Legislatiw un proyecto de ley para adicionar el articulo 

123 ccn un Apartado "B", para incluir esos derechos dentro de la Carta Magna. Es

ta refonna tui; api:cbada por el Congreso de la uni6n, public'lndose en el Diario 

Oficial de la Fecleraci6n el dl'.a S de dicienbre de 1960. 

En lo relatiw a1 tema en estudio, el texto aprobado y publicado f-ue el s.!:_ 

guiente: 

Artículo 123. - "El COngreso de la Unión, sin o:mtr!!_ 

wnir las bases siguientes, deber& expedir leyes ~ 

bre el trabajo, las cuales :regir.In: 

.A.- Entre loe obrezcs, jornaleros, mplea&::IS, ~ 

tioos, artesanc::e y de una manera general, tocb con

trato de trabajo. 

B. - Entre les Poderes de la Uni.6n, loo Gobietnos 

del Distrito y de los Territorios Fedf>..rales y s~ 

Trabajaoor:es. 

X. Les trabajadores tendrful el derecha de asociarse 

para la defensa 00 sus in te.reses o:::un.:ines. Podrán 

asimi..sno, hacer uso del dered1o Ce huelga previo el 

CIJ1t>limiento de los requisitos que determinen la 

ley respecto de una o varias dependencias de los ~ 

deres P\'.blicos, cuando se violen de manera general 

y sisteratica los derechos que este articulo oon"!!. 

de". 



Transitorios: 

Art.t'culo Segundo.- "Entretanto se expide la respec

tiva ley reglamenta.ria, continuará en vigor el Est!!, 

tuto cE los Trabajadores al Servicio de los Poderes 

de la Uni6n, en ~to no se~op:mga a la presente". 
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Tal caro estaba previsto, en el artículo segun&:> transitorio transcrito an

teriOJJrente, se elabar6 la J.cy Fag'laroontaria respectiva, publicánd:::ise en el Dia ... 

ria Oficial de la Federación el día 28 de dicierbre de 1963 con el t!tulo de lej 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta<lo. 

Esta re¡, en general, sitJlD los lineanientos de las Estatutos ai.rdenas y 

Avila c.amacho, dado que difiere muy poco en lo relativo a proteo::.iones y presta

ciones para las servidores p(iblicoa. 

A continua.ción transcribim::>s, p:>r su iirp::>rt.ancia, alg'Wla.S disposiciooos de 

este ord:?namiento: 

Art!culo 67 .. - "Loo sin:ilcatos son las asociaciones 

de trabajadores que laboran en una misma dependen

cia, ccmstituidas para el estudio, mejoraniento y 

defensa de sus intereses catunes". 

Art!culo 68.- "En a>da dependencia sólo habr& un 

sindicato. En caso de que concurran varics grupos 

de trahajadores que pretendan ese derecho, el Tri

buna1 Federal de Conciliaci6n y Arbitraje otorgará 

el reconocimiento al rrayoritario". 

Art!culo 69.- "TOdos los tr.::IDajaó::lres tienen el ~ 

recho de folll'ar parte del sindicato corres¡:ondien-



te, pero una vez que soliciten y c:btengan su ing~ 

so, rx> podrfui dejar de fODDar parte de fil, salw 

que fueran expulsados". 

Artlculo 71.- "Para que se constituya un sindicato 

se requiere que lo .femen 20".trabajadores o ir&!, y 

que n:> exista dentro de la depeOOencia otra ag~ 

ci6n sindical que cuente con mayor número de miem

bros". 

Art:!culo 78.- "IJ:)S sindicatos podr~ adherirse a 

la Federaci!Sn de Sindicatos de Trabajadores al 5eE 

vicio del Estado, única central recorocida ¡:or el 

Estado". 



130 

C!\PrIULO III 

CI'D\S BIBLICG<AFICAS 

l.- NXJSJA RCMERD, Miguel; Teor1a General del Derecho Administrativo, QUinta ec:l!_ 
ci6n actualizada, Porrúil, MéXICO, 1983, p. 38 

2.- Cfr. DE BUEN L., N~stor; ob. cit., '!'onQ II, pp. 599 a 602 

3.- GUERRERO, S\X}Uerio; ob. cit., p. 521 

4 .- J\O)S'I7\ RCMERO, tHguel: ob. cit., pp. 6Gl-662 

s.- HAl.llUOO, según !otlguel Jlcost.a Rarero; ob. cit., p. 468 

6 .- Idem, f'lEINm, se:;ún Migt.el Acosta 'Ronero 

7 .- Idem, GAPCIA OV'IEDO, segful Miguel Acosta R.ane:ro 

B.- Ibidan, p. 469, VILI..EGAS BASl\.VILMSO, Il?njanún, ~gún Uiguel Pcosta Raoo:ro 

9.- Iden, G'\BJNO FRAGA, seglin !tiguel l\l::Osta !larero 

10.- Idan, OLIVERA 'IURO, Jorge, se;rún Miguel Aex>sta "P.cnero 

11.- lbidem, p. 470 

12.-~ ro:JAS, ~s; Derecto ldninistrativo, T.ooo I, Novena edicif:n, Porñía, 
México, 1979, p. 101 

13.- lbidern, pp. 353-354 

14 .- Ibi.dem, p. 363 

15.- ou:;tn:T, según Miguel Ac:osta Rarero; ob. cit., p. 701 

16 .- Ide!n, llAU!UOO, se;¡1jn Miguel llcosta 1<0t!erO 

17 .- lbidem, p. 702, PE:l'ROZZIELID, según Miguel llcosta Ratero 

18.- !dan 

19.- Ibidsn, p. 703 

20.- aIEI..SA., Rafael: Derecl"D .bidministrativo, Tono Ill, sexta ecUci6n, la rey, F.d!,. 
tora e Irrpresora, Argentiña, 1964, p. 4 

21.- lbidern, p. 34 

22.- SERAA RlJ'AS, ~s; ob. cit., p. 361 

23 .- lbidem, p. 363 



1 

24.- Cfr. Cl\ID'CN M<X.I.ER, Miguel¡ ob. cit., pp. 71-72 

25.- DE IA CUEVA, Mario: ob. cit., Toro I, pp. 629-630 

l3l 



!A LI IERTAD SINDIChL Y IOS 'mAEl\.Jl\IX:llS l\L SERVICIO !EL ESTl\DO 



.1.32 

Cl\PIWIO IV 

lA LIBERrAD SrnDICAL 'i 105 TF/\BAJAIORES l\L SERVICIO !EL ESTA!Xl 

En el capS:tulo prin:ero se hizo un e.sb.ldio o::rtparativo de la reglamentacil'Sn 

del sindicato en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajado

res al Servicio del Estado; de los diversoo - aspectos carparativos contarplados 

en dicho análisis, se puede afirna.r que la libertad sindical de los servid:>res 

p.iblicos, tanto en el rengl6n individual. CCIIC en el oolectivo, se encuentra su

~te limitada al no pennitirse su real ejercicio, ya que los deredlOs e ins

tituciones consagrados por la o:mstituci.6n y sus leyes reglamentarias, se res

tringen, se reducen y en algunos casos se prohiben, transgredienOO el derecho 

p:siti~ mexicano y los Coovenios Internacionales núreros 87 y 98 de la organi

zaci6n Internacional del Trabajo. 

En el aspecto individu•>l, los nurerales 68 y 69 de la Ley Burocr!itica se

ñalan que: "En cada dependencia s6lo habr!i un sindicato" y "Tod:>s los trabajaó;?_ 

ms t.ie.nen derecho a femar parte del sindicato correspondiente •.• " respectiva

rrente, estos preceptos re:stringen graverrent.e la libertad sindical, ya que el 

trabajador solarrente tiene una alternativa: de ingresar al sindicato "co~ 

diente" y no a otro o a ccnstituir otro del existente, puesto que los artículos 

de referencia son suficientarente precisos. 

En el aspecto negativo, la libertad sindical estli prohibida para el sector 

burocr!iti=, as1 se deduce del articulo 69 de la re¡ de la materia que previene 

que una vez que el trabajaoor solicite y obtenga su ingreso, no podr!i dejar de 

formar parte del sindicato, salvo que fuere expulsado. En este orden de ideas, 

cabe aclarar que el aspecto negativo consiste en la facultad de poder separarse 

de una entidad sindical o bien no fo.x:rna.r parte de ninguna~ 

C.On referencia al aspecto c:olectiw, se observa CilE el articulo 78 de la 
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Iey Federal de los Trabajadores al Se.rvici~ 001 Estado establ~: "Los sindica

tos podr:in adherirse a la Fe<leraci6n de Sindicatos de Trabajacbres al Servicio 

del Estado, única central reconocida por el Estado". Asimi.srro el nmeral 79 del 

misrro ordenamiento, al señalar las prdti.biciones a los sindicatos, establece en 

su fracci6n V ".Adherirse a organizaciones o_ centrales obreras o carrpesinas". ~ 

tas disposiciones restringen iguairre.nte la libertad sindical, al no permitir 

que los si.n:licatos burcráticx:s pt.J:!dan femar otro organisrro distinto a la Fede

raci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del EstaOO, ni aaherirse a al

guna otra organizaci6n o central d:Jrera o carrpesina. 

a) LlMIT!\CICtlES A LOS IEl<ECHOS SINDICl'J.ES !E LOS TRl\lll\Jl\IXlRES 1>L SERVICIO !EL 

ESTAOO 

La libertad sindical es un principio fundanw:mtal del derecho del trabajo, 

scbre el cual descansan, sin duda, las tres instituciones esenciales del derecho 

oolectivo que son: el sindicato, el contrato colectivo y el deredio de huelga. 

Ahora bien, la libertad s.indical es un derecho consagraOO y salvaguardaó::i 

¡:x:>r el art.tculo 123 ccnstitucional, apartado "A", fracci6n XVI y opartado "B11
, 

fracx:i6n. X, as! caoo por las leyes regl.ammtarias de arrbos, y más aún, nuestro 

p:ús ha ratificado el COnvenio 87 de la Organizaci6n Internaciona1 del Trabajo 

.relativo a ese principio, sin erbargo, dentro de la práctica es saretiOO a limi

taciones, lo que lleva a la ineficacia de su ejercicio. 

Al respecto ~tor de Buen L., al referirse a las limitaciones estatales a 

la autonanta sindical, manifiesta que estas son: 

I. - Li.mi. taciones legisla ti vas 1 

II.- Limitaciones Administrativas, 

III.- Limitaciones jurisdiccionales. 

Dentro de las prirreras señala las siguientes: 



.l.J4 

l.- Calstitutivas. tos sindicatos, para oonst.ituirse, deben de satlsf~ 

cer las fomias le<Jal-es de tal tlXl<b que solatiente podrlin hacerlo de 

oonfoxrnidad a las clases previstas en la ley. El articulo 360 de 

la Le¡ Federal del Trabajo prescribe que sOlo puede haber sl.ndica

t:oo: 

al Gremiales, 

bl De etpresa, 

<:1 Industriales, 

di Nacionales de Industria, 

el De oficios varios. 

En cuanto a los sindicatos patronal.es, de acuerdo al numaral 361 del mism:> 

ordenamiento s6lo [X)d.rlin ser, a su vez, locales y nacionales. 

otm de los requisitos es el que debenin constituirse con un m1nilTo <le veinte 

trabajadores en servicio activo o OJn tres patrones. 

2.- A su accifu. En este punto De Buen eq:onc que " los sindicatos na

cen del acuerdo de quienes lo constituyen pero que su capacidad de 

ejercicio queda oordicionada al registro que de.be otorgar la auto

ridad"' , que ~ta es la n& grave de las Umi t:aciones a la accl6n 

sindical, dad::> que la falta de registro 4Xlloca a los sindicatos, 

en la iJ!t>osibilldad jur1dica de acceder a la rontratacifo colecti-

va. 

3.- Estatutarias. La ley establece eoipresamente, en el articulo J7J., 

el ccntenido básico de los estatutos sindicales, asimisno consigna 

noITr.aS que deben de cbservarse en relaci<Sn a los rroti vos y Proc:ed!. 
rnientos de e.xpulsi6n y ron:ecciones disciplinarias. 

4.- A la capacidad individual. Se prohibe a los trabajadores ioonores 
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de diecisfil.s af:os y a los ext.ranjeros el formar parte de la dire5:_ 

tiva de los sindicatos. !Artlculo 372) 

s.- A su privac1a. La ley est.ablec:e cx:rro obligaciones de los sindica

tos la de proporcionar infames a las autoridades del trabajo, 

sient>re que se refieran a su--actuaci6n o::rro sindicatos; a ccmuni

carles, dentro de un téonino de diez días, los ca.rrbios de su di

rectiva y las m:xlificaciones de los estatutos y a infamar, cada 

tres rreses, ele las altas y bajas de sus mienbros. CArticulo 377) 

6.- Religiosas. Se prdribe a los sindicatos intervenir en asuntos re-

ligiosos. (llrtl'.culo 378-1) 

7 .- canerciales. Se les prohibe, asimistTP, ejercer la profesi6n de c::o

rrerciantes con SnimJ de luc~. (Art!.cUlo 378-II) 

Pespecto de las llrni.taciones aCininistrativas, este autor e.x¡x:ine qm estas ~ 

rivan de la pa.tticipaci6n de la Mninistraci6n PG.blica en el reconocimiento de la 

legal existencia Ce los sindicatos; que en toó:> caso, ser§ necesario que del acta 

cx:n.stitutiva y de los <bct.rTentos cnrplsre.ntarios, que señala el art!culo 365, to

ne nota la Secretaria del Trabajo y Prevlsi6n Social si se txata de un si.rrlicato 

de jurisdicci6n federal. o una Junta de COnciliaci6n y Ju:bitraje, si se trata de 

organism:ls locales. 

En :relacil5n a la facultad del registro, el articulo 366, en su priJrera parte, 

seña.la que el registIO pcxlrá negarse si el sindicato ~ se prepone xeallzar el ~ 

tud.io, rrejoramiento o defensa de sus miatbios; si se o:mstituye p:>r un núrero de 

trabajadores o patrones inferior al núnirro legal o si n::> se acarpaña a la solici

tud la lista cx:n los dates de los afiliados y copias autorizadas del acta de la 

asarrblea constitutiva, de los estatutos y del acta de la asarrblea en que se hubi!_ 

se elegió:> a la directiva. En el segunde:> ~rafo se establece que satisfechos di-
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c:hos requisitos, ninguna de las autoridades oorresp:indientes p:xlrá negar el re

gistro. 

En la segunda parte del mrneral 366 se declara que si la autoridad que ~ 

ce de la solicitud no resuelve dentro de un támino de sesenta d!as, los solici

tantes podr!in requerirla para que .dicte resbluci6n, y si no lo hace dentro de los 

tres d!as siguientes a la presentaci6n de la solicitud, se tendr:i por hecho el r~ 

gistro para todos los efectos legales, quedando cbligada la autoridad, dentro de 

los tres dias siguientes, a expedir la cx.mstancia respectiva. 

Del precepto anterior, a primera vista se desprende que a la autoridad del 

c:onociroi.ento no le faltan rredios para aplazar o suspender indefinidarrente los re

gistros, lo que redunda en qm se inpida la actividad de los sindicatos y se dude 

de su persccalidad juñdica. 

La ley es ocnfusa al respecto, pues por una parte el nmeral 365 al señalar, 

en principio, que "los sindicatos deben regi..o¡trarse ••• ", presupone que antes del 

registro existen, pero por otro lado, en una disposici6n anbigua, el artl'.culo 374 

dispone "los sindicatos legalmente constituidos son personas nmales y tieren ca

¡;acidad para: I. Ad:¡uirir bienes iruebles; II.- Adquirir los bienes inm.lebles dcs

tinadoe inrrediata y directanente al cbjeto de su instituci6n, y III.- Defender "!!. 

te todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciooes correspondientes". 

Si se observa que esta dis¡x:isici6n se enC'\.lelltra en la ley des~ 00 que se 

det:exnúnan los requisitos de constituci6n y registro, no cabe duda que el c:rnpli

miento de anbas fonnalidades es lo que confonna el tfurniw "legalmente oonstitui

dos" y por consiguiente la capacidad de ejercicio qw consigna el nurreral preci~ 

ch. En es te orden de ideas, sin atbargo, de Buen reafinna su posici6n en el sent!_ 

do de que "el sindicato nace y es persona rroral desde su constituciOO, pero que 

su capacidad de ejercicio queda saretida a la conditio iuris del registro". 
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En cuanto a las limitaciones jurisdiccionales, el tratadista de referencia 

cxrrenta que en la Ley de Ir.paro ni en su ordenamiento supletorio, el o5di.go Fe

deral de Procedimientos Civiles, no erlste.n disposiciones que atenten el in~ 

~ de los organisnos sindicales, pero que, sin enbargo, es suficiente, en oca

siones, que un Juez de .Anparo considere que. el asunto de su o::rrpetencia puede 

tener un cierto interEs ¡:olltioo, situaciOn permanente trat&idose de sindicatos 

irdependientes, para que su resolución se dicta desest.im:mcb la letra y el esp! 

ritu de la ley. te lo que se ooriva que cualquier negativa de registro dictada 

¡::or las autoridades admirústrativas, se ratifiqoo p:>r las judicial.es, al.ll):}l.la ?!!. 

ra ello se utilicen crit:erioo de interpret:aci6n bastante cbjetables. (l) 

JoOO Mant.te!l Lastra Lastra, respecto de la existencia de: los sindicatos, di 

fiere del autor anterior y es preciso al señalar: 

11 Para de Buen, la ley inplicitanc:n.te recoooce ql.E: 

"los sindicatos existen desde antes de registrar

se". Sin arbal:go, ésta se.di una existencia de he

cho, nas oo de derecho, pues es ITl\1i' claro el <;'I

tfculo 374 do la multicitada Ley, al señalar en 

fil lo antes referido, que "s6lo los sindicatos l~ 

galnente cx:mstituidos son personas rrorales". F.sto 

es los registrados. ras dams qoo no hayan satis

fed>o este """IUisito folJllal oo pueden alcanzar el 

rango juñdico de personas norales". (2) 

Es in1;x>rt:ante señalar, en Cil.tima instancia y para no desviarse del pxoplSeito 

del presente trabajo, que en relaclOn con la personalidad de los sindicatos en 

juicio, la Suprema O:irt.e de Justicia dict.6 una jurisprudencia en la que establece: 

"Al autorizar la fracci6n XVI del art;!culo 123 °""!!. 



titucional, tanto a los obreros caro a los t3l\)res~ 

rios para coaligarse en defensa de sus res¡::ectivos 

intereses, foonando sindica too, asociaciones prof~ 

sionales, etc., incuestionablerrente inviste a esas 

corporaciones de personalidad jur1dica para la de-

fensa de los derechos de los coaligados, por nnlio 

de los 6rgaros de su representaci6n".. l3) 
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IE la anterior jurisprudencia, se desprende a prirrera vista que la perso~ 

dad jur1dica la tienen los sindicatos desde el nanento mism::> da su c:onstituci!Sn, 

por lo c¡ue estarfin en aptitui de int:erponel: demonda trediante sus representantes. 

Hasta aqu1 se ha visto las limitaciones que el. Estad) in{Jone a la libertad 

sindical en el sector privado; a continuaci6n, se verá c6ro en el OObito burocrá

tico l.as limitacicries a los derechos sindicales de los trabajafr:>res al servicio 

del EstaOO son aún m1s severélS. Esto c:bedece a que en nuestro país, el sector p6-

blico est:i integrado por un nCrrero nuy considerable de trabajadores, los que con

fotrnar!an Wla fterza pOderos!sima, si se les permitiera sindicarse según su libre 

alhedr!o, y no afilifulcbse a loe sirdicatos On.icos qoo existen, lo ~ plant.earia 

prablenas muy serlos al gOOie.rn:> oon su;; consectentes peticiones y tra.nifestacio

res, por lo que en la práctica son rigurosrurcnte o:mtrolad:>s ¡;:or el r(qinen, siC!!_ 

do esto una nedida poU.tica para evitar una crisis dentro del sistana. Esto se ~ 

cuentra regulado en México por la Ü!!'I Federal. de los Trabajadores al Servicio dal 

Estado, reglarrentaria del apartado "B'' 001 art.1'.culo 123 constitucional, que esta

blece para el sector burocrlitico un marco de limitaciones lIIlY estrictas. 

As1 el orfunamiento citaCb, en su nuneral 67, define a los sindi~ 

tos o::rro " las asociaciones de trabajad:>res que laboran en una misrra. dependencia, 

constituidas para el estuiio, rrejoramiento y defensa de sus intereses cx:rnunes". A 
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nayor abundamiento, el artículo 6B ratifica esa grave lirnitaci6n al derecho de 

l.ibertad sindical, cuanéb señala que s6lo ¡:od.r~ existir un sindicato ¡::or cada d~ 

p:ndencia pl'ibl.ica; se trata, seguidarrente, de atenuar, sin éxito, la prohibición 

tajante del pluralisno sindical dentro de este sector, cx:risignando qte al concu

rrir varios grupos de trabajudores que pretendan la titularidad del sindicato, 

c:orresponderá al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje otorgar el re°'no

cimiento :respectivo al que denrucstre ser rna.yoritario. 

Estas disposiciones rest.ringen severarrentc el derecho de libertad sindical 

a1 establecer la sindicación única, entendida ~ta, caro el sist:rnJa que s6lo per

mite la constituci6n de un sindicato ¡::or dependencia, lo que riñe c:On lo dispues

to en la fracci6n X del art.1'.culo 123 coostitucional, apartado "B", que señala: 

"los trabajadores tendrán el derecho de ascci.arse para la defensa de sus intere

ses ccmunes ••• " , y con el artlculo 2 del Convenio 87 de la Organización Interna

cional del Trabajo, ratificado p::>r nuestro pais, que indica: "los trabajadores y 

los enpleadores, sin ninguna clistinci6n y sin autorización previa, tienen el de~ 

cho de cc:nstituir las organizaciones que estimen conveniente, a.si a:m:> el afilia=:_ 

se a estas organizaciones, con la sola oondici6n &! observar los estatutos de las 

mismas", ya que salta a la vista: que estos preceptos no limitan a la libertad s~ 

di.cal, sino, toClo lo contrario, la tutelan sin cortapisa alguna .. 

El articulo 69 de la legislaciát burocrlitica al disponer que "todos los tra

bajadores tienen deredx> a fo.orar parte del sindicato correspondiente, pero una 

vez que soliciten y d>tengan su ingreso, oo podrán dejar de femar parte de ~l, 

salvo que fueran cxpulsadcs", limita ostensiblare.nte la libertad sindical del se~ 

vidor pCDlico, ya que no le deja otra alternativa que la de fonnar parte 11del si:!, 

dicato correspondiente", no a cualquiera sino al único a qm pueden ingresar: lu~ 

cp previene, contra tocb indicio de vida dem:>crática, que una vez que el trabaja

cbr "cbtenga" su ingreso al sindicato, no podrá de jar de pertenecer a l!l, salvo 



en caso de expulsi6n, principio que contraviene el derecho de la libertad sindi

cal individual en su aspecto negatiw, ya que "a nadie se puede obligar a fOtnar 

pi.rte de un sindicato o a no fonna.r parte de €!1", de CXll"lfOnnidad o:m el ni.meral 

358 de la ley Federal del Trabajo, supletoria del ordenamiento burocrStico de 

acoordo a su articulo ll. 

J. M. Verdier, al referirse al ejercicio de la libertad sindical, manifies

ta que: "reccnocicb a tocbs los funcionarios, con la sola excepci.6n de las fuer

zas amadas y de los magistracbs, el derecho sirdical descansa Sobre la libertad 

individual de sindicaci6n e irrplica, en aplicaci6n de los principios generales, 

que no p.leda obstaculizarse, en foxma alguna, el ejercicio de las libertades de 

adhesilín y cl.eccilín de un sindicato". l4) 

Dentro de este sistana. de limitaciones cabe señalar que, igua]Jmnte cnro 

acontece o::n los trabajadores del sector privado, se restringe la libertad sindi

cal de los tmbajadores p\t>lioos de oonfianza, ya que, según el art!Ollo 70 de la 

legislación burocr:i.tica, J'}C) podr::in femar parte de los sindicatos de las depend~ 

clas; asirnisno este ordenamiento, en su nurreral 71, oondiciona la constituci6n de 

dichos sindicatos, a que agrupen un minino de veinte trabajadores y que dentro de 

la dependencia dende pretendan fonra.rse no cuente ya oon otra agrupaci6n sindical 

qte acredite un nayor nlirero de rni.erbros. Ante este orden de ideas, cabe des tacar 

que el art!Ollo 70 de la !e, Burocrática es inca!pat:ible con los principios de la 

fracci6n X del apartado "B" del articulo 123 cc:inst.itucional y del articulo 2 del 

O:>nvenio Intei:nacional 87, ya q\2 arOOs ordenamientos tutelan la libertad sindi

cal para todos los trabajadores sin distinción alguia. 

La rest.ricc::itSn mis grave al dereclX> sirdical de los trabajadores al servicio 

del Estado es, sin ll.J3ar a dudas, el registro de sus sindicatos, que se ITDnQPOli

za por el Tribllllal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. I.a sollcib.:ld, para tal 



efecto, dcl:er§. presentarse ante l?ste adjuntándose, por duplicado, los siguientes 

dxunentos: 

1.- El acta de la asarrblea oonstitutiva o copia de la misma autor,! 

zada por la n::e.sa directiva1 

2.- Los estatutos del 5indicato1 

3.- El acta de la sesi6n en que se haya elegido a la nesa directi

va o ccpia autorizada de la misma, y 

4.- Una lista de los mierrbros, donde se exprese sus ncnbres, esta

do civil, edad, e.npleo que se descnpef.a, sueldo que se perciba 

y una: relacilSn ¡:onrenorizada de sus antecedentes cono trabD.ja

cbres. Este requisito representa, en realidad, un patente~ 

nisno de cx::mtrol. 

La recepci6n de la solicitud de registro, en detrimento del plurali..sm:> sine!! 

cal, se oondiciona a la ccnptt:baci6n que el Tribunal Federal de OJnciliaci6n y A::, 

bitraje realice ¡x:ir los medios que esti.Jre mSs práctio:>s y eficaces, de que en la 

dependencia o:Jrresp:mdiente oo existe otra organizaci6n sindical y que la a~ 

cil5n solicitante cuenta cc:n la m:iyor1a de trabajadores, para, en su roso, proce

der al registro, de cx:mfonnidad a lo estipulado en el artlculo 72 de la ley en 

carento. 

I.a cancelaciOO del registro de un sindicato burocr:itico procederá en dc:e ~ 

a:>s: por disoluc.i6n del mism::> o si se registra otra agrupa.ci6n sindical rrayori~ 

ria. Se intenta de esta nanera, atenuar, sin ~xi to, el sis tena de sindicaci6n 

Cínica y vertical privati...o de este sector, sin e:tbargo, controladas estas ag~ 

clones rrediante el procedimiento registra! y adheridas a la Federación de Sindi

catos de: Trabajadores al Servicio del Estado, "Única central reconocida por el 

Estado", el plurallsrro sindical es una entelequia rcal.m?ntc; no d:istante, el nu-
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neral 73 de la multicitada te;¡ FOOeral de los Trabaja.Cbres al Servicio del Esta

&:>, nás adelante, prescribe que la solicitud de cancelación podrli presentarse 

¡:or persona interesada y en los casos de o:mflict:o, entre dos organi.sm:>s sindiC!_ 

les que aspiren ser mayoritarios, el Tribunal Federal de O:inciliacii5n y Arbitra

je ordenar:i el recuento respectiro y resol...,erli de plaro. 

Si bien en el nureral 76 de la ley que se c:x:rumta se prohibe la cUiusula de 

exclusl6n, la misma, en su a.rt.!culo 74, señala expresarrente que si por su CCllPl!, 

tamiento o falta de solidaridad los trabajadores fUercn expulsados de sus sindi

tos, perderán por ello misno todos loo derechos sindicales que aquélla les reco

noce. Se detexmina as'.!: que la expulsi6n s6lo podrli sar votada por la nayor'.ta de 

los miercbros del sindicato respectivo o por la aprobación de las cbs terceras 

partes de los delegados sindicales a sus congresos o convenciones nacionales, y 

previa defensa del acusad:>. 

otro punto ~ debe aten::1erse, en el que se intenta buscar un equilibrio, 

pero sin liberar las limitaciones gubernarrentales, es aquel contemplad:> en el ~ 

Uculo 75 de1 ordenamiento en o::nento, en que se prohibe todo acto de reelección 

Centro de las organizaciones sindicales. Este precepto quizás pretenda inpedir 

que los dirigentes sindicales se perpetren en sus cargos, y que en un m:xrent:o ~ 

do lleguen a constituir lU1 grupo de poder oponible al gobierno; supuesto dificil 

de materializarse, dado que es notorio que a los lideres de los trabajad:ires los 

nnnipulan para que nantergan controlados a sus representados, y taJTbián es evi

dente que <GU~llos que se rebelan al sistana son despedidos de sus mpleos o 

bien son presionados de tal suerte que se ven obligados a renunciar, esto sucede 

a rrenudo en la realidad y cua.nlo tiene conocimiento el Tribunal Federal de Con~ 

liaci6n y Arbitraje por rrcdi.o de los afectadcs, resulta que transcurren varioo 

aros para que se dicte el laudo respectiw. No obstante lo anterior, en la prác

tica se han dado casos en que los .representantes sindicales se eternizan caro ~ 
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1es, ya que no voolven a elegirse para ocupar el mi.sno cargo o puesto, lo que en 

sentido estricto debe entende%se por reeleccl6n, sino que resulta que pueden ""!!. 

par_ una secretaría sindical durante un per!odo y en el siguiente otra y as! per

mmecer durante mudlo ti.arpo. 

Otra limitacii5n inportante a la l.ibert:.a3 sindical de los trobajaibres al 

servicio del Estaeb es la que establece el legislaOOr, ccm:> en el caso del tr~ 

jo en general, referente a un conjunto de obligaciones inpuestas a los sindica

tos: a saber: 

.l.- El proporcionar todcG aquellos infomes que, ele conformidad con la 

ley, le solicite el Tribunal Federal de Conciliacl6n y Arbitraje; 

2.- El o:mmicar al mism:>, dentro te los diez dfas siguientes a cada 

el.ccci6n, los canbios que se operen en su directiva o en su o:rni.t~ 

ejecutivo, las altas y bajas de sus integrantes y las m:xlifícaclo-

nes a los Estatutos; 

3.- Cooperar en los ~ qoo sea necesario, para facilitar la la

bor del Tribunal Federal de CanciliacicSn y Arbitraje, en los con

flictos que se tramiten ante el mi.sno, ya se trate del propio sin

dicato o de sus rnierrbroo, y 

4 .- Patrocinar y representar a sus mierrbros ante las autoridades y an

te el Tribunal Federal de amcil.iaciOn y Arl>i traje, cuando les ~ 

... requerido. 

Por otro l.ad::>, igualnente CXJID sucede dentro del trabajo en el sector priva

do, a los sindicatos burocráticx:s se les .iJrpone las prohibiciones siguientes: 

1.- 1'ealizar propaganda de carlicter <eligioso; 

2.- Desatpe.ñar la funci6n de c:anerciantes, con fines lucratiws1 

. J.- Utilizar la violencia contra los trabajadores llb<es, pres~ 
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4 .- Fcrrent.ar actividades delictivas contra las personas o sus propi~ 

des, y 

5.- .Adherirse a organizaciones o centrales obreras o c.arrpesinas. Esta 

disposici6n riñe con el posq¡.lado de la libertad sindical colecti

va que pertere:e a '1as organizaciones para femar parte de agrupa

ciones cupu1ares de su preferencia. 

Este sistana de limitaciones se fortalece con la facultad del Tribunal Fede-

ral de Cbnciliaci6n y l\J:bitraje para cancelar el J:e9istro del sindicato o s6lo de 

la mesa directiva, en el Sl.tJuesto de no acatarse las prohibiciones i.npuestas en 

el nuneraJ. 79 de la te¡ au=ática. 

continuando este estudio, se obser:va que la legislaci6n burocr~tica no o::in

tenpla la figura del a:intrato colectivo, sin:J que en su h.:gar establece las 11eon

diclones Generales de Trabajo", CJ1.E: ser~ fijadas p:>r el Titular de la dependen

cia correspondiente, tanando en coonta la opi.ni.6n del sindicato respecti'..<l. 

Estas Condiciones Generales de Trabajo deben oooprender las disposiciones ~ 

lativas a la calidad e inten.sida::l del trabajo, las medidas de prevenci6n de ries

cps profesionales, las nedidas disciplinarias y el procedimiento para aplicarlas, 

las fechas y condiciones en que los trabajadores deben de saneterse a ex!lnenes ~ 

dicos previos y peri6dio::ie, asi.misrro debe detenninar las labores insalubres y pe

ligrosas J.np:di.das a los nemres de edad, as1 cerro la protecci<ln para las trabaj~ 

d:Jras E!lbarazadas y las dem§s J:e9las que se estiJren necesarias para obtener mayor 

seguridad y eficiencia en el trabajo. 

A diferencia del oontrato ex>lecUvo, en que las cbs partes intervienen cele

biando un convenio para establecer las condiciones de prest.aci6n del trabajo, en 

las eondiciones Generales de Trabajo es s61o el Titular de la dependencia quien 
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las fija¡ si bien es cierto que el ordenamiento burocr:itiro expresa "t.arando en 

CU?nta la cpini6n del sindicato", tarrbi€:n lo es que esta tana de opinión ql.Eda 

al libre al.bedr!o del Titular, pues no se equipara a una negociación, ya que 

ella no .inplica qm se m:::di.fiquen las condiciones generales de traba.jo de acueE_ 

ch a la actitud que acbpte el sindicato, sino que las mismas se Ílll?lantar5n 

un.ilateralm:?.nte por el Titular. Esto oonstituye una limitación grave a los de~ 

chos sindicales de los trabajadores aJ. servicio del Estacb, pues priva a los 

sindicatos burocr§tiCCE> del pcxler de la contrataci6n oolectiva para defender 

eficazrrcnte los deredlos de la clase trabajadora. 

Por G.lt.:iJro, otro aspecto limitati.'-0 relevante en este sector es el que se 

refiere a la hoolga, si bien la ley que se ccmmta la reconoce y regula, tarrbiful 

la o:indiciona de tal m:mera que es inp::sible su reall:zaci6n al. no darse los su

p.iestos de proceclcncie.. Mi en el art!culo 92 establece que "htElga es la sus~ 

si6n tat¡:::oral del trabajo caro resultado de una coalici6n de trabajadores, de:::~ 

tada en la fonn.:i y tthminos que esta r.ez establece"; en el nure.ral 94 señala que 

"los trabajadores p:xlr§n hacer uso del derecho de huelga respecto de una o va

rias dependencias de los Poderes Públicos, cuanOO se violen de mmera general y 

sistcm5tica los dcrcdn5 que consagra el apartad::> B, del art!culo 123 constitu

cional", en los mi.sm:::e tl!nninos de la fracción X, apartado B de este precepto 

a:nstitucional, y en el hcrrólogo 99 prescribe que "para declarar una huelga se 

requiere: I. Que se ajuste a los ténninos del art!culo 94 de esta ley, y II. 

Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajaoores de la ik!pen~ 

cia afectada". 

Ante este orden de ideas, la situaci6n se tenia grave, hace que el dercdlo 

de huelga sea nugatorio para los servidores públicos, pues al no definirse lo 

que debe entenderse por violación general y sistemática de los derechos que con

sagra el aparta.O:> B del a.rtlculo 123 constituc~onal, oonvicrtc a este t&:mino en 
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arrbigu::> y confuso, pues habría que dete.Dni.nar, en un norento dado, cuando se es

tfi frente a una violaci6n genera1, si cuando afecta a tock>s, a una mayoría o a 

los trabajodores que laboran en una determinada secci6n de una dependencia. A 

falta de definición legal, p::Xlr!a interpretarse c¡u? debe tratarse de la totali

dad de los trabajadores, lo que resultaría ~ dif!cil de CXItprd:>ar, en vista 

del nGrrero tan elevado de servidores públicos con que cuenta cada organiSITO del 

Estado. Pero asimisrro, de acucrcb al legislad::>r, la violaci6n, adertás de ser ge

re.ral, debe ser sist:aMtica, es decir, que se produzca en una pluralidad de ve

ces, p:xlr:í.a preguntarse ¿cuSntas veces sería necesario qm se diere para que se 

oonfonnara la sistenatizacifn de la violaci6n?; a falta de criterio legal y de 

interpretaci6n jurisprudencial, dado que la SuprOIT'il Corte de Justicia del pa1s 

ro ha t.eniOO cporbmidad de m:mifestar su criterio en este sentido al no darse 

o:inflictos de este tipo, podr!a interpretarse que fuera ininternll'ípid:J. ~ no 

existir elerentos te6ric:os ni pr~cticos, ¡:or la iJ1Frecisl6n del concepto, para 

detez:minar cuando se dá una violaci6n general y sist:amtica, hace que sea intx>s! 
ble curplir con los requisitos de esta causal de procedencia del derecho de hue!, 

ga burocr&tica. 

Por otra parte, en relaci5n a la fracci6n ll dal nureral 99 precitado, si 

se t.ana en cuenta el núrero tan considerable de trabajadores que tiene cada de

¡:endencia gubernanental, miles de 6llos distribuia:G en todo el pa.1s 1 se observa 

lo difícil, ¡:or no decir in¡x:isible, que serta lograr un con.sen.so de voluntades 

Ce esas dos terceras partes para declarar el estack> de huelga. 

En el apartado anterior se describe una serie de limitaciones al ejercicio 

del derecto sindical burocrático en ~aJ, y en algurPS casos su prohibición, 

a:m:> es el caso de la libertad sindical en su aspecto negativo, o:rro se desp~ 
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de del nurreral 69 de la te¡ Burocrática, que ordena que una vez que el trabajador 

solicite y obtenga su ingreso, ro podr1i dejar de foi:mar parte del sindicato, sal

'° que fue.re e><pulsaoo. 

Ante esta situaci6n, se ocurre pensar que. una de las prime.ras nea.idas para 

la soluci6n del problema en cuesti6n, en el.aspecto legislativo, sería, por una 

pa.rte, suprimir el apartado "B" del artículo 123 constitucional, lo que inplica

da dejar sin efectos la Le¡ F.cglarre.ntaria corresp::mdicntc; reformar el propio a!:, 

tl'.culo 123 nencionado, para asl: poder aplicarle a los sexviébres pGblio:>s el r!!q_!, 

rren jur!dico de los trabajadores en general, pasanOO a constituir en la Ley ~l!!_ 

nentaria un cap1'.tulo ~ del Título Sexto "TFABAJOS ESPECIAi.ES"; por otro lado, 

si n:> fuere posible lo anterior y se pretendiera conservar el misrro sisterra cons

titucional, refonnar la J.Jey Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

para que reglarrentara y estableciera los mecanism:is y procedimientos que garanti

oon eflcaz:mmte el ejercicio de todos y cada UIJ'.) de los derechos burocr:itio::s; 

ojalli que algGn dl:a, no m.JY lejaro, todas estas ideas se concreten y no queden en 

sinples aspiraciont"'..s de justicia social, para que. en este pa.!s el mund::> del Oere

dlO del Trabajo sea realmente reivindicacklr de la clase trabajadora, y la liber

tad sirdical pueda ser ejercida. plenam?nte, sin cortapisa alguna, en ~co. 
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1.- La lil:ertad sir~ical, ?uede cx:>nsiderarse, que es el derec:h:> de los tral::aja~ 

res y de los patrones para fomar sindicatos o asoclacialeS profesiooales, 

adherirre o no a las ya existentes o de renunciar a alguna. Asimisn:> el de~ 

cho de las entidades forrradas ¡;:era reaiizar, dentro de un marco legal, to::las 

las actividades para el logro de su autonanía y cunplimiento de sus fines e 

intereses, tanto individuales caro colectiws. 

2.- Las lllnitaciones de carácter po11tioo y jurídioo de que son objeto los sind!_ 

catos en ~co, los convierten en personas rrorales sujetas al control del 

EstaOO. 

3 .- En la relaci6n de trabajo entre el Estado y sus S?rvidores no existe lucha 

de clases, ni se busca el equilibrio de los factores de la produ:ci.6n, ya 

qoo el Estado, a::rro tal, no persigue fines lucrativos, Sino qt.E en su activ.!_ 

dad tiene, corro una de sus principales finalidades, la prestaci6n de los re!._ 

vicios públicos, en vista del interés genera1, a travé:s de sus trabajadores. 

4.- En el r6;Jirn:m jur1dico nexi.cano, el errpleado de l::ase no tiene ¡:oder <E deci

sU::n ni de mmdo, sino CJl.E su actividad se: redu:::e a acatar y ejecutar las 

6rdenes qi.:e emanan de los funcicnarios. 

S.- El Estatuto de los Trabajadores al servicio de los Poderes de la Uni6n cx:ns

tituye el primer conjunto de preceptos jurídicos que estructuran y sisterrat!_ 

zan los derecb:is de los servidores del Est.adó. 

6.- El sindicato es una organizaciOO pema.nente éle trabajaó:>res constituida para 

la defensa de: sus intereses ccm.mes. 

7 .- La t;,y Federal del Trabajo permite la sindicacilln plural, ya que contenpla 

la formaci6n de diversos sindicatos ini:Ependientes entre st. 
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8.- La te; Federal de los Trabajaó:>res al Servlcio <El Estado es partidaria de 

la sindicaci5n Gnica, en tanto qoo s6lo petm.ite la constitución de un sin

dicato por dependencia. 

9 .. - El sindicato burocrátioo careo:? de la facultad de negociación o contrata

ci.6n colectiva y del ¡xxier ~ otorga e1 i.nstrurento de la ht:elga, p0r lo 

~ oo puede defenCEr eficazrrente los deredlos de los trabajac'bres del go

bierno. 

10.- La libertad sindical es un principio fundanental del derecho del trabajo, 

sobre el cual descansan, sin duda, las tres instituciones esenciales del 

derecho colectivo que son: el sindicato, el a:mtrato colectivo y el dere

cho de huelga. 

ll.- El darecho sindical burocrStico se encuentra severrurente limitado, pues no 

se pemtl.te su real ejercicio, dadD que las figuras jurídicas, dered1os e 

instituciones, consagradas por la carta Magna y sus leyes reglarrentarlas, 

se .restringen y en algunos casos se prohiben, transgrediencb el deredio ~ 

sitivo rrexicano y los ron.veníos inteznacionales . 

.12.- Las soluciones posibles a l~ mstri.cciOn del derediO sindical burocrfitico 

pc:dñan ser: suprimir el apartad::> "B" del articulo 123 constitucional, lo 

que dejarla sin efectos a la ~ Ieglanentaria correspondiente; refonnar 

el pn:.ipio a.rt!culo 123 rrencionad:J, para así p::>der aplicarle a los servió:>

res pCiblioos el r6;1i.zren juddico de los trabajad:::lres en general, pasando a 

oon.stituir en la le:! PeglaJ:rentaria W1 capitulo ~ del Titulo Sexto 11~ 

JOO ESPECIALES", o si oo fuere ¡x:isible lo anterior y se pretendiera cons~ 

var el misno sistema constitucional., reformar la ley Federal de los Traba

jaébres a1 servicio del Estado, para que reglmrentara y estableciera los 

rreca.nisrros y p~entos que garanticen eficazrrente et ejercicio de to-
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dos y cada uno de los derechos buxocrátioos. 
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