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INTRODUCCION 

Un país como el nuestro en el cual, las garanlias lnd1viuduates consagradas 

en la Constitución de H~17 de donde emanan todas las leyes reglamenlarias, cuyo 

esplrttu jurldlco es el de la equidad y el de la justicia real, en aplicación fiel a los 

llne1mlentos elementales y principios fund1menlale1 de derecho, en donde la 

democracia nace de 11 libertad que todo lnd\vtduo mexicano goza desde su nacimiento 

no se puede ver coartada o l\m11ada por algün precepto legal, que viole los princlJMos de 

libertad o democracia. Ya que ninguna ley reglamentaria puede ser 1erarquicamente 

superior a lo estab4ecido en la cart1 magna del 5 de febrero de 1917. 

Un pueblo cuya historia de lucha por su independencia y por su libertad, ha 

servido de ejemplo para otras naciones no debe permitir leyes que priven en el més 

mlnlmo grado, la libertad del lndivktua a que limiten sus aspiraciones a desarrollo como 

ser humano. Por el contrario es un deber que concierne a cada uno de nosotros como 

mexicanos, el de luchar porque en nuestro sistema jurldico se de cumplimiento fiel y 

conforme a derecho de las leyes que rigen a nuestro pals. 



) 

Por lo anteriormente expuesto, considero que el articulo 3&5 d• 11 Ley 

Federal del Trabajo , va en contra de las libertades Inherentes del Individuo como lo son 

su libertad al trabajo y su libertad de asoclacJOn proleslonal , ya que limita dichas 

libertades , adem•s de que constituye un lector de Inseguridad par• el lrabajador 

mexicano , porque al aplicar dicho articulo; el derecho al trabajo se ve coartado ya que 

al trabajador al que se le aplica la ch11usula de ellclusl6n pierde su 11mpleo , plerde sus 

derechos Inherentes al empleo y por si listo luera poco el empleador o empresa, quedan 

llberados de toda responsabilidad por la separación del trabajador. 

Es convenlenle aclarar en cu1nto a le ptrdid1 de derechos Inherentes al 

empleo, por la aplicación de la cl6usula de exclusión, dis11ngulr cuales son los derechos 

que pierde el trabajador y cuales son los que conserva, conforme a lo establecido en la 

Ley Federal del Trabajo, dentro del desarrollo de este trabajo se neverti a cabo dicha 

distinción. 

Asl pués, en el primer capitulo de este trabajo, se hace referencia de 

manera breve , de el surgimiento del movimiento obrero organizado en México; el 

origen de la legislación laboral mexicana, el desarrollo organizativo de la clase 

trabajadora y sus principales estructuras sindicales, algunas de las cuales existen aún, y 

siguen siendo pllares fundemenlales del movimiento obrero mexicano. 



En el capitulo 11 se aborda el terna del trabajo en MéJClco, haciendo 

referencia a sus antecedenles hislóricos, y conlemplado como garantfa constlluclonal en 

el marco jurldlco de las constituciones polltlcas de 1857 y 1917 respectivamente. 

Asimismo se hace referencia a los artlculos 4110, 510 y 123, de la Consutuclón Polllica de 

los Eslados Unidos MeJCicanos la cual, consagra al lrabajo no solo como garanlla 

Individual sino como un derecho social y de clase. 

El capitulo 111, trala conCletamente del articulo 395 de la Ley Federal del 

Trabajo, mejor conocido como cláusula de exclusión, tanto en sus requisitos de fondo y 

forma de aplicación y la Inseguridad juridica y estado de indefensión que provoca su 

aplicación para el trabajador mexicano; asimismo se plantea la anliconslilucionalidad de 

dicho articulo respedo a lo que consagra la Conslilución Polilica de los Estados Unidos 

Mexicanos y lo contemplado por la Ley Laboral en vigor. 

Después de presentar los aspectos conceptuales, teóricos, históricos y de 

referencia necesarios para analizar la anliconstilucionalidad del articulo 395, se 

presentan tas conclusiones correspondientes, las cuales desde mi punto de vista son 

necesarias para el mejoramiento de las relaciones obrero-patronales y el desarrollo 

social y económico de México, por lo que considero de primordial Importancia adecuar 

la legislación que nos rige en procurar el cumplimiento, de las concluslones vertidas en 

esta tesis. 



CAPITULO 1 

EL SINDICALISMO EN MEXICO 

1.1 ANTECEDENTES. 

La revoluc.iOn francesa y la declaración de Independencia de los Estados 

Untdol de Norteam6rica a finales del siglo XVIII, da origen a la creación de nuevas 

estructuras y formas de gobierno, a todo esto se agrega 11 revolución tecnológica 

provocad1 por la invención de la m.6qulna de vapor, principalmenle en faetonas Inglesas 

y de la~ de otros paises industrializados. 

la Revolución Industrial modificó los patrones de producción y dichos 

cembios provocaron una transformación radical ya que ta elaboración de objetos de una 

manera prácticamente artesanal, d• inicio a la producción en serie, originada por el 

maquinismo, que desplazó a los núcleos de gremios de trabajadores especializados 

hacia una diferente condición socioeconómica. 

La clase obrera, caracterizada desde su surgimiento, fundamentalmente por 

sus precarios niveles de subsistencia. inseguridad laboral, jornadas excesivas de 

trabajo, salario Insuficiente para un nivel de vida aceptable, despidos arbitrarios, 

insalubridad de sus viviendas,dcliclcnte alimentación, medidas restrictivas a su libertad 

personal, y talla de protección entre otras causaron en Inglaterra una serie de 

manifestaciones de descontento entre los anos 1811 y 1818, que se conocieron con el 

nombre de Movimiento Luddista, cuando diversos grupos de trabajadores Intentaron la 
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Los sindicatos, por Influencie de ·las corrientes socle\islas, en forma paralela 

a sus actividades, desplegadas contra la explotaclón de· los lraba)adoret, buscan 

transformar la sociedad por medio de la movmzacion politice concertada . 

Soclallsmo y Anarquismo se convierten asi en las corrientes de mayor 

Influencia, adquieren en cada pals sus propias caracteristicas peculiares, de acuerdo 

con su grado de desarrollo y circunstancias especificas 

EL SINDICALISMO ESPAflOL 

Por mucho tiempo, el movimiento obrero espa"ol recibió la inlluencia 

dominante del anarquismo . En el Congreso celebrado en la Haya en 1872, la 

Asociación Internacional de Trabajadores aprobó la expulsión del dirigente anarquista 

Mijail Bakunin. Los delegados espanoles no aceptaron tal decisión y pasaron a formar 

parte de las filas de la Alianza Socialis\a; el Congreso Español habla cuestionado la 

legltlmk1ad de la sección hispana de la Internacional; por lo que ésta, al adherirse a la 

Internacional anarquista, se vió obligada a actuar clandestinamente, en 1882. La llegada 

el poder de los liberales que simpatizaban con el movimiento anarquista permitió a los 

obreros organizarse pübticamente y realizar un congreso Anarquista reconocido 

legalmente. 



EL SINDICALISMO ESTADOUNIDENSE 

Junto con los emigrantes europeos viajan las diversas ideas fllosóflcas. 

Después de fundada la Pnmera lnlernaclonel, crece la Influencia de las Ideas soclollstas 

en las asambleas de oficios de los alemanes de Nueva York y en las asociaciones 

obraras nacionales, como la Germen American Typographia y la Fumtture Workers, 

organizadas en 1873; éstas encuentran su fuente de Inspiración en el soc1ahsmo, pronlo, 

en Chicago, los socialislas ganan adeptos entre los trabajadores do habla Inglesa y 

aumentan su representallvidad e Influencia en el Chic.ego Councll Trades, organismo 

que agrupaba las uniones de la ciudad. En 1881, so funda la Federntion of Ttados que, 

cinco anos después se convler1e en la American Fcderat1on of Labour, que alm existe 

(AFL), y que más tarde, se convirtió en la organización obrera con mayor número de 

afiliados. 

EL SINDICALISMO FRANCES 

En Francia, el movlmienlo obrero lardó en recuperarse del desastre de la 

Comuna de Paris (1870), que consliluyó el 1.mmer inlenlo por instaurar un gobierno 

dirigido por trabajadores. Sólo después de ta amnistía a los comuneros, en 1879, fue 

posible restablecer el movimlenlo obrero francés. La pnmera acción consisilió en 

celebrar, ese mismo aílo, el importante Congreso Obrero Sindicallsla de Marsella. 

El destacado d1riocnte 5mdicnl Jules Ge!".dc. inicia entonces la propagación 

del socialismo dentro del proletarirtdo. A par1ir de ese momento el sindicalismo va a 

cxlendcrse por toda Francia. se logra el eslablccirnicnto de la Federación de SindiGalos 



y algunas bolSls de trabajo, Estas Ultimas se formaron con el apoyo de tas Federaciones 

locales de sindicatos que, en sus Inicios, tretaron concent111 la ofer1a y la demanda de 

trabajo. Hacia 1882, este mercado se 11rnpliO con la bolsa Central de Parls. 

Ambas organizaciones, la Feder•clOn de Sindicatos y las Bolsas de Trabajo 

decidieron unirse para formar, en 1895, la Confederación General del Trabajo (CGT), 

que posteriounenle se convlr1ió en ta cenlral més Importante del pals. 

En sus inicios, la CGT se caraderlzó por su radicalismo y desinterés por 

p1rllcip•r dentro de un Organismo polltico, estaba lnnulda por el anarquismo, al que més 

adelante abandonarla para simpallzar por el reformismo socialisla y emprender una 

actividad politice propia. 

EL SINDICALISMO INGLES 

El sindicalismo ingl6s se organizó atrav6s de la Trade Unions que son 

pequenas organizaciones de trabajadores. 

Esta fuerza sindical fue tan profunda que durante mucho tiempo impid16 la 

Influencia socialista. Hasta la crisis de 1883, las Trade Unions se formaron casi 

exclusivamente con obreros calificados que pagaban altas cuelas, de manera que tos 

fondos de las cajas hacian posibles algunas mejorlas económicas. La Constitución de 

sindicatos obreros cuyos agremiados eran trntrnjadorcs no calificados, y su actilud 

revolucionaria en las huelgas de 1887 a 1690, transformaron el movimiento obrero 

inglés. Se avanzó hacia un prudente reformismo y se acentuó la activktad politica. 



En 1893 nació el lndependent L1bour Party, cuyH ldeas de reformismo 

aociallsta penetraron r6pldamenle en el slndlcallsmo lngl6s. 

En 1806, este partido ronnmdo por los trabajadores se transforma en el 

Labour Party, despu6s del Congreso de las Trade Unlons del 11\0 de 1900, 11 actividad 

politica de los trlldeunionistas. emprendld1 a principios de los sesenta, estuvo 

principalmente encaminada a conquistar suficlenles lugares en el Congreso, para lnlluir 

desde ahl en la legislación laboral, con el apoyo de los sindicatos, IH dlpulaciones 

obreristas aumentaron y, por ende, las reivindicaciones obreras, vis el derecho del 

trabajo. 

A fin de disminuir la actMd8d desarrolllda por los sindicatos par1 llevar a 

cabo planteamientos soclallstas, el gobierno Inició una campafta que desembocó en 

1901 en la promulgación de una ley que abolla diversas conquistas de los trabajadores. 

Sólo después de la Intervención del Labour Party, en 1906, el gobierno federal aprobó 

de nuevo el estatuto de las Trade Unlons y los obreros Ingleses recobraron los derechos 

perdidos en 1901. (1) 

(1) Op. Cit. ANTOLOGIA: •La Confederación Revolucionarla de Obreros y Campesinos• 
Ed. Zeta MéKico 1988, pags. 18 - 23. 



ORIGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO 

EL PORFIRIATO 

Propiamente se puede hablar del surgimiento de la organización sindical en 

nuestro pels, a finales del siglo pasado, aúnque ya con anterioridad la historia registra 

numerosos y desesperados esfuerzos por superar las grandn dificultades en el camino 

de las relvlndie1clones obreras. 

Debido a la silu1ci6n de un atraso crónico, las condiciones tan favorables 

que el dictador Porfirio Diez ofreció a la inversión extranjera, para poder de una manera 

Ubre y sin limites, explotar los recursos naturales y humanos del pals, abrieron la 

posibiUdad a un cambio de consider11ble progreso para el pais, en cuanto a vlas de 

comunicación y una relativa paz social , Todo esto basado en la exp40laci6n del pueblo 

mexicano. 

Y en cuanto a polllica laboral ésta se mantuvo quieta, sustentada en las 

ideas liberales y en el posilivismo filosófico, lactares que aportan elementos para el 

control del proletariado Incipiente. A partir de entonces. varias serian las etapas que 

recorrerla el movimiento obrero mexicano en la bUsqueda del perteccionamiento de sus 

doctrinas; Icarias, organización, estrategias y tácticas de lucha. 

Recordemos que el liberalismo económico significaba • Dejar hacer y dejar 

pasar•, sin Intervención del Estado. 



A fines del slglo XIX se Instalan las modernas f6br1cas de cerveza, vidrio, 

calzado y Jabón; en Monterrey se ubica la primera pfanta siderUrgtca del pals, IR 

Industria textil Impulsa su enorme desarrollo. 

De este periodo datan los adelantos tecnológicos que h1cen posible la 

Integración del desarrollo nacional: teléfonos; teljgrafos, ferrocarrtles y vapores 

modernos, asi como la maquinaria y tecnologla que da impulso y auge al desanollo 

Industrial. 

Alravés de este av1nce, la producción en las f6bficas y talleres artes11n1les, 

herencia del pasado, es substituida paulatinamente por la producción fabril que se 

concentra en la e11pital del pals, y en los cenlros urbanos más importantes de la 

RepUbUca Mexicana. 

Asimismo, la legislación agraria sobre terrenos baktios, al acelerar el 

acaparamiento de la tierra y promover el viaje de los campesinos hacia la ciudad, 

acentúa en gran parte el fenómeno de la prolelarización. A este respecto, el censo de 

1910 registra que el 96.6% de las familias campesinas carecen de tierra. y que del total 

de la población el 80% depende del salario rural. 

Dada la polilica de total abstención de los gobernantes en cuanto a materia 

laboral y económica, salvo para asegurar las condiciones necesarias para la 

reproducción del capilal, se procura mantener en la ignorancia, sometimiento y 

desorganización n los lrabajadores basados en la doctrina liberal y cientifismo filosófico. 



Asl, tanto los asal1rlados urbanos como los rurales viven en 1lluaC1on de 

extrema miseria. pués 1 su condlciOn de clase se afladen la supue!Ua Inferioridad racial 

y los problemas que suscilan la diferencia de lenguaje. 

Eslo provoca que los 1111rlos de la clase trabajadora permanezcen 

estéllcos del periodo de 1950 a 1910. 

La prensa de los trabajadores presenta através de sus quejas y reclamos, 

un cuadro fiel de lo acontecido, en 1877, • El Hijo del TrabajoM • eJCpresa· • EL 

GOBIERNO Y LOS LEGISLADORES PERFECCIONAN CADA DIA EL PACTO DE 

HAMBRE QUE NOS VA PRIVANDO HASTA EL AIRE QUE RESPIRAMOS" debido a la 

abundancia de mano de obra. 

Esto no perm11ia a los trabajadores la seguridad de un empleo, ya que los 

patrones fijaban las condiciones del trabajo a su libre criterio,· sin que el trabajador 

pudiera tener derecho 11 reciamo alguno, por Igual mujeres o nlflos laboraban al par de 

los varones adultos, y recibian la mitad de la paga. 

Trabajaban de 12 hasta 16 horas diarias, el caso del salario se contraia 

aún más a causa del sistema de pago en especie, mediante vales que se hacian 

efeclivos en los comercios de las fábricas, llamados comunmente" TIENDA DE RAYA", 

As!, como por los descuentos efectuados, ya fuesen para el clero o para amortizar los 

costos de la maquinaria y herramienla del patrón_ 
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En contraste 11 todas estas siluaciones por las que tran tratados 101 

trabajadores mexicanos, los Habajadores extranjeros que en 1u mayor par1e eran de 

naclon11idad estadounidense, gozaban de privilegios tilas como: salarios 

m1re11d1mente superiores a los que devengaban los obreros mexlc11no1. mejores 

condiciones de higiene, vivienda, alimentaclOn, etc., que generaron un futu1e contraS1e y 

violentaron el nacimiento de la conciencia de clase en el trabajador mexicano. 

Primero los trabajadores se organizaban para hacer frente a los eledos 

derivados de las condiciones de explolaciOn, v asl como lo expresó el diputado 

constituyente Ignacio Ramlrez, en la Constitución de 1857 • Conserva la Servtdumbfe 

de Los Jornaleros• por otra parte otorga el derecho de asociación que permite, al menos 

seguir el ejemplo de la sociedad de socorros mutuos eslablecida desde 1853 a lmHación 

de lo sucedkfo en los Inicios del Sindicalismo Europeo y Estadounidense. 

Asf, en poco tiempo las sociedades mutualistas, que no eran otra cosa que 

organizaciones de beneflciencia para casos de enfermedad y muerte, se eX1ienden por 

todo el territorio nacional; 6ste Upo de organización serla posteriormente reforzado por 

los sistemas cooperativo y de cajas de ahorro. Estos también alcanzarán una gran 

difusión debido al mayor nümero de beneficios que aportaban. 
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EL GRAN CIRCULO DE OBREROS DE MEXICO. 

Oosµu(:s dr~ un al\o do preµmnhvos, rn 18 72, se tunda et g1 an Cirwlo df: 

Obreros de México. tJacc , scuün su!> csla\u\os, bajo In lnlluencla tJe\ cooperativ1'>mo y 

las ideas mutuallstas y. a pesar de sus lirrntaciones , se le puede consldcr.ir la primera 

central nncional de trabajadores. Su fundac1611 iepresentó el despertar del p1oll!la11arlo, 

tal y como prclendia Juan Mala de Rivera, uno de 1os lundado1es pnncipales. 

Aünque muchos dirigenles de la época se proclamarnn socialistas. su 

pensamiento encuadró en la linea del sind1cahsmo reformista, que conliaba mas en la 

acción del Congreso de la Unión al hacer las leyes, que en la lucha de clases e.orno 

método de alcanzar sus objetivos 

En 1874 el Gran Circulo de Obreros de México cuenla con 20 sociedades 

alilladas y ocho mil miembros afiliados en su mayona traba¡adorns textileros. 

Con la asistencia de 90 delegados de las distintas sociedades del pais. 

representantes de 10 mil obreros, se lleva a cabo en el año de 1876, el Congreso 

General de obreros de la República Mex1cana. convocado por el Gran Circulo de 

Obreros y el periódico El Socialista. En este Congreso participaron 45 organizaciones 

afiliadas con el propósito de crear una conledcrac1on de trabajadores mexicanos En el 

Congreso se expresan dos comentes opuestas: La soc1ahsta rcpresenlada por los 

principales dirigentes del Gran Circulo. y la anarqista encabezado por Rhodakanaly y los 

miembros de el grupo de la revolución social A partir de entonces los mo·mmenlos 
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huelgui~licos fueron més !recuentes, las polémicas constanles y numerosas las 

públlcaclones obreras. 

Entre ellas destacan: El Pueblo (1673), el Socialista (1971. 181!18) •El Hijo 

del Trabajo (187e - 188'), La Humanidad (1877 - 1878), La lnlemacional (1878). 

Teniendo pr1mordlal Importancia las de corte llberal que propagan kteas afines a las del 

movimiento obrero como son: El Ahulzole, El Siglo XIX y el Monitor Republicano 

A finales de 1878 loma posesión de la presidencia el general Porfirio Dlaz. 

Uno de los primeros actos de su gobierno fue el allanar el local del Circulo y airas 

asociaciones obreras. 

Las condiciones de lucha se agudizan duranle la dictadura parfirista. se 

casUga • los trabajadores que Inquietan el libre ejercicio de las adivKtades produdivas, 

de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal. Con ello se empiez.a • definir un 

buen comportamlenlo del obrero según el criterio y el reclamo positivista de • Orden y 

Progreso• que seria el lema del porfiriato. 

No obstante que las leyes prohibian la huelga, cientos de ellas tuvieron 

lugar, la mayor parte en la capital de la República, las ramas de actividades con más 

estallarnientos fueron principalmente la industria tex1il, tabacalera, panificadora y del 

transporte. 
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En los estados de Veracruz y Puebla con gran número de Industrias lexUles 

ocuparon respecllvamenle el segundo y tercer lugar después del Distrito Federal , en 

cuento a movimientos huelgulslicos de la époce. 

Le sclivldad del Gran Clrculo de Obreros se vió llmllada por le persecución 

de que fueron objelo sus miembros, en algunos casos Porfino Diez logró controlar e los 

lideres con sobornos 

Los obreros no aceptaron rendirse y rechazaron el Segundo Congreso 

Obrero por su perfil francamenle gobcrnlsla. En lBBO, el movimiento obrero comenzó a 

perder la luerza acumulada durante más de 20 anos. e impedido do aciuar ante la luz 

pública, organizó reuniones secretas a fin de evitar represalias y acciones por parte del 

gobierno de Diez. 

La organización de los trabajadores se habla perfeccionado, dando lugar en 

los noventa a los primeros sindicatos. Enlre ellos cabe destacar el Gran Circulo de 

Obreros de Jalapa, que atemorizó tanto a los empresarios que amenazaron con expulsar 

de sus fábricas a los trabajadores afiliados a él. Además de defender a sus agremiados 

el Circulo los lnstrula en Derecho Constilucional, prácticos agricolas y otras materias 

que consideraba titiles. 

En el úlhmo decenio porfirisla (1900 • 1910) rué cuando se conformó un 

movimiento con la :>ólidcz suficicnle para provocar la calda del dictador. Asl los 

esfuerzos del obrero por mejorar sus condiciones de lrabajo en las fábricas, minas, 
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talleres y ferrocarrll11 aunados al desC?Ontenlo creado en el campo, constituyeron las 

Ideas funadamentales del movimiento 1oc1a1 revolucionarlo de 1910. 

En este decenio 1Urg1 t1mbl6n un movimiento social de renovación en el 

Interior del Partido Uber ... En San Luis Potosi sa funda el 1901, El Club Liberal 

Ponclano Arrl1g1 y, poco despuH sus Integrantes organizan clubes llberales 1 lo largo 

del lerrllorio nacional. En ellos militan jovenes disidentes que adquieren nombre y f1ma 

durante los 1f\os de la revotucJón, a ralz de la persecución emprendkia contra ellos por 

11 gobierno de Olaz. Mucho$ auurlan la Frontera del Norte y tonnarlan en la ciudad de 

San Luis Mlssour1, la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, la que junto con el 

Gran Circulo de Obreros lnOulrlan en las grandes huelgas históricas de Cananea y Rlo 

Blanco. 

Es de primordial importancia sei'lalar los principales aspectos que en 

materia laboral pt'Oclamaba el programa del Partido Liberal Mexicano, publicado el 

primero do julio de 1906, en San Luis Missouri y firmado por Ricardo Flores Magón 

(1873 • 1922), Juan Sarabia, An!onlo J. Villareal, Enr1que Flores Magón, el profesor 

Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalio Bustamante. Este documento de corte 

socialista es, sin duda, el más importante de cuantos sirvieron de antecedentes 

ldcológlcos a la Revolución Mexicana y a los principios formulados en la Constitución de 

1917. 

El P .L.M. en el aspecto laboral proclamaba entre otros tos siguientes 

derechos: 
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En su punto numero 21 sena1a: 

Establecer un máximo de ocho horas diarias de trabajo y un salario mlnimo 

de acuerdo a la proporción siguiente: $1.00 para la generalidad del pals, en que el 

promedio de los sala1ios es inferior •I cll•do, y de mAs de un peso p•r• aquellas 

reglones en que la vida es milis cara, y en las que este salarlo no bastarle para salvar de 

la miseria al trabajador. 

Punto 22: 

Reglamentación del lrab1jo dom~stlco y del tr1bajo a domicllio. 

Punto 23: 

Adoptar medkSas para que con el lílbajo • destajo los palronos no burlen 

la aplicación del tiempo mhlmo y salario mlnimo. 

Punto 24: 

Prohibir en absoluto el empleo de nif\os menores de 1• anos. 

Punto 25: 

Obligar a los dueños de minas. fábricas, talleres, etc.,a mantener las 

mejores condiciones de higiene en sus propiedades, y guardar los lugares de peligro 

en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios. 
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Punto 26: 

Oblluar a los pallonos o propietarios rurales a dar aloja111io11to hlgienico a 

los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de tstos, l!kij1 que reciban 1lbe1gue 

de dichos patrnnos o propielarios. 

Punto 27: 

Obligar a tos patronos a pagar Indemnización por accidentes de trabajo. 

Punto 28: 

Declarar nulas las deudas de los jornaleros para con los amos. 

Punto 31: 

Prohibir a los patronos bajo severas penas, que paguen 11 trabajador de 

cualquter otro modo que no sea con dinero en efectivo , prohibir y casUgar que se 

lmpong•n muttas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se 

retarde el pago de lo que tiene ganado y suprimir las tiendas de raya. 

Punto 32· 

Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus 

empleados y lrnbajadores sino una minoria de extranjeros. No pennillr en ningún caso 

que trabajos de ta misma clase se paguen peor al mexicano que al exlranjero en el 

mismo eslablecimienlo, o que a los mexicanos se les pague en aira forma que a los 

extranjeros. 
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Punlo 33: 

Hacer obligatorio el descanso dominica!. 

Punto 51: 

El primer Congreso Naclonal que funcione despúes de la calda de la 

Dictadura anulará lodas las reformas hechas a ta Constilución por el gobierno de 

Porfirio Olaz, reformará nuestra Carta Magna, en cuanlo sea necesario para, poner en 

vigor 6sle programa, creará leyes que sean necesarias para el mismo objeto; 

reglamentaré los artlculos de la Constitución y de las demás leyes que lo requieran, y 

estudiar• todas aquellas cuestiones que con~dere de lnleres para la Patria, ya sea 

que esten anunciadas o no en este programa, v reforzaré los puntos que aqui constan. 

Especialmente en materia de trabajo y tiene. 

L• kteologla del Partido liberal Mexicano , marca la JJ&ula a seguir para 

conseguir el equilibrio en las relaclones obrero • patronales. 

Sus lineamientos y principios , serian la mecha que harla cslallar la 

situación laboral entre industriales y obreros, que provocarla el cambio a favor de la 

clase trabajadora en el marco de la Constitución de 1917 .(2) 

(2) Op. Cit. ANTOLOGIA: "El Nacionalismo Revolucionario Mexicano" 
Ed. Hersa, México 1988, pags 272 - 277. 
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1.2 CANANEA Y RIO BLANCO. 

La huelga de Cananea del primero de junio de 1906, es el punlo de partida 

del movimiento obrero de este siglo. En ella se pedla una Jornada de lrabejo de ocho 

horas, un salarlo de cinco pesos y que el nümero de lrabnJadores mexicanos en las 

rectorías no fueran menor de 75%; cuando frac11saron las negociaciones , clrculó une 

hoja volnnte que IRs autoridades alnbuyeron al Club Unión L1heral Humanidad 

Manuel M. Oieguez, Esteban Baca Calderón y Juan Josó Ríos, que éran 

entonces trabajadores en Cananea fuéron confinados a San Juan de Ulúa junto con el 

periodista Juan Sarabia. Un ano después , el 7 de Enero de 1907, estalló la huelga textil 

de Ria Blanco, en Veracruz. 

de trabajo. 

Circular que declara el Inicio de la Huelga de Cananea. 

MEMORANDUM: 

1•. Queda el Pueblo Obrero declarado en Huelga. 

2°. El Put!blo Obrero se obliga a lrabajar sobre las condiciones siguientes: 

l.· La desltlución del empleo del mayordomo Luis (nivel 19). 

11.· El minimun sueldo del obrero se1á cinco pesos diarios con ocho horas 

111.· En todos los trabajos de la CANANEA CONSOLIDATED COPPER 

CO.· se ocupara el 75% de Me)(Jcanos y el 25% de extranjeros. lemendo los primeros 

las mismas apt1ludr.s. que los segundos 



IV.• Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan noble~ 

sentimientos para evitar toda clase de Irritación. 

V.· Todo mexicano en los trabajos de esta ncgociac16n tendra derecho a 

ascenso segun lo permitan sus aptitudes. 

Obreros mexicanos: un gobierno electo por el pueblo para que lo guie y 

satisfaga sus necesidades en lo que cabe: Eso no tiene México. 

Por otra parte: 

Un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan cnminalmenle 

fatigando al pueblo, electos por el peor de ellos para que le ayuden a enriquecerse: eso 

no neceslla México. 

Que el pueblo elija sus gobernantes para que 10 gobiernen no para que se 

burlen , y to humillen, es la República. 

Pueblo, tevanlate y anda, aprende lo que parece que olvidaste. 

Congrega\e y discute tus derechos, exige el respeto que se te debe 

Cada mexicano a quien desprecian tos extranjeros vale tanto o mfls que 

ellos si se une a sus hennanos y hace valer sus derechos. 

No es posible que un mexicano valga menos que un yankce, que un negro 

o un chino. en el mismo sucio mexicano. Esto se debe al pésimo gobierno que da tas 

ventajas a los aventureros en menoscabo de los verdaderos dueños de esla 

desafortunada tierra 

Mexicanos despertad, unamonos. La patria y m1es\ra dignidad lo pidcn.(3) 

(3) Op. Cit. • tdcm pags. 270 • 271. 
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El die 31 de mayo de 1908 en la mina • OVERSIGHT ", se declaró la 

huelga en el preciso lnslante de los cambios de los oper1rtos y mineros, negandose los 

entrantes a cubrir las vacantes que dejaban sus compat\eros El movimiento se 

desarrollo pacUJcamente, abandonaron la mina los trabajadores. El gerente de Ja " 

CANANEA CONSOLIDATED COPPER COMPANY" Coronel Wil/iams C. Green estimó 

serio el movimiento, demandado en su auxllio la ln1ervención del gobernador del estado 

de Sonora. 

En las primeras horas de 11 ma"ª"ª del dla primero de junio de 1906, más 

de dos mil trabajadores huelguistas recorrlan los talleres y las minas con objeto de 

engrosar sus filas y llevar a cabo una gran mamfestación. A las diez de la mai'lana se 

reunieron autoridades del estado, apoderados de la empresa y los lideres de los 

huelguistas, para discutir la circular que en caso de no llegar a un acuerdo declaraba el 

Inicio de la huelga de Cananea. Mis las peticiones fueron cahficadas de absurdas y 

fueron negadas, debido a esto, los lideres de los huelguistas informaron que la 

compar'\ia no habla aceplado sus peliciones; desde ese momento se m1ció la lucha. 

El grupo de manifeslanles de la mina se dirigió al depar1amenlo de madera 

para invitar a los obreros a que se unieran a la huelga, los trabajadores de esta sección 

se unieron a los huelguistas; George Melcalf pretendió impedir la sali~a de los obreros y 

como no 10 consiguió, con una manguera roció agua a los manifestantes, empapando 

las banderas que llevaban enlre ellas la insignia de la Patria; los huelguistas se 

acercaron amenazadoramenle al edificio, gritando " Que salga el gringo desgraciado " y 

la respuesta fue una detonación y un obrero caido al suelo bañado en sangre. Los 

obreros arrojaban piedras y George Melcalf y su hermano William contestaban con 
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balas, se enlabió una pelea sangrienta enlrc t1uclguislAS y sus agresores, se lnr:ondió lo 

madererla, heridos y mue11os lue el resullado, entre eslos /us herrm111os Metcalf. 

Después del sangriento suceso, los obreros continuaron su manifestación 

con dirección a la Comisaria de Ronqulllo, en demanda de juslicla, pero cuando se 

acercaban al palacio municipal. una descarga de lusileria se produ¡o sobre los obreros 

Indefensos e hizo nuevas victimas: seis personas muer1as enlre ellas un nir1o de once 

anos. En una segunda descarga , el resultado fue de diez mucr1os, ocho de ellos 

mexicanos los heridos eran más de diecisiele y su muerte lnevtlable. 

El gobernador de Sonora, lzabél, llegó a Cananea con rurales me,11icanos, 

y con mts de doscienlos notteamericanos, en su mayoria, pet1enecienles a las fuerzas 

fiscales • RANGERS • de los Estados Unidos. La manana del 2 de junio fueron 

encarcelados m•s de· 20 obreros, por la larde los trabajadores organizaron otra 

manifestalón e inlenraron hablar personalmente con el gobernacfor del estado de 

Sonora, pero fueron estorbados de nuevo, la lucha siempre desigual, obreros 

desarmados y esbirros u!illzancfo poderosos mausers, la refriega terminó hasla las diez 

de Ja noche, en que práclicamenle quedo disuella la mamfeslación y en las monlal1as se 

seguia escuchando el eco de la consigna de los obreros" MORIR ANTES QUE RENDIR 

NOS". 
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La Prensa crltic6 a los trabajadores huelguistas de • INCITADORES DE 

MALA FE " pero la acusación más grave fue formulada par los mismos huelgulstas al 

gobieno de Porfirio Diez, y ful! la do que el dictador Diez, permitiera el paso a territorio 

mexicano de trapas norteamericanas armadas para proteger los lnlereses de la 

compa~la "CANANEA CONSOLIDATED COPPER COMPANY" y que tal hecho 

entrenaba una verguenze nacional y una ofensa a la soberanía nacional 

Més la actitud resuella de los trabajadores de Cananea obligó a la empresa 

a tralar con los obreros y llegar a un acuerdo con estos, accediendo a sus peticiones, 

pero las autoridades nacionales no lo permitieron y el dia S de junio, fueron dctemdos 

·como directores del movimiento: Dieguez; Baca Calderón, lbarra y otros cinco obreros 

senalados como inconfonnes, a quienes se les sometió a proceso y se les condenó a 

cumplir una pena de quince 1ftos de prisión en San Juan de UlUa. 

El epilogo de esla lucha fue la reanudación de labores en condiciones de 

sumisión para los obreros y castigo injusto de sus defensores. Pero esta huelga fue la 

chispa que dló el cambio para hacer justicia a las luchas de tos trabajadores.(4) 

(4) Op. Cit. TRUEBA. U.A. "Nuevo Derecho del Trabajo• 
Ed. Porrúa, Méitico 1981, pags. 5 • 8 
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RIO BLANCO. 

El esplrilu de lucha de los trabajadores le.diles de Rlo Blanco, ya se habln 

manifestado en tres movimientos que no fructificaron uno en el ano de 1896; el segundo 

en 1898, y el de el dla 28 do mayo de 1903 Dichos movimientos no lograron ningUn 

objetivo, ya que se dieron sin organización y preparación alguna, el origen de la huclua 

del dia 7 de enero de 1907, radica en la acciOn opresora del capilal1smo lnduslrlal conlra 

la organización slnd1calisla de los trabajadores textiles, pnnclpalmenle los obreros 

hilanderos. A mediados de 1906, se reunieron en el jacal de el obrero Andr~s Mota un 

grupo de obreros lejedores, y después, de Ir atar ros temas molivo de su reunión, el 

trabajador Manuel Avila expuso: la conveniencia de crear un organismo de lucha en 

contra del clero, el capilal y el gobierno, se provocó la discución y los asistentes se 

dividieron en dos grupos, uno encabezado por Andrés Mola, que sostenla la necesidad 

de crear una " SOCIEDAD MUTUALISTA • para evitar persecuciones , y el olro 

encabezado por Manuel Av1la, los hennanos Genaro y Anaslasio Guerrero, y José Nelra, 

que planteaban la necesidad de crear una unión de resistencia y combate. Se optó por 

crear una" SOCIEDAD MUTUALISTA DEL AHORRO", a fm de no provocar las Iras de 

los enemigos del proletariado. 

Asi en la sesión que citaron para discutir los estalulos de la sociedad, Avila 

insistió con vehemencia, secundado por los simpatizantes de su Idea, de crear una 

resist~ncia para oponerse a los abusos de los patronos y sus cómplices, proponiendo 

que la agrupación se denominará• GRAN CIRCULO DE OBREROS LIBRES". Al fin por 

mayoria de votos se admitió la proposición de Av1la y para evitar la destrucción del 

Circulo, este tendria un doble programa: en püblico, lrataria asunlos intrascendentes, 
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que no lasllmarlan a los enemigos de los trabajadores: Estado y patrones, y en secreto, 

slgllosamente lucharlan par• hacer efectivos los principios del Partido Liberal Mexicano. 

Asl en 1906 nace el" GRAN CIRCULO DE OBREROS LIBRES". 

Las ansias de mejoramienlo de los trabajadores e imperiosas necesidades 

de defensa colectlva contra la jornada de quince horas, el empleo de ninos de 6 anos y 

las arbitrariedades de los capataces hicieron que este nuevo organismo se desarrollaré 

con lnusllado auge. Esto preocupó considerablemente a los industriales los cuales, 

aprobaron el dia 20 de Noviembre de 1906 el" REGLAMENTO PARA LAS FABRICAS 

DE HILADOS V TEJIDOS DE ALGOOON ", que contenla en sus clausulas 

esencialmente: los sfgulentes: 

CLAUSULA PRIMERA.· La jornada de trabajo sera de 8 a.m. a 6 p.m. el 

15 de sepllembre y el 2• de noviembre, se suspenderán las labores a las 6 de la 

larde. 

CLAUSULA OECIMA CUARTA.· Oías feshvos serán 1ro. y 6 de Enero, 2 

de febrero, 19 y 25 de marza. jueves y viernes de la Semana Mayor, Jueves de 

Corpus, 2• y 29 de junio, 15 de agosto.By 16 de septiembre, 1ro. y 2 de noviembre, 

6, 12 y 25 de diciembre. 

CLAUSULA OECIMA SEGUNDA.- Autoriza al adminislrador para fijar las 

Indemnizaciones por los tejidos defectuosos. 
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CLAUSULA DECIMA TERCERA.- Queda prohihidQ a lo lrnbajadorcs 

edmitrr t1uespedes sin perimso del ndminislrador, en las hab1lacrn11es que proporciona 

la fábrica. 

Este rcglamenlo se publicó el dla" de d1c1embre de 1906, en fas fábricas 

de Puebla y AUhcco, provocando una huelga de los obreros 

El centro industrial empresarial de Puebla ordenó un paro general en las 

faclorlas do Puebla, Veracruz, Tlaxcata, Queretaro, Jahsco y el 01stnto Federal, 

lanzando a la calle a sus trabajadores, con objeto de capitahzar la s1tuac1ón de angustia 

y miseria que produce el desempleo, y para hacer desistir a las masas de su intento de 

asociación sindica!. 

Los industriales tex1iles y trabajadores sometieron el conflicto provocado 

par el paro palronal el arbitraje del Presidente de la Repübllca, los obreros pensaron que 

el dictador Olaz en un gesto humamlario, les haria juslicia Las comisiones de obreros e 

Industriales se trasladaron a la capital de la Rcpüblica para lra1ar el confhcto. El dia 5 de 

enero de 1907, los cormsionados de los obreros fueron obligados a informar a 

trabajadores textiles sobre el arbitraje emitido por el dictador Porfino Diaz y que dicho 

fallo habla sido favorable para los trabajadores, Jo cual era lalso pués solo se pretendla 

controlar et estallido de la huelga. 
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El Gr.en Circulo de Obreros Libres convocó a sus lrabajodores el dla 6 de 

enero en el leelro " GOROSTIZA •• para dar a conocer el laudo presidenclol. 

Manifestando que se lrataba de una burla sarc3sllca, que el arbitraje no era más que un 

Instrumento de los industriales, provocandose una reacción violenta contra el diclador. 

Los trabajadores acordaron no volver al !rebajo, contrariando el a11lculo 1o. 

del laudo erbilrat que declaraba expresamente que el lunes 7 de enero de 1907. se 

abrirlan las fábricas en los Estados de Puebla, Veracruz. Jahsco, Queretaro, Oaxaca y 

el Dislnto Federal, y que todos los obreros debian de entrar a trabajar en ellas, sujetos a 

los reglamentos vigentes, antes de declararse la hue~a. o bien sujetarse a los 

reglamentos que los empresarios emllleran posteriormenle. 

El lunes 7 de enero los lnduslriales estaban seguros de que los obreros no 

se atreverlan a desobedecer el laudo presidencial. De todas las calles que conducían a 

las lactarias, se vló avanzar la masa compacta de obreros que los lndustnalcs vieron 

con satisfacción, pensando que estos, regresaban vencidos a laborar. Pero cual seria 

su sorpresa al ver que los trabajadores no regresaban como otros dias, sumisos y 

dominados pues cada lrabajador traia los punas firmemente crispados; se situaron frente 

a la fábrica en actitud de desafio para que los induslriales vieran claramente que se 

negaban a trabajar a pesar de la decisión presidencial Hombres y mujeres se dirigieron 

a la tienda de raya de Río Blanco, tomaron lo que necesitaban y le prendieron fuego al 

establecimiento, después la muchedumbre se dir1gió a Nogales, y a Santa Rosa, 

pusieron en hbertad a sus correltgmmmos. que se enconlraban encarcelados. 

incendiando carceles y tiendas de raya. 
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El pueblo se hlzó justicia por sus propias m11nos, frente a la !irania, um1 

nuova chispa de la revolución, pues la muchedumbre grilaba " ABAJO PORFIRIO OIAZ 

Y VIVA LA REVOLUCION OBRERA " dando como 1esullado el asesinato de obreros, 

que llevó a cabo el general Rosallno Martinez, en cumplirnlcnto de las ordenes 

presidenciales. 

Después de los asesinatos colecllvos llevados a cabo por la autoridad, el 

orden fue reestablectdo, dias después se realizaron aprehensiones de obreros, 

reanudandose las labores de las factorlas. Tres anos mas tarde la revolución triunfarla, 

derrocando al dictador Porfirio Diaz, a par1ir de entonces, la ciase lraba¡adora verla 

realizarse sus suenos de aspirar a una jornada y salarios justos, a condi<Aones de trabajo 

en función de mayor protección para el trabajador, a pres1ac1ones colectivas, el 

reconocimiento de su libertad de asociación prolesional y a la libertad de trabajo, que se 

verian cristalizados en el articulo 123 de la Constitución Polllica de los Eslados Unidos 

Mexicanos, del 5 de febrero de 1917. 

Todo esto no hubiera sido posible, sin los mUlliples lntentos del movimiento 

obrero mexicano, por lograr mejores condiciones de empleo para el trabajador 

mexicano, por las incontables luchas de la clase trabajadora, principal protagonista del 

cambio logrado, principalmente en Cananea y Ria Blanco, que han dado como resultado 

un sólido marco juridico en favor de lodos los trabajadores mexicanos.(5) 

(5) Op. Cit. - ldem pags. 9 - 1 O. 
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1.3 LA CA9A DEL OBRERO MUNDIAL. 

No puede Ignorarse la existencia de agrupaciones mutualistas y 

cooperativistas de lrabajadores, que aparecieron en el pals en la segunda mitad del 

siglo pasado. Tampoco el influjo de las corrienles anarquistas que, llegadas sobre todo 

de Espana se mamfestaron entonces, ni por supuesto deben desconocerse los 

esatallidos huelgulslicos de Cananea 1906 y Rlo Blanco 1907, es imprescindible 

recordar también la influencia, que los hermanos Flores Magón luvieron en tales 

movimientos, y la larga lucha que aquellos ideahstas sostuvieron a favor de las 

reivindicaciones populares y laborales desde los dlas de la dictadura por1irisla, y que tes 

heria despUes deciarar su oposición al gobierno de Francisco l. Madero, al no cumplirse 

los principios estipulados por el Partido Liberal Mexicano, de origen• Flores Magonisla •. 

A ralz de una división generada dentro del partido socialista, algunos de 

sus miembros junio con otros inlelectuales deciden formar el grupo anarquista • LUZ " 

núcleo de lo que serla la Casa del Obrero Mundial. 

La Confederación de Tipógrafos de México. fundada en 1911, por el 

anarquista español Amadco Ferres, participa igualmente en ta lundac1ón de la Casa del 

Obrero Mundial. al aumentar sus afiliados con miembros de la provincia, la 

Conledernción de Tipógrafos cambia su nombre por el de Confederación Nacional de 

Artes Gríificas, su relevanle labor ideológica promueve la fonnación de otros Sindicatos. 

que también ingresan a la Casa del Obrero Mundial. 
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Rosendo Salazar, tipógrafo, aulor del celebre llbro • Las Pugnas de la 

Gleba" y miembro fundador de la Casa del Obrero Mundial, afirma que ésla se cree ol 

15 de juho de 1912, otros aulores entre ellos Luis Araiza y Enrique Range/ Melendez 

también fundadores de la COM .• eJ1:presan en sus historias del movimiento Ob1ero 

Mexicano, que el mismo ano dicha organización, " 1nici1 su marcha del 22 de 

septiembre con un milin de orlenlación prolelana •. 

La ideologia que nulrió a este centro de agitación y propauanda respecto a 

los derechos de la ciase trabajadora fué el anarcosindicalismo, que rechazaba loda 

autoridad, Incitaba a Ja acción directa y ensenaba el enfrenlamienlo cnlre obreros y 

capilalislas con apoyo de las huelgas generales, el boicot y los danos 

Algunos aulores consideran que la Casa del Obrero Mundial, por su 

estructura no debe considerarse un organismo sindica!, ya que en sus aulas se 

impartieron cursos de historia y conocimientos generales, oficios para ros obreros y 

conferencias ligadas al movimienlo obrero; pero mas que un centro de agilación y 

propaganda, es realmenle a pan1r de la creación de la Casa del Obrero Mundial, el 15 

de julio de 1912, cuando puede hablarse de un movimienlo obrero organizado y de un 

verdadero cimienlo de acción sindical. 

Poco después de su fundación la Casa del Obrero Mundial, enlró en 

confllctos con la adrninislración del presidente Madero , para quién los postulados 

anarquistas resultaron peligrosos e inadmisibles . Las d1flcu1tades con el régimen 

maderisla fueron lnlerrumpidas bruscamente por el golpe de estado de Victoriano 
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Huerta, quien decidió reimplantar el lralo de mano dura empleado por el dictador Por11rio 

Diez conlra la clase trabajadora. 

La Casa del Obrero Mundial, con gallardia admirable , se pronunció contra 

el ursupador Victoriano Huerta, repudlandolo en el curso de los actos conmemorativos 

celebrados el primero de mayo de 1913, en los que se exigió asimismo la jornada 

laboral de ocho horas y el descanso obligalorio del séptimo dla 

Poco después la agrupación convocó a un mitin en el teatro de la ciudad de 

México, reunión que fue prohibtda por el gobierno de Huerta, no obstante el mitin se 

verificó en el bosque de Chapullepec, hecho que enfureció al usurpador, ordenando 

éste, el arreslo y la aplicación de fuertes mullas a sus lideres principales; los nacionales. 

fueron encarcelados, a los extranjeros, principalmente espatioles como Juan Francisco 

Monc:aleno fueron deportados; algunos partidiarios lusilados. ante estas circunstancias la 

C.O.M. se adhiere en forma abierta 1 los sectores de oposición al gobierno de Victoriano 

Huerta, por ro que el usurpador la acusa de Intrigar conlra su gobierno y en mayo de 

1914. la manda clausurar. 

Al triunfo del conslllucionahsmo la C.O.M. reinicia sus actividades el 21 de 

agosto de 1914. 

Se dice que Venusliano Carranza consideraba con esceplicismo las buenas 

relaciones que era fáctible establecer entre el cons111ucionalismo y la C O M. Más 

Alvaro Obregón, con certero sentido potiltco, re persuadió de la conveniencia del 

vinculo. Entonces Carranza acepta legislar en favor de los 1rabaJadorcs por medio del 
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decreto de diciembre de 1914, en el que se declaraba Por objetivo la Igualdad de lodos 

los mexicanos. Y Obregón, al hacer su segunda entrada en la capital de la Rcpüblica, 

entregó a la C.O.M. el templo de Santa Brigida y el colegio Josefino También le 

proporcionó un taller de Impresión y dinero en electivo para ayudar a los trabajadores. 

Estas actitudes favorables del gobierno fueron analizadas sin dilación por la 

C.O.M. suscitnndoso entre sus miembros dos tendencias opuestas. Un grupo 

demandaba el afíanzamiento del credo anarquista, el airo grupo se declaró par1idiario de 

la solldari.dad con el régimen. 

Tras acaloradas polémlcas, se impuso la decisión de firmar una ahanza con 

la admln~stración de Carranza, mediante un convenio. Los trabajadores aceptaban 

participar de manera dlrecia en la lucha armada dentro de las filas carrancistas obtenien 

do a cambio la promesa presidencial de crear una Ley propi~a a los intereses laborales. 

asl como la libertad de acción para establecer organismos obreros en los estados del 

país controlados par el constitucionalismo.El acuerdo se suscribió el 17 de lebrero de 

1915, por el secretario de gobernación Rafael Zubaréin Capmany, y Rosendo Salazar, 

Car1os M. Rincón, Celestino Gasea, Rafael Cuinlero, Juan Tudó, Salvador Gonzalo 

Garcla, Rodolfo Aguirre y Roterto ValdCs. Esto dió origen a la formación de 6 brigadas 

de obreros militarizados, tas que se les llamó· BATALLONES ROJOS· y que pronto se 

Incorporaron a los frentes de combate. 

Entre 1914 y 1915, diversos gobernadores y jefes carrancistas militares, 

dictaron medidas a favor de los trabajadores. Cándido Aguilar, por ejemplo, reglamentó 

en el estado de Veracruz. el contrato individual de trabajo y d1ó reconocimiento a los 
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gremios obreros, Selvador Alvaredo po¡,,su parte; otorgó libertades a los sindicatos de 

Yucetén, y promovió en este eslado el sindicato de lipa Industria!, con el propósito de 

Integrar empresas producioras financiadas de modo lrlpartita, por el gobierno estatal, 

federal y la lnlclaU\la privada. 

El caso fue la case del Obrero llegó a tener 16 filiales en el pals, pero a lo 

que parece, la expansión y el fortalecímienlo del movimiento obrero no fue vlslo con 

buenos ojos por Venustiano Carranza, quien al exigir a los obreras que se cumplieran 

los compromisos, adquiridos por ellos, empezó a mostrarles un franco antagonismo. El 

ejército intervino pare disolver huelgas estalladas en Guadalajara, Veracruz y Monterrey. 

Los ferrocarrileros fueron mihlanzados como medio de frenar sus 

demandas reivlndlcalorias, y Pablo Gonzalez, jefe del Ejérc110 de Orlenle y muy cercano 

colaborador del presidente, fijó con claridad la poslura del gobierno al declarar • SI la 

Revolución ha combatido la t11anla capitahsta, no puede aceptar la tiranía proletaria a la 

que pretenden llegar los obreros". 

Definida lal posición, el régimen de Venustiano Carranza acenluó la 

represión contra los trabajadores, ordenando que el 31 de enero de 1916, lucran 

licenciados los" BATALLONES ROJOS". 

La agrupación luc desalojada del Palacio de los Azulejos ( hoy Sanbom's 

Madero ), que le habla sido otorgada como sede por el gobierno. Numerosos hdcrcs 

fueron encarcelados y se prohibieron los periódicos Ariete de la ciudad de México, y 

Acción de Guadalajara. 
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Pese a lodo la C.O.M. segula en piu de lucha Fueron dias y Hlf!'>W• 

turbulentos en los que las dlficullmJes cnt1c lus obroros y el gobir.rno se agurJ1nuou con 

una serie de r.onlliclos ocurridos en el 01slrilo Federal. y que c.olmin:uon con In t1uP.ly;1 

de electricistas del 31 de julio de 1916, que paralizó a la ciudad de Ml:.111co 

La C O.M. y la Federación de Smd1catos Obieros del D1slnto Federal 

amenazaban desde mayo de aquellos ai'los. con un¡¡ huelga general en la C'4~1tnl del 

pals e insistieron en sus amenazas el primL•ro de agosto, ante tan pehgrosa s1tuaci6n, el 

gobierno mandó !ropas a ocupar los cenlros de trnbaJo y clausuró la Casa del Obrero 

Mundial, la cual dejó de existir el dla 2 de agosto de 1916 

Ya que se ha mencionado a la federación de sindicatos obreros del Distrito 

Federal, que junto con la Casa del Obrero Mundial anunció la fallida huelga general en 

agosto de 1916, en la capital del pais dicha agrupac1611 estuvo encabezada por Luis fl 

Morones, quien convocó en marzo de 1916, a un Congreso en el puer1o de Veracruz. del 

cual surgió la Confederación del Trabajo, de la Región Mexicana. organismo que. pese a 

su corta existencia, significa un 1mpor1ante antecedente del mo·.-1miento obrero 

organizado de México; en su declaración de principios advierte el resurgim1en10 de la 

lucha de clases, por la acción directa y se pide socializar los medios de produc.c1ón. 
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Le luconlenlblc efcrvesencla obrera de aquellos meses, ejerció , una 

inllucncia considerable en la formulación del ar1. 123 de la nueva Constituc16n, que so 

aprobarla el 5 de lebrero de 1917, dicho articulo representa el logro de mayor 

trascendencia, pare el movlmienlo obrero mexicano . tanto en su orgamzación como en 

su desarrollo, ya que fué la base de la Ley Federal del Trabajo de 1931. de sus reformas 

posteriores y de la ley laboral vigcnle, y el inslrumenlo más valtoso con que cur.nlnn los 

trabajadores meJCicnnos para su emancipación. 

En respuesta a las demandas obreras incesantes y a la movihzaclón polllica 

que el Eslado no podia desconocer, en febrero de 1917. apareció en el cuerpo de la 

Conshtución el ar11culo 123, que vino a fijar en 8 horas la ¡ornada de trabajo, y a 

consagrar el derecho de asociación profesional. marcando los lmeamientos de la 

dinémica sindical y sus émbitos de acción. Hecho que merece set'lalarse, pués por 

primera vez en el mundo se incluia en el texto de una Const1tuc1ón un principio de 

naturaleza laboral. 

Al conocerse el articulo 123 conslilucional. diversas agrupaciones de 

trabajadores sintieron la necesidad de agruparse e integrarse en una organización de 

carácter nacional, que les fortaleciera y les garantizara el eficaz cumplimiento de sus 

derechos de clase trabajadora. 
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Los sindicatos de Tampico. inlenlaron canalizar esln mulliple lnquielud, y 

lanzaron una con.,.ocatorla para un Congreso Obrero a cclcb• arse en esto puerto, que se 

llevó a cabo el dla 13 de octubre de 1917. Existió mucho entusiasmo pero tallaron 

claridad Ideológica, disciplina y un sentido de organización , el Congreso fué pues un 

fracaso, dejandose pendiente la convocatoria para una nueva reunión que jamés llegó 

a realizarse, pero que aler16 a Venust1ano Carranza sobrn la urgencia que los 

trabajadores tcnlan de asociarse a mvel nacional, haclendole temer. dadas la situacu'.m 

calastrófica por la que atravczaba el país y la relativa estabilidad de su gobierno, el 

surgimiento de una organización laboral lo suficientemente fuerte y extendida como para 

ocaslonar1e graves problemas a su régimen Ante esta posibilidad optó por patrocinar la 

fonnaclón y nacimiento de una central que nacida al amparo del Estado necesitará del 

apoyo de éste , y a la vez le brindará a ésle el apoyo decisivo de la clase trabajadora. 

Al actuar de esta manera Venustiano Carranza se calaloga para la historia 

como un gran y habilfsmo polilico, entendedor sagáz del marco histórico preciso en el 

que se desenvolvia .(6) 

(6) Op. Cit. MEJIA P.J. "Fidel Ve/i1zquez 47 arios de Histor1a y Poder". 
Ed. Diana, México 1991 pags. 15- 19. 
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Por Iniciativa del presidenle de la República, Venusllano Carranza , el 

gobernador del estado de Coahu1la , Gustavo Espinoza Mireles, convocó a un Congreso 

Obrero que se llevaria a cabo el dfa 12 de mayo de 1918, en el tealro obrero de la 

ciudad dr. Salllllo; como resutlado de este Congreso se fundó la Confederación Rcu1onal 

Obrera Mexicana, ( C.R O.M ), primera central obrera de nuestro pais. cuyo lema eo; el 

mismo que ulihzó la Casa del Obrero Mundial. SALUD Y REVOLUCION SOCIAL 

Durante una década, la C ROM. al frente de Lms N. Morones, iugó un 

papel importanlisimo en la vida política de México, y pnmord1almen\e en el mov1m1en10 

obrero. 

Nace la C R.O.M. en el momento clave en que los traba¡adores 

entusiasmados por 1a promutgac1ón del articulo 123 constilucional, ansiaban agruparse 

en una organización a nivel nacional. Tal circunstancia le perm11ió congregar sedares 

laborales de verdadera importar.cia, enlre otros elcctricislas. trabajadores de las artes 

gráficas, trabajadores textiles. ferrocarrileros, fundidores de hierro y acero, mineros. 

metalúrgicos, obreros de la construcción, etc, en su declaración de prmc1p1os la nueva 

central se desliga de la acll11idad politica, aceptando sm embargo la de sus miembros 

siempre y cuando esta no se 1elac1onara con el organismo sindical. 

Por aira parte , consideraba la necesidad de impedir la concenuac1ón del 

trabajo, cons1derandola causa de miseria de las masas. Reconoc.ia er derecho de 

eslablcccr ta lucha de clases Y planleaba la conveniencia de apoyar las demandas 
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campesinas. Además defendia los postulados de la revolución mc.xir:ana. LuchatJa por ltt 

apropiación por parte de los trabajadores de los medios de producc.ión y tfomandatJa el 

reconocunienlo del derecho de asociarse, asl como la rculamentación del articulo 123. 

Poco después de su lundación. la C.R O.M .. se vincula a la AMERICAN 

FEDERA TION OF LABOUR ( AFL J. dirigida por Samuel Compers A quien acusaban de 

maniobrar para apoderase del movimienlo obrero de los p<use~ de Amimca . Lo que 

eslá fuera de toda duda es que la medida desconyuntó, la relación que el smdica11srno 

mexicano habla establecido con el ala radical del obrerismo nor1eamencano, por lo que 

fue duramente criticada. ya que algunos de sus grupos afiliados consrderaban que 

contravenian a lo scnalado en su declaración de principios 

Asl pués fué la C.R.O.M. la primera organización que a nivel nacional fuera 

reconocida por el Eslado y con ello el movimiento obrero mexicano. 

Dada la importancia cabe mencionar su declaración de prmc1pios. 

OECLARACION DE PRINCIPIOS. 

La Confederación Regional Obrera Mexicana, emerge de ta revolución de 

1910 y define su posición Ideológica y organización para la defensa de la clase 

trabajadora. 
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Se forma por acuerdo de los traba¡adorcs que, en represenlnción de las 

Agrupaciones Obreras di, la RepUbhca Mexicana, asistieron al Congreso OtJrero 

celebrado en I~ Ciudad de Sallillo Coahuila del 1 al 12 de mayo de 1918 y declara: 

Que la forma actual de organización sindical, esta determinada por la 

existencia de dos ciases sociales, que son : e.xplotados y exploladorcs. 

Que eslA forma de organización social es injusta, toda vez que permite la 

abundancia y hasta el e.:ceso de opulencia a unos, y condena en cambio a airo!. a la 

escasez y hasta la mendicidad 

Que la desigualdad reinante tiene su origen en la centra11zac1ón y 

utilización privada de la riqueza natural y social, por lo tanto la clase desheredada sólo 

puede emanciparse medianle la u11hzación social de los medios de producciOn y 

equilaliva d1slnbuciOn de la nqueza. 

La CROM declará que la escuela del proletariado mexicano debe ser 

afirmativa de la necesidad de la organlz.ación corporativa por comunidad de la 

producción y de la defensa de lo producido, de acuerdo con las necesidades de cacia ser 

y con la Idea clásica de justicia distributiva que da a cada quien, según su capacidad y a 

cada capacidad, segün su obra. que la clase explotada en general y la obrera en 

particular tienen la necesidad y el deber de intensificar la lucha de clase, a erecto de 

conseguir un mejoramiento económico y moral en sus condiciones de vida y trabajo. y 

finalmente su completa emaneipación de la tiranía capitalista. 



La clase e.111plolada debe oruanlzarse, y en particular la clase obrera, para 

lograr la unidad plena del movlmienlo obrero teniendo como baso los sindicatos, y c•.1os 

deben formar Federaciones y Conlederaciones, para poder conlrarestar la organización 

cada dla más crecienle de los e•plotadores 

la C.R.O.M., se solidariza con los trnbaj11dores, gobiernos. y 

organizaciones del mundo, que se Inclinen por la paz y la concordancia entre los paise5 

y apoyaré incondicionalmente la lucha libertaria de los pueblos oprimidos por el 

imperialismo. 

Que siendo las corporaciones capilahslas parte del sistema inlernacional de 

opresión, las poseedoras y exploladoras de los recursos naturales, humanos y sociales, 

la clase desheredada debe integrar par medio de sus Federaciones o Confederaciones 

de una sola unión de todos los trabajadores del mundo. 

Que luchará porque los medios de producción esten en manos de quienes 

los hacen producir. 

Que considerando a sus afiliados y familiares, merecedores al goce y 

disfrute de bienestar personal y colechvo, propiciará y hará cuanto sea neceesario para 

el desarrollo y superación de sus facultades y capacidades en los ámbitos sindical, 

económico, po!ilico. culturar. social y deportivo {7) 

(7) Op. Cit. "Constitución de la Confederación Regional Obrera Mexicana". 
Ed Mabek. pags. 5. 10. 
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Una adhesión más de la C.R.O.M., a olro organismo ex1ranjero am:r.16 la 

comente de crllicas, algunas de las cuales llega1on a repercutir dentro de las ffil"jtna!» 

lilas crornlstas. 

Por tal motivo la Federación de Obreros de Tampico, resuelve separarse de 

la C.R.O.M. y crea el Gran Cuerpo Central de Trabajadores de la Región Me11ucana. El 

01ganismo extranjero al que se ahlió la C.R O.M, era: La Unión Obrera Internacional de 

Amslerdam. 

Pese a esta y otras incisiones, la C.R.O.M., consiguió manlener su 

hegemonia hasta 1928, siendo conslante durante un decenio el flu10 y reflu¡o de 

agrupaciones obreras que ingresaban o abandonaban la Central comandada por Luis 

Napoleón Morones. 

A finales de 1919, la C.RO.M., consliluyó el Panido Laoonsta Mexicano, 

con el objeto de apoyar ta cand1dalura presidencial de Alvaro Obregón, en el pacto que 

se firmó, Obregón comprometla puestos polilicos para los principales lideres cromislas. 

Tras el asesinato de Venustiano Carranza. Obregón ocupa la presidencia de 

la República. y el poder de Morones se incrementó considerablemente El Partido 

Laborista Mexicano, apoyó la candidatura a la presidencia de la República de Plutarco 

Ellas Calles. quien el primero de diciembre de 1924, asume la presidencia rJel pais. 

Morones fue nombrado entonces Secretario de Industria. Comercio y Traba¡o y diversos 

dirigentes cromistas obtuvieron puestos en el Congreso. 
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Por esta época, la C.R.O.M., manltestaba conlar cuu dos m1Urmes de 

afiliados. Más la verdad algunos investiyadores calculen que en !IU elapa cie mlt.-.ímrJ 

auge, la C.R.OM., alcanzó a tener cuando mucho quinle111os mil ahliados 

Animado por el creciente poderlo de la C.R O.M. Maront1S por medtt:J del 

Partido Laborista, intentó proponer su candidatura a la presidencia de la RepUbhca en 

las elecciones de 1928, ésto onginó un choque con Obregón y el grupo da Morones. lo 

que oriuina el ocaso polit1co de ésle, y can él, la desinlegracíón de la C R o M . 'lue 

Cenia además contra de si. el descontenlo de sus agremiados. 

A raiz del aseslnalo del general Alvafo ObregM, la. situación de la 

C.RO.M., Moronisla se hitó más dificil. Calles desconfiaba de los lideres cromis1as 'f al 

asumir Emilio Por1es Gil la preskiencia de la RepUblica, de modo provisional el 30 de 

noviembfe de 1928, se suscitó una arremetida contra la Confederación Regional Obrera 

Me)licana. 

Todas eslas circunslancias, propiciaron el desmoramlento de la cenlral de 

la C.R.O.M., ya que fué el mismo Luis Morones al contravenrr los principios de la 

C~nsUtución de la C.R.O.M. quien provocó el decline de la primera cenlral nacional. la 

ac:tilud paternal1sta y conciliatoria con et Estado 1omada por la C.R O.M., no era ue la 

simpalia de la clase uabajadora ac.os1umbrada a la confrontación directa con el Estado 

para obtener sus logros. Aunado a eslo y a pesar de su ocganizac1ón regularmente 

estruclurada y de contar con un nümero importante de alillados, la C.R O,M., pierde su 

lugar de central mayorilana. y de ella misma nacerla más lacde en 1936 la 

Confederación de Trabajadores de M1hdco 
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Como anécdota interesante del sind1cahsmo mexicano, quiero hacer 

mención de lo siguiente: 

A raiz de la separación de las fllas crom1slas de la Federación de Sindicatos 

Obreros del Oislnto Federal; el dia 30 de abnl de 1929, luis N. Morones pronunció el 

siguienle discurso. 

~ La C.R.O.M. llene lodas las caraderishcas de un curpulento roble, de 

fuer1es y gigantescas raíces y gigantesco !ronco De ese tranco partieron hacia rumbos 

desconocidos cinco lombrices que se rueron se llaman Fidel Velázquez, Femando 

Amilpa, Jesús Yurén, Alfonso Sénchez Madariaga y Luis Quintero ~ 

Al dia siguiente, 1' de mayo, los sindicatos del Oislnto Federal organizaron 

una reunión obrera en el Teatro Esperanza Iris. en la que el mllrlante Luis Araiza 

pronunció un discurso en respuesta al emitido por Morones 

·compa1)cro Morones, la noche de ayer. con grutesca ironía y con estúpida 

paradoja, muy propia de los hombres de la calai'la de usted, calificó en grosera 

desplante de oratoria barnta a los cornpa1)eros que tuvieron el gesto de apar1arse de IA 

corrupción peslilente que se respira en tas mas de la C.R.O M .. por culpa del grupo que 

usted capitanea. 
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Torpe de usted Morones, que en su calentunen1a imaginación ve lombrices, 

profunda equivocación por que quienes usted cal!f1ca de tomllrices, son CINCO 

LOBITOS que pronto, muy pronlo le van a comer ladas las gallinas de su corral", (8) 

Asl nació el mote de lobitos que caracterizaria al famoso quinlelo de 

dirigentes sindicales. 

(8) Op. Cit. MEJIA P.J. • Fidel VeMzquez 47 a1'os de Historia y Poder'. 
Ed. Diana, México 1991 pags. 20. 25 .. 
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1,5 LA C. T. M. 

La Ley Federal del Trabajo promulga<Ja el 2B de agf'.>sto de 1931, planlenba 

la imperiosa necesidad de organizar una cenlral obrera lo sul1crcntemente poderosa 

como para unificar a la clase trabajadora y asegurar as/ la efectividad de la nueva 

legislación laboral. 

Varios lueron los intenlos. en 1932, se forma la Camara del TrnbaJO del 

Distrito Federal; en 1933, la Camara Nacional del Traba¡o, el 31 de oclubre de este 

mismo año, la Cenlral General de Obreros y Campesinos de Mé)(iCO ( C.G O.C.M. ) pilar 

importante para la fundación de la C.T M., más no fue hasla el dia 17 de lebrero de 

1936, en el tealro Hidalgo de la Ciudad de México. en el cual se lleva a cabo el 

Congreso para crear una Central Unica y cuyos trabajos culminan a las trece horas del 

dla 24 de felJrero de t936. 

El Congreso Constituyente de la Central Unica de Trabajadores de Mé.<ico 

declará creada y establecida la Unica cenlral de traba¡adores del campo y de la ciudad 

de la RepUblica Mexicana. El nombre de es1a cenlral es 

confederación de Trabajadores de México. c T M . cuyo lema es el de: " 

POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES • como lema inicial. ya que a panlr de 1947 lo 

cambia por: "POR LA EMANCIPACION DE MEXlco· Al momento de constituirse la 

C.T.M.,contaba con aproximadamente 200,000 afiliados y agrupaba grupos decisivos. 

entre ellos: 



El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, Sindlcalu de Trabajadores 

Mineros. Sindicato de Artes Gréllcas, Sindicato MeJ1icano de Electricistas; entro olros. 

La C.T.M., se Inclina ~r la lucha de ciases, y en su declaraclón de 

principios manifiesta: 

La Confederación de Trabajadores de MéJ11co, luchará contra \a guerra y el 

imperialismo, por la consecución de reivindicaciones Inmediatas, el pleno goce del 

derecho de huelga, la asociación sindical y la manifestación Püblica, por la reducción de 

11 jornada de trabajo, por mejores salarios, por condiciones uniformes de trabajo, por la 

abolición de los Impuestos a los campesinos. por la igualdad de derechos a tos 

lndigenas, por los labriegos para que los patrones los alojen. Por ta mod1ficaci6n de la 

legi5'1cl6n egrari1, para que los campesinos puedan expkltar colectivamente ta tierra. 

Igualmente lucharé por acrecentar las conquistas del proletariado y 

responderé con la huelga en caso de que se restringan sus derechos, por la posesión 

por los trabajaciores, de los instrumentos de la producción; por el desarrollo de los 

deportes, contra el servicio militar obligatorio. y todo lo que conduzca a la guerra, contra 

todos los credos religiosos, por la unlón internacional de los obreros; por la implantación 

del Seguro Social, por patrones y Estado, y por el eslablecimiento de relaciones con 

todos los trabajadores del mundo. 

La huelga general es de carácter nacional. es ob\igatona para todas las 

Organizaciones Confederadas cuando asl to acuerde el Com1te Ejecutivo Nacional en 

los siguientes casos: cuando aparezcan manifestaciones fascistas. o de otra indote, que 
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pongan en pollgro le vida de la Confederac1ón, cuando se prelenda re:-.lrinuir o abollr los 

derechos, lundamenlnles de In clase lrabajadora; cuando el Estado prclenda 

lmpJemen1ar un réulmen do sindicahsmo obtigalorlo o CQrporat1vo vinculado ni Estado 

mismo. o trote de reemplazar a la oruanización sindical, cuando el r::stado tolere o 

fomente lo existencia de cuerpos armados independientes del Ejército Nac1unal. cuyos 

actos o tendoncias sean restringir los derec.:hCJS de los lrabaJadores. cuando se 

eslablezca en el pnls un gobierno contrarevoluc1onano, por medio de la violencia 

flagr;rnte de las leyes y de tos principios democr3trcos. cuando la c.lase patronal llevo a 

cabo un paro para oponerse a la clase trabajadora. o para poder pedir la suspensión o la 

restricción, de algunos de los derechos o conquistas obtenidas por ella (9) 

Es Importante sena/ar la trascendencia h1s1órica de la Confederación de 

Trabajadores de México, su relevante participación en los procesos de la expropiación 

petrolera, y en la vida del movimiento obrero de México Desde su fundación hasta 

nueslros dias, desde su primer secretario general; Vicente Lombardo Toledano, quien se 

atribuye el haber sido el autor de la cláusula de exclusión en el aiio de 1928. y hasla su 

actual secretario general Fidel Velázquez Sánchez, quen se ¡acta de tener más de 

cuatro millones de afiliados a la C.T.M .• lo real es que a pesar de todo la C.T.M .. es 

hasta nuestros días la central mayoritaria del pais. y através de la historia, un pilar del 

movimiento obrero organizado de nuestro pals. 

(9) Op, Cit. Jdem pilgs. 39 • 43. 
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1. •• LA C.R.o.c. 

Durante la década de 19•0 • 1950, el movimiento obrero atravezaba por 

una u otra razón por una etapa de desintegración y división cada vez més creciente 

principalmente por tos siguientes faciores: 

La claud1cación que se dió en el seno de las agrupaciones, debido e la 

ineficaz actividad de sus dirigentes, por la existencia de agrupaciones autonómas que 

por si solas no podlan hacer !rente a las injusticias de la clase patronal, o por que tos 

trtbunales no impartian la justicia laboral con imparcialidad y con apego a ta Ley, incluso 

se violaba y hacia nula la uarantia de asociación sindical. 

Esto motivó que algunos dirigenles obreros de diversas organizaciones de 

trabajadores se reunieran a fin de unificar tliterios para darte al movimiento obrero una 

relación capaz de defender sus intereses como ciase social. 

En el Ultimo ano de gobierno de Miguel Alemán se d16 a conocer una 

convocatoria hecha por la Confederación de Obreros y Campesinos de Mbico, 

(COCM), La Confederación Unica de Trabajadores ( CUT ). y la Confederación 

Prolelarla Ni\clonat ( CPN ). lnvtlando a todas las Organizaciones Obreras y 

Campesinas del Pals al Congreso Constitucional de la Unidad Proletaria que se realizó 

los dlas 28, 29 y 30 de ab11I de 1952, en el lealro " IRIS ", con el objeto de crear una 

nueva central de lrnbajadores, fur.r1e por su número, por sus elevados ideales, por su 

combalividatt y par la 1cchl11d ti!! ~.us rep1er;1mlim\c'> y representados 
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Los temas a tratar en el Conurt~so Sl' iclellan a tos prnhlt!flrns obu:ms mft'i 

urgentes de la época c;omo el rnc¡oramionto do la lcgis1nct6n del ~r.rvic10, la ac..r.16n 

organizada parn conseguir vivienda adecuada para tos lrnbaj;u.Jo1cs, la 1uct1a por unn 

mejor uplicación del aniculo 27 cons11tuc1011al y la solidaridad de los obreros con los 

campesinos. la lucha canira la carestía y los monopolios, la unidad proletaria y la 

condena de los conllictos inlcrgrnm1ales. la educación constante de los tratJ;ijl:ldorcs. la 

lucha contra d1cladurns y los 11npc11ahsrnos, reuulac.1ón especial del 11aba¡o de rnu¡eres y 

menores de edad ele; 

Tras la conclusión del an¡jl1sis y defuudos los d1cta111cnes a las lres de la 

tarde del día 30 de abril de 1952, se declaró solemnemente clausurado el Congreso 

Consllluyentc de la Umdad Proletana y formalmente const1tu1da la Confederación 

Revolucionari~ de Obreros y Campesino!'> 

De estn forma la C.R o.e , r.011 nuevos postulados ideológicos, sustenlados 

en la Revolución Mex1c1rna, establec10 una declaracion de pr1ncip1os analíticos que 

pudieran entender sus agremiados, dehnió un programa de acción que aUn tiene 

v:ilidcz, co11vi1t1endose asi. ~n In cen1rn1 de vanguardia del rnoil1rmento obrero 

mexicano, ya que dentro de su declaración de princ1pios. Es imponante tesallar· 
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Que la C.R;O.C. considera que la organización de la ~ociedad capitAli!'.la 

atrnvés do su rCgirncn económico y jurídico. que c.ons&ura el rinnc1p10 de la prup11WmJ 

privada y el sistcmo de explotación del hombre por el hambre. que encierra una 

profunda injusticm social, generadora de misenas morales y malenatcs en que vive la 

humanidad, debe variar. Se ha de buscar la anu1ac16n de este régimen y la 1mplantac16n 

de un modo de convivencia humana en que se den 11¡uale'!. obhgac1oncs de cooperac1ón 

para lodos. y una igual dis1r1buc16n de la riqueza T3mtJ1én reconoce la lucha de clase 

denl10 de la sociedad cap1la1i!.la. comt1 una co11secuenc1a de la nvahdao de mlcreses 

entre la riqueza y el prolelanado De ahí que se haga un llamado al mov1m1cnto 

prolelario nacional e mternacional para sumarse a e~a lucha. ya Que es la misma lucha 

de todos los trabajadores del mundo (10) 

La C.R.0.C., tuvo siempre presenles estos pnnc1ptos que sirvieron de 

inspiración para lodos los agremiados en la lucha del prole1anado con la clase palronal. 

y se fueron for1aleciendo a medida Que se lomaba conc1enc1a del papel que 

desempeñaba la clase trabajadora en cada una de sus acciones dentro de la sociedad 

(10) Op. Cit. ANTOLOG/A "Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos"_ 
Ed. Zeta, México 1988 p~gs 43 • 51. 



CAPITULO 11 

EL TRABAJO EN MEXICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
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En el inicio de la vida sedcntarin. la célula encargada de producir los b1enes. 

y servicios que requctian los dispersos grupos aldeanos l:Ja ta lamilm, ta cual apareció 

en Mesoaménca con la agricultura Que a d1ferenc1a de la caza v la recolección de 

frutos que son formas de exptolac1ón de la naturaleza que na imphcan una Inversión 

previa de energia hurnana, 1a agricultura cx1gró la lormac1ón de grupos humanos 

permanentemente eslnblectdos en un lugar y adaptados a un proceso productivo 

delimitado por el \lempo, que obligaba. a una conllnuidad de las tareas agrícolas durante 

un periodo de vanos meses antes de coset.har los frutos y consum1rlos; 1o que 1mphcó 

una organización social que originó las primeras aglomeraciones c1vihzadas y dió paso a 

estructuras económicas. polil1cas y socrnles más desarrolladas 

El COATEOUITL, sistcmA laboral prehispánico mexicano que abarcaba el 

censo de las familrns y el reg1s1ro de los hombres en edad y capacidad de lrnt.a1ar. su 

01ganización y reclutamiento en cuadnllas, corno una forma de e;r;traer. de manera 

regulada y pcriódicH, el excedente de ene1qia humana de las aldeas para aplicarlo en el 

desarrollo de lílfeas estralégicas que seleccionaba el grupo dominante. actuaba como 

un gigantesco s1sturna de concentrac1ón y redist1ibución de la fuerza de trabaio 

humana, que aunque benehcrnba sobre lodo al grupo dominante, también se aphcaba a 

la construcción de obras de beneficio comunal 
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En la época do hegemonia de los azlecas, el poder absoluto acumulado en 

manos del Tlaloanl habia perfeccionado la coordinación de estos principios ordenarJores 

del conjunto social que relacionaba espacio, tiempo, población y actividades; 

transmitlcndolos en cadena desde la capital a las regiones, set\orlos y aldeas. Ya que la'> 

clases trabajadoras estaban agrupadas en los Calpullis o Barrios para un doble objetivo 

de satisfacer la subsislencla de las famihas y de proporcionar el tributo que fijaban las 

autoridades cenlrales. Cada provincia, aldea o barrio tenia asignada sus cargas y 

deberes económicos, mlhtares y religiosos, estas caracterlsllcas de la producción y de la 

organización, de los trabajadores le infundieron al trabajo un sentido profundamente 

colectivo y corporativo donde lo pnmord1al era ta sociedad y después el individuo. Por 

otra par1e el hombre prehispénico no concebía a los bienes que producla, co~o meros 

objetos dedicados al uso ulihtalio de un consumidor desconocido, sino como ObJelos 

dedicados a los dioses y a un fin sagrado. 

Asl pués en la época prehispánica el proceso del trabajo de la actividad 

humana estaba destinada a la producción de Objetos y servicios de naluraleza colectiva, 

ya que tanto los sistemas de trabajo como los medios de producción estaban 

encaminados a satisfacer necesidades colcclivas red1slribuidos dentro de la ·sociedad. 

Todo eslo fue transformado violentamente por la conquista espai'lola, con 

sus sucesivas expediciones de descubrimiento y saqueo de nuevas tierras; la 

interrumpida büsqucda de lcsoros. etc. que aniquilaron las coslumbres y religiones; la 

forma de v!da de los indígenas y sus sistemas de producción. 
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Le lmplan1ac1ón de la EncarriicmJa, insliluc16n que obligó a /os indios a dur 

tributo en especie y surv1cao~ a lo'> tcmqwsl:idorcs, l11:!.truyó prurwro, el anliouo s1!.lerna 

de ex1rncción de la cneruia humana de los puelJlus y luego l;i adoptó mJecua11dolo a las 

necesidades de lo!> c.rmqmstadorns Cambiaron el complejo sistema que hablan 

elaborado las aztecas para captar los lntiuws y /a energia humana de los pueblos 

sometidos. optando en lugar de la adm1nislrac16n cenlral1.zada del lrihulo y del coalequ1ll 

por el reparlo 111di111dua1 de los pueblos, asrgnando a cacJa conquisladm c1er10 numero rte 

pueblos y lributauos. 

Uno de los faclores más deslruct1vos de la organización indígena fue la 

arbitrariedad en las formas de lasar y cobrar el tributo que impusieron los 

encomenderos; ya que repercutió en más e.-;1genc1a de energía humana, ya que se 

considernba obhga1oria la pres1ac16n de servicios personales en la encomienda, 

privilegio que aprovecharon los encomenderos para hacer trabajar a los indios sin hmitc 

en cualquier época y sin regla fija. Esta suslracctón sin tasa y arbitraria de ra fuerza de 

lmbajo de5eoyunló ta organización del lrabaJO tndigena, pues la coacción de los 

encomenderos se impuso sob1e las necesidades de las aldeas. de tal manera que e si as 

no pudieron retener mas a los lrabf!Jaclores indispensables para sallslacer las 

necesidades del grupo, rn organizar a su convemencza el 1rnba10 requerido para la 

subsistencia y el pago de los tnbulos. La perdida del control sobre los trabajadOJes y la 

organización del trabajo Significó pues la pérdida de las condiciones básicas para 

asP.gurar la subs1stcnc1a y reproducción de las fam1has y aldeas indigenas. 
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Aunado o eslo. líl ambición desmedida de los enco111rn1deros aumentaba la 

demandn de tribulu<; y enc1gia humana, las poblnc1ones 1mli11mrn~ viem11 rt:ducirsP. 

drásticamente sus medios de protlucclón para sal1slace!la, lod<ts las aldr.íls perdieron 

l1ts tierras anlr.s dedtcndns a produc1r el tributo destmado a h:1s 1nsliluciones estatales y 

los gobernanles cenlrales y provinctales, de rnunera que los md1os tuvieron que llechar 

mano de sus propias parcelas Individuales y comunales pma cubrir lnbulos que anles 

produclan en tierras cspecialmenle as1gnadíls a ese fin 

A partir del descubrimiento de yacimientos de oro y plala prmc1palmente, y 

la e;11plotación de los mismos, el requemnienlo de los lribulos por parte de los 

encomenderos se canalizó a la extracción de metales preciosos. Decenas de pueblos 

fueron forzados a dar a trabajadores, materias primas y alimentos en las arcas de 

explotación minera. La disposición de estos recursos, llevó a los encomenderos menos 

ricos en hombres y tributos: a asociarse en compafuas dedicadas a la explotación 

minera, y a los más ricos a fundar las primeras explotaciones agncolas. ganaderas y 

mineras en gran escala. 

Los indígenas ante estos factores de sobrcexplolac1ón y abalidos por la 

oran hecalombe que destruyó sus dioses. optaron algunos por no procrear mas: ouos 

optaron por el suicidio colechvo y algunos escogieron et camino de la rebehón. Enlre 

1541 y 1542 los indios cazcanes de Nueva Galicia aliados con otros grupos noneños, 

emprendieron la 1evuelta rnás seria enlrenlada contra los españoles después de la 

conquista. Los sacerdotes y" hechiceros " qur dirigieron tal movimiento le infundieron 

un carácter mesiánico: anunciaban la salvación para todos lo~ que combatieran a los 

españoles. una eternidad donde las cosechas se darían sin trabajos. y donde 
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desaparecena el sulrimicnto. La cond1c16n para alcanzar eslo era: Mucr1e y expulr.ión de 

los espet\olcs. 

Debido a la sobree•plolaci6n. a las grandes epidemias y a otros múlt1ples 

factores, los grupos indfgenas perdieron más de la mitad de su población. Este gran 

desastre provocó que se crearan leyes en defensa del indlgena, en 1542, conocidas 

como Leyes Nuevas; las cuales. proh1b1eron la exclav1lud y las encomiendas. Eslo 

originó la necesidad de conocer el numero de tndios sobrevivientes para reorganizar el 

lributo y los sistemas de trabajo. 

Al unirse la gran calásUofe demográfica tic 1545 • 1547 con los efectos de 

las Leyes Nuevas; la sociedad colonial \liv1ó su p11rnera gran crisis, escasearon los 

alimentos en tos centros de adiv1dad española. Una gran careslia de viveres y materias 

primas se extendió por las ciudades y los centros de explotación minera. Los 

trabajadores indígenas se vol1J1eron el factor mas escaso de la economía colonial, por lo 

cual, los espai1oles promovieron la 1mponac1ón de esclavos africanos. A panir de 1550 

debido a estas factores, se dec1d16 concentrar en pueblos organizados a los mdigenas y 

repar1ir las tierras sobrantes a los españoles, creando con esto el Fundo Legal, 

conslslentc en un temlona de 101 hCciareas por cada pueblo md10. 

El fundo legal ratificó entonces los derechos de los indios a la lierra; asimiló 

las formas de tenencia colecii\la de los pueblos indígenas a las Instituciones comunales 

hispanas; separando el arca terntonal 1ndigena de la propiedad de la corona y de los 

particulares españoles. Esto prop1c1ó un importante cambio: La conversión del tnbulo en 

especie y trabajo al pago del tnbuto en dmero. Dando incio a un sislcma de trabajo 
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mediante el cual el ind\gcna trabajaba por el pago de un jornnl; mas sin emberuo, los 

Indios que no quisieran trabajar en las empresas espal\olas pagandolos su trabajo, eran 

detunidos por las justicias reales y for2ados a trabajar permancnlemento, por lo cual la 

esclavitud continuó. 

Otro tipo de trabajadores surgió: Los dedicados a los obrajes y los talleres 

especializados en la manufactura de tejidos de lana y algodón, que a su vez. 

introdujeron la maquinaria ~uropea como telares y tornos; concentrnndo decenas de 

trabajadores en un local. Este trabajo téxtil se apoyó en Individuos condenados a prisión, 

que pagaban su pena con su fuerza de trabajo. 

En otros casos, el trabajador se endeudaba con su patrón ya que lo que 

ganaba no le alcanzaba para casos imprevistos e.orno un funeral; y forzosamente tenian 

que acudir a los pr6stamos, y como éstos sólo podlan pagar1os con su trabajo, tas 

deudas operaban como cadenas sucesivas que los ataban a la unidad productiva y 

exiglan mayor trabajo y más sumisión al patrón. 

Hacia 1750 los sistemas de trabajo agrlcola más conocidos y extendidos 

en la región sur y central de ta Nueva España, eran el peonaje o régimen de trabajo 

permanente en las haciendas. Todo esta propiciada por el sistema de endeudamiento 

que tos trabajadores contraian con el hacendado, ya que no podian ausentarse de la 

hacienda sin saldar sus deudas. que por lo general, eran heredadas de generación en 

generación. Y como tos indios no contaban con tierras y los hacendados eran los 

dueños de g1andes extensiones de las mismas. el trabajador tuvo que aceptar a cambio 

de su permanente lrabajo bajo condiciones de tola\ sobreeexplatación, un pedazo de 
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lie1ra para vivir y el pauo en especie por su trabajo alravés de las" Tiendas do Rnya ... 

en donde el trnbnjador adqu11ia lo necesa1io para "u suL">istencla. Ya que a pcs!lr do 

existir por estos ai\os un salario de 3 pesos mensual~s. el lrabajador en la mnyorla de 

los casos nunca recibfa ni un peso en efectivo, siguiendo con el circulo vicioso de 

endeudamiento con el patrón alravés de la Tienda de Raya. 

Pare la hisloria de los origenes y conformación de la clase obrera 

mexicana, es trascendental analizar los rasgos de la clase trabajadora minera de la 

Nueva Espafla, en especial hacia el ftnal del periodo colonial. pués la economia 

Novohispana se nslructuró a panir de su integración subordinada al mercado externo y a 

la producción minera. El periodo de 1750 • 1810 esla marcado por répldas 

transformaciones económicas que consliluyen la base de un auge que sólo culmina con 

la guerra de Independencia. Estos cambios significaron para los propietarios de minas la 

ampliación de los procesos de producción y para los lraba1adores una explotación 

mucho más extensiva e intensiva, basada en la racionalización del proceso produclivo y 

la disminución del monto de los ingresos. 

El proceso de lrabajo en ta mineria era cooperativo, ya que absorbía a un 

número considerable de trabajadores en una misma empresa. La importancia de la 

cooperación minera, radica en que adquirió tempranamente un carflcter complejo; es 

decir, ta subdivisión del lrabajo como un proceso para incenlivar la productividad. La 

principal labor productiva era la del tumbe de material en el interior de las minas, 

realizado por los barreteros y sus peones; los que utihzaban la pólvora en el tumbe eran 

los barrenadorcs o golpeadores; el acarreo de instrumentos hacia el interior de la mina 

lo realizaban los tenateros. abajadores y sacadores; la selección del mineral la 
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electuohan los pepenadores. Este sistema do catcgorlas pcrmilia oplim1zar \a 

producclOn. Medianlc el empleo de las cuadrlllas de los trnbajHUores. 

A inicios del siglo XIX la concentración de la p1opledad y la desigualdad 

social aunada al alto indice de mor1andad de la población; ocasionó un alto ir1dice de 

desempleo. La casi ineidstenle industria se encontraba. en un periodo embnonar10, y 

tardarla algunas décadas en desarrollarse. 

Hacia 1830 el proceso de industrialización en México imciaria con la rama 

téxtil; y que serla por varias décadas la principal aclividad 13bril, con un total de 97 

lactarlas en terrilono nacional y apro)(imadamenle 12, 730 obreros de tos cuales 

aparentemente eran eooo hombres, 2115 mujeres y 2535 niftos.(11) 

Las excesivas jornadas de trabajo, las Inexistentes prestaciones laborales, 

el raquitico salario, que se daba en especie cobrable en las tiendas de raya; condiciones 

Insalubres de trabajo etc., resu\larlan en los primeros estallidos sociales de la clase 

trabajadora: Las huelgas textiles de Cananea y Ria Blanco. 

Va que todas estas slluaciones laborales subsistieron hasta el fin del 

por1iriato; y el proceso de reivindícac16n de las clases trabajadoras tendría inicio a partir 

de 1910 con et triunfó de la Revolución Mexicana; que traeria como consecuencia la 

Promulgación de ta Constitución Federal de 1917. 

(11) Op. Cit Marvan /.y León J.· La clase obrera en ta historia de Méx.ico· 
Ed. Siglo XXI pags. 9 - 119. 
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En 1931 se consolidarían las nspiJaclones de la clase ob1era con la 

promu1gacl6n de la Ley Federal del Trabajo; en la cual, se eslablecerlan los preceptos 

legales que rigen hasta nuestras dlas las relaciones obrero • patronales. En esta ley se 

establecen los derechos y obUgaclones tanto de los trabajadores corno de los patrones, 

asl como las garanllas mlnlmas que el patrón debe otorgar al trabajador por la 

prestación de sus servicios. lndependienlemente de las prestaciones a las que se haya 

obligado el patrón en el contrato colectivo. Ya que en este aspecto la ley deja en libertad 

a las organizaciones sindicales de mejorar lo estipulado en la leglstaclón laboral 

mediante 11 actividad sindical, tendiente a mejorar las prestaciones de los contratos 

colectivos. 

Asl pub, el trabajo en nuestros dias, se desenvuelve en un ambiente 

armónico entre trabajadores y patrones, dejando en el pasado las vejaciones que tuvo 

que pas1r 11 clase trabajadora para que se le otorgarán todas las garantlas necesarias 

para su desarrollo. 
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2.2 EL TRABAJO EN MEKICO COMO OARANTIA CONSAGRADA EN LA 

CONSTITUCION OE 1111. 

La Const1lucl6n ele 1857 estableció en sus primeros 29 1rticulos los 

derechos del hombre. 

Por primera vez en la tusloria del constiluclonalismo mexicano se creó de 

manera slstemé1ica, un calalbgo de garanllas individuales y se Incorporó el juicio de 

amparo. 

Asimismo, se comagr6 l1 sober1nfa popular, la representación repUblicana. 

democr411ca y federal; fa c:Sivisión de poderes y el rctgimen unlcamaral. 

Antes de tomar el fondo del tem1, consideró conveniente f'\acer, la 

distlndón enl'? g1r1nti1 sn ti derecho dvit y g1r1ntl1 constitucional. 

GaranUa en el derecha civil es el aseguramiento del cumpllmlen\o de una 

obUgación medianle la afedatión de una cosa determinada o del compromiso de pago 

por un tercero para el caso de incumplimiento de 11 misma por el deudor originarlo. 

También la palabra garantla es algo que protege contra algün riesgo. 

Se encuentra también en el termino anglo-sagón wuarranlie, asegurar, 

proleger o salvaguardar. 

Garantfa Conshtucional Es la que otorga la Constitución polilica de un 

Estado para asegurar a los ciudadanos del dislrute pacifico y el respeto a los derechos 

que en ella se encuentran consagrados. 
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Por las definiciones anteriores podemos d1ferenciar que la garanlla bien 

puede encuadrar en dislinlas ramas del derecho pero la narnr11ia constiluclonal es 

exclusiva de la Consli!ución, ya que emana de ella. 

ARTICULO 1• Cot15t/luc/on•I En lo.s Est•dos Unido• Mexicanos 

fodo Individuo gozar.1 de IH garantias que otorga esta Co11slltuclón, las 

cuales 110 podrotn restrlnglrH ni suspendern sino efJ /os casos y con IH 

condiciones que •11• misma •.st11blec• 

En nuoslro país las garantlas individuales se encuentran consagradas en 

los primeros 29 Miculos de la Consliluc16n; y son el mecho legal por el que el individuo 

hace valer sus derechos frente al poder del Estado, son pués los limites de actuación del 

poder pt.ibllco frenle a los particulares. (12) 

Las garantlas Individuales protegen a todos los habitantes que se 

encuentran en el lerrir1orio mexicano. 

Podemos decir también que las garantías individuales consisten en el 

respeto a los derechos del hombre, mismos que eslan constituidos por la facultad de tos 

Individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad 

jurídica o legalidad. 

(12) BURGOA 0.1. "Las Garantlas tr1div1d11afes~ 
Ed. Pomia, México págs. 323 • 339. 
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Por lo que se refiero a In Conslilución de 1857, conlempla cm su artir.uro 

cuar1o dicho!> prmc.1p10s de JitJenad, propiedRd y seguridad, ya que regula la hbertad que 

liene todo individuo de elegir la profesión, Industria o trabajo que le acomode siendo Uhl 

y honesto. 

ARTICULO 4 : Todo hombra es llbru de abrazar la profHlón 

Industria o trabajo que I• acomode, siendo úUI y honesto, y para 

aprovtch•rs• de su• productos. NI uno ni otro s• I• podrln Impedir, sino 

por sentencia jud/cl•I cuando •l•que los derechos de rercero, o por 

resolución gubemarlv• dictad• en /os tlrm/nos que ma1que lil ley, cuando 

ofencH los de I• soc/ecNd. 

Este articulo en la Constitución de 1857 consagra como garanlia 

constitucional la libertad de trabajo, facultando a lodo hombre • dada su conduda 

racional determinar a su libre elección el lrabajo que le acomode sin más limilaciones 

que las scflaladas por la moral v el derecho. 

Ademas lo faculla para poder aprovecharse de los productos de su lrabajo, 

lo que le otorga un derecho de propiedad, para el goce v disfrute de los beneficios de su 

trabajo. los cuales conjuntamente con su libertad de trabajo solo pueden impedirse o 

limitarse por sentencia judicial cuando ataque derechos de lerceros, lo que te garanl1za 

segundad juridica Ya que mientras se trabaje denlro de las normas establecidas por las 

leyes, la garantía de seguridad jurídica representa como tal, la organización estalal en 

orden al nrnntenimiento del derecho y a la consiguiente protección del individuo 
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Ya que toda autoridad queda Impedida de Imponer rtistrlcc1ones al trabajo 

personal, que no oh!nda los derechos de un tercero o de la sociedad, a excepción 

hecha de lns resoluciones dictadas por la autoridad judicial con cslncto apoyo en una ley 

o reglamento 

Con base en la anterior conslderacrOn damos por hec110 que, de no ex1shr 

alaque alguno o tercero o A In sociedad en general ninguna persona se encuentra 

oblloada a la presentación de un traba10. sino es su voluntad dcsempefiar1o. 

En cuanto a lo que se relwre al aniculo quinto de la Constitución de 1857 

que expresaba: 

ARTICULO 5 :• Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin I• jusf• retribución y sin su plano consenr/m/ento. Lfl ley no 

puede autorlar nlngUn contrato qua tenga por ob)elo la pérdida o el 

Irrevocable s11crif/clo de la libertad del hombre, ya sea por causa de lraba)o, 

de educación, o de voto religioso. Tampoco puedo autorizar convenios e11 

que el hombre pacte su proscripción o destierro •.(t3) 

Este articulo otorgaba al individuo la garanlia de obtener jus1a retribución 

por el trabajo que desempeñe, ya que nadie puede ser obhgado a realizar trabajos 

personales sin la justa relribución. 

{13} Op. Cit. ANTOLOGIA "El Nacionalismo Revolucionario Mexicano· 
Ed. Hersa. MéKico pags. 21g. 221. 
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Es Importante le trascendencia que en materia de trabajo consagra la 

Consliluclón de 1857, y1 que establece la llbertad de trabajo en su artículo cuarto, y en 

su articulo quinto establece que a todo trabajo, corresponde jusla relnbución, como 

principios básicos. 

Esta Const11uclon emanada del Congreso Consliluyenle del 6 de diciembre 

de 1846, el cual ralificó la vigencia de la Conslllución de 1824 y emitió el acta de 

reformas constitucionales en donde se dictaron principios protectores de los derechos 

del hombre, se promulgó el dla 11 de marzo de 1857, serla un principio fundamenlal de 

la protticción del trabajo en México, solo superada por la Constitución de 1917 en la 

cual, el articulo 123. ccnsagrarla en manera plena derechos fundamentales del 

movimiento obrero organizado de nuestro pals. 
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Nuestra Conslltuc1ón es poduclo de un Congreso Const1tuye11te que se 

reunió en la ciudad de Que1Claro del primero de diciembre de 1916 al 31 de enero de 

1917, el cual elaboró la Const1luc1ón por él expedida, oroenizó a los podmes 

constituidos, dotados r1c faf'..ulladcs C)(presas y por ende l1m1ladas. e instituyó !rente al 

poder do las autoridades cierlos derecho!. de personas, mejor conocidas como. uaran!Ja 

Individual, en su articulo quinlo y como garanlfa y derecho social en el articulo123. 

La Conslllución de 1917, consagra la hbe11ad de trabajo en su aniculo 

quinto, pero os en el articulo 123 en donde se eslablecen los mimmos económico:; y de 

seguridad social a que el lrabaJador tiene derecho. Asl mismo se establecen fas 

Instituciones fundamentales del derecho mexicano del trabajo como son: El derecho de 

huelga, la Jornada máxima de tratiaio. el salano mínimo. la protección al trabajador, los 

riesgos profesionales, el derecno de asociación profesional, la previsión social, etcetera. 

Todas ellas, producto de la lucha mcanzable de la clase traba1adora, que creó 

conciencia en el Conshtuyente de 1917, de la necesidad de solucionar los conflictos 

derivados del ejercicio del traba¡o humano, ya que en nuestro pais no podia quedarse a 

la zaga de tos problemas sociales de este siglo Necesaria pu~s. era Ja cuestión de 

estabh!C<'r düntro de la Constitución un articulo que dit~ra solución a dicha protJlemática. 

Asi puCs. en el ART. 123 quedan plasmadas las conquislas labornlcs de los 

trabajadores, ya que esle precepto, rompe con los moldes de un conshtucional1sn10 

abierto unicamenle, a la composición y organización de la estructura gubernativa y a los 
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tradicionales derechos del Individuo, rngulendo desde un aspec.10 más humano las 

relaciones obrero • pnlronalcs. 

Atiavés del llempo eSle precepto consliluclonal ha ido evolucionando y se 

ha modificado de ncuerdo a las necesidades de la clase trabajadora. 

Este articulo, creador del derecho del trabajo y la previsión soclal, fue el 

primer precepto legal do este lipa en el mundo, por su esencia y contenido originó el 

nacimiento de el derecho social. dentro de la Conslltuc16n. A partir de su entrada en 

vigor. se extendieron tas bases constitucionales del trabajo y la previsión social en las 

leyes laborales de toda le RcpUbhca Mexicana y tamb1Cn se mlernacionaliznron en el 

Tratado de Paz de Versalles del 28 de junio de 1919 y en rnullLples constuuclones de 

otros paises. 

El derecho social de la Constitución de 1917, estableció derechos sociales 

que las demás consliluciones del mundo no conlemp1oban, ya que e51ablcci6 normas 

protecloras para la clase social económicamente déb1I: la ciase trabaJadora, para que 

csla pudiera mejornr los precarios niveles de pobreza y des1uualdad social que padecia 

El articulo 123 ha sido reformado en mU1t1pl!!S ocasiones, por ejemplo la 

reforma del decreto del dia 20 de noviembre de 1962, pUbhcada el dia 21 de noviembre 

del rmsmo a11o en la cunl se reformaron varias fracciones del menci."lnado artículo en su 

apartado" A". S11.mdo sobre:,.,liente la referente a la que establece que los trabajadores 

tendrán derecho a una partic1pac1ón en las utilidades de las empresas 
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El 123 Constitucional es un precepto extenso en su propia redacción, por lo 

que nos basaremos en el analisls de sus fracciones 1, 11, VI , XVI y XXII. No queriendo 

restar lmport1ncia a las dem•s. sino que en especifico son estas fracciones las más 

lig8das al tema de este trabajo. 

ART. t23: • Tod• persona tl•n• derecho •I lr•b•Jo digno y 

•oc,.lmente útJI, •I atecro, se promoverln I• c1uclón d• empleos y I• 

wganlz•cl6n 1oc/al ,,.,. •l treb•Jo, conforme a I• ley. 

El Congtw10 d• I• Unión, sin contr•venlr • las bases sigul•nlH 

.,_,. upedlr l•ye• sobre 11 ,,.bajo, IH cuales ,.glrln: 

A. Enh los obr1ro11 jom•l11os, 1mpl1•dcn, domlsflcos, 

.-.nos y d9 manera genera/ todo conlnto d1 tnb1jo. 

Cuando se reRere a • Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

soci1lmenle U111 ·, no se hace distinción del seJCD, ideológlas, religiones, razas, etc., ya 

qui este precepto no distingue ninguna caracierlstica especial para que una persona 

pued1 tr1b1j1r, es més, ni siquiera hace rererencia a alguna nacionalidad especUlca. 

•rod1 persona• constlluye un precepto de carécter y 1lcance social, no puede 

especlfle1r preferencias de ca"cter individual. pu~s su alcance es general, de derecho 

oocl•I. 

Dentro de sus principios en el Art. 123 es1a el de que el 1rabajo no es 

mercancla ni articulo de comercio, es actividad humana protcurda y tulelada por el 

poder social y el poder polilico, por lo l<mlo. coue!.ponde al podor gubernativo el 

procurar la cre11ci611 df'! empleos para dar r;u111plimiP.nlo al .. Esnir1111 Conslil11r.io1111I '", 
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mAs la reaUdad económica v social de nuestro pals no es propicia para dar seguimiento 

• esta necesidad nacional, y digo necesidad nacional por que es realmente grave la 

situación de desempleo que existe en México, moUvada en gran parte por las " 

minlMllrlos •que se pagan en nuestro pais. 

La fricción VI del articulo 123 seftala que: 

Los salarios mlnimos que deberén dlsfrular los trabajadores serán 

generales o profesionales. 

Los primeros, regirán en las •reas geográficas que se determinen, los 

segundos, se 1plicar•n en ramas determinadas de la acllvldad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mlnimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social v cultural. y 

para proveer • 11 educación obligatoria de les hijos. Los salaries mlnimos profesionales 

se fijaran considerando, ademts. las condiciones de las distintas actividades 

económicas. 

Los sal1rios mlnimos se fijaran por una Comisión Nacional lnlegrada por 

representantes do los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podré 

1uxlll1rse de las comisiones especiales de carácter conslrucUvo que considere 

indispensable para el mejor descmpm1o de sus funciones.(14) 

(14) Co11st1tució11 Pofltica l/o los E~tado~ U11i<ios Mc.ucu11os. 
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Como mencionamos respecto a una necesidad de dar cumplimiento al 

artfculo 123, los salarios mlnimos generales o aún los minimos profesionales, no cubren 

las necesidades de un jefe de familia en ningún aspecto, ni en el material, ni el social y 

mucho menos el cultural ya que la situación económica del país no va acorde con los 

mfnlmos establecidos par la Comisión Nacional y las comisiones especiales para los 

salarios mlnimos, pults de manera tolalmenle violatoria del espiritu social de la 

Constitución Federal de 1917. dichas comisiones alenlan contra los derechos de la clase 

trab1jlldora. al es!ablecer salarios de hambre con los cuales. el pueblo mexicano no 

puede salir adelanle del airase ancestral que tiene en malcna alimenticia, social y 

cultural. Alimenticia, parque la Inseguridad alimenlaria es una de las principales causas 

del sufrimienlo humano, pués prOduce perdidas de productividad ya que un trabajador 

sublllimenlado no puede lener un rendimiento laboral óptimo, disminuye su capacidad 

de adquirir conocimientos, y con ello las r osibihdades de ascender a un lrabajo más 

calificado y mejor remunerado. 

Esla deficiencia alimenltcia del lrabajador meJ1;icano provocada por el 

raquilico poder adquisitivo de su salario no deberla de existir, como tampoco deberla de 

existir la Comisión Nacional de los Salarios Minimos cuando 1c!U1 conlarlando los 

principios sociales de la Constitución 11 establecer salarlos no remuneradores que 

salisfagan las necesklades esenciales de la clase trabajadora; ya que los esta~ecldos 

van en contra de lo estipulado por nuestra Constlluclón, y un pueblo subalimenlado, no 

puede aspirar a un desarrollo de ningún tipo Uamese indu!ilrial, productivo o de cualquier 

otra Indo/e. Los minisalarios. no pueden cubrir siquiera las necesidades alimenlicins de 

un jele de familia y mucho menos va a poder sahslacer fao¡ necesidades de recreac10n 

de /a misma, adcm.1s la r.uUura en nuestro pals, pracllca111cnlc •Vil.1 vedada e la clase 
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trabajadora, por los precios inaccesibles de los espacios culturales y de la literatura y 

cultura escritas. 

En lo que se refiere a educación un jefe de fami.ia no puede educar a sus 

hijos con un salario tan Indecoroso e insuficienle, pués a pesar, de que la educación 

primaria y ahora la secundaria son obligatorias y gratuitas de acuerdo al articulo Tercero 

Constitucion1! la educación en nuestro pais tiene un costo muy elevado, el cual el 

trabajador no puede cubrir, ya que primero debe pensar en alimentar y asistir a sus hijos 

y desp¡H oducartos. 

Por lo tanto esta fracción del Art. 123 Constitucional no se cumple en 

ningún asped.o, dado que el poder gubernativo no se preocupa por darte cumplimiento. 

Las autorid8des labOrales hacen ciclos sordos ante la demanda de la clase trabajadora 

de ganar salarios mis justos, y adecuados a las condiciones de tas distintas actividades 

lndustl11les y comerciales; las autoridades laborales se limitan a lijar los porcentajes 

para las revisiones salan1les de común acuerdo con los paramelros fl)ltdos por el 

gobierno, lo cual origina hue~as legales conforme a derecho, que despu6s se declaran 

ineJdslentes pisoteando los derechos de la ciase trab1jadora, mediante argucias 

legalokles que van en contri de lo establecido en nuestra C1rta Magna y la Ley Federal 

del Trabajo, violando los principios lundamentales del derecho. 

En esencia, la fracción del articulo 123, protectora del salarlo del trabajador 

llene un amplio sentido de la seguridad social, pués pretende dar estabilidad económica 

a la clase trabajadora, garantlzandole la retribución de un salario justo que satisfaga sus 

necesidades prlmord1ales. Lamentablemenle este precepto no se cumple en estricto 
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derecho, alentando contra la economla de las ramillas de los trabajadores y la 

educación de sus hijos, propiciando, que por carecer de recursos económicos, no 

puedan proporcionar a sus hijos una educación a nivel superior, lo cual elevarla el nivel 

educativo de nuestro país que por ser tan bajo, lo mantiene en un constante atraso 

tecnológico. Considerando a la tecnologla como factor primordial para elevar la planta 

productiva del país, es necesario que se de cumplimlento de una manera real a este 

precepto, para poder ser compelilivos con respecto a los mercados lnlemaclonales, 

elevar la economla nacional y poder ofrecer a 11 mayorla de la ciase trabajadora, un 

mejor status de vida, un armónico desarrollo soclocullural y educativo, que le pennita 

asegurar condidonn decorosas de existencia. 

En cuanto a lo referido en la fracción XVI del ar11culo 123 Constitucional 

tenemos: 

• Tanto los obreros como los empresarios tendr4in derecho para coaligarse 

en defensa de sus respeelivos Intereses, form1ndo slndlcalos, asociaciones 

profesion1les etcelera.• 

Este precepto facun1tinto1 la clase trabajadora y a los patronos a nivel de 

g1r1ntl1 Constilucion1l la libeftad de 1soci1ci6n. Este derecho 1l lgu1t que muchos otros 

derechos humanos, deriva de la necesidad social de solidaridad y asistencia mutua que 

necesitan las diversas 1sociaciones, que con personalidad juridlca propia; habré de 

servir, pa11 la realización de sus dislintH actividades y la defensa de sus Intereses 

coincidentes de los miembros de IH mismas. Asl, surgen agrupaciones como son los 

sindicatos v el derecho de la :1beftad sindical, que encuentran su apoyo en el articulo 9 

conslilucional a titulo de g1rant11 Individual, o sea, corno derecho subjetivo público de 
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obreros y patrones, oponible al Estado y sus autoridades. La hbertad, considerada no 

solo como garantia Individual emanada de la relación jurldica entre el gobernado y el 

Estado, sino reputada como garanlla social, tiene por ende un alcance no solo Individual 

sino de clase. 

La ley y la doctrina preveen la posibilidad de que se formen sindicatos de 

patrones o trabajadores, pero la realidad mexicana se ha concretado a tos ultimas, a 

diferencia de •o que acune en paises escandinavos, en los que la formación de 

sindicatos patronales ha tenido gran auge. 

La organización patronal en Mitxlco se ha cananzado por otros medios, ya 

sea formando -cámaras que se agrupan en confederaciones, todas ellas reconocidas por 

la ley, o por medio de centros patronales o 1sociaciones civiles. 

s;n embargo, el reconocimiento a nivel Const1tuc1onal del derecho de 

asociación profesional, no ere suliciente para garantizar ni la estabilidad del grupo ni la 

de los contratos colectivos, el patrón podla mediante 01recim1entos a los tr1bajadorcs, 

obtener que estos no se asociaran o bien, que dejaran de estar asociados; o en dado 

caso que los trabajdores se 1dhlrleran a un sindicato delerminado. con el que et patrón 

mantenla ciertos compromiMJs, creados precisamente para hbrarse de las pretenclones 

que se consideraban exageradas de sus trabajadores. 

Los lrab1jadores mismos yn sea para llberarse del pauo de cuotas o para 

recll.Jir los beneficios olrocidos µor el patrón podian armarse o separarse del sindicato. 

Este conslanle rnovimlento de asociación o d1~ot:1i1ciOn ot:aslonaba que los acuerdos do 
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patrón y el contrato coled.lvo si es que se habla logrado, quedaba expuesto a 

mutilaciones o derogaciones: ya que era un contralo colectivo que carecia de la fuerza y 

respaldo que da la unidad cofediva de los trabajdores. 

SI en un principio se pensó que era suficiente el reconocimiento 

constitucional del derecho de asociación profesional, para que los trabajadores se 

organlzan1m, mAs tarde se llegó a la conclusión de que ésle reconaclmletno no era 

suHciente para que las agrupaciones profesionales pudieran alirmar una debida forma 

de organlzaci6n: ya que la vida econOmica de los sindicatos na estaba suficientemente 

garantizada pu~s se dejaba a los agremiados en libertad de cubrir o no sus cuotas 

sindicales, muchos de ellos se negaban hacer los pagos correspondientes, lo que 

motivaba que los sindicatos no pudieran contar con un palrimonio que pudiera hacer 

frente a sus necesk!ades y pnncipalmente a los conmctos pahonales. Surgió enlences la 

nec:esidad en los liodlcatos de celebrar contratos colectivos con les patrones, con la 

Idea de fortalecer la asociación profesional, mediante el compromiso que de manera 

exclusiva, los trabajadores fueran miembros del sindicato contratante y de despedir del 

trabljo a aquellos obreros que no lo fueran, o que por cualquier circunstancia siendo 

m6embros de l111grupaci6n dejaran de pertenecer a ella. Conjuntamente en la necesidad 

legal de garanllzar la proltcdón a la asociación profesional, se originó el naclmlenlo del 

1rtlculo 395de11 ley Federal del Trabajo mejor conocido como Cléusula de ExcluslOn. 
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2.4. ARTICULO 4TO. CONSTITUCIONAL 

El articulo 410 que se refiere muy especificamente a la garantia de igualdad 

del varón 'I de la mujer es de trascendental importancia en las relaciones laborales 

como veremos mas adelante. 

" La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustenlada 

origin1lmenle en sus pueblos indlgenas. La ley protegerá y promoveré el desarrollo de 

sus lenguas, cuHuras, usos. costumbres, recursos y formas especificas de organización 

social, y garantizari a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En 

los juicios y procedimientos agr1rios en que aquellos sean parte, se tomarén en cuente 

sus prácticas 'I costumbres jurldicas en los terminas que establezca la ley. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley, esté protegeré la organización y 

el desarrollo de la lamili•. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud La ley definiré las 

bases y mDdalldades para el acceso a los servicios de salud y eslableceré la 

concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracciOn XVI del articulo 73 de esta ConsUtución. 

Toda famllia tieno derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa . La ley 

estableceré los lnstrumenlos y apoyos necesarios a lln de alcanzar tal objetivo. 
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Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la 

satisfacción de sus necesidades y 1 la salud física y mental. La ley delerminará los 

apoyos a la prolección de los menores, a cargo de Jas instituciones ptibllcas•.(15) 

Desde la promulgación de la Constitución Federal de 1917, este precepto 

consagraba la libertad de trabajo; por Deaelo congresional del 27 de diciembre de 1974, 

publicado en el Diario Oficilal de la Federación el día 31 del mismo mes y ai\o, el 

articulo 4 Constitucional dejó de consagrar dicha libertad para instituir la Igualdad 

Jurfdlca del Hombre y la Mujer. 

Aúnque de hecho Mtxico es un pueblo con una amplia gama de culturas, 

lenguas y costumbres es importante que se contemple a nivel constitucional el preservar 

todo este acervo cu#ural que se expresa a !ravés de nuestras tribus lndlgenas: algunas 

de las cuales practicamente ex1intas por los elevados niveles de miseria en la cual 

viven. Originando que muchos integrantes de dichas etnias, se incorporen al sistema 

produdivo del pals como trabajadoJes. Mis M lamentable, que en la mayorl• de los 

cuos se les violen sus derechos por parte de empresarios vor•ces, que los 

sobreexplotan y no cumplen con pag•t1es ni siquiera un s.1•11o mínimo, ni •fillarlos al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. Esto no deben permitirte la aulortdades 

correspondientes ya que todos los mexicanos tenemos derecho a una equitativa 

administración de la justicia, en base al cumplim1ento de nuestras leyes, sin dlslinclón de 

stalus soclales o cullurales, ya que como manifiesta este precepto el varón y la mujer 

son Iguales ante la ley. 

(15} Constitución Po/ftíca de los Estados Ut1ido.'i Mexicanos. 
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Atgunos autores manifieslan que esta igualdad juridica proclamada en la 

Constnuc&ón es Innecesaria; pués ha existido en nuestro pals desde hace varias 

décadas; ya que de hecho, no puede existir una igualdad entre el varón y la mujer 

tomando en cuenta las dilerencias nalurales enlre un seao y el otro. SI bien es cierto 

que la mujer en algunos cas.os no puede realizar actividades en las cuales se requiere 

de la tuerza o re5'stencia del varón, es innegable que ambos tienen capacidad creativa; 

y en algunos casos, el trabajo de la mujer es mas apreciado que el del varón. 

Respecto a la igualdad jurfdlca del varón y la mujer es importante que esté 

establecido a ntvel constilucion1I, como una g1r1nlla de equitativa impartlción de 

justk:Ja para ambos sexos; por la necesidad de garantizar tgualdad en las condiciones de 

trabajo, ya que historicamente la mujer ha sido objelo de vejaciones y mattratos en el 

aspedo de trabajadora, ya sea. por parte '1e los patrones o sus empleedas d.e connanza 

o por los mismos compat\eros de trabajo varones. El establecimienlo de esta seguridad 

que da la tgualdad jurldlc.11 1n1e la ley proteje de algun modo la integridad de la mujer 

como trabajadora. 

En lo relalivo a que toda persona llene derecho a la protección de la salud, 

es importante, tanto en el aspecto psicológico y fisico, ya que eslos se derivan en las 

relaciones de trabajo empresa-trabajador, como un respaldo jurldico, medianle el cual el 

patrón tendrá que observar los principios fundamentales que en materia de salud 

deberán de imperar en su empresa, según sea el caso especifico. Y no solo esto. sino 

también debe lomar las medidas proliláctlcas necesarias para la prevención do las 

enhmm:rJades o accidentes. 
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En muchos casos, el principal problema a que se enfrente la ciase 

trabajadora, son las condiciones insalubres en las que desempel'\a su empleo, 

repercutiendo esto en un constante peligro de que el trabajador se contagie de alguna 

enfennedad, atentando esto no solo contra la salud del trabajador sino también la salud 

de su familia, y su presupuesto lamillar, porque a pesar de que exista el !nstiluto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), u otras Instituciones de Salud, la atención al 

trabajador la mayorla de las veces es detictente y en algunos casos es nula. 

Es de vital importancia que se cumpla con lo que establece este precepto, 

porque de hecho, el grueso de la pob'ación no tiene acceso a los sistemas de salud, ya 

que dichas Instituciones operan claslsticamente es decir, dan sus servicios a un 

detennlnado grupo scclal, y sino es uno afiliada na le prestan ningün servicio. 

En lo referente a que lodl familia tiene derecho a dislrutar de vivienda 

d"'na y decorosa; esto viene a reforzar lo quo establece el articulo 123 en su fracción 

XII. que establece que toda empresa esta obligada a proporcionar habitaciones cómodas 

e higlenicas a sus trabajadores. Y que esta obligación se cumpllro't mediante las 

aport•dones que las empresas hllQan a un tondo nacional de vivienda, a fin de 

constituir depositas en lavar de sus trabajadores y establecer el sistema de 

t1nanci1ml1nto que permita otorgar a éstos, cr6dito barato y suficiente para que 

ldquleran en propiedad tales habitaciones. Esto tomó realmente un sentido prlicilco a 

partir de ta cre•clOn del Instituto Nacional destinado a este fin que es el, Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores {INFONAVIT}. 
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La obligación de conlnbuir a este landa por parte de los patrones, asl como 

las modalidades, mediante las cuales habra de extenderse la posibilidad de los 

trabajadores a adquirir viviendas, requirió, entre otras medidas reformar el titulo cuarto, 

capitulo tercero de la Ley Federal del Trabajo, y los articulas 97 y 110 de la misma Ley. 

Esto garantiza en parte, el cumplimiento del articulo 123 fracción VII, y lo estipulado en 

esta fracción del articulo 4to. Constitucional. 

En lo que se relaciona al deber de los padres de los menores a satisfacer 

las necesidades de la salud llsica y mental de los mismos, es Importante que se 

reCllque IObre la necesidad de lldecuar un salario decoroso, para llevar a cabo tal 

efed:o y que las Instituciones públicas establecidas para la protección al menor, se 

preocupen por tomar medidas preventivas a este aspecto, ya que por ejemplo: lo que 

concieme • los menores tr1b1jadores, es ~ l grave prot>'ema nacional, pués todos estos 

trabajadores, se ven, en la necesidad de trabajar, por el grave desequilibrio económico, 

que repercute, en un menor Ingreso de la economia f1mlliar y se comvlerten en un 

futuro, en ciudadanos dedicados a 11 economia Informal; los cuales. carecen de la 

segurid8d social que representa un empleo fijo, y lo que es peor en el aspect9 social, 

orillados por 11 necesidad y la fana de orlent1ciOn lami111r, ocasionan una de los més 

gr8ves problemas de nuestra IOCledmd: la deUncuencla Juvenil. 

Es de primordial Importancia que el gobierno mexicano, procure la creación 

de mis y mejores Instituciones dedicadas al desarrollo integral del menor, en las que se 

brinden apoyo; pslcologlco, alimenticio y educaclonal. a la nlflez mexicana, para en el 

futuro poder contar con mexicanos productivos para la economla naclonel y ciudadanos 

Integrados de manera ülll a la aociedad. 
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U. ARTICULO 5'CONSTITUCIONAL. 

Es de primordial importancia en las relaciones de trabajo, la existencia de 

este articulo como garanlfa individual ya que concede a todos los ciudadanos la libertad 

de esc.oger el trabajo o profesión que desee siempre y cuando sean licitas. 

Asl puh este 1nlculo dice: 

•A ninguna persona podr6 Impedirse que se dedique a la profesión, 

Industria, comercio o tr1bajo que le acomode, siendo ncatos. El ejercicio de esta llbenad 

sólo podr6 vedar.ie por detenninación judicial , cuando se ataquen los derechos de 

tercero,por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofend1n los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabojo. sino por reso1Uci6n judicial. 

La Ley determiner6 en cada estado, cu61es son las profesiones que 

necesitan Ululo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerte y las 

•utortdades que hin de expedir1o. 

N8dle podr6 ser obUg1do 1 prest1r tr1b1jos personales sin 11 just1 

retribución y sin su pteno consentimiento, ulvo el tr1b1jo Impuesto como pen1 por 11 

autorld8d judicial, al cual sa a)ustar41 a lo dispuesto en 111 Fracciones 1 y 11 del articulo 

123. 

En cuanto a los servicios pUbllcos • sólo podrán ser obligatorios, en los 

tl!rminos que establezcan 115 leyes respectivas , el de las aunas y los Jurados, 1sl como 
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el desempei'lo de los cargos concejiles y de elección popular, direcla o indirecta. Las 

funciones electorales y censales lendrán carácter obligatoria y gralu'1lo, pero serán 

retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los ténnlnos de esta 

Constitución y las leyes correspondientes. 

los servicios proles.ionales de indole social serán obligatorios y retribuidos 

en los ténninos de la Ley y con las excepciones que ésta senale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningUn contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 

libert.S de I• persona, por cualquie1 causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción 

o destierro, o en que renuncie temporal o '1ermanente a ejercer determinad• profesión, 

lndustr11 o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el 

tiempo que f~e te Ley, sin poder exceder de un ano en perjuicio del lrab•jador, y no 

podr6 extenderle, en ningún e.aso, a ta renuncia, pilrdlda o menoscabo de cualquiera de 

los derechos pollllCOI o cMles. 

La falla del cumphmiento de dicho contrato, por lo que respecta al 

trabajador, sGlo obhgar41 a éste a 11 correspondentc responsabilidad civll, sin que nlngUn 

caso pueda hacerse coacción sobre su persona".(16) 

(16) Cot1st1tuciór1 Pofltica de 101 Estados U1mJos Me11/canos. 

HD 9Ell 
BIBLIOTECA 
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La Importancia de éste articulo es trascendental, si tomamos en cuenta que 

antes de su existencia la clase trabajadora carecía de garsntlas respecto a su trabajo; 

más que nada durante el régimen hberal, pués es en ésta época, que imperó el principio 

de la Ley de la oferta y la demanda sobre el mercado de trabajo. asl como del mejor 

dotado sobre el desigual. Los abusos evidentes cometidos contra la clase trabajadora 

hicieron necesario un cambio radical en las relaciones jurldlcas, obligando al Estada a 

garantizar y reconocer no únicamente la Libertad de Trabajo, sino todas las formas de 

contratación y empteo; tanto en lo individual para defender la dignidad y la persona del 

trabajador, como en lo colectivo para obUgar a los palronos o empresarios a una racional 

utilización de los sectores profesionales, 1 fin de encauzar los imperativos y exigencias 

de 11 Economla Nacional sin lesionar los Intereses de la clase trabajadora, sobre todo 

en nuellro pals que requiere primordialmente de la fuerza de trabajo para su desarTollo. 

Todos estos elementos ldeol6gicos norm1ron e Influyeron de manera 

definitiva en el Congreso Constituyente de 1917 para garantizar ladas eslas necesidades 

a nivel constitucional. En el p~rrafo Inicial que especifica• Que a ninguna persona podré 

Impedirse que se dedique a la profesión, Industria, comercio o trabajo, que le acomode 

siendo licites •, se establece la necesidad de Implementar una politica profesion•I y 

est1111 de efectiva g111nti1 del empleo, destinada a protegert• en distlnl•s situaciones: 

PRIMERA.· garantizando 11 permanencia y estabilldad del mismo, 

contrarestando en lo po!Nbte el desempleo, para que asl el trabaj1dor tenga una 

seguridad reaf de su trabajo lo cual repercuto en una establlldad social y económica do 

su lam1Ua, ya que toda persona que se encuentra empicada es Ulll económica y 
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socialmente a su comunidad, generando en consecuencia seguridad y espacios de 

convivencia óptimos. 

Por que el desempleo aparte de afectar no sólo la economla familiar sino 

también la nacional es un grave cancer social, ya que provoca Individuos frustrados que 

canalizan su energla en adividades illcilas que perjudican a la comunidad en donde 

viven. 

SEGUNDA ... proveer la distribución de la mano de obra; esto es necesario, 

no sólo en el Ambilo geogrtr.co sino en el profeslon1I, alr1v61 de la capacitación y 

adiestramiento, lan necesarias en nuestro pals, que carece de mano de obra realmenle 

especializada que sea capaz de afrontar los retos y desafios de una Industria en 

dearroUo; para poder oblener calidad l"tal en los productos manufacturados y asl, 

1balir costos de producción y hacer mas compellllva a la industria nacional. Ya que si el 

trmb8Jldor esta debid1mente 1pto p1rm re1llZ1r el trabajo que se le encomiende, y el 

patrón se preocupa por que la calidad de la materia prima sea óptima, el producto podrá 

competir contra cuatquier producto extranjero y asl. abrir mercados lnlemaclonales a los 

productos mex.lcanos. 

TERCERA.~ lmpul11r el aprendizaje de dos o més actividades u oficios, 

para Intentar una poslbfe recluUicación laboral de acuerdo con las capacidades del 

propio trabajador. Ya que por lo general el trabajador que domina exclusivamente une 

actividad u oficio; se ve afectado en cuanto ya sea que par necesidades de producción 

de la empresa en que labora o por quedarse desempleado, no puede aspirar a oplar por 
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otro tipo de empleo, por desconocerto. Y lo que debe buscar el gobierno mexicano es la 

pluriactividad del trabajador, es decir, que el trabajador sea apto para poder desarroll1r 

activkfades diversas de acuerdo a las necesidades de producción de la empresa para 

que asl, el empresario no tenga que rewmir a la contratación de más person1I, sino que 

el tr1bajador especializado en dos o més oílcios pueda cubrir eventualidades en la 

necesidades de producción, y esté capacitado no SOio en el manejo de un oficio ya que 

esto es perjudicial par1 el lrabajador; por que limrta su desarrollo económico y su 

C8pllcidod ctHllV8. 

CUARTA.· En airo campo de acci6n, p1r1 encontr1r1e ocupaci6n al 

trabajador desempleado, y1 sea atravh de agencias de colocación o bolses de trabajo 

m6s 1flclentes, las cuiles deben realizar en fonna permanente un análisis real y 

verldico sobre el control de puestos vacantes o de nuevil aeación en los que mejor se 

pued1n can1llzar las aptitudes de cada peBOna en busca de empleo; para asl, 

responder de una minera efectlv1 1 l1s necetidades de mano de obra de cada empresa 

en particular. 

En lo que se refiere 1 ll limitanle de esta garanlia en el primer pirnfo 

establece que todl profesión, lndustl1a, comercio o trabajo deben de ser llenos. ¿Qu6 

entendemos por Llcilo?: 

UcHo; Es lo justo y permitido, ugún la juatlcla y la rezdn y que estf 

-Justado • dem:IKJ. 



83 

De esto debemos entender que toda actividad de trabajo humana debe ser 

justamente licila, es decir, que no se cometan actos, hechos o circunstancias que 

Impliquen conlravensión a las buenas costumbres o las normas de orden público. 

La libertad de lrabajo como garantía en este articulo solo podré vedar.;e 

cu1ndo se ataquen derechos de terceras personas; enlendemos que es cuando se 

aledan los intereses o derechos de los demés Individuos que conviven con nosotros y 

se ocasionan perjuicios con el desempefio de una adivldad; como excepción a la 

libertad de lrabajo se establece que solo podrá lmpedir1a una autoridad judiclal. 

Lo cu11 requiere que se cumpla con k>s contenidos del artlculo 14 

consutucional en favor de equ61 1 quien se pretende privar de este derecho de libertad 

de trabajo, además constituye una facullad que ucne el juez para prohibir a una persona 

que contlnue ejerciendo una actividad, pr 1fesión, oomercio u oficio perjudicial pira un 

tercero, y 11mblén cuando se arecte o atente contra los derechos de la sociedad. 

En lo referente a que nadie puede ser priwado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judlclel, tenemos que, es una medida de seguridad para el 

trabajador ya que nlngun1 au1orldad estatal puede despojar a un indlwlduo de la 

retribución que le corresponde como contraprestación a un trabajo o servicio realizado: a 

excepción de la resolucción judlclal, es decir, cuand-o se decreta un embargo como acto 

Judlcial o prejudicial antes de decidir el negocio en que tiene lugar o bien en un proveido 

del juez cilado en ejecución de una sentencia, vert11gracia: el pago do pensión 

alimentlcla o bien los descuentos que establece el ar11culo 110 de la Ley Federal del 

Trabajo. 
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Es necesario aclarar; sobre esta d1spos1ción constitucional, que se 

contrapone con los que establece la fracción octava del aniculo 123 que establece: " El 

salario mlnlmo quedara exceptuado de embargo, compensación o descuento ". 

Ya que se entiende de manera prácticamente general que el producto del 

trabajo consiste en el pago de un salano; que lóg1camenle. no siempre tiene que ser el 

salario minimo al que se refiere el ART. 90 de la Ley Federal del Trabajo, ya que puede 

tratarse de un salario mlnimo o prolesional o cuales.quiera otros que convengan las 

partes. Sin embargo la Ley y la Jurisprudencia han hecho extensiva la incmbargabilidad 

del salario minimo a toda retribución que obtiene una persona de otra respecto de la 

cual la primera esta colocada en una situación de sub1Jrdinación. 

En lo refercnle a que " N;w '! podrii ser obligado a prestar traba1os 

personales sin la 1usta retnbución y sm su pleno consent1m1ento. salvo el trabn10 

impuesto por la autoridad judicml •• podemos decir que esta d1spo<:.1c16n consliluc1onal 

prohibe la realización de todo trabajo gratwto. o sea, la prestación de servicios que se 

realiza sin obtener la remuneración correspondiente Pc..demos entendrr por 1usla 

retribución aquélla que esté de acuerdo y en propCJrctón con la naturaleza misma del 

servicio que se preste. asi corno en cono;onancia c.on las d1flc.ul1ades de su cjc1c1c10. 

Desde un aspecto jurid1co podriamos entender como 1usla r1!1l1tiuc1ón lo que se 

establece como salario mlnimo ( ART 90 Ley Federal dul Traba¡fl ) que senala coml.l 

sahuio minuno. La ca111tdad menor que debe rcc.1IJH 1m efr!r.11"1'i 1:1 lrnlm¡ador por los 

s•irvicios prestatlos en una jornaclri de trnlla¡o E~,11) c,1: 1~nt11m•J•: •.rimo la 11Hmmurnc1nn 

mlnlma, dc¡;indo a •.alvo el 11l!H?dm a 1111 !">ílla1111 u:rwJr,•:rwJr,,. qim ~.c1ia s1c111p11? 

} !.upmior al ~almiu 111im1110, y es llqlH:I q111! !if! 1!'..tlalil_w.•: r;.r1111•:nr.1•mahflfml1~ por pnht'>n y 
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trabajador atendiendo a diversos factores y circunstancias, como son la naturaleza 

lnlrlnseca de la prestación personal, la dificultad de su realización , la capacidad 

económica de la empresa etc. En lo relativo ·a1 pleno consentimiento• la Constitución 

de 1917 prohibe todo trabajo en cuya realización se ha~a forzado al individuo a efectuar 

el mismo sin su pleno consentimiento, es decir, sin tomar en cuenta la voluntad de la 

persona para llevar a cabo dicho trabajo. 

En la situación de que el trabajo sea impuesto por autoridad judicial deberá 

ajustarse a lo establecido par las Fracciones 1 y 11 del articulo 123 Constitucional 

relerente a las jornadas mhlmas de trabajo y a la prohibición de realizar labores 

insalubres o peltgrosas; el trabajo nocturno después de las diez de la noche a los 

menores de edad. 

Algunos codigos penates c .. !atales castigan penalmente al que viole las 

fracciones anteriores pués por ejemplo el Código Penal para el Estado do México en su 

articulo 207 sanciona penalmente al patrón que: 

ARTICULO 207.- Se lmpondr'n de frH dl•s a un •ño de prisión, 

•I P•lrón que h1b1tu1lmenta y 11lot1ndo I• Ley Federal del Trabajo. 

l.- Pague lo• ••l•rlos • 101 trab1j1dores en merc•nclas, vales, 

ftch1s, tatjet•• o en moned• que no H• de curso legal; 

11.- Rerang•, en todo o en p1rte1 toa Hl•rlos de los t,..b•J•dores 

en concepto de multa, o por cu1lquler otro que no ttsta 1utor/zado 

11111/mente; 

111.- Pague los salarlos de los trabajadores en tabernas, cantinas, 

prosllbulos o en cualquier otro lugar de vicio, excepto que se trate de 

empleados de esos lugaros¡ 
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IV.• Obligue a .sus trabajadotes a reallzar jornadas sin 

descansos, que excedan de ocho horas en las labores diurnas y de siete en 

las noctumils; 

V.· Imponga labores Insalubres o peligrosas y tnbajos 

nocturnos Injustificados a las mujeres y a /os jovenes man oras de dieciocho 

años, y 

VJ •• No pague a sus trabajadores el salarlo mlnlmo que les 

corrasponde.(17) 

Por lo que respecta a los servicios púbheo5 obUgatorios y gratuitos de 

acuerdo a les leyes la libertad de trabajo se encuentra reulamenlada o restringida en 

ares de un deber al Estado o en beneficio de la comunKiad. 

Respecto a su carácter gratuito obedece al elevado costo que representan 

estos servicios para ol Estado, como serian el de las armas por lo que rcpresenla 

mantener un ejército. aUnque entendemos que el espmhJ de la Constitución es el de 

preveer en caso de Inminente peligro de la Nación la disposición lnrnedlate da los 

t1lementos necesarios pare su defensa. El mismo mteres podemos enconlrar cuando se 

obliga el ciudadano el desempeno de cargo de jurado o de funcionario censal en los que 

el próposlto es obtener su par11cipaclón para motivar la confianza popular en la actividad 

que se desarrolla y tacllllar la magnitud de la 11rea que e.e emprendo al llevar a cabo el 

levantamlento de un canso naclonal Ulll para toda la sociedíld.(18) 

(17} Op. Cit. Código Penal para ol Estado do México 
(18} Op. Cit. BURGOA 0.1. "Les garnntlas individusles". 

Ed. PoffúB 1085 pags. JJ5 - 371 · 
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En lo rcferenlo a las üttimos cualro párrafos del articulo Sto. Constitucional, 

la restricción en materia de contratación tabo1a1 pretende por un lado Impedir que el 

trabajador en ejercicio de su libertad se obligue a la realizaci611 permanente de un 

trabajo o aceptar una determinada conducta social por cua~uier mollvo, lo que 

lmp\lcarla la renuncia a derechos que se han estimado irrenunciables en beneficio del 

trabajador como tal y como persona. Ya que la duración del trabajo puede ser variable, 

esto es, por tiempo Indefinido por lo que corresponda al patrón, por tiempo fijo o para 

obra detennlnada de acuerdo a 10 establecido por la Ley Federal del Trabajo. Esto evila 

la Imposición de condiciones lesivas para el trabajador que aún aceptadas por él pueda 

liberarse de ellas cuando 1 su libertad o Intereses convenga. La única obllgaci6n que 

subsiste es 11 proveniente de una responsabUldlld civil que hubieré contrafdo, cuyo 

cumpllmlento 5' podré exigirsele por los medios legales procedentes sin ejercer 

coacc!On sobre su persona. 

Es transcendental la necesidad de dar cumpUmlento cabal a este precepto 

ya que contribuye a la establlldad económica y social de nuestro pals y garantiza la 

realización de lms aspiraciones humanas, el derecho a la fel1Ctdad y un nivel de vida 

satlsfactorto dentro de un terreno de normalldad. lndudabelemente el Individuo 

desempen1 11 actividad que est6 mb acorde con su lndloslncracla, con sus 

Inclinaciones naturales,culturales, sociales, etc, por conslgulenle la libertad de trabajo 

pennlte al Individuo el logro da los fines que se ha propuesto para bien propio y para la 

grandeza de su patria. 
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CAPITULO 111 

Articulo 395 de la ley Federal del Trabajo 

3. 1 LA CLAUSULA DE EXCLUSION 

Es importante antes de entrar de lleno al tema principal de esta tesis: hacer 

rferencia del texto legal del que emana el 1rticulo 395: LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO; dicha ley, fue expedida por el Congreso de la Unión y Promulgada por el 

Presidente de la República el 18 de Agosto de 1931; se publicó en el Diario Oficial del 

dl1 28 del mismo mes y 1no y entró en vigor el dla de su publicación. Esta ley estuvo en 

vigor hasta el dla 1• de Mayo de 1970; fecha en la que se promulgó la Nueva Ley 

Federal del Tr1bajo, que aciu1lmente cuenla con 1010 articulas que se dividen en los 

Ululas siguientes. 

Titulo Primero: Principios Generales. 

Titulo Segundo: Relaciones Individuales. 

Titulo Tercero: Condiciones de ~rabajo. 

Titulo Cuarto: Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y los Patrones. 

Titulo Quinto: Trabajo de la Mujeres 

Titulo Quinto bis: Trabajo de los Menores. 

Titulo Sexto: Trabajos Especiales. 

Tllulo Séptimo: Rela.ciones Colectivas de Trabajo. 

Titulo Octavo: Huelgas. 

Titulo Noveno: Riesgos de Trabajo. 

Titulo Decimo: Prescripción. 

Titulo Once: Autoridades de Trabajo y Servicios Sociales. 

Titulo Coce:Personal Jurldlco do las Juntas de ConciliaciOn. 

Titulo Trece: Represent1ntes dtt los Trabajadores y de los Patrones. 

Titulo Catorce: Derecho Procesal del Trabajo. 

Tllulo Quince: Procedimientos de Ejecución. 

Titulo Dieciseis: Responsabilidad y Sanclones.(19) 

(18) Op. Cit. Ley Federal del Trabajo 
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Nuestra Ley Federal del Trabajo es una ley con un amplio sentido de la 

protección de las relaciones Individuales y colectivas de trabajo~ conlempla derechos y 

obligaciones reciprocas para trabajadores y patrones y en general todo lo concerniente a 

la correcta aplicación de la misma a las relaciones entre autoridades, trabajadores y 

patrones 

En lo referente al titulo séptimo; en donde se encuentra al articulo 395 

mejor conocido como la Cláusula de Exclusión podemos hacer referencia que como 

antecedente de la ci6usula de exclusión se encuentra el Boicot, que lo podemos definir: 

Como el •lsl1mlento de un patrono o empresa patronal declar•do por los 

obreros como medtda de coacción destinada a conseguir delerminadas mejoras en sus 

condiciones de trabajo. 

Esta palabra es el apellido del ;rimer afectado por éS1e medio de lucha, el 

ingl~s Char1es Connlngh•m Boycoll. 

" Las asociaciones de campaneros deben haber exigido de los maeslros 

que no se emplearan sus talleres sino a olici1les miembros de la asociación; los 

historiadores relatan la lucha de las asociaciones de companeros para conseguir el 

respeto del pr1nclpio, el companero que ingresaba a un taller era boicoteado • se le 

despreciaba pUbllcamanle nadie le tralaba y ningún miembro de la asociación 

trabajadora cooperaba con este campanero; generalmente esle mecanismo funcionó 

bien y resulto con éxilo".(20) 

(20) Op. Cit. DE LA CUEVA M Derecho Mexicano del TliJbajo. 
Ccf. Pomia pag'> 310 - 377. 
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" El principio de la cláusula de exclusión se encuenlra en el régimen 

corporativo, como es sabido una de las finalidades de la corporación era la defensa del 

mercado de lrabajo contra los extraños, únicamenle podian abrir un taller los maestros y 

previa autorización de la respectiva corporación , consecuentemente quien no fonnaba 

par1e de ella quedaba excluido del mercado, de esle principio tomaron las asociaciones 

de compai\eros la idea de la cláusula de exclusión 

Algunos autores en la matena difieren de fa opinión del maeslro Mario de la 

Cueva, pués piensan que las corporaciones medievales no fueron organismos de 

resistencia, ya que su finalidad fué otra. éran organismos de patrones y campaneros sin 

la fuerza que respalda en nueslro dlas la asociación profesional reconocida por la Ley, y 

la cláusula de exclusión tuvó que nacer forzosamente en un medio tipicamente clasista 

y en plena lucha social, así nació como metD electo de la asociación profesional 

conlemporénca, es decir eslá cláusula es en cieno modo, complemento y medio para 

fortalecer fa asociación profesional. 

Efeclivamenle yo pienso. que la cláusula de exclusión debe haber surgido 

en el desarrollo pleno de la lucha de la clase trabajadora como un medio para for1alcccr 

y dar seguridad de existencia a las asociaciones profesionales, concretamente los 

organismos sindicales, ya que anles de que se conlemplara a nivel constllucional ésla 

garanlla de clase, dichos organismos no contaban con el respaldo legal que les diera 

permanencia y vida propin Fué a partir de 1917 con la 1Jbe1tad de nsocinclón 

Profesional ven 1931 con el nacimienlo de líl cláusula de exclusión en la Ley Federnl 

del Trabajo que consolidó; la vida v exi!.lenc1a auló11orna de los or¡¡ani!.mos sindicales. 

Dicha cláusula nació con este cspi11lu; lamenlahlr~menlP. alguno~ mnanlsmos ~lndh:nll!s 
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vinieron a desvH1uar tal principio u1tl1zando la clausula de exclusión como un arma para 

fa permanencia en el poder; las cUputas sindicales y los d1rigen1es sindicares corruptos 

la utilizan para justiflcar su Incapacidad personal y de acción srndical para dar respuesta 

negaliva a las necesidades de mc1oram1en10 y de lucha de sus lrabajadorcs agremiados 

O dado el caso , prestarse a satisfacer los intereses de la clase palronal respecto a 

algün trabajador que el empresario por alguna causa ya no quiera que labore en su 

empresa y de comün acuerdo con el !iind1cato logra este tm. Ya que existen sindicatos 

que se prestan a defender los intereses de los patrones. este hpo de sindicatos reciben 

el nombre de• Sindicatos Blancos·. y son aquellos en que la acción sindical y los logros 

vla contrato colectivo son nulos, pués en la mayolia de los casos en que un "Sindicnto 

Blanco • es titular de un conlralo colectivo, los lrabajadores no saben de la existencia 

del mismo, éste no defiende como debe de ser los intereses de sus representados, por 

los compromisos principalmenle econórP JS que trenen con el patrón, nulificamlo la 

acción sindical. 

Ya que hablamos de acción Mnd1cal es tmpor1ante tratar de delil111la 

En loda!i las sociedades mdus111ares los smd1calos obreros dcscmpennn un 

papel de primer plano. La eficacia do su acción aparece de modo claro. si so compara la 

evolución do los tabuladores de satanes de los contratos colecUvos e.Jurante un podotJu 

extenso. En diferentes seclores de la actividad. podemos medir una bueno nr.r:ión 

sindicar cuando las prestaciones del contrato colectivo no ~e limitan a lo qua cstoblncn 

la Ley Laboral, sino cuando IR supera y establece más alm prestaciones quo le 1111s11111 

no contempla, por ejemplo el ec;lalJlecirmenlo de una ayutJa et:o11ó111lf;11 IJUlll 1!1 

trabajador cuando falleLca un farnih;u en pr11ner urarJo ell': Vil r¡ur! líJ Lt!y esl11t1lm:11 1u<t 
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minimos , mlis na señala máximos; es decir permite que mediante la acción sindical se 

mejoren las prestaciones que la misma Ley consigna y deja en libertad a tas partes 

sindicato - empresa de establecer mejoras que la Ley no contempla. siempre y cuando 

no sean Ilícitas. Por lo consiguiente, en donde el sindlcallsmo o la acción sindical estan 

poco desanollados, se refleja en salarios más bajos, en pr8cticamente ninguna 

prestación contradual superior a lo establecido por la Ley etc. 

También la acción sindical comprende todas las actividades tendientes a 

lograr el objelo de mejoramiento de las condiciones de lrabajo; como son la huelga, ya 

que con ella se pretende buscar el equihbrio entre los factores de la producción, que 

son: el capital y et trabajo, por lo tanto la huelga es un elemento primordial y que 

respalda la acción sindical pués con la huelga. los sindicatos cuentan con un elemento 

de presión p1r1 obtener del patrón sus fines específicos. lenid1enles a la mejora de las 

condiciones de trabajo, ya sea: un mayor salario, o mayores prestaciones contractuales 

etc., logicamente que también la huelga sirve para cuando el patrón no cuenta con 

conlrato colectivo. En este caso el s111d1calo emplazan\t! podr3 lormular su 

emplazamiento de firma de contrato con el respaldo del estal\amiento a huelga si no son 

satisfechas sus peticiones por la empresa. También se puede ejercitar la acción sindical. 

cuando se pretende que un slndicato se Integre a una empresa, y en representación de 

la mayor la de los uabajadores sollclle la celebración del contrato colectlvo, para que por 

medio de ~sic, ejerza la acción sindical, la huelga lógicamente debe cump\lr con 

cualquiera de los requisitos que sena1a el articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo quo 

son: 
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1 Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 

11 Obtener del patrón o patrones la celebración del Canlralo CoJecUvo del 

Trabajo y exígir su revisión al terminar el período de su vigencia de conformidad con lo 

establecido en el Cap1lulo 111 Tilulo Sépllmo. 

111 Ob1ener de las patrones la celebración del Contrato • Ley y exigir su 

revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto por el 

Capitulo IV Titulo 5eptlmo. 

IV Exigir el cumpllmienlo del Conlralo Coleclivo del Trabajo o del Conlralo 

- ley en las empresas o eS1ablecimientos,.., que hubiese sido violado. 

V Extgir el cumplimienlo sobre la par1icipación de utilidades. 

VI Apoyar una huelga que lenga por objclo alguno de los enumerados en 

las rr1cciones anteriores 

VII Exigir la revisión de los salarios conlrectuales a que se refieren los 

1rtlculos 399 bis y 419 bis (21) 

Oc no cumplir con alguno de los requisitos anteriores, la hutdga e5 

declar:uJa il/cila pCJr la Ju111;1 de CCJnciliación y A1briluju 
(21) Op. Cit. Ley Futlemldcl Tra/JCJjo. 
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Lamentablemente en nuestros dias, las autoridades laborales declaran 

huelgas legalmente existentes, en huelgas inexistentes violando el derecho a huelga 

consagrado no sólo en la Ley Federal del Trabajo, sino por la misma Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. atentando al proceder de ésta manera, contra 

el fortalecimiento y respeto de la asociación profesional, y la hbertad de acción sindical. 

No es posible que en un país como el nuestro en el que gozamos de libertades y 

garantias constitucionales, se viole tan lmpunemenle un derecho primordialmente de 

carécter social, como es el derecho a huelga, porque con esta, se provoca un estado de 

ea:plotaciOn del hombre por el hombre, pués al no lener el respaldo de la huelga, las 

organizaciones sindicales pierden fuerza y representallvidad con sus trabajadores 

agremiados, y de esla manera, el patrón , impone sus condiciones , que generalmente , 

alentan contra los inlereses de la ciase trabajadora, limitando la acción sindical, que es: 

responder a los problemas, necesidades y ;Vipíraciones de los trabajadores teniendo en 

cuenta la realidad y perspectivas del enlomo en cuestión. 

Esto origina que los factores claves de la acción sindical se debilllen como 

son: 

U relación de fuerzas .• ya que cu1ndo no eaiste un equilibrio de 

fuerzas entre 101 factores de la producción , alguno de ello• se debilita . 

torzo1am1nt1. 

La unidad de acción .• Lo1 trabajadores, al no contar con unidad, y al 

resolver 1u1 situaciones lntergremlales de una manera particular con el patrón, 

hacen al grupo por ende, débil v sin fuerza para ealglr las conquistas laborales y 

ejecer la acción sindical, ya que ésta, sólo puede ser ejerclc.la efizcamente por la 

unidad del grupo~ 
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Por la tanto, el respeto al derecho de huelga es esencial para la estabilidad 

económica y social de la clase trabajadora y de sus organizaciones sindicales que las 

representan llamense sindicalos, lederaciones, o conledcraciones; e11 general, el 

derecho a huelga es de vital importancia para el movimiento obrero organizado de 

México 

Es prnno1dial antes de seguir anahzando la legislación laboral que nos rige, 

en los articulas que principalmente Involucra éste tema, señalar algunos antecedentes 

históricos en materia legal de la tliusula de exclusión, anteriores a la incorporación del 

articulo 395 al derecho mexicano del trabajo. 

3.2. ANTECEDENTES 

Las leyes de los estados en nues110 pals, na recogieron. porque no habla 

madurado todavla el principio de la aplicación de la clausula de exclusión sindical. 

Todas las lcg1slac1ones locales, se mantuvieron en un plano esl11clamenle liberal en lo 

que se reliere a ta liber1ad de asociación profeslonal. protegieron por igual el acto 

positivo de asociarse, que el acto negativo de no hacerlo, o de disociarse. El Un\co brote 

legal lejano. pero que ya apuntaba hacia la clausula de exclusión es la disposic10n 

contenida en el articulo 38 de la Ley del Traba)o del Estada de Hidalgo de fecha 20 de 

Noviembre de 1928, en e11as se daba derecho a los sind1ca1os para proponer la 

sustitución de un trabajador que se separara de la empicsa, dr. acuerdo c:on el 

1cula111r.nto interior y con el registro de colocaciones, y cslill.Jlcr:la lil pll..!fmcncra de los 
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trabajadores slndlcalizados para ocupar las vacantes que ocurriesen en las empresas 

con las que tenlan celebrado Conlrato Colectivo de Trabajo. 

En el Estado de Veracruz su Ley de Trabajo de fecha 14 de Enero de 

1918, trato de asegurar la libertad individual de asociación profesional. en su articulo 

150 fracción Primera establecla: ·Queda prohibido a los sindicatos; l.· Ejercer coacción 

sobre los trabajadores no síndicados para obhgatlos a sindicarse". 

En el Estado de Michoacán. la Ley laboral , con fecha de 1 de Septiembre 

de1921, mejoró el texto de la Ley de Veracruz en su articulo 150 fracción Primera ; que 

eslableció en su articulo 164: ·A todo sindrca10 le esta prohibido. 

1 .- Obligar por cualquier medio, no srendo la persuación convincente, a sus 

trabajadores no sindical/zados, en su gremio a que se stnd1calicen en el mismo y a los 

slndicalizados a que se separen de el o a que conhnuen per1eneciendo 

ART 165 • Los smd1calos que inhmjan las disposiciones del articulo que 

antecede, serlin borrados del regislro" 

En lo que respecta al Estado de Tamaulipas su Ley Laboral de fecha 12 de 

junio de 1925. en su artlculo 177 estableció: 

" Queda estrictamente prohibido a los sindicatos 

l.· Ejercer coacción sobre los lrabajadores no sindicalin1dos parn obllge11os 

a sindlcali1.a1se. 

11.· Ejercer r.oacc;1ón ~J¡,,,~ lt.J!. palronos para otJhga1los n que despidan n 

cuelquler 1rabnjí1l1or o lo niegue trnlJIJJO <,i11 cau!.n ;w.t1hr.mJa " 
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Articulo 179.· Cualquier miembro de un sindicato puede retirarse en 

cualquier momento de la agrupación a que pertenece, sin perjuicio del derecho 

que le asiste al sindicato de exigirle las cuotas pendientes do pago, esto no obsta 

para que el miembro que se reUra lenga derecho de exigir la devolución de las 

cantidades que legitimamente le pertenecen en la caja de aho1ros del sindicato'". 

Articulo 180.· Cualquier c1'usula en contra de las disposiciones que 

menciona el articulo anterior que establezca multa convencional o que de atgün 

modo desvirtúe las mismas disposiciones, se tendrá por Inexistente •. 

El proyecto de código de Portes Gil al respedo. estableció en sus articulas 

139 y 301 lo siguiente. 

Articulo 139.- Son obligaciones de los p•ltonos: 

Fr•cclón 111: Preferir •n Igualdad de clrcunsranclas, • Jos r,.b1Jadores 

•lndlc•dos, • los mexlc•nos y • los que hubieren nrvldo sar1sr1ctorlamente con 

•nt1rlorldad. 

Articulo 301.· Queda prohibido a lo• 1lndJc1to1; fricción 111 : Ejercer 

co•cclón sobre Jos patronos para obllgartos a que despidan • algún tr1b1jador o 

' I• nieguen trabajo, 1 no ser qua obre en defensa de los Intereses profesionales 

que representa.(22) 

(22} Op. Cit. DE LA CUEVA M. ~ourcc/10 Mo:t1ca110 riel Trnbajo" 
Ed. Por1úa, pogs 371 • Jgo. 
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Como podemos observar, esta disposición tiende impedir que la fuerza de 

la represenlación sindical, imponga a la parte patronal, limitaciones para la elección de 

su personal. 

Otros tipos de antecedentes de la cláusula de exclusión los encontramos en 

El Contrato Colectivo de Trabajo de 1916 que regla las relaciones obrero -

patronales en la Compaftia Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S·A: que se convíelte en 

el primer documento de observancia obrero - patronal en que haya figurado la cláusula 

de exclusión. 

El 18 de Marzo de 1927 se firmó el pumcr contrato ley, por la industria 

téxtil, que en su Capitulo 11 que se relicrr a la ad1misión de los trabajado1es, en su 

articulo 12, se estipuló la ciáusula de exclusión por renuncia al sindicalo, con la 

salvedad de que tal renuncia deberla en lodo caso ser en perju1c10 del sindicato, 

odemés de que sólo daba derecho a e¡ercitar una acción de despido 

Pero fué hasla 1931 que las presiones de los sindicatos obhgarán a Insertar 

en la Ley Laboral la clttusula de exclusión en su doble efecto, para Ingreso y para 

despido; respeclivamente en los aitlculos 49 y 236 de ta Ley Federal del Trabajo de 

1931, eslableciendo lo siguiente: 
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Articulo 41.· • La cláusula por virtud de la cual el patrón se obliga a no 

admillr sino a quienes esten slndlcallzados , es licita en los contratos de trabajo¡ 

esta cMusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en favor de los 

slndlcallzados no podran aplicarse en perjuicio de rrabajadores que no formen 

P•rfe del sindicato contratante y que ya presten sus servicios en la empresa en el 

momento de celebrars• el contrato •. 

Este articulo regulaba Ja admisión al trabajo mas no la permanencia en el 

mismo, ya que regla para los 1raba1adores que venían de lucra y pretendian ingresar al 

servicio de una empresa, por que lógicamente el a inoperante para quienes al estipularse 

el contrato ya eran trabajadores de la misma, solo afirmaba el derecho de es1os 

trabajadores a la ptmnanencia en su empleo 

Articulo 236 .• • los slndic1uos de rraba)•do11• llenen el derecho de 

pedir y obtener del patrón, la sep•ración d•I trabajo de sus miembros que 

renuncien o sean desp•dldos del slndlc•to, cuando en el contri1to respectivo 

existe I• cl~usula de exclusión •. 

Desde el 18 de agoslo de 1931 la Ley Federal del Trabajo no habla sulrldu 

reformas trascendentales como la5 que se hicieron en 1970, en donde estos a1ticulos 

quedarlan Incorporados en el actual ar1iculo 395 

Un nnlt?cedente más. la intervención del Lic. Vicenlo lombardo Toledano, 

' 
en la enmara du Oipulados el 13 de rJ1r.11!rnhrc de1&66. 

j 



100 

Yo señoras y señores dipulados, reclamo el honor de haber sido autor de la 

cláusula de exclusión. En el afio de 1928 la establecimos. ¿ Por qué ? Porque la clase 

patronal se negaba todavla en esa época a reconocer a los sindicatos , habia que 

for1a1ecer1os. No habla que aceptar el Contrato Colecllvo Normativo, de lipa europeo. 

del cual se derivaron los contratos Individuales. Entonces peleamos por un contrato at 

que le llamamos en un principio Conlralo Sindical Colec11vo. y al sindicato lo rodeamos 

de poderes para que él proporcionara la mano de obra a su decisión 

La cláusula de exclusión se ha empleado muchas veces al revés, es cierto 

Ha servido para mil cosas malas, como también para mil cosas buenas Ha servido de 

instrumento anticomunista. porque se ha aplicado a veces a razones ideológicas y 

polit1cas. Este es un comunista. rojlllo, luera Y a veces se aplica a petición del palrón, y 

los lideres sindicales se sirven de sus manas para que el patrón logre sus propós1las 

ésle es un agitador. me lo hechas, le dicen ;-1 Secretano General. ~Ya Sabes! 

Pero tambil!!n es verdad que la coacción no es solamente ésa. Yo conozco 

de fábncas. cenHos de trabajo, empresas en las que se aplica una coacción semejanle a 

la de la cláusula de exclusión. que es la amenaza del inl1erno. El que no va a la rmsa 

que se celebra el fin de ano queda despedido. el que no va a la Villa de Guadalupe en 

procesión, y se pasa lista, queda sin empleo. De todo hay {risas). 

Cuando se aplica la cléusula do exclusión es muy malo: El !rebajador 

pierde o:..u trabajo y anda buscancto y penando Pero el que recibe la aira amenaza 

empieza a o;ufnr antes de morir. porque sabe que en la otra vida va a penar para la 

t!letmlfad ( risas }.(23) 

(23) Op C1t MEJIA P.J. MFiduf VeMzquoz 47 anos du Historia y PoiJur". 
Ed. Diana, Mó111co 1gg1 pilgs 26. 27. 
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La E.xcluslón: 

Esta contemplada en el ART. 395 que e la letra dice: 

" En el Contralo Colectivo podrá establecerse que el palrón admitirá 

exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. 

Esta cláusula y cualesquiera airas que establezcan privilegios en su favor, 

no podran aplicarse en perjuicio de los lrabajadores que no formen parte del sindicato y 

que ya presten sus servicos en la empresa o eslablecimiento con anterioridad a la fecha 

en que el sindicato solicite la celebración o revisión del Contrato Colectivo y la inclusión 

en él de la ciéusula de exclusión. 

Podrá también establecers1· que el patrón separará del trabajo a los 

miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratanle.(24) 

Se entiende que para poder llevar a cabo la aplicación de la cléusula de 

exclusión debe de estar establecida en el ·contrato Colectivo de Trabajo. Por regla 

general todas las organizaciones sindicales hacen uso de esta facultad que le otorga la 

Ley Laboral, y la insertan en todos los contratos colectivos que celebran. 

Es importanle antes de continuar, dclinlr al Contrato Colectivo de Trabajo, y 

a las partes que lntervnmen en el, de acuerdo a la Ley. 

(24) Op. Cit. Ley Foderal del Traba¡o 
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Articulo 386.- • Contrato Colectivo de Trabajo es e/ convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o 

uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones 

segun las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos. 

Articulo 8,- Traba)1dor es la persona fisica que presta a otra, ns/ca o 

monl, un tnb•Jo per1on1I •ubordln1do. 

Para los efecios de disposición se enlicnde por trabajo toda actividad 

humana , intelectual o material, independientemente del grado o preparación técnica 

requerido por una profesión u ohcio. 

Articulo 10.- Parrón es la persona fislc1 o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trab•)adores. 

Articulo 356.- Slndlc•to es /11 asoc/1c/ón de tr•bl)ldores o patronH 

conltlluld• para el estudio, mejoraml1nto y defensa d• sus respecr/vos 

lnlerosoa.(251 

(25) Op. Cit. Ley Forloraf del Trabnjo. 
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La cláusula de exclusión que contempla el a1tlculo 395 de la Ley Laboral, 

se Inserta en los contratos co\edlvos generalmente en su dable aspecto, de admisión y 

de separación. 

La cliáusula de admisión obliga al patrón a ulilizar únicamente a 

trabajadores mlembfos de una agrupación sindical delerminada, es decir, a miembros 

del sindicato titular del contrato colectivo de lrabajo, que es. el que representa el mayor 

interes profesional de los lraba1adores que prestan sus servicios a un patrón o empresa, 

dicha obligación nace en virtud de la relación contractual, por medio de ésla cláusula, el 

sindicato liene el derecho de cubrir las vacantes que se originen o los puestos de nueva 

creación. 

Su electo principal consiste en i1m1tar la facultad del patrón o empresario de 

seleccionar libremente a su personal, para evitar que lo manipule en contra del 

sindicato. 

La fonna actual de negociar dicha cláusula, es que el patrón pacto con el 

sindicato que las vacantes que se originen en la empresa, deberán ser cubiertas por el 

sindicato en un plazo mtudmo de 72 horas, con el aperc1bimienlo, de que de no hacerlo 

en dicho término, el patrón cubma dicha vacante con la salvedad , de que dicho 

trabajador deberé aflliarse al slndicalo en un plazo mbimo de 30 dlas. 

Lo anlc1ior contraviene lo dispuesto por el articulo 356 de la Loy Federal del 

Trabajo, que e~tahlcce. 
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• A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de él. cualquier esflputaclón que establezca muna conv•nclo11al en 

caso de separación del sindicato o que desv/rfue de algún modo la disposición 

contenida en el p•rrafo •nterlor, se tendr. por no puesta •. 

Analizando el articulo anlerior, y tomando en cuenta que el derecho 

subjetivo es una facultad reservada al Individuo para hacer o no hacer una cosa, a mi 

juicio es1e derecho tiene aplicación en el articulo anlerior, ya que, Constitucionalmente 

no es requisito Sine • quanon que el lrabajador lenga que eslar forzosamente 

sindicallzado: es decir, que este afiliado o sea miembro de una organización sindical, y 

por este hecho no pueda conservar la estabilidad de su lrabajo, porque el párrafo 

segundo del precepto anlerior establece con claridad cuando dice que cualquier 

estipulaclón que eslablezca multa conver. ~1onal en caso de la disposición contenida en 

el párralo anterior de que a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de él. 

Este precepto nunca se ha cumplido en la prictica. El articulo 234 de la Ley 

de 1931, lambién establecia que a nadie se le podia obligar a formar parte de un 

sindicato o• no formar parte de él. Lo anterior quiere decir que si un trabajador Ingresa 

a un sindicato, su Ingreso no es eterno y puede separarse del mismo cuando lo desee. 

Més en la realidad si un trabajador desea laborar en alguna empresa; y ésta, tiene 

celebrado Contrato Colectivo con algún sindicato, el trabajador se ve forzosamente 

obligado a afiliarse a la organización sindical titular del Contralo Colectivo de la empresa 

a la que el traOajador dt!Sl!íl inyrcsar; ya que si no cumple con é~lc requisito, t!I empleo 

le es negado. alentando con ésto, con lo c:onsugrado en los Artlculos Slo, 9• y 123 
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Constitucionales referentes respec11vamente a la libertad de trabajo, la libertad de 

asociación y la asociación ~rofcslonal como to esupula el articulo 123 en su fracción XVI 

apartado "A". 

Los Tratadistas, los estudiosos del derecho, los sociólogos y los 

economistas, están de acue1do en que el hombre es un animal sociable por naturaleza. 

como ya lo expresó Anslóleles cienlos de anos ;mies de la era cristiana, cuando se 

decfa que el hombre para vivir aislado lenia que ser un Dios o un monstruo. 

los juristas estan de acuerdo en que la libertad de asociación es un 

derecho co • natural del hombre, como el derecho natural del mismo, que nace con él, 

porque nadie se puede imaginar que un hombre nazca y que eslé estigmatizado para 

vivir apal1ado de la sociedad. que es el de· no de él para obtener el fin mismo, es decir, 

agurparse para defenderse así mismo. 

Salvo algunas excepciones, casi lodas las conslilucioncs del mundo le dan 

un valor lnesllmablc a la l1be11ad del hombre, le permiten que se asocie bajo diversas 

fonnas, y en cuanto se refiere a la libel1ad de asociación, que primero se combatió, 

después se tolero y finalmenle se admitió en el art/culo 123 Constllucional; que busca 

como primordial objetivo el Igualar las fuerzas del Capital y el Trabajo. 

La asociación profesional exislc en la vida social, y ha sido reconocida por 

la ConsHtuclón corno por1adora de los inlereses colectivos. por lo tenlo no podrlo ul 

Estndo desconocerla. porque v1ulatia la Const11uc1611 que dló origen ul mismo Estado. 

Obvio es tnmblén, que la asuc1acdm pmlP.s10nal 1~slá o!Jhgnda n somelorsc a los 
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mandamiento.s legales por lo que se refiere a sus requisitos de fondo, de forma y de 

personas. Porque la asociación profesional no es soberana, ni está por encuna del orden 

jurldico, por lo tanlo, tiene derecho a ser reconocida por el orden jurfdlco y el Estado, 

precisa de éslc reconocimiento y, consecuentcmenle su registro es indispensable para 

que adquiera vida Juridica, pues no es lo mismo exisllf de hecho que tener existencia 

jur/dica. 

La personalidad jurid1ca de la asociación profesional, represenla la unidad 

de una porción bien definida de una clase social. Las clases sociales son de contornos 

vagos y dentro de ellas existen numerosos grupos; y cuando éslos grupos adquieren 

perfiles definidos y tienen la voluntad de cohesionarse y mantenerse unidos para el /og10 

de sus lmes forman una asociación profesional que se repre5enla en una persona 

Jurldica. La personalidad jurldica en maten de trabajo o laboral, es el reconocimiento de 

la facultad legal que se concede a la aso<;iacrón proles1onal, para la realización de los 

actos jurldicos que tienden a alcanzar los fines supremos de los lrabajadores m11ilantes 

de ra misma. 

La personalidad jurldica de las asociac1ones profesmnnlcs en malerin de 

trabajo, es d1s11111a a la persona jurldica c1eada por el dcrecho privado, que proleuc 

patrimonios La asociación profcsionctl proler¡c inle1eses humanos de aira especie es 

decir, representa los intereses colccllvos de los trabajadores o de los palrones En 

p1imcr lé1111ino es portadora del piinc1µm tJt? la igualdad jurid1c.1, por cu1m10 /mee de los 

trabajadores una polc11cia en igualdad de c11cu11slancias anlf: 1:11:111presa11u; en !.1..•111111110 

lérmmo. despu;,., rhi la r.cm1cJmadó11 11t• los 111lere!.1!!. ele hJ'• h1i1111Jrns t•11 cuanlo il 

lrntmjadmw. o putro11es. la c11tc1Joria dn lu<> halmi:ulu1cs se 11•¡r1:w1 11 fu p1:1~.011;1 l111111mrn 
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y al tratar de realizarse por medio de la asociación profesional sirve al desarrollo de los 

más auténlicos fines humanos. La asociación profesional como persona jurídica 

representa esta calegorta de trabajador. 

La persona juridica del Derecho Privado actüa en benellc10 p1op10, en 

mejoramiento de su palnmonrn. es decir. por su.s propios inlercsus, en u11a cahdad de 

i11cJ1viduo, a diferencia de la asociación profesional que actü;1 en repm~t·ntac1011 y 

benelic10 de sus miembros . es decir. que representa la unidad de un;1 cumunidad 

t1umana, cuyos integrantes tienen intereses y fines comunes. 

La asociación profesional es la potencia que se encarga de pacl<lí con la 

aira clase social. la clase patronal. y la manera de regular sus relaciones. La asoc1ac1ón 

profesional goza de personalidad JUrid1ca y por ro tanto llene capacidad para c:elt?brar o 

modificar Contralos Coleci1vos de TrabaJO, en la inteligencia de que Cslos p;1clos 

podrian estimarse pro·.iis1onalmenle, como la composición de los intereses colechvns de 

trabajadores y patrones. 

Considero en lo personal, que el Conlralo Colcclivo de Trabajo t•s el medio 

primordial por el cual, la clase lraba¡adora logra sus 1elvindicacio11es colucllvns, y la 

asociación profesional encauza la acciOn sindical en pro de la t111ahdad exislcm:lal de 

lodo sindicato El estudio, mcjoramienlo y defensa de los Intereses comunus 110 sus 

aliliadus 

Pm hJ quE: anah111flfJo 10 flr1lr:tiCJJ r.1ms1dem qun ul mlículu 3!.J!J 1!11 !;1 L•!Y 

Fedurnl tJul T1<llm¡r1 f:tl !.•J f11ur11!r pá1rnfo, tfll!JIH co11oculo 1:1111111 · ct.AUOJI A IJt. 
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ADMISIÓN • esta encaminada a fortalecer y proteger la asoc1ac1ón profesional de la 

clase trabajadora, es decir, garantiza 1a existencia y estab1hdad de los sindicatos. Si bien 

éste primer párrafo del articulo 395 puede considerarse anliconstitucional en el aspecto 

de que atenta contra los articulas constitucionales en matena de lrabajo, y además, con 

lo dispuesto por el articulo 358 de la Ley Federal del TrabaJO 

Es innegable que si no exisltera ésta clausula de admisión, la existencia de 

los sim11catos estarla condicionada a la voluntad de la clase emp1esarial; ya que sin la 

fuerza de cohesión que dicha cláusula proporciona a los smdicatos, los patrones podrian 

manipular a su antojo a las trabajadores en contra de la asociación sindical. 

Ahora bien; la cláusula de adm1s1on regula en otro aspec10 la admisión al 

traba¡o y no la permanencia en el misfT\'.' o sea. que rige para los lrabajadores que 

vienen de fuera y pretenden ingresar al scrv1c10 de una empresa. por lo que lógicamente 

es inoperanle para quienes por tener ya el carácler de traba1adores de la misma. 

prestaban sus servicios con anlcnoridad a la v1genc1a del Contralo Colectivo de Trabajo. 

por lo lanto, la clausula de admisión no puede ser instrumento para privar de sus 

empleos a quienes por tener ya el carácter de trabajadores con anlerioridad a su 

estipulación, tienen adquirido el derecho a la eslab1hdad en los mismos. Lo Rnlenor. 

acorde con los preceplas legales que esltpulan la necesidad de uníl causa 

fundamentada en dcrncho pRra ¡uslllicar el despido, no puede basarse en el hecho de 

haber incluido la cláusula de admis1ó11 en t?I Conlralo Colectivo del Trabíljo, celebrado 

c;un po~.trmoridad por lo que tal cosa equ1vald11a a d31h! r.lcclas rntroactivos, 

conlrarmn1Jo r.un ésto 11110 de los principios lumJarru:11t~lc:!> de nuc•.lro s1stcnm ju11d1co 

r.untm11plarlr1 1?11 l!I mliculo 14 Cn11~11tuc1011al 
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Ademas las acciones derivadas de la clausula de admisión son de carácter 

colectivo y no Individua\; de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

"Cuando el sindica10 demande la observancia de la cláusula de exclusión 

por Ingreso, la acción ejercitada si es de caracter colect1vo y no de naturaleza individual. 

pués en este caso se alecta el interés proles1onal, y se arecta ese inlércs, porque como 

en Virtud de la cláusula de exclusión por Ingreso el patrón esta obligaUo a ocupar 

e,.;clusivamente a trabaJadores miembros del sindicalo. pués ésle representa el Interés 

profesional, frente a aquella obligación patronal, surge el derecho correlalivo de caréctcr 

colectivo·.(26) 

(26) Amparo Directo 34g4n2 Si11d1cato Liga do Choferes do San luis, C. T.M. 27 <fo 
octubro de 1972. 
Unaminidad rlo 4 votos. Ponento: Ma Ctlstitia Salmor~n de Tamayo. S.J.F. Sl~pllilm 
E¡mca, vol. 46 Quinta Pntto, p. 13 (Cuarta Sala}. 
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Considerando lo anlerior y en vista de un interés colectivo el que representa 

la asociación sindical, afirmó que es condición de existencia y estabilidad de la 

agrupación sindical. la de que los trabajadores que deseen ingresar a la empresa ligada 

por una contratación colectiva. sean miembros de dicha agrupación y porque siendo el 

sindicato el encargado de velar por los intereses, de sus miembros, a éste le 

corresponde cubrir los puestos vacantes o de nueva creación. 

Por lo que la cltusula de admisión dCJa a salvo el derecho que tienen los 

trabajadores para reclamar en contra del mismo sindicato y la empresa. la ocupación de 

tales pue51os cuando se crean con derecho a ello, demostrándolo, y por tanlo a pesar de 

la facullad que las cláusulas contracluales confieren al smdicalo, son las necesidades de 

producción y la capacidad real del lrabaiador asapirante al empleo, lo que debe de 

decidir su contratación, mdepend1entemeri!P. que llene que cumplir con lo estipulado por 

los estatutos de la agrupación sindical. 

En lo que respecta a la frase Uel segundo pá1rafo del articulo 395 que 

Podra también e~tablecerse que el patrón separa1a del lraba¡o e los 

miembros que renuncien o sean e1tpulsados del smcUcalo conlralanle 

Esta par1e del a11iculo 395 se conoce tambi(!n ci11111J r;l/iu.,ula Uu 1!xr.lusión 

por separación, y co11•;1stP., en la lílcul!mJ qur. trnne la Ar.ocrnc..1rJn Sindicíll lllulm <M 

Conlrato Colr.r;l1vo del Trabajo, para pedir y o!Jltirwr del patrOn la '..'!f1arar.1(1n d1!l t111hn¡u 
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a los miembros que renuncien o sean despedidos del sindicato, cuando en el contrato 

respectivo exista la clausula de exclusión 

Por lo anterior dicha cláusula ha sido considerada de anliconstiluclonal 

Ya que su aplicación origina la pórdida del emplea· del trabajador a qwén se aplica, en 

virtud de haber dejado de estar af1hado al smd1cato titular del contrato co1cct1110 de la 

empresa en que trabajaba dicho obrero. 

Es importante establecer cuales son las !armas por las cuales se dt>Ja de 

estar afiliado a un sindicato que son: La muerte. la renuncia, la expulsión.y cuando el 

obrero es promovido delinilivamente a un pues1o de confianza. 

La muerte: La muerte del T1aba¡ador es causa de ler1mnac1on dl' 1.1s 

relaciones de trnba10. segun el articulo 53 lracción Segunda de la Ley Federal del 

Trabajo. Por lo consiguicnle una persona fis1ca inexistenle, no puede estar a!lllada o 

pc1tenecer a a1gtin s1ndicalo • ni éste defender a una persona inex1stcnlc a excepc11m dt' 

los derechos de los beneficiarios del trabajador facultado 

La renuncia: Es una de las causas de dejar de pertenecer a un slndiccth1, 

solo que dicha causa revlsle un car.tclcr muy especial. Cuando dicha renuncia no St! 

hace en forma exp1csa, se aprecia como lécita y los hechos o actitudes de los aliliRdos 

por lo cual se consitlera que han renuncia1Jr1 al c;inrfü:alo al fllJI? eslaban alilimlos. 
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Un ejemplo de renuncia lcicila lo podemos establecer en base a la 

ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Amparo Diredo 

·B0/1964.Se sustentó el cnteóo en el sentido de que se pierden las derechos sindicales, 

entre airas casos: Por haber renunciado volunlariamente, por deserción de la 

organización enlend1endo la Corte, que resultaba evidente que cuando uno o miis 

afiliados se agrupan para constituir otro sind1ca10. 1ac1tamente ha renunciado a seguir 

perteneciendo al sindicato original, implicando la\ renuncia a la pCrdida de sus derechos 

y que como consecuencia no era necesario seguir el procedim1ento que se hubiera 

establecido en los propios eslalutos para expulsar a los socios de su seno. O como lo 

dispone el articulo 371 fracción VII en cuanlo a los motivos y procedimientos para la 

expulsión de sus socios. 

Seria ilógico pensar que a un miembro de un sindicato, cuando 

voluntariamente dejo do serlo por renuncia c .. presa o 1ac11a, se le iniciará un juicio para 

aplicarle la c .. puls16n, senalada en la Ley o en los estalulos. 

La violación de los eslatutos por faltas u om1s1ones de los asociados en los 

casos previslos en los mismos, si !rae apare1ado un 1uicio de expulsión en conlrn del 

socio infractor, pero no debe confundirse con los casos de la renuncia ttlcila, al ingresar 

a otra organización. 

En cuanlo a cslalulos se u:f1l!re lle consultado los de d1stintas. 

organizaciones sindicales, y conlicnen c1Jmo <..auáas IJr~ P..1pul.-.ión por regla genL'l otl la~ 

siguientes: 
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- Contravenir lo expresamente acordado por cualquier clase de asamblea o 

por el Comite Ejecutivo del sindicalo. 

• Divulgar con personas extra1las a la organización, asunlos que puedan 

originarles perjuicios a la organización o a cutaqu1era de sus miembros 

• Realizar labor de organización o división dcnlro del sind1calo, en beneficio 

de algUn patrón o de lerceras personas 

·Votar en los casos de los recuentos referidos en el aniculo 931 de la Ley 

Federal del Trabajo, en contra de los inlereses que defiende el sindicato o hacer labor 

!endiente a lograr que cualquiera de Jos socios vote en dicho sentido. 

• Que algün miembro del s111d1ca10 incurra o par11c1pe en el romp1miento de 

una huelga, eslallada ll!galmenle por el smd1cato 

- Ocasionar perju1c1os matcna11?s a los humes que lorman el palfirnonio 

sindical 

- La afiliación a sociedades o asociaciones contrarias a los fines del 

sindicato. 

- La vmlencia urave conlrn cualquier micrntJro tJel sindicato 

- La fals11i1;:1ci6n de fu mus o documr.11\0!t 1lel s1mJ1r.a10 

Etc: 
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Cuando un trabajador es promovido definitivamente a un puesto de 

confianza, no puede seguir siendo miembro de un sindicato de acuerdo a Jo previsto por 

el ordenamiento laboral en sus ar11culos 183 y 363 y se restnnge a las trabajadores de 

confianza que lo1men par1e de los sindicatos como los demils traoa¡adores, señalándose 

ademas que tampoco serán tomados en consideración en los recuentos que se efectuen 

para determinar la mayoria en las casos de huelga. y tampoco podrán ser 

representantes de los trabajadores en los organismos que se inlegren de conformidad 

con La Ley Laboral . Los estatutos de los smd1ca\os podrán determinar la condición y los 

derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confmnza. 

En an•hsis de lo anterior, considero. que la naturaleza juridica de tal 

limitación, obedece a lo establecido por la lracc16n XVI del Apal1ado • A "del anicuto 

123. la cual hemos señalado antenoi r"1ente Conco1dante con ésta disposición 

constitucional con lo que la Lev Federal del Traba¡o deline lo que es el smd1cato en su 

articulo 356, se desprende la prohibición que existe en la Consltluc1ón v la LC'f de la 

eJ11i!ilencia de sindicatos mudos, es decir, aquellos c..uya memLrt:c;.1a esta conshtmda por 

trabajadores y pal1ones, por ta sencilla razón que los in1ereses de éslas dos clases 

sociales son anlag6rncos y sus recursos opuestos, ya que la das.e patronal es poseedora 

de la riqueza o cap11al y los trabajadores de su capacidad intelectual y motriz, es decir, 

de su lraba¡o, por lo que se desprende que cada clase deber a asociarse como seglln le 

corrcspondrt, ya sea en un sindicato do trabajadores o uno de µauonr.•, 

Adcml1s. por la calogm ia 1lol tialmjo o funr.1r,rwr, rJJ?sempei"ladas, en t>I 

1111•,fntJ al lfJl!JilJHtlor di! r.nn1iru11a, no se \u 111?11111\1: l•J1111u1 •,m•l1r.:tlr1'> con los dt•nuls 

' ,__..! trnha¡mlou:•, 1J1! ciir1han1n, •~'.lt! 1.oh!1io lo !lil ',ll',ltmla1Ju 1:1 .'."...u¡1r1:ma 1:•111t~ dn Justicia tfo 
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la Nación, y tia sido motivo de d1scusion v polémlca; por cons1thuar que du:.ha 

p1ohibici6n para el trabajador de confianza va en conlra de la libertad de a~c1ttu6n 

profesional conlenlda en el articulo 123 Consllluclonal. 

También considero mal empleado el lé11nino dcnorrnnal1vo de • Traba1ador 

de Confianza", ya que hlcralmente se puede enlender que Jos trabajadores que no c,on 

de conf1anza, enlences. son de dcsconllan1a.es dccrr, que no uo1an de la confianza de 

la empresa en que laboran. 

No pretendo con éste antihsis contrariar el espinlu del legislador, sr no que a 

criterio muy personal considero un tanto despectiva esla clasificacrnn yo proponoria que 

la clasUicación o mejor dicho d1stinci6n fuera de ta siguiente manera a los lrabaiadQfes 

que actualmente se les conoce corno de confianza· lrabajadores del áfea adm1msttaliva 

y a los obrerns. trabajadores del ¡;- n de producción. Ya que es innegable que ambas 

trabajadores lienen como fin primordial. la 1ranslorrn¡¡c1ón de los raclOíes de la 

producción. riqueza y Uabajo, en bienes y servicios 
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3.3. REQUISITOS PARA LA APLICACION 

DE LA EXCLUSION, 

En cuanto se pretende aphcar la clilusula de exclusión, deben de cubrirse 

una serie de requisitos legates, lndependientemenle de los existentes en los estatutos de 

los sindicatos, y los acuerdos de asamblea de los mismos, si bien es cierto que los 

estalutos, son lis series de disposiciones que rigen la vida Interna de una organización 

sindical, es Innegable que la asamt>iea; es decir, a la mayorfa de los miembros de un 

sindicato, et la únlc.I con facultad para exigir el cumplimiento y observancia de las 

disposiciones estatutuarias. 

En cuanto a los requisitos de fondo son aplicables los siguientes: 

1) El trabajador debe ser miembro del sindicato que aplica la exclusión. 

2) El trabajador debe renunciar a formar parte del sindicalo o debe haber 

skto leyalmente e .. pulsado de 61. 

3) El sindicato que aplica la ci.t.usula, debe de cumplir los requisitos de 

fondo 'I forma. 

4) La aplicación de la e;11:clusión debe do ser solicitada por escrito al patrón 

por parte del sindicato. 

P.or lógica el trabajador a quien pretenda aplicmsclu la exclusión debe ser 

miembro del slndlcalo que prelomle ílJJ\ic;ar dictm cláusula Y en cmmlu a la renuncia se 

rofiefC, c~\a pwide ser corno ya lrt habiamoc; annl1zmJo a111t:1iurmcntc. lt\ciln o c;11:¡iicsa 
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aunque algunos autores consideran que dicha renuncia debe formularse por escrito para 

ser válida. 

Tambien el s1nd1cato debe cumphr con los requis1los de que las causas de 

separación que se pretendan aplicar estan prev1s1as en los estatutos sindicares para que 

sean justificadas y que dichas fallas sean realmente graves y amerilen dicha e:llpulsión. 

Y no vayan en contra de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 

Los preceptos de la Lr.y Laboral deben de ser cumplidos por los s111d1catos y 

no pueden ser derogados por los Estalutos de un Sindicato. ya que para la derogación 

de una Ley, deben segurise determinados procedim1entos y sólo mediante una Ley de la 

misma Entidad puede hacerse. y como en el cw.o de la Ley Laboral. se lrata de una ley 

de carácter Federal, sólo el Congreso de ·1 Umon puede derogarla, lo que no sucede 

con los Estalulos Sindicales, que son ordenam1entos que rigen el lunc10namien10 interno 

de los sindicatos 

El proccd1rmenlo que c.omunmcnte se sigue por las orgamzaciones 

sindicales para la aplicación de la cláusula de exclusión por separación es el siguiente: 

Se pone en conocimiento de la Cormsión de Honor y Justicia, líl cual en los terminas 

establecidos en los eslalulos debe decidir s1 es de aphca1se la exclusión; el dictámen de 

estn Comisión se somete a la aprobación de líl Asamblea General, máxima auloridad 

sindical, la cual s1 se decide aphr.ar la expulsión, debe hacerlo conlurrmc al mticulo 371 

do la Lay FmJcral del Trabajo 
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Una vez aprobada la eii:pulsión, el sindicato deberé de comunicar por 

escrito, al palron la separación del trabajo del miembro del sindicato a quien se le haya 

aplicado la cláusula de exclusión, siempre y cuando esté establecida en el Contrato 

Colectivo de Trabajo. El patrón reconoce esta separación sin responsabilidad para él. 

Lógicamente que el patrón, debe cumplir con una serie de requisitos para 

quedar liberado de responsabilidad por la aplicación de la cláusula de exclusión. De 

conformidad con la ejecutoria 1535140, de la Suprema Col1e de Juslicia de ta Nación se 

sustenta el criterio de que basta con que exista la cl•usula de exclusión en el Contrato 

Colectlvo, y se cerciore que el oficio que envia el sindicato por medio del cual solicita la 

sanción sea auténtico y que le conste que el lrabajador a quien se pretende expulsar sea 

miembro del sind1calo. Al patrono sólo compete. en el caso de la aplicación de la 

cléusula de exclusión una vez cumphdr. éstos requisitos, cumplir con el acuerdo 

respectivo, sin que pueda intervenir en los procedimientos que el sindicato haya seguido 

para la aplicación de dicha cláusula, ya que esto sólo compete a los trabajadores. 

El patrón debe de cerciorarse siempre de haber cubierto los requlsnos de la 

aplicación de la exclusión correctamente, ya que en caso de una aplicación indebida 

puede hacerse acredor al pago de salarios vencidos para el trabajador que separó del 

trabajo indebidamente. 
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En cuanto a los requisitos de forma que deben cumplirse para la aplicación 

de la exciusión son los que establece el articulo 371 de la Ley Federal del Trabajo que 

son: 

1) L• Asamblea se reunirá para el sólo efecto de conocer de la 

expulJlón. 

ZJ Cuando se trale de sindicatos Integrados por secciones, e/ 

proced/mlenlo de eJtpulslón se llevará a cabo anre la asamblea de la sección 

correspondiente, pero e/ acue1do de expulsió11 deberá someterse a la decisión de 

/os rraHJadorH de cada una de las secciones que Integran e/ sindicato. 

3) El trabajador afectado ser;t oido en defensa, de conformidad con la 

disposiciones contenidlS en los estatuln'i. 

4) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto 

por escrito. 

5) La e1tpulslón deber' ser aprobada por mayoría de las dos terceras 

parles de los miembros del sindicato. 

6) La expulsión sólo podrá decretarse eu los casos espresamente 

consignados en los estatutos, debidamrrnre comprobados y aplicables al caso.(27) 
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Analizando lo an1erm1 llego a la conciu!tión de que en lo que rcsµecta al 

primer punto, es précticarnenle Imposible. que se curnpla, ya que por ejemplo, un 

sindicato como puede ser el de elecluc1s1as o cualquier otro sindicato que agrupe a 

miles de afiliados, convoque a lodos sus miembros para el simple hecho de conocer de 

la expulsión de un trabajado1 socio del sind1calo, salvo ell.'.cepción de que se tralasc de 

uno de los mlernhrns o dado el caso, del Secretano General del Comite Ejecuhvo de 

dicho sindicalo 

En lo que respecia al segundo punto. considero como ya lo mencioné en el 

punto anterior, que un sindicato con miles de afiliados como el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Pelfoleros de la RepUblica Mexicana ( SNTPRM ) con dilercntcs y 

numerosas secciones que lo integran. al aphcar en alguna de sus secciones a un 

lrlbajador la cláusula de exclusión; necesita convocar a la Asamblea General, para 

dicha mr.clusión. como deberla her:erlo de acuerdo con el articulo 371 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Opino que es acertado que un sindicalo con muchas secciones dispersas, 

tengan la facultad éstos de apficar la exclusión tan solo con que las dos terceras par1es 

de la sección aprueben la exclusión del trabajador. 

En el punlo nUmero tres. en la mayor parte de los casos que se aplica la 

exclusión, se le pnva al trabajador de éste derecho, yo que casi por lo general es el 

Secretario General quien alravés de un esenio solic1la la aplicación de la exclusión al 

patrón, para que éste la aplique al lrabaJador quedando éste en un estado de 

indefensión. 
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Conforme al punlo cuatro que se reliere a que los lrabajadores no podrén 

hacerse representar ni emitir su voto por esenio. esto 1mphca qu"e el lrabajRdor corno 

rmernbro de un smd1cato, al al11iarse a éste, adq111ere derechos, pero 1amb1én se obliga a 

cumplir con lo~ estatutos que rigen al sindrcato. por ejemplo. acudir personalmente a las 

asamblea!> que convoque el s1m1ica10, el re5pe1ar los acuerdos de asamblea, i:lc. por lo 

!anta, como miembro activo de un sindicato no puede dell.'gar sus responsalnlidaUes a 

olr<J persona . ni em111r un volo por escrito, ya que sólo la asamblea, es decir. a r.ada uno 

de los as1slentes a ta misma. compete lornar des1ciones que afecten o beneficien a los 

miembrm; <l~I s1ncJ1cato. 

En lo referente al punto cmco, es loaico que solo a la mayoriu de la 

asamblP.a le compele. como autorulad mn;..1r:ia, en el caso concreto. resolver la 

expuls1on. YA que leyalrnt:nlc 111 al m1<- ·o Cóm1te Eiecull',10 del Sindicalo cornpelc 

resolver tal s1tuacion pués solo funge como rcpresen!anle del stnd1cato. y úmcamcnte a 

Ju asamblea compete tomar tal des1c1ón Lamenlablernente en la práctica es a la inversa 

i:nmo se rec;.uelvc la f!,'l{pulc;1ó11 

En ro refNenle al punto seis. es ncccsa110 lomar en cucnla la existencia de 

una causal estatuhrnria µara aplicar la clñusu1a rJ1! exclus1on Más si analizamos que en 

nucslrn p;us ex1.-.ten rnnumeratJlt•::. mga11tzac1oncs s1ndir;alr:'.. nos encoulrarnos que 

eT.isten infrnu1ad de cau5ales uslaluluarrns pJríl la c•dus1<:,in fa que cacJa organismo 

!itl\d1r;al es aulonómo y por lo IHnlu puelle c~laltleccr en !..IJS r:~lalutos las causns de 
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3.4. LA INSEGURIDAD JURIDiCA Y EL ESTADO DE INDEFENSIÓN 

QUE PROVOCA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 

EXCLUSION PARA EL TRABAJADOR. 

La aplicación de la clausula de exclusión al trabajador, produce diversos 

efectos, pero el mas impor1ante de todos es, la pé1d1da del empleo que desempei\aba 

el trabajador, lo que repercute en un dcsequ1htmo económico para la la11111ia del mismo. 

Ya que en la actualidad con los Indices de desempleo tan alias que existen en nuestro 

pals, es prácticamenle imposible encontrar empleo en cor1o tiempo 

Esto atenta conlra la eslab1hdad en el lrabajo, ya que si bien es cierto, que 

al hablar de estabilidad del empleo, no r,e ha pensado Que éste sea un derecho de 

propiedad del trabajador a su puesto. ni que por medio dc1 contrato de trabajo se 

adquieran derechas patrunoniales sobre el crnplco. Es lambión c1er10 que por medio de 

la relación conlraclual do liatia10. se e1ecuta una acción cont111ua en la que el traba¡ador 

pone su energia malcrial o mlelectual al servicio del patrón, y este la emplea a cambio 

de la retnbuc1ón económica llamada salario, que es el medio de subsislencia del 

trabajador y su familia 

Pm lo que en todo l1po de relación de traba¡o ob1ero-palt011al, ha sitio una 

cuestum ¡11i11101tl1al la con!icrvaci(J11 del empico por parte del llabajndor. cuya prclcnc1on 

os co11::.c1var su lw:nle 1lc inu11:sos cumph•:mJo c:on la aclividml pnra l.i cual lua 

cm1ll111mlu 



Nuestra Constitución regula en la fracción XXII del aniculo 123 una garantla 

a la es1abtlidad del empleo y establece lo siguiente: 

123 

~ El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asoci:ic1on o s1nd1ca10, o por haber lomado parte en una huelga licita, 

estará obltgado. a elección de1 1raba¡ador. a cumphr el contrato o a 1ndemmi:ar10 con el 

importe de tres meses de salario La Ley delerrnmará los casos en qu~ el patrono podrá 

ser exunido de la obli9ac16n de cumpllf el contralo med1an1e el pauo de l<t 

indemmzac1ón Igualmente tendfá la oblig<.1c1011 de indemnizar al tratia¡ador con el 

importe de !res meses de saL:mo. cuando se reitre del serv1c10 por Jaita de probidad del 

patrono o por rec1b1r de él malos lratarmenlos, ya sea en su persona o en la de su 

conyuge, padres, hijos o hermanos El patrono no podril eximirse de ésta 

respon~abil1dad. cuando los malos 1ratam1cntfl.-, provengan de dcpendienles o lamlliares 

que obren con el consent1m1enlo o tolerancia de CI " 128) 

En esta hacc16n del articulo 123 Const1tuc1onal -;e r:onlempla In 

1ndcmnrzac16n cons111ucmnal al lraba¡ador. nor despido m1ushf1cndo del palrón. Esla 

qarantia cons111uc•onal ha sido siempre cnlLcada por la ctao;f? empresanac que ha 

punnado, porque dicha garant1a se derogue. ya 11uc <1rgumen1an que nlenla conlrn uno 

de los fac1ores de la producción que es el cap1lal. v Que e.-.1c,ten lriibaJadorf!s que han 

hecho de ésta gnrantia su modus 1J1vend1 puú'> entran a labOrnr a una emprnc;a. y 

reahnm conduelas tr.nchcnl1!s u quo se los despida di: una rnam:ia aparcnhmtcnle 

m¡uslll1ca•Ja. píHa reclamar ante las aulorldades lallorale .. 1J1r,tia mdemnrLación, y una 

vldz l•igrndo su prñpo~.1111 v1wl1Jt!ll ;1 rerm11110 

{2BJ Op C1t Ctm!.t1tm:1ó11 Poi/ti<:•• cla to.<; Estados U1111tw. M11~1t.ilWJ\ 
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Es Indudable que en ocasiones las personas hacen uso indebido de alguna 

ley es decir, corrompen el espíritu de beneficio social que represenla dicha norma. más 

es Innegable también la necesaria existencia de dichas leyes para manlener el equilibrio 

de la vida Individual y social dentro de un marco de justo derecho. 

Una garantla de justicia social como es la mdemn1zac1ón consHtucional no 

puede ni debe de ninguna manera desaparecer o ser mutilada del marco Jurídico de 

nuestras leyes. Es una garantla que representa décadas de lucha del movim1en10 obrero 

mexicano. Y en nuestros días el respaldo jurídico que ésta proporciona al trabajador 

mexicano, es de invaluable cariicter de jus11cia social, para una clase económicamcnlc 

débil como lo es la clase trabajadora. 

Lo realmente grave es que nuestro sistema juridico contemple normas o 

leyes reglamenlarias que van en contra de lo que se establece la Ley Suprema de 

nuestro pais; lal es el caso de la cláusula de exclusión por separación que conlemp1a el 

articulo 395 de la Ley Federal del Traba10 Ya que la aphcac1ón de dicha cl,1usuli1 es 

solicilada por el sindicato, sm responsab1hdad para el palrón. Esto all•nta contrn la 

fracción XXII del articulo 123 Cons111ucional y demás relativos al trabajo: put?s al existir 

la cláusula de exclusión en el Conlralo Colectivo. y al aplicarla el patrón a solicitud del 

sindicato; cuenta el patron con una causal just1hcada de despido y st.• hbera de la 

responsabilidad de cumplir con una indemnización de tres meses de salario Lo que de1a 

en un tolal cslado de indefensión al trnliajad'H que !.~ le aplica la exdusu.''111 por 111111 

prAlclicarnente en la mayoria de las oc;ar.1oncs quf! se aplica dicha ch\usula t?S en 

r.011tuhemio de los 111\tHl'St!<; 1Je los duioenlc•, del <;md1cato y el patrón. 11111hn~. du 

coml111 m:ue1du t.:11111phrn 1m lo qul! a rl!qU1~1!0<; l!!.o11:11J1ecc p;ua mutms el m111·1110 371 lit! 



125 

la Ley Laboral, mas en la realidad de tondo, ni el sind1ca10 convoca a la asamblea para 

que conozca de la expulsión, ni somete a la des1ción de la mayoria de la misma el 

acuerdo de la expulsión, es a través del Secrelario General via comunicado por escrilo 

que éste, sohc11:i al patrón la separación del empleo ele\ trabajador. srn responsabilidad 

para la emp1csa .. 

La cláusula de exclusión se ha conver11do en un medio que utilizan 1os 

sindicatos corruptos o mejor conocidos corno" s1nd1catos blancos ", para la permanencia 

en la dirigencia sindical de los mismos secietarios generales, pués es de conocurnenlo 

del dominio pUbhco que desde hace muchos años y en algunos casos décadas. !lguran 

en la cúplJla de la dirigenc1a S111d1cal Nacional. los mismos dmgenles. al haber logrado 

la sumisión absolula de sus 1ep1esenlar· Esto va en contra del lln existencial de 

cualquier orga111zac1ón s1nd1cal, porque no se le puede llamar d111genle s111d1rnl a un 

Individuo que vende al rTlCJOf postor los inle1eses colccllvos de sus reprcse111ados. para 

obtener un bcneflc10 cconom1co 1lcg1l1mo. 111 s111d1ca10 a un g1upo de Mmmcllantes"' 

vendedores de traba¡adorc!. 

Otro de los cfcclos nocivos que provoca la excl~s1ón por scparacion. <'S el 

caso de los lrnbajmJores "'m1luJuOs"', fl!Spec.to de una garanlia d!' intnnseco ctt1ac1ei 

social : La Jubilación. pués ta a~hcac1ón de d1c.;t1a cláusula n un 11 aba1aU01 Manttouo". 

précllcnmcntc irnpos1ll1l1ta a ésle. a Qtllcm:r alyún otro empleo, delmlo a la t:id.h1 dl'I 

lrnbajador, vr.rbinracia Un tratJaj1v1or con una edad de 50 ai'lo~. qu11 no !1t•nt• 1111;1 

un snlanu rmn1111m11clm l><1!ilm1l1! sup1:1101 í1I ruinuno y P.S s11pmm.Jo 1fo -.u t•mplt•u PlH la 
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aplicación de la exclusión, prácticamente se ve en la imposibilidad de jubilarse; porque 

debido a su edad, el lrabajador dilic1lmente sera contratado por otra empresa. Y si 

además agregamos que dicho trabajador carece del conocimiento sobre alguna 

especialidad, aün en el supuesto de que pudiera ser contratado en alguna empresa. su 

ingreso serla el salario minlmo vigente, lo cual vendría a desequilibrar el ingreso 

familiar. Pero que pasaria si el lrabajador no encuentra empleo, su familia y el 

trabajador careccrian de mgreso alguno para cubnr sus necesidades de vida, y 

objetivamente en la practica ésla es la cruda realidad, pués por lo general y aunado a 

todo lo anleriormente comentado, el trabajador tiene que agregar los conflictos 

intersindicales; es decir, cuando ha prestado algUn trabajador sus servicios a 

determinada empresa y ha pertenecido exclusivamente a un sindicato, cuando busca 

empleo de nueva cuenta, se encuenua ante la s1tuac1ón de que por haber sido miembro 

activo de un determinado sindicato; el s111<1icato ltlular del Contrato Colectivo de Trabajo 

de la empresa a la que el trabajador desea ingresar . le niega el empico, argumentando 

qui! por conflictos mlersindtcates no puede ser 1membro del sindicato al que el 

1rabaJador ha podido ahharse; por Jo que nuevamente se viola et derecho de hbcr1acJ de 

afiliación sindical. 

Y por si éslo lucra poco; en algunas enlldacJes lecJerativas de la RepUblica 

MeJl'.1cana, las autoridades laborales cstan en conluliernio r.on dele1mmadas centrales o 

r.onfederaciones naclmrnles de lraba1adorcs; o dado el cn5o, con alguna 01gani1nc16n 

simhcal; lo cual, impos11J1hta al trabíljmJm a aspirar a llllíl JU5la y ~4Uilat1va impmtic1ó11 

de justir;1a, en el caso de que p1t!lcnda ej1?1cc1 alyuna acción en c<Jntrn del smdicato o de 

la r!mprn•.a •1uo han vmlado 511•, du1cc/111s 



127 

Esto ocasiona un tolal estado de Indefensión para el trabajador y una 

aberrante violación al estado de derecho que en nuestra Constitución y leyes 

reglamentarias consagran. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

Es lamcnlable que a más de un siglo de historia del movimiento obrero 

mexicana, en nueslros dlas, se encuentre condenado al olvido por la clas~ trabajadora. 

enterrando con ésto sus raices, raices que lucharon a sangre y luego, por el logro de ver 

pl•sm1dos en las leyes sus más elementales libertades y derechos de clase, 

enfrenlandose principalmente entre otros faclores, a la opos1ción del gobierno que la 

ciase obrera se organizara, y a la falta de recursos económ1cos, para enfrentarse a la 

ciase empresarial, duena de los medios de producción y la riqueza. 

Y que hoy, en nuestros dias el movimiento obrero. se encuentre tolalmente 

pasivo e indiferente a una serie de arremelidas por parte del go!Jierno y la clase 

empresarial, que pretenden volver a explotarlo dentro de un marco de aparenle 

legalidad, alravés de salarios minimos an11conshluc1onales, jornadas de lrab.i¡o 

superiores a las que cslablecc la ley v1a compensación de "incenl1vos de productividad\ 

huelgas declaradas inexislentes "dentro del marco de la Ley~ ,etc. 

Dichas situaciones no las debe permitir el mov1m1enla obrero. por el 

contrario debe recuperar sus ralees hislóricas y luchar porque se de cumplimiento real y 

en ustriclo dcrncho de sus conquistas laborales logradas por !itJS antepa!iatlos 
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SEGUNDA. 

Siendo el mov1mien10 obrero mexicano desde sus inicios, uno de los 

factores principales que motivaron la creación de leyes y reglamentos a nivel 

Constitucional, de carácter intrínsicamente social, que han sido lomadas como ejemplo 

por airas Constiluciones del mundo, no puede perm1llr que toda una lucha histórica se 

derrumbe v sea condenada al olvido Oue es, lo que pretende la clase empresarial y 

lamentablemente el mismo gobierno me.-:icano, que en su~ inicios cimentó su estructura 

con el lmpor1anllslmo apoyo de la ciase trabajadora. y que hoy, en nuestros dlas 

pretende olvidarse de ella 'I aún més, desaparecer sus derechos més elemenlates, 

motivados por la espectativa de un nuevo sistema económico que probablemente traera 

beneficios al ámbito laboral. 

El movimiento obrero me.s:icano. debe emanciparse de sus hderes corrupias 

y viejos, que solo por sus proptos intereses ven, olvidandose que la clase trabajadora 

quien los llevó a ocupar éstos puestos . y que ahora al frente de las grandes centrales 

nacionales do lrabajadores y los poderosos Smd1calos Nacionales, ulllizan anlc su 

Incapacidad de rcprescnlación una de las peores armas que la legislación mexicana los 

ha proporcionado. lo aberrante y an11const1tucional cláusula de exclusión (art. 395 de la 

ley Federal del Traba¡o}. 
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TERCERA .. 

Respecto al artlculo 395 de la Ley Federal del Trabaío. afirmo que es 

tolalmenle anliconslilucional porque limita una garanlla social que es, la libertad de 

asoctac1ón profesional, consagrada en la fracción XVI del articulo 123 constitucional, y 

aún más, la libertad de trabajo a Ululo de garanlla individual establecida en el articulo 

Slo. de la Ley Fundamental. 

Tomando en cuenta que la Conslltucion esta colocada como norma 

suprema en un plano de supraordenac1ón. y las demás leyes. se deben limitar a 

desarrollar sus prlncipios, pero no ir mas alla de lo que la Carta Magna senaia: el 

articulo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que es una ley reglamentaria, no puede ser 

jerárquicamente superior a la Constitución, como lampoco puede contravenir lo 

expresamente pactado en ella 

Por lo que. dicho articulo debe ser reformado pués a pesar de ser en 

esencia un ordcnarnicnlo que pretende consohdar la asoc1ac1ón prolcsmnol, en Ja 

realidad se tia demostrado que sólo sirve de instrurnen10 para que las 01ganizacioncs 

sindicales denominadas "sindicatos blancos", louren coniunlamenle con la empresa o 

patrón, la rcalizac1611 de sus inlcrescs pa111culares. 
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CUARTA. 

Considerando que la asociación profesional está plenamente garantizada 

por la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma del artlculo 395 

de la L.F.T. no afectarla en lo absoluto dicha garantla, por el contrario, se constitulria en 

un medio para acabar con la corrupción de los lideres sindicales que tanlo dai'lo hacen a 

la clase trabajadora y al desarrollo económico y social de México. 

QUINTA. 

La coalición que pudiera darse entre 1rabajadores y patrones resultarla 

anllconslilucional y1 que no puede darse 11 e.1ustencia de sindicatos mix1os. 

SEXTA. 

Considero mal empleado el ICr·nino " trabajador de confianza" en virtud de 

los conceptos vertidos en la presente tes1s. De lo que resulta una posible 

anllconstltuclonalldad ya que aea una confusión entre aquellos trabajadores que no son 

donorninados ,rabajadotes de confianza" 'f los otros. razOn por la que es de sugerirse el 

adecuado empleo de los conceplos y detm1ciones dados al trabajo, considerado éste en 

los terminas Constitucionales, corno aquélla persona que presta sus servicios a un 

patrOn. 

SEPTIMA. 

No es posible que en nueslro pais se vrnte tan impunemente un derecho de 

alcance socinl como lo es el dc:rP.cha a huelga consagrado en la Conshlución Politica 

de los Estallos U11itlos M11x1c;an1J'i y en el li!olo r,1.tavo 1Je la Ley Fedeiat tlcl T1almjo ya 

que dichn uarnnlla es el U111c.1J m•,11um1:nto •¡uf~ rns~nhla juiid1camcntc 11 In clnsu 
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trabajadora, asimismo que refuerza a la asociación profesional y la consolidación y 

estructura de los sindicatos. 

Las autoridades laborales deben de garanlizar el libre ejercicio de éste 

derecho y no limitarlo en el mas mínimo grado. salvo que atente contra lo que las leyes 

establecen. 

El movimiento obrero debe de luchar porque se de cabal cumplimiento al 

derecho de huelga y por nlngün motivo debe pemiitir que se legisle en pro de la 

disminución o desap11rición de dich1 garantia. 

OCATAVA. 

Principalmente la necesidad t" .onómica aun8da al desarrollo de conceptos 

kieológlcos ha lnlluido porque 11 mujer se incorpore 1 la planta productiva nacional. 

El plano de igualdad 1uridica que conlemp1a el ar1iculo 4to. Constitucional, 

permite en cierta manera una igualdad extensiva de las relaciones de trabajo a la mujer 

mexicana; m6s esta lgu1ldad en algunos casos se ve limitada; ya que si bien en algunos 

trabajos especificas se prefiere la mano de obra femenina • en olros se sigue preluiendo 

el varón. Esto motivado por la falla de capacitación y educación principalmente. 

En cuanto a la par1idpac16n femenina en el sedor productivo, quiero dar a 

conocer nlgunos dalos sumamente ilustralivr:is 
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En los últimos diez. años, es decir, desde 1964 a la fecha, se ha dado un 

aumento de mano de obra femenina. ubicandose fundamentalmente en el caso de 

México en un 46%, cilra que representa de alguna manera la espec1alizac1ón por sexos 

y su pa1ticipac\611 en el medio laboral 

El empleo lememno se concenlra mayonlanamente en las comunmente 

llamadas ocupaciones de •cuello de rosa·, es decir, en los servicios de limpieza, 

enfermeras, maestras, camareras y obreras tex1iles. La ul1hzac1ó11 de mujeres como 

fuerza de trabajo barata no calificada o sem1cahricada es un problema social y 

económico en nuestro pals 

Por lo que nuevamente a la falla de educación y capacitación, la mujer se 

ha tenido que Incorporar al denominado "S("''or mlormal" o "comercio subterraneoH (que 

nada llene de subterráneo, pués se e,erce a Ja vista de lodo:.). Dicho comercio o 

"economla informal", se sustenta pnncipalernte en la venta de p1oductos extranjeros de 

dudosa calidad, que en la mavoria de los casos mgresan al país sin el pago de 

Impuestos; lo que repercute gravemente en la econornia nacional V subsecuentemenle 

sobre el comercio establecido, que tiene que pagar una gran cadena de hnpucslas y 

cargas fiscales. Aún peor, este ltpo de ·1raba¡o inlormal" atenta conlra las fuentes de 

empleo nacionales, propiciando en la aclualidad, que atuunas ramas 111dustriales 

préclfcmnentc hRyan desaparecido verbigracia. la mduslrla lexlll y Juguetera rrncional. 
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Las mu¡eres no pueden dedicar tantas horas a sus empleos, porque el 

trabajo domestico y sus derivaciones, imponen reslricc1ones sobre su tiempo. Esto 

provoca que no puede cumplir en la mayoria de tos casos, los horanos que exigen 1as 

empresas como el trabajo en turnos rotatorios o en horas extraordinarias, por lo que se 

ven obllgadas a aceptar traba¡os mal remunerados a tiempo parcial 

NOVENA. 

Es de vital importancia para el desarrollo induslrial de México, capacitar de 

hecho no de derecho a los trabajadores es decir, no dejar en letra muerta lo que 

consagran nuestras leyes en cuanto a éste aspecto; si no que realmenle se lleve a cabo 

dicha capac11ac1ón. pués no es posible asp1rnr al desarrollo óptimo de la industria 

nacional, si la base de la unidad produc ·1 que es la clase trabajadora no tiene los 

conocimientos necesarios para l1ansfo1mar las mate11as prunas en bienes y servicios, de 

menor cos.to y mayor calidad, para poder ser realmente compet1t111os a nivel nacionnl e 

mternacional 
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