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INTRODUCCION o 

A lo largo de la ll'istoria de la lftmlanidad ha 

existido la idea de la aupel"Vivencia, encausada '•ta en 

las diversas 4pocas de la vida¡ ae! tenemos que el hom

bre siempre ha tratado de unirse para poder auf'ragar la 

dlbilidad propia de su estado, desde la antigfJedad al -

sentir que no pid!a realizar detenninadas 0011as trató -

de hacerla• reuniendoae con otro• hombrea y en determi

nados caaoe con otros cianea o tribus. 

Con la evoluci6n del lfombre .. rgio la necesidad 

de realizar ciertas actividadea que le permitierin vi

vir adecuadamente, as! 1legemo11 a la 'poca an la que ae 

tiene que preatar un servicio para recibir a c11111bio un 

pago que le permitiera aatia!acer la11 neoeeidade11 pro-

piae para vivir dignamente, 

Bl trabajador al verae explotado por loe patro

nos tiranos, oomprendio que tenia que a11ociar11e para P2 
der obtener condiciones de trabajo y de Ticla lllll11 lluaa-

naa y mejor retribuci6n, soportada eata exigencia en el 

trabajo y la f'u.erza que da la uni6n, eata tarea no t11• 
nada ráoil, pue11 :l'ue reprimida cuanta11 vecea •• inten
tó, 

La lucha de claaea reatirm6 la idea de que aai>--



ciadoa de manare. adecuada traeria como consecuencia 
conseguir el reapet·o a la dignidad de loa trabajadores 

y aaf con un sin ndmero de quebrantoe, prohibiciones, 

amenasaa, ataques y sacrificios, ae ha logrado en mu

chos pafaea el reconocimiento a loa trabajadores para 

que asociados puedan pedir y obtener mejoras a las coa 

dicionea de vida y de trabajo. 

In. Sindicalismo en M&xico ha sido una lucha que 

en la actualidad dieta mucho de ser lo que tue en un -

inicio, porque mientras en aquellos tiempos ee luchaba 

por el reconocimiento y obtenoi6n de la dignidad del -

Trabajador, pues en realidad ae pedian oueetionee.jue

taa acorde con las necesidades de eaoe tieempoa, en la 

actualidad todo aeta condicionado a la voluntad de li

deres que lejos de pretender obtener mejoras para sus 

repreaentadoe, ae con:l'orman con lo que lea dan toda -

vea que buecan pe1'!1aneoer'en el poder a costa de loa -

trabajaloree, aunque por otro lado loa ilnicoa culpa- -

bles somos loa trabajadores por no ser capacea de si

quiera exigir medianamente lo que contorme a derecho -

nos corresponde, ya sea por ignorancia o por cobardia 

fincada en el control que ejercen loe lideree aobre -
los trabajadores atrav&a de amenazas aimentadae en la 

ley como ea el caso de la Clausula de Bxoluai6n por -

Saparaoi6n. 

11 Sindicato como ae eXpreea en las multiples 



definiciones existentes as! como las que expresan las 

leyes, debe tratar de obtener el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 

defendiendo adecuadamente sus intereaee, Eete objetivo 

del sindicato es en esencia fabuloso, pero en la aotua 

lidad esta instituci6n ee ha convertido en comparsa~ 

del partido oficial y por lo tanto ee ha convertido en 

dependiente del Gobierno que loo maneja a eu antojo, -

quitando y poniendo lideres a BU conveniencia, ~ loa -

trabajadores ? eerenoe e inpaciblee, pues loa pocoa ~ 

que eon capaces de exigir BUe derechos aon duramente -

reprimidos, 

Bn cuanto a loe Contratos Colectivos, aon real

mente una Inetituci6n Generedore de beneficio• socia-

lee para quienes eatan bajo BU tutela; pero por princ,! 

pio de cuentas ni se aplican ~ ei ee pisotean por par

te de los patronee, y loe eindicatoe pezmanecen ajenos 

a estas s11nlaciones o bien laa conoienten, T para com~1 

probar lo anterior podríamos hacer una visita a loa ~ 

tribunales laborales pare damoa cuenta de lae viola

ciones en que incurren tanto la• empreaaa como loa •in 
dicatoa a loe derechos de loa !rebajadores. 

El Contrato Colectivo de !raba;j'o que mejora en 

mucho las prestaciones que otorga la Ley Pederal del -



Traba;fo, e1 rea1izarse su revisi6n so1o se mejoran 

unas cuentas c1áusulas en un indice que esta muy por -

debajo de 1as necesidades de 1os trabajadores, y otras 

oláusu1as se mantienen en au situaci6n, otras tantas 

desaparecen porque a1 parecer han dejado de f'Uncionar 

o simplemente ya no le convienen al patr6n, sfn poner

se apenear que han sido conquistas que a sangre y :fue

go fuerón 1ogradas por aquellos que dier6n todo por -

consagrar a1 sindicato y a sus instituciones. 

Bl Contrato Co1ectivo de Trabajo puede o no CO!!, 

tener 1a 01áusu1a de Bxc1usi6n, pero todos 1a contie~ 

nen, pues aunque en eu inicio eran para fortalecer al 

sindicato, en 1a actualidad son tota1mente improceden

tes pues son contrarias a derecho T ae han convertido 

en urr instrumento para evitar 1a diso1uci6n de los Si!!, 

dicatos, aun cuando no cumplen con su funci6n. Es tri!! 

te e1 hecho de que aun cuando 1a 1ey consagra por una 

parte un derecho, por otra lo coacciona, esta cuestion 

rea1mente es una contradicci6n enorme de 1os legislad.e, 

res Mexicanos. 

Bate Trabajo es un producto de 1a inquietud - -

que ae deaarro116 en mí a 1o largo de mi preparaci6n 

protesiona1 en mi querida Instituci6n 1a " UNIVERSIDAD 

DEL VALLB DE MEXICO ", Plante1 San Rafae1, con e1 cua1 

pretendo primeramente satisfacer dicha inquietud basa-



da en la oportunidad que me brinda nueatra Casa de - -

Estudios de realizar una Tesia para seffalar algo que a 

nuestro juicio es un tema que encierra contradicciones 

juridicaa, tambien pretendo dar en enfoque objetivo al 

conocimiento de lo que es un sindicato, un contrato e~ 

lectivo y sobre todo hacer un aeffalamiento de antijur! 

dicidad de la Cláusula de Excluai6n por Separación. 

Este Traba~o tembi'n esta enmarcado en la in..__ 

quietud que representa realizar una protesta por 1a ~ 

fa1ta de ecuadramien~o de las normas jurídicas que re

gulan custionea labora1ea, tales como aque1las que - -

otorgan por un· lado un derecho (libertad de pertenecer 

o no a un sindicato) :r por otro dejarlo sin efecto co

mo es el hecho de ap1ioar la Cláusula de Bxcluai6n por 

Separaoi6n si se de;ra de pertener a1 sindicato, 10 que 

dará por resu1tado 1a p'rdida de1 trabajo :r por 1o te.a 

to de1 sustento fami1iar. 

Aspira esto trabajo a servir de vínculo para 1.!!. 

grar un mejor conocimiento de 1o que ea e1 sindicato 7 

como se ha desarrol1ado y así aimentar laa bases para 

comparar 1o que :ru• en la antogUedad, 1o que ea ho;r :r 
10 que rea1mente deberia de ser para así poder lograr 

que se respeten loa derechos :r la dignidad de 1a c1aa!, 

trabajadora. 

.r.z.s.z. 



CAPITULO I 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SINDICATO. 

l.- EPOCA ANTIGUA, 

En toda época y en todo tiempo, es un hecho cie.!: 

to que el trabajo ha tenido el efecto de asociar a los 

hombree que lo practican y a quienes lo requieren y - -

aprovechan, as! tenemos que para Aristoteles el hombre 

es un animal social, lo cual indica que no p1Aede vivir 

sino en comunidad, loe factores que coadyuvan a esta -

unidn, pilares de la asooiacidn humana son• el parente.!!. 

co, la localidad y el trabajo. Algunos opinan que en el 

Clan se encuentra un débil embridn de la asociacidn la

boral, otros consideran poco probable ésta situaoidn si 

se piensa en la dificultad de descubrir una conciencia 

de olase y ni siquiera de agrupacidn profesional; no ~ 

obstante lo "anterior Alcal4-Zamora y Castillo y Guille.!: 

mo Cabanellae se remontan al pasado en busca de antece

dentes encontrando que en la :India hubo asociaciones -

llamadas Sreni, formadas por agricultores, pastores, -

barqueros y artesanos que eran regidas por un consejo y 

tenian capacidad para contratar y comparecer a juicio , 

(1). 
En base a todo lo anterior debemos expresar que 

hay autores que consideran que las agrupaciones anti-~ 

(1).- Alcal4-zamora y C~stillo y Guille:nno Cabanellas 
Tratado de Política Laboral y Social !-I Bd. 
Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 1976. p; 230~ 
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-guas en nada se parecen a las asociaciones modernas, -

coincidiendo en que es necesario mencionarlas aunque -

sea someramente, pues se trata de un mismo fen6meno, ya 

que las vinculaciones que se crean entre quienes tienen 

un o:lfi.cio en comdn o realizan una misma actividad, tie

ne como causa el trabajo, (2) 

A).- GRECIA, 

En Grecia encontramos que la organización de la 

industria revestía principalmente dos modalidades! El 

Trabajo Servil y la Coalición de Artesanos, por una ne

cesidad de &ate tiempo se tolerarón dos tipos de Coali

ción Artesana• Las Ketairías de caracter político que -

agrupaban artesanos que tenian el mismo oficio y las -

Keranes que asociaba con el objeto de ayuda mutua y fi

nalidades religiosas. (3) 

En el Digesto, Libro 47 título XXII, ley 4a. "De 

Coleiis et Corporibus se reproduce un Texto de Gallo en 

el que se hace referencia a una práctica griega " Son -

compaf'leros los que son de un mismo Colegio•, a estos se 

les pe:rmi tia imponerse sus nomas siempre que no t'uerán 

contra Derecho 1'1'.blico, pero al parecer dicha ley se 

trasladó de la de Solon, porque en ésta se expresaba -

(2) Castorena J, Jesus "Manual de Derecho Obrero" Ed. 
Puentes Impresoras, México 1984. P• 229. 

(3) Santos Azuela Heotor "Estudios de Derecho Sindical 
y del Trabajo" Ed. UNAM México, 1987. p, 18. 
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aa!1 "Si la plebe o loa hermanos o los que guardan lazos 

sagrados, o loe marinos o los que entierran en un mismo 

sepilcro o los compalleros que habitan juntos o por causa 

de negociaci6n o por alguna otra causa¡ todo lo que ea-

toe dispongan por mutuo consentimiento sera válido a no 

ser que se prohiba por las leyes"• Cabanellaa considera. 

lo anterior como la primera re~erencia legal a la asoci,!. 

oi6n profesional, por lo tanto las Hetair!as podian re-

dactar sus estatutos siempre que no contraviniesen a los 

intereses del Estado, (4) 

B),- ROlA 

Ea ev:l.dente que las inatituoionea Romanas de la -

antigUedad son de relevante importanoia, el genio jur!d!_ 

co de dichas institucion~s perdura hasta nuestros d!as y 

tembi&n se manif eat6 en lo relacionado a las asociaoio-

nes, las cuales oonstituyer6n en aquel entonces un eiet!,. 

ma casi orgánico. 

En el antigUo Imperio Romano, conjuntamente con -

el trabajo servíl se desarrolla una fUerte organizacidn 

profesional a trav's de loe Collegia Opificum, que fue-

r6n comunidades de artesanos de caracter mutualista y r!,_ 

ligioso siendo prototipo de la asooiaoi6n en la antil!i1e

dad, debiendo haoer notar que algunos consideran que el 

(4) Cabanellas Guillermo. "Compendio de Dereoho Laboral" 
Buenos Airee, Argentina, 1968 ~-II p, 66 



origen de loe Colegios gremiales romanos se encuentra en 

las asociaciones gremiales llamadas Hetair!as y las HeX?:. 

nea, que los Romanos llamar6n Sodalitates y Collegias -

respectivamente. (5) 

Los Collegia Romanos segiin Plutarco fUer6n crea-

dos en el Reino de Numa Pompilio; segi1n Plorus surgier6n 

en el al'lo 241 a.c. durante el Imperio de Servio Tulio d!_ 

moetre.ndoae esto ~ltimo puee fuer6n tomadas en cuenta en 

la constitución que dividio al pueblo en centurias, no -

'se conoce mucho de su funcionamiento intenio, pero coin

oidian con la organización militar por lo tanto cada pr.!!. 

fesi6n oonstituia una centuria dividida en categorias de 

jovenes y ancianos. (6) 

La. Ley Julia de 50 a.c. reglamentó dos tipos de .!!. 

rganizaciones, los Collegia Compitalia con un caracter -

religioso y los Collegia Artífices y Oficios; estas orl!!!, 

nizaciones llegar6n a tener fuerza política total, re.z6n 

por la cual fuer6n perseguidas por el Estado, al ser oo~ 

sidere.das como perniciosas para la vida del Estado, se -

vetó la existencia de aquellos colegios mediante salvo-

conducto promulgado en el al'lo 64 a.c., no obstante lo El!l 

terior y pese a las restricciones impuestas con posteri.!!. 

ridad durante el afio 67 antes de cristo y las suce- --

(5) Cabanellaa Guillermo "Derecho Sindical y Corporativo• 
Ed. Talleres el Grafioo. Buenos Aires 1946. p. 19 

(6) Santos Azuela Rector. op. cit. p. 19. 
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-sivas decretadas por Cesar Augusto y en general a laa 
incluidas en la legialaci6n del Imperio, las Corpora-

cionea ae multiplicar6n. 

Bn cuanto al r&gimen legal de estas organizaci~ 

nea su tormaci6n dependia de una autorizaci6n oficial, 

la ~ue a1 eer concedida, no necesitaba renovarse, la -

revocaci6n por el contrario podía operé.r en cualquier 

tiempo. 

Para Dom,nico M4poletano, loa Oollegia Opiticum 

de Roma inspiran, así aea indi:i:tlctamente, la tormaci6n 

de las corpo:i:tlcionea medievales aparecidas en loa pai

ses ~ermanícoa, Cuerpos de oticioa en Prancia 7 Corpo

:i:tlciones de Arte 7 Oticios en Italia. 
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2,- EPOCA MODERNA, 

El antecedente del moderno sistema sindical, -

surge para muchos autores con las organizaciones pro~.!t 

cionales del Medievo a partir del Siglo XI, ya sea si~ 

dicación obrera o bien de patronos, aunque debemos ha

cer notar que para otros eurge en el Siglo XII, 

Las corporaciones de oficio nacen probablemente 

con un propósito de emancipación, Don una expresión de 

libertad, la que a eu vez es fruto de la revolución C.!!, 

munal. Bl aiervo y el artesano rompen sus vf.nculos oon 

el seaor Peudal y se refugian en las Ciudades. Parece 

ser que las primeras corporaciones fuerón de mercade

res, pero sin duda de inmediato nacier6n las artesana

les. 

Son acontecimientos diversos los que producen -

el nacimiento y desarrollo de las corporaciones de of,! 

cio, así tenemos que oon el desmembramiento de la uni

dad politica y territorial del Imperio Romano se foZ'-

man en torno a las ciudades, "El tránsito del campo a 

las ciudades y el incremento de la actividad arteeanal 

producen vecindades de las que derivan sentimientos s,e 

lidarios a veces derivados de la concurrencia a un mi~ 

mo templo" ( 7) 

(7) De Buen Lozano Nestor. "Derecho del Trabaje" T-II 
Bd, Porrúa S,A, M&xico, 1992 P• 591 



8 

Desde la &poca de Carlo Magno ee peneo en la r.!. 

organizaci6n de los antiglloe Colegios de Artesanos, P.!. 

ro dentro de un marco que estuviera acorde con la evo

lución de loe centros urbanos. 

Lo esencial en el Sistema Corporativo tu6 la B~ 

cala Gremial¡ la cual es detinida por Alcalá-Zamora y 

Castillo y Guille:nno Cabanellae comof "la jerarquía -

proteeional caracteriatica de las corporaciones medie

vales de oficios". ( 8)) 

Bl taller Medieval que tu~ repreaentativo de la 

:laoala Gremial, 11e care.oterie6 por au11 mode11ta11 d:lmen

cione11 y 11u e11piritil caei tamiliar, .:lata organizaci6n· 

euponia un orden jerárquico que aomprendia trea rangos 

de actividade111 

a),- El aprendiz del Oticio, no eran remunera-

doa por 11u11 servicios y eran a11pirante11 a la categoria 

de oompafleroa u otioialea. 

b).- Compafleroa u Otioialea, eran trabajadores 

aealariadoe al servicio y bajo el mando del :laeatro, 

o),- llaestro11, era un trabajador libre, genera!, 

(8) Tratado de Política Laboral y Social T-II P• 243 
oi t. por Lastra Lastra J, Manuel "Dereoho SincUcal 
Bd, Porl'lia S,A, ll&xico, 1991 P• 17 
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-mente artesano, propietario del Centro de Trabajo. (g) 

El aprendiz, era puesto por sus padres en manos 

del Maeetro, el cual adquiria derechos de tutor, el -

aprendiz debía obediencia y respeto al Maestro a cam-

bio de enseffanza, habitaci6n y comida. El aprendizaje 

tenía una duraci6n variable y podía empezar a los diez 

o doce aitos. 

Los Compa.f'leroa, conocidos también como oficia-

les eran antigUos aprendices que ya habian pasado de -

oategoria, eren autenticos obreros asalariados. 

Los Maestros, tenian un cara.cter patriarcal, 

eran titulares del poder jerárquico el cual era m117 11!!! 
plio, similar al del pater ramilias. Para adquirir el 

grado de Maestro, el aprendiz o el oficial, tenian que 

realizar una obra maestra y sustentar un examen, y ad~ 

mas, comprar el Oficio a1 Gremio, una vez logro.do 1o -

anterior el Maestro se integraba a la corporación y p~ 

día establecerse, era recibido en sesión solemne y ju

raba sobre las reliquias de loe Santos Patronos obeel'

var fielmente loe estatutos y ejercer la profesi6n con 

lealtad.(10) 

(9) Lastra Lastra J. Manuel op. cit. p. 17. 

(10) Zbidem. P• 20. 
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Particul.annente en sus inicios l.a corporación .!!. 

frecio a sus agremiados al.gunoe diferentes beneficioe1 

a).- Lee significó una famil.ia profesional. que 

pudo proporcionarles seguridad material y espiritual.; 

b).- Protegio a l.oe Compai'leros en 6pocaa de ori 

eie y l.os preservó de l.a desocupación; 

c).- Propicio la instrucción t6cnica, garanti-

zando al. mismo tiempo mercancia buena y l.6gitima para 

el. ccneum~dor. Se ha afi.,...do que el. sistema de proteo 

oión para l.oe aeal.ariadoe exietio en función de l.oe -

fines de l.a corpcraci6n. (l.l.) 

Con eu rigidez l.egal. y eu he:nnetiemo, l.ae oorp.a 

raciones l.ímitaron l.a l.ibre iniciativa, creando diecrj. 

minaoionee entre sus integrantes y l.oe operarios no -

afil.iadoe, esto y J.a ineificiencia tl!llarial., detel11lin6 

el nacimiento de l.ae aeooiacionee de oficial.ea denomi

nadas Compagnonnagee (ccmpai'lias o oompal'leriemoa). •e-

tas organ~zaoionee jugar6n un papel. dete:nninante en la 

contratación de la mano de obra, al. grado que llegar6n 

a ser autenticas monopolios de empleo, por lo qua f'u•
r6n objeto de pereecuci6n en un principio, raz6n por -

la cual. ee deearrol.J.ar6n paul.atinamente en el clandea

tinaje. 

(11) Santos Azuela Hector. op, cit. P• 22. 
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Dentro de las aportaciones del rágimen corpora

tivo al surgimiento del Derecho Sindical deben citarse 

1as Compagnonnages, que eon incuestionablemente, e1 -

ge:nnen del moderno Sindicato. 

Luego de una vigencia de casi cinco siglos, se 

inicia el declive de las corporaciones, algunas razo-

nes que lo originan sons 

-La. fo:nnaci6n de una cerrada aristocracia de --

Maestros. 

-La. exageraci6n de su caracter monopolista. 

-Bl Driiconiemo de aue Estatutos. 

-Le. dificultad en loe ascensos y el extremo de~ 

convertirlos en hereditarios. 

Precipitar6n la dieoluci6n y extinci6n de loe -

Talleres Corporativos diversos faotores tales comos 

a).- Las nuevas formas de producci6n impuestas 

por la Revoluoi6n Industrial, a las que no pudier6n -
adaptarse con fácilidad. 

b).- Las costosas Maquinas y Herramientas muy -

especializadas y de dificil adquisici6n. 

c).- La producción masiva de las grandes empre

sas, que :tu6 determinante en la eliminaci6n de las ma~ 



12 

pequel'laa. (12) 

Influyer6n tembián loa grendea descubrimientos 

geognf.ficoe, la apertura de nuevos mercados, la ~aci-

lidad de substituir la mano de obra y el Virtuosismo -

artesanal lo cual anunciaba el final de las antiUas -

fo1'!las de producción para dar paso al nuevo desarrollo 

industrial. 

Turgot, quien tuera discípulo de loe fisioc11J~ 

tea, como Ministro de Luis XVI, expide en Pebrero de -

1776 el famoso t!dicto que lleva su nombre, que declara 

" abolidas en el reino las corporaciones y prohibe - -

cualquier asociación de lrlaeatro11 o de Oficiales •·. Po

co tiempo deapu&s, 'rurgot cae en desgracia y BU famoao 

ádicto ea revocado el 28 de Agosto de 1776. La.a Corpo

raciones aon restablecidas, algunos .oficios ae tuai~ 

nan, los reglamentos se vuelven a aplicar siendo de ~ 

nueva cuenta eu aplicación facultativa. (13) 

~iempo despu&e, en junio de 1791 11e eanciona ~ 

por .la asamblea conati~ente en Prancia la Ley Le - -

Chapelier, que tu& no sólo la confi:rmaci6n del 'dicto 

de ~got, sino que tambi&n fu& el inatnunento legal -

de la bur¡¡uaa!a en el poder para detener el crecimien

to de la :tuerza sindical del proletariado. 

(12) Lastra Lastra J. Manuel op. cit. p. 30 
(13) Ibidem. P• 31 
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La Ley Chapelier establece en su artícUlo 7'• 
" Que toda persona a partir del l' de Abril tendrfl li

bertad pare. hacer tal negocio o de crear tal prof esi6n 

arte u oficio que le parezca bueno .•••• •" las corpora

ciones habían muerto, (14) 

Deveali en cuanto al Nacimiento del Sindicato -

nos dice: El Derecho Sindical en su concepción modeina 

empieza su trayectoria, a pesar de que parezca parsdo

jal, exactamente a partir de la Ley Chapelier y de las 

Leyes análogas que se dictar6n en el mismo período en 

Europa 7 tsmbi6n en nuestro Continente. (15) 

Pare. lluss6mano el Sindicato nace en el memento 

en que la corpore.ción estalla por presiones de dentro 

para atuere. y de atuera para adentro, las primeras por 

los aprendices y sobre todo por los compal\eros 7 las -

segundas por el proceso Industrial y la vietoria de -

las ideas liberales. (16) 

(14) Ibidem. 
(15) Curso de Derecho Sindical y de la Previsión So-

cial. Buenos Aires. 1952 P• 26 cit. por Ruprecht 
J. A1fredo" Derecho Colectivo del Trabajo" Bd. 
UN.Al!, ••xico. 1980. P• 29 

(16) Dereito Sindical. Río de Janeiro. 1975. p.24 cit. 
por l!uprecht J. Alfredo op. cit. p. 29. 
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A).- INGLATERRA. 

Bn el Siglo XVIII, Inglaterra hab!a alcanzado -

un alto grado de desarrollo, su economía reportaba- -

grandes beneficios teniendo un gran &xito su expansi6n 

colonial, y su flota Mercante crecía y tenia acceso a 

grandes cantidades de materia prima que transportaba -

desde las colonias; habiendo sido gran estimulante la 

maquina de vapor, estaba en pleno apogeo la Revoluoi6n 

Industrial. 

La poderoea organizaci6n de loe gremios medie~ 

les con su relaci6n Maestro-Oficial.Aprendiz estaba -

perdiendo :tuerza. Bl Sistema Industrial con su re.dical 

innovacidn separ6 el Taller del Hoesr, con la distri~ 

ci6n del Trabajo el obrero ya no trataba directamente 

con e1 duefto sino con su Supervisor. 

Bn 1720, los Maestros de Sastreria dirigier6n -

al parlamento a trav~s de una asociaoi6n que BBX'UPªba 

a mas de siete mil tre.bajadores una peticidn para la -

obtenoidn de un me.yor salario y la reduocidn de una h2 

ra de trabajo, siendo esta el punto de partida de las 

"Trade Unions" Britanicas, propagandose este ejemplo 

por todo el pa!e asentando de esta forma las bases pa

ra el nacimiento del Sindicalismo. 

(17) Lastra Lastre. J. Manuel op. cit. p. 183. 
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Los conflictos de Yorkshire y Lancashire a fin~ 

les del Siglo XVIII fuer6n un pretexto para prohibir -

las asociaciones de trabajadores, las cuales habian s~ 

guido progresando, El Gobierno de Pitt apoyandose en -

el ambiente ideológico de las clases dirigentes, obtu

vo del parlamento la aprobaci6n en 1779 de la primera 

ley de Combination Aot, y en 1800 de la segunda, con -

lo cual segdn esta corriente se ponia fin a las activ! 

dades de las asociaciones que afectan el libre progre

so de 1a Industria. 

La Primera Ley establecia que eran ilegales to

dos los convenios celebrados por trabajadores de fabr!, 

ca o por otros aea1ariadoa para obtener aumento de jo~ 

nal o reducci6n de la duración del horario de trabajo, 

La Segunda Ley condenaba a la pena de reclusl.6n 

a cualquier obrero o empresario que formara parte de -

una asociaci6n o de una coalici6n que incitara a aban

donar el trabajo o que ayudara a los huelguistas, (18) 

Esta cituación s6lo permitía a la asooiaoi6n d~ 

dicarse a loe socorros mutuos, pues las asociaciones -

con esa finalidad podían constituirse solo para die-

tribuir dichos socorros en caso de enfermedad, de ve-

(18) Ibidem, p. 184. 



16 

-jez o de invalidez, este recurso :f"Ue muy limitado, p~ 

ro :f"Ué aprovechado por el movimiento Ingles Obrero, -

pues no solo se concretar6n a 1a actividad eeffalada--

sino a otras especificamente relacionadas con la dura

cidn y el pago del trabajo. 

En el primer período del Industrialismo Ingles, 

hubo una gran miseria del proletariado ~ue provocd un 

movimiento opositor encaminado a remediar este proble

ma, la consecuencia fue una protesta dirigida al anti

maquinismo. 

El Parlamento reaccionó contra la agitación --

obrera y contra quienes la alentaban emitiendo las ~

" Six Acta " de 1819, que prohibian loa mítines obre-

roa y las publicaciones en loa diarios de clase, impo

niendo :f"Uertes multas a los responsables de dichl¡.e pu

blicaciones. 

Las circunstancias por las que atravezaba el m.2 

vimiento obrero ingles no podían durar mucho tiempo y 

en 1824 se logr6 la abrogacidn de las Leyes Combina

tion Act. mediante la campaRa de Prancia Place; en - -

1825 el Parlamento aprob6 la Peel's Aot. propuesta por 

Sie Robert Peel, en la cual se reoonocia le libertad 

de las Asociaciones para discutir salarios, horas y ~ 

condiciones de trabajo y que permitia expresamente el 

convenio colectivo y la huelga, 



El Sindicalismo Ingles ni babia conseguido tod~ 

v!a un estatuto legal, pero en 1825 y 1826 se babia -

conseguido que se reconociera el derechai de aeooiaci~n 

aun sin la personalidad de los sindicatos. 

En 1830, haciendo uso del Derecho de Asociación 

empiezan loa ensayos para unir nacionalmente a las or

ganizaciones obreras existentes, pues aparte de la --

National Associatión Por de Protection of Labour, en -

1834 se funda la Great Consolidated Trade Union, crea

da por Roberto Owen con un éxito sorprendente, pues en 

pocas semanas cerca de quinientos mil trabajadores Pª!: 

tioipan en la iniciativa OWIIN. (19) 

In 1845 se :f'urida la National Aesociation of ~ 

United Trades, con tácticas mas modernas, en 1846 con

sigue que se establezca la jornada de diez horas y - -

sean mejoradas las leyes protectoras de los trabajado

res, esta organizacidn dura en su gestión diez alios. 

En 1857 el Sindicalismo Ingles logra la supre-
sión de la desigualdad jurídica consagrada por la ley 

Master and Servant, que establecia una pena de prisión 

de tres meses a los obreros que violarán voluntariamea 

te un contrato, mientras que si ere. un patrón el que -

cometiera la violación se le condenaba a pagar los 

(19) S!l!ltos Azuela Hactor. op. cit. p. 29 
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salarios debidos y si acao una pequeffa multa. En 1871 

se dicta la Ley de Sindicatos, ~ue constituyó la legi.!!. 

lación básica en esta materia. 

En 1875 se aprueba la Unión Amendement Act. que 

propició definitivamente la inclusión del Sindicato en 

el campo jurídico, al declarar legal la acción encami

nada a regu1ar las relaciones entre trabajadores y pa

tronee, esta legalización permite que loe administrad.!!, 

res de estas organizaciones esten autorizados a soste

ner ante loa tribunales acciones relacionadas a las -

propiedades y derechos de la asociación. 

La Trade Disputa Act. de 1906 y la Worlc Mene 

Compenaation Act. del mismo affo aseguran la estabili"

dad jurídica de loa sindicatos y de loe convenios co-

lectivos de trabajo. La Ley del 17 de Mayo de 1907 - -

Trade Unión Acta. permite establecer reglas internas -

de dichas organizaciones no sólo con objetivos labora

les y económicos del sindicato sino tambi6n de indole 

politioo, pues autoriza a dar apoyo al Partido Labori!. 

ta. 

En 1927, el ministro McDonal propone al parla-

mento modificar la Trade Unión Disputes Aot. que regu

ló el ejercicio de la huelga, dicha propuesta es acep

tada y se declara la ilegalidad de la huelga condenan

do a los transgresores de esta ley al pago de multas 

que podia llegar hasta 10 mil libras esterlinas y de~ 
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tenciones hasta por dos B.ftos. 

Sin embargo debido a la inaplicabilidad de la -

Ley antihuelguiata, al triunfo electoral de los labo-

riatas en 1946, se expidic una ley con identico titulo 

el 22 de Mayo de 1946 que derogaba la ley antihuelgui.!! 

ta de 1927 consagrando el retorno a la plena libertad 

tanto de huelga como Sindical, 

La necesidad de integrar una nueva politica de 

relaciones induetrialee ante la lucha de claeee en de

trimento de la econom!a ee detennin6 la ~ormaci6n de -

una legislaci6n ini tal'ia, as! surge la Ley del 5 de -

Agosto de 1971 sobre relaciones industriales conocida 

como Ley Sindical Inglesa, 
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B) .- J.l'l!ANCIA. 

Como ya se mencicn6, la Ley Le Chapelier puede 

considere.rae como el nacimiento del sindicalismo en si 

pues al abolir las corporaciones surge de manera m4s -

directa el sentir de la clase obrera por asociarse y -

defender sus derechos. 

La clase obrera de 1791 tenia la idea de una o~ 

ganizaci6n social en la que los obreros pudieran gana~ 

se la vida trabajando 10 o 12 horas en lugar de 13 o -

14 por un ealario que era de miseria, esta era la esp!_ 

ranza de quienes ya habian disfrutado de condiciones -

mejores, raz6n por la cual se pensaba en elevar el ni

vel de su existencia por su propio estuerzo. Aparente

mente se trataba de un autentico movimiento de clases 

con objetivos bien definidos, aunque algunos le atri-

buyen a esta 11ituaci6n objetivos diferentes encamina-

dos al mutualismo. 

Diaa antes de la exped1ci6n de. la Ley Chapelier 

existia cierta agitaoi6n social, aunque parecia difi~ 

cil aceptar la existencia de un movimiento obrero en -

loa primeros días de 1791. 

Bn Junio de 1791 la asamblea nacional vot6 la -

Ley Chapelier. Le Chapelier hizo un informe en el que 

se reaeffa el hecho de que 1011 grandes peligros para el 
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orden pdblico tienen su origen en: " La oontravenci6n 

a los principios constitucionales que suprimen las co~ 

pora.cionea ", agrega que" no hay mas corporaciones en 

el Estado, hay solo el interes particular de cada 1nd1 

viduo y el interes general ~. La 1ntenci6n de Chape- -

lier era prevenir a travás de la ley, tanto a las coa

liciones obrera.e para lograr aumentos en loe salarios, 

como las que pudierán f'o:nnar los empresarios para lo-

grar su diS1111nuc16n. Segdn Dolleans y Dehove ee trata

ba de apoyar una soluci6n de caracter individualista -

oontractualista y liberal. (20) 

Bl ~exto de la Ley que tambián era conocida co

mo de los d{as 14-17 de Junio es ole.ro al sellalar1 

Art. l' "Siendo la supresi6n de toda clase de -

corporaciones de ciudadanos del mismo Estado y Prote

si6n una de las bases de la Constituoi6n Prancesa, 11e 

prohibe restablecerlas de hecho, bajo el pretexto o la 

forma que se siga". 

Art •. 21 "Los oiudadano11 del millmo Estado o Pro

fesión, los empresarios, quienes tengan comercio abie.!: 

to, 1011 obrero11 o los oompal'!ero11 de cualquier arte, no 

podrdn cuando e11ten reunido111 nombrar presidentea, se
cretarios o sindico11, ni llavar.regi11troa, tomar acu•.!: 

dos o realizar deliberaciones, ni establecer reglamen

tos respecto de su11 pretendi4011 1ntere11ee comunes "• 
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Loa artículos subsecuentes sefialan severas san

ciones para eue infraotoree y se puso especial énfasis 

no eolo en la prohibici6n de asociarse, sino inclusive 

en 1a de reunirse solamente, declarando contrarios al 

interes pdblico e inclusive al de loe propios indivi-

duos, patrones y trabajadores los acuerdos entre gen-

tes del miemo oficio. (21) 

En 1884 el 21 de Marzo, surge una ley en la que 

se reconoce la existencia de los Sindicatos, en la - -

cual se le otorgaba el derecho a constituirse libreme!!. 

te pero con caracteristicas de agru.paoiones privadas. 

Siendo creaci6n del Ministro Waldek Rosseau la 

l•:r de 1884 es de gran importancia para el sindicalis

mo Prsnces, eue principios basicos fuer6n1 

a).- La abrogaci6n de la Ley Chapelier. 

b).- La abrogaci6n de los artículos 414 :r 416 -
del C6digo Penal, que prohibía a los trabajadores est_! 

blecer limitaciones a la libre actividad econ6mica. 

c).- La inaplicabilidad de loe artículos 291 y 

294 del C6digo Penal y de la Ley de Abril de 1834, que 

(20) Historie du Travail en Prance. Movement Ouvrier 
et legielation, Des Origenes a 1919, Paría 1953 
p, 134 cit. por De Buen Lozano op. cit. p. 595, 

( 21) Ibidem. 
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1imitaban los derechos de las asociaciones relieicsas, 

políticas y literarias, 

d),- La libre constitución de sindicatos si pr~ 

vía autorización oficial, salvo la obligación de regi~ 

trar loe estatutos y la lista de loe dirigentes, 
e),- La capacidad de los sindicatos para adqui

rir bienes inmuebles, 

f),- El reconocimiento a loa Sindicatos para -

Confederarse. 

g).- La personalidad jurídica de las aaociacio

nee pa:rB comparecer a juicio y celebrar negociaoionea 

colecthas, ( 22) 

Bl 1887 surgen las primeras bolsas de trabajo -

que agremian a trabajadores en razón de una determina

da area territorial con ar objeto de impartirles edUCJ! 

ción obrera, asesoramiento y un servicio de colocación. 

La Ley del 12 de Marzo de 1920 ea una revisión 

mediante la cual se enriquece y perfecciona el conten!_ 

do de la ley del 21 de Marzo de 1884, 

Bn la Constitución de 1946, se con11agra el Pri!l 

cipio de la libertad sindical, que en el sistema del -

derecho positivo se regula en doe sentidos1 .Prente al 

patrón como 1'acultad de afiliarse a un sindicato, fzoea 

te al miano sindicato como libertad de no adherir••• 

(22) Santos Azuela Hector, op. cit p. 38 



Tiempo despu,s, con la ley del 11 de Pebrero de 

1950 qua se refiere a las Convenciones Colectivas de -

Trabajo, se obliga a empresarios a respetar el derecho 

sindical. 

Pinalmente hemos de mencionar que es hasta la -

La7 del 27 de Diciembre de 1968 y como consecuencia de 

las grandes huelgas cuando se reconoce la formaci6n de 

loe Comités Sindicales dentro de la Empresa. 
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C).- ITALIA. 

Bl fen6meno de la induetrializaci6n en grado -

que pennita hablar de una revoluci6n en la fonna de -

producci6n, aparece en Italia entrada la segunda parte 

del Siglo XIX. Este ret.,,,zo en el proceso de induetri~ 

lizaci6n lo explican loe historiadores italianos argu

mentando que Italia estuvo dividida en Varios Betadoe 

Soberanos que teniendo barreras aduanales frenaban el 

desarrollo eoon6mico, esto debido a que su i!mbito de -

producc16n y consumo era muy reducido, tambi6n eeftalan 

que en el campo de la ideologia y en la adheei6n popu

lar predomiliar6n loe ideales del liberalismo político 

y de la unidad nacional sobre loe eepecificamente eo-

cialee, además da que las autoridades pereiguier6n e -

impidier6n loe intentos sociales para aeociaree de loe 

trabajadores, pues ee intuia que pudienln tener un seu 

tido político revolucionario en contra de eu eoberani~ 

Bn lo que ee refiere a la eupree16n del r6gimen 

gremial, Italia no :f'ue tardía, pues Toscana lo suprime 

en 1770¡ Lombardía en 1778¡ tiempo deepu&s loe Betadoe 

Pontificios en 1801, en el reino de Nápoles en 1821 y 

en el de Piamonte en 1844. (23) 

(23) Lastra Lastra J, Manuel, op. cit. P• 197. 
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Tambi~n en Italia las sociedades de socorros my 

tuoe f'uer6n las primeras agrupaciones de loe traba;jad2 

res, que eirvier6n tambián a loe primeros intentos re,! 

vindicatorios del obrerismo como refugio, deearrollan

doee por lo tanto en el clandestinaje. 

Dentro del movimiento obrero Italiano es de -

gran importancia la figura de Mazzini, quien sabedor 

de la fuerza del obrerismo pretende dirigirla en un -

sentido de fraternidad con todos loe sectores sociales 

hacia un liberalismo que supere la lucha de clases. 

En 1867 la posición doctrinal de Mazzini queda 

de manifiesto en su alocueión que dirige a loe Hel11la..

noe de la Asociazione Republicana Univereale, eeffalaba 

que debia establecerse un orden de cosas en donde la -

propiedad terminara en un monopolio y debiendo prove-

nir del trabajo. 

Mazzini logra en el congreso obrero de Roma, C.!, 

lebrado del l' al 6 de Noviembre de 1671 que f'ueee co~ 

fil11lada el Acta de Hermandad de Orientación Integrado

ra de todas las Clases Sociales y del Sentido de Cola

boración. e 24) 

A la muerte de Mazzini decae rapidamente esta -

(24) Lastra Lastra J. Manuel op. cit. p. 198. 



A la muerte de Mazzini decae rápidamente e~ta -

influencia ideo1ogica que ya es derrotada en el Congr~ 

so Obrero de Roma de 1674, dominando posterinnente al 

movimiento obrero dos corrientes: La Anarquista y la -

del Socialimno. 

Posteriormente, alentados por la Encíclica Re-

rum Novarum de Le6n XIII empieza a manifestarse en loa 
medios laicos católicos el interee por la cuestión so

cial. 

El final del Siglo XIX se caracteriz6 en Italia 

por las agitacionee sociales que tenninar6n en túmul-

toe reprimidos drdeticamente por la tuerza pÚblica, c~ 

mo el movimiento de loe llamados "Pacioe Sicilianos" -

de 1691 a 1693, el conflicto de Lunigiana, Masa y Ce.-

rrard y la huelga general del Marmol. 

El 29 de Septiembre de 1906 surge la fonnaci6n 

de la Confederación general del rra~ajo, la cual no· l~ 

gr6 la unificación, pues en centra-parte se form6 un 

Comit6 Nacional de la Resistencia que acusaba a la Coa 

federación de estrangular legalmente al moVimianto - -

obrero. Beta Lucha estaba tambi'n regulada por una di

vergencia ideologica entre socialistas y sindicalistas 

revolucionarios cuyo ideario lindaba con el anarqui1111~ 



En la época de Muaaolini (1919-1943), el siste

ma corporativo en Italia se tradujo en un instrumento 

administrativo de control de la producci6n y del tra

bajo, conduciendo a una represi6n de los intereses de 

loe obreros y de la democrácia sindical. 

El Corporativismo Italiano intento realizar la 

fusi6n de Sindicatos de Patronea y Obreros bajo la di

recci6n del Estado, fracasando el proyecto de fo?lnar -

sindicatos mixtos, solo se consiguio formar sindicatos 

obreros agrupados dentro de la Confederaci6n Sindical 

J'asciata, posteriormente ae intentó conjugar dicha ºº!! 
federación con la Confederación Nacional de la Indus-

tria a lo que esta se opuso y entonces se recurrio a -

la fuerza y ae pe?lnitio que loa Sindicatos declararan 

una serie de huelga.e con el objeto de presionar a los 

industriales, finalmente los industriales aceptarón el 

plan Pascieta. 

A la caída del J'aaciamo, dentro de laa organi~ 

cionee Sindicales se tomarón medidas probicionales pe.

re. que la mano de obra no se quedare. sin representa- -

ci6n sindical, realizandoee para retomar la normalidad 

sindical el Pacto de Roma de Junio de 1944, suscrito -

por los comunistas, por los socialistas y por los dem.2 

cratas cristianos. En este Pacto se agruparón las tres 

corrientes mencionadas con lo cual se constituyó una -
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nueva Contederaci6n Genera1 de1 Trabajo, 1a cua1 dur6 

muy poco debido a 1a inconformidad que generaba laa -

conatantea hue1gaa politica• que rea1iltl>ban 1a taoci6n 

Comuni11ta, Bn 1948 11e aeparar6n 1oa Cat61ico11 para to¡t 
mar 1a Contederaci6n Ita1iana de Sindicato11 de Traba;!~ 

dores, en 1949 1011 Socia1istaa tormaJl'dn la Uni6n Ita--

1iana de Trabajo, posteriormente en 1950 algunos part!, 

clarioa de1 Sindioalimno Paaciata tundar6n la Oonte4•Z'! 

ci6n Ita1iana de Sindicatos Haciona1ea de trabajadora• 

B1 11indioa1Umo en Ita1ia, a• e11tzuctura en ba,. 

11e a1 aiguiente e11quema ;lera:rquícot en primer plano •.! 
tan 1a11 Contederacione11, posteriormente 1aa Pederacio

nea Haciona1es de Categoría, seguida• de 1oa Sindica-

toa Prcvincia1e11 de Categoria, 

La Consti tuoi~n de la RepdbUca Ita11ana, la -

cua1 tuvo 11U promul.gaci6n e1 27 de Dioi .. bre de 19470 

ordenamiento que e11 puesto en vigor •1 1' de :lnero 4• 

1948, hace •1 ael'la1amiento en llU art, 18 qu•t " Lo• -

ciudadanos tienen derecho de a•ooiarae libremente •in 

autorizaci6n •, ••• mi•o artfcu1o hao• menci6n de una 
prohibioi6n expresa a 1aa a11ooiacionea ••creta• 7·a -

aque1laa que indirectamente peraigan objetivo• políti

cos mediante organizacione11 4• ca:nlcter militar, 

Por otra parte •1 art, 39 de la •i- Roma -

prema estab1eoe quet "' La organi1t1>ci6n •indical •• 11-
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bre ( •••••• )a los sindicatos no puede ser impuesta -

otra obligaci6n aino la del registro de lea oficios l.!!, 

cales o centrales, aegdn la no:nna de ley( ••• ) los Sta 
dicatoa regiatradoa tienen personalidad jur!dica, pue

den representar unitarilllnente aegdn aua estatutos, es

tipular Contratos Colectivos de ~rabajo con eficacia -

obligatoria para todos loa pertenecientes a las cate~ 

riaa a las cuales el contrato ae refiere. (25) 

lfemoa de ae!'lalar que en el Sindicalimno Italia

no tamb1'n ae hace presente "la magia del regiatro" º.!!. 
mo le nombra De Buen, como en muohaa otras partea del 

mundo, pues este ea el instrumento legal a trav•11 del 

cual el Bstado obtiene el control de aetas oreani~Oi.!!, 
nea. 

(25) Diritto Sindicale, Bari. Cacucoi Bditore, 1975. 
P• 26 cit. por Lastra Lastra J. M. op.oit. p.200. 
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D) .- BSPAllA. 

Siguiendo el desarrollo historico del movimien

to. obrero, observamos qui la 1nduatr1alizaci6n hB tenj. 

do un papel determinllnte en eate accionar, el obreris

mo BspB!lol no ha sido la excepci6n, aunqu1 la Indus- -

trializaci6n en BepB!la tu' tard:!a y lenta, ya qu1 a P.! 

ear de que la maquina do vapor ae utiliz6 desde 1833 -

oomo motor en alguna manuf'acturera textil de CBtalulla, 

haata ~840 la industria textil tenía aolo 200 telarea 

mecanicos trente a loa 25 000 telar•• manual••• 

Jln la Hgunda mitad del Siglo XIX toma un ritmo 

mtls dinilmico la induatrialimacidn, razdn por la cual -

el movimiento obrero empieza a orsanimara•1 iSUA1 que 

en otroa pa:!aee, aurs•n primerament1 laa unionea de •.2. 
corroa mutuos, qu1 con frecuencia eren deatruidaa por 

las de oficio, ya que nacian laa reclamacionea al ~11! 

men de trabajo de la profeaidn, 

Jln 1855 en Barcelona ae geatarón deaordenea de

indole político, apareciendo barricada• con el r6tulo 

de •Aaociaci6n o Muerte•, lo que era un dntoma de 1a-

1nqu1etud obrera. Bn BH miamo afto y en la mi- ciu

dad, en la fabrica textil •Bonaplata• loa trabajadorea 

piden·la aupreaidn de lea maquina• aeltactinaa (aiete

ma textil seltactino), lo que origin6 un debate entre-
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laa autoridades locales y el parlamento. (26) 

Bn 1B7a la Rama Marxista-Ortodoxa env!a a Bapa

fta a quien había sido Diputado del Sooialiamo Prances, 

Paul Lafarg• que tenia gran influencia en la sociedad 

internacional de loa tra~ajadores, con el prop6aito de 

organizar la propaganda en favor del Socialismo lo cu

al se le facilitaba por su conocimiento del castellano 

BU labor ae limit6 a ciertos círculos sociales pues el 

medio obrero se mostraba ápatico en cuanto a eate pro

celi t1mno. 

La tendencia contraria al socialismo ea el mo-

vimiento "Bakuniata•, dicho movimiento sindical ae de

aarroll6 en el clandeatinaje alcanzando gran tuerza. 

su exponente Miguel BekUnin poco antes de la llegada 

de Lafarge a Madrid, había enviado a Giovani l!Bnelli -

con igual tendencia anarquista quien tund6 un periodi

co y una uni6n obrera que denomino "La Praternidad", -

finalmente aituó BU centro. operativo de propaganda en 

Barcelona. 

Bataa dos corrientes innuyer6n en el obrerimno 

Bepaftol separadamente. Bl Socialimno-marxiata en el -

centro y norte de BapB!'la, el anarco-sindicalimno en C.!!, 

talufta y Arag6n. 

(26) Lastra Laatra J. Manuel op. cit. p. 194. 
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Debemos apuntar que el reconocimiento de la le

gislac:l.6n Hispana al Derecho de Aaociaci6n tambi'n es 

tardío. Bn 1869 aparece por prilllera vez un texto f'und,! 

mental, despu6s la Constitución de 1876 hace una pro-

clama solemne, poateriormente en 1932 con el adveni--

miento de la Repdblica la constitución de ese afio en -

eu artículo 39 hace una proolamaci6n con mayor preci-

si6n al aeflalar " Laa Bapaf!oles podroln aaooiarae o ata 

dicarse para loa diatintoa tinea de la vida humana CCl¡l 

to:nne a laa leyes del Batado "• 

Las aaociacionea obrera• de Bapalla ae multipli

can y en 1888 ae f'unda la primera Central Obrera. 

Al estallido de la guerra. ci "11 o de loa 1000 -

díaa en 1936, ae produce un n6table c11111bio en el movi

miento obrero. Concluido el conflicto b'lico a• expi~ 

dio en 1938 a trav'a de un documento oficial lo que ae 

denomin6 "Pilero del !rrabajo", que habría de tener el -

rango de diapoaici6n Constitucional. Segdn eate docu~ 

mento la inatituci6n de loa que llama Sindicato• Vert! 

cales debia de f'undarae en loa principios de Unidad, -

totalidad, jerarquía y verticalidad, teniendo :lnt:llla -

ralci6n con el Batado y el Movimiento Nacional, aiendo 

corporaci6n de Derecho Pdblico, 

La Unidad, quiere decir que aolo había una oraa

nizaci6n aindical con unidad de tinea a cumplir. 
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La Totalidad significa que daba comprender a t2 

das las individualidades sindicales y a todos los obj~ 

tivos o finalidades propios del 6rgano sindical, 

La Jerarquía comprende dos aspectos• Orden o ~ 

Grado •n que deben considerarse a los sindicatos dan-

tro de la sstruotura social espllflola; Po:nna o Manera -

de proveerse los cargos aindioales, asi como las atri

buciones da los miemos y la unidad da mando, 

Para concluir saaalaremos que la Oonstituci6n -

del 29 de Dici•mbre de 1978 establece en au art. 28 -
que" Todos tienen derecho a sindicarse libremente (,, 

,,,) a tundar sindicatos y a afiliarse al de su alee~ 

ci6n, asi como el der•cho de loa Sindicatos a formar -

Confederaciones y a fundar Organizaciones Internacion~ 

les o a afiliarse a las mismas, Nadie podrll ser obli!!!!; 

do a afiliarse a un Sindicato "• 

Como se pueda apreciar, el Sindicato Bspllflol ha 

evolucionado hasta quedar reconocido en su Ley Punda-

mental, la cual lo tutela elevandolo a garantía const! 

tucional, 
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ll) .- ESTADOS UNIDOS Dll NORTE AMBRICA. 

La evoluci6n del Sindicalismo Betadounidense a 

pesar de ser mas o menos coincidente con la da loa pa! 

sea europeos, presenta caracteriaticas particulares. -

El obrerismo de este país atravieza por problemas que 

no se plantean en Bl.lropa, pues a la to:nnaci6.n de cla

ses obraras concurren elementos humanos de distinto o

rigen, as! como las caracteris11icas del medio geogZ'it! 

co y econ6mico que difieren de las de los países euro

peos, raz6n por la cual se explica la resistencia del 

sindicalismo da los listados Unidos a la politizaci6n -

idaologica que se ganeraliz6 en º'roa países, mente- -

niendo 8lejada la lucha de claaea. In lo• inicios del 

Siglo XIX listados Unidos seguia siendo un país agríco

la; desde BU daclaraci6n da Independencia (1776) deaa

rrolla importante actividad manufacturera para el man

tenimiento de BU crecimiento demogriltico. 

La organizaci6n de loa zapateros de Pilade1tia 

en (1792-1794) y la de 1os t!pogratico• pueden ser cae;. 

aideradaa oomo algunos tenomenos presindical••• pues !. 

jemplos de verdaderas Tzv.de Unions surgen hasta 1827. 

La etapa inicia1 del obreri•o, al igual que en 

otros países era solo de asociaciones mutuali•taa de -

socorros y en ellas al igual que en otros paf••• a• r!, 
tug!o en un principio la actividad obrera ·profesional, 
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desarrollandose por lo tanto tambi'n en el clandesti-

naje, 

Bn 1666 encontramos la :f'undaci6n de la National 

Labour Uni6n de gran signifioaci6n, incluyo en su prc

g%911\a la jornada de ocho horas, eeta uni6n eetaba apo

yada en la teoría Ira Steward, eegdn la cual el incre

mento de las horas libres de los trabajadores provoca

r« un mayor conBU1110, con lo que aumentar" la produo- -

ci6n y el empleo, 

No obstante lo que ee ha seffalado, el eindica-

lismo Norteamericano solo tiene relevancia en cuanto a 

eu historia a partir de la :f'undaci6n de lae grande• f,! 

deraciones como la American Pederatión of Labour crea

da en 1666 por Samuel Gomper, quien la preaidi6 haata 

1924, y el Congrese ot Induetrial Organizati6n. 

El 26 de Julio de 1866 se aprueba la ley que r.! 

conoce la existencia de lae aeooiacionee obrera• que -

tensan entre sua tinee mejorar l•• condicione• de nda 

de loa trabajadoree, horarioe y ll&larioa entre otrae -

condicionee relacionadas al trabajo, 

La Ley Sherman Antitruet del 2 de Julio de 1890 

que estaba dirigida a tendmenoe económico• de tipo oc

mercial en algunas ocacionae tua invocada juriaprudan

cialmenta para combatir al aeociacioni .. o obrero y en 
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especial el Derecho de Huelga. 

Bn los s!ioe eiguientes a 1910, con la coneoli~ 

ci6n del Induetrialil!lllo Korteamericano ee eeffala en ~ 

cuanto al aepecto Sindical una marcada tendencia a la 

concentraci&n de los frentes patronal•• 7 obreros con 
el crecimiento de la Pederaci6n Americana del Trabajo, 

la cual •n 1913 llega a doe millonee de afiliadoe. 

Bl 15 de Octubre de 1914 ee promulga la Olqilon 

Act. que viene a tellllinar con cualquier poeibilidad de 

declarar ilegglee a lae aeociacionee obrerae. 

La Kattonal Labour Helati6n Act. de 1953, tam-

bi6n conocida como Ley Wagner, eleT6 •1 care.cter de la 

vida de loe Sindicatos dentro de lae empreea• a una l!, 

galidad, instituyendo de manera obligatoria ua eieteaa 

de negociaciones colectiT&•• 

Bn 1947 en el mee de Junio, el Consre•o de loe 

Betadoe Unidoe apnaeba la Ley Tat11-Hartley oontiguran

dot La reeponeabilidad ciTil T penal de loa Sindi-to" 

•e prohiban la• huelga• por atapatia, ae prohibe la ~ 
tenci6n por parte del patrón de la cuota atndioal, •! 
TO pe:nni•o por eacrito del tnterePdo y " proh!be ~ 

bi6n la huelga por· parta de loe empleado• Betatal••• 
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Bste hecho origin6 manifestaciones opuestas de 

la Pede:racitln Americana del !rraba;to y del Oongre110 de 

01!'!!11Ri111&cionee Industrial•• desde un inicio, raE6n por 

la cual el Presidente ~nunan, en eu menea;te emitido al 

Congreso el 5 de !nero de 1949 alude el reetablecimieg, 

to de la LeyWasner, ein embargo la modificacitln de la 

ley !ratt-Hartley no ee llev6 a cabo en virtud de que • 

ee coaliger6n loe republicanos '/!' loe democratae del ~ 

SUr. 

Dentro de la vida Sindical de loe letadoe Uni

dos, el hacho mne relevante lo constituye la uni6n de 

las dos aeociacionee eindicalee obrerae llevada a cabo 

en Dici .. bre de 1955 que tuer6n la American Pederation 

of LBbour y la del Oongreea of Industrial OrganiE&tion 

en una eola organiucitln, aeta tuei6n tra;to como cona.!. 

cuencia que se tuviera una cifra record en cuanto a la 

agrupaci6n de pereonae, puee tuer6n 15 millones de !!!~ 

ba;tadoree loe agrupados, con lo cual ee influy6 de -

gran manera la vida política, economica y social de .:... 

loa latadoe Unidos, eiendo el mae impreaionante moTi~ 

miento asociativo en la Historia del lfcmbre eegdn ~ -

llueedmano. 
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P),- MEXICO, 

Al iniciar la reeefia histories en relaci6n a M! 
xico, empezaremos por 1as Leyes de Indias, que ~er6n 

un documento en el cua1 existian normas de caracter -

proteccionista en favor de loe Indios en contra de loe 

conquistadores que los explotaban, Betas normas de - -

buen trato tuvier6n su inepiraci6n en la generosidad -

de los Reyes Cat6licoe, en las ideas de bondad y cari

dad de la Reyna Isabel, aunque por desgracia en la - -

práctica era my diferente la si1Juaci6n pues no ee cum

plian, (27) 

La recopilaci6n de las Leyes de Indias fue ini

ciada por el Virrey de la Nueva Espafia Don Luis de Ve

lasco hasta reunirse nueve libros que datan de 1563, -

los cuales se mandar6n cumplir y ejecutar en 1680 por 

º'dula Real de Carlos Ir, 

Las Leyes de Indias tratan de garantizar y ase

gurar a loe indios el principio de la libertad de tra

bajo, hemos de seffalar que la ley primera BirTe de ba

se al Derecho del Trabajo de nuestros d!ae, al seffalar 

el Salario Minimo y la abolición de la jornada infrah!! 

mana; los Virreyes y Gobernadores tenian la obligaci6g_ 

(27) Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Traba~o, 
Teor!a Integral, Bd, Porrda S,A, M&xico, 1975 
P• 139 
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de hacer lo anterior tazando el ~lario y la. joniada -

con moderaci6n y justificaci6n conveniente, pues el -

trabajo de los indios no deberia ser excesivo ni mayor 

del que le pe:nnitia realizar su complexi6n y naturale

za, debiendo ser pagado en mano propia. 

La Ley Septima, t!tulo 13, libro sexto con rel~ 

ci6n al pago en efectivo expres61 " que loe indios que 

trabajen en·la labor y ministerio de vinos y en cual

quier otro, no se les pague el jonial en productos ta

les comos vino, miel, etc., 1 que todo lo que en esoa 

g4neroe ae les pague sea perdido, y que el indio no lo 

recibe en cuanta si algdn eapaffol lo pretendía dar por 

paga, puesto que la satiefacci6n debía ser en dinero". 

La Ley trece, t!tulo 13 libro sexto, reglamentó 

la duraoi6n del contrato de trabajo, entre otras. 

Las leyes de indias son un documento de gran 1!!! 
portancia y muy valioso, pues muchas doctrinas y diepg, 

eicionea mcdenias de derecho tomas 1111 baee en estas l~ 

;ree, ademtls ee debe hacer notar que estaa le;res rell\ll

tar6n bastante adelantadas para la 'poca en que estu-

vier6n en vigor, ya que 1111 aplicaoi6n y aanoi6n t'Ue -

muyrelativa y convencional de acuerdo a loe intereeee 

de quienes las aplicaban. 
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Debemos hacer notar que Bepefla tenia interes en 

proteger a loa naturales del país conquistado, pero 

ain deacu~dar la explotaci6n de loa productos que aqu{ 

ae producian, 

Bn el Virreinato no se podía hablar de una or~ 

nizaci6n industrial y mucho menos de una gren indua- -

tria, por lo tanto no había grandes concentraciones de 

capitales y de poblaci6n trabajadora, no existía idea 

de tipo general que sirviera de base para conocer loa 

problemas de loa trabajadores y de la neceaidad cano.

consecuencia de un reconocimiento al derecho de aaoci!!, 

ci6n. 

Con la lucha por la Independencia de M4xico - -

(1810-1821) la tutela de loa derechos de los trabajad~ 

res pasa a segundo plano, pues se pasaba por una 'poca 

dificil en la que solo se pensaba en independi,...rae, -

el 14 de Septiembre de 1813 Don Jos& Maria ltlorelos y -

Pav6n, convoc6 a un Congreso en Chilpancingo Guerrero 

en cuyo seno ea dio a conocer un hiatorico menaaje de 

23 puntos conocido como Sentimientos de la Kaci¿n, en 

loa puntos 9 y 10 se encuentran normaa que estan aane

ramente relacionadas a los derechoa de loa tabajado-

rea; el punto 9' decia1 "que loa empleoa loa obtencan 

aolo loe americanos"' el punto 10' aeftalaba "que no se 

admitan extranjeros, si no son artesanos capacea de -

instruir y librea de toda sospecha"·· 
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A la proclama de la Independencia de M'xico en 

1821 por Agustin de Iturbide en el Plan de Iguala se -

estableces " todos loe habitantes de 'l sin otra dis-

tinción que su merito, eon ciudadanos idoneoe para oc~ 

pas cualquier emp1eo ", en esta forma ee menciona cla

ramente la libertad de trabajo. 

Bn la Constitución Pederal de los Estados Uni-

doe Mexicanos de 1824, la Constitución de 1836, las ~ 

eee Organicas de 1843, el Acta Constitutiva y de RefO.!: 

ma de 1847, no se hace eei'lalamiento relevante relacio

nado al aspecto del trabajo, donde realmente surgen -

normas encaminadas a la protección de loa trabajadores 

ee el la Ccnstitución de 1857, ee a partir de este ai'lo 

cuando se puede hablar con seguridad de los derechos -

de loe trabajadores. 

Bn su artículo 4' eetablecia1" todo hombre es -

libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que 

se le encomiende siendo ~til y honesto y para aprove

charse de su producto, ni uno ni otro se le podri imP.!. 

dir sino por sentencia judicial cuando ataque los de

rechos de terceros o por resolución gubernativa dicta

da en los t'rminoe que marque la ley cuando ofenda a -

los de la sociedad "• 
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En el artículo 5' establecia1 • Nadie puede ser 

obligado a prestar servicios personales sin la justa -

retribución 7 sin 811 pleno ooncentimiento, La ley no -

puede autorizar ningun contrato que tenga por objeto 

la p'rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación 

o de voto religioso, tampoco puede autorizar convenios 

en loa que el hombre acepte 811 prescripción o deatie--

rro, 

Bl artículo 9' eatablecia1 "A nadie ae le puede 

coartar el derecho de aaooiarae o de reunirae paaific~ 

mente con cualquier objeto licito, pero solamente lea 

ciudadanos de la Repdblica pueden hacerlo para tOll&r -

parte en asuntos politicos del país; ninguna reunión -

a:rmada tiene derecho a deliberar", 

Con pleno conocimiento de causa podemos aaegu-

rar que el articulo 9• de la Constitución de 1857 ea -

la base principal de la Asociación Profesional, 

Bl Manifieato del 7 de Julio de 1859 en lo raf !. 
rente al Programa de la Reforma de Don Benito JuarHl -

dado en la Ciudad de Veracruz, establece en BU punto -

3' • extinguir igualmente las oofradias, arohioofra.- -

días, hermandades y en general todas las corporaciones 

que existan con esa naturalell& •·, con esto ee ezt:ln- -

guian las asociaciones de caracter mutualista• 
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El 10 de Abril de 1864, al aceptar Maximiliano 

de Habsburgo la Corona de M&xico, otreoe establecer -

inati tucionea de caracter liberal aa:L como otorgar un

r&gimen constitucional en el ejercicio del poder que -

ae le ha otorgado, por tal raz6n expide el 10 de A- -

bril de 1865 " El Estatuto Provieional del Imperio·M~

xicano "• 

Bn el art!culo 7' eatableci•• " Nadie puede 

obligar aua servicios personales, sino temporalmente -

y para una empraaa determinada, Loa menores no lo pu~ 

den hacer sin la intervenci6n de loa padrea o a talta 

de ellos la autoridad politica "• 

El art!culo 69 eatableci61 " A ningun mexicano 

puede exigiraele servicios gratuitoa ni torzadoa, aino 

en loa casos en los que la ley lo disponga " 

El C!rculo de obreros Librea era una Organiza-

ci6n que tenia como tinalidad la lucha por la eupera-

ci6n de loa trabajadores, 

Loe objetivos delineados del Circulo de Obreros 

Librea eran loe aiguientes1 

a),- La inetrucci6n de loa Obreros; 

b),- Bl eatableaimiento de loa !allerea en loa 

que ae proporcionara trabajo al arteaano, 
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c).- Defensa de las garantías politicas y de la 

igualdad ante el servicio militar. 

d).- Libertad en las elecciones. 

e).- Nombramiento de los procuradores generales 

de obreros. 

f).- Creaciones de exposiciones industriales de 

artesanos,. fijaci6n y variaci6nes del tipo de jomal 

cuando las necesidades del obrero lo exijan. 

Este organismo que fue modificando 811 progl'Bllla 

poco a poco hasta llegar a contemplar como aedio de l!:!. 

cha a la huelga; entre los acontecimientos rele'ftUltes 

figura la formaci6n del " Reglamento General para re

gir el orden del trabajo en las fabricas unidas del "!. 
lle de Jll&xico, aprobado el. 20 de Noviembre de 1874, 

siendo este el documento legislativo más importante de 

esta organizacidn "• 

Es de justicia seffalar los primeros movimientos 

huelgistas que existier6n en nuestro país, pues ellos 

demuestran las injusticias que existier6n para con los 

trabajadores de esa &poca. 

Trueba Urbina aeffala que " En la Nueva Bspaffa -

se registra el primer movimiento huelguistico, aquel -

que tuvo lugar a principios de la conquista escenifiC!!. 

do en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de 11•xico 
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el 4 de Julio de 1852, en defensa de los salarios de -

loe Cantores Mtnietriles. 

Bl Movimiento de los Mineros de Pachuca en el 

afio de 1874, así como el de loa ~ejedores de ~alpsn -

de 1877 en el que loe trabajadores solicitar6n diVel'-

eas prestaciones tales como• la reducci6n de la jorna

da de trabajo a doce horas, suprimir el trabajo noctu.!:. 

no, así ccmio el pago por medio de vales omercsncias, 

entre otras, pusier6n de manifiesto el principio de ~ 

Libertad de la Aaociaci6n Profesional. 

!xistío en nuestro país un Pundo Minero de Csn.!!. 

nea, Sonora, en eee entonces ere. explotador de los --

obreros para la llamada Compai'lia Consolidada del Co~re 

de Cananea S.A. (Cananea Consolidated Cooper Co. S.A.) 

en donde eetal16 un movimiento obrero que se conoce c~ 

mo la Huelga de Cananea el l' de Junio de 1906. (28) 

Bl Siatema del General Díaz era el de atraer C.!!, 

pitalea extranjeros para la explotaci6n de nuestros r!!. 

ouraos naturales, con lo que posteriormente las gran~ 

des industriae del paíe ee encontraban en poder de loe 

extranjeros quienes imponian libremente lae oondicio-
aes de trabajo a loe obreroe Mexicanos, ya que el tra-

(28) Ibidem. P• 5 
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!rabajador norteamericano ge.naba el doble del mexicano 

pues mientras aquel ganaba en oro, 6ete recibia su sa

lario en moneda nacional, por la realizacidn del mimno 

trabajo, 

En base a lo anterior Manuel M, Di6guez y Este

ban Vaca Calderón iniciar6n lo que produjo la Cláusula 

nilinero 23 del Programa del Partido Liberal de 1906 po

co despu6e de la Huelga de Cananea, que eeffalabat - -

" Obligar a todas la empresas o negociaciones a ocupar 

entre eue empleados y trabajadores una minoria de ex-

tranjeroe¡ no permitir en ningun caso que loe trabaja

dores de la misma clase, se pague peor al mexicano o -

que a loe mexicano• se lee pague en otra torma a dife

rencia de loe extranjeros. 

La huelga de Cananea empez6 a dar frutos al -

cláusurar sus dueff os las Pllbricas de H1la41be de Vera-

cruz, Puebla, !'l.axcala, Jalisco, Queretaro y el Dietr! 

to Pederal el 24 de Diciembre de 1906, toda vez que -
los trabajadores huelguistas no cedian, 

·El 2 de Enero de 1907 los Trabajadores de Hila

dos del Estado de M4xico hacen huelga apoyando a eua -

compafferoe de Orizaba y Puebla, 

El 5 de Enero de 1907 loe Trabajadores del Pe-

rrocarril Central de Monterrey ee lanzan a la Huelga -
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al aer nombre.do un Inspector Anglo-americano que tre.t! 

ba cruelmente a loa trabajadores mexicanos, 

La Caaa del Obrero Mundial nace el 15 de Julio 

de 1912, aua fundadores Juan Prancisco Mencaleano y -

Bl.oy Armenta entre otros, tenian como fin~lidad crear 

un· 6rgano orientador de las multitudes obreras que em

pezaban a sindicarse y a luchar por la re.z6n y la jus

ticia, loa primeros inicios ~er6n haciendo lo posible 

por agrupar a loa trabajadores en sindicatos, 

Los integrantes de la Casa del Onrero Mundial -

deseaban que la huelga ~era un instrumento para cam-

biar el sistema de explotaci6n, para as! lograr la - -

emancipaci6n de loa Trabajadores. 

Pile importante y valiosa la infiuenoia que re

presento eate movimiento de loa primeros sindicatos -

en la orien,taoi6n del movimiento obrero, ea aqu! don

de se deja ver la unión y la ~erza de la masa obrera. 

Venuatiano Carranza emit!o un· decreto el 12 de 

Diciembre de 1914 que le dio al paf s una nueva visión 

con la finalidad de orear una leg1slaci6n de trabajo, 

este decreto fue apoyado por sus colaboradores en loa 

diversos Estados de la Repdblica y poco a poco se fue 

r6n estableciendo leyes en materia de trabajo en loa 
diversos Estados. 
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Bstablecido en la Ciudad de Queretaro, el Congr~ 

so Constituyente empez6 a realizar Juntas preparatorias 

el 21 de Noviembre de 1916, luego de diversas discuoio

nes en relaoi6n a la iniciativa sobre el proyecto del -

capítulo de los trabajadores, f'ué presentado el 13 de -

Bnero de 1917, la Comisión Constituyente acepto la ini

ciativa luego de hacer pequeffas moditicaciones y la re

aoluci6n tinal fué discutida en la seai6n del 23 de --

Bnero de 1917 siendo aprobada por unanimidad, transtor

mandoee en nuestro valioso artículo 123 de Nuestra Car

ta Magna. (29) 

Nuestro país ea el primero en el Mundo en incer

tar en una Constituci6n un capítulo reterente a loa de. 

rechoa de los trabajadores, 

La Conetituci6n Mexicana tué firmada el 31 de ~ 

Bnero de 1917, siendo como ya se menciono la primera -

que regula loe derechos de loe trabajadores en e•pecial 

mediante diversas disposiciones entre las que ae seffala 

el derecho de asociaoi6n entre 'otros muchos; estos de~ 

chos Conatituaionalea ae reglamentan poaterio2'11ente en 

la Ley ~ederal del Trabajo del 18 de Agoato de 1931, la 

cual hace un seffalamiento mucho mas especitico de loa 

derechos que benefician loa intereses tanto de obreros 

como de patronea. 

(29) De Buen Lozano lfeator. MDerecho del Trabajo" T-I 
Bd, Porrda S,A, 1992 P• 336, 
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CAPITULO U 

CONCEPTOS JURIDICOS l"UNDAMENTALES. 

1).- INTRODUCCION. 

El Derecho del Trabajo que ha sido un producto 

popular emanado de la clase social opromida por una m,1 

noria privilegiada, ha germinado en la vida social en 

comunión de las disciplinas jurídicas como un nuevo d.!!, 
reoho, cuyo contenido es de carácter humano y econ6mi

co, tutelador de la clase obrera, por lo que podemos -

eeffalar como una rema de 61 al Derecho Sindical, en l'!!, 

z6n a la materia que tratamos ea necesario ~xpreear un 

concepto de Derecho del Trabajo, por lo tanto, enunoi!, 

remos el v6rtido por el Maestro De la Cueva que dioe1 

•Es la norma que se propone realizar la justicia ao-..

oial en el equilibrio de las relaciones entre trabaja

dor y capital.". (30) 

Para All>erto Ruíz "Ee el conjunto de normas ju;. 

rídicae que tiene por objeto el equilibrio entre lea -

elementos de la producci6n, patr6n y trabajador, me- -

diente la garantía de los derechos bllaiooa consagrados 

a favor de estos 1'l. timos ". ( 31) 

(30) De la Cueva Mario. 11Bl Nuevo Derecho del Trabajo" 
T-I Bd. Porrua. S.A. lll'xioo, 1988 P• 85, 

(31) Briseffo Ruíz Alberto, "Derecho Individual del --
Trabajo" Bd, Harla, lll'xico, 1945 P• 24. 
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Los oonoeptos expresados tienen su fundamento -

en el Art!culo 2 1 de la Ley Pederal del Trabajo vigen_ 

te, el cual seffalar " Las no:nnas de trabajo tienden a

oonseguir el equilibrio y la justicia social en las r!_ 

lacionea entre trabajadores y patrones " • 

Los conceptos enunciados al igual que el preoea 

to citado hablan de buscar el equilibrio y la justicia 

social mediante la regulaoi6n adecuada de las relacio

nes patrdn-obrero, por lo tanto ambos giran en torno 

al artículo citado, 

2),- DERECHO SINDICAL, 

De inicio diremos que para hablar de lo que es 

Derecho Sindical es necesario seffalar que debe existir 

la trilogía de elementos necesarios para que pueda ser 

aplicado este Derecho a la materia que nos ocupa, Beta 

trilogía de elementos tan importantes en la relao16n -

jurídica laboral son a saberr Trabajador, Patrdn y Es

tado. 

Los Trabajadores.- que son representados por -

los Sindicatos de los cuales forman parte, 

Bl Patrdn,- es aquel con e1 que subsiste la re

laci6n laboral, al cual el trabajador presta aua serv,i 

oios. 
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El Estado,- es el regulador de las relaciones 

entre sindicato y patrón en los conflictos laborales. 

Hecho el seftalamiento anterior diremos que para 

el Argentino Rodolfo de N~poli el Derecho Sindical ea1 

" El Conjunto de principios y normas que regulan el -
funcionamiento y las relaciones ooleotivas de las aso

ciaciones profesionales, con los empleadores y los em

pleados, as! como las relaciones entre ellos con el -

Estado. (32) 

Por BU parte el Maestro De la Cueva lo define -

comos " La norma que reglamenta la fo:rmaoi6n y 1'unci6n 

de las asociaciones profesionales de trabajadores 7 P!!. 
tronas, BUS relaciones en posioi6n frente al Botado y 

loe conflictos colectivos de !rabajo "• 

De estas expresione diremos que en BU esencia 

coinci'den, pues ambas expresan una regulaci6n referida 

al tuncionamiento de las asociaciones profesionales, -

as! como de las relaciones existentes entre el patr6n 

y trabajadores entre si 7 frente al Botado, como 11e ~ 

desprende de lo anterior coinciden tsmbi'n al 11eftalar 

la trilog!a de elementos necesarios para la existencia 

de un Derecho Sindical, 

(32) Ramos Eusebio, Derecho Sindical Mexicano, Carde~ 
nas Editor, M'xico, 1978, p, 9, 
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Como definición nuestra diremos quer " El dere

cho Sindical.ea el conjunto de nonnae jur!dicas que -

emanadas de diversos ordenamientos legales, regulan la 

actividad sindical entre trabajadores y patrón entre -

si y frente al Estado "• 

Nuestra definición tiene su explicación en que 

el Derecho Sindical surge como una rama del Derecho ~ 

del Trabajo, emanado de la Carta Magna, de la Ley P•d.!. 

ral del Trabajo, de loe Contratos Colectivos y de loe 

Estatutos Sindicales ya que oonjunta o separadamente -

estos ordenamientos regulan las relaciones jur!dicas 

que se presenten entre trabajadores y sindicato, entre 

&ate y la empresa y entre uno y otro frente al Bstado, 

3),- DEPINIOION DE SINDICATO, 

Al hablar de lo que es la definición del Sindi

cato iniciaremos eeffalando que segdn Oarc!a Aballan la 

palabra Sindicato deriva del Oriego • aundike " que 

eignifica •juticia comunitaria• ó tambi"1 " idea de &! 
ministración y atención de una comunidad "·, Debemos 11!, 

cer notar que en el Digesto (L-3 T-4 C-1) tambiln se -

hace referencia a la palabra Sindicato, 

SeRalar una definición idonea de lo que es un -

Sindicato es tarea poco fl!cil, en virtud de tantas de

finiciones que se vierten al respecto, por lo tanto, -
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' seffalaremos algunas que a nuestro juicio ae apegan mas 

a lo que ea un Sindicato& 

Para G. Cabanellaa.- "Ba toda uni6n de personas 

que ejercen la mi.,.a protea16n u oticio, 6 profesiones 

u oficios conexos que ae constituye con canlcter pe~ 

nante con el objeto de defender loa intereses proteai~ 

nalea de aus inegrantea 6 para mejorar aua condiciones 

econdmicae y sociales". 

Juan D. Pozzo dice que aons "Agrupaciones de ~ 

trabajadores o empleadores que tienen una orj!Bni11&ci6n 

intenta pe:rmanente 7 obran como personas de derecho P!. 

ra a11U111ir la repreaantaci&. del gTUpo, aSU111iendo la d~ 

tensa de loa intereses profesionales 7 la mejoria de -

las condiciones de vida y espacialmente del trabajo de 

sus miembros•. 

M. Alfonso García dice que ea1 "~oda aaociac16n 

de empresarios o de trabajadores de caracter profesio

nal y pe:nnanente, constituida con tinea de repreaenta

ci6n 7 defensa de loa intereses de la protea16n, 7 ata 

gula:rmente para la regulaci6n colectiva de las condi~ 

cionea de trabajo "• 

Para Deveali es1 "La aaociaci6n pe:nnanente de -

loa trabajadorea o dadores de trabajo que reali..an una 

dete:rminada actividad en una zona mas o menos exten .. , 
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con el prop6eito principal de defender los respectivos 

intereses profesionales". 

Neetor de Buen dice que esa " La persona aocial 

libremente constituida por trabajadores o patrones pa

rala defensa de aua intereaea de clase "• 

Como se desprende de los conceptos doctrinales 

apuntados, todos van encaminados a enunciar que el Si!!, 

dicato es una agrupaci6n para mejorar las condiciones 

de trabajo de aus agremiados, asi como 1?8-r& la repre-

eentaci6n y defensa de aue intereeee. 

Ahora eeffalaremos algunas definiciones legales 

extranjeras y Nacionales• (33:) 

Bl artículo 276 del C6digo Panameffo de Trabajo, 

eeffala que Sindicato ee1 "Toda asooiaci6n permanente -

de trabajadores o patronea o de profesionales de cual

quier clase, constituida exclusivamente para el estu~ 

dio, mejoramiento y protecci6n de aue respeotivoe int!, 

reses económicos y sociales comunes "• 

Bl art. 367 del C6digo de trabajo Chileno dices 

•que eerlln instituciones de oolaborsci6n mutua •ntre -

(33) De Buen Lozano Neetor, Derecho del Trabajo T-II 
Bd, Porn1a, S.A. M'xico, 1992. P• 721. 
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loe factores que contribuyen a la producción, y por ~ 

consiguiente, se consideran contrarias al espiritú y -

no:nnas de las ley, las organizaciones cuyos procedi~ 

mientoe entraban a la disciplina y el orden en el tra

bajo". 

La Ley Pranceaa del 25 de Psbrero de 1927 que 

int~gra el Libro 3' del Código de Trabajo en su art. l 

dispone ,ue1 "Los Sindicatos Profesionales tienen por 

objeto exclusivamente, el estudio y la defensa de loe 

intereses económicos, industriales comerciales y agri

colas "• 

La definición del Código de Trabajo Panameao ea 

la md'.s apegada a las expresadas anterioniente por loa 

doctrinarios, pues la del Código Chileno ea muy BBCU,! 

ta ya que no hace un aeaalamiento expreao de todoa loa 

elementos que debiera contener una definicidn de Sind!. 

cato seffalando sólo que ea una cola~oración mutua en~ 

tre loa que contribuyen a la producción, por au parte 

la definición Prancesa establece una limitante al aeH!, 

lar que ea exclusivamente para el estudio y defenllB de 

loa intereses econdmicoe, industriales, comerciales y 

agricolas. 

Bn las legislaciones nacionales encontr&111oa de

finiciones como la del art. 142 de la Ley del Trabajo 

de Veracruz que dices " se entiende por sindicato, pa-
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ra efectos de esta ley, toda agrupación de trabajado-

res que deeempeaan la misma profesión y trabajo, ó pr.!!, 

fesionee y trabajos semejantes o conexos, constituida 

exclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa -

de loa interaees comunes". Aunque esta definición sólo 

se refiere a loe sindicatos de trabajadores. 

El legislador de 1931 en el art. 232 redactó C.!!, 

mo sigues " Sindicato es la sociación de trabajadores 

o patronos de una misma profeei6n, oficio o especial.!, 

dad, ó de profesiones o especialidades similares o co

nexas, constituida pare. el estudio, mejoramiento y de

~ensa de aua intereaea comunes ". 

El art. 357 de la Ley Pederal del Trabajo vige!l 

te, dispone que " Sindicato es la aaociaci6n de traba

jadores o patrones, constituida para el estudio, mejo

re.miento y defensa de sus respectivos intereses "• 

La definición expresada por nuestro ordenamien

to laboral deja entrever mayor libertad a 1011 sindica

tos en comparación con la vertida por el C64igc de T~ 

bajo Panameao y la Ley Pre.nceaa que hacen incapie en -

que serdn estas organizaciones "exclusivamente para el 

estudio y mejore.miento y protección de sus intereses". 

Nuestra Definioi6n1 El Sindicato 881 "Una inat! 

tuci6n de carllcter jur{dico social, intee;rada por ObJ'!. 
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de a trav&s del estudio mejorar las condiciones econo

mico-sociales así como defender loe intereses comunes 

de sus asociados "• 

El Sindicato, explicando lo anterior es una or

gani,...ci6n producto de muchas luchas contra la opre- -

si6n del mas fuerte sobre el mas d&bil que ha alcanza

do un reconocimiento jurídico a trav&s de las diversas 

leyes hasta nuestros d!as, se aeRala general.mente que 

esta integrado por obreros o patrones pues en nueatra 

legislación no se regula ni se reconoce a los sindica

tos mixtos, de tal suerte que los sindicatos deben - -

preocuparse por mejorar las condiciones de trabajo y -

los beneficios sociale• lo cual reali"" en laa revisi,!!. 

nea del contrato colectivo, as! como velar por el res

peto a loa intereses cuando haya excesos de una o de -

otra parte, segdn sea el Sindicato. 

4).- NA!UllALBZA JURIDIOA DEL SINDICA!O. 

Bn cuanto a la naturaleir:a del Sindicato existen 

criterios doctrinales diferentes que hacen qua •• en-

cuentre en una zona nebulosa, que ea de dificil delim! 

taci6n y que pone en entredicho la milenaria divi•i6n 

de Derecho Publico y Derecho Privado. 
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A1gunos autores pienssn que el Sindicato como -

persona jurídica es el centro de relaciones en el cam

po del Derecho Público y el Derecho Privado, 

Para Russ6mano, el Sindicato es una persona de 

Derecho Privado con atribuciones de Derecho Público, -

sin ~ue ello le confiera el cardcter de ente de Dere-

cho Pltblico; el hecho de que ciertos países exija un -

r~gistro pr6vio del ~dicato para su reconocimiento, 

no ea más que una autorizaci6n que requieren laa empr~ 

aaa para tuncionar en territorio nacional; la circuns

tancia de regirse el Sindicato por ley propia y no la 

comdn, no ea nada más que un hecho hiatorico, ea vel'-

dad que el tl.mbito del poder de repreaentaoi6n del Sin

dicato excede loa límites del Derecho Privado, pero ~ 

hay que considerar que el sindicato no e6lo representa 

loa intereses individuales de sus miembros, aino toda 

la categoria profesional o economica, la que encuentra 

una expresi6n justamente en el Sindicato, La defenaa -

de loa interesas colectivo• no transforma por esa aola 

circunstancia al ~dicato en un ente de Derecho Pdbl! 

co pues no se identifica con loa intereaes de la comu

nidad sino solamente con loa de un grupo determinado, 

(34). 

Otros opinan que el derecho ae encuentra inmer

so en al Derecho Pltblioo, pero aunque el Sindicato cum 

(34) Rupreoht J, Alfredo, op, cit. p. 91. 
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Ele con :!"unciones de derecho pdblico no se le puede -

considerar ente de derecho pdblico porque las :f"uncio-

nee que realiza tienen un carácter diferente, 

La naturaleza jurídica del Sindicato esta muy -

cerca del Derecho Pdblico, quiza mas que del Privado -

pero no lo integre., tampoco ea pura.mente de Derecho -

Privado, pues cumple funciones que van mas allá de lo 

que estas entidades podrían celebrar, un ejemplo típi

co y claro de ello son loa contra.tos colectivos, los -

cuales rigen no solamente para los miembros de la ent! 

dad que los celebre, sino para toda la categoría que -

comprende el Sindicato. (35) 

Siendo las :!"unciones y atribuciones de los Sin

dicatos carectes de explicaci6n por medio del derecho 

privado y no estando encuadrado como un 6rgano del Es

tado, podemos concluir que se trata de una persona que 

no encuadra dentro de la clasificaci6n bipartita del 

Derecho Pdblico y el Derecho Privado. 

Por el contrario existen opiniones en el senti

do de considerar al Sindicato con una personalidad au

ton6ma laboral. 

El Sindicato ha atravezado por varias etapas en 

(3~) Alfonso L6pez Aparicio, Historia del Movimiento 
Obrero en M&xico, Ed, JUS M&xico. 1952 p. 200 
cit, por Lastre Lastra J, Manuel op, cit p. 261. 
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el devenir de los tiempos, en su ínicio obedeci6 a la 

necesidad hwnana de comunidad, posterio:nnente defendio 

aepiraciones de justicia, algdn tiempo despu&s se re~ 

clamó la categoria de sujetos de derecho frente al Es

tado para conquistar mejores condiciones de vida para 

eua agremiados, 'Pues como ya se ha dicho, el camino no 

:fuá f~cil para al fin disfrutar de las conquistas obt~ 

nidaa a sangre y :fuego. 

No :fue el derecho escrito el que creo al sindi

cato, i'ue "la vida social la que lo engendró, impulsó 

y fortificó hasta lograr su pleno reconocimiento como 

inati tuci6n jurídica", ( 36) 

Como es sabido y desde el punto de vista juríd! 

co, la figura del Sindicato eet~ consagrada en el Art. 
123 fre.cc. XVI en el apartado "A" y éste consagra ga-

rant!as de indole social, por lo tanto, en nuestro de

recho el Sindocato ea una persona jur!dica de Derecho 

Social. 

Segdn De Buen, el Sindicato en su origen ea - -

"una fuerv,a social, revestida de personalidad jur!dica 

eacencialmente institucional que ·dentro de los límites 

constitucionales y le¡¡ales, asume una función aseen- -. 

cial de producir, por v!a de convenioe, Derecho Objet! 

vo, ( 37.) 

(36) Ibidem. 
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5).- MEDIOS DE ACCION, 

Loa Medios de Acci6n son loa instrumentos nece

sarios para lograr los prop6sitos del Sindicali11no. 

Gallard Polch los Clasifica as{1 

a),- De Acci6n Directa,- estos son infinitos y 

expresan una idea de conducta agresiva, que puede ser 

legal o ilegal, loa mas comunes aon1 

La Huelga.- Detinida por la ley de la materia -

comos • La auapenci6n temporal del trabajo llevada a -
cabo por una coalición de trabajadores •. 

La Huelga por Solidaridad.- De poca aplicaci6n 

en nuestro medio y cuya finalidad ea que loa traba;Jad,g 

res de una empresa, suspenden su trabajo como prueba -

de adhesi6n a los trabajadores huelguistas de otra em
preea. 

La H\lelga General.- Ea una auapensi6n masiva -

del trabajo llevada a cabo por el proletariado indus-

trial, emprendida' con ocaci6n de un acontecimiento po

litico de mayor alcance. 

(37) De Buel Lozano Nestor, Organizaci6n y Punoio~ 
miento de los Sindicato• Ed. Porrda S.A. ••xico 
1983 P• 60, 
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Loe Paros.- el art. 123 traco. XVl:II apartado -

"A" de la Constituoi6n los reconoce como un derecho de 

patrones y trabajadores y ee • la auapensi6n momenta-

nea del trabajo en uno o varios departamentos de una -

empresa o bien en la totalidad de ella "• 

El Tortugiano.- Expreei6n de eignificado real -

en nuestro país, que ee utiliza para eel'lalar el traba

jo en camara lenta o trabajo no productivo. 

Bl Aueentiano Colectivo,- •ata eituaci6n eYita 

laa aanoionea que podr!a acarrear el paw o el tortu

guiamo y ea la solicitud de· permieo por la mayoria de 

trabajadores o· bien faltar injuetitioadamente en toma 

conjunta o escalonada. 

Bl tortuguiamo y el auaentieao aunque eon cona!. 

deradaa cuestiones iDegalea, ee dificil de que aean 

probadas, en cuanto al tortuguiamo algunas empreaae C,! 

recen de estudio de tiempos y moVimientoe, y pare. pro

bar lo segundo como algo ilegal ea realmente d{ticilo 

b).- De Negociaoi6n Colectiva,- oonati'tu7• uno 

de loa medias mae eficaces de la aoci6n sindical, eie,e. 

do el Contrato Colectivo de '!rabajo·un inatl'Wllento pa

cífico de convivencia, a trav&e de &ate ae llega a re

ducir la lucha a un entendimiento jur!dico econdmico y 

crean normas de conducta vlllidaa para ei miamoe, - - -
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euceptiblee de general el equilibrio obrero-patronal. 

c),- De Acción Organico-Juriadiccional.- (Comi

siones) tiene su :fundamento en el art, 392 de la le7, 

las cuales se constituyen pare el cumplimiento de de

tenninadae funciones sociales y eoondmicas ••••Y aon 

las Comisiones Mixtas. 

Original.mente nacen del Contrato Colectivo como 

scn1 Las Comisiones Mixtas Disciplinarias, de Escala~.!!. 

nea, las de Capacitaci6n entre otras, pero tambien e-

xisten las que tienen su ~damento en la 1e7 7 aon1 

Comiai6n Temporal para Dete:nninar la Participa

ci6n Individual de loa Traba~adorea en la Utilidades 

de la Impresa cu70 :f'undamento ea el art, 125 L,P,T, 

Comisi6n pare Pormuiar el Acuerdo General de -

Antigüedades de loe Trabajadores, art. 156 L.P.T, 

Comisión Temporal para Po:nnular el Reglamento -

Interior de Trabajo, art, 424 L,P,T, 

Comisi6n de Seguridad e Higiene, art, 509 LPT, 
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6).- PINES DEL SINDICATO. 

Bl. Sindicato ea una organizacidn especifica que 

tiene funcionee y finee especificoa de la misma n&'tur!!. 
leza, que se vale de medios tambiln eapecificos para -

obtener el éxito en las actividades que realiza y así 

llegar a la culminacidn de aua fines. 

Para Roueaat, las funciones del Sindicato son -

las que van encaminadas a la defensa de loa intereaes 

econ6micos, induatrialea, comerciales y agrícola• sie,a 

do BU actividad delimitada, lo que ae debe a que BU f! 
na.J.idad es exclusivamente profesional, aunque tiene ~ 

otros fines coadyuvantes o eoon6mioos que aon loa ao-

cialaa, morales y políticos. 

Segdn Alonso Olea, el fin del Sindicato ea el -

mantenimiento y mejora de laa condiciones de trabajo 

a trav~a del Contrato Colectivo de !rebajo. 

Para especificar laa finalidades de loa Sindio!. 

toa ea necesario establecer una diatincidn entre loa -

de loa formados por trabajadores y loa fo:naadoa por I!!! 
presarioa, mientras los obreros tratan de mejorar laa 

condiciones de vida y de trabajo, loa de emprellllrioa 

defienden objetivos propios de ca:n!cter Piaoal, eoon~ 

mico, laboral, comercial, etc. 



Siguiendo la idea de Lahoz Tirado, los fines 

del Sindicato se pueden agrupar en1 

a).- Pines de defensa profesionai. 

b).- De reunión de Trabajadores cuyos intereses 

sean afines o conexos. 

e).- Permanencia. 

d).- No ser lucrativos. 

En resumen diremos que el fin primordial del 

Sindicato es el profesional llevado a cabo en la defe.!!. 

ea de los intereses colectivos de los trabajadores, la 

vigilancia de la correcta aplicación del Contrato Ce-

lectivo, as{ como el respeto de loe derechos individll!! 

lee creados por el contrato y la ley, El Sindicato de

be participar en la integración y funcionamiento de -

loe diversos organismos pdblicos comieionadoe para la 

aplicación de las leyes de trabajo y de la Seguridad _ 

Social, 

Por otra parte seRalaremos que lo que realmente 

es el fin dltimo del Sindicato es la dignificación de 

la persona, del trabajador, buscando que disfrute de 

una vida digna, La aplicación de este fin primordial 

lamentablemente sufre demaciados quebrantos en su cum

plimiento serio y honesto, pero aunque eso suceda, ea 

la tendencia filosofica del Sindicato, pues por des- -
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-gracia &eta debe ser aplicada por hombres, los cuales 

en al¡¡unas ocaciones la desv!an para satisfacer inter.! 

ses propios desvirtuando su real alcance. 

El Sindicato ea una autentica Garant!a Social 

para el Obrero, pues lo ayuda, lo protege contra las -

injusticias del patr&n y del Estado a trav&a de loe -

Contratos Colectivos. Por otra parte las asociaciones 

da patronas defiendan eua intereses da loa excesos de 

la otra parta haciendo que ea nivele la eituacidn. 

Por lo tanto, la combinacidn uniforma da .ambas 

instituciones propicia que el respeto hacia el ser hu

mano alcance eu m1fxima expraai&n, con lo cual ae cum

ple el anhelo de la humanidad1 La Paz Social. 

7).- CLASES DB SINDICATOS. 

Al referirnos a las Clases de Sindicatos, es n.! 

cesario aeffalar que ea una tarea dificil reseffar todas 

las clases que de ellos existen, pues loa criterios -

doctrinarios eon demaciado extensos, por lo tanto adlo 

haremos mencidn de algunas de ellas. (38) •• de rigor 

aeffalar que esta claeificacidn ea totalmente ajena a 

lae disposiciones legalaa·. 

(38) De Buen Lozano Naetor. op. cit. p. 655 y as. 
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Sindicatos Clasistas.- son aquellos que agrupan 

s6lo a los obreros o solo a loa patrones. 

Sindicatos Mixtos.- son aquellos en los que cog 

curren tanto obreros como patronea. 

Sindicatos Políticos.- en estos los trabajado-

res no se l!mitan a formular peticiones para obtener -

mejores condiciones de trabajo, sino que además astan 

vínculadoa a una organizaci6n política eapécifica y ~ 

persiguen loe tinas de &ata cualquiera que aea au ten

dencia. 

Bl aindicali"'"o en la actualidad eata integrado 

al Congreso del ~rebajo, aon llll.bditoa del partida ofi

cial, ejerciendo una clara funci6n controladora de loa 

trabajadores, cada vez tiene menoa arraigo puea adem'a 

sustenta su funci6n en el terror da laa cl(uaulaa de -

axcluai6n y con el apoyo eVidente del sistema que a ~ 

trav&e de la tuerza impide BU deaintegraci6n tinal. Se 

trata de un Sindicalismo Pcl!tico, que ea político y -

que aVidentemente no ea aindicaliamo. 

Sindicatos Blancos.- de cierto arraigo popular 

y haata doctrinal, eata clasiticaci6n por colorea ax~ 

preaa el control del patr6n sobre el sindicato como as 

al caao da los Sindicatos Blancos, estos son loe que -

no defienden loe intereses da sus agremiados. 
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Sindicatos Rojos.- son aquellos que se conside-·

ra tienen independencia respecto del patrón, estos son 

grupos independientes que no guardan, de alguna manera 

una posici6n dete:nninada. 

Betas dos dltimas clases son poco serias, pues 

dependen de la actitud de sus dirigentes y del divor--

oio entre estos y los obreros. 

8).- CLASIPIOACION LEGAL DB LOS SINDICA'fOS. 

LB primera clasU'ioaci6n que debemos ezpreaar, 

es que los Sindicatos deben separarse en raz6n a quie

nes los integran, así tenemoa que 11on1 Sindicato• de 

1'raba3adores Y' Sindicato• de Patronea. 

LB Ley Clasifica o distingue a 1011 Sindicato• 

que agrupan a obreros en cinco Cla11e11 a diferencia de 

los que agrupan a los Patrones que seflala son de doa 

Clases. 

Art. 360 L.r.T. • Los Sindicatos d• traba3ado-

rea pueden ser1 

I.- Gremiales.- aon los formados por traba3ado

res de una misma profesión, oficio o especialidad. 

II.- De &!presa.- aon loa formado• por tra11&3a.-
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~ores que prestan sus servicios en una misma empresa. 

III.- Industriales.- son loa fo:nnadoa por tra

bajadores que presten sus servicios en dos o mas em~ 

presas de la misma re.ma industrial. 

IV,- Nacionales de Industria,- son los formados 

por trabajadores que prestan sus servicios en una o ~ 

riae ampreaaa de la misma rama industrial, instaladas 

en doa o mas entidades federati'YllS• 

v.- De Oficios Varios,- son los formados por ~ 

trabajadorea de diveraas profesiones, Batos Sindicatos 

a6lo podn(n constituirse cuando el municipio de que aa 

trate, el ndmero de traba;ladorea da una miama profe- -
ai6n aea menor de veinte. 

Bn relaci6n a la clasificaci6n que la ley hace 

de los Sindicatos de Patronea, la hace en atenci6n a -
al dicha agrupaci6n comprende patronea de una Entidad 

Pederativa y a una o varias actividadea, claeificando-

1oa BBÍI 

Art, 361 L.P,T, " Loa Sindicatos de Patronea ~ 

pueden sera 

I.- Loa Pormados por una o varias ramas de set! 

vidadea. 
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II.- Nacionales, loe fo:nnadoe por patronee de 

una o varias ramas de actividades y de distintas enti

dadH Pederativas. 

9).- OBLIGACIONES DB LOS SINDICATOS. 

Bl Sindicato sólo tiene obligaciones frente al 

Estado y estas surgen al conseguirse el registro adqu! 

riendo personalidad jurídica, dichas obligaciones que 

son de naturaleza períodica las cuales estan claeitic~ 

das en el art. 377 L.P.!. • Son obligaciones de 1oe -

Sindicatoer 

I.- Prop6rcionar informes que lea soliciten la• 

autoridades del !rebajo, siempre que se retierd.n exc1~ 

eivam.nte a su actuaci6n como Sindicatos. 

II,- Comunicar a la autoridad ante la que eetan 

registrados, dentro de un tl:nnino de diez días, los 

cambios de su directiva y las modificaciones de loe ·~ 
tatutos, scompaftando por duplicado copia autorimad& de 

las actas respeoti~s. 

III.- Informar a la miBIDll autoridad cada tre• -

meses, por 1o menos, de las altas 7 bajas de BUB •i .. -

broa. 
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Debemos mencionar que no existe sanci6n especi

fica en caso de incumplimiento de las disposiciones "!! 

tes referidas, pues simplemente se liaran acreedoras a 

una multa en caso de incumplimiento. 

En relación a lae obligaciones del Sindicato p~ 

ra con sus miembros no se dete:nninan, pues a6lo dari-

van de su finalidad expresada en el art. 375 al seffa-

lar " Los Sindicatos representan a sus miembros en la 

defensa de los derechos individuales que lee correepo~ 

dan ••••• " lo cual constituye wia desventaja para los -

trabajadores. 

10.- JIUNDAMBNTOS JURIDICOS DEL SINDICA'l'O. 

En este inciso seffalaremoe loe prec~ptoe ;lur!d! 

coa y cuerpos de Ley que le dan vida a loe sindicatos 

en la actualidad. As! tenemos que la fisura jur!dioo

laboral del Sindicato en su aspecto glnerico esta in-

meraa en el art. 9' de la Constitución Politica que -

claramente establece el Derecho Constitucional de Aso

ciación al prescribir " Ko se podnl coartar el derecho 

de asociarse o reunirse pac!ficamente con cualquier o~ 

jeto lícito •••••"• 

Por lo que hace al fundamento concreto lo tene

mos seffalado en la propia Constitución Mexicana en la 
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fracc. XVJ: del art. 123 apartiado "A" que manifiesta -

" Tanto 1oe obreros como loe empresarios tendnf.n dere

cho a coaligarse en defensa de sue respectivos intere

ses formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etc. "• 

En la Ley Pederal del Trabajo, el :fundamento ~ 

del Sindicato lo tenemos expresado en el art. 357 que 

dice1 " Loa trabajadores y loa patronea tienen derecho 

de constituir sindicatos ein necesidad de autorizaci6rl' 

En el plano internacional el fundamento del Si!l 

dicatc ee adoptado por M&xico y por otros paíeea como 

la nonna internacional que regula la conetituoi6n de -

loe sindicatos, mejor conocida como Convenio 87 de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo (!O,I.T.) apro~ 

do por la Conferencia General convocada en San Pranci~ 

co y congregada en dicha Ciudad el 17 de Junio de 1948 
en su reuni6n ndmero 31. lll&xioo aprobo y promulg6 el -

citado convenio en el diario oficial de la federaoi6n 

del 16 de Octubre de 1950, por lo que en tlnninoa del 

art, 133 Constitucional es ley suprema de la Uni6n, 

En el texto del art. 2' del Convenio 87 ea el -

eiguiente1 " Loe trabajadores y loe empleadorea, ein 

ninguna diatinci6n y sin autorizaci6n prevía, tienen -

el Derecho de Constituir lae organimacionee que eati~ 

men necesarias así como el de afiliarse a una de estas 
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organizaciones con la sola condici6n de observar los 

estatutos de la misma "• 

11).- CONSTITUCION DE LOS SINDICATOS. 

Al referirnos a los requisitos sindicales sefla

laremos a los elementos humanos, sociales y jurídicos 

que son los que dan existencia al Sindicato· como pel'

sona jurídica. 

La doctrina coincide que loe requisitos para la 

fonnaci6n del Sindicato se pueden clasificar en1 Requ,! 

sitos de Ponna y de Pondo. 

Requisitos de Pondo, podemos decir que son los 

que integran la unidad sociologica sindical, son los -

que se refieren a las calidades y· circunstancias nece

sarias para intervenir en la fo:rmaci6n de los sindica

tos. Así tenemos que estos requisitos se derivan del -

art. 356 de la L.P.T. por lo que el primero es que de

be estar fonnado por trabajadores o patrones, no por 

ambos, con lo caal ee reafinna que el Sindicato es una 

Instituci6n de Clase. 

El Segundo de loe requisitoe ea el que ee refi!, 

re a la finalidad del sindicato, que es el me3oramien

to y defensa de loe intereeee de eue BBremiadoa. 
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Los requisitos de Porma, debe entenderse por e~ 

tos, el procedimiento y las fo:nnalidades necesarias p~ 

ra obtener la legalizaci6n_de la organizaci6n Sindica~ 

Deber!Í constituirse con veinte trabajadores en 

servi.cio activo o tres patronee por 1o menos. Para la 

dete:nninaci6n del minimo de trabajadores ee tomare en 

coneidllre.ci6n aquellos cuya relaci6n de trabajo hubie

se sido rescindida o dada por te:nninada dentro· del pe

ríodo comprendido entre loe treinta días antes a la f~ 

cha de la preeentaci6n de la solicitud y en la que ee 

otorgue ~eta (art. 364 L.P.T.). 

El Registro del Sindicato es el acto por el - -

cual la autoridad da f& de haber quedado constituido -

sl Sindicato. Tiene eu fundamento:> en el art. 356 de la 

Ley Pederal del Trabajo que a la letra dices • Loe Si!! 

dicatcs deben registrarse en la Secretaría del Trabajo 

y Previsi6n Social, en los caeos de competencia fede-

ral y en las juntas de conciliaci6n y arbitre.je en loe 

caeos de competencia local, a cuyo efecto se remitir4n 

por duplicados 

I.- Copia autorizada del acta de la asamblea ~ 

constitutiva. Esta surge de la reuni6n de loa trabaja

dores, es el acto primario constitutivo por' lo tanto -

eu falta dar!Í por resultado que la organimaci6n no pu~ 

da adquirir su existencia legal. 



77 

II,- Una lista con el nlS!nero, nombre y domici-

lioe de sus miembros y con el nombre y domicilio de 

los patrones, empresas o establecimientos en 1oe que -

se prestan 1oa servicios. 

III.- Copia autorizada de los Estatutos, estos 

son la norma t"undamental de los Sindicatos, y como tal 

deben regir toda la vida sindical, 

IV.- Copia autorizada del acta de la asamblea -

en que se hubiese elegido a la directiva, Puede darse 

el caso de que la elecci6n se lleve a cabo en la pro-

pia asamblea constitutiva, lo que originará que las -

dos se f'ueionen, las elecciones posteriores tendrdn -

que hacerse constar en otras tantas actas y remitirse 

a la autoridad a fin de complementar la obligaoi6n 

prescrita en la fracc, XI del art, 377 de la Ley Pede
ral del Trabajo, 

Satisfechos los requisitos establecidos para el 

registro, ninguna de las autoridades correspondientes 

podrá negarlo, 

cuando la autoridad ante quien se hizo la soli

citud de registro no resolviere en un t&rmino de 60 -

días, los solicitantes podntn requerirla para que emi

ta rasoluoi6n y si no lo hace dentro de tres d!aa si

guientes a la presentaci6n de la solicitud, se tendrll 
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por efectuado el registro para todos los efectos lega

les, quedando la autoridad obligada, dentro de los ~

tres días eiguientes a expedir la constancia respecti

va (art. 366 L.P.!,}, 

El registro e6lo podrtl negarse cuando el sindi

ca to no se proponga la finalidad prevista en el art, -

356 que es el mejoramiento y defensa de loe intereses 

de loe trabajadores o patronee¡ sino se constituye con 

el ndmero de miembros fijados en el art, 364 el cual -

es de veinte; y si no se exiben loe documento• referi

dos anteriormente y que son loe prescritos por el art, 

365 L,P,!, 

12,- LOS BS'fA'!UTOS, 

Son un elemento primordial en la Vida social -

dol Sindicata; no se puede concebir un Sindicato ein -

que tenga su respectivo estatuto, Jrn el Betatuto, esta 

regulado el macaniano de su actividad, loe fines de 1111 

actuaci6n, las relacioaee con eue miembros 7 loe tero!. 
roe, el Sindicato nace a la vida cuando ae ap:rueblll el 

Betatuto. 

Los Estatutos determinan el Ñgimen intemo de 

loe orgeniemoe de clase, y tienen eu tundell!ento inte>'

nacional en el art, 3' del Convenio 87 de la Orgeniea

ci6n Internacional del Tzv.bajo que seftala "' IAe - - -
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n~ 11rnF. 
i.Jú.íi.ii.ii'~CA 

organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el 

derecho de redactar sus estatutos y reglamentos admi-

nietrativoe, el de elegir libremente a sus representa~ 

tes, el de organizar BU administración y sus activida

des y el de formar su programa de acci6n ". 

En el Derecho Mexicano el art. 359 de la Ley de 

la materia dice1 " Los Sindicatos tienen derecho a re

dactar sus estatutos T reglamentos, elegir libremente 

BUS representantes, organizar su·adminietraci6n y BUS 

activi.dadee y fonnular su progrema de acción. 

Aunque como ya se eeaa16, existe libertad para 

redactar loe estatutos, tambien es cierto que la Ley 

eeffala el contenido de los miemos, por lo tanto, eeta

moe ante una manifestación de control de loe Sindica-

toe el cual esta manifestado en el art. 371 " Loe Bet~ 
tutoe de loe Sindicatos contend:nlnt 

I.- Denominación que loe distinga de loe demás. 

II.- Domicilio. 

III.- Objeto·. 

IV._ Duración, Paltando esta disposición ea en

tandara constituido el sindicato por tiem
po indetenninado. 

V.- Condiciones de admisiones de los miembros. 

VI.- Obligaciones y derechos de loe asociados, 
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VII.- Motivos y procedimientos de expulsión y 

correcciones disciplinarias, 

VXII.- Po:nna de convocar a asamblea, 6poca de 

celel>raci6n de las ordinarias y cuonim 

requerido para seoionar. 

IX.- Procedimiento para la elección de la dire.!:_ 

tiva y ndmero de sus mieml>roe. 

X.- Per!odo de duraci6n de la directiva. 

XI.- Normas para la adquisición y disposición 

de loe l>ienee y para su administración, P.!!:. 

trimonio del Sindicato. 

XII.- Porma de pago y monto de las cuotas eind.! 

cales. 

XIII.- Bpoca de presentaci6n de cuentas. 

XIV.- Normas para la liquidaci6n del Patrimonio 

del Sindicato. 

XV.- Las demiís nonnas que apruebe la asamblea. 

Bl precepto que hemos citado si bien no hace un 

seffalamiento objetivo, si es una enmaroaci6n general 

de como se deben integrar los eatatutoe. 

13).- CAPACIDAD DB LOS SINDICA'l'OS, 

Al recibir su constancia de regi.stro el Sindic.!!:, 

to ha alcanzado el derecho de ser tC1Dado en cuenta co

mo persona jur!dica, 
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Segdn Paul Pie (39), loe sindicatos muestran su 

capacidad jurídica por medio de tres derechos princip~ 

les1 El comparecer en juicio, el de adquirir y el de -

contratar. 

El Sindicato debe tener capacidad para la real! 

zaci6n de actos de cardcter patrimonial, contractuales 

judiciales y laborales para la realizaci6n de los ti-

nea propuestos. 

El Sindicato tiene derecho a cantratar, pues es 

necesario adquirir o arrendar inmuebles en los que van 

a establecerse, debe proveerse de muebles, es neoeaa.-

rio oontratar personal para desarrollar sus aotivicla-

des esenciales y accesorias, obtener prestamos y faci-

11 tarloa a sus asociados, etc. 

La capacidad del Sindicato tambi&n tiene sus l! 

mitaoionee surgidas de la ley y del propio estatuto. -

En general todos los actos permitidos al sindicato eon 

los necesarios para la obtenci6n de los fines propues

tos por la entidad, los realizados excediendo ese obj~ 

tivo son carentes de V>llidez. 

Bl art. 374 de la L.P.T. hace un eeflalamiento a 

las capacidades de los Sindicatos, debemos apuntar que 

(39) Ruprecht J. Alfredo. op. cit. P• 100'. 
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este precepto unicamente se refiere a la capacidad pa

ra adquirir bienes muebles e inmuebles y para defender 

los derechos y ejercitar acciones, sin establecer - -

otras acciones tales como las eeHaladas anteriormente, 

raz6n por la cual ei ee aplicase tal cual el precepto 

citado el Sindicato Careceria de poder pare. arrendar, 

contratar personal propio, as! como para celebrar cua! 

quier otro negocio jur!dico. 

14).- EL PATRIMONIO SINDICAL. 

Bl patrimonio ha sido definido por el Maestro -

Antonio de Ibarrola al decir que " es el conjunto de -

derechos y· compromisos de una persona apreciables en -

dinero "• 

El patrimonio del Sindicato se integre por las 

cuotas sindicales y otros bienes. Las cuotas sindica-

lea son la suma del dinero que previo.mente establecida 

debe pagar periodicamente cada trabajador al sindica~ 

to. Betas cuotas se establecen en la aSBmblea oonati~ 

tiva por loa trabajadores y estan preVistas en la tres_ 

ci6n XII del art. 371 de la L.P.T. Pare su captao16n -

el art. 132 tracci6n XXII faculta a los patronee para 

deducirlas de loa salarios de loa trabajadores. 

En el inciso anterior al hacer referencia a las 
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capacidades de los Sindicatos se citó el art, 374 que 

prescribe el derecho de adquirir bienes muebles e in

muebles los cuales deben ser destinados inmediata y -

directamente al objeto de la institución. 

El destino del patrimonio son las finalidades -

del sindicalismo, mejorar el presente y futuro de las 

condiciones de vida de los trabajadores en la lucha -

por la obtención de un mundo mas justo, cualquier otra 

utilización eería una desviación a su destino y una -

traición a los trabajadores, 

En cuanto a la administración del patrimonio se 

instituye en la asamblea constitutiva debiendo establ!, 

cerse la fonna de realizarla, Esta actividad está re-

glamentada por la fracc, XI del art, 371 sefialando que 

los estatutos deberán integrarse "nonnas para la admi

nistración, adquisición y disposición de los bienes ~ 

del sindicato' 11 , 

La rendición de cuentas, es la obligación de la 

directiva a infonnar cada seis meses por lo menos, cu

enta completa y detallada de la administración del pa

trimonio como lo prescribe la fracc, XIII del art, 371 

y el propio art, 373, esta obligación'no es dispens~ 

ble y por lo tanto si el sindicato no hace su infonne, 

los trabajadores acumulando el 33~ del total de los -
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miembros del sindicato o de la sección,. solicitarán a 

la directiva que se convoque a la asamblea para que se 

le rinda intorme d• cuentas, y si no lo hace en el t6!: 

mino de 10 d!as, podnln loa trabajadores solicitantes 

haoer la convocatoria, en cuyo caso, pare. que 1a asam

blea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requie

re que concurran las dos terceras partes del total de 

loa miembros del Sindicato o de la Sección, 6ste dere

cho uta consagre.do en la fraoc. VIII del multici11al!o• 

art. 371 de la Ley de la materia. 

15) .- PROHIBICIONES LBGALBS DB LOS SillDICA!'OS0 

Poco tiempo l!espuls de la reforma Cardeni•1Ja l!e 

1940, que levantó la prohibición de intervenir en asua 

toa politicos, el art. 245 de la ley de 1931 conserY6 

las prohibicionea aiguientest Intervenir en asuntos >".!. 

ligiosos, ejercer la prote11ión de comercio con animo -

de lucro; usar la violencia •obre 1011 trabajadores li

brea para obligarlos a sincl.icar11e y fomentar aotos l!e

lictuosos contra pel'sonas o propiecl.acl.es. ( 40) 

Los legisladore11 con el dnioo propósito l!e ex-
cluir de la legi11lación del Trabajo las reterenoias l!e 

(40) De la Oueva Kario·, •1 lfuevo Derecho ••xicano, 
f-II Bd. Porrda, Mlxico, 1991 P• 363. 
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de1ictuoaoa, suprimió las doa dltimas prohibi-

por lo que ~n 1a actualidad el art. 378 de 1a 

enuncia1 " lueda prohibido a loa Sindicatos1 

I.- InterveJir en asuntos religiosos. 

II.- Ejerce~ la profesión de comerciantes con 

animo Iª 1ucro. 

16).- DISOLUCION DB LOS SINDICATOS. 

La dieoluoi6 del Sindica to puedo 11er natural. 7 

debemos entender qu ea aquella que es conaecuenoia de 

una situación de he ho que trae aparejada la disolu- -

cidn natural 7 ser! 

a).- Cuando l. ndmero de personas que oonatitu

yen un sindicato e reduzca a menos de veinte o de -

trea aegdn aea obre o o patronal. 

b) .- Bl c:l.e e de la empresa si se tmta de un 

Si.ndioato de empre fo:naado por loe trabajadorea de 

la mimna. 

o).- Bl de o ic:l.os varios cuando los obreroa de 

l.os distintos ofici s que lo integran, al.canzan o Sl.l-

peran la o:l.fra de v inte trabajadores. 
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Dieolucidn Voluntaria.- esta es la que resulta 

de un acto de voluntad de loe miembros sindicales, ya 

sea que eat6 consagrado en loe eatatutoe (frece. II -

art. 379 L.P.T.), o bien por el voto de laa do• terce

ras partea de loe miembros que lo integren (frece. I -

art. 379 L.P.!.) 

Dieolucidn Pcrzada, la ley prescribe que loa -

registros de loa Sindicatos ae cancelariln .,. loa t•l'ID.! 

nos del art. 369 frece. II ~ por dejar ae tener loa r.!. 

quisi tos legales •·. 

lln cualquiera de loe caaoa que ae genere la di

eoluc idn del Sindicato ae cancelar4 el legiatro. 

Loa Bfectos de la dieoluci6n aon1 

a).- Liquidacidn Patrimonial, como ya ae menoi.!!. 

no debe llevarse a cabo conforme a la• nol'IDBB Htatu~ 

riaa, el art. 380 de la ley laboral así lo prescribe -

••Halando adem4a que la falta de diapoaioidn ezpreaa, 

paaarll a la federacidn o confederacidn a que pertene11-

oa y ai no exieten al I.M.s.s. 

b).- La Diaolucidn y laa Condicione• de !rabajQ 

la diaolucidn del sindicato plantea el prcble11& de laa 

condiciones de trabajo, puea ha deaaparecido el títu~ 
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lar del Contrato Colectivo para late caso el art. 403 

previene• " En loe caeos de diecluci6n del Sindicato -

de trabajadores titular del contrato colectivo o de ~

terminaci6n de late, las condiciones de trabajo conti

nuard.n Vigentes en la empresa o eatab1ea1miento "• 

17).- LIBERTAD SINDICAL. 

La Libertad de aeooiaci6n profesional o libe?'-

tad sindical ea en toda sociedad dem6oratica y autent,i 

cillllente modenia, un pilar :tundamental. Ka una 1'Blllific!!. 

ci6n de la libertad bwnana y• del derecho en general de 

asooiaci6n, aa! como un elemento central para enfren~ 

tar con madurez loa retoa de la productividad, aa! co

mo para mejorar en fo:nna integral la calidad de vida. 

La Libertad Sindical en Mlxico encierra un con

tra-sentido originando primordialmente por loa preoep.. 

toa legales que la regul.an, ya que se contraponen al 

enunciarla; la libertad sindical enmarca un mundo ma
ravilloso por lo que enunciaremos ·primeramente lo que 

en realidad deberia de aer1 

Kn torno a la Libertad Sindical coincide la dos. 

trina en aenalar que auatenta doa baaea eaencialea, ~ 

por un lado de carllcter colectivo como a•ria el dere-

cho de aaociarae y :tundar aindioatoa y a la vez eatos 
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formar federaciones y confederaciones; y otra de car!!~ 

ter individual que encierra el derecho de afiliarse al 

sindicato que se prefiera o el de no afiliarse a ninll!! 

no o simplemente abandonar al que se pertenece. 

Bl tratadista Bspa.l'lol Juan Garc!a Avellan expr~ 

sa que ee la "libertad de adherirse a un sindicato, de 

retirarse de 41 y de no poder aer conatreffido a incol'

porarsa al mimo •·. 

lln Mlxico la defensa de la Libertad Sindical •.!!. 

ta deatinada a ser un aigno de diaidencia, cueeti6n t.2, 

talmente equivoca ai invoc&11oe el art. 123 en eu frac~ 

XVI del apartado "A" de la Oonatituci6n que dices ,.~ 

to loa obreros como loa empresario• tendriil derecho ~ 
ra coaligarae en defensa de sus reapectivoa intereeee 

formando aindicatoa, aaociacionea profeaionalee, eta," 

aquí eetamoa ante la libertad coleoti,,.. 

Pero no ·~lo la legialaoi6n 1'1lcianal hace aella

lamien to de la Libertad Sindical, puea al eatudiar loa 

inat"'1111entoa jur!diooa que no:nian la conTivencia 1nt•.t 

nacional comprobamos que 11odoa loa pio!aea la cont.a- -

plan o al menos la indican. 

Bl art, 23 de la Declarac16n Univer .. 1 de lo• -

Derechoa Hllmanos de la Organ1aac16n de la• Hacione• --
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Unida11 en l.948 ae!'laJ.a1 " Toda persona tiene derecho a -

:f'undar sindicatos y a sindicarse para J.a detensa de 

sua intereeea "• 

A nivel. Continente, J.a Convenoi6n Americana so

bre Derechos Humanos en l.969 se!'lal.a en su art. J.6,J. 

" toda persona tiene derecho a aaooiarse J.ibremente 

con tinea ideol.ogicoa, rel.igioaoa, pol.iticoa, econ6mi

ooe, laboral.ea, eociaJ.es, oul.tural.es, deportivos o de 

cualquier otra. indole 11
•• 

Brl el. reciente acuerdo aobre cooperaci6n labo-

ral. de Am&rica del. Norte, en el marco ;tur!dico del. TJ'!. 

tado de Libre Comercio cuya vigenoia H pretende ini

cie en l.994, en su cap!tul.o inicial. ee!'lal.a que J.oe - -

pa!aee ti:naantea (Mlxioo, Canad4 y B11tado Unidoe) •• -

comprometen a promover J.os princip~oa J.aboralea de J.a 

J.ibertad de aaooiaoi6n y negooiaoi6n oolectiT& entre 

otro a. 

A peaar de J.a exigencias conatantea para que -

en nuestro pa!a ee den taoil.idadee para tomentar l.& -

l.ibertad de aaooiaci6n eindical, en loa hechos, •e han 

dado obat,cul.oa oreoientea pare. J.J.evar a J.a realidad 

aeta elemental. poatul.ado social., 

Siguiendo lo• ori te11ioa que la Organie:aoi6n In

ternacional. ha eetabJ.eoido en diterentea convenios 
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internacionales, particulannente el No. 87, que tiene 

vigencia en nuestro país desde hace 45 af!os, la liber

tad sindical abarca el derecho de que la asociaci6n se 

proponga tines, se gobierne internamente, adquiera sin 

obstáculo alguno BU personalidad jurídica, elabore pr2 

gramas de acci6n, se integre en federaciones o conted~ 

raciones, cuente con un marco jurídico o regimen legal 

nacional compatible con este d~recho, pueda participar 

en la contrataci6n colectiva y no sea objeto de discr! 

minacidn. 

En Mlxico, la libertad sindical es practicamen

te inexistente. La ausencia de &eta, es en buena parte 

soporte del sistema político prevaleciente que susten
ta en la eubordinac·i6n de loa trabajadores del campo y 

de la ciudad sus bases. 

Algunos de loe obst4culos que impiden el desa-

rrollo auton6mo y democrático de las organizaciones -

gremiales y por consiguiente la inoperancia de la li~ 

bertad de asociaci6n profesional son entre otros los 

siguientes• 

Mediante limitaciones jurídicas a trav&s del m2 

nopolio de fo:nnas de representaci6n, se impide a gran

des sectores de trabajadores su libre organizaci6n. 
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Existen mecanismos mediante loe cuales ee limi

ta a loe trabajadores de confianza la posibilidad de -

integrarse al resto de loe trabajadores. 

Encontramos que se imponen barrera.e mediante el 

registro de sindicatos, tomas de notas de la elecci6n 

de lee directivas, lee cuales en la practica ee trans

forma en regietros eindioalee periodicoe y una jueti~ 

cia laboral parcial a la hora de discernir lee contro

yeroiae de preferencia profesional en la detentaci6n 

de loe Contratos Colectivos. 

Reeumiendo, la mayor parte de loe trabajadores 

mexicanos carece de la posibilidad de organizarse aut~ 

nomamente. 

La Libertad sindical esta enunciada en la ley 

federal del trabajo en el aspecto colectivo en el art. 

357 " loa trabajadores y loe patronea tienen derecho 

de constituir sindicatos, sin necesidad de autoriza- -

ci6n preVia "• esta libertad está condicionada, ei ea 

que ee puede hablar de libertad condicionada, a lo e11-

tablecido an el art.· 365 que condiciona a loe Sindica.

toe a un registro ante la Secretaría del Trabajo y Pr~ 

viei6n Social para poder obtener la capacidad jurídi~ 

ca, porque hasta qua se obtenga podril eurtir efecto llJl 
ta todae lae autoridadee (art. 368 L.P.T.) 
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El art, 356 ~ A nadie ae le puede obli¡¡ar a t'o~ 

mar parte de wr. sindicato o a no t'ormar parte de 11 "• 

en contrapoaici6n a· eata libertad individual exiate el 

árt, 395 que en au pilrrato dl timo aellala que " en loa 

Contratos Colectivos podrá establecerse que el patr6n 

separara del traba;jo a loa miembro11 que renuncien o -

aean expulsados del Sindicato contratante", con lo -
cual queda total.mente abatida la libertad de dilcidir 

pertenecer o no a un Sindicato, pue11 el art, 395 de- -

mueatra que exi11te coacci6n porque al no pertenecer -
por renuncia 11e aplicartl la cliluaula de exclu11i6n, Por 

otra parte aun cuando el pilrrat'o aegun4o del citado -

art, 356 1lambiln preacribe ~ que cualquier estipula- -

ci6n que eatablezca mUlta convencional en caao de ae~ 

raci6n o que deavirtde de algdn aodo la dillpoaic16n -

contenida en el p&rrat'o anteror, ae tendr' por no pu•.! 
ta "• lo cual tampoco, a nuestro juicio, ea cierto PO!: 

que la claullUla de excluai6n de...,itua el primer pilrra

t'o del art, 356 y en ningun momento ae tiene por no -

puesta, ya que en la actualidad ea un medio de coac-

ci6n 1.nmaraorao en loa Contrato11 Colectivo• para obli• 

¡¡ar a 1011 trabajadora• a pertenecer a determinado Sin
dicato, 

Bl art, 359 L,P,!, prescribe otra libertad ain

dical como es el derecho a redactar eatatuto• prcp1011, 

la cual ea condicionada por el art, 371, pu•• en 11 •• 
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hace un se~alamiento de lo que debe contener la redac

ci6n de los estatutos, quedando con esto desVirtuada -

dicha libertad. 

Bl art. 375 contiene otre libartad individual -

sindical, al seflalar 11 que los sindicatos representan 

a sus miembros en la defensa de los derechos indiVid~ 

les que le correspondan, sin perjuicio del derecho de 

los trabajadores pare obrar o intervenir directamente, 

cesando entonces, a patioi6n del trabajador, la inter

venci6n del sindicato •, • 
Como ya se exprea6, la Libertad Sindical en Ml

xioo es totalmente condicionada y por lo tanto no exi~ 

te en un sentido amplio, pues el concepto grsmatíoafl -

dice que ea " la tacultsd humana de determinar eua pr,2_ 

pioe actos •. 

18),- BL SINDICALISMO PRBNTB AL TRATADO DB 

LIBRB CCJllBHCIO. 

Un tema que tiene relevancia en todos loa niTB

lea aooialea en eatoa dfaa (Octubre de 1993), ea la ~ 

firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadll, Ba~ 

doa Unidoa y M6xico; el objetivo del tratado ea orear" 

deaarrollar y asegurar mercados pare loa bienea y ael'

vicioa producidos en el territorio nacional, ae pretea 
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de la creación de empleos y retorzar la competitividad 

de las empresas de lata zpna en relación con las otras 

economías, así como contribuir a la expanci6n y desa-

rrollo armónico del comercio en el mundo"para agrandar 

la colaboración internacional. 

El Acuerdo de Cooperación Laboral complementa-

ria al eventual Tratado de Libre Comercio presenta una 

serie de posibilidades para la acción sindical inte~ 

<>ional en la defensa de les derechos de Libre Aeocia-

ci6n, Contratación Colectiva, de reciente incorpora- -

ción al tratado trilateral pretende la proyección de -

principios laborales a partir de :lnero de 1994, encie

rra tambi'n entre llUB pretenciones que mediante tecni

cas modernas se tacilite el trabajo productivo involu

crando a los trabajadores y a sus organizaciones para 

que emitan sus opiniones sobre procesos de trabajo, ~ 

así como participar en su diseao, ejecución y evalua-

oión. 

Este acuerdo ha tenido impacto positivo en los

trabajadores puea se obtendnl.mayor transparencia en -

la aplicaoión de las leyes laboralee de cada pafe, en 

contra parte se puede pensar en un deealiento en lae -

estrategiae empreeariales para adaptarse a las nuevas 

circunstancias centradas en la tranegreción a loe del',! 

chos de los asalariados. 
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Del citado acuerdo se desprende que cada Gobie.o; 

no asume frente a los otros dos la obligaci6n de gBrB:!!, 

tizar la efectividad de la aplicaci6n de las leyes la

borales de cada país, este compromiso trilateral abar

ca un conjunto de principios laborales compartidos por 

los tres finnantes, a saber1 Libertad Sindical, Dere-

cho de Huelga, Contrataci6n Colectiva, etc. 

Aun cuando 'ste acuerdo ee ha denominado de - -

"Cooperaci6n11 su contenido re~aea 'ate prop6aito para 

alcanzar los limites de superaci6n tradicional, prueba 

de ello aon las evaluaciones previstas de los patronea 

de conducta a cargo de comités independientes de expe.o; 

tos y procedimientos de soluci6n de controverciaa, que 

bien pueden concluir en la adopci6n de sanciones come.o; 

ciales para el pais que incurra en violaciones a los -

preceptos laborales. 

Bn el caso de que se apruebe dicho tratado se -

.puede concluir que los equilibrios logrados por los n.! 

gociadores de los tres paises fuer6n acertados desde -

la prespectiva de los intereses de cada paia. 
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CAPITULO III 

GENBRALIDADBS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

1).- INTRODUCCION. 

Esta inetitucidn ee encuentra nonnada por loe -

artículos 386 al 405 de nuestra Ley Pederal del Traba

jo, es indudablemente el producto más relevante de la 

legislaoidn de lfste Siglo, habiendose convertido en - -

pieza clave en el Derecho del Trabajo. 

Bn cuanto a su designacidn con el nombre de - -

Contrato Colectivo no existe inifonnidad y mucho menos 

universalidad, pues a juicio de algunos, se trata de -

un contrato de tarifa por establecer los salarios que 

regiran durante la relacidn obrero-patronal; la nomin.! 

cidnmas discutible ha sido la de contrato; para otros 

es una convenoidn colectiva ya que segiin lata falta el 

acuerdo de voluntades que provoca la natural existan~ 

cia del contrato, en cambio otros le han dado la nomi

nacidn de Pacto Sindical, resumiendo diremos que sea -

cual fuere la nominacidn estamos hablando de la misma 

instituoidn ya que aq....,lla no modifica su contenido. 

Bn nuestro pa!a se ha legislado oon la denom~ 
oidn de Contrato Colectivo al igual qua en algunos _ -

otros pa!sea Iberoamericanos. A juicio de muchos no ea 
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presisamente la denominación correcta, por no ser rea,! 

mente un Contrato en el Sentido ~radioionel, la denom1 

naoi6n en cuestión se debe a que en aus inicios en el 

siglo XIX se encontraba en su apogeo la doctrina con

tractualista civil, que sostenia que la ley y el con-

trato eran de manera incuestinable las fuentes de las

obligaciones, de ah! que no pudiese concebirse otl'll---

1nsti tuci6n que generara derechos y obligaciones que 

no se denomin.ard. contrato. 

La 1netituoi6n que noa ocupa ae preaent6 como 

un acuerdo de voluntades entre un grupo de trabajado-

res y uno o varios empresarioa¡ de lo cual resulta que 

era un contrato productor de derechos y obligacionea o 

no podr!a producir efectos y ae llam6 colectivo por la 

raz6n de que del lado de los trabajadores participaba 

una colectividad humana, 

Bl Contrato Colectivo ea además un esfuerzo de

mooratizador del derecho, lo cual ae observa desde un 

doble ángulos la posibilidad de que sean doa miembro• 

de la relaci6n de trabajo loa que fijen laa condicio-
nea a laa cuales se sujetará dicha relaai6n¡ el libe~ 

liamo del Derecho Civil pe1111it!o al patr6n fijar unil!, 

teralmente laa condiciones de trabajo y el Sindicato -

igualó lae f'uerzae de loa trabajadorea a laa de lo• ee_ 
preaarioa, por lo que el derecho generado por loa -
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Contratos Colectivos, presenta BU origen democril:tico -
en raz6n de la igualdad, 

Segdn la opini6n del Maestro Mario de la Cueva 

el Contrato Colectivo de Trabajo substituyó al Contra

to individual y pudo conseguir para los trabajadores 

de la negociaci6n el viejo principio de que la ley es 

igual para todos; durante la aplicaci6n del Contrato 

Individual de trabajo, la voluntad del patr6n podía -

fijar diversos salarios para el mismo trabajo, el con

trato colectivo procur6 igualdad, lo cual quiere de-: 

cir que dejo sin efecto las preferencias indevidas, 

De lo anterior se debe decir que el contrato C,2 

lectivo no eubstituye a los contratos individuales y -

que estos deban subsistir, pues ai no exietieril:n no h!!; 

br!a relación jurídica entra loe trabajadores y el pa

trón, luego entonces el patr6n no podría despedir a -

BUS trabajadores, sino sólo pedir un cambio al aindie.!!. 

to, el cual ejerceria una dictadura contraria al eepi

ri t\1 de la Ley Pederal del Trabajo y aun de la propia 

Constitución, Por eso es totalmente necesario que en -

todas las empresas se suscriban contratos de trabajo -

individuales con cada uno de loe trabajadores indepen

dientemente de que exista un Contrato Colectivo de - -

Trabajo. 
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En cuanto al surgimiento del contrato colectivo 

se seftala coincidentemente el siglo XIX naciendo como 

una medida conveniente y necesaria para la detenaa de 

loa intere•ea obreros. 

Bn el aspecto hiatorico existe discrepancia en 

relaoi6n a donde se celebr6 el primero de eatoa cont~ 

toa, mientras unoa aeffalan que tu4 en Alemania, otros 

dicen que tue en Batraaburgo o bien en Ingleterra1 lo 

que ei resulta real ea que en Inglaterra tcm6 cierto 

apego T de ah! se propag6 a las legielacionea de diV•!:, 

eos países en los cuales atravez6 por etapas de prcbi

bici6n, de tolerancia y de reconocimiento. 

A1 darse cuenta el Batado que igualaba a patro

nea y trabajadores, cosa que no aucedia anterio:naente 

a la integraci6n de loa sindicatos, vino a traer como 

consecuencia que se prohibiera la negociaci6n colecti

va, posterionaente cambió la etapa de prohibici6n a la 

de ceai6n provisional del Contrato Colectivo, pero no 

ae reglamentaba nada sobre dichas instituciones, laa 
cuales bubier6n de resurgir bajo una aituao16n de be~ 

cho y dentro de un marco de absoluta tolerancia, de~ 

pu4a aurgio regulado en algunos paíeee en loa moldea 

tradicionales del Derecho Civil, mientras que en otros 

países aparecia ya en lae legilacionea laboral••• 
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Dentro de la legislaci6n mexicana el legislador 

ha elaborado una disciplina pormenorizada de dicha fi

gura a partir concretamente de la Pederalizaoi6n del -

Derecho del Trabajo, el 18 de Agosto de 1931. Dicha r~ 

glamentaci6n se concerva con loe mismos caracteres en 

el ordenamiento vigente. En este sentido, el contrato 

colectivo reglamentado dentro de nuestro sistema no .,.... 

persigue como dnioo fin la auperaoi6n de la tenai6n de 

clases, si no más que una tregua oonsti tuya un inetru-. 

mento de lucha al servicio del proletariado para eat"!, 

ohar un derecho sooial superior hasta alcanzar una re! 

vindioaoi6n total.(41) 

2).- ORIGBN DBL CON!RAfO COLBCHVO DB TRABAJO. 

Bl Contrato Colectivo puede ser produoto de dos 

caueas que lo originan1 

a).- Bl Común acuerdo de las partee. 

b).- La resoluoi6n de la autoridad. 

La primara causa ea produce al aolioitar el s~ 

dicato al patrdn la firma del Contrato Colectivo en ~ 

zdn a qua emplea trabajadores miembros del aolioitante 

y de acuerdo a nuestra legislaci6n laboral ea una obl! 

gaci6n del patr6n (art. 387 primer p4rrafo L.P.~.). 

(41) 91antoe A1:11ela Heotor, op. oi~. P• 70 
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La segunda causa se produce al negarse el pa--

tr6n a firmar el Contrato Colectivo (art, 367 2do, pá

rrafo), por lo que loa trabajadores ejercitariln el de

recho de huelga con f'uñdamento en lo dispuesto en el -

art. 450 del.propio ordenamiento al aeflalar" La huel

ga tiene por objetos 

II.- Obtener del patr6n o patrones la celebra~ 

ci6n del contrato colectivo de trabajo 1 -

exigir su revisi6n al terminar el período 

de vigenci ...... 

3) .- DBnNICION DBL CONTRA.!O COLBCfiYO DB 

TRABAJO. 

Para eXpresar la def1nici6n del Contrato Colec

tivo de Trabajo, ea necesario invocar nuestro 111BXi1110 -

ordenamiento laboral y aeftalar el art. 366 que exprellB 

" Contrato Colectivo de Trabajo es ·el convenio oel•b~ 

do entre uno o varios aindicatoa de trabajadore• '1 uno 

o varios patronea, o uno o varios sindicatos de patro

nea con objeto de eatableoer laa condicione• ••&dn 1aa 

cuales debe prestarse el trabajo en una o varia• em-

presas o establecimientos •·. 

De la def1nioi6n expresada podemo• decir, que -

el Contrato Colectivo de Trabajo debera celebrarme - -
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necesariamente con la participación de un sindicato de 

trabajadores, por lo tanto loe trabajadores por ei mi~ 

moe carecen de legitimación para celebrarlo, por otra 

parte solo existe obligación de celebrarlo para el pa

trón que sea t!tular de la empresa y que emplee a tra

bajadores miembros del sindicato en cuestión. 

Bl Contrato Colectivo cuenta con un derecho au

t6nomo, el cual es creado por loa sindicatos obreros y 

los patronee o loa sindicatos de patrones. 

Se ca:nfcteriza el Contrato Colectivo porque en 

su cláusulado no podrd contener prestaciones interio-

rse a las establecidas en la Constitución, la Ley Ped~ 

ral del Trabajo, convirtiendose as! en una institución 

que protege a los trabajadores generando una estructu

ra de derecho social. 

Jesus Caetorena, propone la siguiente dsfini- -

ción1 R Be el r4gimen jurídico de una o varias empre~ 

eas elaborado.por el patrón o patrones de esas empre-

eas o el sindicato a que pertenecen, y el sindicato o 

sindicatos a que pertenecen los trabajadores de ellas, 

o por un árbitro piiblioo o privado en quien se delega

esa tacultad, para gobeniar la prestaci6n de servicios 

de los trabajadores y las materias derivadas de la - -
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mioma. (42) 

Bn la definici6n antea aeftalada no ae expresa -

la palabra convenio que aeftala la ley, puea ha aido -

aubsti tuida por la noci6n "'gimen jurídico, por lo - -

cual ae entiende un grupo de normas que regula un con

junto de fen6menoe jurídicos, eetoe aeriln loa relati

vos a la preataci6n de servicio. 

La definici6n que proponemos de Contrato Colec

tivo ea la siguiente• • Ba la inatituci6n producto de 

18B actuaciones realiEBdaa conjuntaaent• por loa repr.!. 

aentantea del patr6n o au sindicato así ccmo loa del 

aindicato de trabajadoras qua mediante noZW1aa tiene ~ 

por objeto la regulaci6n de las condicione• de trabajo 

que seriln la base de laa relaciones obrero-patronales 

así como de los derechos de lea trabajadores "• 

Opinamos que ee una inetituci6n porque ea un -

producto que tiene au base de auatentaoi6n en la lucha 

de claaee, la cual ha aido reconocida por la legiala.

ci6n, esta inatituci6n ea el acuerdo conjunto del pa-

tr6n y del sindicato que a travla de noZWIBa, las cua.

les no aer4n inferiores al contrato anterior, regula

roln el tiempo que tenga vigencia, laa relaciones tra~ 

;fado:l'-empreaa. 

( 42) Caatorena J. Jeaua. Manual de Jlerecho Obrero. 
Bd. Puentee Impreaoraa. Mlxico. 1984 P• 272. 
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4),- KATU!iALEZA JURIDICA DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO, 

Para dete:nninar la naturaleza jur!dica de una -

institucidn se tiene que enfrentar un problema de cla

sificaoidn, se trata realmente de ubicar a esa insti't!! 

cidn en el lugar que se estime le corresponde dentro -

del Derecho. 

Santos Azuela seffala que existen tres vertien-

tes que. explican la naturaleza ;furfdioa del Contrato -

Colectivo (43) que eon1 

a),- El Contraotualil!llDO Laboral, que lo utudia 

dentro de las especies del Contrato, 

b),- Bl No:nnativiemo Sindical, que le atribuye 

el oa:nlcter de ordenamiento jurídico, 7 

c),- El Eclecticismo Laboral, que lo considera 

un negocio jurídico comolejo, 

a),- El Contractualimno Laboral, eata area de -

la doctrina defiende que el Contrato Colectivo coneti

tuye una nueva figura jurídica con naturaJ.elt& y canlc

teres distintos y que oon frecuencia ee relaciona oon 

(43) Santos Azuela Heotor. op, cit, p, 85 7 ••• 
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diversos contratos civiles• el mandato, la gesti6n de 
negocios, la eetipulaci6n en favor de terceros, etc. 

para Prancisco de Perrari la Convenci6n Colectiva es -

un contra.to, puesto que las partes que intervienen en 

su celebraci6n tienen card:cter de personas de derecho 

privado, y el interes de la categoria profesional que 

representan es de card:cter grupal y no piiblico, por ~ 

que sus efectos no trascienden a terceros, sino e6lo a 

las partes firmantes. 

b).- El No:nnativi,..o sindical, los estudiosos -

de esta corriente opinan qu el Contrato Colectivo de -

trabajo tiene naturaleza normativa similar al acto le

gislativo en raz6n a su eficacia general, 01170 objeto 

es regular de manera unitaria las relaciones laborales 

de las diversas categorias profesionales en DILs di~ 

ferentes empresas o ramas de producoi6n. Por tal raz6n 

su eficacia rebaza el interes particular de los ti:naaa 

tes uniformando las condiciones de trabajo para hacer

las extencibas a todos los trabajadores de la empresa. 

c).- El Ecl&cticiemo Laboral, los detensares de 

esta tesis, que es intermedia entre la• dos corriente• 

anteriores sugiere que es un negocio jur!dioo complejo 

que participa de la naturaleza normativa de la ley y -

del card:cter privado del contrato, lo cual nos hubica

ria en la definici6n tradicional de Contrato Colectivo 
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de Trabajo. El Contrato Colectivo requiere de un conv.!!. 

nio prev!o, libremente concertado entre las partes so

ciales o sus representantes. 

Nos dice esta tesis que se trata de un acto t!

pico de derecho pdblico que uniforma las condioionee -

de trabajo de manera obli¡¡atoria; pero tambi'n de un -

contrato privado que nace del acuerdo de la represent_!! 

ci6n sindical de loe trabajadores y la empresa, y que 

afecta unicamente al personal empleado en 'ata, o cua.!! 

do mas al grupo comprendido dentro de este sector de~ 

terminado dentro de la producci6n. 

Por su parte Mario de la Cueva deepub de anal.! 

zar las distintas. teoriae civilistas, intermedia• y B,2 

cialee en relaci6n al Contrato Colectivo de Trabajo, -

determina la naturaleza jur!dica ati:nnando que ea una 

inatituci6n de Derecho Pd.blico, que ea la norma que r.!!. 

glamenta la organizaci6n y actividad del poder pdbliao 

y siendo la creaci6n de normas generales una tunci6n -

jur!dica pdblica, el Contrato Colectivo debe tener ~ 

bien ese card:cter, por otra parte tambi'n lo aellala º.2 

mo "fuente aut6noma de derecho objetivo", que resulta 

de un acuerdo de voluntades, al que cave reconocer la 

condici6n •contractual'', es un concepto "dilatado" de 

lo que ea un contrato. Pinalmente, diae que conetitu~ 

ye la expresi6n de un derecho nuevo de clase, en la m.!!. 
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dida que su ce1ebraci6n ee ob1igatoria para e1 patrón 

y debe contener nc:nnas mae favorab1es a 1oe trabajado

res que 1as que se encuentran en vigor, (44) 

Ya hemos expresado a1gunas corrientes doctrina-

1ee en 1as que se enuncia 1a natura1eza jurídica del 

Contrato Co1ectivo de Trabajo, ahora precederemos a -

opinar al respecto. 

Bn nuestra opinión , 1a teroria de1 contractua-

1ismo entes citada, no indica 1a natura1eza jur{dica, 

ya que no reune 1os requisitos que exige 1a ce1ebra--_ 

ci6n de un contrato de derecho privado. Primero porque 

1ae condiciones de firma de un contrato giran a1rede~ 

dor de 1a aut6nomia de 1a vo1unted y en e1 caso 4e1 ~ 

Contrato Co1ectivo no existe 1iberted de firmar1o o no 

pues es una ob1igaci6n de1 patrón firmer1o (art, 367 

L.P.T.) y por 1o que hace a1 contenido tambi6q esta d.!, 

te:nninado con anterioridad (ar1;, 391 L.P.T.), adeúe -

de que 1a propia 1ey en su numera1 394 esteb1ece que -

no deberá concertarse en condicionee menos favorab1es 

para 1oe.trabajadores que 1as contenidas en contratos 

vigentes en la empreea. 

En cuanto a si es pdb1ico, tampoco estamos de -

acuerdo, en contraposición a 1o que expresa e1 Maeatro 

De 1a Cueva a1 ael'la1ar que " es una insti tuci6n de - -
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derecho ptlblico 11 que es la norma que reglamenta la º!: 

ganizaci6n y actividad del poder pdblico, y siendo 

creaoi6n de normas generales una f'unci6n pdblica, el 

Contrato Colectivo debe tener ese carácter, pero como 

el Contrato Colectivo e6lo esta dirigido a un determi

nado sector de trabajadores que son los que prestan ~ 

sus servicios a la empresa contratante, aun cuando sea 

funci6n del poder pdblico su creaci6n, sus beneficios 

s6lo alcanzan a determinados trabajadores. 

Por otra parte el Congresista Macias, seRal6 al 

referirse al Contrato Colectivo de Trabajo que ere un 

contrato evolucionado, en el que se rompe la aut6nomia 

de la voluntad, porque las relaciones trebajador-empr.!. 

ea se sujetan a normas proteccionistas y reivindicato

rias establecidas en favor del trabajador. 

Pare resumir diremos que no puede pertenecer al 

Derecho Pdblico ni al Derecho Privado, ni a las dos "'!!;. 

mas, porque cual~uiera que sea la calidad que se le ~ 

quiera dar, s6lo puede explicarse satisfactoriamente 

que ea un instrumento de lucha de las clases obreras 

que es impuesto por la t'uerza de la asociaci6n de loe 

trabajadores o bien a trav's de la huelga, y no tiene 

por objeto aliviar la tensi6n entre clases, sino que 

pretende obtener mejores condiciones econ6micas para -

los trabajadores as{ como lograr beneficios sociales -
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por lo tanto esta inmerso en el Derecho Social o como 

eeilala Truel>a Urbina " Be Instituto de Derecho Social 

Autdnomo º• 

5).- REQUISITOS DEL CONTR.UO COLECTIVO 

DB TRABAJO. 

Dentro de este inoiao eal'lalaremos como primar 

requisito para la existencia del Contrato Ooleotivo 

que deben concurrir uno o varios sindicatos de Trab&

~adcres a travls de aua repnisentantea y uno o varios 

patronee o su sindicato, igualmente nipniaentadoa. 

La oelebraci6n del contrato Colectivo de !'ra~ 

jo debera hacerse por eacrito, estableciendo•• pena 

de nulidad sino ae cumple con lo anterior. Se debera 

hacer por triplicado, entnigandoae un ejeaplar a cada 

una de las partea y ae 4epoai tara el otro tanto en la 

Junta de Oonciliaoi6n y Arbitraje o en la Junta l'ed

ral o Looal de Oonciliaci6n, la que d••pu'• de anotar 

la teoha y hora de preaentac16n del doo1111ento lo 1'911.! 
til'll a la Junta Pederal o Looal de Oonoiliac16n y 42'

bi traje, eeto de acuerdo con el art. 390 L.P.~. 

Otro requisito ss el oontenido, el cual ae ea
tablece en el art. 391, que se tratara en otro punto. 



111 

Otro requisito seffalado en la ley eapecificame~ 

te, ea la dete:nninaci6n de los salarios que aunque se 

trata en el contenido (art. 391), el art. 393 seffala 

" que no producira efectos de contrato colectivo el ~ 

convenio al que falte la detenninaci6n de loa salarios 

El art. 394 aeffala otro requisito al mencionar 

que " el contra.to colectivo no podnf. concertarse en -

condiciones menos favorables para loa trabajadores que 

las contenidas en contra.toe vigentes en.·1a empreea "• 

6).- CLASIPICACION DBL CONTENIDO Dl!L CONTRA'l!O 

COLECTIVO DE TRABAJO. 

Bxiate una olasificaci6n ael'lalada por la dootr!, 

na en relaci6n al contenido del Contrato Colectivo de 

Trabajo (45) que ea la aiguienter 

a),- La Envoltura, 

b),- El Blemento Normativo. 

e),- Bl llemento Compulsorio u Obligatorio, 

Aunque el Maestro De la Cueva seffala una cuarta 

claaiticaci6n a la cual nombra " Las cláusulas eventu,!. 

lee, ocacionales o acoeeorias. 

a),- La envoltura.- esta formada por las cl4UllJ! 
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las que ·ªª refieran al campo da aplicaoi6n del contra

to; ae encuentran te.mbi&n incluidas las ol4usulas rel~ 

tivaa al principio o nacimiento, la duraoi6n, la rev1-

ai6n y la terminaci6n del propd.o contrato. 

b).- Bl Blemento Normativo.- este elemento con

tiene loa derechos y obligaciones que derivan da la r,2_ 

laci6n individual,:como son las ol4u8Ulaa relativas al 

deaempe!'lo del trabajo,, horarios, duraci6n de la ;loma

da, descaneoa, etc. 

c),- Bl Blemento Ocmpulaorio u Obligatorio.- •.! 

ta to~ado por las ol4u8Ula• que pretenden a•egurar la 

etectividad del contrato y loa deberes ••pecitiooa de 

cada una de las partea en ralaci6n con la otra • ..,tre 

estas tenemos a la ol4uaula de excluai6n. 

d),- Ol4uaulaa Bventuales u Ooaoionalea.- e•t• 

grupo a!'ladido por el Maeatro De la Cueva a las tres -

generioas anteriores, ae refiere a circunatancia• e•P.!. 

oiale• que pueden preaentarae y que no ami indiapm,.....· 

bles para la exi•tenoia del contrato ooleotivo como •.! 
rían1 ge.atoe de reviai6n, techa de dep&aito, entre - -

otras. 
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7),- CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO 

DEL TRABAJO, 

Bn relaci6n a lo que debe contener el Conilrato 

Colectivo de Trabajo, el aeftal11111iento lo encontramoa 

en el art, 391 que expresar " El Contrato Colectivo 

contend:ra1 

I,- Loa nombres y domicilios de loa contratan

tes. 
II,- Laa empresas y establecimientos que abal'

que1 

III,- Su du:raai6n o la expresi6n de ser por - : 

tiempo indete:nninado o para obre dete:nni

nada 1 

IV.- Las ;lomadas de trabajo; 

v.- Loa dias de descanso 7 vacaciones; 

VI.- 11 monto de los salarios; 

VII.- Las clllusulas relativas a la capacitaci6n 

o adiestramiento de los trabajadores en 

la empresa o establecimiento que compren
da; 

VIII.- Disposiciones sobre la capacitacidn o 

adiestramiento que de inicio •e deba im

partir a quien•• va,an a ingrHar a lab.2 

rar a la empreaa o establecimiento1 
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:IX,- Le.a baaes aobre la integraci6n y f'unciona

miento de laa comiaionea que deban inte- -

grarae de acuerdo con eata ley; y 

X,- Laa demáa eatipulacionea que convengan a -

las ¡>artes. 

Además de lo estipulado, tambi'n se integran -

cl4u11Ulaa que tratan de todaa la preataoionea que •• -

conceden a loa trabajadores como aon1 jubilacionea, -

tondo de ahorro, gratiticacionea, caaaa habitaoi6n, -

ayuda para pago de renta de caaa, canaata baaica, be

caa, eacuelaa, cajaa de ahorro, deportea, laborea in~ 

lubres, medidaa de seguridad·• higiene, permutas, ael'

vicioa •'dicoa, preatacionea en oaao de enfermedad o -

muerte, permiaoa, bibliotecas, herramientas e impl••e. 

toa, trabajos maritimoa, aguinaldo, deaoanaoa, vaoaoi.2. 

nea, aai como laa improcedentes Ol4u11Ulaa de Bxcluai6n 

para admiai6n o para expulai6n, 

8) ,- VIGl!llCIA DBL CllfTRA!'O OOLBCTIVO 

DB TRABAJO, 

Bn cuanto a esta cueation ae establece en la -

trece, III del art. 391 que el Contrato Ooleotivo de 

Trabajo contendrá• su duraoi6n o la expreai6n de aelli

por tiempo indeterminado o para obra deteminada, laa 

dos primerea :f ormaa aon laa m4a uaualea, porque la -

dl. tima 11610 tent!ria ra116n de aer cuando la •preaa tu-
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viera solamente trabajadores de obra determinada. 

Bl Contrato Colectivo de Trabajo eeguira vigen

te por un periodo igual al de su duración o continuará 

por tiempo determinado, cuando ninguna de las partee 

solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de -

huelga, estaremos entonces ante una prórroga de cont~ 

to (art. 400 L.P.T.). 

9).- RBVISION DBL CONTRATO COLECTIVO 

DB TRABAJO, 

La Ley establece en el art. 397 que el Contrato 

Colectivo de Trabajo por tiempo determinado o por obra 

determinada ael'll revisado total o parcialmente, de ªº.!!. 
tormidad con lo dispuesto en el art. 399. 

Bl derecho de revisión puede eer ejercitado :ra 
aea por el sindicato o por el patrón. Por regla gene~ 

ral este beneticio no es utilizado por loa patronea, -

ya que la solicitud del patr6n no tiene el •POTO pa~ 

lelo a la amenaza de huelga a que puede recurrir el ~ 

Sindicato de trabajadores (art. 450 trace. II L.P.T.) 

En el art. 398 se determina quienea eatan taou! 

tadoe para pedir la reviaión de acuerdo a las normaa 

aiguientea1 
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I.- Si ee celebró por un aolo sindicato de tra

bajadores o por un eolo patr6n, cualquiera de las par

tee podre eoliciter llU reviei6n1 

II.- Si ee celebró por 9'lrioe eindicatoe de t~ 

bajadoree, la reviei6n ae hara siempre que loa solici

tantes representen el 51" de la totalidad de loe miem

bros de loe sindicatos, por lo menos1 y 

III.- Si se celebró por urioa patronee, la no

visi6n se har4 ei .. pre que lo• solicitante• tengan el 

51" de la totalidad de loe trabajadorea ateotadoa por 

el contrato, por lo menoa. 

Bn relac16n a la oportunidad de revi•i6n el 

art. 399 eatablece • La aolicitv.d de reviei6n. deberil 
hacerse por lo menos, 60 d{aa antea1 

I.- Del vencimiento del Contrato o.olectivo por 

tiempo de.tezminado, ai 'ªte no es mayor de dos alloe1 

II.- Del tranecurao de do• allo•, si el contrato 

por tiempo determinado tiene una durac14n mayor ~ 

III.- Del tran•cureo de doa Bfloa, en loe caeos 

de contratos por tiempo indeterminado o por obra dete!: 

minada. 
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Para el c6mputo de este t6nnino se atendera a 

lo establecido en el contrato y, en su defecto, a la 

fecha del dep6sito. 

Cuando la revisi6n es con relaci6n a loe tabu

ladores por cuota diaria, el art. 399 bie. estableces 

" Sin perjuicio de lo que establece el art, 

399, los contratos colectivos eerd.n revisados oada -

afio en lo que se refiere a los salarios en efectivo ~ 

por cuota diaria. 

La revisi6n anual de loe salarios es en base al 

desequilibrio en el valor adquisitivo de la moneda, a 

la devaluaci6n , la inflaoi6n, por lo que ea neceeario 

dar opoi6n al trabajador de restablecer eae valor, y -
de ser posible mejorarlo, Por otra parte la reviei6n 

bienal del total de las cl4ueulas de loe contrato• co-. 

lectivos se soporta en unateeie paralela, aqu! ee hace 

m4s presente el deseo de equilibrar lae condiciones de 

loe trabajadores en relaci6n a las empresas. 

Cuando ninguna de las partee solicita la revi- -

si6n o no ae ejerce el derecho de huelga con este fin 

el contrato colectivo ee prorroe;arol por un periodo 

igual al de su duraci6n o continuarol por tiempo inde~. 
terminado ( art, 400 ), 
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Por lo que hace a la fonna de pedir la revisi6n 

la ley nada establece, la practica ha consistido en -

presentar una solicitud por escrito, obteniendo cone-

tancia de su entrega, haciendo un seffalamiento pormen.2, 

ri~ado de lo que se pide, en ocacionee el Sindicato -

formúla eu solicitud a travás de un emplazamiento a -~ 

huelga con un plazo de prehuelga, lo cual no es necee~ 

rio, en einteeíe lo que ee pretende ee la revisi6n de 

loe salarios para ajustarlos al poder adquisitivo cada 

al'lo y la revisión total del Contrato Colectivo preten

de otorgar mejores condiciones de trabajo y beneficio 

social pare. los trabajadores. 

lO.- !l'Ba!INACION DBL CONTRA!'O COLECTIVO DB 

TRABAJO. 

La terminación del Contrato Colectivo debe te

ner una an41ieie minucioso partiou1ar, ea necesario •.! 

tablecer cuales son las cirounsta.noiaa que ocacionan -

la terminaci6n respecto de las relaciones individuales. 

La Ley Federal del Trabajo aeftala en el artícu-

lo 401 que1 " Bl Contrato Colectivo termina1 

I.- Por mutuo consentimiento; 

H.- Por terminación de la obra; 'T 
III.- En loe caeos del capítulo VIII de lete t.! 

tulo, por cierre de la empresa o eetableciiniento, sieJ!! 

pre que éste lll.timo caso el contrato colectivo se apl,! 

que exclusivamente en el establecimiento, 
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La primera causal se refiere al acuerdo entre L 

patr6n y sindicato para dar por tenninado el Contrato 

Colectivo, la segunda es obvia, aeffala que la obra te~ 

min6, ya. que nadie puede obligarse máe allá del límite 

que quiso obligarse. La tercera en una forma un tanto 

general se refiere a la tenninaci6n de las relaciones 

colectivas de trabajo respecto del art. 433 que seffa-

lar " La tenninaci6n de las relaciones de trabajo como 

consecuencia del cierre de empresas o establecimientos 

o de la reducci6n definitiva de sus trabajos, ee euje

taril a las diepoeicionee de loa artículos siguientea1 

Art. 434 • San causas de tenninaci6n de lae re

laciones de trabajo• 

X.- La f'uerza mayor o el caso fortuito no impu

table al patr6n, o BU incapacidad fieica o mental o eu 

muerte, que produaca como consecuencia necesaria, inm!,. 

diata y directa, la terminaci6n de loe trabajos. 

XX.- La incoeteabilidad notoria y manifieste de 

la explotaoi6n; 

XXX.- Bl agotamiento de la materia objeto de -

una industria extractiva; 

IV.- Loe caeos del art. 36; y 

v.- El concurso o la quiebra legalmente declal"!, 

da. si la autoridad competente o los acreedores reeue! 

ven el cierre definitivo de la empresa o la reducci6n 

definitiva de eue trabajos"• 
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CAPITULO IV 

LA CLAUSULA DE EXCLUSION POR SEPARACION. 

l)._ INTRODUCCION. 

Bn el desarrolJlo de nuestra tas!s, así como se 

seffala. en nuestro Título utilizaremos el nombre de 

" Cláusula de Bxclusi6n por Separaci6n " aunque parece 

redundante consideramos que no es así, ~orque el pre-

capto que las contiene (art. 395 L.P.T.) seffala prime

ro e1 ingreso, es decir, que excluye de formar parte -

de la empresa a quienes no pertenecen al aindioato y -

tembi~n excluye de la empresa a quienes perteneciendo 

al sindicato dejen de formar pBrte de 'l bien aea por 

renuncia o por eanci6n disciplinaria •. 

De inicio diremos que estas famosas cláusulas -

nacier6n como principios e instrumentos pol!ticoe en 

la luoha del trabajo en contra del capital y en la vi

ai6n de una sociedad futura mejor. 

Era frecuente en aquellos affoe en que no·hab!a 

eindioatoe e6lidos, que loe empresarios pusieran como 

condición para el ingreso de loe trabajadores a su ee,t 

vicio que ae firmara un documento donde se comprome- -

tian a no pertenecer a ningun Sindicato y tambi'n as! 

poder retirarlos de su trabajo a su libre arbitrio. 



122 

Estas cláusulas que algunos han dado en denomi

nar de Consolidaci6n Sindical tienen su origen en las 

acciones antes descritas. 

Aunque esta tesis esta dirigida a tratar lo re

ferente a 1a cláusula de exclusi6n en su aspecto de 

aepare.ci6n o renuncia, consideramos necesario decir en 

relaci6n a su aspecto de ingreso, que en aquellos tie~ 

pos nacio para contrarestar la oontratacidn libre de -

los trabajadores y al hacerlo fortalecer el sindicali,! 

mo,. raz6n por la OU!llen· la Ley Pederal del Trabajo de 

1931 se logra al fin que en el art. 49 ae seaalar4 el 

reconocimiento de v4lidez a la cláusula por Yi.rtud de 

la cual el patrono se obliga a no admitir como trabaja 

dores sino a quienes esten aindioali""dos, de inclUil'

se en los contratos c01ectivos; en la actualidad ae ªll 

cuentra regulada en el art. 395 primer párrsro al ae-

aalar • en el contrato colectivo podrá establecerse ~ 

que el patr6n admitira exclusivamente como trabajad~ 

res a quienes sean miembros del aindicato contratante". 

Bn opinidn nuestra esta cláusula de admiai6n no 

se cumple del todo, ea decir, en una empresa po~·una -

parte trabajan miembros del sindicato y por otra tam~ 

bien lo hacen trabajadores que no son miembros del ~ 

sindicato contratante; tal es el caso de Petroleoa Me
xicanos en este momento ( Septiembre-Octubre de 1993), 

pues con tristeza vemos que el sindicato no hace nada 
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para impedir tal situación y la empresa sigue haciendo 

de las suyas, ingresando compalUa tras compaliia :funda

da quien sabe en que arreglo, pues tal parece que lo 

hay, esta situación de permitir el ingreso de compa- -

ftias a los trabajos de la empresa desplaza a los trab~ 

jadores miembros del sindicato con lo que merma sus E!!!: 
nanciaa, debemos mencionar que estas compaffias lejoa 

de ser una soluci6n a los trabajos son un mal para la 

empresa, pues utilizan mano de obra barata y sin la c~ 

pacidad adecuada, por lo que posteriormente se repite 

el trabajo con trabajadores base de la propia empresa 

y mientras ya, unos cuantos vivales ae llenarón loa -

bolsillos en perjuicio de l.os trabajad0res y de la na

ción. 

Be necesario hacer notar que la tolerancia ain

dical hallegado a limites insospechados, en donde se -

toman acuerdos con la empresa a espaldas de loa traba

,jadores en perjuicio de los miamos y que al conocerlos 

solo queda acatarlos, pues se corre el riesgo de per--

der el empleo mediante la exclusión o la aplicación de 

cualquier otra medida de represión. 

En nuestro Derecho Mexicano la libertad de aso

ciarse esta garantizada por todas las legislaciones en 

que se reconoce a los beneficios como loa maa dignos -

de protección por parte del Bstado. 
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La 1ibertad de no asociaci6n por lo consiguien

te tambi~n ha sido consagrada quedando protegida am- -

p1iamenta la libertad individual. Bl hombre es un ente 

libre, por lo consiguiente oondici6n esencial de los -

actos humanos es la libertad que se ret1eja en los mi,! 

moa, esta referida libertad encuentra cuestiones con-

tradictorias en nuestro derecho al tacu1tar la inolu

si6n de la cl4ueula de axclusi6n por eeparaci6n en 1os 

contratos colectivos. 

Bn opini6n de Mario de la Cueva la oli!:ueu1a de 

exc1usi6n por separaci.Sn y de ingreso, a111dan a1 •ind! 
cato para adquirir mas fUerza en la lucha sindical. 

Mo estamos de acuerdo con 1a opini6n del •aes-

tro de la Cueva, pues ya no exista lucha en la que in

tervengan loe sindicatos, y so1c son componendas que 

derivan de1 control del Bstado sobre el aindioa1i .. o 

que ahora le llaman "ofioial"y las oliluaulas de exo1u

si6n an sus dos aspectos son totalmente iJDpJrOcedentea 

en los sindicatos pues ao1o son un medio de repreai6n 

a 1a clase trabajadora que pretenda ejercer sus dere

chos que sen bastantes y variados adema• de hermoso• 

si se pudiera expresar este calificativo. 

A pesar da 1a juridicidad que el 1egialadar -

otorga a 1a aindicaci6n obligatoria, al permitir 1a 
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la cliusula de exclusi6n por eeparaoi6n o ingreso no -

deja de ser contraria a derecho pues limita la libe?'-

tad de asociaoi6n. 

!n la Ley Pederal del Trabajo de 1931, la reda.!:, 

ci6n de la cl4ueula de exclusi6n por separaci6n estaba 

inmersa en el art. 236 cuyo texto preceptuaba que "loe 

sindicatos de trabajadores tienen derecho de pedir, y 

obtener del patr6n, la eeparaci6n del trabajo, de eue 

miembros que renuncien o sean despedidos del sindica-

to, cuando en el contrato colectivo exista la cliusula 

de exclusi6n "'• 

Bn la actualidad la Ley Pederal del Trabajo en 

su art. 395 párrafo 21 establece& "podri tambien esta

blecerse que el patr6n aeparari del trabajo a loa mi~ 

broa que renuncien o sean expulsados del sindicato - -

contratante "• 

Como ae desprende de las dos redacciones el fo~ 

do ea el mimno pero a nuestro juicio al ajustar la el! 

usula de excluai6n por aeparaci6n y de ingreso en un -

a6lo precepto hace que sea un poco confuso, pues por -

un lado la idea ea la excluai6n de ingreso de quienes 

no pertenecen al sindicato y por otra parte la axclu-

ai6n de quienes ya perteneciendo al sindicato dejan de 

pertenecer al mismo ya sea voluntariamente o por - - -
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sanci6n sindical con base por supuesto en un procedi~ 

miento disciplinario; por tanto y en base a que son -• 

cuestiones diferentes ingreso y separaci6n, criticamos 

por principio de cuentas la inclus16n de ambas en un -

s6lo numeral, pues aunque no estamos de acuerdo con -

estas ol4ueulas, es mejor que eaten mencionadas como 

lo estuvier6n legisladas en la ley de 1931, es decir, 

cada una en numeral diferente. 

En su tratado de politica laboral y social, - 7 

Guillermo Cabanellas llama a la cl4ul!IUla de excluai6n 

como "antesala de la esclavitud", por otra parte hay 

autores como el Maestro De la Cueva que opinan que son 

" principios al servicio del fortalecimiento y oonsolj. 

daci6n del sindicato que, por ser mayoritario en la e!!!. 

presa, es titular del Contrato Colectivo, (47) 

Por otra parte, sabiendo como ya ae mencion6 

que existen criterios a favor de la Cl4usula de Bxclu

si6n por separaci6n porque la consideran sustentadora 

del poder de unión del sindicato, otros opinan que es 

anticonstitucional y en nuestra opin16n es violatoria 

de derecho y anticonsti1lucional, cuestiones esta• que 

en su momento defenderemos, aabedorea de que exiete un 

procedimiento para el caso de aplicarla como sanci6n -

disciplinaria, nos preguntamos ¿ realmente habr4 vol"!! 

(47) De la Cueva Mario, Bl Nuevo Derecho del '!raba~o 
T-II Bd, Porrll.a S,A, M&x. L99l 6ta, Bd, p,307 
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tad de justicia al erigirse la asamblea sindical como 

jurado ? pues debemos recordar que esto lo seHala la 

ley, mas adelante trataremos de desentraf'iar esto que a 

nuestro juicio es totalmente improcedente. 

Pues bien, si la cláusula de exclusi6n en au d~ 

ble aspecto ingreso y eeparaci6n, en un principio :rue

r6n motivo de lucha para lograr su concuista porque se 

pereeguia el fortalecimiento del sindicalismo, debemos 

hacer notar que en la actualidad se han convertido en 

un·medio represivo en contra de trabajadores que pre~ 

tenden hacer valer sus derechos, porque al subordinar

se inoondicionalmente el movimiento obrero a la polít.! 

ca del partido oficial en el poder, que en otras pala

bras es el sometimiento total al Estado. 

Debemos cuestionar si las multicitadas cláuau-

las, que nacier6n de la necesidad de consolidar a un -

movimiento obrero que en aquel entonces era Vigoroso -

pero a la vez incipiente, continuan teniendo válidez -

en la actualidad. Al responder, se debe tener en cuen

ta el desgaste que han aufrido en el devenir del tiem

po, hasta llegar a transformarse en instnunentos reprs 

aivos en manos de lideres sindioaJ.ea ain conciencia de 

clase. 
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2) .- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Como ya hemos expresado anteriormente el dere

cho del trabajo surge en el Siglo XIX, haciendo notar 

que aun en 61, las cl4ueulas de exclusi6n no pudier6n 

d9sarrollaree. 

Encontramos que la naci6n que primero le otorg6 

licitud a la cl4uau3.a de exclusi6n t'u.' Inglaterra en 

el al'lo de 1906 a trav&s de la ley parlamentaria Trade 

Disputes Act. En Betados Unidos BU reconocimiento ax~ 

preso se llev6 a cabo en la Ley Wagner de 1935. 

Bn el Derecho Mexicano la primer referencia de 

la ol4usula de excluei6n la encontremos en el Contrato 

Colectivo de Trabajo que se firm6 en 1916 oon la Comp.! 

ftia Mexicana de Luz y Puerza Motriz S.A. lo anterior 

es seftalado por el Maestro Mario de la Cueva (48) como 

una re:ferencia vertida por Jos& Ort!1: Petricioli, mie!! 

bro distinguido de la CRCll, aunque esto no se ha podi

do corroborar. 

Salvo el eeftalamiento anterior de la Ind, Blec

trica, la primera cl4uau3.a de exolusi6n en BU aspecto 

relativo al ingreso que t'u.noion6 en el Derecho •exic.! 

no :fu6 en la Convenci6n Textil aprobada en el afta de 

1927. 
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Debier6n haber tre.nscurrido dos ai'los para que 
en 1929 al anunciarse la creaci6n de un ordenamiento 

laboral pare. toda la Hepdblica, se movilizar6n los Si.E, 

dicatos de la CHOM, obteniendo como resultado el reco

nocimiento de legitimidad de las cláueulas de exclu- -

si6ni las cuales eetuvier6n inmersas en el art. 49 la 

de ingreso y- en el art, 236 la de separaci6n en la ley 

laboral de 1931. 

3),- DEl'INICION DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION 

POR SEPARACION, 

Existen multiples y variadas definiciones de lo 

que debemos entender por Cl~usula de Excluai6n por Se

paraci6n, 

Para Eusebio Ramosr " Es la facultad de pedir y

obtener del patr6n, la separe.oi6n del trabajo de los -

miembros de las asociaciones profesionales que renun-

cien o sean expulsados del sindicato "• 

Mario De La Cueva• " Es una normaci6n del Con~ 

trato Colectivo que consigna la facultad de lo.e aincU

catos de pedir y obtener del empresario la aeparaci6n 

del trabajo de sua miembros que renuncien o sean ex-

pulsados de la organizaci6n de la que formaban parte•, 
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Peo. Cordova Romero: "Ea aquella por virtud de 

la cual el patr6n se obliga a separar de la empresa al 

trabajador que renuncia al sindicato o sea expulsado -

de la oraanizaci6n sindical "· 

Guillermo Cabanellas1 " Es la cláusula conven-

cional por la cual la asociaci6n profesional obrera ae 

reserva el derecho de obtener, por parte del patrono, 

que sean excluidos del servicio prestado bajo BU depe!l 

dencia los trabajadores que renuncian a su atiliaoi6n 

gremial o bien sean expulsados en BU carácter de aao-

ciados ". 

Manuel Oaorio1 •· Se denomina aaí a aquella en -

que, en loe contratos colectivos de trabajo, el aindi

cato de trabajadores que loe suscribe se reaerva el d!. 

recho de obtener que el patr6n excluya del trabajo - -

prestado por BU dependencia, a quienes no esten atili!, 

dos a la aeociaci6n profesional, renuncien a ella o -

sean expul ea.dos " • 

Y· así podriemoe enunciar un sin ndmero de de1'i

nioiones con lo que llegariamos al miamo pun~o, pues 

con palabras mas 6 palabraa menoa todas ae refieren al 

derecho que estipulado en legielacionea tiene •l •1n4.! 

cato de pedir y obtener de la empreaa la aeparaoi6n -

del trabajador que haya sido expulaado o que haya :re-
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nunciado vo1untariamente. 

4).- CLASI!l'ICACION· DE LA CLAUSULA DE BXCLUSION. 

Cl4usula de Exclusión: 

a).- De Ingreso. 

b) 0 - Por Separación. 

l.- Voluntaria (por renuncia) 

2.- Expulsión (sanción disciplinaria) 

a).- Como se ha venido mencionando en esta cap! 

tulo la Cl4usula de Exclusión de Ingreso, opera cuando 

los trabajadores que no son miembros del sindicato ti

tular del Contrato Colectivo no pueden prestar sus se~ 

vicios en dicha empresa, siempre y cuando exista en el 

contrato coDectivo; la aplicación de esta cl4usula ex

ceptua a loa trabajadores que prestaban sus eervicioe 

con anterioridad a la firma o revisión del Contrato c2 

lectivo, como tambien se exceptua para los trabajado-

res de confianza su aplicacidn. 

b).- La cl4usula de exclusión por separación -

produce su efecto cuando los trabajadores miembros del 

sindicato por alguna cuestion voluntaria deciden ren"!l 

ciar a pertenecer al sindicato; por otro lado tambi'n 

acn separados los trabajadores al apiicarse la expul-
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si6n al aplicarse una aanci6n disciplinaria. 

La procedencia de la separaci6n 'se 1'undo.menta • 

el solo hecho de estar contenida en loe Contratos Co--. 

lectivos. 

El aspecto voluntario ee aquel que se produce 

cuando el trabajador decide renunciar a pertenecer al 

aindicato, ea un acto de voluntad libre, por el que un 

trabajador expresa su deciai6n de aepararse ejerciendo 

su derecho. 

Una vez que el trabajador hubo de presentar au 

renuncia, la aplicaci6n de la cl~uaula dependera del -

cumplimiento de los siguientes requisitoar 

a),- Que la decisi6n ha:ya sido tomada libremen

te, pues si se suscribi6 a trav&a de la Violencia o ~ 

coacci6n eerd. nula. 

b).- La renuncia debe presentarse ante el 6rga

no competente del sindicato quien debe aceptar la re~ 

nuncia. 

c).- El Sindicato por medio de su directiva, 

pcnd~ en conocimiento del hecho al patr6n y le solic! 

tan! separe al trabajador de su empleo. 
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d).- El patr6n eeparará al trabajador de eu em

pleo, puee e6lo ee eufioiente la solicitud del Sindic~ 

to en donde conste que se acept6 la renuncia presenta

da por el trabajador. 

El otro aspecto en el que se ap1ica la aepara-

ci6n ea cuando el Sindicato deepu6e de haber eeguido -

un procedimiento eetablecido por la ley, determina que 

el trabajador debe ser separado de la organizaoi6n por 

haber sido encontrado cu1pable del delito por el cual 

se le juzg6. 

5).- C<li!PARACIOK DE LA CLAUSULA DE EXCLUSIOK 

POR SEPARACION BN LOS DIVERSOS CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO. 

a).- Contrato Colectivo de Trabajo celebrado e!l 

tre Cementoe Tolteca S.A. y la Secci6n 8 

del Sindicato de Trabajadores de la Indus

tria del Cemento, Cal, Asbesto, Y~ao, Bmb!!_ 

aes y aus productos similarea y conexos de 

Le Repdblica Mexicana. 

" Cuando un trabajador sea expulsado definiti~ 

mente del Sindicato aplicando la Cl4uaula de Bxcluaion 

de acuerdo con la ley, la empresa esta obligada a aep!!_ 

rarlo del trabajo sin responsabilidad alguna para ella 
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prevía petición escrita del sindicato, debiendo hacer 

la separación dentro de los seis días siguientes a la 

petici6n "• 

b).- El Contrato Colectivo de Trabajo celebrado 

entre la Compaf!ia de Luz y Puerza del Cen

tro y el Sindicato Mexicano de Electricis

tas. 

" El Sindicato tiene el derecho de pedir y ol>-

·tener de las compal'lias la separación del trabajo de -

sus miembros que renuncien al Sindicato o que dejen -

de pertenecer a ,1, o que sean, de oonfonnidad con la 

ley y con los estatutos expulsados "• 

Las compaf!iae deberán llevar a cabo la separa

ción de loe trabajadores afectados dentro de un plazo 

maximo de un mee si se trata de trabajadores que ocu

pen puestos de Dirección y de Inspección de Labores o 

puestos tecnicos y de Responsabilidad, y de 15 días -

para los que ocupen puestos eacala~onarios, oontadoa 

dichos plazos a partir de la fecha en que se entre-

gua la petici6n por escrito aoompaf!ada de los doou~ 

mantos que comprueben que el trabajador dejo de per

tenecer al sindicato, o renunoi6 o :f'ue eltpl1ldado del 

mismo1 pero sin que esto signifique que las oompafliaa 

pueden juzgar sobre la procedencia o improcedena:la de 

alguna actuaci6n del Sindicato. 
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c),- Contrato Colectivo de Trabajo que celebnln 

El Instituto Mexicano del Seguro Social y 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

" El Sindicato tiene derecho a pedir y obtener 

de acuerdo con el art, 395 de la Ley P. T,, y el inst! 

tuto se obliga a efectuar la separación del trabajador 

inmediatamente, cualquiera que sea el puesto que deeem. 

peae, de los miembros que renuncien al Sindicato o que 

sean de conformidad con los estatutos, expulsados del 

m.femo. En estos casos el ineti tu to no tendre. responsa

bilidad alguna para con el trabajador o los trabajado! 

res afectados." 

El Instituto deberá llevar a cabo la separacidn 

de los trabajadores afectados dentro de un tlnnino m4-

ximo de diez d!as, contando dicho plazo a partir de la 

fecha en que se; entregue la petición por escrito en la 

que se indique que el trabajador dejo de pertenecer al 

sindicato por renuncia o expulsión, Bl instituto no P!!.. 

dra juzgar o calificar de alguna fonna, de cualquier 

actuacidn que derive de la soberania del sindicato, -

por lo que le bastard: para cumplir con lo establecido 

en esta cl4usula, con »ecibir la comunicacidn de esta 

organización, El Instituto no podrá contratar para -

dasampeffar un puesto de confianza, al trabajador que 



l.36 

hubise sido apartado del. servicio por l.a apl.icación de 

esta c11lusu1a de exoluei6n "• 

d).- Contrato Col.activo de Trabajo celebrado e!!: 

tre Petroleos Mexicanos y el. Sindicato de 

Trabajadores Petrel.eros de l.a Rep~bl.ica 

Mexicana. 

". cuando algdn trabajador sindical.izado renun

cie al sindicato, o fuere expul.aado del. misno, el. Sin

dicato tendm derecho a pedir por eacrito al. patrón """ 

separación del. servicio, Y' el. patrón queda obl.igado a 

separarl.o inmediatamente, sin incurrir en responaabil..! 

dad al.guna con motivo de l.a separaoión y ein que tenga 

derecho a cal.ificar l.a pl'OOedenoia o improcedencia de 

l.a petición sindical. respectiva. 

La estipul.ación del. Contrato te l.os Cementeros 

es algo incompl.eta en rel.ación a l.as otras puea aól.o 

se hace ref erenci~ a la separaci6n de l.os tJ!Bbajadcrea 

de la empresa cuando sean expulsados y no menciona na

da con rel.ación a l.a renuncia al. aindicato1 por otra 

parte seffal.a que l.a separación ee l.ibre de responaabi

l.idad para l.a empresa y se paota como t':nnino para ha

cer la separación en l.os aeis d~aa aiguientea a l.a P.!. 

tici6n. 
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En el Contrato Colectivo de Trabajo de los -~ 

Electricistas la redacci6n es mas completa en cuanto a 

que seffala la aplicaci6n de la separaci6n cuando renil!!. 

cien o que dejen de pertenecer a 41 y cuando sean ex-

pulsados de con~ormidad con la ley y los estatutos, 

Tambi&n seffala t&nnino para que el patr6n lleve 

a cabo la separaci6n siendo de un mes o de quince d{ae 

segdn sean loe trabajadores de que se trate, contados 

a partir de la petición hecha por escrito, 

En es'lla redacci6n no se hace el seffalamiento de 

que la separaci6n es sin responsabilidad pera la empr~ 

sa como en el de los cementeros, pero ai se seRala que 

el patr6n no puede juzgar sobre le procedencia o impre 

cadencia de la actuaci6n del sindicato, cueti6n esta 

que no establece el contra.to de los cementeros. 

El Contrato Colectivo del I,M,S,S, tambi&n hace 

seffalamiento de la cl~uaula por renuncia y por eicpul-

ei6n, en un principio seffale que la eeparaci6n debe~ 

ser inmediata cualquiera que sea el puesto que el tra

bajador deeempeffe, pero posteriormente seffala que el 

instituto debera llevar a cabo la separaci6n del trab!. 

jador dentro de un t&nnino maximo de diez días, 
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En este contrato colectivo a diferencia de loe 

anteriores se seffala la libertad de responsabilidad -

del instituto al separar al trabajador y tambi6n se -

estipula que el instituto no podrá juzgar o calificar 

de fonna alguna la actuaci6n del Sindicato. 

Y' tambi6n expresa la prohibici6n al patr6n pa

re. contratar en un puesto de confianza a un tre.baja-

dor que hubiese sido expulsado del sindicato, 

Bl Contrato Colectivo de loe Petrolero• al igu_ 

al que el de los electricietae y del Seguro Social ee

ffala la separaci~n por renuncia y por expulei6n y tam~ 

bi6n con similitud al del instituto libera de reepone~ 

bilidad al patr6n al aplicar la cliueuela y tambi6n le 

prohibe calificar la procedencia o improcedencia de la 

petici6n sindical, este contrato a diferencia de loe -

tres anteriores s6lo seffala que el pe.tr6n deben< sepa

rar al trabajador inmediatamente sin establecer un t6~ 

mino para ello, 

Bstoe contratos :t'uer6n elegidos porque todos ~ 

presentan diferencias en la redacci6n, pero de una o 

de otra manera todos estipulan la separaoi6n del tra

bajador cuando haya renunciado al eindiaato o sea ex

pulsado del mismo. 
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En cuanto a la responsabilidad del patr6n el 

apendice de juriep?Udencia de 1975 de la Cuarta Sala -

contiene en la pagina 32 la ejecutoria de la Compaflia 

de Servicios Pdblicoe de Nogales S,A, en la que se fi

jar6n con maxima preeici6n loe datos que debe cercio~ 

raree el patr6n: 

Al patrono e6lo compete en caso de aplicación 

de la cláusula de exoluei6n por eeparaoi6n cerciorar-

MI 

a),- De la autenticid3d del oficio en que se le 

comunica la aplicaci6n de la cláusula de exclusión, 

b),- Que en el contrato respectivo esta coneig-. 

nada dicha cláusula, 

c),- Que loe trabajadores excluidos pertenezcan 

al Sindicato que aplica la cláusula, 

Por otra parte tambi'n se establece en el Pron

tuario de Jurisp?Udencia y Tesis sobresalientes auate~ 

tadae por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justi

cia de la náci6n comprendida entre loe aflos 1955 y en 

1975. 

Bl patrono esta obligado a cerciorarse de la le 

galidad de acuerdo de expula16n de un trabajador, to-

mado por el sindicato, para acatar tal acuerdo, pues 
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ello equivardria a que el patr6n tuViera ingerencia en 

el funcionB111iento interno de la organizaci6n sindical, 

lo cual ea contrario a la ley. 

T<*IO LXI Garc!a Antonio G, 1167 

~o LXIV Olguin Eduardo l5o3 

Tl»!O LXV Colgate PaJ.molive Peet S,A. 2575 

Tallo LXXY Aguirre Luis 6545, 

Tl»!O LXXVI Cordeleria, S,A, 59640 

JURISPRIJDDICIA lfo.210 apendice al ~Ollo 

OXXVIII pag, 417 

6) •- PllOCEDillI!lll'!O PARA DICRB'rAR LA SBPARACIO!f 

DEL !l!RABAJADOR •BDIAllH LA llXPULSill!f 

C<»IO SANCION DISCIPLINARIA. 

Para poder eetar en eete 1111pueato debemos es

tar a lo estipulado en el segundo p«rraro art, 395 

de la ley, ee decir, que el crontrato colectivo de tra

bajo ee haya pactado la exclue!on. 

Poeterio:nnente ee eeguira el procedimiento que 

eetableca el art, 371 en su trace. VII que ••llala ques 
"loa estatutos de loe eindicatoe contend""1s 

VII,- llotivoe y procedimi•ntoe de expul•i6n T 
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correcionee disciplinarias. En los casos de expulsión 

se observaran las normas siguientes: 

a),- La asamblea de trabajadores se reunira pa~, 

re. el solo efecto de conocer de la expulsi6n. 

b),- Cuando se trate de sindicatos integrados 

por secciones,. el procedimiento de expuleidn se lleva

rá a cabo ante la asamblea de la seccidn correpondien

te; pero el acuerdo de expulsidn deber4 someterse a la 

decieidn de los trabajadores de cada una de las aeoci2 

nea que integran el sindicato, 

c),- El. trabajador afectado será oido en de

fensa, de conformidad con las disposiciones contenidas 

en loa estatutos. 

d),- La asamblea conocera de las pruebas ·que ..,;r 

sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca 

el at'ectado. 

e).~ Los trabajadores no podrlin hacerse repre

sentar ni emitir eu voto por escrito, 

f),- La expuleidn debera ser aprobada por la 

msyoria de las dos terceras partee del total de los 

miembros del sindicato. 
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g).- La expulsión s6lo podrá decretarse por loe 

casos expresamente consignados en loe estatutos, debi

damente comprobados y exactamente aplicables al caso. 

Ahora citaremos el procedimiento que deberá se

guirse teniendo como base loa Estatutos del Sindicato 

de Trabajadores Petroleros de la Repdblica Mexicanas 

En loa estatutos a que nos referiremos primera

mente se presentará la denuncia ante el consejo local 

de vigilancia, quien debera citar al denunciante para 

que la ratifique dentro de las 24 horas siguientes a -

su presentacidn. 

Posterio:nnente y habiendo •ido ratificada la d~ 

nunoia, se citará dentro de las 24 horas siguientes al 

acusado para que comparezca ante el consejo y- ee le de 

a conocer el contenido de la denuncia y para que rinda 

declaración. 

Si el consejo estima que la pena deba ser mayor 

al apercibimiento o amonestación, notificará al acusa

do para que designe hasta tres defensores socios de la 

organización en pleno ejercicio de sus derechos sindi

cales. 

Para que intervengan en au def'enea ente la Oam! 

si6n de honor y justicia y ante la asamblea reapectiVB• 
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El consejo 1oca1 de vigilancia en el t6nnino de 

tres dfas contados a partir de la fecha en que el acu

sado imitio deo1araci6n, emitira su dictamen por cua-

drup1icado enviando origina1 y copia a 1a Comisión de 

Honor y Justicia, otra al consejo General de Vigilan-

cia t la otra para integrar archivo propio, 

La Comisi6n de Honor y Justicia al recibir e1 -

dictamen de1 Consejo Local de Vigi1anoia oitaril de in

mediato al acusado y acusador para que en un t&rmino 

ne mayor de 24 horas rindan declaraci6n, 

Puede ser que en esta instancia se esclarezca 

1a verdad y 1a ComiBi6n de Honor Y' Justicia pueda dic

tar sentencia en \Ul plazo de tres días. En caso contZ'!, 

rio.1a Comisi6n podrií realizar di1igenciae necesarias 

como testimonios,. inspecoionee, peritajes, etc. debie!!. 

do emitir BU fa11o dentro de1 tlnnino de cinco dfaa 

contados a partir dei día siguiente a la fecha en que 

ae hubiere practicado 1a ~ltima di1igencia, 

La 0CMDiai6n de Honor y Justicia fo:nnanl BU exp~ 

diente por trip11cado remitiendo e1 original al CCMDit6 

B~ecutivo Local, una copia al Consejo General de Vigi-

1ancia y otra para eu archivo. 

Habiendo re,cibido el Oomit6 B1ecutivo Local, el 

envio de 1a CCMDiBi6n, convocanl a una asamblea eape- -
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cial de eecci6n, citaci6n que ee·dará a conocer a to-

dos loe socios activos con 72 horas de anticipaci6n c2 

mo minimo, dicha citaci6n deberol llevarse a cabo por -

1os medios acostumbrados, y a las partee acusadora y 

acusado por escrito. 

Reunida la eamblea expreeamente citada para re

solver el asunto de la expulsi6n, dicha asamblea ten"

drá solemnidad y el carácter de jurado popular. 

El Presidente de la Comiai6n de llbnor y Juati-'-' 

cia asumirá la presidencia de la Asamblea instituida -

en jurado. 

Bl Presidenta del Consejo Local de Vigilancia -

aeumira el carácter de fiscal en repreaentaci6n de loe 

intereses de1 sindicato. 

El jurado quedará integrado por el conjunto de 

loe socios activos que se reunan e~ la asamblea. 

Una vez que ae ha dado a conocer la sentencia -

de la Comisi6n de Honor y Justicia a petici6n del acu

sado o de la parte acusadora ae dará lectura a laa - -

constancias del expediente formado con motivo del jui

cio para que la asamblea ae compenetre de loa motivos 

de la actuaci6n as! como del procedimiento seguido. 
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Una vez informada la asamblea, el presidente de 

el jurado concedara el uso de la palabra a los orado-

rea que soliciten su registro, que serán hasta cinco -

por cada una de las partes independientemente del der~ 

cho a voz de que disfrutan las mismas, los defensores 

y loe miembros integrantes del Consejo Local de Vigi~ 

lancia y de la Comisión de Honor y Justicia, 

Una vez concluida la lista de oradores la pre

sidencia consultara a la asamblea si el asunto ha qu.!. 

dado debidamente discutido, si la asamblea determina 

que el asunto esta suficientemente discutido, se pae~ 

ra a votacidn, en caso contrario se abrira un nuevo -

registro de oradores, hasta que la asamblea determine 

que el asunto esta sufUcientemente discutido, 

La asamblea para este caso adoptara los medios 

de votaci6n mas ef~caces que estimen pertinentes para 

justificar ante las autoridades competentes la legali

dad del procedimiento, 

Los miembros de la Comisi6n de Honor y Justicia 

con exclusi6n del presidente fUnginln como escrutado-

res haran los c6mputos de la votaci6n, 

Veriticadlo el c6mputo de votoa el presidente de 

la Comiai6n de Honor y Justicia dard a conocer el re-

sul tado del mismo a la asamblea. 
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Si por resultado de la asamblea el acusado re-

sulta absuelto, quedará sin e!ecto la sentencia de la 

Comiei6n de Honor y Justicia, Y,· si resulta condenado, -

la sentencia quedará ratificada y será noti!icada de 

inmediato al acusado pare. que este ocurra de inmediato 

ei lo estima pertinente a loe medios de apelaci6n, 

Bl Comit& Ejecutivo'Local oomunioará el resul

tado de la eentenoia al Consejo de Vigilancia y a to

dos loe Comitee Ejecutivos Locales de las sanciones -

pare efectos Ulteriores del procedimiento especial de 

excluei6n por separaci6n, 

El consejo de Vigilancia al recibir el resulta

do de la aeamblea y las constancias del expediente re

eolvera si ratifica o no la sentencia de expulei6n en 

un t~rmino no mayor de 30 d{ae. 

La opinion del Consejo General de Vigilanoia 

sera dada a conocer a la secci6n donde as haya verifi

cado el jurado y a todas las secciones integrantes. 

Las Secciones del sistema tomando en cuanta la 

comunicaoi6n de la Secoi6n que se haya conetitllido en 

jurado, as{ como la opinion del Consejo General de Vi

gilancia, debera citar a aamblea eepecial para diecu-

tir sobre el caso de expulai6n de que ee trate, 
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El acuerdo de asamblea debera de adoptar los m~ 

dios mas eficaces que estimen pertinentes para justif! 

car ante las autoridades competentes la legalidad del 

procedimiento. 

Las Secciones comunicarán a la Sección conatiti! 

ida en ju:re.do así como al Consejo Gene:re.l de Vigilan~ 

oia el resultado de la votaci6n emitida por sus repec

tivas asambleas en uh t6rmino no mayor de treinta d!aa 

Recibidas en el Consejo General de Vigilancia 

las comunicaciones de las secciones del sistema, este 

verificara un· c6mputo final y si del mi,..o resulta CO!!, 

firmada la expulai6n por las dos terce:re.s partes del -

nW.ero total de socios activos del sindicato, se comu

nicará en tal forma a la secci6n interesada pa:re. que 

lo nofique en definitiva al socio acusador, ai el por

centaje es menor, igualmente se comunicarti a la sec--

ci6n interesada. 

Ad mismo los estatutos de refenncia aeflalan 

que • las resoluciones que implique expulsi6n y ha,an 

quedado confirmadas a trav~s de las disposiciones es

peciales que pare. tales efectos se 'establecen, carece

rán de apelaci6n. 

Ahora emitiremos nuestra opinion del procedi~ 
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miento seftalado en la ley y en los estatutos del sind! 

cato petrolero antes citados. 

En cuanto al prooedimiento de exclusi6n seftala

do en el art. 371 fracc, VII1 

En el inciso •a• la asamblea de trabajadores -

se reunira para el solo efecto de conocer la expulsi6n. 

En los estatutos de referencia se seftala que la 

asamblea especial se reunire. pare. conocer de la eente~ 

cia emitida con anterioridad, primero por el consejo -

local de vigilancia y lugo ratificada por la Cimisi6n 

de Honor y Justicia. 

Como se desprende de lo anterio~ el Sindicato -

primero emite una sentencia a trsv&s da loa miembros -

del propio sindicato que integran al consejo local de 

vigilancia y a la Comisi6n de lfcnor y Justicia, guian

do con esto el ánimo de la asamblea en contra del acu• 

sado ya que se esta dando a conocer una sentencia emi

tida por el propio sindicato y sabiendo del control __, 

que ejercitan los lideres sindicales,de antemano sabe

mos que el veredicto senl en contra del acusado, pues 

silos tribunales que estan encargados de administrar 

justicia diariamente y que son profesionales en la ma

teria, cometen infracciones al aplicar la justicia que 
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se puede esperar de un grupo de trabajadores que solo 

asten superitados a la voz de un lider y esto que con~ 

te que sucede en todos loa sindicatos, porque deagra-

ciadamente estamos muy lejos de siquiera ser capaces 

de conocer nuestros derechos y sobre todo hacerlos va

ler, aunque debemos aceptar que existen honorables -

excepciones. 

Por otra parte, aun: cuando el trabajador ea o

ido en detenaa pri.lleramente ante el consejo local de 

vigilancia y lU8<J ante la comia16n de honor y justicia 

y poeterio:nnente ante la asamblea especial a trav&s de 

sus detenaores y de loa oradores que ael'IBJ.an loa esta

tutos en reterncia, ¿ Que sucede al enviar el expedie~ 

te con· la aentencia y la opinion del Consejo Gral. de 

Vigilancia a las demi!s Secciones ?. 

Porque loa eatatutoe no hacen reterencia a s! 

se llevara a cabo una nueva audiencia de discusi6n en 

la que participen de nueva cuenta loa detenaorea y o~ 

dorea del acusado, pues solo ael'lala la ley en au inci

so "b" ·que "el acuerdo de exclusi6n debere. aometerae a 

la deciai6n de loa trabajadores de cada una de laa -

Secciones que integran al Sindicato. 

Por lo tanto como se desprende de la ley y de -

loa estatutos el trabajador al juzgarse en las otras 
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Secoionee de1 Sindicato no eol'IÍ oido en 1a asamblea e,! 

peoial; pues eolo ee determinar!! sobre lo que ee d6 a 

conocer del expediente que envia 1a secci6n que ee ez:t 

gio en jurado, asi como la opinion del Consejo General 

de Vigilancia, con esto en nuestra opini6n se viola la 

garantía de audiencia consagrada en el art, 20 fracc, 

IX de la Conetituci6n que seffa1a " En todo juicio de -

orden criminal tendra e1 acusado las siguientes garen

tiae1 

Pracc, IX.- Se 1e aira en defensa pal! •1 o por 

persona de eu oon:li'ianza, o por ambos, segdn eu volun

tad, Po11<1.ue aun cuando ha sido o ido en 1a pr:lme:ra par

te de1 procedimiento, no sucede as! en 1a parte compl~ 

mentaria del miemo. 

Seffalado e1 caso del Sindicato Petrolero que -

eetil integrado por 36 SeoCl:l.ones JI so1o •n una BB o!:ra 

al acusado, porque en la secoi6n que ee cons111 tuJl6 en 

jurado eo1o· ee inicio e1 pl!oceso, atendiendo a 1a 1er 

el acuerdo debe:ra sanoionaree pol! 1ae doa teroe:ras P&!: 

tes del tota1 de loa miembros del Sindicato, en 1a• o... 

tras 35 Secciones no podrit juzgarse con 1a 1'otwa11dad 

que requiere el aeunto, pues solo se 1eera un documen

to que quiza a muy pocos o a nadie l•• interese "# solo 

acudan a 1a asamblea pOl! aumis16n o adheai6n a1 11der, 
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7),- PUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SE VIOLAN AL 

APLICAR LA CLAUSULA DE BXCLUSION POR 

SBPARACION, 

Se ha discutido sobre si la Cláusula de Exclu-

si6n por Separaci6n es anticonsti~ucional, nosotros -

opinamos que si, eeffa1ando que es totalmente contraria 

a derecho. 

La Cláusula de Exclusi6n por Separsci6n al ser 

aplicada viola lea aiguientea Garantías Conatituciona

lesr 

Art. 9' n· No se podrd. coartar e1 derecho de ae,g, 

oiarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito,.,,•· 

A1 respecto opinamos que este precepto ae viola 

porque no se permite renunciar al Sindicato a que se -

pertenece para intentar formar otro con fundamento en 

el art, 9' constitucional, sino que por el contrario -

ae condiciona a no renunciar so pena de perder el tra
bajo al aplicarse la cláusula de excluei6n por separs

ci6n. 

Art. 13 "' Nadie puede ser ~Uzgado por ley-ea Pr! 

vativae ni por tribunales especiales ••• " 
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Consideramos que este artículo es violado por -

que al aplicar la Cláusula de Bxclusi6n se sanciona -

por un Tribunal Especial, pues en su inicio primero, -

de acuerdo a los estatutos del Sindicato Petrolero, ~ 

juzga el Consejo Local de Vigilancia, posteriormente -

la Comisi6n de Honor y Justicia y hasta entonces se c~ 

lebra la asamblea especial constituida en jurado y de!!. 

pues de haber celebrado &ata su actuaci6n, el result~ 

do, conjuntamente con ol juicio del Consejo General de 

Vigilancia se envía a las demás secciones que integran 

al Sindicato, por lo tanto todas las partes nombradas 

y que intervienen son partea de un solo tribunal lo ~ 

que lo hace ser especial. 

Pare. reforzar lo anterior diremos que el art. _ 

14 Constitucional seftala que ~ Wadie podrá ser privado 

de la vida, de la libertad o de sus propiedades, pose

siones o derechos, sino mediante juicio seguido ante -

los tribunales.previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al -

hecho "• 

Por lo tanto la asamblea sindical aunque la Ley 

Pederal del T,,abajo preaoriba su fo:nnaci6n no es un 

tribunal previamente establecido y además tampoco se 

cumplen todas lae formalidades del procedimiento, pues 

la fraoc. IX del art. 20 Constitucional seftala " •• le 

oira en defensa por si o por persona da su. confianza, 
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o por. ambos, aegdn su vo1untad ". 

Lo anterior no se cumple porque el acusado solo 

es oido en su defenea as{ como a los oradores por ~l -

eeHal.adoe en l.a primera parte del procedimiento, y en 

lo subsecuente como es el env!o de la sentencia de la 

asamblea a las demas secciones solo se hara lectura de 

lo actuado en un inicio y sobre ello determinar4n BU -

veredicto, en el caso del Sindicato Petrolero serian -

como ya se mencion6 35 secciones las que resolverian -

sobre el particular sin siquiera conocer al acusado. 

Bl art. 123 Constitucional en eu fracci6n XVI -

establece •tanto loe obreros como loe empresarios ten

dr4n derecho para coaligarse en defensa de BUS respec

tivos intereses, fonnando sindicatos, asociacionea p~ 

tesionales, etc. 

La Ley Pederal del Trabajo en BU art. 357 esta

blece •· loe trabajadores y loe patronee tienen el der~ 

cho de constituir sindicatos, sin necesidad de autori

zaci6n previa"• 

Bl art. 358 de la propia Ley eeHala " a nadie -

ee puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de ~l. 

Loe preceptos de la Constituci6n y de la Ley-
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Pederal del trabajo antes citados son 'nllnerados total 

mente por la parte final del art 395 de la L.P.T. que 

seffala " Podl'll establecerse que el patr6n aeparal'!l del 

trabajo a loa miembros que renuncien o sean expulsados 

del sindicato contratante •, con esto se esta prohibi-o. 

endo a loa trabajadores el ejercicio del derecho cona~ 

grado en loa preceptos antes citados, raz6n por la - -

cual opinamos que la la Cl4ueula de Bxclusi6n por Sep~ 

raci6nea Totalmente Anticonatituoional, por lo tanto 

contraria a Derecho y atenta contra la libertad del 

hombre a asociarse. 



CONCLUSIONES 



e o N e L u s I o N B s 1 

1.- La Asociaci6n, aunque no como ahora la con.2, 

cemoe, es un ten6meno que se ha dado desde los tiempos 

remotos al darse cuenta el hombre de su debilidad, pa

ra eso hubo de pasar muchos problemas hasta notar que 

uniendo :tuerzas las cosas resultan mas facilea, pudien 

dose alcanzar objetivos que estando desunidos no se -

alcanzarian tan facilmente. 

2.- Bl breve estudio realizado de los antecedea 

tes hietoricoe del Sindicato, nos muestra la tenacidad 

que,existio en el hombre de aquellos tiempos para mej~ 

rar sus condiciones de vida y de trabajo buscando el -

reconocimiento de la asociaoidn, aunque como nos hemos 

dado cuenta siempre tue reprimido, debiendoee desarro

llar en el clandeetinaje; en ocacionee tue tolerado BU 

impetu asociativo realizando sus actividades a trav6a 

de organizaciones mutualistas y de socorros; hasta lo

grar un reconocimiento legal a BU deseo, la Aeociacion 

3,_ Bl Sindicato es un producto de la lucha.de 

claeee·que se originó en la explotacidn que de loa tl'!, 

bajadoree realizaban loe patronea, al darles aalarioa 

raquiticoa y condiciones infrahumanas de trabajo que -

e6lo pudier6n abolirse con la creaci6n de una uni6n ~ 

sustentada en la tuerza de la clase obrera y en el tl'!, 

baje que se realizaba, 



4.- El Sindicato es una institucidn qua por - -

excelencia debe salva.guardar loa intereses de sus agr.!. 

miados y que debe tortalecerse en la unidn de ellos y 

no en amenazas y coacciones, pues con llevar a ca~o de 

una menra !'irme y decidida el i'in para el cual t'ue COJl 

cabido todo podriamos estar orgullosos de pertenecer a 

un Sindica to. 

5.- Propdngo que se incluya en la Ley Pederal _ 

del Trabajo un Articulo en donde se eeffalen obligacio

nes expresas del Sindicato para con los trabajadores, 

pues la ley rei'erida edlo menciona obligaciones del -

Sindicato para con el Retado en el art. 377 y en rela

ci6n a las obligaciones para con loe trabajadores no -

existe determinaci6n expresa, ya que estas solo se pu~ 

den derivar de eu i'inalidad seffelede por el ert. 375 

al mencionar 11 Loe sindicatos representan a sus miembrm 

en la detenea de loe derechos individuales que les co

rrespondan ••••• " lo cual deja a los trabajadores en -

una clara desventaja para exigir sus derechos. 

6.- En cuanto al Acuerdo de Cooperacidn Laboral 

complementai-io al Tratado de Libre Comercio, si date -

se llegare a tirmar, loe compromisos laborales de res

peto a la Libertad de Aeociacidn, la Contratao16n Ce-

lectiva y Derecho de Huelga a que se pretenden obligar 

loe paises tirmantes deben ser reglamentados, pues - -

aunque se hace el eeffalamiento de incluirse acciones -



gubemamenta.l.ee pe.re. ga.ra.ntiza.r el cumplimi nto de las 

leyes laborales y de evaluaciones por exper os de los 

procedimientos de soluci6n de controversias debe incl.!!:. 

irse un capítulo respectivo en l.a. Ley Pede l. del. Tra

bajo pe.re. su expresa regula.ci6n. 

7.- Los Contra.tos Colectivos de Tra.b jo que coll 

tienen las 014usulas en donde se expresan 1 e condioi,2 

nea de trabajo y l.os aJ.ca.ncea de loe derech e de l.oe -

trabajadores, a.l. ser revizadoe en su conten do general. 

con tristeza se observa que se ~irman en oo diciones -

menos favorables para los trabajadores, con lo que se 

viol.a el. eepiriti1 del. art. 394 que establee que • El. 

Contra.to Col.activo no podr4 concertarse en ondioiones 

menos favorables para. l.os traba.ja.dores que a.a conten! 

das en contra.toe vigentes en l.a empresa •. eta. pr4cti 

ca es tolera.da por l.c tra.ba.jadcree ya que e encuen-~ 

tra.n be.jo un r~gimen de opreei6n de l.ce l.id res que 

gu!a.n loe destinos de l.os Sindica.tos, por l tanto, 

propongo que a.l firmarse el. Contra.to Colee vo exista 

una. Comiei6n dependiente de l.a Secretaria. el. Trabajo 

y de la Previai6n Social encarga.da. de veri car que 

efectivamente existen condiciones me.e bl.ee que 

en el Contrato anterior. 

8._ La Cláusul.a de Excluei6n 

se a.nal.iz6 es en su inicio un in11trumento e fortel.ec! 

-miento para el sindical.iemo, pero con el. evenir del. 

tiempo se ha convertido en un instrumento e coaooiÓn 



en manos de lideres faltos de respeto de sua compa.f'le-

ros olvidandose de su procedencia, pues ellos tambi~n 

f'uer6n en algún tiempo trabajadores. 

9.- La Cláusula de Exclusión por se paración d&

be desaparecer para entonces sí legitimar el derecho -

de los trabajadores a asociarse, pues mientras exista 

siempre pasará•sobre los preceptos que contienen la -

Libertad de los Tra~ajadores a asociarse. 

10.- Si la Cláusula de Exlusión debe tenerse -

por no puesta en atenci6n a la disposición del artícu

lo 358 segundo párrafo porque desvirtua el derecho de 

fo:nnar o no formar parte de un Sindicato, entonces por 

que otro artículo permite su inclusión en los contra~ 

tos colectivos ?, luego entonces, estamos ante una coa. 

tradicci6n de la Ley. 

11.- La Cláusula de Exclusión por separación es 

contraria a· derecho y por lo tanto debe desaparecer-~ 

con fundamento en la propia ley. 

12.- La cláusula ~e.exclus1ci6n por separación 

es anticonstitucional no solo en el supuesto que.se~ 

aplique al trabajador por haber renunciado al sindica

to a que pertenezca, sino aun en el caso de que se a-

plique en el supuesto de que haya sido expulsado del 



propio Sindicato por sanci6n disciplinaria, ya que las 

asociaciones de trabajadores o patronee no pueden eri

girse en Tribunales que determinen la gravedad de las 

taltas en que puedan incurrir sus asociados, ya que no 

pueden poseer a la vez e1 caracter de Juez y de Parte. 

13.- Proponemos que al aplicar la Cl4ueula de 

Bxclusi6n por Separaci6n sea mediante aoci6n judicial 

del Sindicato ante las Autoridades Laborales y duran

te un procedimiento justo se acreditara la gravedad de 

la f'al ta en que haya incurrido el trabajador al que ae 

pretende expulsar, pues al aer un tribunal judicial el 

que decretara la expulei6n no se violaria la conati:tu

oi6n, 
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