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I N T R o D u e e I o N 

La lucha por el loqro de grande• aeta• ha •ido por 

auchlsimos aftas, una incansable tarea del hombre, el ser hU11ano 

por naturaleza aiempre ha aido un ser aociable, ya que tienda a 

agruparse para satisfacer neceaidades peraonalea, el derecho a 

asociar•• es algo inherente a la naturaleza humana. El aentido 

de aaociaci6n fu6 sufriendo notables cambio• con el devenir de 

lo• u-pos. 

Por lo general la aayorla de la gente, tiene una idea 

aproxiaada de que es el trabajo, hay quienea lo concideran coao 

la profe•i6n universal del hombre, otra• coao una actividad 

auceptible de reauneraci6n econ6•ica. El trabajo constituye una 

neca•idad vital y debe eer socialmente dtil. 

Lo• trabajadorae han tenido la necesidad de agrupar•• para 

coapenaar la inferiodidad que repreaenta encontrara• •ialadoa 

frente al empleador, poco podla loqrarae en beneficio de loe 

trabajadores ai 6atoa no estuvieran unidos para defender aua 

intereses. 



Larga y dificil ha sido la lucha sostenida en todos los 

tiempos por la clase trabajadora, en busca de mejores 

condiciones de vida y de trabajo. 

La sindicaci6n aparece hacia las postrimerias del siglo 

XVIII como concecuencia de la Revolución Industrial, y el 

inevitable antagonismo de clases, con el surgimiento del 

maquinismo, las asociaciones profesionales adquieren conciencia 

de su destino. 

La concentraci6n de la industria, y la especializaci6n de 

las funciones de la división del trabajo, son las bases 

econ6micas de las organizaciones sindicales obreras. 

El sindicato moderno responde a la actual manera de 

producci6n 

El movimiento obrero en México, presenta caracter1sticas 

propias debido por una parte al raquitico desarrollo industrial 

que habia alcanzado el pa1s en el ültimo tercio del siglo XIX, 

y por otra parte el movimiento obrero se vislumbraba como una 

prolongación del europeo y norteamericano, siguiendo las 



tendencias del anarquismo y del cooperativismo muy en boqa en 

aquél entonces. 

Pasado el periodo revolucionario, la fuerza asociativa de 

los trabajadores hace esfuerzos para fortalecer sus derechos 

laborales, derechos que son reconocidos en la consti tuci6n de 

1917, en su articulo 123, de clara tendencia social • 

.. ,.-.... ..- b 

Piedra angular de las relaciones obrero-patronales, es el 

contrato Colectivo de Traba~o el cual 109ra a trav6s de au 

cumplimient'.'o y celebl:'a.ci6n el mejoramiento de las condiciones 

da-trabajo. 

Los sindicatos en nuestro pala han alcanzado una gran 

fuerza no solo en el ámbito laboral, sino tambiln en el campo 

pol1tico, aunque con clara injerencia del Estado, ya que no en 

pocas ocasiones las autoridades consideran y manejan a loa 

sindicatos como parte de su propiedad, por lo cual, loa 

principios de mejoramiento y defensa de los intereses de loa 

trabajadores, quedan en un segundo plano 
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Clll'ITULO I 

Allt•o•d•Dt•• Bi•t6rioo• 

Algunos tratadistas han seftalado como antecedentes lejano• 

e inciertos del sindicato lo• clanes prehist6ricos, basAndose 

en la circunstancia de que fueron formaciones laborales de 

ayuda comunitaria para preservar la subsistencia. 

otros autores consideran tambi6n como antecedente remoto 

del aindicato, a las agrupacionee laboralee d• ·1a India 

antigua, llamadas aren! •, agrupaciones que reunlan a 

i>a•torea, artesanos, marinos y agricultores. 

"Estos antecedentes resultan dudosos, pues en principio 

resulta imposible la existencia de una conciencia de clase y ni 

acaso de una agrupaci6n profesional, en el hombre pri•itivo•. 

(1) 

1.- 8JIHT08 Asu•la, Biotor.- Dtlraollo Col•otivo a.i 'l'r•bm:lo .
Bditorial PorrQa •·A·- Kisioo 1113.- Plg. 21. 



Otra corriente afirma que el sindicato tiene antecedentes 

y or1genes en la antigüedad clAsica, a pesar de que el trabajo 

organizado tenla un carácter servil, y se le consideraba como 

una actividad no solamente inferior, sino abiertamente 

denigrante privativa de los hombres carentes de libertad. 

Durante la edad media, en Europa aparecen los gremios, que 

eran asociaciones de artesanos dedicados a un mismo oficio, los 

cuales no depend1an de patr6n alguno sino de ellos miamos. 

Algunos especialistas no consideraba los gremios como 

antecedentes de las asociaciones profesionales que surgen en el 

continente Europeo a ra1z del desarrollo industrial, etapa 

posterior a la Reboluci6n Francesa. 

Dichas 

producci6n, 

agrupaciones 

el sistema 

ten1an como fundamento regular la 

de trabajo al que iban a ••tar 

sometidos, para defender la calidad de su trabajo, y evitar 

competencias ruinosas. Los gremios no peraegu1an ni en la mAa a 

mlnima expreai6n una defensa, o preocupaci6n de aua integrantes 

desde el punto de vista trabajo, palabra cuyo equivalente era 

desconocido tal y como es entendida en la actualidad. " Por 

tanto, no era posible encontrar una protección del trabajo, 
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toda vez que 6ste se consideraba como una mercanc1a valorada 

estrictamente como tal ".(2) 

No se consideraba a estas agrupaciones como sindicatos en 

sentido moderno, debido a que •u• •i•mbroa no ten1an conciencia 

de que eran trabajadores pertenecientes a una misma cla11e. " 

Siendo la conciencia de clase un factor imprescindible para la 

exiatencia del derecho del trabajo y la vida de los 

•indicatos.•(J) 

Aunque estas asociaciones llegaron a adquirir un gran 

poder econ6•ico y polltico, aal como facultada• de carActer 

juri•diccional, puesto que redactaban •us propios eatatutoa y 

reqlamentoa, determinaban precios, aalarioa, cantidad y calidád 

de la producci6n igualmente establecieron sancionas, fuera de 

lo• poderes del Estado. 

Debido a su estructura y tuncionaaianto estas aeociacione• 

a.- GDTISUSI Villaaueva, aeyaolll.- La Coastituoi6a lle lo• 
8iallioato8 J' 8U Persoaalillall Jurlllica.- Sllitorial Porr6a a.A.
Klsioo t••o.- P69. 17. 
J.- 8.lll'I08 A1uela, •lctor.- cureo Ialluotivo lle Dereo•o aiallioel 
y 11•1 Trabajo.- Sllitorial Porra. a.a.- xlsioo 1910 .- Pl9. 1. 
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constituyeron un importante poder politice en la organizaci6n 

social del medioevo. 

La Revoluci6n Industrial modific6 los métodos· de 

producci6n, lo cual trajo como consecuencia una modificaci6n en 

la relaciones laborales en diversos paises europeos: 

Inglaterra, Bélgica, Francia, Holanda, Alemania, e Italia 

principalmente. 

Diversos factores tendieron a modificar la organizaci6n de 

los gremios: la expansi6n de mercados, ya que muchas 

corporaciones no podian abaatecer loa mercados interioraa y 

exteriores; el anacronismo de sus recursos y métodos de trabajo 

que fueron superados prontamente por la nueva producci6n 

industrial, el surgimiento del maquini•mo; la facilidad d• 

•ustituir la mano de obra; el decaimiento del trabajo 

artesanal; la carencia de recursos econ6micos para adquirir la• 

nuevas maquinarias. 

La nueva industrializaci6n provoc6 la emigraci6n da la 

poblaci6n rural a las grandes ciudades que se convertirlan •n 

los futuros centros industriales, en donde sufrieron jornada• 

inhumanas de trabajo, hambre, malos tratos, discriminaci6n, 
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enfermedades, explotación; tales condiciones generaron la 

creación de asociaciones obreras en las principales ramas de la 

industria y el comercio como agrupaciones clandestinas de 

conspiración y resistencia. 

Estas agrupaciones funcionaron en un principio 

desorganizadam8nte, consolidSndose posteriormente como fuerzas 

estratégicas que lograron tambalear las estructuras económicas 

de su época, las organizaciones de profesionales rueron 

apareciendo como clubes para transformarse, progresivamente en 

sindicatos. Estas asociaciones en un principio fueron duramente 

reprimidas e incluso proscritas mediante ordenamiento 

antidemocr4tico, como es el caso de las leyes de Asociación 

dictadas en Inglaterra en 1799 y 1880. 

La asociaci6n profesional que surge al amparo de la 

Revolución Industrial, proviene precisamente de ••parar loa 

intereses del capital y del trabajo, aal como a las aGltipl•• 

injusticias que loa du•f\os de las tAbricas co••tlan con 1011 

trabajadores, o la situación de inestabilidad que la• nueva• 

organizaciones industriales resultaron para el trabajador. 
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El sindicato visto desde el punto de vista sociol6gico es 

una de las tuerzas de mayor peso e influencia en la vida 

econ6mica y en los sucesos de la historia contemporAnea. 

Varias son las causas que dieron pauta al surgimiento del 

sindicalismo obrero, entre ellas tenemos desde luego la 

Revolución Industrial, aunado a la explotación, el desemple~ la 

inestabilidad y la formaci6n de grandes talleres. 

"El sindicato nacerá entonces, de una nueva clase social: 

los oprimidos. El proletariado formado precisamente con gente 

asalariada que experimenta con el desarrollo industrial, la 

injusticia, la inestabilidad laboral, la opresi6n etc" (4) 

El tratadista italiano Lionello Levy sandi, preci•a que el 

sindicato, término francés de origen, deriva del griego 

ayndicus, y lo define como la asociación constituida por 

persona• dedicadas a una misma actividad profesional o 

categorla de trabajo para la defensa y promoci6n sus intereses 

colectivos, ya morales o econ6micos. 

4.- GUTXllJIRBI Villanuena, Reynolo.- 0p Cit.- P&9. 1• 
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Ya que hablamos de trabajo, es necesario hacer algunas 

breves consideraciones sobre el mismo. 

En qeneral, la mayor1a de las personas tienen una idea 

aproximada de lo que es el trabajo. Hay qui6nea lo consideran 

como la protesi6n. universal del hombre; otros como sin6nimo de 

actividad provechosa susceptible de valoraci6n econ6mica. 

La palabra trabajo proviene del lat1n traba, trabia, 

traba, porque es el instrumento de aujeci6n del hombre, taabitn 

hay qui6nes sostienen que se origina del vocablo latino 

laborare, que significa trabajar, labrar la tierra. Por •u 

parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaftola, 

indica su procedencia del lat1n tripaliare, tripallium, 

entendi6ndose como la acción de tuerzas y actividades 

"Como puede observarse en este c~ncepto, es siempre el aer 

humano, quien realiza la actividad; tal esfuerzo ha de eer 

inteligente y Qtil a la sociedad •.(S) 

s.- LASTRA La•tra, Jo•• 11anue1.- Daraabo Bindiaa1.- Bditortal 
PorrQ• a.a •• - Ki•iao 1113.- Plg. 1. 
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Retomando el tema del sindicalismo, pasa 6ste primeramente 

por una etapa de represi6n o de clandestinidad, ya que los 

incipientes sindicatos eran objeto de persecuciones y sufrían 

los malos tratos por parte de las autoridades, dándose el caso 

de ser tipificado como delito de agruparse, o tan solo reunirae 

resultando prohibitivo el reunirse, o el asociarse para exigir 

justicia e igualdad en las condiciones de trabajo. 

I.a.l Bl &indicali .. o an Inglaterra 

En el siglo XVIII Inglaterra habla alcanzado un alto grado 

de desarrollo industrial "Su econom1a mercantili•ta le 

reportaba grandes beneficios; su programa de expansi6n colonial 

hab1a obtenido extraordinario éxito, y su flota mercante crecía 

rApidamente, tenla fAcil acceso a grandes cantidadea de materia 

prima que transportaba desde las colonias. La invenci6n de la 

maquina de vapor fue el gran estimulante del de•arrollo de la• 

ricas colonias, la Revolución Industrial se encontraba en pleno 

apogeo •. (6) 

1.- LJUITllA La•tra, Jo•• 111anue1- 0p cit.-P&q 199 
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Por otra parte los gremios medievales fueron perdiendo su 

fuerte posici6n econ6mica debido a que el sistema industrial de 

producci6n separ6 al taller del hogar. Con la distribuci6n del 

trabajo se cre6 un nueva relaci6n laboral, pues entonces el 

trabajador ya no trataba con el patr6n o con el dueno del 

establecimiento, estableciendo la relaci6n con el supervisor o 

el capataz 

En el afto 1720, los maestros de la sastrerta se dirigieron 

al Parlamento, por medio de una asociaci6n, pidiendo un •ayor 

aalario, aa1 como la reducci6n de una hora diaria de 

trabajo, siendo esto el origen de las " trade uniona • 

brit4nicas, bases de esta forma de sindicalismo. 

La• asociaciones de trabajadores fueron prohibida• debido 

a conflictos surgidos hacia finales del siglo XVIII en la• 

ciudade• de Lancashire y Yorkshire. El gobierno loqr6 que •l 

Parlamento dictarA en 1799 y 1800 las leyes denominada• • 

Coabination Act disposiciones que pon1an 11mit• a la• 

a•ociacionea de trabajadores ya que las consideraban atentado• 

al libre d•aenvolvimiento industrial. 

Se consider6 ilegales los convenios realizados por loa 
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trabajadores, para lograr un aumento de salario 6 la reducci6n 

da jornada de trabajo; por otra parte se castigaba con pena da 

prisi6n a cualquier obrero o empresario que entrara a formar 

parte de una coalici6n o de una asociaci6n, as! como al que 

incitara a otros a abandonar su trabajo o que ayudara a loa 

huelguistas. 

Esto provoc6 una gran protesta en los obreros, como 

respuesta, el gobierno inglés, a través del Parlamento public6 

las " six Acta " en el ano de 1819, leyes que prohib!an lo• 

mitines obreros, as! como la publicaci6n d• folletos que 

defendieran los intereses de los trabajadores. 

Sin embargo la clase trabajadora continuo con aua 

aovimientos de protesta, "logrando que en el afto de 1824 se 

abrogaran las leyes denominadas " combination Acta " conocida 

tambilln como la Ley de Francia Place, y en el afio de 1825 la 

aprobaci6n por parte del Parlamento de la " Peal 's Act " 

disposici6n que reconoc1a algunos derechos laborales tale• 

como: la libertad de las asociaciones para diacutir aalarioa, 

horas y condiciones de trabajo y que permit1a expresamente el 

convenio colectivo y la huelga "(7) 

7.- LJUl'l'llA L••tra, Jo•e Manuel- Op Cit.-P,g 200 
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Algunos tratadistas consideran que aqu1 empez6 la 6poca de 

tolerancia a los sindicatos debido a que exiati6 cierta 

condescendencia, para la asociaci6n profesional, la coalici6n y 

la huelga, sin embargo no se trataba de derechos absolutos de 

los trabajadores. 

Este hecho signific6 un gran paso del sindicalismo al 

lograr el reconocimiento por parte del gobierno, aunque todav1a 

no existía un ordenamiento legal propiamente dicho. Este 

reconocimiento ae concedi6 en los anos 1825 y 1826, cuando el 

gobierno ingl6s, reconoci6 el derecho de asociación de los 

trabajadores aunque sin atribuir personalidad jur1dica a loa 

sindicatos. De esta manera la clase obrera de Inglaterra, 

obtuvo medio siglo antes que los trabajadores de otro• paises 

europeoa, el reconocimiento a la legalidad de las aaociacionea 

obr•ras. 

Posteriormente es creada la " National Asociation For the 

Protection of Labour ", asociaci6n que agrupaba a obrero• de 

diversos oficios. En 1834 Robert owen runda la Great 

Consolidated Trade Union ", agrupaci6n que en poco tiempo 

contaba con cerca de quinientos mil ariliadoa incluy•ndo 

campeainoa y mujeres, hecho inusual en la 6poca. Eate 

movimiento obrero provoc6 una gran agitaci6n por todo el pala, 



12 

el gobierno encarcel6 a un grupo de campesinos, lo que aument6 

las revueltas de los obreros. Cabe apuntar que " en el ano de 

1848 Marx y Engels publicaron su afamado Manifiesto Comunista, 

en que analizaron la lucha irreconciliable entre la burquesla y 

el proletariado; la explotaci6n y la miseria de los 

trabajadores, la complicidad del Estado y el derecho y la 

necesaria unidad proletaria del mundo para la redenci6n del 

trabajo• (8) 

En 1845 se crea la "National Association of United Trades 

" agrupaci6n de duración ef !mera, aunque loqra que al afto 

siguiente se estableciera la jornada de trabajo de 10 horas 

diarias, asi como que fueran mejoradas las normas protectoras 

del trabajo. Esto gener6 que los obreros empezaran a 

organizarse por ramas de producci6n, actuando como coordinador 

y asesor de las diferentes agrupaciones el "London Trades 

Council". 

El movimiento obrero continu6 avanzando en el afto de 1871, 

el Parlamento dict6 la Ley de loa Sindicatos que aiqnific6 y 

constituy6 una base jur1dica fundamental: la " Trade Uni~~- ---· 

e.- IAllTOl,Aauela B6ator.- op. Cit •• -Hq. 10 
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Amendement Act " aprobada en el afto 1875, hace que el 

sindicalismo avance ~otablemente pues legitima y regula las 

relaciones entre trabajadores y patrones 6 entre trabajadores 

solamente. 

Con la legalizaci6n de loa " Trade Unions " continua el 

avance de manera significativa del movimiento obrero en 

Inglaterra. En los albores del aiglo XX, las leyes " Wok-Mena 

Compensation Act " y la " Trade Disputa Act " aseguran la 

•atabilidad jur1dica da los dndicatos y de los convenios 

colectivos de trabajo, 

En el afto de 1913 los sindicatos toman fuerza polltica 

pues la " Trade Union Acta " los autorizaba a brindar apoyo al 

Partido Laborista. Durante la I Guerra Mundial ( 1914 - 1918 ) 

el gobierno autoriza la fusi6n de loa sindicatos, lo que da 

lugar a la creaci6n de grandes organizacionea obreraa. El fin 

de la guerra trajo como consecuencia una severa cri•i• 

econ6mica. esto ocacion6 que los obrero• pardieran qran parte 

de los avances de tipo social adquirido• con anterioridad • 

._ -· Dur.ant~. la 6poca de la crisia acon6aica de 1929, •• i•puao 

una tregua entre gubernamentales y laboristas, •• propuao al 

Parlamento modificar los precepto• de la Trade Uniona 
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Disputes Act " del afto de 1927, que consideraba ilegales las 

huelgas por solidaridad o aimpat1a, imponiendo fuertes multas y 

penas de prisi6n. El partido Liberal se opuso a ••a 

modificaci6n y fue hasta el afta de 1946 cuando el Partido 

Laborista loqr6 que se derogara la ley antihuelg1sta de 1927. 

La necesidad de crear una nueva política de relaciones 

industriales, frente al complejo conflicto de clases y •l 

deterioro del proceso econ6mico, dio lugar a la promulgación de 

la Ley del 5 de agosto de 1971 sobre relaciones industrialea. 

1.a.2. •1 ain4ioali•ao en rranoia. 

Al igual que en 'Inglaterra loa trabajadores en Francia a 

finales del siglo XVIII enfrentaron graves problemas para 

lograr el reconocimiento de sus agrupaciones, en efecto la· Ley 

• Le Chapelier • promulgada por la A•a•blea Constituyente en el 

aes de junio de 1791 declara il1citas las asociaciones de 

trabajadores, siendo por tanto ilegal la aaociac16n 

profesional, as1 mismo declara 111cita toda coalici6n 

encaminada a fijar mejores condiciones de trabajo. 
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Por otra parte el C6digo Penal francés, castigaba con pena 

de prisi6n, la coalici6n de trabajadores tendiente a 109rar el 

mejoramiento de las relacione• laborales. 

"Para el maestro Mario de la cueva, tal ordenamiento 

diafraz6 la intervenci6n utilitaria de la burque•ia triunfante 

que determin6 la censura y proscripci6n, como delitos incluso, 

de las libertades de coalici6n y asociaci6n profesional, aa1 

como de su expreai6n fundamental: "la huelga"(9). 

En 1848 se instaura la Segunda Repüblica, que proclaaa la 

libertad de asociaci6n de los trabajadores, la limitaci6n de 

la jornada de trabajo a 11 horas en Parla y a 12 en la• 

provincias, as1 como el derecho al trabajo, la creaci6n da 

Talleres Nacionales para superar el desempleo, la formación y 

desarrollo de agencias oficiales de coalici6n. 

Entre los dirigentes gubernamentales se encontraba Loui• 

Blanc, quién pugn6 decididamente por la ju•ticia •ocial, 

solicitando la creaci6n de un ministerio para los a•unto• de 

1.- 811111T08 Aausls, Bictor.-0p.cit.-•Ag.32 
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trabajo. Nuevamente citamos al Maestro Mario de la cueva quien 

considera "tres son los acontecimientos que hab1an de preparar 

la ruta de la historia humana, la ley Inglesa de Francis Place 

en el afio de 1824, que suprimió el carácter delictivo de las 

asociaciones sociaciones sindicales, y la huelga, la 

publicación del manifiesto Comunista y la Revolución Francesa 

de 1848" (10), 

El golpe de Estado de diciembre de 1851, trae consigo el 

advenimiento de Napoleón III lo que marca el fin de la Segunda 

RepUblica, varios lideres y agitadores obreros ruaron enviados 

al destierro, en esa época se derogan diversas disposiciones 

legales que consideraban la asociaci6n obrera como un delito, 

lo cual constituye un paso formidable hacia la futura 

legalizaci6n. 

Napole6n III expide en mayo de 1864, que reconoc1a como 

derechos de los trabajadores, la coalici6n, la huelga y la 

asociaci6n profesional, aunque con diversas limitaciones. 

10.- DB Lll CUllVA,-Kario.- Bl •uevo Derecho Keaiceno del 
:::bajo.- TollO 11.- 14itoriel PorrQa, B.A.-Kiaico, 1979.- Pi9. 
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La Comuna de Paria de 1871 fue un gobierno revolucionario 

de muy corta vida, del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, el 

cual represento un intento de gobierno obre.-o, cuyos 6rqanos 

fundamentales eran el Comité Central de la Guardia Nacional y 

el Consejo General de la com1lna de Parta, se caracteriz6 por 

sus objetivos; revolucionario, anticlerical y social. 

Al surgir la Tercera Rep1lblica, al comienzo de su gesti6n, 

restrinqe las actividades de las asociaciones obreras, 

posteriormente establece un criterio favorable 

aunque 

a la 

autorizaci6n jur1dica de las asociaciones de trabajadora•, esto 

después de diversas movilizaciones proletarias, con los 

congresos de Parla de 1876, de Lyon en 1878 y el de Maraella en 

1890. 

La cuestión social empez6 a interesar a loa penaadores, 

ide6loqos y grupos revolucionarios del siglo XIX • siendo en la 

segunda mitad de ese siglo cuando se inicia el proceso de 

integración de la legislaci6n social, al aparecer los primeros 

ordenamientos laborales, sin embargo, serA hasta la Qlti•a 

parte de esa centuria, cuando se produce realaent• el 

reconocimiento e institucionalización del derecho sindical, que 

trae aparejada la asociación profesional, el contrato colectivo 

y la huelqa. 
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"La ley del 21 de Marzo de 1894 consagra el principio de 

absoluta libertad sindical tanto para obreros como para 

patrones ". ( 11) 

Constituyéndose al efecto como una mejor or9anizaci6n 

diversas y variadas asociaciones de trabajadores, creAndose 

adem's bolsas obreras de trabajo. 

surgiendo por esa 6poca la Confederaci6n General del 

Trabajo, que se constituy6 pese a la diversidad de opinione• da 

los grupos que la formaban, en el organismo mAs representativo 

del sindicalismo francés. 

Existen diversas corrientes ideol6gicas que influyen en 

lo• sectores laborales, el anarquismo, el marxismo, aa1 como el 

lla•ado "sindicalismo revolucionario • que hace un elogio a la 

violencia, as1 como al principio de huelga. 

A principio de este siqlo, en 1906 se realiza un conqreso 

Obrero de1 cua1 surge la carta de Amiens que proclama la lucha 

11.- LASTRA Laatra, Joaa llanual.-op Cit.- Vig. 201 
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de clases, y reafirma la necesidad de la unidad de la clase 

trabajadora para mejorar sus condiciones de vida. 

En marzo de 1920, se adicion6 la Ley de Asociaciones 

Profeaionale• de 1884, dando un mayor reconocimiento al 

movimiento sindical en su mAs amplia expresi6n. La conetituci6n 

Francesa de 1946, ·reconoce la plena libertad sindical de los 

trabajadores, frente al patr6n y frente al sindicato mismo. 

Las leyes dictadas en febrero de 1950, abril de 1956 

versaron sobre convenciones colectivas de trabajo y la libertad 

aindical frente a las represalias patronales reapectivaaente. 

Hubo otro logro importante, la participaci6n sindical 

francesa en la Comunidad Econ6mica Europea, participando en la 

integraci6n de los principales organismos consultivo• 

nacionales. 

En el afio de 1968, Francia fue escenario de grandes 

huelgas, dando como resultado la promulgaci6n de la ley del 27 

de diciembre de 1968, la cual regulaba la posibilidad de foraar 

coait6a sindicales dentro de la empresa 
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I.a.3 •l Kovl.aiento Bin4ioal Italiano 

La clase obrera italiana al encontrarse frente a la fuerza 

de un capitalismo en auge, se agrup6 en asociaciones de ayuda 

mutua, que consti tu tan 6rganos de resistencia, que por au 

estructura se acercaron a la figura de los sindicatos. 

•Grandes carencias econ6micae, la explotación desmedida de 

las fuerzas de trabajo, especialmente las mujeres y los niftoa, 

pronto desataron un verdadera reacción en cadena de las 

organizaciones proletarias" (12) 

El proceso de industrializaci6n aparece plenamente al 

consumarse la unidad italiana, en 1870 esto marca un retraso en 

lo que respecta a las conquistas laborales que logran loa 

obreros de ese pais re~pecto a las clases obreras de otros 

pa1saa europeos. 

12.- lallTOB A•u•la, Hiotor.-Op Cit.-P69 35 
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si bien es cierto que existlan en Xtalia empresas 

productoras de cierta importancia, pero son casos aislados, laa 

formas de producci6n manufacturera continuaron siendo 

eminentemente artesanales, durante la primera mitad del siglo 

XIX. 

obreros que laboraban en la tipografla y la iaprenta 

fueron los primeros en constituir sociedades con fines de 

resistencia y de defensa de sus intereses, creando en •l afta 

de 1872 la Federación de Trabajadores del Libro, siendo pronto 

imitados por otros trabajadores de diveraos oficios, 

asociaciones que vienen a ser antecedentes inmediatos del 

sindicato. 

Jos6 Mazzini se constituye en personaje relevante del 

movimiento obrero italiano, propugna un liberalismo que 

superara la lucha de clases, manifiesta que deb1a tenderae al 

establecimiento de un orden de cosas, en el que la propiedad no 

pudiera devenir en un monopolio, y que esta• no deberlan 

provenir en lo futuro, sino del trabajo. "Mazzini convoca a la 

reunión del congreso Obrero de Roma celebrado en noviembre de 
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1871. A su muerte dos tendencias predominaban en el movimiento 

obrero: el anarquismo y el sindicalismo".(13) 

Por lo que hace al sindicalismo cristiano, la pol1tica 

social de la iqlesia, apunt6 en un principio hacia la 

aindicalizaci6n conjunta de los trabajadores y patrones. 

"En la enc1clica Rerum Novarum del Papa Le6n XII del 20 de 

mayo de 1891, se reconoce de manera expresa, la libertad 

sindical de los trabajadores para constituir agrupaciones 

profesionales o adherirse a las de su preferencia, a la vez que 

tambi6n se proscribia la abstenci6n absoluta del Estado en la 

formaci6n y actividades de los sindicatos•.(14) 

En ese mismo ano se fundan numerosas cámaras de trabajo 

as1 como el Partido Obrero, La contederaci6n Operaria 

Lombarda, La Liga de Hijc;:»s del Pueblo, entre otras 

agrupaciones. 

Grandes agitaciones sociales y tumultos surgen en Italia a 

13.- LllS'l'RA La•tra, Jo•• Kaaua1.-0p Cit.-•69. 213. 
14.- •~ A•u•la, Blctor.-O¡I Cit.-•69. 41 
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finales del siglo XIX, las cual.es son severamente reprimidas 

por la fuerza pQblica. 

A la vez las asociaciones profesionales dejan de tener un 

caracter delictivo, lo que motiv6 que las agrupaciones se 

extendieran por todo el pala, en aeptiembre de 1906 se crea la 

confederaci6n General del Trabajo, aunque exist1an diversas 

tendencias: los •ocialiatas, loa aindicalistas revolucionarios, 

los anarquistas, el catolicismo social. 

Al t6rmino de la primera Guerra Mundial aparece el aiatema 

sindical fascista, que dur6 lo miemo que el sistema pol1tico 

que lo sustentaba 1919 - 1943. 

En junio de 1944 se firma el Pacto de Roma auacrito por 

representantes de las corrientes comunista, eocialiata y 

dem6crata constituyéndose en tal virtud una nueva Contederaci6n 

General de Trabajo, esta unidad duró poco ti••po, loa cat6licoa 

•e separaron en 1948, formando la Confederaci6n Italiana de 

Sindicatos de Trabajadores; lo• socialistas fundaron en al afto 

de 1949, la uni6n Italiana del Trabajo; partidario• del 

sindicalismo f aacista crearon en 1950 la Conf ederaci6n Italiana 

de Sindicatos Nacionales de Trabajadores. 
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Poateriormente el Papa Juan XXIII, reconoce y ••timula la 

acci6n polttica sindical, con la 1lnica salvedad de que no 

desatara la violencia o provocara la obstrucci6n irracional del 

sistema econ6mico. 

La constituci6n Italiana en su articulo 39 consagra la 

libertad sindical, reconociendo expresamente la personalidad 

jur1dica de los sindicatos y la eficacia de los contratos 

colectivos. En 1970 como un ordenamiento protector de los 

derechos colectivos de los sindicatos de trabajadores frente a 

los abusos y conductas antisindicales de los patrones •• 

promulg6 la Ley del 20 de mayo de 1970, nllmero 300 mejor 

conocida como Estatuto de los Trabajadores. 

"El Sindicalismo Italiano se encuentra estructurado con 

base en el siguiente esquema jerArquico, primeramente ••tln la• 

Confederaciones, poateriormente las Federacion•• nacional•• de 

categor1a, aegidas de los sindicatos provinciales de 

categorla.• (15) 

15.- LUTRA La•tra, JOH ........ 1.-ap Cit.-Pl9. us. 
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I.a.4. •l 8iD4icali .. o &D al ... nia 

El de•arrollo del movimiento aindical fue posterior al de 

Inglaterra y Francia, debido a que la induatrializaci6n y el 

maquinismo comenzaron antes en estos paises: Durante el aiglo 

XIX Alemania era. una naci6n predominantemente agr1cola, no 

obstante en el ültimo tercio de este siglo y en el aiguiente se 

uni6 al ritmo de la industrializaci6n. 

La Social Democratic Federation de ideolog1a •ocial

dem6crata, conatituye un notable avance del movimiento obrero 

alemAn, esta a9rupaci6n se preocup6 por congregar a todas la• 

categor1as de obreros, aa1 como por coordinar las fuerza• 

sindicales a nivel nacional. 

Hacia el ano de 1866 son reconocidos como derecho• la 

or9anizaci6n profesional, el •ufragio universal y la libartad 

polltica; por otra parte el cooperativi••o tuvo un gran 

desarrollo, existiendo en el afta 1881 aproxi•adamente 3400 

aocledadea de eate tipo. 
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En 1866 se cre6 la Uni6n General del Proletariado Alem6n 

que agrupaba diversos sindicatos. El 25 de marzo de 1869 se 

promulga la ley de Libertades de la Industria y el Comercio, en 

el mismo ano, por medio de una ordenanza se reconoce en 

Alemania la libertad de huelqa. 

"Después de la formaci6n del Partido Obrero Socialista en 

Alemania, por diversos paises europeos se crearon diferentes 

corporaciones sindicales como el Partido Obrero de Francia 

( 1880 ) , El Partido Socialista Obrero de Belqa 1885 ) , Bl 

Partido Socialista Obrero Espaftol 

Dem6cratica Austriaca ( 1880 )".(16) 

1880 y la social 

En los meses de mayo y junio de 1870, el Emperador 

Guillermo I sufre diversos atentados,el canciller Biaaarck 

decreta la disoluci6n del Parlamento, y aprob6 una ley contra 

los socialistas, de octubre de 1878, aprobación que corri6 a 

cargo de un cuerpo legislativo integ_rado para ese efecto, 

conjurado el peligro y como oportuna consideraci6n y 

H.- •llllTO• A•U•l•, B6ot.or.-Op Cit..-1'69. 39. 
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compenaaci6n politica, el llamado canciller de Hierro, mand6 

promulgar leyes en materia de seguridad social. 

A pesar de que las represiones gubernamentales eran 

constantes, el grupo socialdemócrata, loqr6 incrustar en el 

Parlamento Alemán a un buen ndmero de representantes los cuales 

lograron que en ano de 1890, se abrogara la ley contra los 

socialistas. Cuando el canciller Bismarck dejó el poder, la 

social-demócrata logr6 una muy considerable cantidad de votos 

en las elecciones, y las agrupaciones sindicales ten1an mAs de 

120,000 agremiados. 

La derrota Alemana en la guerra europea 1914 - 1918 trajo 

como consecuencia un fuerte desequilibrio econ6aico, la& 

tendencias pol1ticas de la época: el régimen democr&tico, el 

socialismo independiente, las formaciones comunistas originaron 

un cli•a de violencia social, lo que propiciaba la intervenci6n 

del ej6rcito, para culminar con el predominio del grupo 

nacional-socialista quiénes encabezado por Hitler, ae aduel\6 

del poder, 
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"El nuevo r6gimen de relaciones de trabajo que instaur6 

Hitler no conserv6 ni siquiera las apariencias y vocabulario 

del sindicalismo•. (17) 

La posguerra resultante de la conflagraci6n bélica 1939 -

1945 trajo como consecuencia, el reconocimeinto de derechos 

sindicales ( asociaci6n prOtesional, contrato colectivo, 

huelga etc como resultado del Congreso de Munich de 1946, 

qued6 constituida la Federaci6n de sindicatos Alemanes, el 

papel de los sindicatos en la evoluci6n pol!tica social del 

pa1s, ha sido secundario, hecho que se acentu6 con la diviai6n 

del pala, resultan te de la derrota militar alemana en la 

segunda guerra mundial. Una vez reunificado el pala 

probablemente la fuerza sindical irá en aumento, al 

incrementarse su namero de agremiados. 

x.a.s Bl Kovillianto lin4iaal en Bapafta 

El proceso de industrializaci6n en Espafta sigui6 un camino 

lento y tardio, en la primera mitad del siglo XIX la producci6n 

17.- LIUITRA Lastra, Joaa xanual.-Op cit.-P&g. 201. 
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tenla una marcada tendencia artesanal, en la aegunda mitad de 

esa centuria el maquinismo y la industrialización toman un 

ritmo de crecimiento mAs acelerado,y por tanto el •oVi•iento 

obrero inicia el proceso de organizaci6n, surgiendo la• 

primeras sociedades de trabajadores, alborotos de tipo polltico 

acaecidos en Barcelona hacia 1855, aarcan la aparición de las 

primeras manifestaciones de la inquietud obrera. 

La rama Marxista de la Sociedad Internacional de 

Trabajadores, fundada en Londres envla a dos emisarios a Espana 

con fines proselitistas y propagandistas, ellos son Paul 

Lafargue y Giovanni Fanelli, el primero de ellos es uno de loa 

fundadores del Partido Socialista Obrero Espaftol; el •egundo 

entabló contacto con los grupos anarquistas espaftoles, fundando 

en 1870 un peri6dico, y una uni6n obrera que denomin6 •La 

Fraternidad". 

La influencia de estas tendencias continuó por aeparado en 

el movimiento obrero espaftol, el aocialismo ••rxiata en el 

centro y norte de Eapafta y el anarco-sindicalismo en catalufta y 

Ara96n. 
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El derecho de asociaci6n es reconocido jur1dicamente en 

1869, hecho que es plasmado en la constituci6n de 1876. 

Por otra parte el C6digo Penal de 1870, consideraba la 

huelga como un delito, este criterio es modificado por la• 

1eyes del 26 de junio de 1902, y por la Ley de Huelgas del 27 

de abril de 1909, que convierte la huelga en una facultad que 

podrA ejercerse al amparo del derecho, siempre y cuando sea por 

motivos profesionales. 

En 1881 se crea la Federaci6n Obrera de Trabajadores y en 

el afto de 1888 se funda la primera Central Obrera: la Uni6n 

General de Trabajadores. Estas dos agrupaciones aindicale• aon 

representantes de las ideolog1as que han sido citadas y que 

fueron las inspiradoras y las protagonistas de la organizaci6n 

obrera eapaf\ola. 

En esa 6poca la doctrina ideol6gica cat6lica tiene poco 

éxito en el ámbito sindical espaftol, en cambio en el medio 

rural tiene un mayor éxito, pues tunda la Confaderaci6n 

cat6lica-Agraria, organizaci6n a la vez aindical y cooperativa. 
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En el ano de 1936 estalla la guerra civil, la cual provoc6 

diversos cambios pol1ticos y sociales, el 10 de mayo de 1938 se 

expide un documento oficial, que se denomin6 Fuero del Trabajo, 

que habla de tener el rango de una disposici6n constitucional, 

por el cual se crean los denominados "sindicatos verticales", 

basados en los principios de unidad, totalidad, jerarqu1a y 

verticalidad, " La unidad quiere decir que solo habla una 

organizaci6n sindical, con unidad de fines a cumplir; la 

totalidad significar que debe comprender a todas las 

individualidades sindicales y a todos los objetivos del órgano 

sindical; la jerarqu1a comprende tres aspectos: orden o grado 

en que deben encontrarse los sindicatos dentro de la estructura 

social espaftola, forma o manera de proveerse los cargos 

sindicales, as1 como las atribuciones de los mismos y la unidad 

de mando " (18) 

Las funciones que corresponden a los sindicatos verticales 

se extendían a mGltiples extremos de la vida econ6mlca y 

laboral pero no a la ordenaci6n de las condiciones de trabajo, 

pues su fijación se reservaba al Poder Ejecutivo. La ley del 22 

de abril de 1958, establece los convenios colectivos 

sindicales, por su parte la Constitución del 29 de diciembre de 

18.- LASTRA Lastra, Joai Kanu•l.- Op.cit.-P&9 211. 
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1978, en su articulo 28 establea•: " todos tienen derecho a 

sindicarse libremente. • • a fundar sindicatos y a afiliarse al 

de su elecci6n, aa1 como el derecho de los sindicatos a formar 

Confederaciones y a formar organizaciones aindicalea 

internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrA aer 

obligado a atiliarse a un sindicato • 

con lo cual el sindicalismo espaftol queda tutelado y 

elevado a qarant1a constitucional. 

En el resto de paises europeos, hubo desde lueqo 

movimiento• obrero•, aunque no tan !•portantes coao loa que han 

sido reseftados. Eato debido a varios factores: el diviaioniaao 

geogr6fico, étnico y social que privaba en algunos patses, las 

grandes potencias se anexaron di versos estados y paises al 

t6rmino de la• guerras mundiales, el avance del comunismo etc. 

En 1945 se crea en Paria la Federaci6n Sindical Mundial, la 

cual tuvo una breve existencia, dividiendoae po•terioraiante en 

tres vertientes. 

1. • La Confederaci6n Internacional de sindica toa Libree, 

integrada por sindicatos angloamericanos. 
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2.- La Confederaci6n _Internacional, que congrega a loa 

Sindicatos Criatianos. 

3.- La Federaci6n sindical Mundial, a la cual pertenecen 

la Confederaci6n General del Trabajo Francesa y la 

Confederaci6n General Italiana del Trabajo. 

x.b •1 •la4iaali•ao ea loa ••ta4oa Uai4oa 

El •ovimiento obrero estadounidense, •• desarrollo 

pr4cticamente en la misma f:poca, que los movimientos obrero• 

europeos, aunque tiene caracterlsticas propias, entre ellas 

podemos destacar a "las siguientes: loa elemento• humano• que 

conforaaban la clase trabajadora provenlan y tenlan su origen 

en diversos palees, principalaente europeos y t•nlan por tanto 

diveraidad de ideoloq1aa y coatuabrea; laa caracter1sticas del. 

••dio geoqrlf ico y econ6•ico eran •uy diferentes a las 

exiatent•• en Europa por aquello• tiempos. 
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En los albores del siglo XIX Estados unidos era un pala 

que tenla una incipiente econom1a basada principalmente en la 

agricultura, aunque empezaba a desarrollarse rApidamente la 

actividad manufacturera, creAndose las primeras agrupaciones de 

trabajadores, como las organizaciones de Filadelfia de ( 1792 ) 

y de Tip6grafos de Nueva York de ( 1794 ) 

En el afta de 1863 en la ciudad de Louisville ea fundada la 

International Assembly of North America ", que puede 

considerarse la primera uni6n de trabajadores. En 1866 la 

reci6n creada "National Labour Uni6n", propugn6 por la jornada 

laboral de ocho horas. 

Con fuertes tendencias xen6fobas, en 1882 se realizó un 

movimiento en contra de los trabajadores chinos, lleglndo•e a 

prohibir la entrada al pa1s de trabajadores de origen aei&tico. 

"En forma clandestina en 1859 es fundada la Noble Orden de 

Los Caballeros del Trabajo con objeto de neutralizar loa 

embates patronales, de una sociedad esclavista que ahoga la• 

movilizaciones proletarias y acudla con eficacia al manido 

sistema de las lista• negras, para boletinar a los trabajador•• 

que se rebelaban, marginandolos de los empleos. Lo• obreros 



35 

intentaron entonces organizarse y de alquna manera defenderse 

mediante la creación de sociedades cooperativas bajo el lema de 

que " el dafto realizado a uno interesa todos " (19) 

Do• organizaciones aindicalea empiezan a adquirir 

importancia al aer fundada• doa grandes federaciones: la 

American Federation of Labour y el congresa of Industrial 

Organization. En julio de 1866 se expide una ley que reconoce 

el derecho de existencia legal de las sociedades obreras, que 

tengan entre sus fines el mejoramiento de vida de loa 

trabajadores, horarios y salarios entre otra• condicione• de 

trabajo. 

Durante el 0.ltimo tercio del siglo XIX ae deaarrollan 

notablemente las organizaciones obreras, toaando una gran 

fuerza • importancia la " American Federation of Labour " cuyo 

lid•r Saauel Gompers la pre•idi6 ha•ta 1924. 

En 1890 se publica la ley "Sh•rman Antitruat", que aunque 

eat6 dirigida a fen6menos econ6micoa de tipo comercial e 

11.- 8allT08 alUILa, Bictor.- op Cit.-t&9. 34 f 35. 
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industrial, es invocada en algunos casos, por la jurisprudencia 

para combatir el asociacionismo obrero y, en especial el 

derecho a la huelga. 

A principios del siglo XX se acrecenta el proceso de 

industrializaci6n en los Estados Unidos, desarrolltindose 

notablemente las asociaciones de trabajadores, la "American 

Federation of Labour", cuenta en 1913 con mas de dos millones 

de agremiados 

La promulqaci6n de la "Clayton Act" del 15 de .octubre de 

1914, termina con las posibilidades de declarar ilegales a las 

asociaciones obreras. 

Al termino de la Primera Guerra Mundial •• firma •l 

Tratado· de Paz de Versalles, y se crea la orqanizaci6n 

Internacional del Trabajo, participando activa•ente en •u 

creaci6n Samuel Gompers, viejo líder del "Congrea of Industrial 

organization" .El sindicalismo norteaméricano, recibe un 

impulso extraordinario, debido en gran parte al desarrollo 

econ6mico estadounidense, ast como a su participaci6n cada vez 

m&s frecuente en asuntos internacionales. 
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Diversos ordenamientos jur1dicos estimularon el 

crecimiento y robustecimiento del sindicalismo estadounidense 

como la Ley " Norris La Guardia " de 1932; la secci6n 7 a) de 

la Ley Nacional de Recuperaci6n Industrial de 1933; las 

enmiendas fundamentales de la Ley del Trabajo Ferroviario de 

1934; y la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935. 

Durante la década de los cuarentas la "American Federation of 

Labour" ( AFL ) increment6, todav1a mas su expansi6n. 

La Ley 11Taft-Hartley" promulgada en 1947, prohibla la• 

huelgas por simpat1a, la huelga de empleados estatales y la 

retención por parte del patr6n de la cuota sindical ( salvo 

permiso por escrito del interesado ) • Las grandes centrales 

obreras la AFL y CIO se opusieron a la aplicaci6n de esta ley, 

lo que motiv6 grandes debates en el Congreao. 

En el mes de diciembre de 1955 se fusionan en una sola 

organización la "American Federation of Labour" ( AFL y 

el " congress of Industrial organization " ( CIO ) dando 

nacimiento a la AFL-CIO, que se convierta en pieza funda••ntal 

y primordial del sindit~alismo estadounidense. Agrupación que al 

momento de su creación cuenta con cerca de quince •illone• d• 

trabajadores afiliados. 
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La AFL-CIO, es considerada por algunos autores como " el 

más impresionante movimiento asociativo, en la historia del 

hombre "· Y ha ejercido notable influencia en la vida po11tica, 

económica y social de los Estados Unidos. Mediante la Ley de 

J:nformes y Declaraciones obrero patronales de septiembre de 

1959, se legitim6 la intervención directa de las autoridade• 

federales, tanto en la organizaci6n interna como en los asuntos 

de las agrupaciones sindicales. 

"En muchos aspectos sin embargo, el sindicalismo 

norteaméricano eat6 sometido a los principios y aeveroa 

prejuicios ideol6gico• del imperialismo, sustentado en loa 

siguientes t6picoa: El papel irr•ductible de loa Estados Unidos 

como organizador y gu1a del imperialismo universal; La 

expansión ilimitada de una tecnolog1a internacional pilar y 

cauce del rumbo econ6mico de los pa1ses11 .(20) 

I.o vriaero• pa•o• del Sin4icaliaao en K6zico. 

La carencia de un sistema de normas jur1dicas reguladoras 

zo.- 8All'l'08 A•u•la, Bictor.- Op Cit.-Piq, 49. 
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de las relaciones de trabajo, la subsistencia de la esclavitud 

aparte los 

prisioneros 

trabajos forzados, 

de guerra, hacen 

realizados 

imposible 

generalmente 

la existencia 

derecho del trabajo en el México precolombino. 

por 

del 

Durante la época colonial, se promulgaron las Leye• de 

Indias, que fueron un conjunto de normas de caracterlaticaa 

sociales, protectoras de la dignidad y el trabajo de loa 

naturales en las encomiendas, las minas y el campo. 

Desafortunadamente estas leyes nunca tuvieron una aplicaci6n 

pr6ctica. 

La existencia de las incipientas corporacionea de 

trabajadores fue regulada mediante las ordenanzas de gremios, 

aunque siguieron subsistiendo durante la 6poca colonial, lo• 

trabajos forzosos como la enco•ienda, la ••clavitud y la 

servidumbre de la tierra. 

"Sin llegar a constituir una le9islaci6n de carActer 

laboral propiamente dicho, saftalaremos estos do• antecedentes 

normativos: El Bando del cura Don Miguel Hidalgo del 6 de 

diciembre de 1810, que aboli6 la esclavitud; el Decreto 

Constitucional de ApatzingAn del 22 de octubre de 1814 regul6 
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entre sus principios la libertad de cultura, industria y 

comercio. "(21) 

Las diversas revueltas armadas y conflictos bélicos 

ocurridos en nuestro pala, durante buena parte del siglo XIX, 

aunado a los problemas econ6micos, sociales y pol1ticos, 

impidieron un desarrollo industrial acelerado, el pa1s era 

preponderantemente agrícola existiendo una tremenda explotaci6n 

de los peones por parte de los terratenientes. Exist1an 

talleres de artesanos con rudimentarios sistemas de producci6n, 

al surgir las primeras f6bricas, loa artesanos se convirtieron 

en obreros, manejados por el administrador, quien era el 

antiguo maestro artesano, as1 nacen los nuevos obreros y 

empiezan a formarse laa pri•eras organizaciones de resistencia 

de loa trabajadores: Las sociedades mutualistas. 

"La libertad del Trabajo e Industria, as1 como el respeto 

intocable a la propiedad individual, y a la libre iniciativa, 

fueron consagradas en la Constituci6n de 1857, regulando 

igualmente las libertades pQblicas de reuni6n y aaociaci6n con 

fines pac1ticos y 11citos, en donde los obreros mexicanos 

encontraron el respaldo para formar sus diversificada• 

21.- 81111T08 A•uela, Bictor.-op. cit.- P69.1a. 
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asociaciones profesionales y en su caso, hacer acopio del 

derecho de huelga" (22) 

Por lo mismo se sostiene que en México no fueron 

reprimidos ni la coalici6n, los sindicatos de facto ni las 

huelgas. 

Durante el gobierno de Benito Juárez, se promulg6 un 

decreto en enero de 1862, el cual ordenaba aplicar la ley 

marcial a quiénes participaran en huelgas o apoyaran acciones 

vinculadas con las mismas, hecho que provoc6 brotes de 

resistencia que se extendieron por todo el pala. 

En la época del Imperio de Maximiliano de Hababurqo ae 

promulgan en 1865, el Estatuto Provisional del Imperio y la Ley 

del Trabajo del :Imperio, que constituyen sin duda el pri•er 

antecedente serlo del derecho laboral en México, entre otraa 

cosas se regulaba: la libertad de trabajo de los campeainoa, el 

jornal de sol a sol con un descanso intermedio de doa horaa, al 

pago del salario en efectivo, el descanso semanal, el r•po•o 

22.- DS BUE•, •••tor.-Dereoho 4•1 Trabejo.-Toao 1 S4itorial 
PorrGa l.a •• -Nixioo 1tat.-Plg. 55 y 211• 
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intermedio en la jornada, la creaci6n de escuelas en las 

haciendas con más de veinte familias, la prohibici6n de 

cárceles privadas o castigos corporales, la inspector1a del 

trabajo y la imposición de sanciones a los infractores de esas 

normas. Desgraciadamente en la práctica esa legislación fue 

"letra muerta" pues se aplic6 muy esporádicamente. 

Estas leyes carecieron sin embargo, del reconocimiento de 

los principales derechos sindicales, asociación profesional, 

negociación colectiva y huelga. 

En 1870 fue fundado el Gran Circulo de Obreros de México, 

considerado como. la primera gran asociación de trabajadores, 

organismo que tuvo gran auge entre la clase proletaria, entre 

sus lideres se contaba con carmen Huerta y Francisco de P. 

Gonzalez, esta agrupaci6n apoy6 su propaganda .en los peri6dicoa 

" El Socialista " y " El Hijo del Ahuizote " 

Porfirio D1az al tomar el mando del pa1s, clausur6 el 

local de la central obrera, ademAs propici6 la formación de 

otro grupo encabezado por Carlos Olagu1bel, el cual trataba d• 

arrebatar la direcci6n del Gran Circulo, miamo que fue 

clausurado definitivamente en 1883. 
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Aunque, la lucha obrera continuaba, en 1890 surge la 

orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, ejem lo 

que cunde en el pa1s, pues se organizaron los obre os 

ferrocarrileros de Nuevo La redo, Monterrey, Puebla en 18 8; 

los de Aguascalientes y el Distrito Federal en 1900. 

El nuevo siglo llegó, y era recibido con gran entusias o, 

el pa1s viv1a con aparente calma, la idea porfirista de 

convertir a México en un pais moderno, se basaba en la 

inverai6n extranjera de capitales. LOS inversionis as 

extranjeros pretend1an hacer cuantiosas fortunas en p co 

tiempo, aprovechando la f&cil explotaci6n que se podia ha er 

del obrero, los cuales ten1an unas condiciones de trab jo 

deplorables ( bajos salarios, largas jornadas de trabajo, un 

trato indigno y rudo 

A pesar del ambiente de control y represi6n, el Par ido 

Liberal Mexicano y sus principales lideres Camilo Arri 9a, 

Ricardo y Enrique Flores Mag6n a través de su c6lebr• peri leo 

" Regeneración " sostuvieron la denuncia de los abu•o• del 

régimen porfirista y abonaron el terreno para el ca•bio y la 

revolución. 
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Un movimiento obrero de gran importancia histórica fue la 

huelga realizada por trabajadores del ramo textil, en Rio 

Blanco en mayo de 1903, los patrones apoyados por las 

autoridades presionaron a los trabajadores para que volvieran a 

sus labores, los cuales por no contar con una organización 

adecuada ni con una fuerza econ6mica suficiente, fueron 

obligados a regresar a sus trabajos. Lo anterior corrobora la 

opresión gubernamental sobre los trabajadores, los cuales eran 

encarcelados o bien mediante la leva, incorporados forzosamente 

al ejército porfirista. 

El Partido Liberal Mexicano con tendencias 

anarcosindicalistaa influy6 en la huelga minera de Cananea de 

1906, misma que fue duramente reprimida con el auxilio de 

policías norteaméricanos. Los lideres de los trabajadores entre 

ellos Esteban Baca Calderón, y Manuel M. Dié9uez, fueron 

enviados presos a san Juan de UlOa. El estallido aocial 

continuaba. Al triunfo de la Revolución Don Francisco t. Madero 

orden6 la creación en 1912 del Departamento del Trabajo, 

dependiente de la Secretarla de Fomento, considerado como 

primer antecedente relevante de la orqanizaci6n administrativa 

del Estado en materia laboral. 
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Diversas tendencias ideológicas estaban en boga, los 

bastiones anarquistas no se adhirieron a la pol1tica maderista, 

los hermanos Flores Mag6n lo censuraron con toda energía, 

tampoco concili6 al movimiento campesino. Madero busc6 la 

armonización pol1tlca con el sector del trabajo, y permitió la 

creación de la Casa del Obrero Mundial el 15 de julio de 1912. 

11 La cual es considerada como un relieve dentro de la historia 

de las luchas sociales y puede realmente hablarse de un 

movimento obrero organizado y de un verdadero cimiento de la 

estructura sindical 11 .(23) 

La Casa del Obrero Mundial tuvo una participaci6n activa 

dentro de la Revolución Mexicana, por medio de los batallones 

rojos que se incorporaron al movimiento carransista, estos 

batallones fueron licenciados en febrero de 1915. 

Durante la etapa carransista, se promulgan diferentes 

decretos laborales, de Cándido Aguilar en Veracruz, de Manuel 

M. Diéguez en Jalisco, de Salvador Alvarado en Yucat6.n, los 

cuales más que eficacia positiva, representan un m6rito 

hist6rico, representando un s6lido antecedente social de la 

Constituci6n de 1917. Con la promulgaci6n de esta nueva 

23.- KEJIA Pine4o, Jor9e.-s1 Poder Tra• 4• la• Gafaa.•S4itorlal 
Diana.-X6•ico 1t10.-Pi9. 15. 
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constitución, e1 sindicalismo mexicano obtuvo el reconocimiento 

legal de su existencia, al establecer la fracción XVX del 

articulo 123 como una garantía social, el derecho de asociación 

profesional tanto para los obreros como para los patrones en 

defensa de sus respectivos intereses. Además de reconocer 

derechos individuales y colectivos de trabajo, as1 como las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje autoridades de car&cter 

laboral. 

AQn cuando podrían citarse otros acontecimientos 

históricos que son antecedentes del Sindicalismo Mexicano, el 

movimiento obrero en México empezó a desarrollarse propiamente 

a partir de la constituci6n de 1917, bajo el amparo de la 

garant1a constitucional reglameantada por las leyes de los 

Estados. 
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11.c. Los Sindicatos Cat6licos 

II.d. La Confederaci6n General de Obreros de México. 

II.e. La Confederaci6n de Trabajadores de México. 

II.f. La Unión de Obreros y campesino• de México. 

11.g El Congreso del Trabajo. 
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CAPITULO II 

II.a. La confe4eraci6n Reqional obrera Mexicana 

Dos ensayos de unidad obrera nacional fueron 

indiscutiblemente los dos congresos preliminares, (antecedentes 

directos de la CROM) reunidos en el puerto de Veracr11z en el 

afto de 1916, y el otro en el puerto de Tampico en 1917. 

Convocado el primero de ellos por la Federación de Sindicatos 

del Distrito Federal, estableciendo como principio fundamental 

de los trabajadores, el de la lucha de clases, as1 como la 

socializaci6n de los medios de producci6n. 

Al Congreso de Tampico asistieron delegados de 

organizaciones de trabajadores más importantes del 

acordando las siguientes resoluciones: El derecho de 

asociaci6n y la or9anizaci6n sindicalista. 

las 

pais, 

libre 

Con el propósito de crear una central obrera nacional •• 

reunieron, en 1918 en la ciudad de Saltillo coahuila, los 

delegados que serian los fundadores de la CROM, encabezados 

por Luis N. Morones quién habla participado en los conqre•o• de 

Veracrüz y Tampico. 
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" Se constituye la CROM en la primera y más fuerte central 

obrera que haya existido hasta la fecha, ya que durante su 

máximo desarrollo, llego a mantener una fuerza hasta hoy 

iniqualable, un poder omn1modo y una categoría que no supieron 

conservar sus dirigentes". (24) 

" Se adopt6 el nombre de Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM), pues los anarquistas y socialistas propugnaban 

el titulo de Regional de México, pensando que pod!a ser secci6n 

de una sección internacional. En cambio los reformistas 

propugnaban la supresión del titulo de regional y agregar el de 

mexicana significando este 6ltimo término, que era una 

organización nacional desvinculada de las demás. su lema era: 

Salud y Revoluci6n Social, lema anarquista" (25) 

La CROM queda constituida el 12 de mayo de 1918 a las 11 

de la noche, bajo la declaratoria siguiente del delegado 

24.- llllAIZA Lula.- Biatoria dal Koviaianto Obraro K•sioano.
Toao IV.- K6sioo 1915.- Editorial CUaubt .. oo.- P69ina 14. 
25.- LJUITRA, Laatra Josa.- Op Cit.- P69ina 220. 
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Fernando Rodarte: "Hoy dta 12 de mayo de 1918, siendo las 11 de 

la noche, se declara que con esta fecha queda constituida la 

CROM, con todas las agrupaciones obreras que han sido 

representadas en este Tercer Congreso Obrero Nacional". 

Cabe anotar, que Venustiano Carranza a través de un 

cercano colaborador suyo, Gustavo Espinoza Mireles, Gobernador 

de Coahuila, auspicia la celebraci6n del congreso Obrero de 

1918 "A dicho Congreso asistieron representantes de los 

trabajadores de varios estados de la Rep1lblica, notS.ndose la 

ausencia de los delegados de la Federaci6n de Sindicatos del 

Distrito Federal, quienes se niegan a participar con la 

representación oficial, por considerar que se trataba de 

aprovechar la reuni6n con fines de carácter po11tico por parte 

del Gobernador, quién se habla comprometido a pagar los gastos 

de los delegados. Un acuerdo federeal sin embargo dio 

oportunidad para que unos sindicatos del Distrito Federal 

enviaran al Congreso a sus delegados, destacando entre ellos la 

figura de Luis N. Morones. (26) 

21.- FRBYRB Rubio, Javier.- Laa Or9aniaacionaa Bin4iaalaa 
obrara• y BurocrAticaa Cont .. poranaa• an K6xico.-S4itorial 
Onivarai4a4 wacional Aut6noaa Katropolitana.-KAsico lta3.- rl9. 
a1. 
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Algunos investigadores consideran que el congreso fue 

auspiciado por el Estado, ya que estando establecidas las 

reglas del juego (en su aspecto formal) en cuanto a la 

participaci6n de los trabajadores dentro del sistema que 

institucionaliz6 con el articulo 123 Constitucional los 

derechos de huelga y asociaci6n de los trabajadores, el Estado 

promueve la organizaci6n de éstos, con la finalidad de ejercer 

más tarde el control de la clase obrera sometiendo a sus 

dirigentes. 

Una corriente reformista fue la ideologia de la CROM en 

sus inicios, la cual se fij6 como metas: "incrustarse en la 

jerarqu1a gubernamental a través del Partido Laborista 

Mexicano, para desde ah1 ir conquistando las reivindicaciones 

proletarias hasta lograr el socialismo" 

La CROM tiene nexos con el sindicato norteamericano 

American Federati6n of Labor (AFL) dirigido por samuel Gompers. 

La CROM toma fuerza pol1tica después de haber apoyado a 

Obregón, sus dirigentes Celestino Gasea y Luis N. Morones, son 

nombrados, Gobernador del Distrito Federal y Director de 
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Establecimientos Fabriles y Militares. Morones impone y 

destituye candidatos a diputados y senadores. 

Para 1924 la CROM contaba con 75 federaciones obreras en 

toda la Repablica y aproximadamente 1,1os sindicatos. 

La CROM declara al candidato presidencial Plutarco Ellas 

Calles su presidente honorario. El partido laborista Mexicano, 

prolongaci6n de la CROM apoya a su candidatura y el lo. de 

diciembre de 1924 asume la presidencia. 

Luis N. Morones es nombrado Secretario de Industria 

Comercio y Trabajo. 

Los gobiernos de Al varo Obre96n y Plutarco Ellas calle• 

subsidiaron abierta y secretamente a esta poderosa central 

obrera, y dieron a sus dirigentes participaci6n en el aparato 

del Estado con puestos administrativos y de elección popular. 

En 1926 ya hab1a colocado la CROM en el gobierno a un 

Secretario de Estado, dos jefes del Departamento, cerca de 40 

diputados, 11 senadores al Congreso de la Unión y dos 
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Gobernadores lo que desde luego, en esta época, le da una gran 

influencia en la vida política del pa!s. 

En 1926, Vicente Lombardo Toledano afirmaba: La CROM eatA 

organizada en la siguiente forma; la unidad es el sindicato de 

oficio que reune a los trabajadores de igual ocupación, con el 

nombre de sindicato, unión, liga o sociedad. La agrupación de 

sindicatos del mismo lugar o de una región de producci6n 

homogénea forma la federaci6n local, las federaciones locales 

forman la federación de Estado, correspondiendo a una entidad 

de la federación po11tica o RepOblica Mexicana. 

La estructura de organización formal aparentemente 

"democrática", contrastaba con la existencia en el seno de la 

CROM de un conjunto de dirigentes conocidos "grupo de acci6n" 

que era encabezado por Morones y lo integraban los socios de 

confianza del lider, las funciones del grupo eran entre otras: 

1. Ejercer el control de la organizaciones sindicales 

(principalmente a nivel Estatal) influyendo en la elección de 

dirigentes que respondieran a los intereses del grupo. 
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2. Controlar las comisiones en los sindicatos más importantes. 

3. Obtener para los miembros del grupo casi la totalidad de los 

puestos de elección popular. 

4. Obtener para el grupo puestos administrativos en el 

gobierno. (27) 

En 1925 Morones emprende la sindicalizaci6n de todos loa 

obreros y campesinos para incorporarlos a la CROM, lo cual 

provoc6 desaveniencias con el Partido Nacional Agrarista y con 

sindicatos cat6licos, patronales y rojos algunos Gobernadores 

no permitieron la penetraci6n de la CROM en sus territorios, 

tal fue el caso de Yucatán, Tabasco, VeracrO.z y Tamaulipas. 

Portes Gil también les impuso restricciones y esto origin6 que 

las relaciones entre Calles y los dirigentes de la CROM 

comenzaran a debilitarse. 

La CROM apoyó en un principio la candidatura de Obre96n, 

en abril de 1928 el Partido Laborista le retir6 su apoyo, 

Morones 

27.- PREYRE Rul>io, Javier.- Op Cit.- Piq.83 
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renunció a las actividades gubernamentales, los partidarios de 

Obregón empezaron a apartarse de la CROM y del Partido 

Laborista habiendo desde luego fuerte enemistad entre Obregón y 

los l1deres de la CROM, principalmente Morones. 

La CROM promueve "diferentes acciones contra Obreg6n, un 

alboroto popular en la plaza de toros El Toreo, as1 como un 

tiroteo en abril de 1928 en erizaba. Algunos historiadores 

adjudican a la CROM el asesinato de Obreg6n, a la muerte de 

éste, la CROM se debilita notablemente y pierde gran parte de 

su poder pol1tico. 

A Morones se le atribuyen di versos actos delictivos entre 

ellos el asesinato del senador campechano Francisco Field 

Jurado. La CROM entra en crisis separándose el grupo encabezado 

por Lombardo Toledano en 1932, en medio de esas circunstancias, 

"la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

actualmente PRI y la expedici6n de la Ley Federal del Trabajo 

en 1931 acabaron de transformar las relaciones obrero 

patronales y los v1nculos entre las organizaciones obreras y el 

Estado". (28) 

za.- LJIBTRA La•tra, Joei Manual.-Op Cit.-Pl9. 227 



56 

II.b. La Confederaoi6n G•neral de Trabajador•• 

La Confederaci6n General de Trabajadores tiene su origen 

en la reuni6n convocada por la f ederaci6n comunista del 

proletariado, quién convoco a la celebraci6n de un congreso que 

deberla reunirse en el sal6n de actos del museo nacional a 

partir del 15 de febrero de 1921, y despu6s de 8 diaa de 

deliberaciones sobre la situaci6n por la que atravesaba el 

movimiento obrero, decide formar la CGT, con una clara 

tendencia revolucionaria reconoce al Partido Comunista Mexicano 

(PCH) como ünica organizaci6n netamente revolucionaria. 

Es necesario hacer notar que en la constituci6n de esta 

conf ederaci6n tiene participaci6n activa dirigentes y 

asociaciones de clara tendencia anarcosindicali•ta, que hablan 

abandonado la CROM, o que hablan recibido informaci6n 

ideolbgica en la Casa del Obrero Mundial. 

El primer congreso de la CGT se llev6 a cabo el dla 4 de 

septiembre de 1921, produci6ndose durante su desarrollo un 

choque ideológico entre anarquistas y comuni•tas, al someterae 
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a votaci6n su separaci6n de la Ynternacional Roja, a la cual se 

habla adherido el 4 de abril de 1921. 

Este hecho provoca que se retiren del congreso el Partido 

Comunista y la Federaci6n de J6venes Comunistas del Distrito 

Federal. A partir de ese momento las ideas anarquistas 

predominan en esta central, por ese motivo se convierte en un 

enemigo acérrimo de la CROM, a la que ataca denunciando 

constantemente la corrupci6n de los lideres cromistas, asl como 

sus vinculaciones pollticas con el Estado, las que no 

reflejaban los inter6ses de la clase trabajadora. 

El anarcosindicalismo, es una variante del anarquismo que 

plantea una estructura económica basada en el sindicato, el 

cual (a través de organizarse en federaciones y agruparse estas 

en una confederaci6n general) logrará la reorganizaci6n de la 

sociedad. Para ellos, se valen de acciones revolucionarias 

directas y cotidianas que lleven finalmente a la huelga 

general, con la cual se consolidar& la revoluci6n aocial. La 

nueva sociedad podr1a organizarse de una manera federalista y 

se basará en una cooperaci6n aiatem4tica, 11eg6n 11neaa 

generales determinadas y bajo el mantenimiento de loa 

compromisos contra!dos. 
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Entre los fundadores de ésta agrupaci6n se encuentran 

Edmundo Sol!s, Manuel P. Ram1rez, Jose e. Valadéz y Alberto 

Araoz de Le6n, entre sus miembros ae contaban trabajadore• de 

las industrias textiles y de transportes, pero su volumen no 

lleg6 nunca a ser numeroso. El gobierno y la CROM velan un 

serio peliqro en la propaqaci6n de las ideas 

anarcosindicalistas que ademls no eran compatibles con la 

estructura jur1dico-pol1tica del Estado mexicano. 

"La CGT orqaniz6 y diriqi6 importantes moviaientoa 

huelgisticos y trat6 por todos los medios a su alcance, 

debilitar el poder y el control de la CROM, la CGT no cont6 con 

el apoyo del gobierno, quien no veia con buenos ojo• la 

propagaci6n de las ideas anarcosindicalistas"(29) 

"La CGT tuvo influencia en los estados de Guanajuato, 

Michoacán, Jalisco y coahuila, sus lideres sufrieron 

persecuciones por parte del gobierno, tuvo un peri6dico en el 

cual difundieron su ideolog1a, " El Verbo Rojo " •l cual 

censuraba el contubernio de la CROM con el Gobierno, ••ftalando 

la falaificaci6n de las aut6ntica• miras del movi•iento obrero. 

21.- •RBYJIB Rubio Javier.-op. Cit.-PAq •••• 
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En dicho periódico se publicaban art1culos de los 

principales ide6logos del anarquismo: Proudhom, Kropotkin, 

Bakunin, Lorenzo Malatesta, Reclus, as1 como articules de 

Ricardo Flores Mag6n, a la saz6n preso en Estados Unidos. 

La CGT demostró en muchos casos ser aut6noma, esto es 

independiente de toda otra voluntad, es preferentemente 

sindicalista, no tiene elementos pecuniarios para realizar sus 

programas educacionales es una de las confederaciones que m&s 

lucha ideol6gicamente en la RepQblica, más sin embargo la CGT 

"tiene descuidado su flanco derecho, por donde sera herida 

mortalmente si no se apresura a protegerlo, no necesita 

subordinar a otra sus fuerzas, basta con que tenga un plan 

econ6mico de previsora acci6n, como hacer orgánico lo que ahora 

es desordenado, claro lo que hoy es difuso, consciente lo que 

es intuitiva manifestaci6n de1 cálido carácter de sus 

esforzados miembros".(30) 

11 Un grupo de militantes inconformes con la CROM se 

unieron a la CGT, y fundaron la Federación Sindical de 

30.-8A.LaZAR, Roaendo.-Laa Pu9naa 4e la Gleba& Loa alborea del 
xovlaiento Obrero en K6•ico.- •4itorial •.a.I. Co•i•i6n 
••oional •4itorial.-K6•ico 1112.- •lg. 412. 
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Trabajadores del Distrito Federal entre ellos estaban Luis 

Quintero, Fernando Amilpa, Alfonso Sánchez Madariaga, Jes1ls 

Yuren y Fidel Vellizquez (los famosos cinco lobitos)".(31) 

Las constantes pugnas entre sus miembros 1 la ausencia de 

sus antiguos llderes hicieron crisis en la organizaci6n y 

motivaron sus desaparición hacia los anos de 1935-1936 su 

acci6n era prácticamente nula. 

II.o. Loa Bin4ioato• Cat6lico• 

" Otra fase del movimiento obrero mexicano, que no debe 

desdei'iarse, es la etapa revolucionaria que se da desde antes 

del estallido de la revolución: los sindicatos y agrupaciones 

de obreros inspirados en la doctrina social de la igl••ia 

cat6lica." (32) 

31.-IUIGUIIUIO, Ro4r1quea, Guillerao.- La• Relacione• 
In4uatriale• ente la urqenoia •in4ioal, - B4itori•l Trilla• 
X6xioo lt•S.-Plq, 31. 
32.-LOPBI aparicio, Alfonso.- Biatoria 4el Novilllento Obrero en 
•••loo.- S4ltorial Jua .- Nixioo 1152.-Piq. i•a 
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A1 inicio de la revoluci6n ya exist1a en México, la Uni6n 

Cat6lica Obrera, posteriormente surgi6 la Confederaci6n 

Cat6lica Obrera (CCO) en el afta de 1911 y agrupaba a más de 12 

mil asociados. 

La Confederaci6n cat61ica Obrera convoc6 y organizo en 

1913 en la ciudad de Zamora, Michoacán, la llamada " Dieta 

de Zamora en la cual se tomaron las siguientes 

resoluciones: Obtenci6n de un salario m1nimo para satisfacer 

las necesidades normales de la vida, supresión del trabajo para 

mujeres casadas y niftos,creaci6n del seguro social del 

desempleo, accidentes, enfermedad y vejez ( lo cual constituia 

un concepto muy avanzado para la época), participaci6n de los 

trabajadores en los beneficios de las empresas, creaci6n de 

juntas de arbitraje para resolver conflictos laborales. 

Por esas fechas la iglesia emprendi6 una campafta contra 

los sindicatos "socialistas", llegando al extremo de declarar 

"pecado mortal" la afiliación a esos sindicatos. 

La organización Acci6n Social Cat6lica,convoc6 un congreso 

en la ciudad de Guadalajara en 1919, al afto siguiente se funda 

en esa ciudad el Secretariado Social Mexicano, bajo la 
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dirección de los sacerdotes Alfredo Méndez Medina y Arnulfo 

Castro. 

En marzo de 1922, mediante un congreso obrero cat6lico, 

celebrado nuevamente en Guadal ajara, se organiza la 

Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT), con objeto 

de llevar a la práctica la enc1clica RERUM NOVARUM, dirigida 

por el Papa Le6n XIII a los obispos de todo el orbe cat6lico el 

15 de mayo de 1891. 

" El mensaje papal en lo que atane a la organizaci6n de 

trabajadores, se concibe por esta nueva central, como un 

corporativismo ajeno al sindicalismo del Estado, y ve la 

soluci6n de los problemas de las relaciones de producci6n, en 

el amor y la hermandad de los hombres, al descansar toda su 

base en la citada enc!clica, la confederaci6n Nacional cat6lica 

del Trabajo encuentra la solución a la cuesti6n obrera en la 

necesidad de que los empleadores den un trato digno y aalarioa 

justos, en que el Estado intervenga cuando sea nec•aario 

proteger un inter~s lesionado y en promover el bien••tar 

obrero". ( JJ) 

33.-FRBYRB Rubio, Javier.- op.Cit.-Pi9. 232. 
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Por otra parte la Confederaci6n Nacional Cat6lica del 

Trabajo, afirmaba que el Estado deb1a permitir las asociaciones 

de trabajadores a fin de que éstas puedan entrar en trato 

pacitico y no violento con los empleadores 

Bajo estos principios, el sindicalismo cristiano se 

manifiesta contrario a la lucha de clases, a la substituci6n de 

la propiedad privada por la colectiva, y al uso de la violencia 

por parte de los trabajadores. Es necesario hacer notar que, 

aunque con poca influencia a nivel nacional, ya que solo logr6 

una afiliaci6n de 353 agrupaciones con so mil miembros 

aproximadamente, si la tuvo a nivel regional sobre todo en la 

zona del baj1o, donde se acentüa la influencia del clero 

cat61ico entre los trabajadores. 

Esta agrupación luch6 por que se aplicaran los principios 

del articulo 123 constitucional, estableci6 entre sus asociados 

los siguientes servicios: cajas de ahorro y préstamos, atención 

médica y servicio farmaceütico, adem6s de servicio de 

bibliotecas. 
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" En el mes de septiembre de 1925, celebr6 su segundo 

congreso de donde salió la iniciativa para formar la Liga 

Nacional Cat6lica Campesina y La Liga Nacional Cat6lica de la 

Clase Media "(34) 

Con motivo de los conflictos religiosos y de la guerra 

cristera e 1926-1929 ) se desintegra esta central y con ella 

prácticamente desaparece de la escena social del pa1s como 

corriente ideológica del movimiento obrero " el sindicalismo 

cristiano " 

II.d. La Confe4eraoi6n General 4• Obr•ro• y 

campesino• 4• Nixico. 

Vicente Lombardo Toledano, es sin duda alguna, personaje 

clave en la creación de la Conf ederaci6n General de Obrero& y 

Campesinos de México ( CGCOM) , " Lombardo Toledano rompe 

definitivamente con Morones y la CROM en julio de 1932, durante 

una asamblea de la Uni6n Linotipográfica, Lombardo pronuncia un 

discurso en el que señala las desviaciones derechistas de 

34.- LASTRA La•tra, Jom6 llaDU•l Op.Cit.-Plq. 232. 
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Morones y sus seguidores. El discurso, El camino esta a la 

izquierda, provoc6 que Morones respondiera acuslndolo de 

propagar ideas exóticas. Esto hizo inminente el rompimiento 

definitivo entre ambos personajes y culmino con la salida de 

Lombardo de la CROM". (35) 

La aparición de la Confederaci6n General de Obreros y 

Campesinos de M6xico,apunta16 la base social, populista del 

cardenismo. La organizaci6n de la CROM depurada, la quiebra de 

la cámara del Trabajo, "la constitución del comit6 coordinador 

del Congreso Obrero y campesino fueron acontecimientoa muy 

importantes del proceso de reorganización sindical de los 

trabajadores y desembocaron en la creaci6n de la CGOCM."(36) 

Integrada en octubre 1933 con el finalidad de unificar a 

los obreros y campesinos en una sola central, la Confederaci6n 

de obreros y Campesinos de México apoy6 la candidatura del 

General L4zaro CArdenas, candidato que se propone luchar por la 

implantaci6n de una educaci6n socialista, por el mejoramiento 

de las condiciones econ6micas de los trabajadoras, por el 

35.- Lll8'l'llA La•tra,Joa6 llanuel.- Op.Clt.-P&q. 23 
3•.- ... GUXAllO,Arturo.- Bl eata4o y la Polltio• Obrera 4•1 
car4en1 .. o.-coleooi6n Probl ... • 4• K6xioo.- B4itotial sra.
K6xioo 1975.-Plq.7•. 
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respeto al derecho de huelga y por la organizaci6n de todos los 

trabajadores del campo y de la ciudad, puntos program&ticos de 

la CGOCM. 

cArdenas veta en el entonces fraccionado movimiento' obrero 

la posibilidad de apoyo a su gobierno, de ah! que insistiera en 

su orqanizaci6n y unificaci6n tantas veces como oportunidades 

tuvo durante su campafta electoral. 

Por ejemplo el 11 de febrero de 1933 en el sa16n de actos 

de la Uni6n de Estibadores y Obreros Ferrocarrileros del puerto 

de VeracrOz, c&rdenas expresaba : ••• • varios de los ele•entoa 

que tengo el gusto que me acompaften, han oldo repetir por •i 

varios lugares de los que he recorrido, y de una manera 

insistente, el consejo de que se organicen los trabajadores del 

pa1s, de que se unifiquen si es que quieren ver realizadas aus 

aspiraciones.(37) 

El 9 de marzo de 1934 en Campeche, ante los miembro• de la 

37.- KuilO&, Bil4a.- La•aro Cir4aD&&I •istaaia X4aol6gica 4a au 
c .. pa6a Praai4asaial.- Arcbivoa 4al FCD40 4a CUltura BCOD6•iao 
Kisiao 1171.-Fig. 111 
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Cooperativa de Carboneros, el General cárdenas seftalaba:• ••• la 

unificac16n y la organizaci6n de los trabajadores son la base 

fundamental para todo progreso revolucionario, y es preciso 

insistir en esa idea hasta que quede profundamente grabada en 

la conciencia y en la realidad de nuestra patria " 

•En junio de 1935 en un intento de unificaci6n del 

proletariado, firman un pacto de solidaridad, la Alianzaº de 

Obreros y Empleados de la campan.ta de Tranvías, la Alianza de 

Uniones y Sindicatos de Artés Gr4ficas, la Cámara Nacional de 

Trabajo, la Confederaci6n Sindical de Obreros y Campesinos de 

México, la Confederaci6n Nacional Unitaria de México, el 

Sindicato de Trabajadores. Ferrocarrileros de la RepQblica 

Mexicana, el sindicato Zndustr"ial de Mineros MetalQrgicoa y 

similares, el sindicato de Telefonistas, y el Sindicato 

Mexicano de Electricistas dando por resultado la formaci6n del 

comité Nacional de Defensa Proletaria. Este orqaniamo permite 

la unidad de la clase trabajadora en torno al presidente 

CArdenas, y as1 combatir la labor fascista que segün la 

Confederaci6n General de Obreros y Campesinos de México era 

realizada por Plutarco El1as Calles".(38) 

3a.• aSYJIA llanuel Y Otro•. Sl Control 4el XoviaieDto Obrero 
aoao lllUI neae•i4•4 4•1 B•ta4a •••iaano (1117•1131).• aavi•te 
xexiaana 4& 8oaioloq1a •• Vol. 34 llQaero• 3 y 4 Julio DiaiUlbr• 
1n2.- •Aq. a10 
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Formalizado el Comité Nacional de Defensa Proletaria y 

liquidado el callismo, al celebrarse el segundo congreso de la 

Confederación de Obreros y Campesinos de México en febrero de 

1936, esta central decide disolverse para integrar, junto con 

las demAs organizaciones miembros del Comité Nacional de 

Defensa Proletaria la confederaci6n de Trabajadores de 

México, (CTM) 

La CGOCM es considerada como otro intento de unificaci6n 

obrera, a pesar de su corta vida desarroll6 una labor 

importante, ya que marcó un momento definitivo en la 

unificaci6n del proletariado nacional. 

" La confederaci6n General de Obreros y campaainoa de 

México es considerada como un organismo de transici6n entre dos 

momentos del aovimiento obrero: El primero con la 

desintegraci6n de las dos centrales mas importantes e•anadaa de 

la Casa del Obrero Mundial, la CROM y la CGT, y el sequndo la 

incorporaci6n de los trabajadores al Estado, a trav6a de una 

central mas solidamente constituida, como ha sido d••oatrado a 

lo largo de mas de so aftos, La Confederaci6n de Trabajador•• de 

México, la CTM.(39) 

39.- IUIGUXIUIO Ro4r19"••· Guillerao .- Op. Cit.- •&9. 34 
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IX.•. La Conf•d•r•ai6n d• Tr•bajador•• d• K6xiao. 

Fue a partir de la pérdida de credibilidad del 

proletariado en torno a los dirigentes que encabezaban la CROM, 

principalmente Luis N. Morones, como se inicia el 

debilitamiento de la que fue la primera central obrera, junto 

con la pérdida de legitimidad de la CROM, el sindicalismo se 

enfrent6 al finalizar la década de los veintes, a la crisis 

econ6mica mundial, que tuvo fuertes efectos reflejados 

básicamente en la caída de la producci6n, que provoc6 el alza 

de los precios, el abatimiento de los salarios, la reducci6n de 

iOs turnos y jornadas de trabajo y el desempleo. 

" Un grupo de dirigentes sindicales; entre ellos Fid•l 

Ve14zquez ( secretario General de la Uni6n de Trabajadoras de 

la Industria Lechera ) y Jesüs Yurin ( Secretario General del 

sindicato de Trabajadores de Limpia y Transportes ) , 

suscribieron en 1929 el manifiesto. " Porque nos separamos de 

la CROM", en ese documento los trabajadores cuestionan la 

actitud asumida por la dirigencia cromista, y definen el 
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movimiento obrero como una instituci6n s611da, capaz de 

colocarse por encima de un reducido grupo de personas." (40) 

Nace asi un organismo b6.sico del sindicalismo la 

Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores del Distrito Federal 

( FSTOF ), que darla origen 7 aftas más tarde a la CTK. 

Durante el sexenio del presidente Lázaro Cliirdenaa, se 

desarroll6 un conjunto de cambios institucionales que vinieron 

a constituir la base del moderno sistema pol1tico mexicano, a 

la vez que se redefinieron los ideales del movimiento 

revolucionario de 1910. El régimen de Cárdenas estaba en 

posibilidad de dar continuidad al desarrollo capitalista en el 

pala, imprimiendo un sello particular en su proyecto social, la 

clase obrera mexicana encontr6 que, en el camino de lograr aus 

reivindicaciones pol1ticas y económicas, exist1a coincidencia 

de inter6ses y por lo tanto era posible la alianza con el 

Estado. 

•o.- llL co•a•••o MACIOllAL D• IJlllPICACIO• D• 193&.-C\lllderno• de 
Zduoaoi6n Obrar•.-•i•toria del Kovi•iento Obrero.- Vol zz.
Sditorial ••cretaria de •duceci6n y Co•unlcao16n 8oolal de la 
c.T.x •• - K6xico lt•a.- P&9. ia. 
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" La actuacl6n del movimiento obrero fue posible en virtud 

de que se 109r6 la unificaci6n bajo un solo frente, necesidad 

ineludible en esa etapa de su desarrollo, de ahi la 

trascendencia de la fundación de la CTM".(41) 

A las 13 horas del 24 de febrero de 1936 queda constituida 

la ConfederaCi6n de Trabajadores de México, organizaci6n que 

pretende la uni6n de los trabajadores del campo y de la ciudad, 

con el fin de " desarrollar a partir de este momento nuestras 

luchas y realizar nuestros mejores triunfos ". Después de 

escuchar esa declaraci6n,los delegados representantes de más de 

600 mil trabajadores se pusieron de pie y cantaron "La 

Xnternacional", fue elegido presidente del congreso 

constituyente de la CTM. Juan 9utiérrez y miembros de la mesa 

directiva Rodolfo Pit'ta Seria, Vicepresidente , Miguel Angel 

Velazco, Primer Secretario ,Benjam1n Tobias, segundo 

Secretario, Carlos Flores, tercer Secretario, Vicente Rojas, 

cuarto Secretario. Estos delegados representaban a la CGOCM, la 

CSUM, la Federaci6n de la Industria Azucarera, Alcoholera y 

Similares, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, y a 

los Trabajadores Mexicanos organizado• en los Estados Unidos 

respectivamente. 

41o•Lllllll Ranc¡U, .. ria SUGIJIJ:JI,• 75 Alio• 11• •lnllloalhao 
Kaxlcano •• Bllitorlal J:natltuto Kaclonal 11• Satullloa Biat6ricoa 
11• la Revoluci6n K••icana.· K6xico 1181.•Plc¡. 417 
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Otros delegados asistentes al congreso constituyente 

fueron: Luis Pardo, Vicente Lombardo Toledano de la CGOCM, 

Francisco Drena Alvlrez del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, Valent1n Campa del CSUM, Fernando Amilpa de la 

CGOCM, Francisco Márquez de la confederación Sindical de 

Obreros y campesinos de Puebla 

Las sesiones del congreso constituyente de la CTM, hablan 

comenzado el dia 21 de febrero, en la Arena Nacional. con todo 

y que la naciente central obrera contaba con tradición de 

organizaci6n campesina, 

hablan tenido bajo su 

campesinos a pesar 

ya que tanto la CSUM como la CROM, 

responsabilidad importantes nücleos 

de eso la CTM no cont6 con la 

representatividad de grupos agrarios, aceptando la limitaci6n 

que el gobierno cardenista impuso a sus deseos. Sin embargo 

conservó influencia entre las masas campe•inaa, y 

particularmente entre los jornaleros agr1colas de La Laguna y 

de Puebla. 

"La comisi6n dictamaninadora de los estatutos de la CTM 

estuvo integrada por Vicente LOmbardo Toledano, Franci•co e. 

Alvarez, y Salvador Rodr1guez. Los estatuto• quedaron 

constituidos por 10 cap1tulos, 66 articules y 5 transitorio•, 
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aeftalando ademas como reivindicaciones obreras: Pleno goce del 

derecho de huelga, la asociaci6n sindical, reuni6n y 

manifestación pGblica, libertad de propaganda escrita y verbal, 

reducción de la jornada de trabajo, lucha contra la 

desocupación, lucha por el aumento de salarios reales, lucha 

por acrecentar las conquistas proletarias, capacitación técnica 

y formación de mentalidad revolucionaria, escuelas para las 

mayor1as con valores de cultura proletaria, fomento del deporte 

entre la clase obrera y campesina, lucha contra el servicio 

militar obligatorio, y contra toda clase de preparativos y 

propagandas en favor de la guerra imperialista".(42) 

Seftalan además como reivindicación campesina: que los 

campesinos pudieran explotar colectivamente la tierra. El lema 

de la CTM serla, "Por una sociedad sin clases". 

El gobierno de la confederaci6n serla un congreso nacional 

y en su defecto eu consejo nacional. El comité ejecutivo o 

comit6 nacional seria la autoridad permanente y eatar1a 

compuesta por 7 secretarias. Las primeras secretarios de ·la CTM 

fueron: Secretario General Vicente Lombardo Toledano; 

Secretario de Trabajo y conflictos, Juan Guti6rrez; secretario 

42.• Anal•• 4• la Confe4eraoi6n 4• Trabaja4ora• 4• K6xioo.
Xnforaa 4•1 coait6 •aoional 1t31•1t37.- P69. 11 
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de Organización, Fidel Velázquez; secretario de Acci6n 

Campesina, Pedro Morales; Secretario de Educaci6n y probl•maa 

culturales, Miguel A. Velazco; Secretario de Previsi6n social y 

Asuntos Técnicos, Francisco Zamora; Secretario de Estad1sticaa 

y Finanzas, Carlos samaniego. 

El Congreso Nacional se reunirla cada 2 anos, y el consejo 

en los meses de abril, junio y octubre. 

Si a Valent1n campa, a Miguel A. Velazco o al9tln otro 

delegado de la CSUM les hubieran dicho, el 24 de febrero de 

1936 que Fidel Vel&zquez resultar1a electo Secretario de 

organizaci6n, lo cual marcarla el inicio de carrera sindical 

que lo consolidarla con el tiempo como el •&ximo dirigente 

cetemista durante mAs de 55 aftas. 

"Indudablemente que, Fidel Vel&zquez en 1925 no era lo 

mismo que en 1936, o el que actualmente conocemos no •• habla 

distinguido mayormente dentro del movimiento obrero, por lo 

tanto, era imposible imaginar en lo que se convertirla andando 

el tiempo". (43) 
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Al pronunciar el discurso de clausura, Lombardo Toledano 

inici6 su actuación como Secretario General de la CTM "Juan 

Gutiérrez fue el 'Ciltimo en tomar la palabra seftalando: < 

podemos estar eatisf echos todos los delegados de haber cumplido 

con nuestro juramento, no hemos salido de aqui hasta haber 

terminado la obra para que fuimos convocados: la unificación >. 

Se clausuraron los trabajos a las 17 horas del dia 24 de 

febrero de 1936, en virtud de que el congreso constituyente de 

la CTM, tenia ya "Cumplida su misión trascendentalmente 

hist6rica•. (44) 

Una serie de conflictos intergremiales se sucitaron en el 

pa1s, en abril de 1935 en Atlixco Puebla., estalló un conflicto 

entre la FROC y la CROM, llegándose inclusive al asesinato de 

Nicol4s VAzquez lider de la FROC (Federaci6n Revolucionaria 

Obrera y campesina). El Presidente C4rdenas reaolvi6 la 

situaci6n en septiembre de 1936, al presenciar el acuerdo entre 

la FROC Y LA CROM. 

El primero de febrero de 1936 estall6 una huelga en la 

44.-Aotaa Gel con9raao conatituyant• Ge la ConfeGaraoi6n Ge 
'l'rabajaGorH Ge X6xioo.- llH.- 11&9. H. 
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Vidrierla Monterrey, LAzaro C6rdenas afirmaba: "que la Ley 

Federal del Trabajo seria el medio para alcanzar la mejorla y 

resolver las necesidades econ6micas de sectores, que aun no 

cubr1an•. (45) 

Otros conflictos laborales, fueron la huelga de mineros de 

la Guanajuato Re'ducti6n Co. 1 la huelga de trabajadores de la 

fabrica Atlas; huelgas en la f6brica de papel San Rafael, en la 

f6brica Ford, problemas en la industria azucarera y en las 

estaciones radiodifusoras se convertirlan en el trabajo de la 

secretarla de conflictos de la CTM. 

Es relevante la partlcipaci6n que esta organizaci6n obrera 

tuvo en el conflicto de las empresas petroleras: La standard 

Oil y la Royal Duch Shell, empresas que se negaron a aceptar el 

plieqo de peticiones y demandas que el •indicato 

hab1aformulado, la huelqa estalló el d1a 28 da mayo da 1937, 

"las compaft1as declararon a la prensa: nos rehusamos a aceptar 

la decisión del tribunal del trabajo, si est! concebida en lo• 

t6rminos que seftalan los peritos nombrados por el gobi•rno o ae 

nos impone algo mAs de lo que hemos ofrecido conceder".(46) 

•s.-Dlarlo 4• D•bat••·- llllllVI L•gi•latura1 17 4• ••brero 1931 
•Ag. a. 
•1.-•1ta11A111111 cblvaa, Alicia .- •i•toria 4• la aevoluci6a 
•••icana.- To•o 11 K6aico.- 14ltorial Bl colegio 4• K6aico.
X6aico 197•.-Plq. 11•. 
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La autoridad laboral dict6 su laudo el 18 de diciembre de 

1937, las empresas recurrieron al amparo de la justicia 

federal. La suprema Corte de Justicia de la Naci6n neg6 el 

amparo a las empresas y confirm6 la validez del laudo de la 

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje las empresas se 

negaron a obedecer la resoluci6n de la Corte, El Presidente 

C6rdenaa decret6 la hist6rica expropiaci6n de la industria 

petrolera el 18 de marzo de 1938. 

En el mes de agosto de 1938 es creada la Confederacl6n 

Nacional Campesina (CNC) , El Presidente Avila Camacho apoy6 la 

creaci6n de la confederaci6n Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP), organización que fue un soporte polttico del 

Estado. 

Cabe hacer notar que, Fidel Velázquez ocupó la secretarla 

general de la CTM el d1a lo de marzo de 1941. Esta central 

obrera, al celebrar su IV congreso General en 1947, emprende 

una reor9anizaci6n, modificando sus estatutos, llegando a 

modificar su lema: "Por una sociedad sin el.ases, por un nuevo 

lema con sentimiento nacionalista: Por la emancipaci6n de 

México" 
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"No por esto consigui6 la CTM reconstruir su menguado 

prestigio. el movimiento obrero atravesaba por una crisis de 

divisionismo, cuyo verdadero motivo no estaba en la ideolog1a 

sino en el interés personal de los dirigentes quienes a toda 

costa quer1an conservar las posiciones pollticas 

obtenidas". ( 4 7) 

El desprestigio de la CTM comenz6, cuando cinco lideres, 

"Los 5 lobitos" amigos entre si provenientes de la FSTDF, 

expulsaron a militantes que tuvieran ideas diferentes a las 

suyas, transformando a la CTM segün Lombardo Toledano en una 

organizaci6n ajena a la lucha de clases y a la batalla de la 

clase obrera. Sin embargo esta central obrera ha ejercido una 

notable influencia en la vida social y pol1tica del pa1s. 

II f La UDi6D General 4e Obreroa 7 Caapeainoa 4e Kixioo 

Esta organizaci6n es creada en el mes de mayo de 1949 

integrada principalmente por miembros de sindicatos ainero•. 

Los principios de la UGOCM fueron "Defensa inquebrantable da 

47.-LJUITIUI Lastra, Joal llenuel.- ap. Cit.-P&9. 241 7 247. 
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los intereses de la clase obrera, del derecho de huelga, de la 

libertad de asociaci6n sindical, de los intereses de los 

campesinos, del régimen democrático, contribuci6n al desarrollo 

econ6mico del pa1s, lucha por la independencia de México y 

contra el imperialismo extranjero, lucha por la paz mundial, 

rechazo de todo tratado internacional que lesione la 

independencia de nuestro pata "· (48) 

El principal impulsor de esta central fue Lombardo 

Toledano, la Secretaria del Trabajo, neg6 el registro de la 

UGOCM argumentando que no cubría todos los requisitos legales, 

recibiendo además, ataques de otras agrupaciones obreras 

contrarias a las ideas lombardistas, principalmente de la CTM y 

su dirigente Fernando Amilpa, quién calificaba a la UGOCM como 

un timo de Lombardo, con tendencias comunistas. 

El debilitamiento de esta asociación, marca el fin del 

proyecto nacional popular y del lombardismo como corriente 

pol1tica de la izquierda mexicana. 

H.- DlllUlllD Victor llaDllel.-La a11pt11ra ele la aaci6n.- lclitorial. 
u.a.A.x •• -xixico 1te1.- P&q. 1t4. 
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La UGOCM cont6 entre sus principales ac;rremiados a loa 

sectores mineros y petroleros. En octubre de 1949 de realiz6 la 

VI Convenci6n General Ordinaria del sindicato petrolero, los 

delegados impuestos por el secretario del Trabajo impidieron 

que se iniciara la reuni6n, donde se encontraba la mayor1a de 

los delegados democr&ticamente electos, el d1a 2 de diciembre 

el Comité intentó instalar la convenci6n con los delegados 

auténticos, pero la reunión fue interrumpida por fuerza• 

policiales; la resistencia del antiguo Comité ejecutivo fue 

inGtil, lo que provoco la salida del sindicato petrolero 

(STPRM) de la UGOCM. El sindicato minero era el Gnico soporte 

importante que le quedaba a esta agrupaci6n, sin embargo este 

sindicato sufr1a una profunda crisis, esto aunado a la p6rdida 

de los qremios petrolero y ferrocarrilero. 

"La UGOCM había fallado, sus lideres hablan fallado as1 

como el Partido Popular, ya era demasiado tarde: el gobierno y 

la burguesía la habían rebasado en todos los terrenoa, el 

movimiento obrero, a finales de la década de lo• aftos cuarenta, 

estaba domesticado, teniendo como llder a un Fidel VelAzquez 

que, junto con su camarilla serla bien cebado con pu••tos 

políticos para mantener sometida a la clase trabajadora. Este 

no recordarla ya más su extracci6n obrera y mucho menos aua 
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antecedentes anarquistas con la CGT, ni tampoco su compromiso 

con la ideolog1a lombardista•.(49) 

Posteriormente surgen diversas agrupaciones obreras, 

aunquB ninguna de ellas alcanzó la relevancia e importancia 

pol1tica de la CTM, el gobierno por medio del intervencionismo 

y ejerciendo control en las convenciones y asambleas, la 

imposici6n a las directivas de las agrupaciones, hace que no se 

mantenga la unidad sindical sino que, por el contrario lo 

divida, dando lugar a otras centrales sindicales. 

Sindicatos aupervinientes de la antigua CGT forman la 

Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesina (CROC), fue 

su primer Secretario General, Luis G6mez z. (posteriormente el 

l1der por muchos af\os del sindicato ferrocarrilero), para 

enfrentar a la CROC es creada la Federación de Agrupacionea 

Obreras (FAO), en 1951 se forma la Federación Revolucionaria de 

obreros y campesinos (FROC), la confederaci6n Revolucionaria de 

Trabajadores (CRT) es fundada en 1954, en septiembre de 1953 se 

organiza el Bloque de Unidad obrera (BUO), que actu6 como 
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extensi6n de la CTM, apoyando las pol1ticaa del presidente Ruiz 

Corttnez. 

En diciembre de 1960 el gobierno de L6pez Matees auspicia 

la creaci6n de la central Nacional de Trabajadores (CNT) 

integrada por el SME, la CROC la FROC y el Sindicato Unico de 

Trabajadores Electricistas de la Repdblica Mexicana (SUTERM), 

propugnaba por la independencia del movimiento obrero. La 

existencia de esta agrupaci6n fue ef!mera, ya que en 1966 

desapareci6 junto con BUO, para dar paso a un nuevo intento de 

unif icaci6n obrera: El congreso del Trabajo. 

11.9. Bl Congre•o del Trabajo 

"El Congreso del Trabajo ha sido el dl timo intento para 

unificar el movimiento obrero organizado en Mlxico. su 

formaci6n ea el resultado de la fuai6n de las .~onfederacionea y 

aindicatos de industria nacionales. El Congreeo del Trabajo ha 

••CJUido en general, la orientaci6n marcada por la CTN la 

alianza con el Estado. sin embargo, tambi6n •• notable que 

algunos integrantes expresan corrientes mucho ••• 
radicales". (50) 

50.-LABTRA L&atra, Joai Manual.- Op. Cit.- Plg. zsz. 
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Es creado en el afto de 1966 siendo Presidente de la 

RepUblica Gustavo D1az Ordaz. Esta constituido por una asamblea 

nacional, donde est.Sn representadas distintas confederaciones 

nacionales y federaciones, asi como sindicatos. cuenta con un 

Consejo Nacional, que cuenta con una comisi6n coordinadora, 

está formada por los presidentes o secretarios generales de las 

agrupaciones que integran el Congreso. 

La Asamblea Nacional se reune cada cuatro aftas, a 

excepci6n de que sea convocada para sesión extraordinaria. 

El Comité coordinador maneja las operaciones diarias del 

Congreso del Trabajo y es su rama ejecutiva. 

El lema del congreso del Trabajo es: •unidad y Justicia. 

Social" y es la organización más grande que el movimiento 

mexicano ha tenido en los 4ltimos tiempos. 

El Congreso del Trabajo, se constituye como "c0.pu~~.". 

sindical, al unificar a dos organismos, que a su vez son 

unificadores: el BUO y la CNT, en base a un principio comQn de 

apoyo al Estado y a los intereses de supervivencia de la cQpula 



84 

sindical y del mantenimiento de la estructura del sindicalismo 

mexicano. 

"El congreso del Trabajo no es propiamente una 

organizaci6n sindical, es mAs bien una agrupaci6n que intenta 

unificar organizaciones de trabajadores con intereses distintos 

y definir y coordinar pláticas laborales comunes para el 

conjunto de los trabajadores asalariados or.:,ganizados en el 

pala. En el fondo de su creaci6n estA presente su car4cter 

eminentemente polltico".(51) 

sus planteamientos ideol6gicos, plasmados tanto en au 

axposici6n de motivos y programa de acción. Sobresalen. doa 

funciones pol1ticas: la primera asegura la supervivencia del 

organismo "c'1pula" como instituci6n reconocida dentro de la 

legalidad vigente; y la segunda, asequrar para si •l control 

del movimiento obrero organizado. 

"El Congreso del Trabajo tiene como proyecto hist6rico la 

constitución de una nueva sociedad de trabajadores organizada 

desde los centros de poder, a los órganos del Estado por l~a 

51.-RODRIGUBI Araujo, o .- Sl Koviaiento Obrero •n el P•r1o4o 
•r••14•no1al 1114-1170.- Centro 4• ••tu41o• Polltioo• PCP8, 
u.x.a.x. Klxioo 1170.-Paa. 102. 
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trabajadores capaz de transformar a éstos, en sujeto• de la 

historia. Por eso tiene como tarea en •u carlcter 

revolucionario, y de orqanizaci6n de vanguardia, la de unificar 

a los obreros de H6xico, asl como luchar por sus conquiataa de 

clase; a su vez es vehlculo también para la participaci6n 

política•. (52) 

En el 6mbito econ6mico el CT, tiene Como metas: luchar por 

la automatizaci6n industrial, por un mejoramiento de loa 

salarios m1nimos y profesionales, por un efectivo reparto de 

utilidades, y por un control de precios en los artlculos de 

priaera necesidad. 

"En el plano cultural, el CT tiene como fines: luchar por 

la arradicaci6n del analfabetismo, por al mejoramiento de la 

orientaci6n vocacional y por la capacitaci6n industrial, as! 

como por el incremento de la actividad deportiva. 

Plantea la reviai6n del ri9imen da seguridad social, lucha 

contra las leyes restrictivas del derecho obrero, por la 

52.- IUll'l'A Ci••r y el• la ••li• aicare10.- La ••truotura el•l 
congraao elel Trabajo.- lcllitorial rondo el• cultura loon6aioa.
K6aico 1•at.-•&9. 10J. 
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expedición de una ley sobre habitación obrera y popular, con la 

obliqaci6n de loa patronea a proporcionar caaa a los 

trabajadores 

En el aspecto agrlcola el prograaa del CT plantea la 

conaumaci6n de una reforma agraria de aayor contenido 

revolucionario, en tres aspactoa: como estructura jurldica y 

•oclal, como producción y finalmente como distribuci6n y 

conáumo". 



Capitulo III 

El Derecho de Asociaci6n 

III.a. El Derecho de Asociaci6n: Conceptos. 

III.b. La Asociaci6n Profesional. 

III.c. La coalici6n. 

III.d. El sindicato. 
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CJIPJ:!l'ULO J:J:l: 

:i::i::i:.a. Bl n.reobo 4• Aaooiaoi6n. Concepto• 

El ser humano como ente individual, al no poder bastarse a 

si mismo, ha buscado unificar esfuerzos e intereses para 

satisfacer sus necesidades, en todos los hombres existe por 

naturaleza una tendencia a asociarse. El carácter asociativo 

del hombre es sin6nimo de integraci6n social " la vecindad, la 

amistad, el compafterismo, el trabajo mismo constituyen una 

invitaci6n permanente de compaftia, la soledad aupone 

aislamiento. El deseo de comunidad, de ce-pertenencia a un 

grupo social determinado, llega a ser rasgo o caracter1stica de 

las sociedades contemporáneas". (53) 

La necesidad de integrac16n y participación social, ha 

sido origen de diversas formas de asociaci6n humana cuya 

finalidad es conseguir diversos objetivos. 

En la divisi6n del orden jur!dico en privado, ptlblico y 

social está implicado el concepto de asociación. En el privado 

53.- LAS!l'llA La•tra, Jo•• llaDUel.- Op.Cit.-P&9. 212 
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pueden incluirse las asociaciones civiles y las sociedades 

mercantiles, en las instituciones de derecho püblico la reuni6n 

y la asociaci6n; y en las de derecho social la coalici6n y la 

asociaci6n sindical. 

LOs trabajadores a través de los tiempos, han tenido la 

necesidad de agruparse en busca de mejores condiciones de vida 

y de trabajo, ya que poco podr1a lograrse si los trabajadores 

no estuvieran_agrupados, unidos o coligados para defender sus 

intereses. 

El maestro Mario de la Cueva sef\ala: "E• la uni6n de 

trabajadores en las asociaciones profesionales donde se 

formaran la conciencia de clase y la convicci6n de que su 

unidad es el camino que los conducir4 a una elevaci6n conatante 

de sus niveles de existencia". (54) 

Por derecho de asociaci6n se entiende: "Toda pote•tad que 

tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o 

persona moral, con sustantividad propia y distinta de lo• 

asociantes, y que tiende a la consecuci6n de determinados 

54.- D• LA CUBVA, Mario.- 0p.cit.-P,q. 228. 
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objetivos, cuya realización es constante y permanente" (55) 

siendo la Constitución Política de nuestro pais, de 

carácter mixto, ya que se distingue por contener derecho& 

individuales y colectivos; en sus origenes distribuia •l 

derecho de asociación en los arttculos 4, s, 9 y 123, 

procurando armonizar en ellos todo lo que se refiere al derecho 

de asociaci6n. 

Con las reformas que a través del tiempo a sufrido nuestra 

carta magna tales preceptos se encuentran consagrados en loa 

artlculos 5 (que consagra los anteriores 4 y 5), 9 y 123 

fracciones XVI, XVII, XVIII, XXII; y el apartado 8 la fracción 

X. 

A la letra el actual articulo 5 constitucional dice• 

"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

55.- •uaaoa, Ignacio.-L•• oaranti•• In4ivi4u•l••·- S4itorial 
PorrQa 8.A. K6xico 11a4.- P69. 371 
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11citos. El ejercicio de esta libertad aol6 podrA vedarse por 

determinaci6n judicial, cuando se ataquen los derechos de 

terceros o por resoluci6n gubernativa dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. 

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 

por reso1uci6n judicial. 

La ley determinar& en cada Estado, cu6les aon las 

profesiones que necesitan t1tulo para su ejercicio, las 

condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedirlo. 

Nadie poclrA ser obligado a prestar trabajos personal•• sin 

la justa retr ibuci6n y sin su pleno consentimiento salvo al 

trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial el cual ae 

ajustara a lo dispuesto en las fracciones I y II del articulo 

123. 

En cuanto a los servicios p4blico, s6lo podr6n ••r 

obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
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respectivas, el de las armas y los jurados asl como el 

desempeno de los cargos consejales y los de elecci6n popular, 

directa o indirecta. Las funciones electorales y censales 

tendrAn carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 

aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de 

esta cona ti tuci6n y las leyes correspondientes. Los servicios 

profesionales de 1ndole social serAn obligatorios y retribuidos 

en los térmiilos de la ley y con las excepciones que ésta 

seftale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningQn 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, 

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 

persona, por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte 

su proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal o 

permanenteme~te a ejercer determi..;ada profesión, industria o 

comercio. 

En contrato de trabajo s6lo obligar& a prestar el aervicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de 

un afto en prejuicio del trabajador, y no podr6 extenderse, 
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en ningQn caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera los derechos po11ticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador, s6lo obligar& a éste a la 

correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning<ln caso 

pueda hacerse coacci6n sobre su persona." (56) 

De acuerdo a lo anterior y con base a las facultades que 

el articulo 89 de la Constituci6n fracci6n r, que establece 

como facultades del Presidente de la Repüblica la de "Promulgar 

y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 

observancia", se expidi6 el 30 de diciembre de 1994 la ley 

reglamentaria de los articules 4 y 5; (actualmente siendo del 

articulo 5 constitucional solamente) conocida como ley de 

profesiones cuyos aspectos mAs sobresalientes para el tema que 

estamos tratando son: 

Lo que establece el articulo 40 de dicha ley, •Lo• 

S•,•CODatituai6D •olitiaa 4a loa Bata4oa 0Di4oa Maxicanoa,• 
B4itorial Porr6a 8.A,,• M6xico 1913,-•69 2 
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profesionistas podrán asociarse, para ejercer ajustAndoae a las 

prescripciones de las leyes relativas pero la responsabilidad 

en que incurran será siempre individual ••• " (57) 

Por lo que toca al derecho de asociaci6n al reglamentar el 

articulo 5 constitucional se trat6 que a través de la ley se 

impidiera la discriminaci6n al derecho al trabajo, garantizando 

al mismo tiempo la libertad para ejercerlo, pero aenalando 

tambi6n los limites de su ejercicio. 

Asi mismo condena el trabajo obligatorio sin remuneraci6n 

alguna, por atentar en contra de las libertades y derechos del 

hombre y del ciudadano, aceptando solamente el trabajo impuesto 

mediante pena judicial; por lo que se refiere al trabajo de los 

profesionistas, aenala antes que nada el requisito del titulo 

profesional para su ejercicio, as1 como las obligaciones y 

derechos a los que est6n sujetos, quiénes lo po•een 

garantizando as1 mismo su derecho contractual, con todos los 

derechos y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo estipula 

y por tanto se garantiza tambi6n el derecho de asociaci6n, para 

este importante sector de trabajadores profesionales 
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Por otra parte, con relaci6n al articulo 9 de la 

conatituci6n, consagrar6 la libertad de reuni6n o de derecho 

para reunirse, mismo que puede ejercer cualquier ciudadano, a 

diferencia de la libertad de asociaci6n profesional de la que 

son sujetos exclusivamente aquellos que tienen la calidad de 

patr6n o de trabajadores. El articulo 9 constitucional aenala: 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

paclficamente con cualquier objeto licito; pero solamente loa 

ciudadanos de la Repüblica podrán hacerlo para tomar parta en 

loa asuntos pollticos del pala. Ninguna reuni6n armada tiene 

derecho a deliberar. No se considerara ilegal, y no podr4 ser 

disuelta una asamblea o reuni6n que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algQn acto a una 

autoridad, sino se profieren injurias como 6sta, ni •• hiciere 

uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligar a 

resolver en el sentido que se desee".(58) 

El anterior precepto establece el ejercicio del derecho de 

reuni6n para todos lo ciudadanos del pa!a está qarantizado, con 

las limitaciones que el mismo texto senala, ya que toda reuni6n 

H.- conatltuai6n PoUtiaa da loa .Htadoa Unido• lleaiaanoa.
op. Cit.- P69 12 
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debe de perseguir un fin licito, negando este derecho a 

cualquier grupo armado; se seftal también en el segundo p&rrato 

que ninguna asamblea o reuni6n cuyo objeto es hacer una 

petici6n o presentar una protesta contra cualquier funcionario 

o autoridad puede ser disuelta, siempre que no se haga uso de 

violencia o de amenazas para intimidarla. 

La libertad de reuni6n consagrada en este articulo, puede 

agrupar momentáneamente, a personas de diferente categor1a 

social o profesional, puede ser püblica o privada y ninguna 

autoridad debe atacarla o ejercer sobre ella coacci6n; porque 

se darla la antanticonstitucionalidad, tampoco aerA necesario 

que los ciudadanos mexicanos soliciten permiso a determinada 

autoridad administrativa, ya que esto romperia el orden 

constitucional; ya que se tratar la de un reglamento que ni 

siquiera tiene cattlgoria de ley secundaria, se opusiera al 

texto de nuestro m6ximo documento pol!tico. 

El articulo 123 con respecto al derecho de asociaci6n, •e 

encuentra consagrado en las fracciones XVI y XXII; aa1 mismo el 

inciso B en la fracci6n X. En orden 16gico las fraccione11 

seftaladas establecen. 
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" XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrAn 

derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc; 

XVII. Las leyes reconocerAn como un derecho de loa obreros 

y de los patronos las huelgas y los paros; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, 

o por haber tomado parte en una huelga 11cita, estarA obligado 

a, elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a 

indemnizarlo con el importe de tres meses de ~alario ••• 

e. Entre los podréis de la uni6n, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus tratabajores: 

x. Las trabajadores tendrAn el derecho de asociarse para 

la defensa de sus intereses comunes. Podrán as1 mismo, hacer 

uso del derecho de huelga, previo el cumpliaiento de loa 

requi•itos que determine la ley, respecto de una o varia• 

dependencias de los Poderes Püblicos, cuando se violen de 
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manera general y sistemática los derechos que este articulo les 

consagra.(59) 

El articulo 9• de la Constituci6n, asegura para todos lo 

hombres como una garantía individual, las libertades de reuni6n 

y de asociaci6n. El articulo 123 fracci6n XVI, a au vez 

reconoci6 la libertad de asociaci6n profesional. 

El fen6meno de asociaci6n profesional, puede verse desde 

dos puntos de vista, desde el punto de vista •acial a través 

del orden pol1tico, y como una instituci6n jurldica regulada 

por el derecho. 

La asociaci6n profesional es una fuerza aocial 

representada por las corrientes sindicales; lo• precepto• 

jurldicos serán a veces inadmisible• para la• corriihtea 

sindicales, pudiendo ser que no estén contemplada• por •l 

derecho, pudiendo parecer que el orden jur1dico re•tringe las 

aspiraciones obreras. 

H.- con•Utucl6n 1Pol1Uc• 4• lo• ll•ta4o• Unl4o• ll•sicanoa.
Op. cit.- 1P69 111, 111, 120, 121. 
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El derecho colectivo del trabajo tu6 un producto 

necesario de la idea de justicia •ocial: El Capitalismo 

Liberal, no obstante sus diacuraoe y optimismo, produjo una 

enorme desigualdad y una tremenda injusticia entre los hombres. 

La doctrina liberal exigi6 la abstenci6n del Estado, por lo que 

era posible corregir la injusticia por v1a del derecho 

legialativo, la formaci6n de laa clases socialea, la coalici6n 

de obreros, la aaociaci6n profesional y la huelga fueron medios 

para alcanzar el orden justo que el Estado se negaba, ya no a 

imponer, siquiera a estudiar. No pod1a perpetuara• la 

injusticia; los hombre hab1an creado al Estado para asegurar 

sus derechos, pero el primero de estos, que es el derecho a 

conducir una existencia digna peligraba por la causa del mismo 

E•tado, qua patrocinaba la desigualdad y la injusticia. Lo que 

el Estado no hac1a lo harta la clase social, que autr1a 

injusticia; si el Estado no actuaba para remediar los aales 

sociales, intervendr1a la clase obrera para poner remedio".(60) 

La asociaci6n puede definirse en t6rminos generales, como 

un agrupamiento permanente de hombres para la realización de un 

fln comfln, m4a; "cuando varios individuos convienen en 

reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, con el 

ao.-TRUIBA Urlbina, Allbarto.-11 llUavo Articulo J.iU.- l1Utori•l 
PorrG•, a.a •• -xtxico J.IBt.- Piq. ZJ.5. 
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objeto de realizar un fin comO.n que no este prohibido por la 

ley y que no tenga car&cter preponderantemente econ6mico, 

constituyen una asociaci6n".(61) 

La anterior definici6n se encuentra contenida en el 

articulo 2670 del Código del civil para el Distrito Federal. 

El derecho de asociaci6n, como el de reunión, es un derecho 

pdblico, ( es decir la libertad de un derecho del hombre rrente 

al Estado de naturaleza familiar, religiosa, cultural, 

pol!tica, etc; lo que da vida a las asociaciones, la sociedad 

misma es una asociac16n desprendida del género por las 

carácteristicas econ6micas de su finalidad. 

Desde el afto de 1857 se encuentran asegurado• lo• 

derechos de los trabajadores en el capitulo de Garantla• 

Individuales de la Constituci6n, como ya se ••ftalo 

anteriormente. 

•1.- C64190 Civil para el Dlatrlto •a4era1.- B4ltorlal PorrQa, 
8.A •• - Kialco 1113.- •69. ••>· 



101 

La asociaci6n de trabajadores o patrones, constituida para 

el estudio, aejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses, va a ser lo que de origen a los sindicatos, segdn lo 

que seftala el articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 

XXX.b. La A•ociaci6D »rofe•ional 

Siendo el hombre un ser social que busca la unión con 

serea de su misma especie con el objeto de defender sus 

intereses comunes, los m6s remotos antecedentes de la 

asociaci6n profesional y de cualquier tipo de asociaci6n se 

encuentra en la Familia. Arist6teles al referirse a la 

caractertstica de uni6n del hombre lo denomina como •zooa 

_ Politik6n•. 

Guillermo Cabanellas menciona en "El origen d• loa 

col8gios y corporaciones de oficios, en su• r••otoa 

antecedentes, se pierden en la historia, en el curso de la cual 

las asociaciones de artesanos con distintos no•br•• y 

carActeristicaa van formalizAndo•e ha•ta obtener su aanci6n en 

leyes y aparecen definidas como tales asociaciones•. (62) 

U.•CUIUISUB, Guillerao.•Darecho Binclical y Corporativo.• 
B4itorial Taller•• Bl arlfico.•Buenc• Ari•• 114&.•»19 110. 
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Se concidera que el antecedente más remoto de las 

asociaciones profesionales, lo son los antiguos Gremios. 

Esta idea de asociaci6n profesional de sus origenes tuvo 

que enfrentar grandes dificultades, debido a que la abolici6n 

de los grandes gremios perjudico las primeras organizaciones de 

trabajadores. En Francia al prohibirse por medio del decreto de 

Turgot, los gremios y posteriormente al disolverse en 

definitiva la ley Chapelier, provoca que en la Asamblea 

Constituyente Francesa que por ley del 14 de Agosto de 1791 se 

determinara: "Siendo una de las bases de la constituci6n 

Francesa la anulaci6n de toda especie de corporaciones de un 

mismo estado y profesi6n, se prohibe establecerlas con 

cualquier pretexto y de ninguna forma que sea. Los ciudadanos 

de un mismo estrado y profesi6n, los contratistas, los que 

tienen tienda abierta, los obreros y los demás de un arte u 

oficio no podrán cuando se re6nan, nombrar presidente, ni 

secretario ni sindico, ni tener acuerdos ni tener registros, ni 

deliberaciones, ni formar reglamentos sobre sus pretendidos 

intereses comunes Si algunos ciudadanos de una misma 

profesi6n, arte u oficio tomasen acuerdos entre ellos 

tendientes a rechazar o fijar, de comQn Concierto, un precio 

determinado para prestar el concurso de sus industrias o de sus 

trabajos, las dichas deliberaciones y convenios eerAn 

declarados anticonstitucionales y atentatorios a la libertad y 
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a la declaraci6n de los derechos del hombre". SegOn menciona 

Cabanellas. 

El Estado limitaba la libertad del trabajador impidiendo 

que se agruparan y formaran asociaciones profesionales, 

pretextando guardar y garantizar sus derechos. 

En toda Europa, el surgimiento de las ideas liberales con 

relación al derecho del trabajo, con abolición de los gremios, 

el libre juego de oferta y demanda a la prestación de un 

servicio personal acaban con la miseria y el desempleo pero loa 

resultados no fueron los esperadós por el contrario, la 

industrializaci6n y la concentraci6n del capital en pocas 

manos, dio origen a una proletarlzaci6n de los hombres y la 

división de dos clases cada d!a más distante una de la otra. 

En el caso particular de los obreros ingleses sus lucha• 

sostenidas con objeto de que el gobierno reconociera •us "Trade 

Unión"; lograron que el parlamento reconociera el derecho de 

asociación en 1824, lo que no fue reconocido por la burguesia. 
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Sin dejarse vencer, la lucha pujante de las "Trade Uni6n" 

lograron el reconocimiento de sus derechos con leyes dictadas 

en loe anos de 1871, 1875 y 1876. 

La miseria por la que atravesaba el pueblo francés como 

consecuencia del Liberalismo que trajo la revolución de 1789 y 

la Industrialización, lo ori116 a lanzarse fusil en mano a 

arrancar a la burgues1a sus derechos, basando sus ideas en lo 

"Utópico" en la base a lo que contenta el Manifiesto Comunista 

que era la idea redentora y salvadora que acabarla con todos 

sus males. 

El proletariado franc6s que lleg6 a la Revolución impuso 

en su gabinete provisional a representantes propios, pugnó por 

el establecimiento del Derecho a trabajar, abrio los Talleres 

Nacionales que ocuparon a miles de desempleados, se creo la 

Comisi6n de Luxemburgo quién se encargarla de redactar la 

legialaci6n del trabajo; se establecieron jornadas de trabajo 

de 10 y 11 horas, su logro m4s importante, el reconocimiento 

sin limitaciones del Derecho de Coalici6n y como conaecuencia 

aef\ala, Mario d8 la cueva "Impllcitamente trae con11i90 la 

libertad de Asociaci6n y la Huelga". (63) 

•1.-D• LA CUl:VA, llario.- Toao x.- op. Cit.- Pi9. 33. 
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En Alemania es donde tiene mayor repercusi6n entre la 

clase obrera el Manifiesto Comunista encabezado por La.salle 

quién form6 en 1863 la Asociaci6n General de Trabajadores 

Alemanes, logrand6 la unificaci6n de la clase obrera y 

ejerciendo tal presión que Bismark el entonces canciller 

alemán, expide un Reglamento sobre el trabajo después de la 

muerte de Lasa lle, en 1869. Dicho logro se obtuvo con la 

direcci6n de Schweitzer sucesor de Lasalle qui6n tambi6n fundo 

el Partido Obrero social Demócrata, en ese mismo afto. 

El Reglamento sobre el trabajo contenía ordenamientos que 

beneficiaban tanto a los trabajadores como al Estado. 

Esta reglamentaci6n sancionaba negativamente el derecho de 

asociaci6n profesional y la huelqa, establecia que los 

trabajadores que se unieran y suspendieran sus labores no 

serian sancionados penalmente pero civilmente el patr6n podla 

despedirlos por faltar a sus deberes o no cumplir sus 

contratos. 

En el ano de 1878 la "Ley Antisocialista" •• dictada por 

Bismark, como protección para el peliqro que representaba para 

la industria alemana la asociación de trabajadores; dicha ley 



106 

disolv1a y prohibia las asociaciones profesionales, aQn cuando 

contenta un triunfo jamas logrado para los obreros, la creaci6n 

del Seguro Social para desempleados que mAs tarde se extendi6 a 

enfermedades, accidentes, vejes e invalidez. 

siendo hasta el reinado de Guillermo II en el afto de 1890 

cuando se reconoci6 en forma definitiva el derecho de 

Asociaci6n Profesional. 

En relaci6n a las Asociaciones Profesionales en México 

debido al contacto con Europa a través de los conquistadores 

fue muy similar. 

El derecho legislado durante el siglo XIX no conden6 

expresamente la Asociación Profesional, a la coal"ici6n y a la 

Huelga. 

Sin embargo si se condenaron dichos derechos e incluso 

fueron sancionados como figuras delictivas en el C6digo Penal 

de 1871, claramente influenciado por las ideas del C6digo 

Francés sancionando corporal y monetariamente a quién impidiera 
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el desarrollo normal del trabajo ejerciendo violencia f 1sica o 

moral. 

AQn cuando se prohib1a expresamente, no constituia un 

delito la asociaci6n, s1 lo era la huelga; además el patr6n 

tenia la racultad de poder suplir a los huelguistas. 

En México durante la vida independiente fue m!nima la 

libertad de asociaci6n profesional, coalici6n y huelga con que 

canto el trabajador. Fue en los inicios del siglo XX y de 

nuestra Constituci6n as! como en ella misma y como consecuencia 

de la lucha obrera que se fueron dictando las leyes que 

dignificaban el trabajo del hombre y culminarla con la 

conquista del Derecho de Asociaci6n entre otros logros. 

Destaca preponderantemente la ley dictada por Agustln 

MillAn en Veracruz en el afto de 1915, ya que fue la primera Ley 

de Asociaciones Profesionales. 

Dicha ley en su considerando decía "Para formar y foaentar 

la capacidad c1vica de cada proletario, es indispensable 

despertar la conciencia de sus propia personalidad, a•l coao au 
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interés económico. Para lograr esto, los trabajadores deben 

asociarse y poder así gozar de los beneficios de su trabajo y 

realizar las promesas de la Revolución ••• 

Articulo lo. - Llamase Asociaci6n Profesional a toda 

convención entre dos o mas personas que ponen en coman de un 

modo temporal o permanente sus conocimientos o su actividad con 

el fin distinto de distribuirse utilidades. 

Articulo 2o.- Las Asociaciones Profesionales de personas 

ejerciendo la misma profesi6n, oficios similares o profesiones 

conexas, que concurren al establecimiento de fines o producto• 

determinados podrán ser constituidas libremente, conforme al 

Articulo Noveno de la constitución Mexicana". (64) 

M4s tarde el afto de 1917, nuestra Constituci6n se 

convierte en la primera Constitución del mundo que establece 

derechos sociales en favor de obreros, 

económicamente débiles~ 

•t.- DB LA CUBVA, Mario.- Op.cit.-P6q. 102 y 103. 

campesinos y 
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Concretamente en los articulas 5, 9 1 123, y en las leyes 

reglamentarias que de estos derivan, se consagra el derecho de 

asociaci6n. 

Seftalaremos varias acepciones respecto del derecho de 

asociaci6n profesional. 

" El tratadista argentino Ernesto Krotoschin, ésta es: "la 

uni6n de trabajadores o de empleados constituida para la 

defensa de sus respectivos intereses en cuanto estos se 

relacionan con la posici6n que cada uno de estos grupos ocupa 

en la vida del trabajo. 

Otro autor argentino, Mart1nez Vivot expresa que: es una 

asociaci6n de personas f1sicas o jur1dicas que ejercen 

actividad profesional o econ6mica para la defensa y la 

promoci6n de sus respectivos intereses. "(65) 

En nuestro pala una corriente 

Mario de la cueva, sostiene que 

doctrinal encabezada por 

el derecho de asociaci6n 

IS.-LJISTRA Lastra, Jo•• Hanuel.-op. Cit.- Pi~. 219. 
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profesional es una aplicaci6n del derecho general de 

asociación, de tal forma que el articulo 91 constitucional, 

plasma el derecho universal del hombre para asociarse con sus 

semejantes. La asociaci6n es un derecho general, en tanto que 

la asociación profesional es una garantía social, entendida por 

la ~cetrina en dos sentidos: como un derecho de los 

trabajadores frente al capital y ante el Estado, y como un 

derecho de los trabajadores y los patronos , considerados como 

miembros de una clase social determinada. La asociación 

profesional de los trabajadores busca elevar y mejorar las 

condiciones de trabajo, as1 como supresión de explotación de 

sus miembros. La asociación profesional de los patronos 

persigue la defensa y promoci6n de sus derechos patrimoniales, 

particularmente la propiedad individual. 

xxx.a. La coaliai6n 

Deriva del lat1n coalitum, que significa reunirae, 

juntarse, liga de uni6n; segün el Diccionario de la Academia de 

la Lengua. 
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una de las definiciones mas usadas es la del tratadista 

francés Paul Pie, que cita Jose Manuel Lastra " coalici6n es la 

acción concertada de cierto ntlmero de obreros o cierto nüm.ero 

de patrones, para la defensa de sus derechos o de sus intereses 

comunes". (66) 

La coalici6n surge como una forma elemental de asociación 

profesional, como una necesidad de la clase trabajadora en 

contra de la explotación y evitar el abuso de la sociedad y el 

Estado liberal. 

En un principio surgió como una acción pol1tico-econ6mica 

y poco a poco fue tomando carácter legal que con el transcurso 

del tiempo fue reconocido como un derecho fundamental del 

trabajo organizado. 

La coalici6n necesariamente deberA surgir de una 

agrupación de obreros o patrones, en defensa de sus intereses 

comunes, en un principio surqe con un fin determinado, con 

11.-LJUITllA La•tra, Jo•• Nanue1.-0p. cit.- PAq. 213. 
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cierta limitaci6n de existencia y sin mayores pretenciones 

aparentes, pero no se tienen ningCin impedimento que le de un 

carácter indefinido, sin embargo la coalici6n y el sindicato 

son figuras iguales. 

La Ley Federal del Trabajo las define y distingue de la 

siguiente manera: 

"Articulo 355.- Coalici6n es el acuerdo temporal de un 

grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus 

intereses comunes." 

"Articulo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores 

o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus respectivos intereses."(67) 

De acuerdo a estos artlculos la diferencia bAsica y 

principal es la duraci6n ( tiempo ) momentAnea de la coalici6n 

y permanente del sindicato. 

•7.-Ley re4eral 4el Trabajo.-B4itotial PAC, a.A. 4• c.v •• -
Ni•ico 1113.- Pig. •o. 
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As1 mismo se considerá que es una acción que antecede a la 

huelga, aunque no necesariamente, ni por el hecho de que 

estalle la huelga se termina la coalici6n, sino que continuará 

en defensa de sus intereses. 

cavazos Flores sef\ala: " La coalici6n es transitoria, no 

requiere registro, es para la defensa de intereses comunes y se 

puede formar con dos trabajadores o patronos. El sindicato es 

permanente requiere de registro ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje o Secretaria del Trabajo, se constituye para el 

estudio, defensa y mejoramiento de intereses comunes y para 

formarse se requiere de un mínimo de veinte trabajadores o por 

lo menos tres patronos. 

La Coalición de Trabajadores no puede ser titular de un 

Contrato Colectivo de Trabajo, que corresponde siempre a loa 

sindicatos obreros, pero en cambio es la titular del derecho de 

huelga". ( 68) 

Algunos autores consideran que la coalición es un acto 

H.- CAVAZOB l'lor••• Baltuar.-llU.va Lay l'ederal 4el Tralla:lo 
Taaatisa4a y Bintatisa4a.- Bditorial Trilla•.-K6xiao 1181.
••9· 318. 
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preparatorio de la huelga, ya que es una consecuencia de esta, 

que no siempre se da; pero no se limitará sol6 a esas acciones 

sino comprenderá y abarcará ·todos los aspectos de los 

movimientos profesionales. 

También el articulo 123 de la Constituci6n Pol1tica, en 

fracci6n XVI menciona la coalic16n " Tanto los obreros como los 

empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc ••• ·(69) 

Se considera que a pesar del apoyo y libertad que la ley a 

través de sus diversos ordenamientos a la coalición; establece 

la vigencia temporal de la coalici6n para la defensa de loa 

intereses colectivos, pero no as1 la participaci6n en la 

din6.mica y destino de las negociaciones profesionales; 

impidiendole alcanzar otro derecho, ya que el siguiente paso de 

la coalici6n seria la asociación profesional. 

••·- Conatituoi6n Politica 4• lo• Estado• Unido• Kexicanoa.
Op. Cit..-l'iq. lU. 
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La Coalici6n es considerada, como la forma primaria y más 

elemental de la asociaci6n profesional, que surge como 

agrupaci6n instintiva de los trabajadores para remediar su 

explotación, aparece en principio como mera movilización de 

facto. 

Frecuentemente se le consideró como una agrupación 

secundaria y aleatoria, histórica y pol!ticamente la coalición 

representa el más importante antecedente jur1dico y cultural 

del derecho sindical. 

Como ya apuntamos la Coalici6n es, perentoria como una 

forma de acción profesional, aunque tiende a 

institucionalizarse adquiriendo un carácter permanente y 

homogéneo a través del sindicato. Se le concidera entonces, 

como una agrupación profesional de naturaleza transitoria, que 

una vez que logra su objetivo, por lo general concreto, por 

necesidad se extingue. 

Aunque carentes de personalidad jurídica dentro de nueatro 

ordenamiento, las coaliciones si cuentan con capacidad· formal 

para intervenir como sujetos en las relaciones laboral••· En 
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efecto, la ley en diversos apartados otorga al conjunto de 

trabajadores, una serie de derechos; formular objeciones con 

respecto de la declaración anual del impuesto sobre la renta 

presentada por el patr6n, participaci6n en la form.ulaci6n de 

planes y programas de capacitaci6n y adiestramiento, 

integraci6n de las diversas comisiones mixtas, ea tambi6n una 

coalici6n la que solicita, en su momento el registro de los 

sindicatos. 

Por otra parte " el legislador restringe la eficacia de 

las coaliciones a la mera defensa temporal de los interese• 

colectivos, descalific4ndolas para participar en la din4mica y 

destino de la negociaci6n profesional."(70) 

III.d. Bl Bindioato 

11 La extinción de las corporaciones de of icioa marc6 el 

final de una 

adquirida en 

forma de producci6n que la nueva potencialidad 

la fábrica con los nuevos instrumentos para 

70.-BAllTOB A•u•la, Biotor.-op.Cit.-Pig 'º· 
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producir impon1a, sustituyendo as! con las máquinas, el ya para 

entonces inoperante sistema del taller gremial."(71) 

El desarrollo industrial y la producci6n capitalista de la 

gran industria provoca que surjan nuevas maneras de 

organización proletaria, tal como el sindicato. 

En 17 89 con la declaraci6n francesa, no se garantizó 

plenamente la libertad general de asociación, sino hasta a_ftos 

más tarde, lo cual no fue un obstáculo para que. se diera la 

libertad sindical, aan sin la autorizaci6n de la libertad 

general de asociaci6n. 

El maestro Lastra, cita al Dr. De la cueva quien seJ\ala 

que: " existen entre ambas hondas deferencias: la libertad 

general de asociaci6n se refiere a todos los fines humanos , 

políticos, culturales, deportivos, etc ••• ¡ en cambio la 

libertad sindical se ocupa de una libertad concreta, el estudio 

defensa y el mejoramiento de las condiciones de trabajo... la 

libertad general de asociación es un derecho que se concede 

contra el poder pQblico, en cambio, la libertad sindical es un 

71.- LASTRA Laatra, Jo•i llanu•l.-op. Cit.- PAq 275 
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derecho de una clase social frente a otra"(72) 

La libertad sindical si9nific6 el derecho de los 

trabajadores frente al Estado como el capital y la garantía de 

que no se prohibir1an las asociaciones ni sus luchas 

huelguistas. 

En H6xico el gran esfuerzo de las agrupaciones obreras por 

obtener el derecho a sindicalizarse fue consagrando en la 

Constitución Federal de 1857, dentro del capitulo de garant1as 

individuales. con este antecedente la Constituci6n Pol1tica de 

1917 seftalaba al sindicato como un derecho fundamental de los 

trabajadores, dando como consecuencia la uni6n correcta entre 

la asociaci6n y la sindicalizaci6n, as! como el reconocimiento 

de los patrones al derecho sindical. 

La palabra sindicato deriva del griego " sin " que es 

equivalente a " con " y de " dyk6 " justicia. 

72.-Lllll'l'IUI Laatra, Joal Manual.- op.Cit.- Pl9 275 y 271. , 
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En su sentido más amplio el sindicato es una coalici6n 

permanente de patrones y trabajadores que se agrupan para 

obtener la unificación de sus relaciones laborales y alcanzar 

una justicia social, es un organismo libre e independiente de 

cualquier otro grupo e incluso del Estado; se forman con 

personas de una profesión coma.n ya que esto proporciona el 

medio propio para la defensa de sus intereses comunes. 

Con el reconocimiento al derecho del trabajo de la 

Constituci6n, concretamente en el articulo 123 fracción XVI, da 

origen a la Ley Federal del Trabajo que en su articulo 356 

define al sindicato como; " La asociación de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus respectivos intereses "(73) 

Con respecto al sindicato existen deferentes criterios de 

diversos autores, algunos seftalan que es una figura del derecho 

püblico destinado a tutelar y mejorar de manera permanente el 

interés colectivo de los miembros; otros mencionan que •• un 

instrumento de lucha que persigue una sociedad sin claae•, 

mejoras econ6micas y todos los fines que se obtengan ser6n para 

servicio del proletariado. 

73.•Ley Federal del Trabajo.- op.cit.-Pl9 10 
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Históricamente el sindicato ha sufrido grandes 

transformaciones, desde sus origenes como una asociaci6n de 

tipo privada, hasta tomar el carActer de asociación profesional 

pO.blica, que le otorgó el derecho social, lo que le permite 

establecer un equilibrio con los factores de la producci6n, 

establecer el marco jur!dico que como institución tiene y 

establecer el equilibrio de clases. 

Con las bases que estableci6 la constituci6n de 1917, de 

proteccionismo y dignificación para la clase obrera surgieron 

en toda la Repüblica y tomando como modelo la legislación 

veracruzana, leyes locales de trabajo que establecian la 

libertad y el derecho de organización profesional y el 

sindicato. 

La diversidad de criterios que establec1a cada Estado al 

respecto, provocaban graves contradicciones entre legisladores 

locales y los 6r9anos jurisdiccionales, influy6 para que se 

llevara a la creaci6n el 18 de agosto de 1931 la Ley Federal 

del Trabajo, que reglamenta la existencia del sindicato 

estableciendo la legal intervenci6n del Estado en su formaci6n 

y funcionamiento, poniendo como requisito elemental su registro 

que le otorga personalidad jur1dica, pero también establece las 

restricciones y control de su funcionamiento. 
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Los brotes de sindicalismo independiente y en especial 

cuando no se apegan a lo establecido por las grandes centrales 

obreras como son: CTM, CROM, CGT, CT., han sido reprimidas 

siempre acentuandose m~s con la llegada del Tratado de Libre 

Comercio ejerciendo un control sobre ellos. 

sin embargo, la Constitución reglamenta preferentemente la 

aplicaci6n de los convenios internacionales, siempre y· cuando 

reporte beneficios para los trabajadores y/o sus 

organizaciones. Existe un convenio de Derecho Internacional; 

denominado "Convenio Internacional No. 87", que desde el afto de 

1950 forma parte del derecho positivo de nuestro pa1a, que 

trata a cerca de la libertad sindical, guardando la proporci6n 

con lo establecido por la Consti tuci6n y las leyes laborales 

correspondientes, pero se ha dado la situaci6n que por 

desconocimiento de éste no se lleve a cabo su aplicaci6n. 

Debido a la presi6n de las compaft1as transnacionalea 

principalmente estadounidenses, se plantea la estrategia del 

dirigismo vertical por parte del Estado y la concertación 

social; que conlleva a controlados pactos oficiales que orilla 

al proletariado a la renuncia de sus derechos y al abatimiento 
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del salarial; lo que se respalda con el pretexto de una 

aparente econ6mia de emergencia. 

A esto se unen las acciones patronales que no tienen 

ningCin tipo de control por parte del Estado; tendientes a 

dividir, comprar y corromper a los dirigentes o miembros de los 

sindicatos, motivando o bien, desprestiqiandolos, 

intimidandolos con despidos laborales para que vendan su 

movimiento. 

En nuestro derecho la asociación profesional de los 

trabajadores tiene una doble funci6n social, la uni6n de la 

clase trabajadora con el objeto de buscar el mejoramiento de 

sus condiciones econ6micas, as! como sus intereses comunes 

siendo una situaci6n defensiva a sus posici6n desprotegida y en 

beneficio de sus interés profesionales; que si actuaran 

individualmente no se obtendr1a ningün beneficio laboral, 

siendo que uno de los objetivos primordiales del sindicato es 

la reivindicación del derecho de los trabajadores. 

El instrumento de lucha, de la asociación profesional de 

la clase trabajadora, es el derecho social que se convierte en 

el poder con fines legítimos, justos y necesarios, que basa sus 
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fines en el espiritu socialista de la Constituci6n, en el 

pensamiento socialista de los constituyentes. " Este derecho no 

se ha ejercitado como verdadero derecho reivindicatorio, 

tendiente a realizar la revoluci6n proletaria, porque se piensa 

que solo se puede realizar esta a través de la violencia, no 

obstante que el ejercicio de este derecho social de la 

asociaci6n profesional se realiza pac1ficamente, como los demás 

derechos reivindicatorios que son principios sociales que se 

encuentran consignados en el articulo 123 constitucional".(74) 

Si se toma en concideraci6n que históricamente el pa1s es 

joven, as1 mismo como la poblaci6n actual, ésta joven clase 

obrera y sus sindicatos deben de luchar para abatir su 

problemAtica y poder u~irse al desarrollo económico y social 

del pais, para lograr una mejor distribución de la riqueza y 

una correcta aplicaci6n de la democracia. Ya en base a la 

democracia se da el desarrollo social y económico que, 

proporciona el equilibrio a la distribuci6n de la riqueza 

nacional. , 

1•.- TRDBBA Drbina, Alberto.-coaentario• al Articulo 311 4• la 
Mueva Ley Fe4eral 4•1 Trabajo,- B4itorial Porraa a.a •• - Kixioo 
J.HI.- Pir¡ HO 
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sin embargo para el sindicato el conservar la alianza con 

el Estado, surgida de la Revoluci6n de 1910, que representa la 

fuerza po11tica y econ6mica que el desarrollo del pata 

requiere; lo que no significa que el obrero deba de renunciar a 

su lucha, e ideales en beneficio de empresas estatales, ni por 

el sector privado y menos aün por el sector extranjero. 

Para que el sindicato conserve su posici6n y logre sus 

objetivos, y no se convierta en un organismo sin fuerza al 

servicio de los patrones, debe de preparar a sus trabajadores 

para luchar organizadamente, y que la dirección de sus 

sindicatos esté a cargo de lideres con conciencia de clase, con 

esto se estará en posici6n de conservar sus derecho• y 

obli9aciones, y los sindicatos pugnarAn por la unidad nacional 

y la independencia econ6mica. 



capitulo IV 

El contrato Colectivo de Trabajo. 

IV.a. Antecedentes del contrato Colectivo de Trabajo. 

IV.b. La Naturaleza Juridica del Contrato colectivo de 

Trabajo 

IV.e. contenido Formal y Material del Contrato Colectivo. 

IV.d. El contrato Colectivo en Nuestro Derecho. 
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Capitulo IV 

Bl contrato col•otivo de Trabajo 

IV.a. Antece4ent•• del contrato colectivo d• Trattajo 

El Contrato Colectivo de trabajo, naci6 simultáneamente a 

las agrupaciones sindicales, conforme fue reconocido este 

derecho por la ley, es como surge el derecho a firmar pactos o 

convenios de tipo general que se aplicarán a todos los 

agremiados. 

Se conciderá que el que podr1a ser llamado el primer 

Contrato Colectivo de Trabajo se firmó en Europa, 

especiticamente en Inglaterra por los trabajadores de la lana 

en 1862. 

Sin embargo Mario de la cueva cita en su obra a Franz 

Hemala y senala que "la huelga de zapateros de Hemerich en el 

ano de 1460 que termin6 con un acuerdo general en donde pod.rta 

verse el antecedente más remoto del Contrato Colectivo".(75) 

75.- DB LA CUllVA, Mario.- Op .cit.- Pi9 232 
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En México, el antecedente más remoto se da en el af\o de 

1868 con los mineros de Pachuca, que se lanzaron a la huelga, 

misma que finaliz6 con el convenio que constituye el primer 

Contrato Colectivo de Trabajo firmado en nuestro pata, aunque 

la primera reglamentación en cuanto a condici6n colectiva de 

trabajo se da en 1906 con el Reglamento Textil. 

Con el reconocimiento de la exigencia jur1dica de la• 

agrUpaciones sindicales y por consiguiente con la facultad de 

exigir su cumplimiento; da al Contrata colectivo la fuerza 

obligatoria, inderogable e impositiva que se le conoce 

actualmente. 

En la ya mencionada Ley de Trabajo de Yucat4n de 1915 de 

Agustín Millan, se reglamentaba por primera vez los Contrato• 

Colectivos de Trabajo, el cual paso por diversas etapas, hasta 

alcanzar la categorla de Derecho Constitucional, en la 

Constituci6n de 1917 en el articulo 123. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, surge en Alemania 

una corriente doctrinaria en favor del Contrato colectivo de 

Trabajo, que se consolida con la Ley de diciembre de 1918, que 
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conten1a la reglamentación del Contrato Ordinario y el contrato 

obligatorio. 

Más adelante con la constituci6n de Weimar de 1919 ae 

establecian, tres clases de contratos: El contrato Colectivo, 

al que se denomin.6 Contrato de Tarifa; el Contrato de Empresa y 

el Contrato Ley. 

Actualmente en Alemania con respecto al Contrato Colectivo 

se reconoce un Contrato Normativo, que produce normas 

jurídicas; el contrato de Empresa que establece normas 

objetivas, ya que participa en el consejo de Empresas, 

estableciendo el Contrato-Ley como una Instituci6n de Derecho 

pQblico. 

Con la Ley de 25 de Enero de 1919 en Francia •• 

reglamentó ampliamente el contrato Colectivo de Trabajo. Al 

terminar la Segunda Guerra Mundial, el derecho del trabajo Y 

como concecuencia el Contrato Colectivo del Trabajo ·sufren 

cambios radicales. 
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Con la Ley de diciembre de 1946, en relación a los 

convenios colectivos de trabajo, se reglamento: La Convención 

Colectiva de Trabajo; las Convenciones Colectivas Nacionales; 

Los Pactos Complementarios regionales y locales; los Pactos de 

Empresa. Todos los anteriores más el contrato Colectivo del 

Intervencionismo Estatal incluido a partir de 1950, conforman 

la actual legislaci6n laboral francesa. 

En Italia, durante el regimen fascista se le da al 

Contrato Colectivo de Trabajo el carácter de Derecho Pllblico, y 

el Derecho Colectivo de Trabajo como Derecho Sindical y 

corporativo , donde el Contrato colectivo de Trabajo estaba 

influido y participaba de la naturaleza del Derecho Pllblico, 

contenido en la Carta de Lavoro, que en su cuarta carta 

sef\ala". 

"En el Contrato Colectivo de Trabajo encuéntrase s~ 

expresi6n concreta la solidaridad entre los diversos factora• 

de la producci6n o la conciliación de los intereses opuestos de 

patrones y obreros, y subordinación a los intereses superiores 

de la producción". (76) 

71.- D• LA CUEVA, Mario.- Op .cit.- Pig 527 
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Dicha carta trajo corno concecuencia la prohibici6n de la 

huelga, el paro y el Contrato Colectivo no podía ser firmado 

sino por una agrupación sindical y una patronal. 

Con la ca1da del regimen Fasista, y la promulgaci6n de la 

Constituci6n de 1947, el articulo 39 seftalaba; que las 

organizaciones sindicales eran libres, su Qnica obligaci6n era 

registrarse en los termin6s de la ley, una vez registrados los 

sindicatos, disfrutarán de personalidad jur1dica y podrán a 

través de una representación unitaria y proporcional al no.mero 

de sus miembros para celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo. 

En Espaf\a, durante la RepO.blica de 1931 en que se 

dictaron la Ley de Jurados Mixtos de Trabajo y La Ley del 

contrato de Trabajo, y se crean como instituciones: Las Baseq 

de Los Jurados Mixtos; Los Pactos Colectivos de Condicione• d• 

trabajo; Las Bases convencionales Plurales; El reglamento del 

Taller; Los Contratos Colectivos de Trabajo (Pactos Colectivos 

de Trabajo). 

El Derecho Espaftol concider6 que el pacto Colectivo 

(Contrato Colectivo), era una instituci6n que surgia de la 
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libre voluntad de las partes y esta se transformaba en una 

Instituci6n de Derecho Püblico por disposici6n Constitucional. 

IV.b. La Hatural••• Juridiaa del contrato Colectivo da Trabajo 

A través de su evolución, al Contrato Colectivo de Trabajo 

se le ha tomado en variadas formas como un contrato Lato Sensu, 

como un contrato Estricto Sensu, como una Convención, como una 

Ley, un Reglamento y otras más. 

Le6n ouqui t seftala que con todo contra to es un convenio, 

pero no todo Convenio es un Contrato; con el Acto Unión tiene 

en coman el Contrato el acuerdo de voluntades y la diferanci• 

se da en el hecho de que no hay relaci6n Deudor-Acreedor, no 

hay voluntades opuestas sino convergentes. 

Entonces el Contrato por ser voluntades opuestas produce 

actos subjetivos, y el Acto Uni6n genera Actos Regla o Acto 

Condici6n. 
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Tenernos que el Contrato Colectivo es una Convenci6n a 

acuerdo de voluntades, pero no un Contrato, las partes del 

Contrato Colectivo son convergentes ya que establecen las bases 

y condiciones de la prestaci6n de trabajo, ya que se ha 

firmado, el contrato se convierte en la Ley que deberán 

respetar las partes. 

Los contratos colectivos de Trabajo fueron llamadas Leyes 

Convencionales por ouguit, quien sef\alo al respecto; "Se trata 

de leyes propiamente dichas, disposiciones de carácter general, 

permanente que regulan durante un tiempo, indeterminado las 

situaciones individuales, que determinan competencias que van 

acompaf\ados de sanción jur1sdiccional, son solo estas leyes, 

que no solo la obra de una voluntad unilateral que formula un 

mandato, ni tampoco el resultado de un concurso ••• Son obras da 

voluntades que realizan verdaderamente una convención. con 

frecuencia se dice un Contrato; preferimos la palabr-. 

convenci6n y reservamos la palabra Contrato para designar 1.ra 

categor1a definida en el c6di90 civil, la convenci6n que d<1 

origen, entre dos personas determinadas a una situaci6q 

jur1dica determinada a una situaci6n jur1dica subjetiva; ac¡u1 

se trata de una convenci6n que es celebrada entre dos o m4• 

grupos; de esa convenci6n nace una verdadera Ley que aer6 

aplicada no solamente a aquéllos que forman parte de ••o• 

grupos en el momento de la Convenci6n; sino también a loa que 



133 

la formarán más adelante, y a terceros que no forman parte da 

qrupos•.(77) 

Maurice Hariou es otro autor que expresa su opini6n al 

respecto.a su te6ria se le reconoce como teor1a de la 

Instituci6n, el seftala que la Instituci6n es un hecho jur1dico 

que puede durar indefinidamente y en cambio el contrato es un 

acto jurídico, una operación actual efimera y transitoria. 

Hariou establece que: "Todo elemento de la aociedad, 

cuya duraci6n no dependa de la voluntad subjetiba de individuos 

determinados; ast la corona Inglesa es una Institución, el 

Estado francés otra; la sociedad, la famili8 y otra• cosas •&• 
concretas como un héroe, etc ••• Una instituci6n social con•i•t• 

esencialmente en una idea objetiva transformada en una obr~ 

social. 

En resumen la Instituci6n que socialmente as O.til, tien• 

este camino: 

77.- DUQUlT, Le6a.- La• Tranaforacione• 4•1 Derecho PCU:tlico.
•4itoria1 Baltr&n.- lla4ri4, ltll.- Pig ltl,lt7 
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l.- un fundador (vidente de la idea objetiva ) 

2. - Reclutar adhesiones (sumar apoyo y simpat1a para la 

idea) 

3.- sujeción de todas la voluntades reclutadas y al 

servicio de la idea institucional ••• y 

4. - Deben de perdurar un tiempo má.s o aenos largo aegQ" 

que responda la idea subjetiva fundadora a idea• Q 

necesidades. 11 (78) 

En conclusi6n segQn Hariou, El Contrato Colectivo de 

Trabajo, es una Instituci6n en formaci6n que no puede ni del><! 

encuadrarse en el Derecho comün, ni en la guerra del Contrato 

Comün ya que tiene cuerpo de un contrato, pero su eapir1tu •• 

el de una ley , porque va hacia la instituci6n y la ley no •• 

otra cosa sino una instituci6n. 

78.- llAllXOD, Keurice.- Dereoho •CU.lico Con•titucional.
•ditorial Reu• .- Madrid ltee.-•&9 17,83,et • 11 
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Otro autor que expresa su 
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citado por Mario de la cueva, es 

"Las fuerzas Estatales no son suficientes para pr ucir 

todas la reglas jur1dicas... frecuentemente es estAtic , y 

esquematice y no siempre puede seguir el desarrollo so ial, 

multiple y cambiante, a menudo las fuerzas sociales son 

demasiado poderosas para someterse incondicionalmente las 

Leyes del Estado:Nacen por estas razones lagunas, necesid d de 

llenar esas lagunas ••• se organizan las fuerzas sociales y rean 

su derecho, parte de ese Derecho, es el derecho Aut6nom del 

Trabajo. 

En toda Empresa hay dos fuerzas en pugna, el patrono y l• 

Asociaci6n Profesional de Trabajadores, el choque de' ambas 

tuerzas, produce el Contrato colectivo que es generad r de 

Normas de derecho Autónomo. Este derecho es a la vez ext rno e 

interno para cada fuerza en pugna, Derecho que a su vez t ae la 

paz para la nueva comunidad de trabajo, produci6ndo e el 

Derecho de Empresa que regula y norma las relaciones en re el 

patrono o patronos y la Agrupación Sindical".(79) 

71.- DS LA CUllVA llario.- Derecho N•sicano 4•1 Trabajo.-To o ll 
.-B41torial l'orrila.-Misico 1IH.-1'69 553 
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Sinzheimer establese la existencia de un derecho autónomo 

como una fuente del Derecho del Trabajo, aclarando que sólo 

sera posible si el Estado lo reconoce. 

Hemos mencionado diversas te6ria, que llevan una 

carácteristica coma.n, toman el contrato Colectivo como una 

fuente autónoma del Derecho Objetivo, desde diversos puntos de 

vista como un Acto Unión por Ouguit, como una Instituci6n por 

Hariou y como una Empresa por Sinzsheimer. Estas te6rias son 

muy criticadas por parte de los autores que pretenden volver a 

la vieja concepción civilista, encuadrando todo el orde~ 

jurídico del derecho dentro del concepto tradicional del 

Derecho y pretendiendo encuadrar esta figura jurldica dentro da 

cada legislaci6n especifica. 

De tal forma que la pugna Doctrinal no ha terminado; lo• 

nuevos tratadistas del Derecho del Trabajo, en diveraos pai••• 

como es el caso de Sinzheimer en Alemania, Carnelutti er¡ 

Italia, Jaussand en Francia, Duguit y Hariou en Espafta, De l• 

Cueva y Trueba Urbina en México, etc; todos ellos soatienen la 

naturaleza de norma objetiva del Contrato Colectivo del Trabajo 

el cual constituye una institución, un derecho sindical, un 

derecho de clase. 
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La naturaleza jur1dica del Contrato Colectivo en l~ 

legislaci6n mexicana está conciderada como una Instituci6n da 

Derecho Social, ya que el sindicato que es un factor 

determinante para que exista, es un ente de Derecho social qua 

no está dotado de potestad, que es pi va ti va del Estado, pero 

por disposici6n de la Ley s1 con capacidad de autoridad para 

normar la conducta interna de los socios que lo forman, y a•l 

contara con autoridad externa para impedir a sus propios 

miembros el Contrato Colectivo y también una autoridad 

trascendente sobre los terceros, trabajadores libres de l~ 

negociaci6n a los que también se les impone el contrato. Aal 

mismo será eminentemente Constitucional, obligatorio y 

trascendente. 

Se le concidera una fuente aut6noma de Derecho Positivo Y• 

que estando compuesto el Contrato Colectivo de diverso• 

elementos como ya se mencionó, su parte normativa igualment• 

que su norma objetiva, se hace extensiva y trascendente, 

incluso a personas ajenas a los pactantes; puede emanar de un• 

sentencia colectiva, pero no podrá ser equiparado a un Contrato 

de derecho Coman. 

La opinión de Mario de la Cueva al respecto es "El 

Contrato Colectivo de Trabajo, es una nueva forma de creaci6n 



138 

de Derecho Objetivo, porque; ciertamente es un acuerdo da 

voluntades, pero: el Contrato de Derecho Civil, sobre el 

principio de la autonom1a de la voluntad, cada hombre es libra 

para vender o arrendar sus propiedades y no se le puede forzar 

porque le ampara la Constituci6n y el C6digo Civil. El Contrato 

Colectivo de Trabajo es una Instltuci6n necesaria porque los 

grandes problemas sociales tienen que resolverse; por esto se 

imponen autoritariamente al patrono. A la vida social no 

importa que un particular concerve su heredad a la transmita a 

otro particular, pero las relaciones de trabajo no son asunto 

individual ni con una cuestión meramente patrimonial; importan 

a toda la colectividad, que quiere una justa proporción entrfli 

el capital y el trabajo, y se cree por las modalidades de l~ 

vida contempor6nea que el Contrato Colectivo de Trabajo •irvfll 

para poner fin, aün cuando sea temporalmente a la lucha entr• 

los factores de la producci6n, la asimilación, se tornara eq 

cuestión terminol6gica pero no de esencia"(BO) 

Además se conciderá que es un Derecho de Claaaa como lQ 

sefíala el articulo 387 de la Ley Federal del Trabajo que 

establece: u El patr6n que emplee trabajadores miembros d~ un 

sindicato tendrá obligación de celebrar con este, cuando lo 

eo.- DE LA CUEVA Mario.- op .cit.-Piq &20 
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solicite, un contrato colectivo ••• "(81) 

Esto constituye un derecho de los trabajadores, derecho de 

clase, Derecho de la clase organizada. 

En conclusión se puede decir que la Naturaleza Jur1dica 

del contrato Colectivo· de Trabajo, es nuestro derecho a una 

Institución de Derecho social y además fuente autónoma de 

Derecho Positivo que al sancionarse es obligatoria, para los 

patrones se convierte en un derecho de la clase, de la clase 

trabajadora. 

XV.o contenido Foraal y Material del contrato Colectivo 

El Contrato Colectivo, puede ser tratado desde dos puntea 

de vista: Formal y Materialmente. 

a1.- Ley re4•r•l 4•1 Trebajo.- op .cit.-P69 •4 
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Desde el punto de vista formal, el contrato Colectivo ea 

el documento que contiene las cláusulas que establecen las 

formas y condiciones de la prestación del trabajo a un grupo de 

trabajadores. 

Y desde el punto de vista material, el contrato Colectivo 

de Trabajo, es un convenio, un acuerdo de voluntades 

encaminadas a producir un determinado efecto jur1dico. 

Debe de tomarse en cuenta que no todo acuerdo de 

voluntades es un Contrato Colectivo de Trabajo, para poder ser 

as1 considerado, debe tener todos los elementos de fondo y 

forma , esenciales o accidentales de que esta compuesto. 

El Contrato Colectivo está integrado por tres clases de 

normas que son los elementos de fondo y son: 

- Una envoltura o conjunto de normas que le dan forma 

externa. 
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- Un nQcleo, o conjunto de disposiciones que forman leti 

parte normativa el contrato, y 

Un elemento obligatorio que será el conjunto da 

disposiciones encaminadas a hacer efectivo el elemento 

normativo del Contrato. 

Todo Contrato Colectivo debe de contener estos elementos 

que son esenciales para llevar a cabo el pacto, como es el 

n1lcleo y el elemento obligatorio; lo que se conciderA como leti 

envoltura, en el caso de no existir puede suplirse por las 

disposiciones legales que dan forma al contrato. 

Para identificar bien estos elementos hay que ver. lo que 

establece la Ley Federal del Trabajo que en su articulo JBt¡ 

seftala: "Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado 

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y entre uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el 

objeto de establecer las condiciones segQ.n las cuales debe 

prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos". (82) 

az.- Ley Federal del Trabajo.- op .cit.-Piq 14 
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De este articulo surgen los elementos necesarios para 

realizar un Contrato Colectivo: 

- Debe de ser un convenio, un elemento esencial del 

contrato Colectivo es el acuerdo de voluntades. 

- Los sujetos necesariamente deben de ser de un sindicato 

o varios, y de uno o más patronos o sindicatos patronales; este 

es también un elemento esencial ya que una de las 

características principales la da el sindicato como sujeto 

firmante. 

'i. además debe de contener cl4usulas esenciales para 1~ 

prestaci6n del servicio como son las "condiciones", serán el 

nücleo y elemento de su ejecuci6n. 

En la definición de la Ley Federal del Trabajo se nota el 

carácter Normativo, lo que disponen los articulas 386 a 403 de 

dicha ley, complementa la figura jurídica. 
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En cuanto al NOcleo y el elemento obligatorio sa 

encuentran en articulo 391 de esta ley. 

ºArticulo 391. El Contrato Colectivo contendrá: 

I.- Los nombres y los domicilios de los contratantes; 

II.- Las empresas y establecimientos que abarque; 

I'II. - su duraci6n o su expresi6n de ser por tiempo 

indeterminado para obra determinada; 

IV.- Las jornadas de trabajo; 

v.- Los dias de descanso y las vacaciones; 

VI.- El monto de los salarios; 

VII.- Las cláusulas relativas a 

adiestramiento de los trabajadores 

establecimeirnto que comprenda; 

la 

en 

capacitaci6n 

la empresa 

o 

o 

VIII. - Disposiciones sobre la capaci taci6n o adiestramiento 

inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a 

laborar a la empresa o establecimiento; 

IX.- Las bases sobre la integraci6n o funcionamiento de las 

comisiones que deban de integrarse de acuerdo con esta ley; y 

X.- Las demás estipulaciones que convengan las partes;(SJ) 

13.- op .cit.-Piq 65 
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Los elementos Normativos estan contenidos en las 

fracciones del I al IX y la fracción X, que da la opci6n dQ 

incluir otras clausulas que pueden contener cuestiones 

relativas a la envoltura al contenido de ejecuci6n. 

Los elementos de forma del Contrato Colectivo se 

encuentran en el articulo 390 de la Ley Federal del Trabajo. 

"Articulo 390. El Contrato Colectivo de Trabajo deberá 

celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hara por 

triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y 

se depositará el otro tanto en la Junta de conciliación y 

Arbitraje, o a la Junta Federal o Local de Conciliaci6n, la qu• 

después de anotar la fecha y hora de prestación del documento 

lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliaci6n Y 

Arbitraje. 

El Contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de 

presentación del documento, sa'lvo que las partes hubie•en 

convenido en una fecha distinta."(84) 

84.- Op .Cit.-P69 15 
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Eu9erio Guerrero menciona que: "las normas ya esenciales 

ya accidentales desde un punto de vista práctico pueden 

incluirse en tres categor1as, a) normas que regulan la manera 

de realizar el trabajo; b) normas que se refieren a 

prestaciones fundamentales, econ6micas; y e) norma a 

adminiStrativas". (85) 

El contenido Formal y Material del Contrato Colectivo e~ 

carácteristico del Derecho Mexicano, en Europa el Contrat.q 

Colectivo es eminentemente Normativo. 

Al respecto Trueba Urbina setiala; "Conforme a nuestr._ 

Legislaci6n el objetivo del contrato Colectivo del Trabajo, •• 

precisamente establecer, las condiciones con auj eci6n a la• 

cuales debe de prestarse el trabajo.- El Contrato Colectivo de 

Trabajo Mexicano, difiere del Europeo en que este es 

esencialmente Normativo, establese bases que rigen los futuro• 

Contratos individuales; en tanto que el nuestro es de Ejecución 

por cuanto que reglamenta ünicamente los derechos y 

obligaciones de las partes contractantes, es decir regula las 

85.- GUZRRZRO, Euqerio.- Manual del Derecho del Trabajo.
B4itorial. PorrQa.-K6xico 1990.-Piq. 241 
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condiciones de trabajo entre obreros y patronos".(86) 

La ejecución del Contrato Colectivo de Trabajo se lleva a 

cabo de la siguiente forma: Los contratos individuales 

desaparecen cuando existe un Contrato Colectivo; Es el 

Sindicato el que fija con el patr6n las condicione• de trabajo; 

El sindicato o la empresa o el conjunto de empresas, fijan las 

plazas, determinan la categoría del tabulador; Por virtud de l~ 

cláusula de exclusi6n de ingreso, nulifica la voluntad del 

patr6n para contratar a determinado sujeto; Mediante la 

clausula de exclusi6n por separación, sustituyen sin o contra 

la voluntad del patrono, a uno o mAs trabajadores. 

IV.4. El Contrato colectivo an Mueatro Derecho 

La reglamentación del trabajo en nuestro derecho se da 

propiamente dicho en nuestro siqlo; y se debe a las 

luchas sociales como antecedentes remotos, un ejemplo del 

86.• TRUBBA Urbina, Alberto.- coaentarioe a la Ley re4eral 
Manual del Trabajo.Editorial. Porr6a.-Misico 1110.-P&9. 11 
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primer contrato colectivo firmando en México, se encuentra ell 

el convenio que firmaron los mineros de Pachuca en 1875 después 

de una huelga que dur6 cinco meses. La acci6n mAs sobresalinete 

en este caso, se di6 en el afta de 1872 con la creaci6n del 

Circulo de Obreros de México, que formul6 el Reglamento General 

para regir el orden de trabajo en las fábricas del Valle de 

México. 

Dicho Reglamento es sin suda el primer intento que realiz6 

la clase obrera para reglamentar colectivamente el trabajo. 

El Circulo de Obreros de México en su primer Congreso 

Obrero Permanente .celebrado en 1876, di6 a conocer un 

manifiesto que cita L6pez Aparicio, siendo el apartado sexto el 

de mayor importancia: "El congreso pugnará por... la fijación 

del tipo de salario en todos los Estados de la Repüblica segOn 

lo requieran las circunstancias de la localidad y el ramo del 

que se trate, o sea la valorización del trabajo por los mismos 

trabajadores con el propio derecho que los capitalistas tienen 

para poner precio a los objetos que forman su capital".(87) 

87.- LOPEI Aparicio, Alfonso.- Op. Cit.-P&q. 110 
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En este apartado, el manifiesto pretendia reglamentar el 

salario mediante la fijaci6n de tipos ya por regiones, ya por 

ramas de la industria, que en muy poco varlan con los salarios 

regionales e industriales que fijan en la actualidad. 

sin embargo en aquél tiempo la asociaci6n se orientaba más 

bien hacia el cooperativismo y a la mutualidad, apart&ndose de 

la idea sindical, y debido a esto poco fue lo que pudo 

progresar en su evoluci6n el Contrato Colectivo, y al respecto 

comenta Jose c. Valdez 11 La falta de ideas precisas, la 

inconcistencia de la propaganda, la debilidad de la industria y 

la incompetencia de una naciente organizaci6n, frente al 

desarrollo politice de regimen porfirista, fueron las causas de 

un rápido ocaso de las asociaciones."(88) 

Con la Revolución de 1910, el movimiento obrero de Cananea 

y Ria Blanco, la lucha de los Hermanos Flores Mag6n; lo qua 

vino a consolidar e influir en los constituyentes de Quer6taro 

al elaborar la Constituci6n de 1917, incluyeran en ella el 

articulo 123 que cristalizaba todas las esperanzas de la clase 

trabajadora de México 

88.- VALADEZ Jose, c.- El Naciaiento del Porfiri••o en 
Kixico.Editorial. BEP.-Kixico 1977.-PAq. 399 



149 

Como ya se mencion6 el Contrato Colectivo de Trabajo full 

reglamentado por primera vez en México en la Ley de Trabajo de 

Yucatán con el nombre de Convenio Industrial. 

La Constitución de 1917 no sefl.alaba en forma especifica, 

en el articulo 123 dedicado al trabajo, al Contrato Colectivo, 

sin embargo en las fracciones XVI, XVII y XVIII de lste 

articulo, se deduce la lectura de estas fracciones la facultad 

de creaci6n del Contrato Colectivo. En la fracci6n XVI se 

reconoce el derecho de los trabajadores y patrones a coaligarse 

o agruparse en defensa de sus intereses; en la fracción y XVII 

se les reconoce el derecho de huelga, y en la fracción XVIII 

seftala que las huelgas seran licitas cundo tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diferentes factores de la 

producci6n. Dichas fracciones tienen intrincicamente el 

reconocimiento de los convenios o pactos a los que llegen los 

trabajadores y patrones; si además concideramos que eat6 

reconocido que una de las formas· de conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción, es mediante la celebraci6n 

de los Contratos Colectivos de Trabajo. 

Debido a la facultad en el original artlculo 123 

Constitucional, que daba autoridad al Congreso de la Uni6n y a 

las Legislaturas de los Estados a expedir leyes sobre el 
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trabajo, fundadas en las nececidades de cada regi6n, trajo como 

concecuencia que surgieran diversas reglamentaciones 

deficientes, al tratar de aplicar el contrato Colectivo con 

influencia extranjera, que no iban de acuerdo con la realidad, 

de las necesidades de cada Estado, como los casos de Campeche 

que denominaba al Contrato Colectivo como "convenio 

industrial", Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Zacatecas etc; pero 

todos ellos ten1an una visión inciertá de lo que era en 

realidad el Contrato Colectivo. 

Para poner remedio a esta si tuaci6n y centralizar 

nuevamente el poder legislativo en materia de trabajo, surgen 

dos proyectos que más tarde se convierten en el antecedente de 

la actual Ley Federal del Trabajo, y son el proyecto de Portes 

Gil y el proyecto la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo. 

El proyecto Portes Gil define al Contrato Colectivo en su 

articulo 70: El convenio que se celebra entre uno o var.ios 

patrones o uno o varios sindicatos patronales, y uno o varios 

sindicatos de trabajadores, en el que se establecen las 

condiciones o bases conforme a las cuales deben celebrarse los 

contratos de trabajo. 
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Este proyecto fué muy criticado por los trabajadores y 

patrones, debido a esto la secretarla de Industria, comercio y 

Trabajo convoc6 a la elaboraci6n de un nuevo proyecto, que tu6 

elaborada por la comisi6n mixta obrero-Patronal y que di6 como 

resultado la elaboraci6n de la Ley Federal del Trabajo. 

Actualmente la Ley Federal del Trabajo define al Contrato 

Colectivo del Trabajo, en el articulo 386 como ya lo hemos 

mencionado. 

Trueba Urbina y Trueba Barreara senalan al respecto; "El 

Contrato Colectivo del Trabajo contiene el derecho autónomo que 

se crea por los sindicatos obreros, los patrones o empresarios 

o sindicatos patronales. El contrato Colectivo de Trabajo, no 

podr6 contener ninguna cl6usula interior a las establecida• en 

el articulo 123 constitucional, eri la Ley Federal del Trabajo , 

la costumbre laboral y Jurisprudencia que beneficien al 

trabajador. La protección de ley para los trabajadores es 

mínima, de tal modo que el contrato Colectivo como ente 

bilateral entre la organización sindical obrera y loa patrones, 

generalmente estructuran un derecho social superior. La 

pr4ctica del Contrato Colectivo ha superado la discuci6n 

doctrinaria en cuanto a la naturaleza normativa Europea y d• 

ejecuci6n mexicana, por lo tanto el sindicato como sus miembros 
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pueden ejercer ya sea colectiva como individualmente, derechos 

que se derivan del mismo. Xrotochin sostiene que el Contrato 

Colectivo tiende a superar la tensión entre las clases; sin 

embargo, en el Derecho Mexicano, es un derecho prominente de 

lucha de clase y no constituye tregua en la lucha de la clase 

obrera durante su vigencia".(89) 

Por lo que toca a los sujetos que pueden celebrar el 

Contrato Colectivo de Trabajo, de acuerdo a la detinici6n del 

articulo 386 de la Ley Federal del Trabajo, son dos los sujetos 

que le dan forma: patrones y trabajadores, ampliando un poco 

estos conceptos tenemos que por parte de los trabajadores deben 

ser: Un sindicato de trabajadores o varios sindicatos de 

trabajadores. Y por la parte patronal puede ser: Un patr6n, o 

varios patrones, un sindicato de patrones o varios sindicatoq 

de patrones. 

De la misma definici6n tenemos que es necesario para la 

representación de los trabajadores, la presencia de una 

colectividad de los trabajadores legalmente constituida en 

sindicato, y si no existe un sindicato legalmente constituido, 

••·· TRUBBA Urbina, Alberto y TRUBBA Barrera, Jor9e.- llUeva Ley 
General del Trabajo.Editorial. PorrQa.-Hixico 1970.•Pl9. 119. 
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no existirá el sujeto que pueda celebrar el Contrato Colectivo, 

no podr1a ser el titular del mismo y no podr1a adquirir vida 

juridica. 

Por lo que respecta a la parte patronal debe ser que el 

patr6n o los patrones sean sujetos capaces de obligarse 

jur1dicamente de acuerdo con las disposiciones establecidas por 

el derecho comün, es decir, que sea capaz de celebrar 

libremente el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por lo que respecta al contenido de los contratoa 

colectivos, estan contenidos en el articulo 391 de la Ley 

Federal del Trabajo, que anteriormente ya se mencion6; y que e~ 

una enumeraci6n enunciativa y general, que en su Qltima 

fracci6n deja la posibilidad para las partes de aumentar las 

clAusulas que crean convenientes y contribuyan al mejor 

entendimiento de las partes, siempre que no se incurra en lQ 

que seftala el articulo 394 " ..• no podr6 concentrarse eQ 

condiciones menos favorables para los trabajadores que laa 

contenidas en los contratos vigentes, en la empresa o 

establecimiento".(90) 

to.- Ley P•4•ral 4•1 Trabajo.- op. cit.-P&9. 1s. 
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La forma del contrato colectivo de Trabajo para que sea un 

contrato solemne y tenga validez se encuentra en el articulo 

390 de la Ley Federal del Trabajo: Deberá ser por escrito bajo 

pena de nulidad; Deberá de ser por triplicado,, entregandose un 

ejemplar a cada una de las partes; y Deberá depositarse otro 

tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta 

Local o Federal de Conciliación. Además el articulo 393 seftala 

que para que produzca efectos se debe determinar el monto de 

los salario, ya que si faltan estipulaciones sobre jornadas de 

trabajo, dias de descanso y vacaciones, se aplicaran las 

dispociciones legales, 

La duración del contrato Colectivo no esta expre•amente 

seftalada en la leqislaci6n, el articulo 397 acepta la 

celebración de contratos colectivo por: tiempo determinado, por 

tiempo indeterminado, para obra determinada. Sin embargo la ley 

en su atan de proteger al trabajador establece un plazo a6ximo 

de duración segQn el cual el contrato Colectivo de Trabajo, aa 

a por tiempo fijo, por tiempo indeterminado o para obra 

determinada, tiene que ser revisado, a petición de parte, cada 

dos afias. 

La terminación del contrato Colectivo puede tener do• 

causas, una ordinaria y otra extraordinaria; las ordinaria• son 



155 

las que normalmente ponen fin al contrato Colectivo de Trabaja 

y dependen de la voluntad de las partes. como menciona el 

articulo 401 de la citada ley: por mutuo concentimiento o por 

terminación de la obra. Las causas extraordinarias son aquellas 

que ponen fin al contrato, independiente de la voluntad de los 

contratantes, como las que sen.ala el articulo 434 de la Ley 

Laboral "Son causas de terminación en las relaciones de 

trabajo: 

I. - La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al 

patrón, o su incapacidad f1sica o mental, o su muerte, que 

produzca como concecuencia necesaria, inmediata y directa la 

terminación de los trabajos; 

II.- La incosteabilidad notoria y manifiesta de la 

explotación; 

III.- El agotamiento de la materia objeto de una industria 

extractiva; 

I.V.- Los casos del articulo 38 ( 11 Las relaciones de trabajo 

para la explotaci6n de minas que carezcan de minera les 
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costeables o para la restauraci6n de minas abandonadas o 

paralizadas, pueden ser por tiempo u obra deternimado o para la 

inversión del capital determinado"); 

v.- El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la 

autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre 

definitivo de la empresa o la reducci6n definitiva de sus 

trabajos." (91) 

Es importante hacer notar que cuando el Contrato Colectivo 

termina por cualquier causa, operan los siguientes efectos: el 

elemento obligatorio del contrato deja de tener vigencia, el 

elemento normativo deja de valer como integrante del contrato, 

pero continua vigente como clAusula de las relaciones 

individuales de trabajo, segan lo seftalan los art1culos 

laborales 402: "Si firmado un Contrato Colectivo, un patr6n se 

separa del sindicat o que lo celebr6, el contrato re9ir6, no 

obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o 

sindicatos de sus trabajadores" y 403: "En loa casos de 

disolución del sindicato de trabajadores titulares del Contrato 

Colectivo, o de terminación de este lascondiciones de trabajo 

continuarán vigentes en la empresa o establesimiento"(92). 

11.- Ley P•4•ral 4•1 Trabajo.- op. cit.-Piq. 71 y •· 
12.- Op. Cit.-P6q. 66. 
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La revisión del Contrato Colectivo es en nuestro Derecho, 

una instituci6n que tiene un doble objeto; en primer lugar 

marcar un plazo de seguridad a las partes, durante el cual no 

pueden plantearse nuevas condiciones de trabajo; y segundo dar 

oportunidad a introducir en el Contrato Colectivo de Trabajo 

las que se estimen justas. En principio estos son los objetos 

de la revisión del contrato, aunque durante la vigencia del 

Contrato Colectivo pueden las partes plantear nuevas 

condiciones de trabajo, para evitar las concecuencias de un 

notorio desajuste entre los factores de la producción. 

Está regulada la revisi6n del Contrato Colectivo en la Ley 

Federal del Trabajo, en los art1culos 397, 398, 399. 399 Bis y 

400. Más general y sobresaliente es el articulo 399: "~ 

solicitud de revisión deberá hacerse, por lo menos sesenta dias 

antes. 

I:.- Del vencimiento del contrato Colectivo por tiempo 

determinado, si este no es mayor de dos anos; 

I:I.- Del transcurso de dos aftas, si el contrato por tiempo 

determinado tiene una duración mayor; y 
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III.- Del transcurso de.dos anos, en los casos de contrata 

por tiempo indeterminado o por obra determinada. 

Para el cómputo de este término se atendrá en el contrato, 

y en su defecto, a la fecha de dep6sito".(93) 

Cuando las causas de revisi6n de Contrato Colectivo son 

normales sirven principalmente a la mejor organizaci6n del 

trabajo y fortalecen los derechos de los trabajadores. Y cuando 

la revisi6n se da por causas anor.males por lo general, es para 

restablecer el equilibrio entre los trabajadores y patrones, 

dando se de esta manera, una declaraci6n de paz dentro de la 

empresa o de la industria. 

u.- Op. cit.-Hq. H. 
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CAPJ:TULO V 

v.a. La con•tituci6n Gal Bin4icato 

La constitución del sindicato se encuentra expresamente 

reglamentad, en efecto el articulo 357 de la Ley Federal del 

Trabajo, sef\ala que tanto patrones como trabajadores tienen 

derecho a constituir un sindicatos sin previa autorizaci6n, 

debe de entenderse que de cualquier 1ndole de especie. 

Néstor de Buen, seftala como reglas habituales aunque no 

seftaladas, por la Ley las siguientes: 

1.- "La convocatoria que seftale lugar, dla y hora y 

menciona el orden del d1a. 

2.- Nombramiento de un presidente de debates, un 

secretario de actas, y uno o varios escrutadores que determinen 

la calidad y no.mero de las concurrentes y preparaci6n de la 

lista de asistencia, que firmaron los interesados. 
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3.- Desalojo de todos los puntos del orden del d1a. 

4.- Relación de los acuerdos tomados 

s.- Acta permorisada firmada por el presidente, el 

secretario y los escrutadores.(94)" 

El Acta constitutiva de los sindicatos constituye un 

negocio jurldico, ya que es un acto de voluntad h1111ana 

encaminado a producir consecuencias de derecho y 6atas se 

encuentran protegidas por el ordenamiento jurldico. 

Es a través de la asamblea constitutiva del sindicato que 

esa voluntad es expresada y hecha del conocimiento de loa 

dem.S.s; en la asamblea se reunen dos elementos principales del 

consentimiento: la manifestación de voluntad y el acuerdo de 

interés jur1dico. 

La ley de la materia, el articulo 365 fracci6n I menciona 

••·- De Buen, •••tor.- op. cit.- Pi9. 702 
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como requisito a los sindicatos ya constituidos que el 

consentimiento se lleve cabo por medio de una asamblea 

constitutiva, sin embargo no sef\ala el procedimiento a seguir 

para la celebración de la asamblea mencionada. 

Partiendo del principio de libertad de los trabajadores 

para formar sindicatos, "la constitución aut6noma de las 

organizaciones profesionales debe de entenderse diri9ida contra 

toda intromisión de los patrones o cualquier ingerencia del 

Estado." (95) 

De la Ley Laboral en su articulo 364, se dispone que para 

la creación del sindicato, deben de agruparse por lo menos 20 

trabajadores en activa prestación de sus servicios.Igualmente 

serán considerados como miembros, activos del sindicato los 

trabajadores que hubieran sido separados del empleo, dentro de 

los treinta d1as que precedieron a la presentaci6n de la 

solicitud o del otorgamiento del registro. 

Para la constituci6n de sindicatos patronales, se requiere 

la ·reuni~n de tres patrones por lo menos. 

95.- GllTIERREZ Villanueva, Raynol4- Op. Cit.- P&g. 10 
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El ordenamiento laboral impone el deber de levantar acta 

de asamblea constitutiva, de la cual habrA e otorgarse copia, 

junto con otros documentos a la autoridad registradora. 

Los objetivos a prop6sitos del sindicato son: el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus intereses de conformidad con lo 

estipulado por el articulo 356 da la Ley Federal del Trabajo. 

Existen excepciones a los trabajadores para formar parte 

de un sindicato entre ellos: ser menor de 14 anos, loa 

implicados sujetos a proceso por la comisi6n de un delito, ser 

ministro de alqOn culto eclesi6stico, ser miembro del ejercito. 

De conformidad con el art1culo 359 de la ley laboral "los 
1 sindicatos tienen derecho a redactar entre loa estatuto& y 

reglamentos, elegir libremente entre sus representante•, 

organizar su administraci6n y sus actividades y formular au 

programa de acci6n". 

El derecho que tiene un trabajador de asistir y participar 

en la asamblea constitutiva de un sindicato ea un acto 
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personalisimo e intransferible, toda vez que lo que se protege 

a través del sindicato, es un acto colectivo. 

"Para Néstor de Buen, los sindicatos tienen como finalidad 

esencial contratos colectivos de trabajo, para Mario de la 

cueva, el punto mAximo al cual aspiran las organizaciones 

sindicales, seria la aplicaci6n de cada dfa m4s amplia justicia 

social a las condiciones de prestación de los servicios, y por 

la creación de una sociedad futura en la que el trabajo sea el 

valor supremo y la base de las estructuras pol1ticas y 

jur1dicas."(96) 

El objetivo del sindicato, ésta permanentemente 

establecido en la facción XVI ·apartado A) del articulo 123 

Constitucional en los términos siguientes "tanto los obreros 

como los empresarios tendrAn derechos para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc". 

,, __ OUTXERREZ Villanueva, Raynold.- op. Cit.- P69. 'º 
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De acuerdo con el articulo 363 de la Ley Federal del 

Trabajo; los trabajadores de confianza no pueden ingresar en 

los sindicatos de los demás trabajadores, sin embargo los 

trabajadores de confianza podrán por su parte, constituir sus 

propios sindicatos ya que no existe impedimento legal alguno. 

La prohibici6n a los trabajadores extranjeros de formar 

sus propios sindicatos no se encuentra claramente sel'ialada en 

alguna disposición legal, pero existen preceptos que de ellos 

mismos se desprende esa posibilidad; el articulo 32 

Constitucional sefiala prohibiciones a extranjeros para 

desempefiar puestos en embarcaciones, aeronaves con bandera 

mexicana, el articulo 33 de esta carta Magna prohibe a los 

extranjeros inmiscuirse en asuntos pol1ticos del pa1s; el 

articulo 7• de la Ley laboral menciona que las empresas deber6n 

emplear un 90\ de trabajadores mexicanos por lo menos. 

El articulo 371 de la ley de al materia enumera el 

contenido de los estatutos del sindicato, entre ellos se puede 

distinguir: denominación, domicilio, objeto duraci6n 

condiciones de admisi6n de miembros, obligaciones y derecho• de 

los asociados, motivos, procedimiento y correcciones 

disciplinarias, procedimientos para la elección de la directiva 

, y nQmero de sus miembros; periodo de duración de la directiva 
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normas para la adquisición y disposición de bienes, 

patrimonio de los sindicatos, forma pago y monto de las cuotas 

sindicales, época de presentación de las cuentas, normas para 

la liquidación del patrimonio sindical, otras normas que 

apruebe la asamblea. 

El sindicato protege los intereses profesionales de 

quiénes ostentan el carácter de trabajador o patr6n, más no de 

aquellos que no tienen el carActer de asociado. 

Los patrones para defensa de sus intereses, han creado 

centros patronales, y otros organismos mencionados 

empresariales ( COPARMEX, CANACO, CANACINTRA ). 

El articulo 378 de la Ley federal del Trabajo estables 

prohibiciones a los sindicatos: intervenir en asunto• 

religiosos; ejercer la profesión de comerciantes con Animo de 

lucro. 

Por tanto los sindicatos pueden participar de la vida 

politica del pa1s, lo anterior debido a que en la prActica, la 

pol1tica esta intimamente relacionada con la vida sindical. 
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V.b. Personalidad juridica del Sindicato 

El articulo 374 de la Ley federal del trabajo, considera a 

los sindicatos legalmente constituidos, como personas morales. 

En el lenguaje jurídico se llama persona a todo ser capaz de 

derechos y obligaciones. 

"Aunque a veces se use persona o personalidad como 

sinónimos y sean consecuencia el uno del otro, no deben de 

confundirse los términos. Ya dijimos que persona es todo ser 

capaz de derechos y obligaciones; por personalidad debe de 

entenderse a la aptitud para ser sujeto, activo o pasivo, de 

relaciones jurldicas".(97) 

La personalidad jur1dica es un concepto de derecho, que se 

ha elaborado para unificar los derechos y obligaciones que se 

atribuyen al sujeto de toda relaci6n jurldica, ya se traten da 

seres humanos, del conjunto de personas fisicas o de bienes 

debidamente organizados para la realizaci6n de una finalidad 

licita, es decir permitida por la ley. 

97.- Ll\BTRA Lastra, Joai Manuel.- op. Cit.- Pi9. 308 
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La personalidad se manifiesta por medio de ciertas 

caracter1sticas peculiares que son los atributos de la misma: 

capacidad, nombre, domicilio, estado nacionalidad, patrimonio. 

La constituci6n del sindicato le otorga personalidad 

jur1dica y capacidad legal, con lo cual el sindicato con la 

potestad de defender sus derechos ante toda clase de 

autoridades, as1 como para iniciar acciones de car4cter 

colectivo, judicial o administrativo. 

El sindicato, para llevar a cabo la finalidad esencial de 

defender, proteger y mejorar los intereses de sus agremiados, 

requiere llevar sus actos a la colectividad, estar en trato 

directo con el exterior, con terceras personas. 

La personalidad jur!dica, no es obra graciosa del Estado, 

sino el reconocimiento de una realidad social cuyos intereses 

debe de salvaguardar al derecho. El articulo 123 en sus 

fracciones XVI y XIX reglamentó y dio bases fundamentales para 

la personalidad jurídica de los sindicatos, cuando 1os 

reconoci6 como representantes de los intereses y derechos 

colectivos y los faculto para solicitar que las juntas de 
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conciliación y arbitraje, fijaran las condiciones colectivas de 

trabajo que rigieran en las empresas o ranas de la industria. 

As! mismo el sindicato tiene la capacidad legal para 

adquirir bienes mueble e inmuebles que puedan estar 

relacionados de manera directa e inmediata con el desarrollo de 

sus actividades. 

Por lo que se refiere al nacimiento y efectos de la 

personalidad jurldica de los sindicatos, el Doctor Mario de la 

Cueva sef\ala: la personalidad de los sindicatos nace desde la 

constitución, "sef'ialando además la personalidad sindical esta 

viva en todo momento, para actuar frente al capital y ante 

cualquier autoridad, en defensa de los intereses colectivos de 

la comunidad obrera y en representaci6n de cada uno de los 

,trabajadores, en defensa de los derechos que deriven de las 

relaciones individuales de trabajo"(98) 

El articulo 692 de la ley laboral en su fracción rv 

senala, la forma de acreditar la personalidad jurídica de los 

ta.- D• La cu.va, Mario.- Tomo II.- op. Cit.- P&9. 350 
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sindicatos en juicio "los representantes de los sindicatos 

acreditarán su personalidad con la certificaci6n que les 

extienda la Secretaria de Trabajo y Previsión social o la Junta 

Local de Conciliaci6n y Arbitraje, de haber quedado registrada 

la directiva del sindicato" 

El cumplimiento del articulo 87 de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, ratificado por México, imped1a 

actuar a los sindicatos que no cuenten con el reconocimiento 

formal de sus mesas directivas, otorgado por la autoridad 

registral. 

La pérdida de personalidad jur!dica de los sindicatos, 

puede producirse, ya por su disoluc16n, ya por su cancelación. 

v.c. La repreaentaoi6n sin4ical 

siendo el sindicato el 6rgano representativo por 

excelencia de los intereses de los trabajadores,esta tacultado 

por la ley para llevar a cabo la defensa de sus asociados. 
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"El sindicato para llevar a cabo esas gestiones de 

representación, requiere de la cump1imentaci6n de ciertos 

requisitos que la ley ordena mismas que al reunirse todas 

ellas, dan como resultado la obtención del registro, para 

muchos el nacimiento de la personalidad jur1dica,para otros el 

medio indispensable para actuar frente a las autoridades 

laborales en la defensa de los intereses de sus agremiados.(99) 

Las personas jurídicas actO.an por medio de sus 

representados o apoderados. La representaci6n es una relaci6n 

jur1dica por medio de la cual, una persona denominada 

representante, actuando dentro de los limites de su poder, 

realiza actos a nombre de otra, llamado representado, haciendo 

caer sobre esta los efectos jur1dicos de su gesti6n 

El articulo 375 de la ley laboral dispone "Los sindicatos 

representan a sus miembros en la defensa de los derechos 

individuales que les corresponden, sin perjuicio del derecho de 

los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cuando 

entonces a petición del trabajador, la intervención del 

sindicato". 

99.- GUTIBRREZ Villanueva, Reynol4.-0p. Cit.-PAq 114. 
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El articulo 376 de la ley de la materia seftala: "La 

representación del sindicato se ejercerá por su secretario 

general o por la persona que designe su directiva, salvo 

disposición especial en los estatutos 

Los miembros de la directiva que sean separados por el 

patr6n o que se separen por causa imputable a éste, continuarán 

ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. 

Por medio de la representación de los trabajadores 

miembros de un sindicato podrán valer sus derechos, como si 

ellos los mismos estuvieran actuando, representando los 

intereses individuales de los trabajadores ante las autoridades 

laborales con sujeción a las reglas del proceso. 

Con la salvedad de que tratándose de cualquier reclamaci6n 

de un laudo en contra de los trabajadores, el sindicato no 

podrá por si mismo realizar reclamaci6n alguna, por no tener 

interés en el proceso, ni ser parte en el juicio, pero si podrá 

hacerlo continuando con la representación aducida. 
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Por lo que se refiere a la representaci6n sindical, que 

ejerce el secretario general que comCinmente se eterniza en el 

cargo, seria deseable se evitaran las reelecciones constantes, 

que tanto vician a afectan la buena marcha de las 

organizaciones 

convertido en 

sindicales, ya que 

una práctica habitual 

la reelecci6n se ha 

y viciosa a la vida 

sindical. Aunque surgirán voces que sef"ialarán que tal 

disposici6n ir1a en contra de la autonom1a y libertad 

sindicales. 

Existe también la participaci6n paritaria, esto es, en los 

organismos de carácter social, constituidos por representantes 

de obreros y patrones ( en igual namero y con los mismos 

derechos), tenemos las llamadas comisiones mixtas, que son 

instancias bipartitas, que pueden pactarse en los contratos 

colectivos,para el cumplimiento de determinadas funciones 

sociales y económicas. 

Existe en materia laboral, la modalidad de representación 

en instancias tripartitas, tal es el caso de la Comisi6n 

Nacional y Regional de Salarios M1nimos, La Comisión Nacional 

Para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas, El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 



I· 

174 

para los Trabajadores, El Instituto Mexicano del seguro social, 

Las Juntas Federal y Local de Conciliaci6n y Arbitraje. 

v. d. Loa Orqano• Sindical•• 

Los sindicatos requieren de órganos para integrar Y 

manifestar su voluntad frente a socios y frente a terceros. Son 

6rganos del sindicato, la asamblea y las directivas. 

Las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias, la 

ley laboral de 1931 en su articulo 246 fracción IX utilizaba el 

término de "asambleas generales" la actual legislaci6n 

utiliza el concepto de 11 asambleas ordinarias" porque a estas 

puede oponerse la palabra "extraordinarias", en tanto que a lo 

general solo puede oponerse lo "particular". 

Las asambleas ordinarias son aquelas que se ocupan de los 

asuntos necesarios para el funcionamiento del sindicato, y las 

extraordinarias son aquellas que se convocan cuando surgen 

asuntos imprevistos y urgentes. 
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El articulo 371 fracci6n VIII de la Ley federal del 

Trabajo dispone que "en caso de que la directiva no convoque 

oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos 1 los 

trabajadores que representan el 33\ del total de los miembros 

del sindicato o de la secci6n, por lo menos podrán solicitar de 

la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro 

del término de diez dtas, podrán estos solicitantes hacer la 

convocatoria ••• " 

La ley de 1931, estables la obli9aci6n de la directiva de 

rendir cuentas cada seis meses a la asamblea general en forma 

detallada y completa de la administración de los fondos. El 

mismo criterio lo contiene la ley actual, con la moditicaci6n 

de los vocablos 11 de la administraci6n de fondos" por el de 11 la 

administración del patrimonio sindical'' (articulo 373 de la ley 

citada). 

Se ha considerado a la directiva como el órgano 

representativo del sindicato, es la parte ejecutiva responsable 

de la administración y buena marcha de los asuntos de la 

orqanizaci6n, igualmente se encarga de que los acuerdos tomados 

en las asambleas, se cumplan y se lleven a cabo. La Directiva 

es nombrada por la asamblea. 
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El articulo 371 fracción IX de la ley que estamos 

comentando, nos seftala que los estatutos del sindicato deben de 

contener el procedimiento para la elecci6n de la directiva, el 

articulo 365 fracción IV de la ley laboral dispone que entre 

los documentos que deben de acompaf'iarse a la solicitud de 

registro, se encuentra la copia autorizada del acta de la 

asamblea en que se hubiese elegido la directiva 

La funci6n principal de la directiva del sindicato es 

conducir o dirigir el estudio y lucha de los trabajadores en 

defensa y para el mejoramiento de los intereses laborales. 

La Ley de 1931 sef\alaba, responsabilidades de la 

directiva, frente al sindicato mismo y terceras personas, como 

si fuera un mandatario en materia civil. La ley actual suprimi6 

esos preceptos, as1 como los relativos a la duraci6n y 

renovaci6n de la directiva, basandose en el principio de la 

libertad y autonom1a sindical, es por ello que la autoridad no 

puede ejercer control sobre las asambleas de las organizaciones 

sindicales. 
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La directiva para mejor desempet\o de sua funciones crea 

diversas comisiones y secretarias, para un mejor desarrollo de 

sus funciones sindicales, entre ellas tenemos: secretaria de 

finanzas, secretaria de organizaci6n y propaganda, secretaria 

de prensa, secretaria del interior, secretaria de conflictos. 

Entre las comicionea senalaremos: comisi6n de honor y justicia, 

comisi6n de seguridad e higiene, comisión de escalafón etc. 

v.e. Cl••ificaci6n de lo• sindicato• 

La Ley federal del Trabajo en su articulo 360, clasifica 

los sindicatos de trabajadores en: 

1.- Gremiales, que son aquellos integrados por 

trabajadores que desempef\an una misma profesión, especificidad 

u oficio,sin importar que trabajen para diversos patrones, aa1 

tenemos los sindicatos de herreros, carpinteros o plomeros. 
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Con respecto 1 sindicato gremial, el Maestro Mario de la 

cueva se~ala, mira a la justicia para cada profesi6n, 

aislada del conjun o a.l que pertenece". (100) 

2.- De empre a, que se constituyen de trabajadores que 

laboran al servic o de una determinada unidad económica de 

producción o distr buci6n de bienes de servicios, como ejemplos 

tenemos al sindi ato de Trabajadores de la Cigarrera la 

Moderna. 

Para el ya c tado, Mario de la Cueva, el sindicato de 

empresa contempla 

clase trabajadora. 

la justicia como val':>r universal, para la 

Es idea gen ralizada, que estos sindicatos comprenden 

mundos aislados, r sultando insignificativo debido a su escasa 

importancia. 

J.- De Ind stria, que son aquellos formados por 

trabajadores cuyo servicios dentro de dos o mAs empresas· de 

100.- De La cueva, Mario.-op. cit.-»49 32&. 
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una misma rama industrial o categoría profesional, como el 

Sindicato de Trabajadores de la Construcci6n 

4 .- Nacionales de la Industria, los cuales se encuentran 

integrados por trabajadores que prestan sus servicios dentro de 

una o más empresas de la misma rama de la industria, instaladas 

en dos o más Entidades Federativas, tenemos como ejemplo, El 

Sindicato Nacional de Trabajadores Metalürgicos de la Repablica 

Mexicana. 

Estas dos clases de sindicatos, representan por una parte 

el ejemplo de la fuerza expansiva, del derecho del trabajo, se 

ha se~alado también que este tipo de sindicatos, se han 

convertido en calamidades, pues someten el interés profesional 

de sus representantes, a las consignas de sus organismos 

cupulares, de sus dirigentes o de un partido politice. Por lo 

general los dirigentes de este tipo de sindicatos controlan las 

demandas laborales de los agremiados. 

s.- De oficios varios, estos sindicatos constituyen, 

cuando en determinado lugar o municipio, el nQmero de 

trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. 
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Este tipo de agrupaciones, tienen muy poca importancia, 

debido a su conformaci6n y al bajo número de sus agremiados. 

Por una parte se ha mencionado que la anterior 

clasificación d~ los sindicatos, es violatoria de la libertad 

de los trabajadores para constituir los sindicatos que deseen, 

otra corriente doctrinaria menciona, que compatible con el 

derecho y la libertad de asociaci6n profesional, nuestro 

ordenamiento jurídico laboral, ha tomado el principio del 

pluralismo sindical según las diversas exigencias de las 

actividades gremiales, comerciales o industriales. 

En el articulo 361 de la ley, se reconoce expresamente a 

los sindicatos de patrones, los cuales pueden ser de dos tipos: 

I.- Los formados por patrones de una o varias ramas de 

actividades. 

II.- Los Nacionales, que se integran con patrones de una o 

varias ramas de actividades de distintas Entidades Federativas. 
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La formación de sindicatos patronales ha sucitado diversas 

opiniones No puede justificarse que de puedan crear 

sindicatos formados para el estudio, defensa y promoción de los 

intereses patronales, pues esto incidir.ta directamente en el 

abatimiento y neutralizaci6n de los intereses y 

reivindicaciones profesionales de los trabajadores. 

Es inconsebible el fomentar que los patrones se 

agrupen para hecerse fuertes en su lucha .contra los 

trabajadores, cuy6 antagonismo será irreconciliable, en tanto 

la explotación subsista. Consolidar la integración sindical de 

los patrones, propicia el que contrarresten en las injusticias 

de que estimen ser objeto, por los excesos o medidas 

sociales del Estado, sino los niveles alcanzados por los 

trabajadores en sus movilizaciones y programas de promoción y 

reivindicación profesional.(101) 

v f. El Raqi•tro d• lo• sindicato• 

Se ha señalado en diversas ocasiones, que el registro de 

101.- SANTOS Azuela, Héctor.-op. Cit.-P,9. 120. 
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los sindicatos, constituye la piedra angular de la actuaci6n 

externa de los mismos. 

Al respecto, Néstor de Buen, seftala: " la naturaleza del 

registro de los sindicat~s constituye uno de los puntos 

obscuros del derecho laboral".(102) 

Por su parte Baltazar Cavazos Flores, al referirse al 

articulo 357 de la Ley Laboral referente a la constituci6n de 

los sindicatos, afirma que este precepto es demag6gico, en 

cuanto a que 11si bien es cierto que no se requiere la 

autorización previa para la constituci6n de los sindicatos, si 

se requiere de dicha autorizaci6n para sus registro y 

funcionamiento".(103) 

El doctor Mario de la Cueva sefiala que "el registro es el 

acto por el cual la autoridad da fe de haber quedado 

constituido el sindicato ••• es un acto meramente declarativo y 

de manera alguna constitutivo".(104) 

1oa.- De Buen M6•tor.- op. cit.- P&g. isa. 
103.- CAVAZOS rlores, Daltaaar.-op. Cit.-P&g. 272. 
104.- De La cueva, Mario.- Tomo %%.- op. cit.- P&q. 337. 
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El registro es un acto jurídico, por medio del cual el 

estado, a través de la secretaria del Trabajo o bien, de las 

Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, reconoce a un 

sindicato, previo el cumplimiento de ciertos requisitos, el 

carácter de persona jur1dica, pues, de antemano, 

momento de su constituci6n, el Sindicato ya goza 

personalidad jur1dica, 

desde el 

de dicha 

El registro de los sindicatos se encuentra condicionado a 

sencillos requisitos, segün lo seftala el articulo 365 de la ley 

laboral, se exige la presentación por duplicado, de la 

siguiente documentaci6n. 

1.- Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva 

2. - Copia autorizada del acta de elecci6n de la mesa 

directiva. 

J.- Copia autorizada de los estatutos. 
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4. - El padr6n de socios, que deberá contener el nt'.imero 

progresivo de los miembros, su nombre, su domicilio,, as! como 

el de la empresa. 

La documentación, deberá ser autorizada por el secretario 

General , el de Organizaci6n y el secretario de actas, salvo 

que en los estatutos se hubiera dispuesto otra situaci6n 

diversa. 

La Solicitud de registro debe ser presentada ante la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, si se trata de 

registros de competencia federal, y ante las juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje en casos de competencia local. 

La autoridad suele exigir que el contenido de los 

estatutos del sindicato se exprese en los objetivos de la 

organización, mismos que deberán coincidir con los objetivos 

genéricos de estudio, mejoramiento y defensa del interés 

profesional o colectivo. 
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cumplidos . los requisitos la au oridad no podrá negar el 

ortorgamiento del registro, debiendo de tomar nota de la mesa 

directiva. 

La secretaria de trabajo y Prev si6n social al otorgar el 

registro, debe de dar aviso a la Ju ta Federal de Conciliaci6n 

y Arbitraje, y ese registro surte fectos ante toda clase de 

autoridades. El mismo valor tiene egistro otorgado ante una 

junta Local de conciliaci6n y Arbitr je. 

Nuestra legislaci6n laboral, no otorga expresamente 

facultades discrecionales a la au oridades, ya que si la 

solicitud de registro reo.ne los re uiaitos de la ley, estas 

deben de otorgarlo, aunque el la pr ctica muchas veces sucede 

lo contrario. 

En el apéndice de Jurisprudenci de 1975 en la p6gina 233 

se señala la siguiente ejecutoria "La personalidad de un 

sindicato no nace desde el momento e su registro, sino desde 

la época de su constituci6n ••. 11 
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El autor, Santos Azuela sef\ala al respecto: "De ninguna 

manera compartimos tal criterio, pues la práctica demuestra que 

el otorgamiento del registro resulta indispensable para que los 

sindicatos tengan el reconocimiento de los patrones y de las 

autoridades."(105) 

El registro de los sindicatos se ha convertido en un 

procedimiento administrativo, la organizaci6n sindical que 

requiere su registro, no puede antes de obtenerlo realizar sus 

funciones totalmente, como representar ampliamente a sus 

agremiados, tampoco puede celebrar contratos c~lectivos, 6 

realizar emplazamientos a huelga, de lo cual se desprende que 

el ortogamiento del registro dota verdaderamente al sindicato 

de su propia personalidad jurídica. 

Si la autoridad no resuelve lo relativo al registro dentro 

de un término de sesenta d!as, loe eolici tantea podr4n 

requerirla para que dicte su resoluci6n, y si no resuelve 

dentro de los tres d!as siguientes, se tendrá por hecho el 

registro para todos los efectos legales. 

105.- Bll!ITOB A•U•la, Hictor.-op. Cit.-P&q. 110. 
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Es fundamental suprimir toda posibilidad de que el 

registro sindical, sea utilizado como instrumento para conferir 

monop6licamente, la personalidad jur1dica de las asociaciones 

profesionales. Este procedimiento debiera consistir en un 

simple trámite de inscripci6n, con fines de informaci6n para 

permitir que los sindicatos operen realmente, desde el instante 

mismo de su constituci6n 

El registro del sindicato podrá negarse, cuando Este no 

tiene por objetivos fundamentales el estudio, mejoramiento y 

defensa de los intereses de sus agremiados, cuando no se 

constituye con el nümero de miembros seftalados por la ley, 

cuando no exiben la totalidad de los documentos requeridos por 

la autoridad. 



e o H e L u B I o H B B 

1.- En el •i9lo XVZII, Inqlaterra·b&bia alcansado un alto 

grado de deaarrollo induatrial, la or9anisaci6n de loa 9r .. ioa 

a•dievale• fu6 perdiendo su fuerte poaici6n econ6mica, El 

•i•t••• industrial fue una innovaci6n radical que aepar6 el 

taller del boger. En lo• alioa 112s-z1, al gobierno inql6a 

reconoci6 •l derecho 4• aaociaci6n, ain reconocer peraonalidad 

jurldica a lo• aindicatoa, loa trabajador•• ingl•••• fueron loa 

pri••roa en obtener •l reconociairnto de aua aoviaientoa 

aaociacioniataa. 

z.- En •l aoviaiento obrero franc6a, •• configurar6n 

diferentes id•oloqiaa de loa qrupoa radicala11 del aic¡lo XXX, 

loa concepto11 central•• de la concapci6n aindicaliata era la 

lucha da alas•• como caractarlatica detarainanta. En 1894 •• 

raconoci6 el principio de absoluta libertad aindical para 

obraroa y patronoa. 

3. - Las aociacSadas da aocorro autuos fueron las priaaraa 

agrupaciones de los trabajadora• italianos, dos tendencia• 

pradoainan an •l aovimiento obrero italiano, la anarquiata qua 

paraaa preponderante y la del socialismo qua la baca ala 



templada, a fin•• del •iglo XXX, •• reconoce la libertad 4• 

aaociaci6n y •• fundan num.ero•a• c&aaraa de trabajo. 

4. - El aovimi•nto obrero aleain aciab6 por polari••r•• en 

direcciion•• ideol6qiciaa 4iatinta•, una •ocialiata•de•oorltiaa y 

otra criatiano-social. D••pu6a d• la derrota •ilitar en la 

sequnda Guerra Mundial, •• ••tablecio en Alemania la liberta4 

•indica l. 

s.- Alboroto• da tipo politico-•oci•l •ucadic!o• en 

Barcelona en 1855, fueron •intoma• prematuro• de 1•• 

inquietud•• obrera•, •n 1879 •• funda en Partido sooiali•t• 

obrero Zspaftol, el reconociaiento juridioo d•l derecho de 

a•ociaci6n aparece en Eapafta en •l afto de 1869. 

6. - En la primara etapa 4•1 obreri•mo norta .. aricano, l•• 

6nica• aociedad•• 4• trabajador•• que podian aubai•tir, eran 

la• autualidad•• de aocorroe, la actividad obrera prof•aional 

•• rafi9ió en un principio en for1ada cland••tinid•d. 11 

aincUcaliamo ••tadouniden•• tiena ralavancia a partir 4• la 

findaci6n au• grand•• fadaracion•• coao la A.1'.L y la c.x.o., 

la l•Y 4•1 2' da julio da 1924 reconoce la ••i•t•noia l•qal 4• 

la• aociadad.as obraras. 



1.- xqual que otra• parte• del •Undo, dificil ha •ido para 

lo• trabajador•• ••xicano•, •l caaino recorrido a lo largo del 

acontecer de la historia para alcanzar au derecho d• asociaci6n 

y ejercerlo conforme a nuestra idioaincracia, en la lucha por 

su bienestar y progreso. Durante la 6poca colonial, la 

poblaci6n indigena se convierte en un anorae ejircito de 

trabajador•• explotados, •• ejarcia una explotaci6n inicua 

ajena a toda protacci6n legal muy apesar da la Layes de Indias. 

a. - La• pri••ras organisacionaa mutualistas aparecen en 

Mlxico hacia los aftoa 1870-71, concideradas antecedente• 4• la• 

organimacionea aindicalaa, 

Obrero Mundial, 

aindical••· 

•••illaro 

•urgiendo an 1912, 

de lideres y 

la caaa del 

organiaaciona• 

9. - La creaci6n da la Confedaraci6n Regional Obrera de 

Mixico, di6 a loa trabajadoras la oportunidad 4• consolidar aua 

agrupacion•• sindical•• y hacerla• extanaivaa a gran parta del 

tarritotio nacional, sin alll>argo, con asta confedaraci6n, 

talll>iin •• enajenaron un autonoaia, y au proyecto aindical 

indapandianta dal Estado. 



10.- La Confederación General de Trabajadores, e• una 

expreai6n de la corriente anarcoaindicaliata, aur9e coao una 

respuesta del movimiento obrero en contra de la legitiaiaación 

de laa organi•acionea de trabajador•• ante el B•tado, ai 

embargo su evolución ae ubica en al periodo en el qua ya existe 

una aceptación oficial del •indicaliamo. 

11.- Bl objetivo da lo• aindicatoa cat6liooa, ara abolir y 

erradicar dafinitivaaanta las deaiguald:adea antr• loa hoabraa, 

y procurar entra ello• al común acuerdo, la cooparaoi6n y al 

apoyo autuo baaa aagura aobr• la qua da•canaar& al progreso 

aatarial, intelectual y •oral da la aociadad futura. 

12. - La confa4eraci6n General 4• Obrero• y caapa•inoa 4• 

M6xico, raali•ó una iaportant• labor, fue un intento llA• o 

aano• exitoso da raor9anisar a lo• trabajador•• qua •• 

encontraban dispersos, su función biat6rica aunque brava, •arc6 

un aoaanto definitivo en la unificación del proletariado 

aaxicano, daspu6• da su diaoluci6n, •• ora6 una central O.nica 

da trabajadoras, la c.T.M. 

13.- La confederación de Trabajadoraa da llAxico, fundada 

en febrero de 193' tuvo una vinvulaci6n directa con el 9obierno 



4•1 General cir4ena•, el eatado no ••a•tim6 lo• medio• para que 

••ta central loqra•• la dictadura •indical, ain embargo no por 

•llo consigui6 ••ta organisaci6n la h•g•monie anhela4a. Al 

correr el tiempo la c.T.M., obtuvo gran fu•r•a politica, aunque 

con clara• tendencia• 4emaq6giaaa, antidemocr&ticaa, ba•ada• en 

la aanipulaci6n, al fraude y la raprasi6n, a4emla 4• la 

i•poaici6n 11etarna" 4• aua lidaraa, l'idal V6la•qu•• lleva aaa 

de 50 a6oa al frente 4• ••• agrupaci6n 

14.- La Uni6n General da obraroa y Ca•peainoa da Klxico, 

•• raapald.aba an la taaia da la lucba 4• claaaa la 4afanaa 

inquabrantabl• 4• loa int•r•••• 4• a al•••• obrara, al derecho 

da hualqa, la libertad da aaoaiaai6n •in4ical, loa intaraaaa da 

loa aaapeainoa, aata aqrupaai6n no 109r6 au reqiatro, la 

secretaria d.al Trabajo arc¡uaant6 que no cumplia con lo• 

raquiaito• 1•9•1••· 

15.- El aonqraao dal Trabajo, ha sido al 6ltiao intento 

para unificar al aoviaianto obrero, fu6 creado con la fuai6n da 

ain4icatoa y confadaracionaa divaraoa, la aqrupaci6n ha aaquido 

al aaaino marcado por la C.T.M., 4• aliansa con al qobi•rno. 



16. - En el boml>re exiat• por naturaleza una tendencia a 

formar aaociacione•, ese caricter a•ociativo del •er huaano •• 

•in6nimo de inteqraci6n aocial; d• la n•c••idad 4• inte9raci6n 

y participaoi6n aocial, •• han derivado diver••• f'oraaa 4• 

asociaci6n hwaana. Por aua peouliaridad•• •l derecho 4• 

aaooiaci6n profa•ional, •• rec¡ula coao una fiqura ti.pica del 

derecho aindioal, preaenta un oar6otar colectivo, •• un derecho 

irreatricto del trabajador para derendaraa y proaover au• 

intere•••· 

17. - La coalici6n •• oonaiderada la forma •6• •1-•t•l y 

primaria 4• la aaooiaci6n profeaional, aurc¡a ooao una 

a9r11paci6n instintiva d• lo• traba:jadorH para r .. ediar au 

explotaci6n, y repraaenta un antecadant• del dareobo aindloal. 

A diferencia da la aaociaci6n profeaional, la coaliai6n tiene 

un carlcter t .. poral, aua afactoa cesan aatlafecbo el intarea8a 

que le di6 origen. 

18. - Zl aindicaliaao •• conaiderado coao una coalici6D 

peraan•nte 4• trabajadores o patronea constituido coa el fin 4• 

unificar la• ralacionaa l&boralaa, y alcan1ar en foraa 

concomitante, la juaticia aocial. Loa int•r•••• coaUDea y 

afine• da loa trabajador•• aon, •l punto 4• un16n para au 



aonc¡reqaci6n en asociacione• sindical••. el sindicato •• •l 

aut6ntico eje del aodarno derecho de aaoaiaci6n profe•ional. 

19.- El contrato Colectivo de Trabajo, tu6 de~idaaent• 

reconocido y reglamentado como pacto de condiciones qen•ral•• 

4• trabajo, cuando fue reconocida y reqlaiaantada la a•ociaoi6n 

profeaional. Es un inatrumento 4• lucba y tiene por objeto, 

lograr a trav6a 4• su c•lebraoi6n y cumplimiento, el 

aejoramiento 4• la• con4icion•• econ6mica• 4• lo• trabajador•• 

y la reivin4icaci6n de la el••• econ6mioament• 46bil. 

20. - La ••i•t•ncia del Contrato colectivo de trabajo, 

implica la organización 4• trabajadores en loa •indioatos; las 

obligaciones estipulada• en el contrato Col•otivo, conforaan 

iaperioaamente laa con4icionea individual•• 4• trabajo. 

21.- La constitución del sindicato se encuentra regulada 

expreaamente, en su contenido y efectoa. la conatituoi6n 

autónoma de las orqaniaacion•• profesionales debe entender•• 

dirigida contra toda introaiai6n de los patronea o cualquier 

in9arencia 4•1 Estado La creación del aindicato preaupone un 

negocio juridico qua aupone la existencia de elementos de 

••latencia y vali4••· Entendiendo al neqocio juridico co•o un 



acto de voluntad humana encaminado a producir ooncecuencia• de 

derecho, las cual•• •• encuentran protegida• por un 

ordenamiento juridico. 

22.- La peraonalidad juridica es un concepto de derecho o 

conatruoci6n normativa, que •• ha elaborado para unificar loa 

derecho• y obligaoion•• que •e atribuyen al aujeto de toda 

relaci6n juridica. La p•r•cnalidad da loa aindicato• nace d••d• 

au oonatituoi6n. Dicho d• otra -n•ra la conatituc16n del 

aindiceto l• otorga peraonalidad juridica y capacidad legal. 

23.- La repreaentaoi6n •• una relac16n juridica, por 

virtud de la cual una peraona denoaina repreaantante, aotuando 

dentro de loa li•itea de su podar, raali1a actoa a nollhr• da au 

repraaentado, haciendo recaer •obre 6ata loa efecto• jurldiooa 

da au geati6n. La rapraaantaci6n aindical •• •:l•rca a travla 

del Secretario General o por peraona deaiqnada por la 

directiva. seria deseable evitar la• raeleccionea conatant•• 

que tanto afectan y envician el deaempefto d• loa aindioatoa. 

2t.- Las organisacionaa sindicalaa parA aanitaatar au 

voluntad frente a sus ••ociados y f'rante a terceroa, neaaaita 

da 6rqanos que pueden ser la directiva, el comit6 o la •••• 



directiva. Lo• 6r9ano• del aindicato •on, la a•ambl•a y la• 

directivas. 

25.- La claaificaci6n d• loa aindicato• ae6ala4oa en 

nu••tr• 1•9i•l•ci6n ccnatituy• un at•nta4o a la lib•rta4 4• lo• 

trabajadores para constituir lo• aindicatoa que deaean. 

ª'. - La p•raonalidad d• un ain4icato no nace de•4• el 

momento 4• au regiatro, •ino desde la 6poca d• au conatituci6n, 

aunque en la pr6ctioa, el otorc;raaiento del re9iatro reaulta 

indiapensable para que loa •indicato• tengan reconooi•iento 4• 

lo• patron•• y de laa autoridad••· Bl re9iatro •• un 

proc•4i•i•nto •4ainiatrativo. D•l r•gi•tro 4•p•n4• la capaoi4a4 

de obrar d• los •indicatos. 
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