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llfTRODUCCIOll 

La Inquietud por 111 realización de este trebejo surge 111 descubrtr lo 
existencia del Trotado lntemoclonol:" convenio 67 • el que nuestro pols se 
encuentro odhertdo y el leerlo nos cuestionemos si en 111 realidad se utilizo 
como apoyo 11 nuestra leglslaclón, 11port11ndo 111 respuesto de libertad 
sindical que los trobojodores de lo 11ctu111ld11d buscen. 

El ser humano como organismo viviente tiene diverses necesidades: 
Nosotros nos referimos e dos de elles Trebejo y Libertad. Nuestro Interés 
surgió de une conclentlzeclón de 111 vide del hombre, más del 701 de su 
existencia se le pase treb11jendo y durente este lepso nunc11 obtiene su 
libertad 111borel 11un cuendo la ley lo tenga contempledo y se 111 otorgue. El 
trebajo es 111 condición básica y fund11ment11l del ser humano. 

L11 carencle de liberted slndlcel en 111 vide leborel se h11 egudlz11do, 
llegendo el punto en que el sindicalismo y11 no convence 11 nedle. Sin 
embergo, el gobierno propugna que el sindicalismo es el mejor instrumento 
que ha tenido el trabajador pera defender sus derechos que en 111 actueltd11d 
en su m11yorl11, no h11n sido respetados. Nosotros tnvestlgemos sobre este 
punto por sentir el drama que viven día a día los trabejadores, porque 
comprendemos sus Inconformidades y deseamos que los dolores del 
pauperismo se manifiesten en los hogares con 1Ílgrlm11s de alegría y no de 
hambre como hast11 ahora; observemos que mientras el patrón ruge y 
desprecie, el obrero suda, calle y obedece. Todo ello 11lete11 en nuestro 
cerebro; 111 evolución debe ser lente pare que logre ser sólida. Hay muchos 
pre juicios por destruir, lgnor11ncl11s e Intereses opuestos qué vencer y más 
que nade pugner por 111 mutación, no sólo predicar doctrines. 

El trabajo, por una parte otorga al hombre el beneficio de sentirse útil y 
además de poder obtener por medio de su fuerza de trabajo el salarlo que le 
permitirá sostener 111s necesidades propias y de su familia. L11 libertad es 
el derecho supremo con que todo hombre desee contar; pero, ¿Existe 
libertad cuando el sfsteme capitalista está regido por el derecho donde se 
nos Imponen limltaclones? ¿Hasta que punto h11n beneficiado 11 los 
tnibejlldores Jos sindicatos?. 



Necesitemos gente capez de lucher sin cuartel por sus Ideales unidos 
porque es el significado de 111 fuerza como lo menclonobe Mene. Perder el 
miedo ente los lideres sindicales y ante el propio Estado; obtener de ellos 
verdaderos beneficios, lograr el equlllbrto por medio del sindlcellsmo o sin 
la existencia de él. lntemac1on111mente 111 llberted sindico! también he sido 
tema de grandes estudios; existe un convenio al que MéMlco está adherido y 
que consider11mos muy útil pera que se uniere 11 la legislación con el fin de 
darle m11yor fuerza de cumplimiento. 

Le propuesta que consll tuye la esencia de nuestro tem11 que es: • La 
Libertad Sindical y el Convenio 67"; este Inquietud por confrontar los 
grandes contrastes entre las normas jurldlces y la reallded material. 
Demos un11 respuesta form11l 11 la cuestlonante ¿cuál ser/! el futuro de los 
slndlcetos? ¿Existirá en un futuro la libertad sindical? l0ejar6n de 
vlol11rse los derechos de los trab11j11dores o, simplemente desaparecerán 
los sindicatos?. V en relación a la Organiz11clón lntem11cional del Trabajo 
¿Esta compelerá de alguna m1mera a que los Estados cumplan con sus 
obligecfones por encontrarse 11dherldos 111 Con11enlo 67? ¿Establecerá 
alguna vigilancia para el acatemlento de los Tratedos o por el contrerto 
permitirá como en le ectuelidad que los países se nján por sí mismos?. El 
trabajador siendo el pt111r p11r11 el des11rrollo de un p11ls seguirá en estado 
de Indefensión o el c11os del presente provocerá que podamos ver un claro 
futuro. lEn alguna ocasión el tr11b11j11dor podrá obtener del empleador un11 
totel libertad sindtcel?. 

Pretendemos sembror en aquél que le dé lectura a este trabajo, 111 
conciencie de que como mexicanos debemos seguir luchando por le llberted 
que en el presente se nos nleg11, pero que no es imposlble obtener. 



CAPITULO PRIHERO 

CONCEPTOS FUNDAHEllT ALES 

El objetivo del primer capitulo es constituir una base sólida que nos 
permita Integrar el contenido de nuestras Investigaciones. 

1.1. CONCEPTO DE DERECHO COLECTIVO DEL 
TRABAJO 

La n11tun11eza de los hombres, sus propios Intereses y carencias 
hacen notorio que éste, necesita reallz11r el trabajo en co1ect1Ytdad. 
_Nunc11 se ha vivido alsl11do, siempre se impone el trabajo en colectMdad 
para la realización de fines comunes; a continuación citaremos algunos 
conceptos: 

El maestro Mario De la cueva, afirma que el derecho colectivo del 
trabajo es : • Un conjunto de principios, normas e Instituciones que 
garantizan la libre formeclón de los sindicatos haciendo de ellos una 
fuerza permanente viva pera la superación constante de las condiciones. 
de vida de los trabajadores". ( 1) 

Para Cabanellas es: • Aquel que teniendo por sujetos a conjuntos o 
grupos de trab11jadores o patrones, en relación a condiciones de 
solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores de 
trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales fijando reglas 
comunes a las categorlas profesionales o actuando en formas conjunta 
en defensa de sus derechos o Intereses. ( 2 ) 

( 1 l De La Cuev11 Mario. El Nuevo Derecho Mexlcono del Trabajo 
Tomo l. octava edición. Editorial Porrúa. México, 1962. p.96. 
(2) Cabanelles Gulllermo. Comoendlo de perecbo Laborgl.tomoll. Editorial 
Omeba. Buenos Aires, Argentina 1968. p.16. 
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Orlando Gomes menciona que es : • El reconocimiento por el orden 
jurídico est11t11l p11r11 111 org11n1z11clón de los grupos profesionales y 111 
Independencia de 111 11ctiYld11d de una inspiración democrllllc11· (3) 

El°m11estro De Buen Lozano, establece los cauces lnslltuclonales de 111 
lucha de clases. Por lo tanto determina su condición esencial de ser une 
parte del Derecho del Tr11b11jo, pone de manifiesto que es un derecho 
cuyos desllnat11rlos son l11s clases sociales. Dest11c11 111 fln111ld11d 
principal de sefial11r caminos jurídicos 11 los confllcos que de otr11 manera 
se des11rrol111rl11n en términos de enfrentamiento directo, por lo que su 
definición es breve reflej11d11 en 111 tendencia socl11I y 11un pol1Uc11 , que 
no podrá ser admitido por quienes niegan 111 ellistencl11 de la lucha de 
clases. (4) 

Por su par:te Euquerio Guerrero afirma: • Que las relaciones se 
des11rrol111n dentro de medios colectivos inevitables. Por desgr11ci11 los 
conflictos toman caracteres distintos de los que aparecen en la relación 
indlvldu11l, tales requieren normas específicas y de est11 manera aparecen 
l11s normas e instituciones del Derecho Colectivo del Tr11blljo, que se 
encargarán de resolver los conflictos propios·. (5) 

Al an1111z11r los diversos conceptos hemos podido descubnr 111 
Importancia que tiene el Derecho Colectivo como complemento 111 
Derecho lnd1Yidu111 pretende constituir 111 base de la defensa de los 
derechos de los tr11b11jadores. Forma el equilibrio entre el tr11b11j11dor y el 
empleador coloclmdolos en lgualdnd de circunst1mcios p11r11 111 
concerlacion de 111s condiciones que se respetarán. 

(3) Orlando Gomes, Elson Gotlschnk. Curso de Derecho del Tr11bojo 
Editorial Cilrden11s. México 1979. p. 666. 
(4) De Buen Lozeno Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo 11. segunda edición. 
Editorial Porrúa. México 1977. p. 464. 
( 5) Guerrero Euquerlo. Monuol de Derecho del Trabajo Edllorlol Porrú11 . 
MélllCo 1977. P. 277. 
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Procur11 111 solución de conflictos y por lo gener11l un est11do de p11z 
l11bor11l. El Derecho Colectivo del Tr11b11jo es 111 g11r11ntl11 de 111 llbert11d de 
11cclón del tr11b11jador dentro de su sindicato en teoría dado que al 
manejarse en 111 práctica nos encontremos con grandes cambios como son 
el que el tr11b11j11dor esté limitado en su libertad • los trabajadores 111 
carecer de poder económico llene 11 manifestarse en colectividad pare 
obtener poder ente el p11trón en tanto que si 11ctu11r11 en form11 sep11r11d11 
perder! 11 fuerz11. 

El Derecho Colectivo del Tr11b11jo pesa por tres momentos, lnlcl11 
cu11ndo se permite 11 los tr11baj11dores que se 11socien y busquen un futuro 
decoroso, con economi11 just11. L11 fin11lld11d que persigue el m11ntenerse 
unido consiste en obtener un contr11to colectivo que t.enge J11s 
c11r11cterlstic11s de igu11ld11d, llbert11d y economí11 des11hog11d11, en segundo 
término y por último consiste en seguir m11nej11ndo 111 Juch11 de cl11ses • 
protegiendo el trab11jo hum11no, siendo el motor de 111 democr11ci11 social 
que se encuentre en evolución perm11nente y 11c11p11r11 el resultado de los 
cambios del entorno soci11l . 

En 111 11ctu111td11d es el instrumento mils 11decu11do con que cuenta el 
tr11b11j11dor p11r11 proteger su fuerza de treblljo y logr11r el establecimiento 
de las condiciones idóne11s que le permiten encontrarse en. une 
des11hog11d11 situación labor11l. 

1.1.1. Rel11ciones Colectivas de Tr11bajo 

Al h11bl11r del concepto de las rel11ciones colectivos nos d11 lo ide11 de 
reunión, ést11s surgen 11 tr11vés de 111 necesid11d de obtener l11s norm11s 
protreccionist11s y nivel11dor11s que permiten 111 expresión de 111 justtci11 
l11bor11l. 

A continu11ción 11puntoremos 111s definiciones mils destac11d11s en 
cu11nto a los relaciones colect1v11s de tr11bajo: 
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Ruprech apunte : "Lo que c11r11ctertz11 11 les reglas de les relaciones 
colectlves de ~rebojo es que 11quel111s puedan dar nacimiento 11 uno 
relación concreta o 11 111 formuleclón abstracta de normas de trebejo 
obllgetorios, siendo éstos les reglas generales. En tode norma colecttva 
hey por lo menos uno obligación que hacer, actualmente tiene un cerflcter 
directo, lmperattvo. ( 6) 

Santos Azuele considera que las relaciones de trebejo que se suscitan 
son: "Asociación Profesional , coalición y sindicato. El objettvo 
primordial es que estas organizaciones profesionales puedan 
desarrollarse basados en la libertad con que fueron creados. (7) 

Mario de lo Cueva explica que: "Las relaciones colectivas de trebejo 
son un ordenamiento prtv11ttvo de 111 clase obrera; como g11r11ntl11 de 
libertad de le ~Jase tn1b11j11dor11 frente al Estado; como una g11rantl11 de 
Igualdad y aun de supremacía del trabajo frente 111 capital, Incluso como 
motor de 111 vida social". (6) 

Amadeo Allocoli realizo el desglose de las relaciones colectlvas ; por 
los sujetos que intervienen, por su contenido,sus conflictos y su 
flnelidad como 11 continuación enunciamos: 

En está definición de aborda brevemente cada uno de los integrantes 
de las relaciones laborales. 

(6) Ruprech J. Alfredo. Derecho Colectivo del Trabolo. tercera edición. 
Editorial Universidad N11clon111 Autónoma de Mé><lco. México, 1980. p. 9 
(7) Santos Azuelo Héctor. Derecho Colectivo qel Trab11lo. Editorial Porrúa 
Mé><lco 1983. p.83 
(8) De la Cueva, De Ferrorl, Allocotl, Russoliono y otros.~ 
Colectivo Laboral cuorta edición. Editorial De Palma . Buenos Aires, 
Argentino 1973. p.15 



o) Por los sujetos.- Uno de los sujetos que siempre Interviene es el 
grupo de trob11j11dores que octúa como representante de une comunidad 
definido de intereses. el otro sujeto es generalmente el empleodor. 

b) Por su contenido.- En lo relación colectiva no importe si se trate de 
prestoctones directos. consiste en una serte de compromisos y medios 
encaminados a lit fljoclón de las condiciones de trabajo. Los convenciones 
colectivas de tr1tb11jo. conventos o según se Home. no son estrtctomente 
contratos de tr11bajo. Los obreros no se obllgnn a tnsbajar. 

c) Por sus conflictos. - En el conflicto colectivo estén en juego los 
intereses abstrnctos de categoría; Los intereses de la profesión o 
11ct1Yidad. Hoy prtnc1p1tlmente intereses económicos a sat1sf11cer, dedo 
que el conflicto reside en el hecho de que olgumi de les portes persigue 
modificar el Derecho Vigente o crenr uno nuevo. 

d) Por su ffnnlidod.- Es esencialmente normativa. (9) 

De Buen Loznno nos explico que los relaciones colectivos son: 
Asociación Profesionol y sindlceto. se utllizon como sinónimo; sin 
embargo el texto de lo fracción XVI del oportodo A del 11rtfcu10 
123, ahora vinculado 111 356 no son términos 11niilogos. Lo 11socl1tclón 
profesional constituye el género próximo ol sindicato, lo diferencio es 
especifico, pero puede expresarse de otros moneros que tienen 
tn1scendencie socio!. (10) 

Los relaciones colectiYllS según lo afirm11 Antonio Viizquez son 
consecuencl11 de un acto negocio! en el que lns portes conciertan. ( 11) 

(9) Ibídem. p.91 
( 10) De Buen Lozano Néstor. ob. cit. p. 690. 
(11) Vézquez Vlolord Antonio. Trntodo de Derecho del Trobajo tomo 5. 
Editori11l Estree. Buenos Aires. Argentina 1984.p. t-6. 
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La nueva agrupación proreslonal aborda Camerlick, aunque es 
convertido en órgano de derensa de los intereses colectivos de lo 
profesión, difiere considerablemente de la asociación que comprendfo 
patronos y trabajadores es obligatoria, la libertad se mantiene a pesar 
del sindicalismo. (12) 

Después de haber examinado las dlrerentes derlniciones concluimos 
que las relaciones colectivas de trabajo han creado un cr1teno de ma&11s, 
el hombre ha cambiado su concepción individualista para darle 
preponderancia a la reunión que provoca el nacimiento de nuevas normas 
que crean una obligación sólida del Estado por 11tender las demandas de 
los grupos de tn1bajadores. 

El compromiso del trabajador estll latente, ya que éste con la 
búsqueda de obtención de mejoras, seguir& con el propósito de unirse a 
Jos tn1bajadores que tengan los mismos rines de progreso, por ende serll 
obligatorio para el empleador responder a las peticiones de los 
jornaleros. 

Si bien es cierto que en comienzo las relaciones entre trabajadores y 
patrones emanabim del contrnto, mils tarde con la aparición del contrato 
de compni-venta Jos esfuerzos por acaparar la fuerze de trabajo condujo 
a que los trabajadores se unieran para defenderse; aún así los patrones 
h11brían de buscar la forma de retener el mando y en la 11ctualldad 
podemos observar que existen asoci11ciones o sindicatos donde las 
personas que los integran siguen siendo los trabajadores y patrones. El 
patrón tiene concentr11do el poder en lo que se llama líder sindicar que se 
encuentra al servicio del patrón, mientras que los trabaj11dores tienen 
una mínima intervención. 

L11s relaciones coJeclivas de trabajo tienen la finalidad de 
aportar los elementos necesarios que permitan que mediante 111 

( 12) G.H.Camerlink y G.Lyon-Caen.Traducción Juan Manuel R11mlrez 
Martlnez. Derecho del Traba!o. Editorial Tollege Agullar. Madrld,Espai'i11 
1972. p. 672. 



' 
unión se obtengan les prestaciones y salanos acordes e le fuerza de 
trabajo que desarrollon. 

1.2. CONCEPTO DE SINDICATO 

Los slndlcotos constituyen uno de los temas de moyor importancia 
dentro del Derecho Colectivo del Trebejo, ya que representa le defensa de 
los derechos comunes. El sindic11to ha pasado a ser considerado como 
propio de los trabajadores, pues de hecho es ten reducido el número que 
existen de slndlcetos de petrones, y esto sucede porque les condiciones 
de trebejo son lmpuestes por estos últimos. 

Beltezer Cavazos efinna que los sindicetos son: "Aquellos que son 
permanentes y ademils necesiten reglstrerse ente las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje o ante la Secretaríe de Trebajo; se constituyen 
para la defensa y mejoramiento de los intereses comunes •. ( 13) 

Para B111Jón Veldovlnos el sindicato es: "Le esocleclón de tr11b6Jadores 
y patrones constituida para el estudio y mejor11mlento de los Intereses 
comunes·. ( 14) 

la definición reestringida de Rodríguez Plñero dice: ·son uniones de 
treb11jadores surgld11s con voc11ctón de continuidad".( 15) 

( 13) Cav11zos Flores Ballazar. Lecciones de Derecho Laboral. cu11rta 
edición. Editorial Trilles. México 1985. p.285. 
( 14) Ba11ón Valdovinos Rosalio. Derecho Labor!ll. tercera edición. 
Edttorhil Mundo Jurídico. México D.F. 1987. p.56. 
( 15) Rodríguez Pi ñero. El Sindicato lo sindical y nuevas estructunis 
sindicales. tercera edición. Editorial Murcia. México 1978. p. I 19. 



• 
El maestro Néstor de Buen Lozano nos expllce que el sindicato es: "Lo 

persono social libremente constituido por trobejodores o p11tn>nes, poro 
ta defense de sus intereses de ctese •. ( 16) 

Merlo de la cueva nos de une definición substancial que Indica que el 
sindicato es:· La expresión de ta unldlld de tos comunidades obreros y de 
su decisión de luchar, por una aplicación cada dio mlls amplio de la 
justicia social a las condiciones de prestación de servicios y por la 
creación de un11 socled11d futura en le que et trabajo sea el valor supremo 
y la b11se de les estructuras pollUcas jurldlces·. (17) 

Para Orlando Gomes es:"Una esoclación libre de empleados o 
empleadores que se encuentran unidos para la defense de sus Intereses 
personales". ( 16) 

Ourand conceptúa: ·constituye un agrupamiento establecido, de varias 
personas de uno profesión que convencion11n colocar por medio de una 
organízeción interna 11cllvid11des y parte de sus recursos en común, para 
itsegurer la defensa y representación de la respectivo profesión, con 
vistas o mejoror los condiciones de trebejo". ( 19) 

Ruprech retoma al mcestro Heyde paro eflrmor que al sindicato lo 
confonnon: "Los asociaciones profesionales de obreros, empleados o 
funcionarios que se proponen como objeto la mejora de sus condiciones 
de trabajo mentenlendo le relación de trob8jo estable". ( 20) 

(16) De Buen Lozano Néstor. ob.cll. p.691. 
{17) De la Cueva Morí o. Nuevo Derecho del Tr!!blljo Tomo 11. quinta edición. 
Editorial Porrúo. México, 1989. p. 283. 
( 18) Gomes Orlando. ob.cit. p. 277 
(19} ldem. p. 728 
(20) Ruprech Alfredo. ob. cit. p. 727. 



Santos Azuela hace una referencia histórica 111 apuntar que el término 
de sindicato se acuño en 1663 y lo asimilo una asociación de zapateros 
en Francia . La voz deriva del griego "sin" que significa con y "dike" que 
es justicia. En su acepción se considera el organismo libre formado con 
independencia del Estado y por lo común autónomo a cualquier grupo 
soci111. (21) 

El maestro De Ferrari dice que el sindic11to es un11 :"Asociación libre 
de personss de un11 misma condición, consllluld11 para el estudio y 
mejoramiento de sus intereses comunes". (22) 

Por último consideramos lo que ap11rece en el texto de 111 Ley Feder11l 
del Trab11jo en el artículo 356: • L11 asociación temporal de trabajadores o 
patrones, constituida p11r11 el estudio, mejoramiento y defens11 de sus 
respectivos Intereses". 

Después de compar11r las diversas definiciones hemos dilucld11do que 
el slndlc11to constituye el sujeto colectivo 111 que se le atribuye 111 
función de velar y s11lv11guardar los intereses de todos aquellos que se 
encuentren en su seno, es pues el Instrumento de lucha con el que i:uent11 
el trabajador para dirimir el desequilibrio entre cl11ses soci11les 
existente dur11nte muchos siglos. 

Podemos decir que la ley ofrece unos términos muy amplios y su 
definición es elilstica ya que comprende cualquier actlvldcid que tienda a 
favorecer a los trab11jadores en pugne. 

(21) Santos Azuela Héctor. ob.cit. p.92 
(22) De Ferrar! Francisco. Derecho del Trabaio. volumen 11/ . cuarta 
edición. Buenos Aires , Argentina. 1974. p.177. 
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La definición que aportamos después de analizar las de los diversos 
autores es la siguiente: "El sindicato es aquella asociación permanente de 
trabajadores o patrones con el objeto de luchar por la justicia, 
atribuyendo a cada uno lo que le corresponde en relación con su fuerza de 
trabajo". 

1.2.1. Asoclaci6n 

El momento mlls Importante de la ley resulta ser cuando se aplica, es 
decir la norma jurídica adquiere sentido cuando tiene destinatarios 
quienes la asignarán a sus actitudes. Sin embargo, al adaptar las normas 
a la realidad .social surgen Innumerables conflictos que provocan la 
formación de asocl11clones de trabajadores o patrones en búsqueda 
const11nte de obtener ventaj11s p11r11 su grupo. Estas asociaciones se 
conformen con el fin de adquirir 111 fuerza necesarle pera doblegar al que 
se oponga. 

Los sujetos son personas físicas o jurídicas de hecho, por lo tanto la 
asocleclón es un sujeto colectivo y tal orden11mlento lo encontramos en 
el principio de libertad cons11gr11do en el articulo 9 constitucional que 
dice: "No se podrll coart11r el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficemente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 
de la Repúblic11 podrán hecerlo para tom11r parte en los asuntos polltlcos 
del peís. Ninguno reunión 11rm11d11 tiene derecho a dellber11r. No se 
considerará ilegal, podrá ser disuelta una as11mblea o reunión que tenga 
por objeto hacer un11 petición, o presentar una protesta por algún acto a 
una autoridad. sino se profieren Injurias contra ésta, ni se hiciere uso de· 
violencias o 11men11zas pera intimidarla u obligarla a resolver en el 
sen ti do que desee·. 

Mientras que el artículo 123 constitucional 11p11rt11do A fracción XVI 
dice: • Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 
coaltg11rse en defensa de sus respectivos intereses, formando' sindicatos, 
asociaciones profeslon11les ... •. 
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Estas contempleclones que reellze le ley contribuyen o fomenter le 
esocloclón de los trobojodores y slndlcetos que se encuentren el servicio 
del trobojedor en pnmer término. 

Anotaremos les definiciones que nos perecieron més completes: 

El maestro Mario De la Cueva considero que la Asociación es:"La unión 
permanente de personas constituidos pera la realización de un fin 
distinto, 111 reparto de utilidades, es un derecho político, una garantre; 
los hombres podrán ester juntos pera cambiar Impresiones sobre el 
futuro de su unión y edopter las normas y procedimientos convenientes 
pare 111 realización de los fines propuestos·. (23) 

Paro Néstor De Buen 111 Asociación es:· Constituye el género próKlmo 
el sindicato, su diferencia específica puede manlfesterse en el sindicato 
de trascendencia social, así se entiende en el artículo 356 de la Ley 
Federo! del Trabajo que define a la asociación como e un slndl cato. El 
sindicato tendrá un significado particul11r como asociación profesional de 
clase, asocieción es entonces sinónimo de sindicato." (24) 

El Diccionano Enciclopédico contiene le siguiente 11severaciÓn:· Le 
esocloclón se fundamenta: a) Le vocación social del hombre y su 
correlativa capaclded p11r1111soci11rse con sus semejantes; b) La neceslded 
objetiva que de esos lezos 11socl11tlvos pueden participar en los 
diferentes aspectos de su vide colectiva. De ahí que el derecho de 
asociación que aún no figuraba en la Declan1ción de los Derechos del 
hombre y del Cludadeno establecida en Francia en 1789, fuera ya 
proclamado en la Declaración de los Derechos Humenos aprobado en 
1948. 

(23) De la Cueva Mario. Tomo 11. ob.cit. p. 236 
(24) De Buen Lozano Néstor. ob.clt. p. 574 
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En 111 actu111tdad casi todos Jos paises establecen en sus 
constituciones el derecho de libertad de asociación. Par11 su 
cumplimiento cada país establece lllS condiciones genéricas que le 
convengan·. (25) 

según Lombardo Toledano la Asociación es:" Un principio basado en las 
nuevos orientaciones sociales, lncorpor11do en el texto constitucional que 
conserva intactas las teori11s del indMduallsmo y del liberalismo 
político y económico". (26) 

En relación 11 el concepto de la Asoci11clón S11ntos Azuele manifiesta: • 
Lo 11sociación profesional o sindical de nuestros dl11s constituye el 
género dentro del cual pueden incluirse las mils variados expresiones de 
la agrupación labonil ortlculad11 que comprende desde la coalición, el 
sindicato,, la confederación, 111 liga, la unión". (27) 

Retomando el concepto de el Maestro De Buen Lozano estamos de 
acuerdo pues es bien sabido que la asociación tiene como consecuencia 
próximo la formación de un sindicato que le da ol traboj11dor la seguridad 
de conformor uno unión sólido que permite 111 obtención de los proyectos 
correspondientes. La ley no h11ce ninguna diferencio , pero yo estoy 
convencida de la 11soclaclón es el medio de organización que antecede a 
un sindicato. 

Podemos concluir que los 11soclociones no pueden ser suprimidos, pues 
han penetnido hondomente en el mundo Joborol como un instrumento més 
de que dispone el tr11bojodor o potrón para lograr sus fines. 

(25) Piccionarto Enciclopédico Solvot. Tomo 11. Editorial Solvot Editores 
S.A. B11rcelon11, Españo 1976. p. 317. 
(26) Lombardo Toledano Vicente. Lo Libert11d Sindico1 en México. sexto 
edición. Editortol Universid11d Obrera. México, 1974 p.194. 
(27) sontos Azuela Héctor. ob.cil. p. 63. 
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No es admisible, por ende, que se Intente la limitación, pues hay más 
razones que abogan por su mantenimiento, ésta es en realidad una de las 
formas más antiguas del sindicato. 

El Derecho Colectivo Moderno tiene como característica pnmonllal la 
oposición al Derecho Individual; 1;11 derecho de asociación tiende a crear 
de manera natural a las coaliciones. 

La asociación fue creada por una necesidad Imperiosa de comunicación 
con nuestros semejantes, de ahí se desglosa la dependencia de unos con 
otros. Cuando tiene conciencia de que al unirse con otros es más fuerte 
se reune para conseguir los objetivos que sólo no podría. 

La asociación es la protección de los trabajadores frente al Estado. 
Mediante la asociación se manifiesta como sujeto colectivo para actuar 
en plena libertad. Libertad que se ve coartada por el mismo Estado en el 
estira y jale que todos conocemos para dejar al margen a los 
trabajadores de los manejos de sus propias asociaciones. 

Dentro de las asociaciones los trabajadores buscan conse~ar su 
indtvtdualtdad con respecto a las beneficios que recibiran , y luchar 
unidos respecto a la obtención de mejoras. 

1.2.2. Coalición 

La ley reconoce lB libertBd de coaligarse B trnbaj11dores y p11trones. Es 
la coalición un arma más con que cuenta el trabaj11dor para oponerse a la 
explotación, lB Ley Federal del Tr11bajo en el articulo 355 define a la 
coalición de la siguiente form11: • Es el acuerdo temporal de un grupo de 
trabajadores o patrones para la defenso de sus intereses comunes". 
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La fracción XVI del articulo 123 constitucional en el apartado A 
consagre que . 11 los obreros y empresarios tendrán el derecho de 
coaligarse formando slndicetos o asociaciones profesionales. 

Le ley es clara en relación al concepto, pues otorga igualdad 11 obreros 
y empresarios, aunque en realided es más dirigido 11 los obreros por su 
calidad de clase económicamente débil. 

Lo doctrina pretende hacer una distinción notoria entre la asocioctón 
y la coalición y en relación o ello anotaremos les siguientes definiciones: · 

Paro Cl!lvazos Flores coalición es: • La que es transitorio y no requiere 
registro, es crel!ldo en defensa de los intereses comunes y se forma con 
un mlnlmo de 20 trabojadores o 3 patrones. Lo coalición de trabojadores 
no puede ser. titular de un contrato colectivo de trabejo que si 
corresponde a los slndicetos pero si es titular de un derecho de huelga, 
precariamente sin la coalición no se puede emplazar a huelga. (28) 

Ojede Aviles afirmo que: "Las coaliciones son egrupeclones 
esporódicas de trabajadores o empleedores, su rasgo esencial es su 
aparición eventual coyuntural, como una necesidad de egruparse paro 
hllcer frente o una situación determim1da. (29) 

El maestro Néstor De Buen dice que lo coalición es: ·un acto colectivo, 
es decir, un convenio concertado por un grupo de personos·. ( 30) 

Para Mario de la Cueva los coaliciones son: "A diferencio de los 
asociaciones de cerócter temporol y sus efectos cesan setisfecho el 

(28} Covozos Flores Baltozar. ob.cit. p. 251-252. 
(29} Ojedo A11iles Antonio. Derecho Sindical. quinta edición. Edltorlol 
Tecnos. Na!lrid, Espeñe 1966 .p. 118. 
(30) De Buen Lozano Néstor. Tomo 11. ob.clt. p.573. 
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interés que le dio origen, o corroborada le inutilidad de la 
movilización". (31) 

Por su parte Femimdez Arras nos explice que: • Le huelge es lo que 
sobreviene a la coeliclón. por lo tanto si el petrón setlsface las 
prestaciones exlgldes, 18 coellclón debiere deseperecer, porque según se 
coeltge la vigencie de le misme qued8 sujet8 e le consecución del fin 
propuesto por el grupo·. (32) 

Después de señel8r algunos conceptos jurídicos que existen en le 
doctrine podemos observer que hey gren similitud en ellos, pues los 
elementos que integren cede definición se relter8n un8 y otre vez. De 8hi 
que nuestr8 definición se8 : • L8 co8llción es un egrupamlento 
momentáneo, llnmedo 8 disolverse en vlst8 del resultado obtenido, que 
se juzgo S8llsfectorio o se reconoce e 18 lnverse como inecceslble". 

La coalición es el instrumento con que cuente el tr8b8j8dor p8ra 
emplazer 8 huelge, por lo que lmpllc8 18 prep8reción de une luche entre 
treb8j8dores y p8trones, l8s limitaciones son extensas , Y8 que existen 
los mec8nismos p8r8 des8p8recerles con el simple despido tot.nl del 
treb11jador; que ac11rre8rÍ8 consecuenc18s 11 su vez p8r8 el patrón. Los 
treb8Jfldores co811gedos no podrán dej8r 18 coalición 8 menos de queseen 
expulsados; lo que considero es une gr8ve perturbación el derecho de 
libertad. 

Es utilizada como el p8so e seguir después de encontrarse en el 
sindicato y no obtener los objetivos deseados; coaligarse pern empl6Z8r 8 
huelge. 

(31) De 18 Cuev8 M8rio. Tomo 11. ob. cit. p. 241 
(32) Fernlmdez Arrnz Arturo. L8 Coalición· y el Derecho de Huelg!! en 
México tercere edición. Editorial Fernónc!ez Arrns. México, 1962. p. 194 
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1.3. CONCEPTO DE LIBERTAD 

No existe unifonnld11d de cr1ter1os p11r11 definir um1 11cepclón t11n 
abstn1cta de la cu111 cad11 Individuo tiene su propl11 definición. 

Hablar de libertad nos da la idea de que pretende que n11dle se 
encuentre en estado de subordinación, nadie ejerceré ningún poder sobre 
la voluntad de las personas. 

Libertad significa que cada person11 h11g11 lo que le p11rezc11 
conveniente , o que h11ga lo que 111 socled11d c11llflc11 como bueno. Todo es 
permitido en tanto que no se Infrinjan l11s leyes, pues habrll una sonción, 
no 11ltere la paz y no vayo en contra de las buenas costumbres que impone 
la sociedad, pues también habrÍI sanción social. 

Por reestnngido que se encuentre el concepto podemos domos cuenta 
que sus términos serán inagotables; la ciencia nunca dirá lo última 
palabra a este respecto, la rebeldf11 del espíritu del hombre en 
contradicción de todo límite impuesto es el secreto de 111 libertod. 

La 11bertad es producto del mismo hombre, 111 presión de 111 sociedad 
es inmensa, t11nto que se diría que la conciencia colectlv11 de cu11lquier 
sociedad se halla encarnado en l11s grandes instituciones que forman 111 
atmósfera absolut11mente necesaria par11 la existencia de sus miembros. 
Los domina y los memtiene ebsolutamente vinculedos entre ellos 
medlonte relaciones acostumbrodas, determinadas, inspirando seguridad. 

L11 ousencla de voluntod slgnlflc11 que tampoco existe 11berteid resultei 
de ello que el hombre sólo realiza su 1ibert11d individual gn1cias 111 
trabajo y poder de 1 a sociedad. 

Ningún hombre es libre y sin embargo añora 111 libertad. Ahora 
mencionaremos algunas definiciones pera conformar la nuestro. 
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En el Diccionario Enclclópedlco encontramos lo siguiente, se dice que 
es libertad:· L11 Facultad del hombre de obrar de un11 manera u otra". (33) 

Como podemos darnos cuento esta definición es muy pobre ya que d11 
cabld11 a cu111quler tipo de 11ct1Ytdad, es muy general. 

P11ra el m11estro M11rio De 111 Cuev11 111 libertad es: • Un derecho 
in11lien11ble de los hombres de profes11r un11 u otr11 form11 de pens11r y 
c11mbi11r si lo juzgan oportuno o 11dquleren convicción nueva·. (34) 

Est11 definición d11 111 poslbilid11d de el cambio, por lo que nos parece 
muy 11decu11d11; sin emb11rgo muy reestringid11 en tanto que sólo h11ce 
mención de la llbertlld de pens11miento. 

El maestro.Néstor De Buen conceptú11 a la libertad como: ·El derecho 
de libertad se extiende como uno conseción, olYidondo que el hombre es 
libre, esto es, la libertad es uno cu111id11d Intrínseco y los dem6s 
determln11r8n los límites, ese querer outórtlco se determino en lo 
limit11ción de 111 libertad, las reglas son impuestos por la necesidad de 
convivencia". (35) 

Nos hablo de 111 libertad dentro de uno socled11d donde se es libre de 
p11l11br11, m6s no de hecho. Se 11cept11n los regl11s debido a 111 necesid11d de 
comunlc11ción. 

En el Compendio de Derecho L11bon1l de C11b11nellas encontramos 111 
siguiente aflrmoción: • Lo libertad constituye una asociación el que par11 
fines lícitos y p11cíficos suele reconocerse 11 los habitantes de un país, 
como f11cult11d de aunar sus fuerzas con las de sus semej11ntes en un11 o 
mós 11ct1Ytd11des·. (36) 

(33) Enclclooedja S11lvqt Diccionario .Tomo 7. ob.cit. p.2005. 
(34) De Lo Cuev11 Mario. oll. cit. p. 299. 
(35) De Buen Néstor. ob. cit. p. 575. 
(36) C11banell11s Guillermo. ob. el t. p. 99. 
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·Para Miguel Vtlloro libertad es: "Le Facultad de autodetermlnarse, le 
11usenc111 de tni~as, estorbos, Impedimentos, todos estos vfnculos que 
hacen posible autodetermlnarse. (37) 

Al respecto Burgoa sostiene: • Le libertad social objetive del hombre 
se revel11 como la potest11d consistente en rea1tzar tniscendentelmente 
los fines que él mismo forje por conducto de los medios Idóneos que su 
11rbttr10 le sugiere, que es en lo que estriba su actuación externa, le cual 
sólo debe tener las reestr1cclones que establezca la ley en eras del 
Interés social o estotel o de uno pnvado. (38) 

Después de 11n111tz11r los diversos conceptos podemos demos cuente 
que existe uno 1nmenstd11d de criterios, nosotros pens11mos que la 
libertad es: • Le poslbntdad con que cuentan los lndMduos para creer 
p11r11 sí mismos su propi11 libertad; lo que si es bien cierto que en toda 
cl11se de llbert11d el mismo hombre h11 Impuesto 111s ltmltantes con el 
afán de una mejor convivencia, pero que lejos de reducir los vicios los 
aumenten por la necesidad del hombre de pas11r por lo que se le Impone·. 

En m11terl11 l11boral que es 111 que nos ocupa nos damos cuenta que el 
tr11b11j11dor es nuliflc11do por completo en sus libertades, y11 que se 
encuentre condlclon11do pare su desempel'io de l11bores y además 
reestringldo p11r11 su expresión social, lo que Impide que el slndlc111tsmo 
se desarrolle en el cl1m11 p11r11 el que fue cre11do. 

El tr11b11jador se 11utodetennln11 pero siguiendo l11s Instrucciones del 
superior, por lo que se perturbo su l1bert11d de 11cclón. 

(37) Vllloro Toranzo Miguel.Introducción el Estudjo del perecho . i¡ulnte 
edición. Editorial Porrúe. México, 1962. p.443. 
(36) Burgo11 lgn11clo. Derecho Constltuclonol Mexic11no segund11 edición. 
Edltori11I Porrú11. México, 1976. p. 513. 



1.3. l. libertad de Asoctect6n 

la asociación profesional se encuentra contempl11da a p11rtlr de la 
Constitución de 1657, documento en el se establecl11 que: "A nadie se le 
puede co11rt11r el derecho de osoclorse o de reunirse paclflc11mente con 
cualquier objeto lícito·. · 

La lucho por lo asociación tiene un periodo de caíd11 en la que los 
obreros se encuentran totalmente desprotegidos cu11ndo en lo época de 
Porfirio Dloz los cooperatlYas se consideraban llfcllas, después de un 
periodo b11stante largo, en donde al final se legallzoron aunque sujetas al 
control gubernamental. Hasta 1890 renacen las asociaciones 
profeslon11les con la orden suprem11 de Emple11dos Ferroc11rrlleros. El 
nueyo siglo llego y en aparente calmo los trabaj11dores cansados de ser 
Yíctlm11s se 11mzaron 6 111 huelg11 por prlmer11 vez. ( 39) 

Lo 11nterlor es un cloro ejemplo de como aunque decayeron los 
asociaciones, en 1900 renacen con mayor fuerza. No cambio lo situación 
de lnjustlci11, pues de ahí en 11dellmte se registr11ron numerosos h1}elg11s 
que dieron origen de que nuestros ordem1mientos legales fuer11n unos de 
los primeros en contemplar 111 g11r11ntíl! soci11l de 111 llbert11d de 
11soci11clón. 

A continu11clón mencion11remos los diversos criterios que existen en 
la doctrina, p11r11 tener una Yisión mils 11mplia y poder expres11r nuestro 
opinión. 

Por11 el M11estro Mario De lo Cueyo 111 ltberl6d de 11socloclón es: • Un 
derecho polltlco, uno g11r1mtío que los hombres podrfln est11r juntos p11r11 
c11mbl11r impresiones sobre el futuro de su unión y adopl11r les 
nomi11s y los procedimientos conYenlentes p11r11 la reallz11clón de Jos 

(39} Gutlérrez Vlll11nuev11 Reynold. lo Constitución de los Slndicqtos U su 
person11lldad Jurídica. Editorial Porrú11. México 1990. p.23. 
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fines propuestos; los tttulores del derecho de osocloclón, los personos 
flstc11s p11r11 111 .cre11ción del grupo y 111 11socloctón y11 formodo, pare que 
nodle estorbe el cumpllmlento de los fines propuestos. Lo libertad de 
osocinclón es uno de los flores mfls bellos de lo democracia". (40) 

Por su pnrte Sontos Azuelo considero : • Que el slndlc111tsmo de 
nuestro tiempo esté b11sodo en 111 liberted de 11socl11c1ón, como estrateglo 
y tlictic11 del movimiento obrero org11niz11do, perte del principio del 
sindlceto en virtud de su c11rlicter de persone co1ecttv11, supone un11 
generose ltberted de existencia democriltico. Por lo mismo los slstemos 
de nvenzedo reconocen, con 111 perspectiv11 unlversol, le g11r11ntf11 de 
llbert11d de 11socl11clón incuestton11ble con que deben cont11r las 
11soci!1ciones slndlceles tenlo frente o los potrones como 11 les diversos 
outoridodes. lguelmente como derecho de todo tr11bej11dor p11r11 11f1l111rse 
111 sindlceto constituido, que 11 su juicio responde 11 111 defenst1 y 
mejoramiento de sus intereses. En sentido negetivo como 111 completa 
f11cult11d de todo tr11b11jedor p11r11 no 11dherlrse 11 ningún sindlc11to bejo 
medios de presión, ni sufrir con ello menoscebo de su p11tr1monlo o 
condición. Así mismo como le Jiberted del tr11bej11dor p11r11 separerse en 
cuelquier tiempo, de le 11grup11ción sindlc111 e 111 cuel se hub1ero 
incorpor11do, con 111 certeze de que hebrím de tenerse por no puestos los 
disposiciones, cl8usu111s o estlpuleclones en contr11r10·. (41) 

Después que hemos establecido lo que es lo Hbertocf' de 11socleclón 
según la doctrine podemos decir que el hecho de que exist11 supresión 
por parte de quien conforme las 11soci11ciones evita que el precepto de 
liberted de asocinción existe como tel, dedo que no hay plurelld11d de 
opciones, el tn1b11jador se sujete equel que teng11 la emprese donde se 
lt1bore. 

(40) De la Cueve M11rio. ob.cit. p.236. 
(41) Sentos Azuele Héctor. ob.clt. p.76. 
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El trabaj11dor al Ingresar a un11 asociación o sindicato llene que seguir 
los canones establecidos que dlficllmente cambian. 

Para un m11yor entendimiento de este tópico mencion11remos 
brevemente el concepto de libertad juridlca y libertad sindical. 

Libertad Juridicii según el Dlccion11rlo de Derecho Usu11l es: • L!! 
poslblltdad de optBr licltamente entre ejercit11r o no los derechos 
subjetivos que no derivan de nuestros propios deberes. La expresión 
11dmlte otros enfoques: El de 111 lnexistencl11 de normBs p11ra numerosos 
11ctos; el de igu11ld11d de 111s p11rtes p11ro concret11r las clllusulas del 
negocio jurídico, sin otros limites que los genéricos Impuestos por 111 
morol y el orden público; los míis específicos que excluyen 111s clíiusul8s 
leoninos y los precios mlls viles por 111s cosos o servicios·. (42) 

De aquí se desglos8 que existe Hbert8d jurídico en tonto que no se 
controveng11n es11s leyes e Instituciones que el Derecho impone como 
deberes ptir8 los individuos que se encuentnm sujetos 111 Estado. 

Por lo tanto est8blecemos que la ley nunco se ho cumplido p!JeS el 
trnbojodor no se encuentrn en lo poslb1lldtld de renunciar 111 slndlc11to por 
su propio arbitrio, sino siempre nnte 11lguno condlcloMnte, de lo 
contror1o se le 11plic11 111 clíiusula de exclusión que lmpllc11 lo sep11roción 
111borol. 

Nos encontromos en 111 disyuntiv11 de tener el precepto de libertod de 
nsocioción en el artículo 356 de lfl Ley Feder81 del Tr11bojo; sin embargo 
medionte mecanismos y11 conocidos se contnivlene est11 disposición, por 
lo que el trob11jlldor se ve obllg11do o seguir l!!s reg111s Impuestas por 11sí 
tener necesldod.Los Inmensos vicios del slstem11 laboro! mexlc8no 
provocon que la flor más bello de lo democrocia como lo mencion8 el 
maestro Mario De la Cuevo se encuentre en lo 11ctu11lid11d m11rchit11. 

(42) Cobonellos Gu111ermo.Olcclonarlo de OerechO Usu111.Tomo 1/. déc1m8 
séptima edición. Editori!!l He liaste. Buenos Aires Argentina. 1976.p.164. 



La aparente colma que existe en Jos asociaciones sindicales en esto 
época que atrav11samos, se espera que poco a poco cambie, en virtud de de 
aparecen los suberslvos en busca de la libertad. Con ello el 
desmoronamiento de Jos sindicatos . 

1.4. CONCEPTO DE CONYEIHO 

El Código Civil en su artículo 1792 referente a los contratos nos da 
la definición de convenio, que a le letre dice; • Es el ecuerdo de dos o más 
personas pera crear, tnmsferlr, modlficer o extinguir obligeciones·. 

Para el maestro Mario De la Cueve es:· El equlvelente a un tratedo 
celebrado entre estedos. El convenio ret ific11do por el órg11no competente 
del est11do, deviene eutomñtlcemente del derecho positivo. (43) 

Al respecto B11ilón V11ldovinos afirme: • Convenio es un acuerdo de 
volunt11des que en este c11so son representadas por el p11trón y el 
sindicato de trabajadores·. (44) 

Ahora bien Amadeo Allocattl lo define como: • Un marco dentro del 
cual han de pas11r los contratos que se celebren entre trabaj11dores y 
P6trones por el vinculados. Las obligaciones que el convento colectivo 
provoca comienzan cuando los representados se relacionan por el 
contrato de trabajo". (45) 

Cabanellas conceptúa el convenio de la siguiente manere: • El 
concierto de voluntades expresado en convención, pecto, tratado o ajuste; 
implica acuerdo por elasticidad y uso generelizedo. (46) 

(43) De L6 Cueva Mario. Tomo l. ob. cit. p. 36. 
(44) Bailón Valdovinos Rosalio. ob.cit. p.61 
(45) Oe la Cueve, Allocatti y otros.ob.clt. p. l 5 
(46) Cabanellas Guillermo. Tomo 11. P.365. 
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Antonio Ojed11 expone que: • Los convenios son 11cuerdos colectivos 
11dopt11dos ·en el curso de 111 negociación tlplflc11de entre los 
representantes m11yorlt11rios de empres11rios y tr11bejedores 111 objeto de 
reglement11r l11s relaciones jurldlc11s en el flmblto de su eutonom(11 de 
confonnldlld, con l11s norm11s especiflc11d11s de 111 leglsl11ctón leborel".(47) 

Por último tenemos le definición de José B11rroso que dice que los 
conventos son: "Instrumentos cre11dos p11re obltg11r jur(dlc11mente 11 los 
p11(ses que los suscriben; es decir son generadores de obltg11ciones bien 
definidas, 11 cuyo cumplimiento qued11n 11fect11dos los miembros por el 
hecho de 111 r11tlflc11ctón".(48) 

Por todo, lo 11nterior podemos colegir lo siguiente; los convenios 
tienen como fln111td11d convertirse en cre11dores de obltgt1ciones y deberes 
los que se deberlm respet11r paro no ser cicreedores t1 s11nciones. 

Nuestro definición es: ·convenio se trciduce como el 11rreglo que se 
h11ce entre dos p11rtes pera obtener les mlls posibles ventojos y 
beneficios por1111mbes. su elemento prtmordi11l es el consentimiento·. 

Los convenios ye rotificedos tienen sus propi11s regios p8r11 ffj11r los 
Hmites de su cump11mlento procur11ndo otorg11r los ml!yores beneficios e 
los p11(ses 11dhertdos. 

Fomento le unidad entre los elementos ln1b11j11dor y emple11dor 
11ument11 los vencimientos económicos y mejor!! lfls condiciones de vid!! 
soct111es y s8lari11les de los trnb11jadores. 

(47) Ojed11 Aviles Antonio. Derecho Sindical. quinta edición. Edltorifll 
Tecnos. Madrid, España 1990. p. 667. 
(48) Bflrroso Figueroa José. Derecho lnternecion11l del Trabe!o. sexta · 
edición. Edltorl11l Porrúa México l 987. p. 23. 



1.5. CONCEPTO DE TRATADO 

Los tr11t11dos surgen 11 tr11vés del est11blecimienlo de 111s rel11clones 
entre Jos pueblos, es posterior 111 convenio pues es quien otorg11 111 
leg11lid11d neces11r111 p11r11 el inicio de su observ11nc111. lnlcl11remos con 111s 
definiciones más entendibles 11 nuestro p11recer: 

Poro C11m11rgo Pedro P11blo es neces11rio englob11r en un11 sol11 
definición los 11spectos que mencion11n dos 11utores 11ntlguos, como son 
Oppenheim quien definlo 11 los tr11todos como: "Acuerdos de c11rilcter 
controctu111 entre los Est11dos u org11niz11ciones de Est11dos 11creedores de 
derechos y oblig11clones jurídlc11s entre los p11rtes·. V Kozhevnikov que 
concibe 111 tr11t11do como: • El 11cuerdo nonn11lmente eMpres11do por dos o 
más Est11dos por el que se enmtend11 o d11 fin 11 un vinculo jurídico 
preeMlstente". (49) 

El citodo outor dice que no es neces11r10 h11cer otro definición que 
redundoro, pues 111 englobar estos dos se precis11 bien el concepto. 

Ahoro bien por11 MlllC Sorensen el tr11t11do es : • Cu11lquier ocuerdo 
lntem11clon111 que celebron dos o más personos o Est11dos, que se 
encuentrn regido por el Derecho lntem11clon11l". (50) 

L11 definición del Diccionario BÍlsico oflnna: • Trolodo es el acuerdo 
entre vanos est11dos que persiguen fines diferentes y que conciertan 
diversos intereses est11t11les de c11rbcter particulor poro codo uno·. (51) 

(49) C11m11rgo Pedro P11blo.Tr11t11do de Derecho lntern11clonql. selCt11 
edición. Edltori11l Themis. Bogot11, Colombl11 1963. p 446. 
(50) Sorense M11x. Manuol de Derecho lntemacjonql Público. quinta 
edición. Editori11l Fondo de Culturo Económlc11. MéMico, 1973. pl55. 
(51) Mortínez de N11v11rrete Alonso. Dlcclon11r10 Jurídico Básico edición 
único. Edltort111 Hell11st11. México 1990. p.436. 



Miguel Heméinz, nos dice que un tratado es: • Un acto por el cual la 
autoridad competente da la aprobación oficial 11 los convenios que han 
sido estipulados en su nombre por agentes dlplométlcos y que hablan sido 
dotados 11 este efecto de plenos poderes·. (52) 

Podemos damos cuente que . necesariamente las partes convienen 
antes de celebrar un tratado. 

Cebanellas expone en su definición: • Derecho de Gentes, en Derecho 
Internacional se entiende por tratado en sentido amplio, lodo acuerdo 
entre varios Estados concerniente asuntos políticos o económicos sea 
cualquiera Ja forme o importancia". (53) 

Une vez enellzados los diversos conceptos que hay en Je doctrina 
hacemos una definición propia que dice: • Tratados son el instrumento 
con que cuentan los estados pera lograr concordancia entre ellos mismos 
respecto de las distintas reglas Impuestas por estos, además de ser 
regidos y constituir un acto jurídico para el Derecho Internacional". 

Tiene como caracterlstlca pr1mordl11l el hecho de realizarse por 
escrito, con Jos respectivas firmas de los que convienen y la ratificación 
que Je da fe al documento para el inicio de su vigencia. 

El Derecho lntern11cion11J impondré la reglamentación. 

Son Importantes debido 11 que fueron creados con la finalidad de 
ayudar a conciliar a los países o a conformar una sociedad de paises que 
observen determinadas conductas. 

(52) Hernbinz Márquez Miguel. Tratado Elemental de Derecho del Trabajo. 
decima primera edición. Editorial Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 
Espalla 1972. p. 461. 
(53) Cabanellas Guillermo. ob. cit. p. 192. 



Después de que se ha aceptado adherirse a un tratado se deben seguir 
las reglas para su estricto cumplimiento. La Organización lntem11cional 
del Trabajo hace sus reglamentaciones de convenios y Jos países acepten 
su adhesión ol que les perece conveniente. 

Ahora que ya hemos adquirido. el conocimiento de los conceptos que 
formen el tronsfondo de nuestro Investigación nos podemos dor cuento 
que son esenciales y por lo tonto serán los que morcorlm lo ruto o seguir 
en lo continuación de nuestro investigación. 
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CAPITULO SEGUIDO 

nARCO HISTORICO 

2.1. BREVE HISTORIA DE LOS SlllDICATOS 

Cu1indo abordamos un tema de carácter jurldlco es Indispensable 
mencionar los orígenes del mismo, por lo que realizaremos un esbozo de la 
manera en que se conciben y regulan los sindicatos en el mundo. 

Par11 Anderson, el sindlc11to tiene su origen en el griego syndlcus, sus 
11ntecedentes más remotos d11tan de la 11ntlgüedad clásica, pese 11 que todo 
tr11b11Jo org11nizado tenla caríicter servil tod11 yez que se consideraba como 
un11 11ct1Yid11d inferior y denigrante prlYatlYa de hombres carentes de 
libertad. En este sentido se h11 11firm11do, que el modo de producción 
escl11Yista fue 111 lnYención que trajo como producto en 111 poster1d11d 111 
creación de los sindlc11tos. (54) 

Entre los antiguos gremios medieYales y las asoci11ciones profesionales 
del siglo XIX, que a 111 postre serían los actuales sindicatos, no existe el 
pretendido nexo de continuidad que 11lgunos historiadores conceden. 

Los gremios eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio y que por 
lo tanto, no dependían de patrón alguno sino de ellos mismos. 

La 11sociación profesional se Ylslumbra con 111 reyoluclón Industrial 
proylene precisamente de separar los intereses del capital y del trabajo, 
debido a les múltiples Injusticias entre los duellos de las. fábrlc11s tenl11n 
con sus trab11jlldores, o la situación de inestabllldlld entre las nuevas· 
organiz11ciones industriales supuso paro el trabajador. 

(54) Anderson Perry. El modo de Producción Esclavista quinta edición. 
Editorial Quinto Sol. México, l 986. p. 15. 
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El slndlc11to soclológlc11mente conslder11do, es un11 de los fuerzos de 
m11yor gr11v1t11clón e lnfluencf11 en 111 vide económlc11 y en Jos 
11contecimlentos de 111 vid11 contempor6ne11. 

El slnd1c11to n11cer6 entonces, de un11 nuev11 clase socl11l, Jos opr1mldos. El 
proletor111do form11do precls11mente con gente 11s11l11r111d11 que expertment11 
con el des11rrollo industri11I, 111 injust1ci11, le inestabilidad l11borcil, le 
opresión. 

L11 promulg11ción de 111 Ley de Ch11pelier en 111 11s11mble11 constituyente del 
14 de junio de 1791, cuando en 111 comuna de P11rís troto de Impedir por 
todos los medios legeles les reuniones de los tr11b11j11dores, 111 no tener 
éxito decide solicitar uno ley de lo asamble11 en la que se declare Ilícita le 
11socl11clón de los trabajadores. Por eso, con toda r11zón 111 Ley de Ch11peller 
es uno de los movimientos m6s notables que ha edificado la tlranle, 
cubriéndose con mnscaro de libertad. Posteriormente la Ley lngles11 de 
Francls Pl11cce en 1624 suprimió el cur6cter delictivo ele las 11socl11ciones 
slndlcales y la huelgo. 

La revolución de 1846 en Fronci11 lleva 111 gobierno provlslon11I y 11 
destac11dos dirigentes como Lols Blanc, quien pugno abtert11mente por 111 
justicia social, solicitando le creación de un ministerio paro asuntos de 
trabajo. Hesta 1663, en Alemonie se cree un numeroso grupo de asal11rfados 
y con ello se produce la organización de la Asocleción General de 
Trabajeclores Alemanes y, en 1669 el Partido Obrero Soclel Oemócrat11. 

La Comuna de París de 1871 fue un gobierno revolucion11rlo que detentó el 
poder en un largo período, esta comun11 representó un Intento del gobierno 
obrero que se caracterizó por un triple objetivo: revoluclon11rio, antlclerlc11l 
y social. Los dos órganos m6xtmos del poder eren el Cómtte Central de 111· 
Guerdla Nocional, al que apoyaba la Federación Interno de trnbajadores y 111 
Federación de Cámaros Sindicales, en esto época desaparecieron los delitos 
de coalición, huelga y asociación profesional con el objeto ele mejorar sus 



condiciones de trob11jo, comienzan por fin o Yerse coron11dos sus esfuerzos y 
tenacidades ol·YlslUmbrorse los primeros brotes de asociaciones legalmente 
reconocld11s y, mediante los cuales yo existía uno negocl11clón con los 
patrones. 

Fueron eflmeros los triunfos de .lo clase obrero sobre los p11trones, los 
que eleYoron a Instituciones jurídicos a las que se les conslderab11n delitos 
de coalición, lo huelga y lo asociación profeslon11I; reconocimiento que el 
Estado hizo por necesidad mÍls que por conYlcclón en Fr11nclo por lo Ley del 
15 de m11yo de 1664, mismo que fue ompliodo en 1901 e incorporod11 el 
código de trebejo en 1920. lngleterro reglamentó el 21 de junio de 1671, los 
Trode Unions Acts y disposiciones de 1676. Esp11ñ11 lo hece el 30 de junio de 
1667 con 111 oproboclón de lo ley de osocloctones. En el Trat11do de Versolles 
en 1919 Ylene 11 cons11gr11rse el principio humano de lo asocloclón 
profesional por todos los países que en el se suscribieron, reconocimiento 
que ha sido rotlflcodo en posteriores acuerdos Internacionales. (55) 

Creemos entoces que lo eYoluclón del sindicalismo en el mundo es vital 
pera comprender que los líderes sindicales lograron consegr11r sus objetlYos 
aunque antepusieron sus intereses personales que el final fueron absorbidos 
por los colectivos; citaremos los siguientes polebros expresando la réollded 
en que vMmos "Gracias el sindicalismo charro los trabajadores mexicanos 
no son ton Inquietos y reyoJtosos como en los otros países·. (56) 

(55) Guttérrez Villonuevo Reynold. Le Constitución de Jos Slndicntos y sy 
Personolidqd Jurídico.Editoriel Porrúo. México 1993. p. 120 
(56) Escorcego Florenclo. El Poder Obrero en MéKico. sexto edición. Editorial 
Ediciones Mundiales S.A. MéKlco 1976. p. 222 
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2.1.1. Los Sindicetos en lngleterre 

En el siglo XVIII lnglBterrB h8bf8 BlcenzBdo un Bito grBdo de deserrollo 
lndustrt8l. su economfB merc1mtiltst8 le reportaba grandes beneficios; su 
progrBm!I de expBnslón cotoni81 h11bía obtenido extr11ordinBrlo éxito, y su 
flot8 merc11nte crecía rápidBmente y teníB fércil Bcceso 11 grBndes centid8des 
de mBterta prtma que trnnsportaba desde 18s colonias. La invención de 111 
mérquina de vapor fue el gran estimulBnte del desBrrollo de rtcBs colonlBs, 111 
Revolución lndustrtBl se encontraba en pleno apogeo. 

LB poderosa organización de los gremios medlevBles, con su relación de 
maestro- ofici81- aprendiz, fue perdiendo su fuerte posición económica. 
B11jo 111 economíB de los gremios, el oficial y el aprendiz erBn miembros del 
hogar del maestro; el taller y el hog11r constituían una unid11d económica 
cl8ramente definido, donde se iniciob8 y complementaba 111 producción. 

El sistema industri11l fue una innov11ción radical que separó el tener del 
hogar. Con la distribución del trebejo surgió 111 nueve relación, pues el 
tr11b11jedor yo no trnteba directamente con el dueño del estBblecimiento; el 
intervenir un representBnte del patrono, el tr11b8j11dor perdió el contacto 
con el patrono y tuvo que tratar exclusivamente con et supervisor. 

En 1720, los maestros de sastrería se dirigieron ol Parl11mento britilnico, 
11 trnvés de una 11soci11ción que reunía a mils de siete mil trabajadores, 
pidiendo 111 obtención de un mayor salario y lo reducción de una hora di11ri11 
de trebejo. (57) 

Este es el verdadero punto de p11rtid11 de los Trode Unions Brltérnlces. 

(57) Mozart V. Russomono. Principios Generales de Derecho Sindicel.Editortel 
Tollege. Madrid, Espoño 1977. p 30. 
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Aunque el movimiento asociaclonlsta de los trabajadores continuó 
progresando, a finales del siglo XVI 11 surgieron los primeros confl1ctos en 
Vorkshlre y Lancashlre, que fueron el motivo o el pretexto suficiente para 
que las asociaciones de trabajadores fueren prohibidas. El gobierno de Pitt, 
epoyendose en el ambiente ideológico de les clases dirigentes, logró 111 
11prob11ción del P11r111mento en. 1799, p11ra 111 primeni combin11ción Act, en 
1800, 111 segund11. Estos leyes, según ellos, poníon fin definitivamente a 
estas actividades societarias, considen1dos atentados al libre 
desenvolYimiento industrial. Por primera vez 111 ley est11blecí11 que er11n 
ileg11les todos los convenios concluidos por los trabaj11dores de fábricas o 
por otros asalariados para obtener un aumento de jornal o una reducción de 
la duración de trabajo. Por la segunda se condenaba, a pena de reclusión a 
trabejo a cualquier obrero o empresario que entr11ra a formar porte de uno 
co11l1ción o de una asociación, que insitera a ab11ndon11r el trabajo o que 
ayudare a los huelguistas. (58) 

Legalmente, a lo asociación obrera no le qued11ba más campo de acción 
que el de los socorros mutuos. (Asociación constituida exclusivamente para 
el auxilio en caso de enfermedad, vejez o invalidez). Este último y lim1t11do 
recurso fué aprovechedo por el movimiento inglés; claro estil, que no ~ólo se 
concretaron a la actividad que la ley de su nombre señelaba sino o otras, 
específicamente re1acionad11s con la duración y retribución del trabajo. 

Durante este primer período del industrialismo inglés se produjo una 
gran miseria en el proletariado que provocó un movimiento de oposición 
dirigido o lograr el remedio pronto o ese problema, cuya consecuencia fue 
una poderoso protesto dirigido al antimoquinismo. Lo reacción del 
Parlamento contra lo agitación obrera y de quienes indirectamente la 
alentaban fueron las "Six Acts de 1619", que prohibían los mítines obreros y 
las publlceciones de los diarios de clase, Imponiendo multas 11 los 
responsables de los publicaciones. 

(56) ldem 
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Estos circunstoncles por los que otrovesabo el movimiento obrero Inglés 
no podlan perdurar. por mucho tiempo. Por eso después de una campalia de 
Francls Place, se logró, en 1624, la Bbrogaclón de les Combinatlon Acts y en 
1625, la aprobación del Parl11mento de la Peers Acts (propuesta por el str. 
Roberto Peel), que reconocf11 la llbert8d 11e l8s esoclaclones para 111scut1r 
salarlos, horas, condiciones de tr8b11jo y que permttla expresamente el 
convenio colectfvo y 111 huelg11. 

El sfndtcallsmo no habl11 conseguido tod11vl11 en est11tuto legal, pero su 
toler11nci11 ye hobl11 sido cons11gr11d11 por une ley. Precls11mente en los 111ios 
1625 y 1626, el Derecho inglés, aún sin Atribuir person111ld11d jurldlca 11 los 
sindicatos, reconoció et derecho de 11soci11clón. 

De este m11nen1, los tr11b11j11dores Ingleses obtuvieron medio siglo entes 
que los tr11b11j11dores del continente europeo, el reconocimiento de sus 
movimientos 11socl11clonistos. 

En 1830, haciendo uso de este derecho, empiezan los ensayos de unir 
n11clonalmente 11 les organizaciones obreres existentes, pues 11p11rte de la 
N11tion11l Associat1on for de Protectlon of Labour, 11 la que se 11f11i11b11n 
obreros de diferentes oficios, en 1634 se funde 111 Great Conso111111ted Trede 
Unlon, por et utoptst11 Roberto owen. El éxito fue sorprendente, pues en poces 
sem11nos cerc11 de quinientos mil tr11b11j11dores, entre ellos numerosos 
c11mpesinos y mujeres, participaron en lo lniclativ11 de Owen. 

En 1845 se fundó 111 NotionBI Associ8tion of United Trades, con criterios 
y tácticas más modernos; conseguí11, en 1646, que se estoblecler8 18 jom11d11 
de diez hores de tr11b11jo y que fuer11n mejorad8S los leyes protector11s del 
trob11jo. Esta orgoniz11clón duró sólo 11iez Bños. (59) 

(59) Sorel Georges .El Sindlc111ismo Revolucion11rfo.Edltorl11I Ju11n P11blos 
Editor. México, 1975. p.20 



Sin embargo enseguida comenzó un movimiento de unión por ramas de la 
producción del que fueron manifestaciones, entre otras la Amolgamed 
Society of Englners, Amalgamed Carpenter Society, y la Natlonal Unlons of 
Mlners. Como coordinador y asesor nacional de los diferentes grupos 
sindicales aparece, algo mlls tarde el London Trades Councll. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el sindicalismo inglés continúa su 
progreso, en 1667 logra, de un11 vez por todas, la supresión de la deslgu11ld11d 
jurldica consagr11d11 por Ja ley Master 11nd Serv1mt, que establecía una peno 
de prisión de tres meses e los obreros que voluntari11mente violaban un 
contrato, mlentr11s que si era un patrono el que cometía tal vlol11ción, sólo 
se le condenaba a pagar los salerios debidos y, cu11ndo más un11 pequeña 
multa. En 1671 se dicta la Ley de Slndlc11tos, que constituyó 111 legislación 
básica en la m11terla. 

En 1675 se apruebe 111 Tr11de Union Amendement Act, que hace entr11r 
deflnlttv11mente al sindlc11to britllnico en el c11mpo jurídico, 111 declerar que 
es legítim11 111 acción dlrigid11 a regular 111s relaciones entre los tr11baj11dores 
y p11tronos o entre tr11bejadores y tr11b11j11dores, aunque ello represente 
Imponer reestricclones productiv11s en lo org11nlzación de cu11lquler lnd)Jstri11 
o negocio. 

L11 leg11lizaclón de los Tr11de-Unions tr11e consigo que los odministr11dores 
de estas orgonlzeciones estén eutori;z11dos 11 sostener ente los tribun11les 
cu11lquler 11cclón a la propled11d y 11 los derechos de asociación. Ya legolizodo 
111 org11ntz11clón sindical, el movimiento inglés continuó, con diversas 
olternativ11s, su m11rcha ascendente. 

La Trede Dlsputs Act de 1906 y la Worl<-Mens Compensatlon Act, del 
mismo 11ño, aseguraron la estabilidad jurfcllca de los sindicatos y de los 
convenios colectivos de tr11bajo. L11 ley del 17 de mayo de 1913, Trade 
Unlons Act, permitió estoblecer en las regles internes de dichas 
organizaciones no sólo los objetivos laborales y económicos propios de la 



acción sindical sino, incluso Jos políticos pues las autorizaba a dar apoyo al 
P.artldo laborista .. 

Por último y dentro del período bélico ( la guerra europea de 1914-1916), 
Ja Trade Amalgamatlon Act, del 10 de junio de 1917, permite Je 
concentración sindical, determinando las condiciones que deben reunir los 
escrutinios sindicales para acordar las fusiones entre Jos sindicatos y 
firmar asr grandes organizaciones obreras. 

El fin de la primera guerra produjo una crisis económica y desocupación, 
por tanto, 111 pérdida de muchas de las ventajas de bienestar social 
adquiridas en el periodo de la preguerra y de la guerra, 11 pesar de un gran 
triunfo en los laboristas de 1916. En los ellos posteriores 11 1920, empieza a 
Influir otro movimiento típicamente Inglés el ·guildlsmo, que n11cló 11ntes 
de 111 guerra europea, pero que alcanza su mayor des11rrollo en est11 época; 
tendía exclusivamente a form11r unid11des productor11s obrer11s y, aunque 
tuvo un éxito inicial, sobre todo en el campo de 111 industrl11 de la 
construcción, después perdió tod11 importancia. 

La crisis económic11 mundi11l de 1929 lmpluso um1 tregua entre 
gubemementales y J11borist11s y provocó la rorm11clón de un Ministerio de 
Unión Nacion111 hl!sta que a fines de 1930, el Ministerio M11cDom1ld propuso al 
Parl11mento modificar los severos preceptos est11blecidos en 111 Trade Unlons 
Disputes Act, del 29 de junio de 1927, votada por todos Jos diputados 
conservadores, en Ja que confirm11ba la ilegalidad de la huelga por 
solid11ridad o por simpatíci, conden11ndo ci los trcinsgresores de dicha ley a 
multas que podían llegar a diez mil libras esterltn11s y detenciones hast11 por 
dos años. Sin embargo esta modificación frac11só por unn propuesta 
intermedia del Partido Laboral. 

AJ triunfo electonil de los 111boristas en 1945, se expidió una ley, el 22 
de mayo de 1946 que derog11b11 l11ley11ntihuelgista de 1927. (60) 

(60)L11str11 L11str11 José M11nuel. Derecho Sindic111. segund11 edicion 
11ctu11Jizad11. Editori11J Porrú11. México 1991. p. 163. 



Podemos ver como el slndlceltsmo Inglés mediante el mecenismo de 
ensayo -error enseyo -error logre que se contemple en su ley les normas 
proteccionistas pere el beneficio de su comunlded, eunedo e ello el siempre 
contar con el epoyo de los trabejedores Ingleses que unidos logren sus 
objetivos. 

2.1.2. Los Sindicatos en Fnncla 

Es un estilo de 11cclón revolucion11rl11 de 111s org11nlz11ciones de 
tr11b11jedores que tuvo su prlmer11 conflgur11clón en los slndlc11tos frenceses 
del último decenio del siglo XIX. Este forme de 11ctueclón recibió 111 
lnfluencl11 de los escritos de Georges Sorel, quien conslder11b11 el slndlc11to 
como:· El Instrumento de 111 guerr11 soc1111·. 

El término francés syndicot signlfic11 en uno 11cepclón 11mpli11 del voc11blo, 
11socl11rse p11r11 111 defens11 de los Intereses comunes . Un11 org11niz11clón de 
tr11b11jodores es un syndicot ouvlerler. El sindic11llsmo conceptúo 111 
movimiento obrero genere!. El voc11blo "Sindicalismo·, con 11djetivos 
11uxtlt11res o sin ellos, se ho aderez11do p11re une gr11n c11ntldod de· usos, 
elgunos met11rór1cos otros polémicos. 

En el movimiento obrero francés del último decenio del siglo posado se 
conf1gur11ron comb1noc1ones de muchas de las 1de11s que clrculabon en los 
grupos r11dic11les del siglo XIX. Entre el111s, 111s de Proudhon, Bakunin, Bl11nqui, 
etc. Los concepos centroles de 111 concepción slndlcollsto eran: lo lucho de 
cl11ses como c11r11ctér1slico determinante de lo socieded moderno y el 
método de tronsformoción social; 111 close obrero debe realizar su propio 
llberoc1ón con respecto 11 11111 outorldad empresorlol, el sistema Sfllflrifll y el 
est11do opresor. L11 antítesis del compromiso partidista y la traición 
p11rlament11ri11 er11 lo acción directo de los tr11b11jodores que podíon 11sum1r 
muchas formfls de presión sobre los empresarios o el gobierno: el boicot, el 
Sflbotflje o lo huelgos. 



El estudio conjunto de les estructures del movimiento slndlcel fr11nc6s y 
de les doctrines que lo sustenten exige consteter dos per1odos. El pr1mero 
( 1664-1919) se forme el stndtcellsmo confederedo con su flsonomfo 
or1glnel. El segundo se Inicie e pertlr de 1919, está cerecter1zedo por une 
sene de crisis, que edopten le forme de dtvlslones y escisiones de 111& 
cueles el movimiento slndtcel no he seltdo eún. (61) 

El slndtcellsmo ttelleno. les Idees y les formes orgentzettves de los 
frenceses ejercieron une gnm influencie. Se dice que Sorel fue mucho m6s 
Influyente y populer fuere de su propio peís. En Espelle, le corriente 
slndtcellste se fundió en el movimiento en11rqutst11, mucho m6s enttguo, p11re 
cre11r 111 míis poderos11 centr11l sindtc11list11 que h11y11 funclon11do en cu11lquler 
luger: L!! Confeder11ctón N11cton11l del Treb11jo (CNT), que tuvo su centro 
pr1nclp111 en B11rce1one. Llevó 11 luche de cleses y le huelgo gener111 en el 
íimblto reglon11I y n11cion11I h11st11 el herotsmo, si bien cesi siempre sus 
s11ngrientos lev11nt11mientos fueron epl11st11dos. 

A principios de 1646, con 111 Monerquí11 de los Orle11ns, se lnst11ur11 111 
Segundo Repúblic11, que proc111m11 111 llberted de 11soci11clón p11re los 
tr11b11jedores, 111 limtt11ctón de 111 jorn11d11 y sobre todo el derecho del trebejo, 
pere cuyo consecución se establecen los T111leres N11clon11les. Estos, por su 
f11lt11 de org11niz11ción productivo y disclplln11 l11bor11l, oc11slon11ron uno crisis 
lndustr111l que produjo 111 supresión de los mismos en junio de 1646. El golpe 
de Estedo el 3 de diciembre de 1651 y le 11sunción de N11poleón 111 y el 
Segundo lmper1o Bonop11rtlst11, pone fin 11 111 Segunde Repúblic11. Al comienzo 
no hubo cambios en m11ter111 obrero, pues con los destierros que ecomp11lleron 
111 golpe de Est11do fueron incluidos verios 11gtt11dores leboreles. En esto 
époce se mltig11ron los conductos 11nti11soct11ntst11s de 111 escuele libere! 
cl6sic11, pues se derog11ron los 11rUculos del Código Penel que cestig11b11n 111 
ces11ctón concert11d11 del tr11b11jo ( 1664). le permisión de que les c6m11r11s · 
slndic11les obrer11s se feder11r11n ( 1666). 

(61) G11l111rt Folch Alejendro. Tr11t11do de Derecho del Tr11b11jo. segunde 
edición~Editoriel Lo Ley. Buenos Aires 1972. p. 751. 



Por lo mismo el asociacionismo obrero ya no es un delito, y ello es un 
paso lmportantlslmo hllcta su futura legalización. 

La polltlca de la tercera República Francesa fue, en su primera época, 
manlfestfmdose contraria al asoctac1on1smo obrero. El 14 de mayo de 1672 
se reestringieron nuev11mente las actividades de las organizaciones 
trabajadoras que, en algunas disposiciones administrativas locales, como la 
del Prefecto del Departamento del Ródano de 1677, llegan a la disolución de 
las que existían en el terrotorio de su jurisdicción. Un criterio favorable a 
la autorización jurfdica de las asociaciones de los trabajadores prevalece en 
las esferas gubernativas francesas, después de la derrota de la Comuna de 
París. 

Alios míis tarde, el ministro del Interior ,Waldeck Rosseau, reprodujo en 
las lineas generales el proyecto del ministro de justicia, Cazot, quien habla 
presentado el 21 de noviembre de 1660, y que fracaso porque sólo fue 
aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el Senado. Sin embargo 
en esta ocasión el proyecto C11zot paso a ser la ley del 21 de marzo de 1694. 
En esta ley se consagraba el principio de la absoluta libertad sindical, 
articulo 2 que podrán constituirse: libremente y sin 11utorización previa, 
asoci11ciones profesionales de unos y de otros con el fin de defender sus 
intereses económicos • lndustri11les. comerciales, 11gríco111s. a los que se les 
concede person111idad civil y se les faculta recibir incluso la representación 
de los intereses particulares de los individuos de sus clase, cuando los 
Interesados se les concedim ... pueden también las asoci11clones profesionales 
formar Uniones y Federaciones. 

El 25 de 11gosto del mismo año, Waldeck Rosseau recordó 11 los prefectos 
de los dep11rt11mentos, que debían de procur11r el debido cumplimiento de los 
preceptos de esto ley favoreciendo el uso de 111 mismo. A p11rtir de este 
fech8 se integraron y organizaron much11s 11soci11ciones de tnibajedores. 



En diversos puntos de Francia se constituyeron bolsas obreros de trabajo 
que, ademlts de su .objetivo bilslco, se convirtieron en centros de atnscclón 
y de ccordlnación de inictcattvas de todo orden de tos trabajadores. Con este 
clima f11vorabte que prevalecía en el momento, se llegó al Congreso Obrero 
de Llmoges, en et que se formó la confederación General del Trebajo que 
sufr1ó , hacia finales del siglo XIX y pnnclplos del siglo XX las divergencias 
de los grupos que la integraban, pero que finalmente se constituyó en el 
organismo director máximo del sindicalismo frencés. 

Durante este perlado del sindicalismo francés, continúen Influyendo en el 
fuertes tendencias ideológicas; persiste la influencie de los proudhonlenos, 
muy cercanos al anarquismo, y el marxismo, r:epresentado por le sección 
francesa de la Internacional, obsevlmdose un nuevo factor, que es el del 
llamado "Sindicalismo Revolucionarlo", que se apoya doctr1nartamente en la 
tesis de Jorge Sorel, de elogiD' a 111 violencla y 11 111 supuest11 fecundidad 
reform11dor11 de 111 huelga en general. 

l11 c11rte Amiens, result11do del Congreso Obrero celebrado en la clud11d 
del mismo nombre, del 8 111 14 de septiembre de 1906, 11prueba une 
decleración de derechos, en la que se propone agrup11r a todos los obreros de 
111 luche pare 111 desap11rtclón del 11sal11rl11do y del patrono, proclaman 
también 111 lucha de clases y reafirm11n 111 necesidad de unidad de la clase 
trabajadora pare mejorar las condiciones de vida y del trabajo.(62) 

2.1.3. Los Sindicatos en Espefta 

Al seguir el curso histórico y 111 evolución del movimiento obrero vemos· 
que le industrialización he sido factor determinante. 

(62) lastro lastra José Manuel. ob.clt. p.190 
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En el ceso del obrerismo espeliol no fue 111 excepción, aunque este 
presupuesto, le lndustri11liz11ción en Espolie fue t11rdío y lento, yo que e pesar 
de que to máquina de vapor se utilizo desde 1633 como motor en 11tguno 
monofocturo textil de C11totulio, todoví11en1640, lo Industrio textil montenía 
en Espoll11 sólo doscientos tetores mecánicos, frente o veintlcinto mil 
telores a mono. 

En 1646 se lnoguro el primer ferrocorll español de apenes unos decenas 
de kilómetros. En 111 segundo mitod del siglo XIX la lndustriolizoclón tomo 
un ritmo más rápido y por consiguiente, el movimiento obrero inicio también 
su orgonlzoclón. Al igual que en otros países surgen al principio les 
socled11des de socorros mutuos, o menudo distrlbuld11s por oficio, donde se 
gest11b11n tes rect11m11clones al régimen de trabajo de la profesión. 

Los alborotos de tipo político sucedidos en Barcelona en 1655, cuando en 
les b11rric11dos 11p11recl6 el rótulo "11socioclón o muerte", fueron síntomas 
prem11turos -ounque lndud11bles- de 111 tendenclo de Inquietud obrero. En el 
mismo 11ño y en 111 mismo ciud11d, 111 fllbrlc11 textil Bonoplota, los 
tr11bajodores pedían 111 supresión de les máquin11s selfltctln11s en el que 
intervinieron no sólo 111s 11utorid11des loc111es sino el P11rl11mento N11cio1J11l. 

En 1671 111 ramo m11rxista ortodox11, con gnm Influencio en 111 sociedad 
lntem11clon111 de los tr11b11j11dores, fund11d11 en Londres, envió 11 M11drid o Paul 
L11f11rge, quien h11bí11 sido diput11do del socialismo fr11ncés y h11bí11 formodo 
parte 11ctiv11 en el movimiento de la Comuna, con el propósito de organizar su 
propogond11 en Esp11ña. El conocimiento que tenía de la lengu11 castell11n11 le 
focllltó esta lobor y, o pes11r de ello éste se concretó sólo a limitados 
círculos intelectuoles, pues el medio obrero se mostró por entonces aplttlco 
ente el proselitismo soctollsta. 

En 1679, año en que se funda el Partido Socialista Obrero Español, es 
cuondo dicho tendenci11 ideólogic11 empiez1111dquirir import11nci11 en el mundo 
obrero. L11f11rge puede ser considerado como fundador del Partido Socl11llsto 
Obrero Español. 
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Poco entes de la llegoda de L11f11rge como emisario del marxismo de 
esp11!111, Miguel Bakunln hobia enviado a un propagandlsto de tendencia 
1m11rqulst11 Glovonni Fonelll, quien en Modrld se puso en comunicación con 
Gonzlllez Morogo, de los primeros 11n11rqulstas espolloles. En 1670 fundó un 
periódico y una unión obrera que denominó "La Fraternidad·, y luego 
constituyo un núcleo Ideológico: la alianza de la Democracia Social; 
finalmente, situó el centro de su propag11nd11 en Barcelom1. 

La influencia de estns dos tendencias continuó por separado, en el 
movimiento obrero espallol; el sociolismo manclsta en el centro y norte de 
espalla; el anarco sindicalismo en C11taluf111 y Aragón. 

El reconocimiento juridtco del derecho de asociación también es tardlo 
en la leglslaclón hispana. Aparece por primera vez con un te>Cto fundamental 
en 1669. Después la Constitución de 1676 lo proclama solemnemente. Mlls 
tarde, con el advenimiento de la Repúblic11, 111 Constitución de 1932, en su 
articulo 39, lo haríi con mayor precisión, al declarar: "Los espalloles podrlln 
11socl11rse o slndlc11rse p11ara los distintos fines de 111 vld11 hum11na conforme 
11 las leyes del Est11do·. También haste ese afio, no se promulga 111 ley 
específico de asocieciones profesioneles, pues no p11sa de proyectos. 

El primero de 1655; el de Posada Herrere, en 1666; el de Marqués de 
Cóceres, en 1677; el de M11ur11, en 1919; el de Burgos M11zo, en el mismo 11!10, 
el de Fernímdez Prida, en 1920. (63) 

En cu1mto a le legisl11ción de huelg11s, en Espeñe, como en todos los 
países, empieze le prohibición severa en el Código Penal de 1670, en el 
11rUculo 556, 111 incluye en el número de los delitos, con el nombre de : 
·co111ig11ción con el fin de encerecer o 11bor11t11r abusivamente el precio del 
trebejo·. Este criterio será rectlflc11do por la flsc111í11 del Tr1bun11I Supremo,· 
del 26 de junio de 1902 y luego por lo ley de huelgos del 27 de ebril de 
1909, que convertiril lo huelga lock-out en lo fecultod que podrÍI ejercerse 
el por el derecho. 

(63) Russomeno Mozort V. ob.clt. p.40 
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Las asociaciones sin autorización legal al principio únicamente toleradas 
durante mucho tiempo y sólo con el estatuto jurldlco 111 flnal van creciendo 
y aún mult1pllc11ndose en Espaila. en 166 se fundo la primero central obrero, 
que es lo Unlon General de Trabajadores, aunque en 1661 se hablo creado lo 
Federación Obrero de Trabajadores, que pasaré 11 ser, en 1902 la Federación 
de la Solidaridad Obrero y que se constltulrll organlcamente como central en 
el mismo año, con el nombre de Confederación Nacional del Trabajo. Estos 
dos agrupaciones slndlcales. lo UGT Y LA CNT, responderlln respectivamente 
11 las dos Ideologías, de las que yo hemos hllblado, que fueron las 
Inspiradoras y las protagonistas de la organización obrera espailola. 

L11 UGT 11dmltlril el 11provech8miento de los medios legales de lucha por 
los reivindicaciones labor111es del prolet11r111do que se le ofrecen, en 
realidad político soclal en que se desarrollo; en cambio, la CGT sólo 
admitiré los medios de actividad huelgístlc11 y aquellos inmediatamente 
revolucion11rios que los circunst11nc111s deparen, rechaz11ndo toda 
colaboraclón con los organismos emanados direct11 o Indirectamente del 
Est11do que tr11ten de enc11uz11r p11cíflcamente los conflictos del tr11bajo. 

En estil primer11 et11pa del sindicalismo espeñol, sobre todo en el 6.mblto 
de 111 Industrie, la doctrln11 ldeológic11 c11tól1c11 tiene poco éxito, 11 pes11r de 
v11rl11s lnlcl11tlv11s de 111gunos prop11911ndlst11s como el Padre Vlncent y 
despúes el Podre Palau, y lo fundación de varios sindicatos católicos en 
1919 que 1leg11n 11 cre11r un11 confeder11clón propi11. 

En c11mblo, en el ámbito rurnl tienen en est11 époc11 mejor éxito en 
m11terl11 t1soci11tlvt1, pues 111 "Confederoción C11tólic11 Agr11ri11, 11 111 vez 
sindical y cooperativa, 1leg11 a represent11r 111 mt1yor organización del campo 
español". (64) 

(64) Del Rostil Amaro. Los Congresos Obreros lntern11cion11les. tercen1 
edición. Edltori11l Grijalbo.Barcelon11 1972.p.62 
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El esta111do en 1936, de la guerra clYtl o de los mil díes, como algunos la 
llaman. produjo UI) cambio sustancial en el movimiento obrero. Una vez 
terminado el confllco bélico. fueron expedidas las b11ses del 1 o de mayo de 
1936, en el documento oficial, 111 que se denomino Fuero del Trabajo, que 
habla de tener el rango de una disposición constitucional. Según el mismo, la 
Institución de los que denominaba "sindicatos verticales" debían descansar 
sobre los principios fundamentales de unidad, totalidad • jerarquía y 
verticalidad, estando íntimamente relacionada con el Estado y el 
movimiento n11clonal siendo corponición de Derecho Público. 

La unidad quiere decir que sólo había un11 organización sindical con unidad 
de fines a cumplir. La totalid11d significa que debe comprender a todas las 
lndlvicluallclades sindicales y a todos los objetivos o fines propios del 
órgano sindical. 

La jerarquía comprende tres aspectos: orden o grado en que deben 
encontrarse los sindicatos dentro de la estructura social espaflola, forma o 
manera ele proveerse los cargos sindicales, así como las atribuciones de los 
mismos y la unidad del mando. 

Del sindicato vertical, han de formar parte conjuntamente: Todos los 
empresarios y trab11j11dores, no por afiliación, sino por Incorporación y 
adscripción autómatic11 en razón del oficio; pues, pertenece a un municipio, 
cuando se es vecino de la población. 

Sólo al término de 111 guerra civil esp11flol11 fueron llevacl11s a la práctica 
est11s concepciones doctrinales, con la publicación de la Ley B6slca del 5 de 
diciembre de 1940, y de las dem6s leyes y disposiciones regl11mentarlas y 
complement11ri11s de 111misma,11p11recidas a finales de 1942. 

Las funciones corresponden a los sindlc11tos vertic11tes se extendían a 
multlples extremos de la vida económica, en gener11l y ele la vida laboral, 
pero no a la orden11ción de les condiciones ele trabajo, pues su fijación se la 
reservaba el Poder ejecutivo. · 
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La ley del 22 de abr11 de 1956 Introduce los ·convenios Colectivos 
Sindicales·, que suponen, para la fijación de las condiciones de trabajo en 
cada especialidad productora, la previa negoclac\ón entre las clases 
patronal y obrera. 

Por último la Constitución del 29 de diciembre de 1976, en su articulo 26 
establece que:" Todos tienen derecho a sindicarse libremente, a fundar 
sindicatos y afiliarse al de su elección, as( como el derecho de los 
sindicatos a formar confederaciones y fundar organizaciones sindicales 
Internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podríi ser obligado afiliarse 
a un slndlcato.(65) 

Comentamos al respecto que la legislación española contempla 
claramente el principio de Ltbertad Sindical en todo lo concerniente a que el 
trabajador tiene plena libertad de acción según su cr1ter1o se lo determine 
sin Intervención de Intereses de otra índole y sin presión del potrón. Serla 
muy Interesante el hecho de saber de que forma se obedece este precepto 
pues nos parece muy Importante y muy bien hecho. 

2.1.4. Los Sindlc11tos en Alem11nla 

El desarrollo del movimiento obrero en Alemania fue posterior al de 
lnglaterro o Franclo donde el fenómeno de la lndustnallzaclón comenzó 
antes. Alemania, duronte el siglo XIX, ere todeví11 una nación 
predominantemente 11grícol11. No obst11nte, en el último tercio de este siglo y 
en el siguiente se unio 111 ritmo de lo industri11l1zoción. 

El moYlmiento obrero olemim 11cabó por pol11llz11rse en direcciones 
ldeológlc11s distintos: una sociellst11-democríitlce y 111 otrn cr1stlono 
-social. 

(65) Lostra Lastn1 José Manuel. ob.cit. p.209 



Al ser derrotnda mllitorment.e Alem11nl11 en 111 guemi europe11 de 1914-
1918, pudo vnlorwse 111 11cctón de los organismos stndlceles, pues los 
partidos que los resp11ld11b11n en el c11mpo pollllco tenlen une Influencie 
decisivo en el funcionamiento del sistema presidido por 111 Constlluctón de 
Welmar. Le intervención S11boteador11 del régimen democrltttco del 
~ocialtsmo Independiente , y finnlmente de les formaciones comunistas, se 
originó un clima de violencia que propició, en algunas ocasiones, les 
Intervenciones del ejército que desde 111 orientación n11clonctllstt1 
conservndon1 de Helndenburg y Von Popen, Ylno a termlnnr en In ocupación 
del poder de Hitler y sus nnclonnl -soclnllstes. 

El nueYo régimen de relaciones de trnbajo que Instauró Hitler no conservó 
slqulern les 11pnrtencl11s y el vocabulario del sindicalismo. 

Después de 111 derrota mllttar, en 111 segunde guerrn, se reestnblecló en 
Alemnnin le libertad Sindlcnl. Posteriormente en el Congreso de Munlch de 
1946 quedó constituida le gran Federación de Sindicatos Alemanes, 
respondiendo 11 dos tendencias Ideológicas predominantes menclonndns. 

Los sindicatos se fueron formando neturnlmente, pero su cnrltcter se 
transformó 11 uno pun1mente económico. Pretendieron ellmlnnr In 
Intervención estatnl en el régimen de In nsocleclón profeslon111. Ademlls se 
formaron cooperettves que funcionaban aled11lh1s 11 los sindicatos las cueles 
se encontrcib1m subsidlndas por el Estcido lo que les debe una mayor difusión 
que 11 los sindicatos. 

Los seguidores de Man< y L8 Selle se fusionaron, predominando el dominio 
de los socl8listes, surgieron después los sindicatos católicos que pretendínn 
111 defensa de 111 clase obrera, pero no se encontrnbnn conformes ente In 
sltunclón predominante, le lucha de clases ere desaprobado. Es lncrelble que· 
después de 111 desvent11j11 que se tenía se logra 11lc11nz11r a lnglciterra y 
Francia. 

(66) Menéndez-Pldol Juan.Derecho Social Esooño!. Revisto de Derecho 
PriYlldO, YOU Madrid, 1952 p.186 



Al ser derrotodo mllltermente Alemenle en le guem europeo de 1914-
1916, pudo Yalorerse le acción de los organismos sindicales, pues los 
partidos que les respeldeben en el campo pollttco tenfen une Influencio 
declslYll en el funcionamiento del slstemo presidido por la Constitución de 
Welmer. Le lnterYencl6n Seboteadora del régimen democr6Uco del 
soclellsmo Independiente , y finalmente de les rormeclones comunistas, se 
originó un clima de Ytolencla que propició, en algunas ocasiones, les 
lnterYenctones del ejército que desde le orientación nacionalista 
conserYadoro de Heindenburg y Von Papen, Ylno a terminar en lo ocupecl6n 
del poder de Hitler y sus noclom1l -socialistas. 

El nuevo régimen de rel11ctones de trebejo que instauró Hitler no conservó 
siquiera las 11p11rlenclas y el Yocebulerlo del sindicalismo. 

Después de lo derrote militar, en le segundo guerr11, se reestoblecló en 
Alemanl11 lo Libertad Sindical. Posteriormente en el Congreso de Munlch de 
.1946 quedó constituido le gren Federación de Sindicatos Alemanes, 
respondiendo 11 dos tendencias Ideológicas predominentes menctonad11s. 

Los sindicatos se fueron form11ndo naturalmente, pero su carácter se 
transformó a uno puremente económico. Pretendieron ellmlner 111 
Intervención estatal en el régimen de le asocleclón profeslonel. Además se 
formaron cooperaliYllS que funclonobcn eledeñes o los slndlcetos l11s cuales 
se encontraben subsidiadas por el Estado lo que les debe une mayor difusión 
que a los sindicatos. 

Los seguidores de Merx y Le S111le se rusioneron, predominando el dominio 
de los socielistes, surgieron después los sindicatos cetólicos que pretendlen 
le derens11 de 111 clase obrer11, pero no se encontn1ben conformes ente 111 
sltueclón predomln11nte, le luch11 de clases er11 des11probode. Es lncrelble que· 
después de lo desvent11j11 que se teníe se logro 11lconzor e Inglaterra y 
Fr11ncl11. 

(66) Menéndez-Pid!ll Juen.perecho Socio! Español. Revisto de Derecho 
Privedo, YOl.I M11drid, 1952 p.186 
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2.2. HISTORIA DEL SINDICALISHO HEXICANO 

En 111 época de 111 colonl11 111 r11z11 y 111 clase constituyen los fundamentos 
de les jer11rquí11s económicas y sociales novohlsp11n11s, en esencia eMlsten 
lndlYlduos de tres tipos de rezes (blence, cobriza y negra), el espíritu de 
rebeldl11 no deje de letlr durente le época colontel, y por eso se registren 
todo tipo de leventemlentos, motines, disturbios y conspiraciones. El sector 
que míss se eicelte es el Indígena c11ns11do de le subyugación y dominación que 
reciben. 

El problema miss grave en 111 colonia es lo reletlvo el trebejo, puesto que 
los 11grlcultores lndlgenes, no deseen eb11ndon11r sus tierras p11r11 convertirse 
en jornaleros mal retribuidos y 11 le vez los tr11bej11dores españoles no 
deseen viajar e América pera ocup11rse con iguel o menor s11l11rlo, éstes son 
les causes lntem11s que más tarde porovoc11n la Independencia. 

En cuento a 111 estretegie y táctico del movimiento obrero pera la defensa 
y promoción del Interés profeslon111, el slndicellsmo meMlc11no cuente con 
antecedentes importantes 11 partir de la segunde mlted del siglo XIX, .con el 
auge y consolidación del lndividuelismo liberal. Estrechamente ligado 11 les 
agrupaciones 11rtes1m11les de los gremios coloniales les 11soci11ciones de 
treb11j11dores, en 111 socied11d declmonónic11, suced11ne1111 la consumación de 111 
Independencia, se des11rrolleron en el merco del mutuo socorro y de las 
cooperetlves. (67} 

Congruentes con los dem11nd11s de col11bor11clón y control profesional, 
substencieles del gobierno liberal, surgieron diferentes orgeniz11ciones 
mutuellst11s, que aún perme11d11s de un estricto c11rllcter religioso ofrecl1m 11 
los obreros 11soct11dos, c11jes de ahorro y fondo de ehorro, 11poyo pere gestos 
de enfermedades, inc11pacided e lnhum11clón. 

(67) lgleslt1s Severo.Sindicalismo y Soci11llsmo en Mé)(ico.Editori11l Grljalbo. 
MéMiC0, 1970.p. 23 
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Excepclonelmente constltuhm temblén, un cenel de préstemos sin r6dltos 
o de Intereses muy.bejos pere cesos de emergencle. 

Les mutuelldedes de los ferrocerrileros o de remos lmportentes como le 
Industrie textil y le de sombrerle, tebeco y sestrerle, tuvieron gren 
lmportencle, si bien fueron evoluclonando hecle le creeclón de cooperetlYllB 
para aberater el consumo de los egremiedos o de pleno lncorporerlos e le 
productlvlded y libre cemblo. Muy pronto se comproberle que les 
mutuelldades y les cooperativas medletlzeben las lucha de clese y muy poco 
o nada hacíen por la emancipación de los obreros. 

Al concluir el histórico debate de diciembre de 1816 presidido por el 
Pastor Rouax, el diputado Macias elaboró el proyecto de la Declaración de los 
Derechos Sociales y del Trabajo: • La facultad de asociarse estll reconocido 
como un derecho natural del hombre, que en algunos casos es mlls necesaria 
que la unión, que entre los lndiYlduos dedicados a trabajador por otro 
salarlo, a efecto de uniformar 111s condiciones en las que se ha de prestar el 
servicio y alcanzar una retribución mlls equitativa. Uno de los medios mlls 
eficaces per11 obtener el mejoramiento apetecible cuando los petrones no 
acceden a sus demendas, es ces11r el trabajo colectivo (huelga) este derecho 
es universal en tanto no se ejercite con violencia. (68) 

Le libertlld del trab11jo y de le Industria fueron consagredos en los 
artículos 4! y 52 de lo Constitución Federal de 1857 lo que hizo imposible 
la legislación ordlnarle de trabajo que se consideraba para el mundo liberal, 
como un11 form11 de intervención del estado en la economía y vida de los 
particulares. Se regularon libertades públlces de reunión y asociación con 
fines pacíficos y lícitos donde los mexicanos encontraron respaldo para 
form11r sus asociaciones profesionales. 

(68) De Ja Cuev11 Mario ob.cit. p.29. 
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Por lo mismo se sostiene que en México no fueron reprimidos los 
derechos de asociación, coalición, los sindicatos en facto, ni las huelgas. 

Lo cierto es, que la carencia, el hambre, la desocupación y la 
Inestabilidad en el empleo, amén de la falta de Indemnizaciones por riesgos 
de trabajo orillaron a los trabajadores, artesanos, obreros y a la mayor 
parte de los campesinos emigrados 11 buscar en las mutualld11des centros de 
especulación, conclentlzaclón y luch11 para la defensa de supervivencia 
encontrándose el 11ntecedente reel del sindicalismo en México. El gobierno de 
Benito Juíirez se negó 11 conocer le cuestión sociel y reprimió con ecclones 
pollclaces y disposiciones de índole legal. 

Llegó el extremo de conjurar 111 luche sindical, abander11do por las 
agrupaciones de la Industria textil, con un decreto promulgado el 10 de 
enero de 1662 en el cu11l ordenó apllc11r le ley merclal (consejo de guerra y 
pene de muerte) a quienes pertlclp11n1n en huelges o apoyeren esocleclones o 
11cclones vinculadas 11 las mismas. L11 torpez11 del slstem11 estimuló los 
brotes de reslstencill, que dentro de un hibridismo Ideológico 
desconcertante, de 11n11rquismo socl11l útopico, cooperativismo y 11n11rco 
slndlc11llsmo pronto se extendieron a todo el p11ls. 

En el Imperio de M11xlmlllano de H11dsburgo, donde se condena la 1nv11slón 
extr11njera y 111 censur11ble cuota de guerr11 Intestina p11r11 México, el 
emperador promulg11 en 1665 el Est11tuto Provislon111 del Imperio y una 
legislación de trabajo que constituye el 11ntecedente serio que se dio por 
prlmer11 vez en México. 

Reguló l11s princip11les condiciones de tr11b11jo ( jornada de sol 11 sol, 
descanso hebdom11dario). 11sl como norm11s de segurld11d. C11reció sin emb11rgo 
del reconocimiento de los prlnclp11les derechos sindicales de asoci11clón 
profesion11l, negoci11ción colectiv11 y huelge. Esto le costo a M11ximil111no el 
retiro del apoyo de los conservadores coincidente con el éxodo de las tropas 
fr11nces11s y su fusil11mlento es 111 etope de le decodencla del gobierno 
llber111. 



El goblemoJuarlste promulgó el Código Civil el 13 de diciembre de 1870 
que reguló de mal)era incompleto et contrato de trebejo y se Integró el 
Código Penal del t de ebnl de 1872, cuyo articulo 925 proscribió 111 
coallclón y claramente le huelge.(69) 

A le muerte de Benito Juárez y después de le calda del gobierno de 
Sebastlán Lerdo de Tejada, asumió 111 presidencia mediante un golpe de 
Estado Porfirio Díaz que se perpetuó en el poder durante JO ellos, donde 
Inició una fecunda labor de reestructura y fomento económico que mejoró la 
vida de la nación, relnstauró el orden y promovió la educación . 

El Congreso Obrero permanente es creado el 6 de marzo de 1876, se busca 
conseguir mejores condiciones de trebejo, permonecía la oportunidad de 
empleos, asl como eventualmente decisiones ponderadas del gobierno 
respecto 11 las leves libertades. El Porflrlato diseñó una política de 
expropiación y deslinde del territorio mexlc1mo que nuevamente despojó o 
los Indios de sus propiedades y gestó mayores l11tlfundlos, sumiendo a los 
campesinos en la más hondo mlsene, al movimiento obrero logró 
corromperlo, cuando no lo sometió por la fuerza y lo torturo. Bojo el lema de 
mucha administración y poca polít1c11 se desintegró el circulo de obreros en 
1880 y neutr11llzó los acciones de los principales sindicatos lndustrleles. 
Hacia los· principios del presente siglo Camilo Arriego y Ricardo Flores 
Magón, el Partido Llben1l Mexicano y su diario Regeneración, sostuvieron le 
denuncia de abusos del régimen. (70) El 20 de noviembre de 1910 se desate 
le Revolución y Porfirio Diez es derrocado el 25 de mayo de 1911, 
obendonando el país pare dar poso al gobierno interino de Francisco León de 
lo Barro que pronto fue sucedido por Frenclsco l. Madero. 

(69) Lastro Lastra José Nanuel.ob. cit. p.219 
(70) Santos Azuela Héctor. ob.clt. p.p. 53-58 
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Este formó en 1912 el Departamento del Trabajo, dependiente de la 
Secreterla del Trebejo, los anarqulstes no se adhlr1eron, tempoco concilió al 
movimiento de Emlllano Zapata jamfls entregó las armes permitió la 
creación de 111 Casa de Obrero Mundial en 1912. Aseslnedo Madero y después 
del ambo de Victoriano Huerta , quién la clausurarle el 27 de mayo de 1914 
mandando a ejecutar e Seraplo Rendón y Bellsar1o Domlnguez. Derrocado el 
dictador la Casa se volYló abrir en agosto siguiente pero pronto se vio 
dividida por las Intrigas carranclstas que no aceptaron los acuerdos del 
Congreso de Aguascallentes para confer1r la presidencia a Eulalio Gutiérrez, 
por el contrerlo continuaron la guerra civil. (71) 

El sector mayoritario comendado por el Dr. Ali de le Casa del Obrero 
Mundial se vincula a las fuerzas de Carranz11 en 1915, forman el pecto pere 
formar betallones rojos pere combatir e los zapetistas y vmlstes, lo que no 
se dio y en lugar de unirse e los carrenclstes se unieron e los zepetistas, 
donde mlllteron haste la extinción del movimiento. Ese mismo el'io después 
de desmentelar la Casa del Obrero Mundial de cuyos servicios ye no precisó. 
surge le CROM (Confedereclón Obrere Mexlcene) el 12 de meyo de 1916. Con 
aparentes reformes soclellstes y con 111 convicción de ser le orgenlzaclón 
representetive de todo el movimiento proleter1o del peís ciertemente 
epoyedo por el ectuar neclonel; Alvero Obregón permite que se foñne el 
Pertldo Laborista Mexlceno, con el cuel se inicia el cemblo estrateglco de 
ecclón múltiple, que se definió como eblerto entregulsmo el Estedo. Morones 
acusado del asesineto de Obregón hllce ceer estrepitosamente la 
Confederación en 1921 se crea la Confedereción General del Trabajo 
antegonlste e la CROM, con elle se vino abejo la CROM asl se formeron 
dlverses confedereclones que fueron censuradas por Calles quién creó el 
Partido Nacional Revoluclonerio, Celles consiguió la neutralización de todes 
les conferdereclones que oponían su fuerze 111 pertido, el c111llsmo el11bor11 un 
Código del Tr11b11jo, t11l no se promulgó pero Influyó consider11blemente en 111 
eleboración de la Ley Feder11I del Trabajo. 

(71) Lomberdo Toledeno Vicente.La libertad Sindico! en México. Editoriel 
Unlverslded Obrera. México, 1974.p.174 



A lnstonclos del CSUM se fundó el Comité Noclonol de Defens11 Prolet11rt11, 
el 15 de junio de .1935, lmportonte b11stlón de 111 lzqulerd11 y que bojo 111 
ergldo de Líizoro Cíirdenos unirlo sus fuerz11s 11 111s de Lombordo Toledano 
parn cre11r lo Confederación de Trobajadores de Mé11lco el 24 de febrero de 
1936, con muy lomentobles consecuenclos que perduran o 111 fech11, se 
prohibió con Cordenas, lo vlnculoclón con lo CTM al partido del gobierno, 
o lo sozón ol Portldo de lo Revolución Me11lcono creodo porn legltlmor sus 
proyectos futurtstos de gobierno, de esto monern se vo gestondo lo pontollo 
Ideo! poro lo e11propioclón petrolero. Tros olgunos olios de soclollsmo 
chobocono el lombordlsmo entró en crisis y pronto fue rev11sodo por el 
sector de Velíizquez. 

Vicente Lombordo Toledono fue sustituido por Fidel Velázquez en lo 
Secretorio Genero! de lo CTM, el 2 de febrero de 1941. Así se logró 
neutrollzor cuolquter Intención sociollzonte y encojor oblertomente en lo 
político de lo sumisión lnst1tucion11I hoclo el gobierno. Aunque ya desde 
Lombordo en 1940, se hobí11n congelodo los s11l11rtos, este 1íne11 se mantiene 
por Velí1zquez y se contemplo 11 111 huelg11 como 111 últ1m11 y e11cepclonol de 
l11s medld11s de lucho. 

A finoles de lo gestión lomb11rdlst11, con el apoyo oflclel y 111 promesa de 
volver abrir los can11les democráticos de 111 CTM, se logró que lmport11ntes 
sindicatos n11clonoles de lndustrl11 como el ferrocerrtlero y el de 
electrtclst11s, retom11bon 11quel111 centr111. Más de lnmedloto se procedió 11 
control11rl11s , desconociendo o c11mbi11ndo 11 comités directivos por sectores 
lncondicion11les o 111 secretorio general. 

Lo CTM resp11ldo los medid11s de Miguel Alemán Voldés Secretorio de 
Gobernación, se incorporó sin condiciones, o lo político de uniflc11clón. 
Conclente de su dominio, el gobierno orgonlzó un frente obrero que· 
contrerestaríi lo 11cción de 111 CTM, creándose 111 Confeder11clón Obrero 
C11mpesin11 Mexic11n11 COCM en 1942. El B de julio Avll11 C11mocho hizo 
suscribir un P11cto de Unidod Obrero que vinculó, dentro del esquem11 
trip11rtlto del corpor11llvlsmo, 11 111s prlnclp11les org11nlzoclones slndlc11les: 
CTM, CROM, CGT, COCM. 
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El compromiso n11clonol montpul11do verticalmente por el gobierno, 
impulso lo congeloctón de los condiciones de trebejo y 111 abstención de les 
acciones slndtc11les. 

En 111 lucho contra el comunismo y lo m11ntpul11ctón obrero, el grupo de 
cinco lobttos ( Velltzquez, vuren, Amt1p11, Quintero y Sltnchez M11d11r111ga) l11s 
cinco lombrices como les llamó Morones, jugó un papel prlor1t11rto en el 
desgegamtento sindical , usando eficazmente, los recursos de lo represión, 
la ontidemocrecla y el control. Como respuesta obligado, en marzo de 1947, 
Velenttn Campa y Luis Goméz Zepeda fonnarón 11 partir del sindicato 
ferrocarr11ero, la Confederación Unice de Trabajadores, Vicente Lombardo 
creó el Partido Popular en 1946 y en 1949 se formó la Confederación 
Nacional Proletario. 

Después de la expulsión del lombardlsmo, el grupo de Fidel Veli1zquez 
modificó los estatutos de 111 CTM en el sentido de promover lo pollttca del 
buen vecino y la democracia sindtcol, adoptando como táctica fundamental, 
la lucha por lo unldod n11clon11l. Pese a que sus dirigentes siempre hicieron 
todo lo contr11r10, comblarón también el lema, por el más convencional de 
"Por emancipación de México·. 

Hocla 1950 Fernando Amllpa decl11r11rla que dentro de la CTM la consigna 
principal era de organizar lo lucha proletaria por las relYindicaclones 
populares en contra del lmper1allsmo. 

Lo CTM cobró fuerza Inusitada, extendió sus ramales por toda la 
Repúblic11 y afianzó su partlclp11ción en los cuadros del gobierno Fldel 
\lelázquez llegó al senado y verlos dirigentes cetemtstas ocuparon curules 
parlamentarias en los diputaciones del sistema. (72) 

(72) Santos Azuela Héctor.ob.cit.p.69 
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La fuerza corrupta de 111 CTM y la e11p11nslón de sus cuadros preocupó el 
propio sistema que. no dudo en promover la creación, como v111ble contrapeso 
de la Confedereclón Revo1ucioneri11 de Obreros y C11mpeslnos (CROC) que en 
t952 11gremló con algunos slnlllc11tos de empres11, 11 111 COCl1, 111 CNT, y 111 
CUT. S11t11nlz11des por 111 CTM no lograron tener tr11scendenct11 poHUco e hizo 
volver e penser 111 gobierno en el Ylejo esquema del corporetlvlsmo leborel 
de AYtle C11m11cho . 

Dentro de este proceso se rormó en 1954 lo CRT (Confeder11clón 
Revoluc1onart11 de Treb11j11dores) propendlente 11 fortolecer lo unldlld 
nacional, fundamentalmente en el aspecto del trabojo, 11 pugnar por 
condiciones decorosas de e>1lstencl11, por el respecto 11 111 huelga, por 111 
democr11ci11 sindical, 11sl como por 111 Intervención de 111 mujer en 111 
dirección y 111 Yl<lo sindical. Inducida por el sistema político pronto terminó 
lntegrlmdose el PRI. 

Fiel 11 sus proyectos hegemónicos 111 régimen de Rulz Cortinas, Inspirado 
en el viejo modelo de 1942, impulsó 111 creación del Bloque de 111 Unidad 
Obrere en 1955, que ogrupó 11 Jos prlnclpeles centrnles sindicales e lncluslYe 
el FSTSE (Feder11ción de Sindlcetos de Tr11b11j11dores 111 Servicio del 
Estedo).(73) 

H11ci11 fines del sexenio y ye en espera de les elecciones de López Meteos, 
en enero de 1956, se 11greYó el conflicto rerroc11rrilero que e11lgl11 el 
mejor11mlento en los niveles de Yid1111sí como en lo democracia slndlc111. 

Lo represión m11s11cró 11 centenares de tr11bejadores ferrocarrileros y 
extendió, después, le persecución 111 m11glsterlo, 11 los grupos radicales y e 
todo el rescoldó del poder y reslstencle. 

le campoñ11 fue Jorge e inYolucró 111 gobierno de López Meteos que no pudo 
asumir le b11ndera del n11clonellsmo y l11 luch11 contra el comunismo. 

(73) lbldem p. 76 



El burocretlsmo sindicel repuntó y se eduel'io de le ección, quedendo 
tembién menipulede le justicie del trebejo. El régimen en tumo reformó 111 
leglsl11clón leboral, siempre bien contr11resteda y en 111 cu111 se protegió 111 
estebllid11d en el empleo, la Insuficiencia del salario y 111 p11rticlp11ción de 
ut1Hd11des. 

Se 11dtcionó en 1940 el 11pert11do B del 11rtículo 123 p11r11 regul11r a Jos 
emple11dos de 111 Feder11ción y se promulgó en 1962 111 Ley Federe! de los 
Tr11b11j11dores 111 Servicio del Est11do. 

El primero de diciembre 1964 esumió le presidenct11 Gustavo Dh1z Ordaz y 
11doptó un11 p0Jític11 de 11poyo 111 des11rrollo y est11bilid11d convencionales, 
resp11ld11d11 en 111 mils 11bsolut11 lntr11nsigenci11 h11ci11 los cu11dros opositores. 
Desde un principio apuntó su intención de grupos vertic11lmente 111 
stndtc111ismo p11trio y con energi11 esc11rment11dor11, reprimió todo brote de 
re11cción obrer11. Así sofocó diversos movimientos sindic11les como el de los 
médicos y el de los pilotos 11vi11dores. 

Per11 conseguir 111 neutr11liz11ción del movimiento obrero en los súcesos 
del 66, influyó not11blemente 111 cre11ción del Congreso del Trebejo, 
org11ntz11clón cupul11r de tipo corporativo, que 11grup11 b11jo el patrocinto y el 
control de estado y que rué rundodo por orden del Presidente el 19 de febrero 
de 1966. 

L11 situ11ción hizo crisis, cu11ndo 11nte lo inminencia de 111s 01impi11d11s, 
pero t11mbtén coincidente con el movimiento universal, estallo en el c11p1tal 
el confl1cto estudt11ntll de 1966. L11 tntoler11ncl11 del régimen y 111 crisis que 
11puntaba gr11ves desajustes económicos, hicieron incontrolable el cierre de 
las compuertas y est111l11ron el conflicto. 

Como premio o la 11bstención de las centrales obreras que no. se 
comprometieron con el movimiento estudi11ntll, Dí11z Ordaz Hizo expedir lo 
que se festinó como una Nueva Ley Federal del Trobojo. 



El· 12 de mayo de 1970 se trató en re111ld11d de un11 11d11ptaclón con 111gun11s 
ediciones de 111 1eglsJ11clón 1abor11l del 31 que n11d11 aportó entonces, 111 
régimen procesal de los conflictos de trabajo dentro de la misma tónica, 111 
ley sería retocada en 1960, 11fect11ndo seriamente los derechos colectivos 
del tr11b11jo. Debemos seftal11r que frente 11 duras derrotas anteriores, el 
movimiento slndic111 se des11rt1cu1ó, girando en tomo 11 Ja acción y consignes 
del chllrrismo. 

Luis Echeverrla arriba a 111 presidencia, pese 111 malestar de Dlaz Ord11z, 
el J!l de diciembre de 1970 parece iniciar un programe de gobierno con más 
11pertur11 y dllllogo p11r11 el movimiento obrero. Falaz y egocentrista, siempre 
apoyado en programas populist11s, abre de alguna manera las compuert11s 111 
sindicalismo, que 11 través de las diversas corrientes democríitlc11s e 
Independientes, reacciona por sus reivindicaciones tanto económicas como 
p0Jlt1c11s frente a un11 profunda crisis. (74) 

A partir del 10 de junio de 1971, el gobierno echeverrista dejó ver su 
polltc11 contradictoria de estimular, ·controlar y después desconocer y 
reprimir o las ogrupaclones obreras. Al final del sexenio el hostigamiento y 
el propósito de aniquilar las acciones sindicales son reiteradas y a fondo, de 
tal suerte que en 1976, decae de alguna m1mern el sindicalismo 
Independiente. (75) 

Nos podemos dar cuenta que el sindicalismo no ha c11mbiado desde que se 
iniciaron los primeros sindicatos, pues no evoJuclona sino que conforme 
pasan los sexenios los mandat11rtos apegan o dan auge a Jos movimientos 
sindicales o en su defecto los controlan. 

Al tr11ncurso de los años se han dado buenas ideas como J11s de Lombardo. 
Toledano que procuran el bienestar del trabajador aunque la explotación 
sigue latente, stn embargo en el presente se pretende obtener mayores 
ingresos con la fuerza de trabajo sin otorgar ningún tipo de prerrogativas a 
1 os trabajadores. 

(74) S1mtos Azuela Héctor. ob.cit. p.77. 
(75) ldem. 
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2.3. HISTORIA DE LA LIBERTAD LABORAL SINDICAL EN HEXICO 

El reconocimiento de la libertad sindical, y 111 legitimación de su 
actlYidad política, principio aceptado actualmente, en el Derecho L11boral, lti 
formticlón de dlvers11s corrientes ldeológlctis, el planteamiento de ltl 
flnaltdad mediata del movimiento sindical entre otras circunstancias 
lanzaron 11 los dirigentes obreros a la luch11 por el control de 111s grandes 
m11s11s de obreros. 

l11 libertad slndic111 es originalmente un derecho del trab11jador pero, los 
sindlc11tos un11 vez constituidos, 11dquieren un11 existenci11 y realld11d propias 
que dan origen 11 nuevos derechos. Por lo t11nto existen un derecho personal 11 
111 slndlc11clón y un Derecho Colectivo de los slndic11tos destinad11s a fines 
supremos del Derecho del Tn1btijo. 

L11 libert11d personal de sindic11ción, es un derecho origin11rio de cad11 
tr11baj11dor, 111s disposiciones que lo rigen son: Ltl Decl11r11clón de los 
Derechos Sociales 1917, L11 Decl11ración Univers11l del Hombre, adopt11d11 por 
las Naciones Unid11s en 1948, el 11rtículo 23 de 111 Ley Federal del Trllb$1JO de 
1970, 11rtículo 357, el Convenio 67 de la Organización lritemaclomil del 
Trab11jo de 1948, rallfic6do por el senado mexicano, según el Dlar1o Oficial 
de la Federación de 1656. 
(76). 

Antes de la domin11ción esptiñola no podemos considerar que hubiera en 
los pueblos aborígenes una organización que permitiera h11bl11r de 111 libertad 
sindic11l, pues independientemente de que en la posesión de las tierr11s se 
h11y11n registrado 11lgunos sistem11s comun11les, ellos no pudieron determinar 
la cre11clón de una verdadera org11nización profesional. (77) 

(76) De 111 Cuev11 M11rio. ob. cit. p. p. 299-300 
(77) Lombardo Toledano Vicente.ob.cit. p. 56 



Después de la conquista de México, realizada por Héman Cortés, ere 
natural que se trataran de aplicar en los nuevos dominios de Espalla los 
principios y normas que reglan en la madre patria y por ello se trasplanto el 
régimen corporativo a la llamada Nueva Espafia constituida en el territorio 
mexicano. 

Advertimos que existe un ataque a la libertad sindical, se controló la 
producción, evitando le competencia que las ertesenlas mexicanas pudieren 
cambiar respecto de los productos Importados de Espalie. 

Aunque la Independencia Iniciada en 1810 destruyó pr/lcticamente la 
organización colonial, formalmente vinieron a desaparecer Jos gremios 
heste 1661 durante la época de le reforma, en que todos sus bienes pasaron 
a considerarse como bienes nacionales. 

Por lo que ve a la organización patronal y la libertad de que pudieran 
haber disfrutado, es interesante mencionar como se agrupaban los 
diferentes organismos; Jos llamados Consulados de Comercio que tenhin 
como misión fundamental 11dmlnlstn1r justicia entre sus miembros. 

Como la independencia precisamente era respecto de España, se presentó 
el fenómeno de que mestizos y criollos se unieron pera luchar en contr11 de 
los españoles, pero en estas luches y aún en las que les sucedieron , entre el 
mismo grupo de mestizos y criollos, dlYldldos por los partidos liberal y 
conservador, se olvido completamente el indlgena, dando lugar así a que 
grandes mas11s de pobl11clón se encontranm en s1tu11clón de verd11deros 
desheredados. Estas 1uch11s Intestinos después de la consum11clón de la 
independencia en 1821, motiv11rón a que no hubler11 ningún 11delanto en 
molerlo lndustr1al y por ello tompoco se observo desarrollo en la asociación 
profesional ni en la libertad sindical. 

Así lleg11mos hasta el año de 1657 en que se expidió la Constitución del 
país, en su artículo 91! g11rantlzó el derecho general de asociación. 



El régimen instaurado por el general Porfirio Oíaz determinó cambios muy 
Importantes dentro de la economia me11lcana; se logró la pacificación del 
pais, se abrieron las puertas al capital e11tranjero, se construyeron 
ferrocarriles y aparecieron los primeros bancos. 

Al abrir las puertas al capital e11tranjero no sólo se permitió la Inversión 
de los Estados Unidos de América, sino también se Ylo con gran 
complacencia la aportación de capitales europeos. 

En lo que ve al reparto de tierras, las compallias deslindadoras 
cometieron verdederos abusos, d&ndole lugar a que una mlnoria detentara la 
propiedad de une gran perte del territorio necional. 

En aquel régimen consecuente con 111s Idees que se sostenian en otros 
paises, se Incluyó en el artículo 925 del Código Penal de 1672 la prohibición 
de las coaliciones que tuvieran por objeto ejercer violencia fislca o moral 
para hacer que suben o b11jen los salarlos jornales de los operarlos o impedir 
el libre ejercicio de la industria del trabajo. 

Al Iniciarse el siglo XX México ofrecía realmente un Estado d~ gran 
adelanto material, en comperación con el último tercio del siglo 11nterlor, 
pues era evidente que el pals pugnaba ya por entrar a un terreno de 
desarrollo Industrial. 

En aquellas épocas se inició el periodo de tolenmcia oficial para la 
libertad sindico!, pues de otro modo no se comprende como pudo 
establecerse, en 1906. El gran círculo de obreros libres estaban muy 
desubicados pues, est111laron las huelgos de Conanea y Río Blonco. En este 
periodo si es exacto que intervinieron algunos líderes de origen europeo, 
como Moncaleeno que 11lenteben o nuestro trobaj11dores y 11 nuestras 
Incipientes 11sociaciones profesionales. 

En 1910 Don Francisco l. Madero enarboló el programa de 111 No Reelección 
y dió comienzo 11 la revolución que habrio de prolongarse durante algunos 
años. 



El sellor Madero persegul11 fines eminentemente polltlcos, realmente fue 
Emllleno Zapete e' que tomo en el sur le relYtndlceclón de les cleses 
cempeslnas. 

En le époce de Venustleno Cerrenze, pr1mer jefe del EJ6n:lto 
Const1tuclonallst11, aparecieron los b11t11llones obreros en el D.F. y 111 Ir 
lomando fuerz11 dieron lugar a que el propio C11rranza los dlsolYlere, lo que 
no Impidió que le Federación de Slndlc11tos Obreros celebrará en Verecruz en 
el Pr1mer Congreso Obrero Nacional. 

Le Constitución Politice que se e>epldló como result11do de aquel congreso 
constituyente, incluyo artículos tan renoYadores como el 123, el que con 
clar1dad absolul11 se garantizó el derecho de coalición, al establecer la 
fracción XVI que tanto obreros como empresar1os, tendrán derecho pare 
coaligarse en defensa de sus respectivos Intereses, formando slndlc11los y 
11s.ociaciones profesionales. 

En 1931 se e>epldló le Ley Federal del Trebejo en que respondiendo e un 
verdedero anhelo de llberted sindical en el artículo 234 que ·se reconoce a 
los patrones y a los trabajadores el derecho de formar sindicatos, sin que 
haya necesidad de una autorización previa. A nadie se le puede obligar a 
formar parte de un sindicato a no formar parte de él". 

Para refrendar la disposición anter1or el articulo 235 dispuso: ·cuelquler 
eslipuleción que establezca mulle convencional en ceso de separación del 
sindicato o que desYirtúe de algún modo ale disposición contenida en el 
artículo antenor se tendríi por no puesta·. 

Este vlclori11 se Yio empañada por lo dispuesto en el artículo 236 que 
aceptó la cl11usul11 de e>ecluslón por sep11ración. 

T11l precepto seguramente respondía a un11 reacción de los trabajadores 
contra el derecho que en años anlenores habí11 detentado el p11lrón, par11 
despedir 11 un obrero si form11b11 p11rte de un sindicato e Inclusive ponerlo en 
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un slndlceto· e Inclusive ponerlo en les listes negres que clrcul11b11n con 
todos los patrones e lmpedlen que fuere contriltedo. 

La libertad slndlcel en relación con el Estedo y con los trebejedores 
existe, pero deseperece tretflndose del trebejador y su slndlceto. 

Estas cl6usulas hen sido apoyadas por el sector oficial y por ello les 
encontramos cesl en le y totallded de los contratos de trebejo. 

La prtmere ley de la Cámere de Comercio de le Ctuded de México fue en 
1908, aun cuando le Cámara de Comercio se fundó en 1874. (78). 

En 1924 el gobierno recién electo del General Calles puso en merche une 
politice que, de acuerdo con sus proples pelebras, busceba reorganizar y 
reglementar les relaciones entre el Estedo y la Socleded e lmpuls11r el 
desarrollo cepltalista. Con este fin, se planteaba como condición localtzer el 
punto de equilibrio entre les dos fuerzes fundementeles de la sociedad : El 
cepita! y el trebejo. 

Le libertad sindical ero entendida como un elemento de modificación de 
111 socled11d que deberl11 dirigir su acción 11 llmltor el poder absorvente del 
c11pltollsmo, pertlclpendo en l11s dtrerentes fases de la producción y 
penetrando 11111 organización soct11l en su conjunto. 

El mismo Celles pensaba en el slndlceto como en la "Unld11d Organice de 
la Socledod Future· con ello queríe decir que 11demlls de sus funciones 
propiamente económlces; se referíe e les que deserrollaba el sindicato en 
fevor del mejoremiento sindical obrero. 

Haste 111 org11ni2eclón formol del sindlceto, en merzo de 1924 fue cuendo 
comenzeron reelmenle a intervenir en le orgeniz11ción de se centro de 
treb11jo encontrendo en ello enormes obstáculos. 

(78) Euquerio Guerrero. Rel11ciones Labornles.Edltoriel Porrúa . México 1971. 
p. p.75-78 



El slndlc11to se enc11rg11rá de h11cer respet11r 111 b11rrer11 socl11l qua m11rc11b11 
los limites 111 enfrent11mlento de 111s p11rtes y que 11segur11b11 el control y le 
discipline de los treb11jedores. (79) 

Los Slndlc11tos h11n est11do prohibidos dur11nte mucho tiempo por 
conslder11rse que los fines que perseguí11n ernn contrnrios a le l1bert11d y 
11utonomla lndlvldu111 en 111 vida económica; después· fueron admitidos 
llmlt11d11mente, y por fin reconocidos y ut1llz11dos por el Est11do p11r11 su 
propios fines, a tr11vés de 11111bsorclón de su propl11 estructur11. (60) 

En 1931 se expidió 111 Ley Feder11l del Tr11b11jo que vino a regul11r 111 
org11nlz11clón de los slndlc11tos, l11s dlstlnt11s form11s que pueden presentar, 
los requisitos pare su cre11ción. (61) 

Los hombres Am11ntes de 111 libertad siempre han luchado por que se 
respete el principio de 111 llbert11d slndlc11I que se traduce en dos cuestiones: 
dejar al trabajador en 111 posibilidad de form11r p11rte de un slndlc11to o no, 
respetar el derecho que tiene par11 sep11r11rse de un slndlc11to cuando 11sl le 
convengo, 11 lo que se agrega el derecho del trab11jodor de elegir entre Yllrios 
sindicatos el que prefiera. 

Entre nosotros, el proyecto original de la Ley del Trab11jo de 1931 que fue 
enviada al Congreso cons11grabo el principio de libertad sindical y asl fue 
aprobado. 

En 111 Ley 11ctu111 se dejaron los preceptos integras del anterior 
ordenamiento, sin embargo, el artículo 395 autorizó 111 existencia de las 
clllusu111s de exclusión. 

(79) Roclo Guadorrom11. 75 años de Slndicollsmo Editorial Instituto Naclon11l 
de Estudios de lo Revolución Mexlc11na. México 1966. p. 136 
(80) Froncesco Santoro Pos11relll. Nociones de Derecho del Trab11jo. décimo 
cuarta edición . Editorial Diana. Madrid 1963 .p.20 
(61) Euquerlo Guerrero. ob.cl t. p.316. 
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2.4. NAClnlEltTO DE LA OR&ANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

Aunque Le Grent murló sin que sus proyectos se consolidaran, había 
dejado una simiente maravlll osa que en breve daría óptimos frutos. 
Concomitante, los parlamentos de A·lemanla debatían ante la posibilidad de 
que se tomartan acuerdos Internacionales para uniformar ciertas medidas 
protectoras de mujeres y nlí'ios. Hacia 1889, Suiza lanzó la primera 
iniciativa, al invitar a trece gobiernos para que discutieran sobre materias 
laborales podrían adoptarse reglamentaciones. fijando la lnaguraclón el 5 de 
mayo de 1890,.la que no se llevó a cobo, pues la conferencia de Berlín inicio 
el 14 de marzo de 1890. Lo reunión concluyó sin crear compromisos 
formales, aunque si genero recomendaciones detalladas para reglamentar y 
prohibir el trabajo minero, dominical para nilios y mujeres. 

· En agosto de 1897, las organizaciones obrero-cristianas de catorce 
países, reunidas en Zurlch, celebraron el pnmer Congreso lntern11cional de 
Protección Obrera. habiendo adoptado una resolución que pedía al gobierno de 
Suiza que promoviera leyes internacionoles del trabojo e invitora a otros 
paises a cre11r una Oficina Internacional del Trab11jo. 

En ese mismo año de 1897, un Congreso en Bruselas examinó los logros de 
Berlín y se 11voco 11 estudiar los principios en que habría de bas11rse la 
fundación de la proyectada Oflcin11 1ntern11ctonal del Trabajo. 

El Congreso de Bruselas dio como resultado 111 Integración de un11 
comisión que promoviera la tendencia de varios países. otras organizaciones 
p11rtldarl11s de la misma causa se constituyeron en el mes de Julio de 1900, 
reunidas todas formaron la Asociación lntern11cion11l de Legisl11ción del 
Trabajo, consider11da como el primer antecedente directo de la Orgimizaclón 
Internacional del Trabajo 11ctua1. 
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La primera Oficina Internacional del Trabajo entró en funciones el 111 de 
mayo de 1901, en qn edificio donado por el Cantón de Basllea, Suiza. (62) 

La organización de elles se estima como Indisolublemente unida a la 
evolución del Derecho Internacional del Trabajo. 

Le Asociación lnterneclonel de Legislación del Trabajo estaba formada 
por agrupaciones nacionales y no por gobiernos, pero varios optaron por 
hacerse representar en la Comisión Internacional que se reunlan 
bienalmente; al llegar a la primera guerra, ascendla a 22 el número de 
participantes. 

La Asocleción se celebró en la ciudad de Berna, 1905 y 1906 dos 
reuniones en las que participaron Alemania, Dinamarca, Francia, Gran 
Bretalia, Grecia, Italia , Luxemburgo, Pillses Bajos, Portugal, Rumania, 
Servia y Suiza. Dos tratados Internacionales surgieron de la conferencia de 
1906 uno que prohibía el empleo del fósforo blanco y otro que reglamentaba 
el trabajo nocturno de las mujeres. Correspondió a ello el mérito histórico 
de ser Jos primeros Convenios Internacionales de Trabajo. 

La Asociación lnterm1clonal convocó a una tercera conferencia en Berna, 
Sulze en 1913, que contó con la participación de trece Estados. De ahl 
surgieron varios convenios que no fueron suscritos por el advenimiento de Ja 
primera guerra mundial, que c11nceló la existencia efectiva de la Asociación 
lntern11clon11l de la legisl11clón del Trabajo. 

la primera guerra mundi11l sofocó temporalmente el esfuerzo de crear un 
Derecho Internacional del Tn1bajo, pero lo no lo abatio del todo. La generosa 
Ideo subyací11 bajo la preocupación de dedicar todo el tiempo y recursos al 
triunfo de 111 contienda. 

Tres la conferencia de la paz de 1919 y mlls concretamente después del 
Tratado de Versalles, cuya parte XL creó la Organización Internacional del 

(82)Barroso Figueroa José.ob.cit.p.17 
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Treb11jo, sus logros se d11n 11led111'i11mente 111 Derecho lntem11clon111 L11bor111. 

Dur11nte el curso de 111 guerr11 org11nlZ11clones obrer11s de diferentes p11lses 
vinieron m11nifest11ndo l11 lde11 de que 111 futur11 Confererencla de P11z deberla 
referirse expresamente a la protección de los trabajadores. 

Asl lo propuso la Federación Americana del Trab11jo, paulatinamente se 
venia acercando el final de la primera guerra mundial y previniendo que en 
breve se firmarla el Tratado de Paz los trabajadores redoblaron sus 
11ct IYldades. 

La Conferencia de los Preelimlnares de la Paz en su primera reunión tuvo 
lugar el 25 de enero de 1919, se acordó nombrar una comisión que habrl11 de 
encargarse de la cuestión relativfl a 111 creación de 111 Legislación 
lntem11cion11I del Trab11jo. 

L11 comisión de 111 Legislación Internacional del Trab11jo se formó por 
quince miembros, a r11zón de dos delegados por cada un11 de 111s potencias 
mundiales y cinco parfl les veintiún potencias restantes; fue designado como 
primer presidente Semuel Gompers; el texto se redactó y paso a follJlar la 
parte Kll 1 del Tratado de Vers11lles titulado 'Tr11b11jo", quien d11 origen 11 111 
Org11niz11ción lntem11cion11l del Treb11jo. 

L11 lnici11ción de 111bores se consigue en 111 primera reu~ión el 29 de 
noviembre de 1919 en W11shintong, Estados Unidos en un clima de 
incertidumbre; se re111izó 111 design11ción del Congreso Administr11tlvo, 
elecciones que fueron muy disput11d11s qued11ndo electo como presidente 
Arthur Fontaine, empez11ron 11 colabornr entre todos p11r11 formar los 
primeros convenios. (83) 

(82) Barroso Figueroa José. ob.cit. p.18 
{83) lbidem.p.19 
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Cebe sin embargo hacer 111 ecl11r11clón. Le Org11nlz11clón lntern11clonlll del 
Trabajo significó en su or1gen la respuesta de los paises c11p1t111istos e 111 
revolución socl111lst11 que hablo triunfado. 

Rusia 11pen11s en 1916. El socl11llsmo desentr111i11b11 111 des11par1clón de la 
lucha de clase por el medio más radical; simplemente la supresión 
irremisible de una de ellas. · 

Al fundarse le Organización Internacional del Tr11b11jo se dio vida 111 foro 
mundial para la participación de los gobiernos, tr11b11j11dores y empresarios, 
de modo que en su seno fuere posible recuperar p11clflc11mente la 
problemática onglnada por el fenómeno de la lucho de clases que es 
Inmanente a la relación obrero-patronal. 

L11 organización lntern11clonal del Trabajo ocupe uno posición única entre 
las instituciones intergubemamentales en su seno trabajadores y 
empleadores, en colaboración con los gobiernos, participan en la formulación 
de su política y en 1!1 obtención de sus resoluciones. 

La Organización Internacional Promueve el trabajo y con ello aporte su 
contr1buclón al establecimiento de una paz duradere y universal. 

La historia constituye la base para que las organizaciones modernas se 
conduzcan, después de conocerla consideremos que ser& míis f ilcll continuar 
con nuestra Investigación. . 
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NATURALEZA JURIDICA DE LOS SINDICATOS 

Siendo el sindicato el medio más eficaz 11 través del cual .el obrero 
puede espirar a la prosperidad, tiende a formarlos, por ello en el presente 
capitulo Incluimos los requisitos que son Indispensables paro constituir un 
sindicato, la personalidad jurídica, su contemplación en la legislación 11si 
como su objetivos y su disolución; pare con ello fi j11r la5 condiciones en 
las que se sustente 111 existencia de los sindicatos. 

El análisis de 111 n11turalez11 jurídica, como persone puede ser hecha por 
el examen del negocio jurldlco de su constitución, pera saber si se treta 
de un contrato abierto o una convención. 

Como persona jurídica el sindicato es el centro de referencia de la5 
relaciones jurídicas. Tiene por lo tanto la capacidad de actuar como parte, 
sujeto de derechos y obligaciones. 

El sindicato es en su origen, una fuerza social, revestida de 
personalidad jurídica, esencialmente Institucional, que dentro de los 
limites constitucionales y legales tiene la función esencial de producir, 
por 111 vi11 de convenios, derecho objetivo. 

3.1. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCION 

Ahora bien menclom1remos los requisitos que nos presenta el maestro 
Mario De la Cueva que clasifica a los requisitos en dos grupos de fondo y 
de forma, los primeros son los elementos sustanciales que deben concurrir 
a 111 constitución del sindic11to la segunda se refiere a las c111idades de las 
personas que concurrirán a su organización y funcionamiento como lo 
marca 111 legislación. A) Requisitos de fondo.- El slndicsto es una 
asoci11ción de person11s, pero no todas pueden constituir sindicatos, ya que 
estas asoci11ciones son únicsmente formados por trabajadores o patrones. 
En consecuencia uno asociación de person11s que no poseen 111 calldad 
anterior podr11n constituir un11 asoci11ción mercantil o civil pero no un 
sindic11to. 
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L11 flnalid11d que deben proponerse los tr11b11j11dores 111 slndlc11rse es el 
estudio del mejor11mienlo y defens11 de los Intereses de tr11b11jo, que quiere 
decir que los lntegr11ntes tienen 11 c11rgo la cre11clón de un mejor mal'i11n11. 

B) Requisitos de form11 y en cu11nto 11 l11s person11s-. L11 libert11d slndlcol 
posee un sentido de unlvers11lid11d que corresponde 11 l11s esencl11s mejores 
del derecho del trabajo, por lo que no puede haber lrab11j11dores de primer11 
o segunda clese. por lo que lodos son igu11les 11nte 111 ley, 11sí se encuentr11 
cons11gr11do en lo fracción X\IL del artículo 123. 

Respecto del hombre y 111 mujer goz11n de los mismos derechos par11 
Ingresar a un sindicato con fundamento en las reform11s legales de 1974. 
Respecto de los menores el ortículo 239de111 ley de 1931, que dice que los 
menores tr11b11jen con permiso y se11n m11yores de 14 111'íos podriin form11r 
p11rte de slndlc11tos exceptu11ndo formar parte de 111 mesa direcllv11 los 
menores de 16 años. Ahora bien los extranjeros pueden formar p11rte de un 
sindicato siempre y cuando no desempeñen puestos de dirección dentro de 
la 11grup11clón. Por último los lrabajodores de confi11nza no podriin ser 
participantes de los slndtcotos con los demos trabojadores. 

1.- El acta constitutiva: L11 reunión de los trab11j11dores en el 11cto 
primario, constitutivo enviando copto o la autoridad correspondiente poro 
el debido registro. 
2.- Copio autorizada de los estatutos, conformimdo que se tr11la de una 
form111td11d escrita. 
3.- El acto de elección de la meso directiva: puede estar fuslon11d11 con el 
acto const1tutlva. Las elecciones posteriores se harim en otros 11ctas; así 
lo explica la fraccclón 11 del 11rtículo 337 que Impone al sindicato 111 
obligación de comunicar el cambio de meso directiva en un término de diez 
días. (64) 

(64) De 111 Cuev11 M11rio. ob.cit. p.331 
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Pera De Buen Lozano el neto constitutivo de este Upo de orgentzecl6n es 
un negocio juri!llco en donde se presume le concurrencia de 20 
tr11boj11dores o tres patrones, respectivamente cuya congregación de 
voluntades crean un nuevo sujeto de derecho; a saber de une persona 
jurídica. De aquí se desprende, sin asomo de duda que se treta de un 
negocio jurldlco colecttvo que supone 111 reunión de los elementos de 
esencia y validez. (65) 

En alguna ocasión se sostuvo que al establecerse un número mínimo, se 
estebe reestrlnglendo a la libertad sindical. Ello no nos perece así dado que 
toda Institución debe ser reglementad11 pera que reúno las gorentfas 
necesarias pern su correcto desempeño y éste se obtiene cuando hey une 
c1mtld11d de miembros adecua1111 con respecto 11 los fines del sindicato. (86) 

· De lo anterior y apoyándonos en la e><pllcaclón de el m11estro De Buen 
Lozano Néstor, desprendemos que efectivamente el hecho de constituir un 
sindicato constituye un negocio jurídico tomendo en cuenta que el negocio 
jurldlco es: "Los actos de la voluntad humana que deliberada y 
concientemente busce producir consecuencles jurldices·. Mediante el 
negocio jurídico se expresa el objeto del sindicato, así como el nacimiento 
de una nueve persona jurídica 11 la que se le etrtbulrÍI su respecttv11 
persone 11 dad. 

3.2. PERSONALIDAD JURIDICA 

Nuestros organizaciones obreras siguieron la ruta, que puede llamarse 
universal del movimiento slndlcel europeo y norteemerlceno, pero algunas 
circunstancias especiales obligeron el legislador a p11rtir de la· 
Constitución de 1917 a reconocer le personallded jurídica de los 
sindicatos. 

(65) De Buen Lozano Néstor. ob.ci t. p. 702. 
(66) Ruprech J. Alfredo. Derecho Colectivo del Trgb11jo. Edltorl11l U.N.A.M. 
México 1980 p.100 
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Las fracciones XVL y XIX de la Oeclareclón de los Derechos Humenos 
.reconocieron 11 1011 sindicatos como los representantes de los Intereses 11 
derechos colectivos; tnmsformerón la huelga, de simple hecho productor de 
efectos jurldlcos en acto jurfdlco; f11cu1t11rón a los mismos sindicatos a 
solicitar de la Juntes de Conciliación y Arbitraje pera fijar les 
condiciones colectlves de trabe jo que debfan regir en les emprases o remes 
de la Industria en sibsutución de las contenidas en los contratos 
colectivos sujetos 11 revisión, y al prohibir el paro empresarial y aún la 
suspensión o terminación unilateral de los trabajos de la empresa 
autorizó, sin embargo a los patronos, cuando concurrieran circunstancies 
económicas o técnicas que lo justificaran 11 que solicitaran de las mismos 
juntas los autonzar6 a suspender o dar por terminadas parclal o 
totalmente sus actividades. 

La personalldad jurldlca nace desde su constitución de tal suerte que el 
registro es el elemento que sirve para autenticar la existencia del sujeto. 
La Ley Federal del Trabajo en su articulo 374 dice: • Los sindicatos 
legalmente constituidos son personas jurídicas ·. 

La personalidad sindical estÍI viva en todo momento para actuar ante 
cualquier autoridad en defens11 de los intereses colectivos de la comunidad 
obrera y en representación de cada uno de los trabajadores. (67) 

El individuo al tener el deseo de convertir una idea en realidad, se ve en 
la necesld11s de asocl11rse con otros Individuos con el objeto de que 
teniendo todos una Idea comun puedan concluir o reall211r la obra anhelada 
por todos. El Individuo ol entrar al sindicato pierde de alguna manera sus 
derechos personales, pues de ahora en adelante ser6n los de 111 asociación 
los que tengen preponderancia. El concepto de persona jurídica nace como 
lnvest1dur11 romanista, que decla que en la vida jurídico ocupaban el lugar y· 
cumplían sus funciones anllloges o h1s personas ffsicas uttllz6ndose 
también lndlscr1mi11adamente la expresión -universitas- para denominar 
unlflcadamente a un conjunto de Individuos. 

(67) De la Cuevo Mario. ob.clt. p.p. 349-351 
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Yo en los épocas modernos se v11 extendtllndose el concepto 11 muchos 
org11nlz11clones del derecho pnvodo que surgen y se des11rrol.l11n como 
consecuenct11 de los nuevos formes y necesld11des de 111 vide social. (66) 

Aunque 11 veces se use persono y person11lld11d como sinónimos y se11n 
consecuencia el uno del otro no deben confundirse los ténnlnos. Persono es 
todo ser c11p11z de ser susceptible de derechos y obligoclones en tonto que 
person11lid11d se entiende como 111 aptitud de ser sujeto 11ct1vo o p11slvo en 
111 rel11ctón l11bor111. 

Jurídicamente es 111 person11 quien tiene el derecho y 111 ley otorg11 111 
aptitud p11r11 entrar en los rel11clones jurídicos o en otros p11l11bn1s p11r11 
ser tltul11res de derechos y obltg11ciones. 

Lo person111id11d jurídico es un concepto de derecho o construcción 
nonn11t1v11, que se h11 el11bor11do p11r11 unificar los derechos y obllg11clones 
que se le 11trlbuyen 11 todo sujeto en uno relación jurídico yo se trote de Jos 
seres humanos o del conjunto de persones físicos o de bienes debidemente 
org11nlz11dos p11r11 111 re111tz11clón de une fln11lld11d llc1t11; es decir pennlttd11 
por 111 ley. 

Lo person11lid11d se m1miflest11 por clert11s c11r11cterlstic11s peculi11res 
que· son los atributos de 111 misme; entre ellos cap11cld11d, domicilio ... 

El registro es un medio de control del slndicolismo. En meterle leborol 
111 person11lid11d jurídico se ecredita según el artículo 692 frección IV de 111 
Ley Federal del Tn1b11jo con la certiflceclón que les ext1end11 J..g_ Secretoríe 
del Trebejo y Previsión social, o le junte de Conclli11clón y Arbltreje de 
heber quedado reglstreda 111 directivo del sindiceto. (69) 

(66) Gutierrez Villonueva Reynold. ob.clt. p.136 
(69) Lastra Lastro José Manuel. ob.clt. p. 306 . 
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3.3. FUNDAnENTO JURIDICO 

Los sindicatos p11r11 tener trescendencle jurídica son regulados por le 
ley pereque teng1m observ11ncl11 general y obligatoria en el mundo laboral. 

En primer término el nacimiento de les asociaciones se desglosa de el 
articulo 9 constitucional donde se otorga como derecho en tanto see Uclto; 
11 le letra dice: • No se podré coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente; pero sólo tos ciud11danos de la República podrán hacerlo 
pera tomar parte en asuntos polltlcos del p11ís. Ninguna reunión ennede 
tiene derecho 11 deliberar. 

No se consideraré lleg11l, y no podr6 ser disuelta la asamblea o reunión 
que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una proteste por un 
acto de autoridad, sino se profieren Injurias contra ésta, ni se hiciere uso 
de amenazas o violencias para lntlmld11rla u obligarla a resolver en el 
sentido que desee •. 

La libertad 11hl estlt dirían los legisladores, pero nos preguntamos 
nosotros ¿Existe un11 libertad plen11 o todo es condicionado por la ley?. 

Después nos dirigimos a la reglamentación sobre las coaliciones que es 
lo que antecede a las organlz11clones sindicales, en el titulo séptimo de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 356: • Co11llclón es el acuerdo temporal de un grupos de 
trabajadores o patrones para la defensa de sus Intereses comunes·. 

El ingrediente principal de la co11llción es la temporalidad, posterior a 
ello hablamos yo del sindicato organizado. 

Artículo 356: • Sindicato es la 11socl11clón de trab11j11dores o petrones 
constituida pera el estudio, mejor11miento y defense de sus respectivos 
intereses •. 
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Esté definición ya no tiene 111 c11r11cterístlca de requerir que los 
Integrantes .del slndlc11to sean de la mlsm11 profesión, oficio u 
especialidades similares. 

Ahora la ley engloba 11 todo tipo de sindicatos, sólo especifica que debe 
tr11t11rse de trab11jadores o sindicatos. 

Articulo 357: • Los trabajadores y patrones tienen derecho de constituir 
sindicatos sin 11u~orlzación previa .. : 

La legislación Mexicana acepta 11 le asociación profesional como ente 
jurídico colectivo y al respecto lo sel'ial11 en el articulo 25 del Código CiYll 
para el Distrito Federal en su fracción IV, • Son personas mor11les, los 
sindicatos, esoclaclones profesionales y demlls que se refiera ID fracción 
XVI del articulo 123 constitucional. 

Como podemos observar 111 ley delimlt11 en los artlculos que 
mencionamos el campo que permite al tr11b11jador actuar en b11se 11 lo 
establecido. 

3.4. FINALIDAD DE LOS SINDICATOS 

SI lo asociación profesional ha n11cido por la necesidad de mejoror las 
condiciones de tn1b11jo, su objeto no podrÍI ser otro que el de proteger 
aquellos que se 11grupan con carllcter de esteble paro un mejor resultodo de 
sus demendes ente los empleedores. Por lo tanto el fin esenclelmente 
lícito es el fin profesiom1l; en tanto que los fines socieles, económicos, 
políticos y sociales son fl nes coedyuventes o secundorfos. 

La asociación laboral se presento como un medio para el logro o 
reallzeción de aspiraciones concretos por quienes lo Integran, sean 
empresorios u obreros; siempre desde el punto de viste de un ant11gonlsmo 
posible en el are11 de las relaciones contractuales individuales y colectivas 
entre patrones y trabajadores. 
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Pese 111 antagonismo de clases se YO superando, al menos en 11p11rlencl11 
.en los Estados . colectMstes · o repúblicas populares, la finalidad 
profesional de los sindicatos persiste porque la defensa de los Intereses 
profesionales. La asociación profesional persigue fines egolstas fines que 
lldemás como normas son determinadas por leyes de fondo en forme 
exprese. Cualquier entidad de patronos o trabajadores que se constituyan 
paro dar cumplimiento a propósitos distintos de los eicpresados en lo ley 
configurará una actividad pero no una asociación. (90) 

Un Interés colectivo.- es el interés de una pluralidad de personas hacia 
un bien apto para satisfacer una necesidad común. No es la sumo de 
Intereses tndlYldu11les. sino su combinación, es tndMslble en el sentido de 
que viene satisfecho no por varios bienes aptos para ·satisfacer 
necesidades Individuales, sino por un único bien apto para satisfacer 
necesidades colectivas. El interés colectivo que no sea de lntéres general, 
es un interés privado, por lo tanto, no nos ocupa pues la asociación 
profesional es un interés público. Los sindicatos han aprontado dos 
instrumentos pare darle funclon11lldad: El Contrato Colectivo y la 
Huelga.(91) 

Sin dud11 l11 fln111idad origln11rl11 del sindlcallsmo fue 111 sat1sf11cclón del 
impulso 11soclatlvo, pero 111 unión por la unión no es la finalidad humana 
sino más bien en contrasentido. De ahí que el movimiento obrero se 
propuster11 la unión de los tr11b11j11dores para la lucho por una eictstencla 
digna de ser vivido por seres humanos. 

Los finalidades de los sindicatos, no se 11got1m en 111 positlv11ción de un 
derecho concreto sino que contlmlan en 111 tendencia a su mejor11mtento 
constante y en la vigilancia de su puntual cumplimiento, no tenlo en 
beneficio de personas partlcut11res, sino más bien de la comunidad· 
obrere.(92) 

(90) Alcalit Zamora y C11sti1111 Luis, Cabonellas de Torres Guillermo.~ 
de Po!ftic11 Loboro1 u social. Editorial Hel111st11 S.R.L.BuenosAlres,Argentlna 
1972. p. 310 
(91) Sontoro Pasarelli Frencesco Traducción González Suárez Femando. 
Nociones de Derecho del Trabajo. décima cu11rta edición. Editorial Diana 
Madrid, Españe 1963. p.20 
(92) De 1 a Cueve Meri o. ob.ci t. p. 261 
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Lo asociación sindical es una org11nlzoclón, un conjunto de órgonos que 
hoce que ella sea propia, única e lndMslble. 

Una organtzoctón especifica con funciones y fines especlftcos de lo 
misma naturalezo que se vale también pare ser simplemente tel. 
Asociación fundamentalmente tiene como fin desenvolver actlvldodes, 
medios pora obtener éxito y porll ser aplicada en sus funciones. (93) 

Como fin del sindicato podemos sefü1lar el de lo Integración de los 
organismos estot11Jes en los osuntos de trabajo. lguolmente lo Comisión 
Nacional poro el reporto de uttlldodes. 

Muchos son los fines a los cuoles puede Ir encomlnodo el slndlcoto en 
el momento de su constitución, pero su objeto se encuentro determlnodo en 
el ortlculo 123 en Jo rr11cción XVI, del oportodo A en los siguientes 
términos: ·Tanto los obreros como los empresorlos tendrán derecho para 
co11llgorse en defenso de sus respectivos Intereses. formando sindicatos, 
osocl11clones profesionales, etc." 

Los sindicatos pueden p11rtlclp11r de monere activo en la vida polft1c11 
del p11ís, aunque no concibiendo como un objeto est6 tore11 sino comó meta 
coadyuv11nte, pues la fln111id11d es la sei'ial11d11 en el artículo 356 de la Ley 
laboro!. Por ello, el derecho socio! tiene lo focultad de ejercitar tod11 clase 
de actiYtdodes políticos, ya que 111 polítlc11 esté íntimamente rel11clonad11 
con lo vida sindical. (94) 

Lo finalidad primordial nos 111s sell11la el ortículo 356, los demlls 
objetivos se von gestando ya dentro del sindicato; cuando tntegrodos en 
comunidad exponen sus respectivas demondas y estas se hacen una solo que 
posteriormente se e><pone ante.el empleador pare su s11ttsf11cción. 

(93) Ruprech Alfredo. ob.cit. p. 70 
(94) Gutlérrez Vlll11nuev11 Reynold. ob.cit. p.89 
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3.5. DISOLUCION DE LOS SINDICATOS 

El sindicato siendo una persona jurldlca puede desaparecer o 
transformarse. La transformación significa que el sindicato ha alterado o 
cambiado no teniendo el objetivo que se propuso en un principio. Ello va 
unido 11 una modificación del estatuto lo cual requiere una aprobación de 111 
asamblea citada para tal fin y el beneplácito de 111 autoridad 
administrativa cuando se exige 111 constitución de los sindicatos. (95) 

La transformación del sindicato no puede afectar 11 lo que es esencial en 
él; es decir sus fines en los que estos configuran aquel. como organización 
profesional, toda vez que ello comportaría una desviación en 111 naturaleza 
del sindicato como tal y por lo tanto, equlvaldria a 111 verdadera creación 
de un grupo diferente. (96) 

Puede en cambio 11fect11r 11 la estructura de los requisitos de 
pertenencia de los sindicatos a lo que son previsiones regulares es 
prescripción est11tu11rl11 al número de órganos o 11 las funciones de ésta. 

Causas: Volunt11rtas- Comprenden diversas situaciones como la voluntad 
delos miembros o tranformaclón del sindicato o bien su disolución. 

Esl11tu11r111s- Cu11ndo el estatuto determina esa circunstancia. Es típico 
el vencimiento del plazo por el cual el sindic11to se constituyó; esta es una 
silu11ción no muy cloro pues es difícil que en 111 11ctu111id11d una 11soclaclón 
h11y11 cumplido tot11lmente con el fin p11r11 el que se constituyó. Un caso 
serla si el fin del slndlc11to fuera que todos sus miembros se tranform11r11n 
en p11trones. 

(95) Ruprech Al'redo. ob. cit. p. 120 
(96) G11rcí11 Alonso.Derecho del Tr11bgjo.tercer11 edición. Editorial Porrúa. 
Barcelona, España 1960. p. 103 
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Lo voluntad de los miembros puede manifestarse de dos maneros 
e11pres11 o tllcllo; lo primera mediante el cumplimiento de normos legoles Y 
est11tu11r111s respectivas. 

Lo tácita se produce cuando los miembros dejan de cumplir sus 
obligaciones y por Inanición el sindicato de ja de funcionar. 

Por último, el sindicato puede tranformarse o fusionarse con otro, con 
el cual nace una nueva institución, pero desaparece la enterlor.(97) 

Lo disolución de los sindicatos está precariamente reglomentado en 111 
ley. De manera Indirecta aparece en la ley a propósito de los estatutos en 
el artículo 371, cuya fracción XI\/ se refiere a 111s normas pera 111 
liquidación del patrimonio sindical y en et 379 que dispone • Los sindicatos 
se disolverán: l. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
que los Integren; y 11. por tr11ncurrlr el término fijado en los estatutos. A 
su vez el ariculo 380 Indica que en caso de disolución los activos se 
apllcarlln en forma que determinen los esatutos y, en su defecto pas11rim a 
la federación o confederación que pertenezcan y si no existen al Instituto 
MeKlcano del Seguro Social. 

Es obvio que la ttquid11ción slndlc11l h11brél de h11cerse por los 
funcionarios que el propio slndlc11to designe a través de la as11mblea que 
acuerde le disolución. No se e11lgen publicaciones especl11les que pued11n 
servir de aviso a terceros ni a los propios agremiados. tampoco se indica 
que habrá que dar aviso de ta disolución a la autoridad registral.(96) 

El ert.353 de la ley de 1931 seí'111lo tres causas de disolución: el 
transcurso del término fijado en los estatutos; el voto de les dos terceres 
partes de los miembros que los Integran; la realización del objeto para el 
que fueron constituidos. La ley nueva conservó las dos primeras causas. 

(97) Ruprech Alfredo. ob.clt. p. 124 
(96) De Buen Lozano Néstor. Tomo 11. p. 637 



76 

Respecto de le tercere, llegó e le conclusión de que requerle en todo 
ceso, une decisión de le es11mble11, único órgano que puede determinar si en 
efecto se hable realizado el objeto pare el que fue constituido el 
stndlceto.(99) 

3.6. BENEFICIOS Y REESTRICCIOIES 

Al hablar de beneficios nos referimos aquellos derechos que el 
trabajador edqutere cuando Ingresa 11 un slndlceto. En reallded comparado 
con los reestrlcclones son pocos los beneficios pues adquiere también 
bostontes obligaciones. 

El primer beneficio es el de otorgar ol trobajador el derecho de 
osocioclón que nosotros condsldenimos es un derecho noturel del hombre 
debido a le lncllnoclón Innato del hombre por le convivencia con sus 
semejantes. 

Este, en el curso espontáneo de le vide hum11n11 y sociel es una condición 
de supervivencia de la especie. Por ello 111 llbert11d leborel de tos 
trebej11dores no se reduce 11 los g11r11ntíos otorgados por los ordenamientos 
jurídicos sino que incluye también los derechos humanos y noturoles que o 
todo individuo corresponden. 

Los derechos de los sindicatos pueden dividirse en derechos directos y 
derechos reflejos: tos primeros deriven del derecho estetuerio y de los 
beneficios logrados por le 11ctlvld11d de los sindicatos. en tanto que los 
segundos son prerrog11tiv11s Que 111 ley otorga 11 los trabajadores sindicados 
respecto de los que no lo son. 

Derechos directos. derivados de los normas estatutarias de 111 
comunidad. 11) El derecho a participar en le vide del slndlceto,con los 
mismos derechos de todos los sindicados • un resultedo consecuente con el 
senUdo democrático de los org11nlz11clones sindlceles obreras. b) Como 
consecuencia el derecho de concurrir e las 11s11mble11s. c) El derecho ele 
voter en 111 esombleo y ser votado pero los diversos c11rgos slnellc11les. 

(99) De La Cueva Merlo. Tomo 11. ob. cit. p. 363 
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El derecho de desempellar el cargo pera el cual haya siclo elegida la 
persona. e) El derecho de e><lglr que se cumplan puntualmente Jos estatutos 
y reglamentos sindicales. f) e><lglr le rendición de cuentas. g) La facult11cl 
de e><lglr Ja lnteryenclón del sindicato ante el empresario o las autoridades 
de trabajo, a fin de que se Je cumplan cabalmente sus derechos 
lndlYlduaJes. 

Respecto de las obligaciones Ja ley no contiene alguna resolución 
específlce, pero al establecer el contenido de los estatutos en la frac. \11 
del art. 371, menciona las obligaciones y derechos de los asociados. 
Lamenteblemente Jos estatutos no se ocupen de Jos principios generales ni 
de la obligación principal de los sindicados las que pueden resumirse en 
pocas palabras: cumplir el derecho de le comunidad, especialmente las 
normas reglamentarias y estatuarias. 

Prohibiciones a los sindicatos: Después de la reformo C11rdenist11 de 
1940. Jev11ntó una prohibición de Intervenir en asuntos políticos, el 
artículo 249 de Ja ley ele 1931 conservó las prohibiciones siguientes: 
Intervenir en 11suntos religiosos; ejercer la profesión de comercio con 
ímlmo de lucro; us11r la vlolencl11 sobre los trab11jadores libres para 
obligarlos a que se sindlcalicen; fomentar los actos delictuosos contre 
personos o propiedades. 

La comisión en el propósito ele e><tirpar de la legislación del trabajo 111s 
referencias a los hechos dellctuosos, suprimió las dos últlm11s 
prohibiciones. Por lo tanto, el art. 376 conservó dos prohibiciones: no 
Intervenir en asuntos religiosos y no ejercer la profesión de comercl11nte 
con el {mimo de lucro. ( 100) 

El beneficio de los derechos. de preferencia se otorg11 a una persona por 
disposición de la ley paro h11cer efectivos ciertos derechos o p11r11 su 
elegibilidad, para ser titular ele un derecho en relación con otras que 
pudieran tener las mlsm11s espect11tlv11s. El Derecho Me><icano en 111 
e><posiclón de motivos de 111 ley vigente reconoce 111 legitimidad de 111 
clilusulo de admisión en virtud ele la cual se obliga el patrono e no 11cepter 
sino a trab11j11dores miembros del sindicato .titular o administrador del 

(100) lbidem 
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contrato colecllvo, se le Impone la obligación de aceptar e los 
. trabajadores mex.lcanos, por sobre los extranjeros, a quien le haya servido 
por mÍls tiempo por sobre de menos tiempo y a los sindicallzados respecto 
de quienes no lo estén. 

El hecho de que la ley establezca la obligación para que ·un patrono 
prefiere en Igualdad de circunstancias, a un trabajador slndlcallzado, 
equivale en forma directa, a obligar a los trabajadores a pertenecer a un 
sindicato pare tener el derecho de ser preferidos. ( 1O1) · 

Como podemos observar el derecho de preferencia es beneficio pero 
también es reestrlcclón, solo depende de la situación en que esté el 
tr11b11jador; pero sin duda es un11 llmlt11ción a le libert11d sindical l11boral. 

La estabilidad en el empleo es otro derecho que el tr11b11jador se h11ce 
acreedor cuando 11 111 rel11ción de trabajo se le da el carllcter de 
permanente, depende de la voluntad del trabajador y el patrono. 

La est11bllidad en el empleo es la certeza del presente y el futuro, 
dignifica al trabajador, pues su permanencia en el empleo no depende de 
los caprichos de otro, sino del cumplimiento de sus obligaciones, gracias e 
la existencie de este derecho permite que nazcan otros como: 
gratificaciones, p11rticipación de utilidades, aguinaldo, etc. puesto que 
ellos se generan con el tiempo de servicio. 

Las cláusulas de admisión y exclusión en un principio constituyeron un 
Instrumento valioso en 111 lucha del trabajo contro el capital, un elemento 
de integración y consolidación de la fuerza sindical, para fortalecer la 
unión de los trabaj11dores en los negociaciones colectivas, mlls tarde se 
convirtieron en un elemento de defensa y de combate hacia 111 tendencia· 
sindicel que lograba la mayoría de los trabajadores. 

(101) Lastni Lastra José Manuel. ob. cit. p.260-266 
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Es necesario señ11J11r que quienes tienen el cargo o encomiende de 
seleccionar 111 personal 11 menudo Ignoren u omiten simplemente Jos 
aspectos legales y menos aun si algunos de Jos 11splr11ntes cuenten con une 
"buena recomendación", pues ese será 111 clave slsn dude p11r11 que se le 
otorge el puesto, por lo que opinemos que les cláusulas deben ser 
11brog11d11s.( 102) 

3.7. EFECTOS DE LOS SINDICATOS 

AJ encontn1rse el tr11b11jedor sujeto 11 Jos regímenes de un sindicato, 
deberá respetar les normas que cede uno fije; Jos efectos que c11us11r11 en 
c11d11 tr11b11j11dor serán determinados en tanto cumpl11 o deje de cumplir sus 
derechos y oblig11ciones. 

Esteré 11 disposición del patrono pere 111 11plfceción de les diver.ses 
cJéusuJ11s sindicales , podré pedir que se Je resp11Jde en contre del patrón 
cuando qulen1 pedir 11lgun11s mejores o este siendo viol11do 11lguno de sus 
derechos. 

El principel efecto que c11us11n los sindlc11tos son Jos cemblos en Je 
socied11d y vide del tr11b11j11dor, con el n11cimlento de este persone jurídico 
el tr11b11j11dor busco obtener ventajas inmediatas y tangibles pere si mismo 
y pare su colectividad. La existencia del sindlceto trae consigo Ja 
realización de todas las formalidades para su registro y cuando ya ha sido 
registredo inicia sus funciones en el m11rco de Jegelided y apegado con las 
regl11s que esteblece 111 Ley Federal del Trebejo. El patrono por su perte, 
tendré que respeter las condiciones que los trebejadores unidos piden 
siempre y cuendo estén en su derecho. El sindiceto ya en sus actividedes 
podrá deserrol111rse libremente y permitirá e Jos trabejedores tener el 
derecho de 111 opción y 11ctuer dentro del sindic11to con plena liberted de 
opinión y crítice en cuestiones que afecten e Ja organizeción y 
especielmente vigilar le actueción de las autoridedes sindiceles, les 

( 102) ldem. p. 262 



cuales sólo tendrán como encomienda seguir la pauta que les marque el 
sindicato. El trabajador contribuiré con una cuota para el sostenimiento 

·del sindicato a qúe pertenezc11 y en caso de no cubrirla correré el riesgo de 
ser expulsado. El sindicato tendré la obligación de Ylgtlar que todas las 
prestaciones le sean cubiert11s 111 tr11b11j11dor en tiempo y forma debidas. 
Los est11tutos de c11d11 org11niz11ción slndlc11l definirán los derechos y 
oblig11clones de sus miembros. P11r11 poder form11r parte del slndlc11to se 
tendré que ser tr11b11j11dor 11ctiYO. S11tisfechos los requisitos que m11rca la 
ley p11r11 el registro de los sindicatos, nlngune autoridad tendrll 111 f11cultad 
de neg11rlo. (articulo 366 de 111 Ley Federal del Tr11b11jo). Desde el momento 
en que 111s autoridades dicten 111 resolución lpso lure el slndlc11to se tiene 
por registrado y desde este momento el slndlc11to goza de person11lldad 
jurídica. Este registro produclríi efectos ante tod11s l11s 11utorld11des. 
(11rticu10 368 de 111 Ley Federnl del Tr11b11jo. El 11rticulo 375 dice: • Los 
slndic11tos represent11n 11 sus miembros en 111 defens11 de sus derechos 
indiYidu11les que le correspond11n sin perjuicio del derecho de los 
tr11b11j11dores p11r11 obr11r o intervenir direct11mente, ces11ndo entonces 11 
petición del tr11b11j11dor, 111 intervención del sindicato. Los sindic11tos son 
person11s mor111es de derecho soci111. L11 disposición del 11rticulo 375 es de 
m11terl11 proces11l. lncluslYe también se hllbl11 de 111 defens11 de derechos 
lndiYidu111es, pero los derechos Inherentes de la person11 moral corresponde 
ejercitarlos 11 quienes los representen, mes11 directiYll o Secretarlo 
General; cu11ndo 11lgún tr11b11j11dor no esté de 11cuerdo con su mes11 directlYa 
en el momento que lo m11nifiet11 ces11 111 representación social del sindicato 
y entonces el tr11b11jador por sí solo se defiende o por la persona que lo 
designe. (coment11rio del 11rticulo 375 en 111 Ley Fedenil del Tr11b11jo) 

El sindlc11to es el est11blecimlento de un compromiso entre el p11trón y el 
trabaj11dor, en el cual el que reb11se l11s regl11s est11blecid11s tendril que 
responder conforme 11 derecho. L1111sociación profesion111 no es m&s que un11 · 
re11lld11d soci11I que 11ctúa como cobertur11 de interrel11clones que se d11n 
entre los hombres que obran y tienen un fin común. 

La Yoluntad no es propia, sino que requiere de órg11nos en este c11so de la 
mes11 directiva, par11 tomar decisiones y lleverl11s 11 c11bo. 
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Todos tos ectos reellzedos por este Órgano representettvo, • en la 
medida que corresponden e le competencia etr1bulde en los estetutos, lo 
son de persone jurldlce. Por lo tanto, equellos que producen un dallo e 
terceros, de cerilcter contrectual, generen una responsabtltdad civil en le 
persona jurídica del sindicato. La responsabilidad será de la directiva y no 
de tos Integrantes del sindicato.( 103) 

Referente a la responsabilidad penal en que podrí11 incurrir algún 
sindicato nuestra legislación penal del Distrito Federe! en su 11rtículo 1 1º 
es muy clara al mencionar que : ·cuando algún miembro o representante de 
una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier 
clase, con excepción de las Instituciones del Est11do, comete delito con los 
medios que para t11l objeto l11s mismas entid11des le proporcionen de un 
modo que resulte cometido 11 nombre o bajo el 11mparo de 111 representación 
socl11l o en beneficio de ella, el juez podril, en los casos exclusivamente 
especificados en la ley, decret11r en Ja sentencl11 Ja suspensión de 111 
agrupación o su disolución cu11ndo lo estime necesar1o para la seguridad 
pública·. El artículo 11 señala que corresponde a la asociación tanto los 
beneficios como Jos perjuicios. Aunque lo ml!s usu111 que se aplicado en 
nuestro derecho es 111 sanción a los respons11bles directos. Podemos pues 
descubr1r que el efecto principal de la cre11clón de un slndic11to es lograr 
la conciencia de cl11se, la decisión de lucha por los respectivos intereses, 
la necesidad de colaboración y 111 idea de permanencia. Podró asr ser el 
Instrumento que protege 11 las futures generaciones. El Est11do se encuentr11 
11 lo cabezo piiro comand11r a todos los Individuos que Integran lo 
colectividad. La asociación no debe en ningún momento desvirtuar el f.in 
para el que fue constituido. (104) 

(103) Gutiérrez vmanueva Reynold. ob. cit. p. 162-163 
( 104) lbldem. 



Lo cierto es que los slndlc11tos lejos de tener efectos positivos p11r11 los 
tr11b11j11dores, se enc11rg11n únicamente de vigilar los intereses de los 
empleadores y del propio Est11do. 

El tr11b11j11dor est11rá obllg11do 11 respetar las regl11s que c11d11 sindlc11to 
lmpong11 11unque ést11s estén en contra de su derechos. Es decir que las 
reglas se respeten por necesidad no por convicción propl11. 

El hecho de actuar en conjunto le d11 protección ente el emple11dor pues, 
no podrll sanclon11r 11 todos. También le otorga fuerz11 par11 exigir de 
emple11dor mejoras económ1c11s y socl11les. 

Pagando 111 cuot11 que cada sindic11to fije el trab11jador puede recurrir a 
el en cuento se presente algún problema l11boral. 

Es 111 realidad que se impone 11 la ficción jurldlc11 del sindicato pues le 
figura que había surgido p11r11 proteger e los tr11b11j11dores se ha vertido en 
su contra. El trabajador piensa que su vide jurídica laboral cambi11r8 en 
cuanto se encuentre dentro del sindicato, pero lo único que cambia son sus 
Impuestos, que aumentan el formar parte del sindlceto. 
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CAPITULO CUARTO 

LA O.I.T. Y EL CONVENIO 87 

4.1. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Desde el siglo XIX se inici8ron los esfuerzos enc8minedos 8 logr11r 111 
protección de los tr11b8jadores que vinieron o surgir como clese soc111I bien 
definld8, 11 result11s del fenómeno de le industri11liz11ción y p11rticul11rmente 11s 
perttr de 111 llem11d11 rase fabr11. Est11 protección se hizo neceseria por 111 
amcttv11 sltu11ción que 8quellos surrl11n al verse obligedos 11 leborer por larg11s 
jornodos en condiciones de higiene y seguridad deplorables, 11 c11mbio de un 
solario irrisono, todo lo cuel irremisiblemente los condenebe a una vide 
Infrahumana. Sin desconocer 111 existencia de los 11ntecedentes que se remot8n 
11 1818 cu11ndo Roberto Owen el insigne inglés presentó los dos memoronde, 
pero el 11cto mismo de creación de 111 Org11niz11ción lntern11cion11l del Troblljo 
no constituye un11 p11rtogénesis, sino que en su articulación fin111 es el 
resultlldo de un proceso des11rrollado 11 p11rtlr de 1914, cu11ndo se lnlcl11 111 
primer11 guerr11 mundial. 

o.urante el curso de lo guerra organizaciones obreros de diferentes p11íses 
vinieron m11nifest11ndo 111 ideo de 111 rutur11 Conferenci11 de P11z deberle 
referirse expres11mento 11 111 protección de los tr11b11j11dores. Así lo propuso 111 
Federación Americana del Trabajo en septiembre de 1914 , La Confeder11clón 
General de Trob11jadores Frnnceses en 1915 y la Conferencia Sindic111ist11 
lnter11l18d11, re11112ad8 en Leeds, lngl8terra en 1916. (105} 

Lo reunión de 1914 de lo AFL (Federación Americano del Trobojo}, 
celebrado en Fllodelfio, Estodos Unidos resolvió reclomor que los 
representantes de los trabajadores organizados de los diferentes países se 
congregarán al mismo tiempo y en el mismo lugar, que lo Conferencia de 

( 105} Borroso Ftgueroa .José. ob.ci t. p.61 

FA.l.JA DE ORiGEN 
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Pez, a fin de presenter propuestes y de tomar les medld11s neceser111s p11re el 
es\ablecimiento de l!IS releclones fnitemales y 111 protección de los Intereses 
de los trabajadores y de contribuir p11ra asentar las beses de una pez dur11der11. 

La Conferencia de Leeds auspiciada conjuntamente con los movimientos 
obreros de Francia y Gran Bretai'ía y con les particlp11ciones de las 
delegaciones de Bélgica e Italia, trato la conYenlencia de que el Tretado de 
Paz incluyero " ... Ciertas garantías pera los trabajadores, en lo referente 11 111 
jamada de trabajo, la seguridad social y la segurlded en el tr11bajo. T11mblén 
reclemeba la cre11ción de une comisión intern11cionel que vlgilera 111 11pllceción 
de estas disposiciones y organizara futuras conferencies lnternecton11les en 
les que pudiera 11mpllerse la gema de normes intemacioneles del trebejo-. 

Aunque no faltaron algunos críticas e las propuestas de los trabajedores, 
de una u otni menera les asocieciones de éstos, se mostraron 
inequivocamente inclinedas al ejercicio de una acción enérgica, tendiente a 
crear normas Internacionales de trabajo y, así mismo, un orgenismo rector y 
orgenizador del movimiento internacional, destinado a elevar las condiciones 
de vida de los trab!ljadores y de la prestación de servicios. 

La entrada de los Estados Unidos a la guerra, hacia 1917, Yino a reforzar 
les propuestos de lo Federación Americano del Trobojo, que ese mismo año se 
dirigió al presidente Wilson para que gestlonaril que en la Comisión encergada 
de tratar lo paz, se incluyeran delegados trabajadores; otro tanto se solicitó 
por lo Unión Católica lnternacionel del Congreso de Zurich, Suiza reunido 
también en 1917. (106) 

( 106) De lo Cueva Mario. ob cit. p.310 

FALLA DE ORIGEN 
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En octubre del repetido año de 1917, una conferencia celebrada en Berna 
reunió a representantes de organizaciones obreras tanto de los países 
beligerantes como de los neutrales; en esta oportunidad se plantearon 
relYlndlcaclones sustancialmente Iguales 11 las de Leeds, solicltimdose 
adem1ls que el Tratado de Paz reconociera a la Asociación Internacional para 
la Protección Legal de los Trabajadores, como el órgano de aplicación y 
desarrollo de la legislación internacional del trabajo y que la futura Oficina 
Internacional del Trabajo tuviera entre sus funciones las de investigación y 
compilación de estadísticas, control de aplicación de los convenios 
internacionales y, adem1ls convocara a congresos con miras a desarrollar la 
leglslaclón social. 

Paulatinamente se fue acercando la conclusión de la Primero Guerra 
Mundial y previendo que en breve hobío de flrmorse el Trotado de la Paz, las 
organizaciones de trab11jadores redoblaron sus activid11des. Dos conferencias 
en febrero y en septiembre de 1916, tuvieron lugar en Londres; en ellos los 
representantes de los potencias 11li11das formularon 111 recl11maclón de que 
estuvieron representados los trabajadores en la Conferencia de Paz y pugn11ron 
porque se celebren contemporáneamente una conferencia mundial del trabajo 
y del socialismo. En la última de las reuniones citadas se adoptaron ciertos 
principios, de los que se abrigó lo intención de que fueran isertodos ·en el 
Tratado de Paz como "Carta Internacional del Trabajo"; algunos de ellos en 
efecto trascendieron a las disposiciones que después originarían la 
Organización Internacional del Trabajo. 

La Conferencia de los preeliminares de la paz en su primera reunión acordó 
nombrar una comisión que habría de encargarse de la cuesllón relativa a la 
creación de una legislación internacional del trabajo. 

La Comisión de Legislación Internacional i:lel Trnbajo se integró por quince 
miembros " ... A razón de dos delegados por cada una de 111s cinco potencias 
aliadas y asociadas y cinco para el conjunto de las veintiún potenci11s con 
Intereses limitados, quienes a su vez eligieron a dos delegados-. 

FALLA DE ORIGEN 



8& 

Fue designodo presldente Somuel Gompers, quien ostentabe el mismo cargo 
en 111 Feder11ción Americ1m11 del Tr11bajo, lo que represente especie! 
reelevonclo porque, 'como dlce V11lt1cos, por pnmer11 vez en un11 conferencie 
dlplomíitlce figuroron represent11ntes del mundo del tr11bojo.( 107) 

Al comienzo de sus l11bores hubo consenso en le Comislón 11cerc11 de que, 
poro los que resulteron provechosos, hobríen de sentorse tres premlses 
fundomentoles: le primero, que ero necesorio est11blecer un cuodro 
institucionol permonente pore 111 regloment11ción internocionol del tr11bejo; la 
segundo que ero preciso consogror el principio de 111 p11rtlción (colebor11clón de 
tr11b11jodores, empleodores y representontes gubernamentoles) y, lo tercer11 
que el meconismo lnstourodo permltler11 111 lldopclón de convenios 
inlernocionoles obligatorios. 

Trelnto y cinco sesiones celebró lo comisión entre el primero de febrero y 
el 24 de morzo de 1919. Sirvió de base pora el desorrollo de los discusiones 
presentodas por lo delegación británico, que incluía además del preíimbulo que 
justificobo y señoloba los objetivos que perseguío un11 orgonfzoción 
permanente del trobojo, el desorrollo relativo ol funclonamiento de ésto y los 
instrumentos que odoptoría. 

las discusiones versoron sobre los puntos contenidos en el proyecto, pero 
odemás, esto debe hacerse notar muy especiolmente respecto de las cláusul11s 
de rondo o los que podrío dor cobido en el Trotado de Poz. 

El texto finalmente se redactó; pasó o ser lo Parte XI 11 del Trot11do de 
Versalles, creadoro de la org1mización lntemoclonal del Trobajo, y de le 
mayoría de los disposiciones que Incorporó a la Constitución de lo 
Organización Internacional del Trobajo, por Jo que mantiene en mucho su 
vigencio. 

( 107) Vallicos Nicolás. cit.por Barroso Figueroo José. ob.cit. p.65 
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El Tn1tado de Verselles se integra de 440 artículos separados en quince 
partes. La Perle XIII, Intitulada simplemente "Trabajo", que 11b11rc11 de los 
artículos 367 11 427, es c11llficad11 como uno de los c11pítulos más fecundos del 
Derecho lntem11clonal Socl111. 

La Parte XIII se inicia con un Preámbulo en el que, entre otros importantes 
cuestiones, debe dest11carse las asever11ciones siguientes: 1.- Se estima que la 
paz sólo puede fincarse en la justicia social. 2.- Es urgente mejorar las 
condiciones de trabajo, regulando 1 o re 1 ali vo a 1 as horas de desempeño de 
éste; la duración milxima de la jornada y semanas laborales; el reclutamiento 
de la m11no de obra; la lucha contni el paro forzoso; el pago de un salario 
suficiente; la protección del trabajador contra Jos riesgos profesionales; la 
protección específica de los niños, los adolescentes y las mujeres; la 
instauración de pensiones de invalidez o vejez; la defensa de los trebajadores 
ocupados en el extranjero; la gerentía de libertad de asociación; la 
capacitación profesional y otros medidas semejantes. 3.-Que constituye un 
obstáculo para la acción de las demás naciones que pretenden mejorar la 
condición de los trabajadores, el hecho de que alguna de elles adopte un 
régimen de trabajo realmente humano. 

La creoción de la organización permenente que habría ·de velar por la 
realización del programa concretado en el preámbulo, es decretada por el 
artículo 387; los artículo 388 y 389 regulan lo atinente a la composición de la 
organización que comprende básicamente la Conferencie Internacional del 
Trabajo, la Oficina Internacional del Trabajo y el Consejo de administreción. 
Muy importante es el artículo 427 que ofrece una similitud con el artículo 123 
constitucional mexicano. 

La iniciación de labores de la O.I.T. fue fijado el 29 de noviembre de 1919 
en Washintong, U.S.A. en un clima de Incertidumbre, determinodo por el hecho 
fundamental de que el Tratado de la Paz había de servir de base a aquella, aun 
no entraba en vigor, pues para su ratificación faltaba el acuerdo de algunos 
Estados, Que argullendo diversas razones, se manifestaba reticente a ella en 
la parte relativa al trabajo. 
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Además, la ratificación del Trabajo por p11rte de los Est11dos Unidos, 
continuaba debatién~ose ac11lorad11mente en el sen11do de ese país. 

Pero las reclamaciones de las orgemlz11clones de los trab11j11dores er11n 
apremiantes y no permitían posterg11ción cilgum1. principalmente las que 
porfiaban por que el propio Tratado de la Paz se cons11gronm relvindlc11clones 
socl11les de la clase trabajadora. El Comlte enc11rg11do de 16 org11niz11ción de la 
primera reunión de 16 Conferencia lntemacioncil del Trabajo, sometió c11d11 un11 
de las cinco cuestiones incluidas en el orden del dí6, a los cuarenta y cinco 
gobiernos mencionados en el Pacto de la Sociedad de l6s Naciones, cuyas 
respuest6s fueron objeto de informes det6ll11dos referentes 6 111 leglslcición 
existente y a la actitud adopt11da por aquellos, en tomo a cada un6 de las 
cuestiones pl6nte6d6s. Además el propio comité el6boró los primeros 
proyectos de convenios y recomendaciones, que se propuso sirvieran de base a 
l6s discusiones de la Conferenci6. 

La Conferencia se reunió bajo la presidenci6 de W.B. Wilson, congregendo 
las represent6ciones de cuarenta países. Poco después de inegur6de la 
Conferencia, Alemania y Austria se incorporaron a ella. Habiéndose admitido 
la partlclpeclón de los grupos de empleadores y de trabaj6dores, encontn1mos 
la raíz misma de la Organización lntemacioncil del Tr11bcijo la instaurcición del 
lriportismo, que constituyen uno de los principios bósicos de este organismo. 

La Organización Internacional del Trabajo significó en su origen, la 
respuesta de los países capitalistas a la revolución socialista que había 
triunfado apenas en 1918. El socialismo como régimen de gobierno que 
entroniza a los trabajedores en el poder, entrañaba la desaparición de la lucha 
de clases por el medio rnás radical: simplemente la supresión irremisible de 
una de ellas. No se puede contender sin rival, obviamente. Algunos de los 
p11rtidos socialistas europeos se hobían fortelecido y amenezaban con hacerse. 
del poder pare creer estados proletarios; era pues preciso a las clases 
capitalistas hacer concesiones pera armonizar sus intereses. Pero ningún 
Estado parecía inclinado a modificar su estructura o permitir que se alterara 
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el balance de fuerzas, pues cada uno de ellos ere claremente protector de un 
capitalismo naclonel más o menos consolldedo y pronto e 111 ei<pansión. 
Resulteba esí preciso que los Estedos se reunieron pare hacer concesiones 
análogas a los trab11jadores y de este modo se uniformaran en el punto de 
p11rtld11 de 111 competenci11 comerci11l intem11cion11l, que h11bí11n de empeñ11rse 
posteriormente. Uno de los principales promotores de ello fue Estados Unidos 
de Norteaméric11 que contr11st11d11merite sólo he ratlficedo a 111 fecha siete 
convenios de 111 0.1.T. ( 1 OB) 

Como podemos observer de acuerdo a lo menifestado por el maestro 
Berroso Figueroa la formeclón de la Orgenlzaclón Internacional del Trabajo 
permitió que se formara una organización mundial donde se encontrarían 
concentredos los p11íses y dentro de ella se resolvieran pcicífic11mente los 
controversles labor11les. Gobiernos, trabl!j11dores y patrones buscando el fin 
único de justicie y liberted. 

4.2. TIPO DE AUTORIDAD EN LA O.I.T. 

La Organización Internacional del Trabajo es una institución 
lntergubernamental que promueve la justicia social y con ello aporta su 
contribución al establecimiento de la paz universal y duradera. Le O.I.T., existe 
desde hace más de 50 años. Mediante su ección internacional tiende a mejorar 
las condiciones de trabajo y a elevar el nivel de vida de los pueblos en el 
mundo, reflfirmando así la estabilidad económico y social. 

i.a O.I.T., ocupa un11 posición umc11 entre los instituciones 
intergubernementales, pues, en su seno, los represententes de Jos 
trabajadores, en coleboreción con Jos gobiernos, perticipan de la formuleción 
de su política y en le obtención de sus resoluciones. 

( 1 OB) Barroso FI gueroa José. ob.c1 t. p. 59 
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Desde su fundación fueron los Estados signatarios del Tratado de Versalles 
y los que incorporaror después a la Sociedad o llg11 de l11s Naciones. Ahora son 
miembros los Estados que lo eran el 1 de noviembre de 1945 y Jos que 
tlebiendo ingresado después a las Naciones Unides. hen comunicado su decisión 
1 director general. También pueden serlo los Estados que 111 Conferencia 
eneral acepte por el voto de 2/3 de sus delegedos presentes, incluidos Jos 
/3 de los gubernamentales. ( 109) 

La Organización Internacional del Trabajo no corresponde 11 las 
rganizaciones internacionales de tipo político, sino que su n11tur11leza técnica 
uenta con los órganos ya car11cterfst1cos de las instituciones especializadas, 
s decir una Asamblea General, Un Consejo de Administración y una Oficina 
nternaciom1l que constituye una Secretoria muy importante. (110) 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Conferencia Internacional del Trabajo es • El órgano principal de la 

1
.1.T., y quien toma las decisiones sobre la política general de la 
rgantzaclón-. es el órgano deliberativo supremo de la O.I.T. ( 111) 

La Conferencia General debe reunirse cuando menos una vez al año y. 
demás cuantas veces lo estime necesario y se integra con las 

~~~~~~e~~~~~~~~~.ded~a~:s u~~18~~slo~0~11í:~~ ~~~m:~~~~r~~e ~e 1 ~~m¿~;0e: ~~~ 
respecliv11mente de los emple11dores y de los trab11jadores. 

1 ¡ 109) Barnes Harry E. Histori11 de la Economía del Mundo Occidental. Editorial 
~ispano Americana. México 1955.p. 263 
( 110) Colloard Claude Albert.Instituciones de Relaciones Internacionales. 
Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1978.p.70. 
·( 111) Seara VÍlzquez Modesto.Tratado General de la Oraanizoción 
Internacional tercera edición.Editorial Fondo de Cultura Económica. México 
1974.p. 487 
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Lo singular de esta composición, que constituyó un11 novedad 11 la fund11ción 
de 111 O.I.T., y, 11 111 fecha perm11nece siéndolo, es el trip11rtismo, es decir que 
no da lugar 11 una reunión de Estados sino 11 unii tlpic11mente 111boral, en 111 
medida que también concurren 11 ella los factores de 111 producción. P11trones Y 
trabajadores en condiciones de igu11ld11d, dialog11n y deb11ten con los 
represent11ntes gubem11ment111es 111 adopción de. decisiones. 

La Conferencia se compone de cuatro miembros; de ellos dos 
gubem11ment11les son designados por el p11ís miembro sin mayores requisitos, 
en t11nto que los no gubemamentBles deben nombrarse por el gobiemo de 
11cuerdo con 111s organizaciones profesionales mils representBtivas de 
emple11dores o de trabajadores, según el caso, siempre que tales 
organizaciones existan en el país de que se trBle. ( 112) 

C11d11 delegBdo posee derecho de voz y voto individu11l, en el cBso de que uno 
de los deleg11dos no gubernament11les no h11y11 sido designado por el pBís 
miembro- o 111 conferencia haya rechazado su admisión, el otro delegado no 
gubernament11l tiene el derecho de particip11r en los deb11tes pero se les niega 
el derecho de vot11r. Cada delegado puede aux11iarse hasta de dos consejeros 
técnicos, uno de los cuales debe ser mujer, si se discuten c11sos relacionados. 

L11 Conferenci11 puede verificar los poderes de los deleg11dos y por mayoríB 
de dos tercios de los votos de los que éstos estén presentes, rechazBr la 
admisión de cualquier delegado o consejero técnico de quién no haya sido 
designado debidamente. 

La Conferencie nombre un presidente y tres vicepresidentes; de estos 
últimos uno será delegBdo gubernBmental, otro empleBdor y otro trabBjBdor. 

( 112) Barroso Figueroe José. ob.ci t. p.76 
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Diversos funciones corresponden o lo Conferencio, entre ellas : fija las 
po1 íticas de adminl.stroción y recaudación; aprueba el presupuesto de la 
Organización Internacional del Trabojo; aprueba el programa de organización; 
adopta las resoluciones que servirán paro determinar las directrices de la 
política general y las actividades futuras de la O.I.T. Su función primordial es 
la de constituir un foro para discutir temas laborales, de los que habrán de 
surgir convenios y recomendociones. 

Las decisiones de lo Conferencio deben odoptarse por simple mayoría de 
votos emitidos por los delegados presentes, excepto en aquellos casos en que 
se requiera por la Constitución, un convenio u otro Instrumento, mayor número 
de vo-tos. Ninguna votación es válido si el total de votos es Inferior a la mitad 
del número de los delegados presentes. ( 113) 

CONSEJO DE ADttlNISTRACION 

El Consejo de Administración he sido calificado como el órgano ejecutivo 
de la O.I.T., o bien el órgano administrativo de ella y estll sujeto a los mismos 
principios que rigen a la Conferencia Internacional del Trabajo. ( 114) 

El Consejo de Administración esté compuesto de 56 personas, de los cuales 
28 son representantes gubernamentales, c11torce lo son de los trabajadores y 
los catorce restantes de los emple11dores. 

El Consejo de Administr11ción est11blece el temario de 111 Conferencia y 
demás reuniones de la O.I.T., toma nota de las decisiones que ést11s adoptan y 
resulve el curso que debe dárseles. Nombra 111 Director General y dirige las 
actividades de lo Oficina lntern11cion11l. 

( 113) De la Cuevo M11rio. ob. cit. p.35 
( 114) Colli11rd Claude-A1bert. ob.cit. p. 190 
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Creemos que llene gr8n lmport8ncia este órg8no pues es en donde se 
cat111tz11n les actividades de la Org11niz11ción Internacional del Trab11jo. 

OFICINA INTERNAC.IONAL DEL TRABAJO 

L8 Oficln11 Internacional del Tr8b8jo constituye 18 secret11ría permimente 
de la Organización , su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. ( 115) 

Le Oficina esté presidida por un Director General, que como ye dijimos, 
designa el Consejo de Administración, ente quien es responsable del 
desarrollo de las labores de la primera. Al Director General le corresponde 
elegir el personal con quién 1lev11r11 11c11bo las labores de 111 oficina, a lo que 
debe proceder de acuerdo a las reglas que fije el Consejo de Administración, 
h!lciendo rec11er los nombramientos relativos, si ello es compatible con la 
eflcaci11 de tas labores, en personas de diversas naciornilidades, de las que 
11lgun11s deberÍln ser mujeres. 

Existe una marcada preocupación por mantener la Independencia y 
neutralidad en toda la actuación de 111 Oficin11 lntern11cional del Trabajo. Óe ahí 
que la constitución de la O.I.T., establezca categóricamente que las funciones 
del Director General y del personal, serán de carácter exclusivamente 
lntern11cionel y que en el desarrollo de ellas no solicfü1rén ni aceptarán 
Instrucciones de ningún gobierno u autoridad ajena a le organización. 

Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo, estas son deta118das 
en ta constitución de la O.I.T. La acción de la oficina se contnie principalmente 
a la prepar11ción técnica de las actividades que desarrol111rá la Conferenci11 
lntermiclonal y et Consejo de Administrnción principalmente el estudio de lo 
adopción de convenios internacioneles. 

( 115) Colllard Claude Albert. op. cit. p. 590 
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Nosotros creemos que 111 fuerza incompereble que tiene 111 Orgenlzoclón 
Internacional del Trebejo se base en el sistema tripartito que permite que los 
trabajadores y empieadores en 1gu11Jd11d 11 los gobiernos pert1c1pen en los 
debates y decisiones. Esto es Jo que se pensó, cuando se creó Ja Organización 
lnternecion11l del Trabajo pero vemos que en nuestro país Jos trabajod~res 
nunca intervienen en estas cuestiones. 

4.3. FINALIDAD DE LA O.I.T. 

La Organ1z11clón lntern11clonel del Trabejo tiene 18 facultad de exigir de los 
gobiernos someter a consideración de sus órganos constitucionales 
competentes ciertos textos concernientes al trab11jo y determlner poner en 
ejecución. 

Tiene como finalidad principal 111 de control, tiene un mecanismo por el 
cual obliga al cumplimiento de las obligaciones contraídas por Jos 
Estados.( 116) 

La activided normativa de 111 organización ha sido el motivo de su creación 
y constituye no sólo su característica principal sino su razón de ser 
permanentemente. Tiene por objeto señalar los lineamientos de 111 evolución 
social para los paises y constituye el marco de referencia ineludible de la 
cooperación técnica que ofrece a éstos. 

Durante toda Ja época anterior a la segunda guerra mundial las normas de 
18 O.I.T., tendieron a solucionar los problemas mlls alucinantes en el campo 
laboral, fijando 111s bases mínimas a las legislaciones para evit11r les 
injusticias sociales más notorias. Fueron normas de sostén para las leyes. 
nacionales, que avanzaban inspirándose en las tendencias internacion11les 
reflejadas por la O.I.T. 

( 116) Gevirie Lievano Enrique.Derecho Internacional Público.tercera 
edición.Editorial Themis. Bogotá, Colombia. p. 322. 
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El sistema normativo de 111 organización promovía una progresión 
homogénea del derecho social, abriendo nuevos c11uces sobre .la base de tos 
primeros 11vances que realizaban ciertas legislaciones mlls 11detantaclas. El 
Derecho Internacional del Trabajo constituía slmuttitneamente et apoyo y el 
eco de las legislaciones m1cionales en el campo del Derecho del Trabajo 
Clásico. 

Los normas de la O.I.T. tendieron 11 cubrir no sólo el derecho laborel 
tr11dicion11l, sino abarcar cuestiones de primordial importancia en el campo.de 
tos derechos humanos, el empleo, las condiciones de vida, el desarrollo y el 
blenest11r social. 

En cumplimiento del nuevo mandato recibido por 111 organización se 
adoptaron normas sobre los diversos aspectos de la libertad sindic11J y Jos 
derechos sindicales, la abolición del tr11b11jo forzoso, la político de empleo el 
desarrollo de los recursos humanos, la terminación de la reteción de trabajo, 
Ja seguridad social en sus diversas ramas, los trabajadores migrantes, las 
poblaciones indigentes, la gente del mar, etc. 

La denominación de las normas internacionales del trabajo se refieren 
sobre todo a dos instrumentos princip11Jes elaborados y adoptados por 111 
Conferencia Internacional del Trabajo, es decir, Jos convenios y 
recomendaciones creando obligaciones genéricas previstas en Ja constitución 
de los Estados miembros. ( 1 17) 

Cooperación Técnica, ésta comenzó a expandirse de manera notable a partir 
de 1950, con la progresiva aparición de nuevos países en vias de desarrollo y 
la conciencia que se había formado a nivel Internacional de 111 necesidad de 
uno colobor11ción de corétcter técnico, orgonizocional y finonciero poro 
contribuir 111 desarrollo económico y social de los pueblos. La cooperación 
técnica es concedido a petición del país interesado, y se realiza con su 
colaboroción. 

(117) Von Potobsky Geraldo W. La Organización Internacional del Trabajo. 
Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina 1990. p. 119. 
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Investigaciones y estudios; estitn destinados gran parte a ervir de base 

par:a su labor norm~tiv11 y de cooperación técnic11, así como para difundir 
informaciones y conocimientos relativos a los problema~ sociales y 
económicos que se present11n en el mundo en ritplda evolución. La elaboración 
de normas internacionales no sería posible sin los detallados estudios previos 
sobre la legislación y las pritcttcos nacionales Que se realizan a ,stos efectos. 

Ya en el preitmbulo de la Constitución de 111 O.I.T., pueden advertirse 
catálogos de fines a alcanzar por ésta como la justificación~' e su misma 
existencia; estos fines han sido en cierto modo ampliados por l Declaración 
de Flllldelfla, adoptada por la organización en el ai'lo de 1944 con ottvo de su 
)()(VI sesión. En dicha declaración tras retter11r los principios y bjettvos en 
que la O.I.T., se fundamenta p11ra su 11ctuación. 

Se propusieron de la siguiente m11neni: \ 

1.- Plena ocupación y elevación del nivel de vida. \ 
2.- Orientación profesional 11decuad11 y empleo de 11cuerdo con las ~ptttudes de 
cada uno, acudiendo para ello Incluso a traslados de tr11bajadores y 
migraciones de mano de obra; i 
3.- Participación equitativa de todos en los frutos del tr11bajo, sal rio mínimo 
vital y disfrute de la mejora conseguida en las condiciones laboral s; 
4.-Reconocimlento efectivo del derecho de negociación e lectiva y 
cooperación de tnibajadores y empresarios en el mejoramiento co1tinuo de la 
organización de la producción. 
5.-Protección de la infancia y la maternidad; 
6.-Nivel adecuado de alimentación, 11Menda y medios de recreo y cultura, 
g11r11ntía de igualdad de oportunidades en los campos educ11ttvo y 
profesion11l.( 11 B) 

(1 IB) Alonso García Manuel.Curso de Derecho del Trabajo. quinta edición. 
Editorial Ariel. Barcelona,Espoña 1975.p.145 

FALLA DE ORIGEN 



4.4. CONTENIDO DEL CONVENIO 67 

TRIGESIMA PRIMERA REUNION 
(San Francisco, 17 de junio-lo de julto de 1946) 

CONVENIO 87 

Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la protección del derecho de 
stndiceción. Le Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en San Frencisco por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1946 
en su trlgésime primere reunión. 

Después de heber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas 
proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la 
reunión; 

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar 
las condiciones de trabajo y de garantizar la paz, la afirmación del principio 
de la libertad de asociación sindical; 

Considerando que la Declareción de Flladelf1a proclamó nuevamente que la 
Libertad de expresión y asociación es esencial paro el progreso constante. 
Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima 
reunión, adopto por unanimidad los principios que deben servir de base a la 
reglamentación internacional, y considerando que la Asamblea Genarla de las 
Nociones Unidas, en su segundo periodo hizo suyos estos principios y solicito 
de la Organización Internacional del Trabajo la continuación de tosdos los 
esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o varios convenios 
internacionales. 
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Adopte con fecha nueve de julio de mtl novecientos cu11rent11 y ocho, el 

siguiente convenio, gue podrá ser citado como el convenio sobre 111 ltbert11d 
Sindical y Protección del Derecho de Sindlc11clón, 1946: 

PARTE 1 LIBERTAD SINDICAL 

Artículo 1 

Todo miembro de le Organización Internacional del Trabajo p11r11 el cual 
esté en vigor el presente Convenio se obliga 8 poner en prilctica l11s 
disposiciones siguientes: 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que 
destinen con11enientes así como afiliarse a estas organizaciones con la sol11 
condición de observar los estatutos de las mismas. 

Artículo 3 

1.- Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente 
sus representantes el de organizar su administración y sus actividades y 
formular su programa de acción. 

2.- Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que 
tienda a limitar este derecho o a entorpecer el ejerclco legal. 

Artículo 4 

Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a 
disolución o suspensión por vía administrativa. 
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Artículo 5 

Las organizaciones de trabajodores y empleadores tienen el derecho a 
constituir fedeniciones y confederec1ones así como de afiliarse a las mismas 
y ést11s tienen el derecho de 11filiorse a orgoniz11ciones internacionoles de 
trab11jadores y empleodores. 

Artículo 6 

L11s disposiciones de los 11rtículos 2, 3, y 4 se oplican a las federaciones y 
confederaciones de organizaciones de trabajadores y empleadores. 

Artículo 7 

La adquisición de la personalidad jurídica por les organizaciones de 
trabej11dores y empleodores, sus federaciones y confederociones no pueden 
ester sujetes o condiciones cuya neturalezo límite las aplicaciones de los 
artículos 2, 3, y 4 del convenio. 

Artículo B 

1.- Al ejercitar los derechos que se les reconocen en el presente a los 
trebaj11dores y empleadores sus organizaciones respectivas están obligadas a 
respetar le l ege l i dad. 

2.- La Legislación Nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que 
menoscabe las garantías previstas por el presente convenio. 

Artículo 9 

1.- La legislación nacional deberá determinar hasta que punto se ·aplicarán 
a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente 
convenio. 
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2.- De conformidad con los principios est11blecldos en el pérr11fo del 
ort,iculo 19 de la con$tituclón de 111 Org11niz11ción lntem11cionsl del Tr11b11jo, lo 
rettficactón de este convenio por un miembro no deberll constder11rse que 
menoscabo en modo alguno los leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya 
existentes que conced11n 11 los miembros de las ruerz11s armados y de lo 
policía g11rantf11s preescrit11s p11r11 el presente convenio. 

Artículo 10 

En el presente conYenio el término ·org11nización" significo todo 
org11nlz11clón de tr11bojlldores o empleadores que tenga por objeto fomentar y 
defender los Intereses de los tr11b11j11dores y empleadores. 

PARTE 11 

PROTECCION Al DERECHO DE SINDICACION 

Artículo 11 

Todo miembro de 111 Organización Internacional del Tr11bajo para el cual 
este en vigor el Convenio se obligo 11dopt11r todos los medidas neces11rias por11 
g11rantlzor a los tnibajadores y empleadores el libre derecho de sindlcoción. 

Artículo 12 

t.- Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la 
constitución de la organización Internacional del Trabajo, enmendad11 por el 
instrumento de enmienda a la constitución de 111 Organización Internacional 
del Tr11bajo, 1946; excepción hecha de los territorios a que se refieren los· 
párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedo enmendado, todo miembro de 
la Organización que nilif!que el presente con11enio deberá comunicarlo al 
Director General de la Oficino Internacional del Trabajo, en el plazo més breve 
posible después de su ratificación, una declaración en la que manifieste: 
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a) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones 
del Convenio sean eplicadas sin modificaciones; 

b) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones 
del convenio sean 11plic11das con modlficeciones, junto con los detalles de 
dlch11s modific11ciones; 

e) Los territorios respecto de los cuales es in11plic11ble el Convenio y los 
motivos por los que es inaplicable; 

d) Los terrHorlos respecto de los cu81es reserva su decisión 

2.- Las obligaciones e que se refieren los apart11dos 11) y b) del plirrnfo 1 de 
este artículo se considerarl!n parte Integrante de la retiffceción y producirán 
sus mismos efectos. 

3.- Todo miembro podrá renunci11r, tot111 y parcialmente por medio de una 
nuevl! declaración, 11 cualquier reserva formul11da en su primera declaración en 
virtud de los apartados b), e} o d} del párr11fo 11 de este artículo. 

4.- Dur11nte los períodos en que este convenio pueda ser denunci11do de 
conformidad con 18s disposiciones del artículo 16, todo miembro podrá 
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en 
cualquier otro aspecto los términos de cualquier declaración 8nterior y en la 
que indique la situación en territorio determinado. 

Artículo 13 

1.- cuando las cuestiones tratadas en el presente convenio sean de la 
competencia de las autoridades de un territorio no metropolitono, el miembro 
responsable de las relaciones internacionales de ese territorio, de acuerdo 
con el gobierno del territorio, podrá comunicar al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte en nombre 
del territorio, las obligaciones del presente Convenio: 
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11) Dos o miis miembros de lo orgonizoción, respecto de cualquier territorio 
qU\! este bajo su 11utqrldod común; o 

b) Todo outorid11d internoclon11l responsable de 111 administración de cualquier 
territorio en virtud de 111s disposiciones de 111 C11rta de 111s Naciones Unidas o 
de cuolquier otro disposición en vigor, respecto de dicho territorio. 

2.- Los decloroclones comunicod11s ol Director General de la Oftctna 
lnternocionol del Trabojo, de conformid11d con los piirr11fos precedentes de 
este ortículo deberiin indicor si los disposiciones del Convenio seriln 
epltcedos en el territorio interes11do con modific11clones o sin ellas; cuando la 
dec111ración lo indique que 111s disposiciones del Convenio serán 11pltc11d11s con 
modificociones, deberá especificar en que consisten dlch11s modlfic11clones. 

3.-El miembro, los miembros o autoridod intern11cionol interesados podrá 
renunciar, totol o porciolmente por medio de uno decloración ulterior, al 
derecho o invocor uno modificación indicada en cualquier otro declaroción 
onterior. 

4.-Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 16, el miembro o los miembros 
o la autoridad internacional interesado podrÍln comunicar al Director Genenil 
uno declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier decloración enterior y en lo que indiquen lo situación en 
lo que se refiere a lo aplicación del Convenio: La parte número IV se refiere 11 
comunic11ción que se debe tener con el Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

PARTE IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 14 

Las ratificociones formales del presente Convenio serón comunicadas, p11ra 
su registro. al Director General de la Oficina Internacional del Trab11jo. 
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Artículo 15 

1.-Este Convenio obl igaril únicamente aquellos miembros ele 111 0.1.T., cuyas 
r11tlflc11clones h11y11 regtstr11do el Director General. 

2.- Entrará en vigor cloce mes.es después de 111 fecha en que las 
ratificaciones de dos miembros hayan sido registrad11s por el Director 
Gener11I. 

3.-Desde ese momento el Convenio entr11ril en vigor 12 meses después de 
que se regtstr11 su ratificación. 

Artículo 16 

Tocio miembro que haya ratificado este Convenio podril denunciarlo 11 Ja 
expiración de un período de 10 años 11 partir de la fecha en que se h11ya puesto 
inicialmente en vigor mediante un acta comunic11da para su registro al 
Director General de 111 O.I.T. la denuci11 no surtirá efecto después de 111 fecho en 
que se hoyo registrado hasta un 11ño. 

Todo miembro que hayo ratificado este Convenio y que, en el plazo oe un 
año no haya uso del derecho de denuncia quedará obligado a otro periodo de 1 O 
años. 

Artículo 17 

El Director General de lo Oficina lnternocionol del Trabajo notificoril 11 
todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones declaraciones y denuncias Je comuniquen 11 los 
miembros de la organización. 
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Al notificar a los miembros de lll Organización el registro de 111 segundo 
rat,Hicación que le .haya sido comunicada, el Director Genero! l111m11r6 111 
atención de los miembros de lll orgonlzaclón sobre les feche en que entr11r6 en 
vlgor en el presente Convento. 

Artículo 16 

El Director General de la O.I.T., comunicará 111 Secretarlo General de los 
Naciones Unidas a los efectos del registro y de conformidlld con el articulo 
102 de la Carta de las Naciones Unidlls, una lnformllción de las rlltlficeciones, 
declcm1clones y actas de denuncllls que haya registrado de acuerdo 11 los 
artículos precedentes. 

Artículo 19 

Ceda vez que se estime necesario, el Consejo de Administración de la O.I.T., 
presentará a la Conferencie General una memoria sobre lo aplicación del 
Convenio. 

Artículo 20 

En caso de que la Conferencio adopte un nuevo Convenio que implique 111 
revisión total o parcial del presente y e menos que el nuevo Convenio contenga 
disposic.iones en contrario; ipso-iure - denuncia inmediata de este Convenio. · 
Cuando entre en vigor el nuevo Convenio el que antecede cesará de estar 
abierto para ratificación. 

Artículo 21 

Les versiones inglesa y francesa de este Convenio son igualmente 
auténticas. 
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Como podemos observer dentro del Convenio 87 se encuentren las bases 
sobre les que se rige internacionalmente la libertad sindtc11l y el derecho de 
sindicación.( 119) 

Nuestro pcís h11 r11tiftc11do el Convento 87, podemos ver que estos 
principios son importantes pan1 loger .termln11r con el desequilibrio económico 
impeninte en este momento en el pcís. Creemos que le falla .poder de 
ejecución. 

4.4.1. ANALISIS DEL CONVENIO 87 

A propuest11 de las N11ciones Unidas, la 0.1.T, abordó la cuestión relativa de 
la libertad de asociación y relaciones laborales; en el texto del Convenio 87 se 
esttimpa entre los medios susceptibles de mejorar la condición de los 
trabtijadores la figura· La afirmación del prtnctpto de 111 ltbertad sindical y la 
protección 111 derecho de stndiccctón". 

La declaración anterior no es muy explícita porque el derecho de asociarse 
profeslom1lmente se encuentra muy enturbitido, precisamente por actitudes 
dlct11toriales de ciertos dirigentes obreristas. 

( 119) Todo el Convenio fue copiado de: Oficinti Internacional del Trab11jo. 
Normas Internacionales del Trabajo. reimpresión autorizada por la O.I.T. 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México 1979. p. 890-897. 
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De una parte en Jos peíses coJectivistes, eunque de nede sirve le 
em11ncip11ción o super:ación del nivel de vide de Jos tr11b11j11dores, todos éstos 
han de pertenecer forzosamente a 111 org11niz11ctón slndic111 única que 
mangonee el p11rtido político que ejerce el gobierno. De otra parte en los 
pueblos de otra orient11ción política, y donde no existe c11bal conciencia cívica 
ni gran preocupeción por el respeto de 111 libertad ajena 11 los dirigentes 
sindiceles aspiren a que debe haber pluntlidad gremi11I, se termine con ella y a 
favor por supuesto de la fracción que representan. ( 120) 

El Convenio fue 11dopt11do por la conferencia en 1948 y entró en vigor el 4 
de julio de 1950. ha sido ratificado por un tot11I de 99 países. Ambito de 
aplicación personal del Convenio es de mayor 11mplitud. El 11rtículo 22 dispone 
que los tr11baj11dores y empleadores sin ningun11 distinción tienen el derecho de 
constituir organizaciones, 11sí como de observar los est11tutos de las 
mismas.( 121) 

Habiendo tenido el privilegio de que fuere nuestra Constitución 111 primera 
en h11ber consagrado, dentro de sus preceptos 111 g11rantía de Jibert11cl sindic11I, 
y que años más tarde muchos· otros países y11 la incluían en su Carta Magna. 
había ele crear compromisos internacionales de legislación laboral, con el 
objeto de proteger a tocia la cl11se trabnjaclorn. Sin embargo, de lmperios11 
necesidad era la creación de un organismo que sirviera de moclerodor, de 
ordenador de acuerdos que les naciones tuviernn con el fin de regular las 
relaciones laborales a nivel internacional, se crea el Convenio 87 protegiendo 
la libertad sindical y el derecho de sindicación. ( 122) 

(120) Zamora y C11sti1111 Luis AlcolÍI y Cobnnellos Guillermo. Tomo 111. ob.cit. 
p.576 
( 121) Von Potobsl<y GeraJdo W. Normas Internacionales del Tr11b11jo Uberted 
Sindical y Derecho Colectivo del Trabaio. segunda edición. Editoriel Le Ley. 
Buenos Aires, 1972 p. 852. 
(122) ibidem. p. 853. 
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Ahorc.bien, nosotros considerl!mos respecto del Convenio 87 que éste se 
refiere " les. orgcnizaciones de trcblljedores y emple11dores y no 
especlflcomente a los sindicatos. Lo diferencie el h11blar de asocleción y 
slndlccto es que el término slndlcoto no esta muncliolmente reconocido, pues 
en otros países se prefiere hablar únicamente de csociación profesional u 
otras equivalentes. La O.I.T., prefirio.eleglr un término genérico como el de 
"organización" aclarándose en el Grtículo 10 del citado que se refieren 11 "Tode 
orgenizeción de trabajadores o empleadores que teng11 por objeto fomentar y 
defender Jos intereses de los trabajadores y empleadores·. 

Con el Ingreso de México a le Org11nizactón lntem11cionel del Treb11jo 
adquirimos les .obligaciones y derechos de Jos demlls miembros de dicho 
organismo mundial. Se tiene el deber de poner en prllctica les disposiciones 
contenld11s en el Convenio 67. 

El Convenio 87 en la parte 1 se encuentra el principio de su creación, 
especlficcmente en el artículo 2, la única condición es observ11r los estatutos 
que se establecieron. 

En el artículo 3 de protege a los trabajadores de la Intervención de las 
autoridades públicas y exhorta a los trcbajadores a que ellos mismos redacten 
sus estotutos y eligen sus representontes; principio que no tiene aplicl!clón en 
nuestro derecho mexicano. 

El artículo 5 permite e los trabajl!dores constituirse en federaciones y 
confederaciones y con ello se amplia su campo pues se les permite cifiliarse a 
organizaciones Internacionales de tnibajadores y empleadores. 

El artículo 7 contiene lo limitación de que ll!s orgcmiznciones podrím 
adquirir su personolld!ld jurídica siempre y cucndo no se controvengo ningún 
principio de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 ,6. Esto se refiere a que deben seguir las 
reglas de estos artículos. 
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El artículo 9 modera las fuerzas ermedas en ceso de que hubieren de 
aplicarse. El artículo 1 o hece énfasis en que la ratificación del Convenio 87 no 
menosc11b11rá de ningune forme la SOber11nh1 de los países edher1dOS. 

Le parte 11 se refiere únicamente 111 libre ejercicio de sindicación 
principio que es muy perecido a nuestra legislación en los artículos 357, 358, 
359 de la Ley Feder11l del Trebejo. 

En le p11rte 111 se refieren a que los países que r11tifiquen este convenio 
tiene el deber de inform11ción 111 Director Gener11I, por cuelquier 11nexo o 
modificoctón p11r11 que el lo teng11 presente. 

Les disposiciones fln11les se refieren a 111 iniciación de vigencia de los 
convenios ratificados, y menciom1 el término de 12 meses p11r11su11plic11ción. 

El Convenio 67 como podemos observ11r no es muy expllci to o concreto, sino 
muy genere! y e grondes rosgos mencione que debe de respetarse el derecho de 
liberted sindic11I, en ningún momento mencion11 que es un derecho m1tur11l y 
humano, lo que creemos que hllce f11lta es un11 especial vigilencie pare su 
correcto apltceción, pues el precepto quede ohí sólo pera leerlo. 

4.5. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL 

El ertfculo 133 de nuetro ley fundamente! que a la letra dice: 
• Est11 Constitución, l11s Leyes del Congreso de 111 Unión que emanen de elle y 
todos los Tr11tedos que estén de acuerdo con 111 misma celebrados y que se· 
celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del senado, serán 
Ley suprema en toda la Unión. Los jueces de cade Estado se arreglarán a dicha 
Constitución Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda heber en los Constituciones o leyes de los Estados" 
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Tomando en cuenta que la Constitución de le n11ción Argentin11 en su 
artículo 31 presente une similitud con nuestro precepto del 133 el señeler 
que • Este Constitución, les leyes de le N11ción que en su consecuencia se 
dicten por el Congreso y los tr11t6dos con las potencies extrenjeras, son la Ley 
Suprema de Ja N11ción .. ." L11 únic11 función del 11rtículo 133 es promover el 
11cercamiento de las p11rtes. ( 123) 

Al respecto nosotros pensamos que el artículo 133 constitucional se suele 
citar como el texto en donde se est11blece Je jerarquía de las leyes. Queda 
establecida la subordineción de todo el derecho loc111 b11jo el feder11l. Aunque 
nuestn1 interpretación provoca una limitsctón en la soberanh1 de los Estados. 

Reynold Vfll11nueva menciona que no existe t11l suprem11cí11 del Derecho 
Federal sobre el local y uno y otro están subordin11dos 11· la Constitución pero 
no se subordinan entre sí. ( 124) 

Se trata de dos esferas de validez, independientes una de la otra, cuyas 
facultades limitan expresamente al artículo 124 constitucloniil "Las 
Facultades Que no están expresamente contenidas por este constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a Jos Estados'". Podemos 
preguntarnos entonces cual es el sentido del texto del 11rtículÓ 133 
constitucional, trata de defender la primacía de lo feder11l sobre lo local, o lo 
constitucional sobre lo inconstitucional. 

Las leyes y tratados federales, cuando son constitucionales, prevalecen 
sobre las inconstitucionales. Sólo en ese sentido las federales tienen 
primacía sobre las locales. Es por lo tanto inexacto e inadmisible el artículo 
133 constitucional. ( 125) 

( 123) Gutiérrez Villanueva Reynold. ob.cit. p. 50 
(124) ldem. 
(125) Villoro Toranzo Miguel. ob.cit. p. 310 
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Así, realmente no existe le sobenmh1 en México, el pueblo en su m11yorl11 
como factor real del poder, es el menos importante, 111s fuerzas YiYllS, 
gobierno, ejército, tianqueros e industriales; minoritarias dentro del pueblo, 
son el verdadero cimiento de la Yida social y de le Constitución. 

El artículo t 33 mós que hacer invoc11r implicttamente la soberanía, 
estatuye sin dar lugar o dudes la supremacía constitucional proyectada en une 
supremeclo normativo federal desde lo Constitución, posando por los Leyes de 
lo Unión, hasta incluir los Tratados Internacionales. ( 126) 

Estamos de acuerdo con el maestro vmoro Toronzo, pues en realidad, el 
precepto del articulo no protege la supremacía, sino más bien establece 
jerarquía, les otorga un cierto de nmgo de validez o les Leyes de la Unión y e 
los Tnitados Internacionales. No hay nadie por encima de la Constitución. 

Vemos que en muches ocesiones los tnitados que apruebe el ejecutivo con 
eprobeción del senedo , son aprobados por los Estados por obligación y no por 
verdadera convicción o necesidad; se encuentran en total nulificación de su 
soberanía. Dice el flmll de citado artículo • los Estados se arreglarím a dicha 
Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contreno que 
pueda haber en les Constituciones o leyes de los Estados". Lo mismo ocurre 
con los leyes y esto es un grove error pues coda estado tiene sus propios 
necesidades y definitivamente no son iguales. El objetivo de este artículo es 
evitar que los Estados deciden, por lo tanto no son soberanos. 

( 126) Mertínez de la Serna Juan. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial 
Porrúe. México 1963. p. 69. 
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4.6.COllTEIUDO Y DIFERENCIA DE CONVENIO, RECOrtENDACION Y 
TRATADO 

P11r6 est6blecer la diferenci6 que existe entre estos tres conceptos es 
prtmordi11l conocer su definición. 

Los 11cuerdos que 16 Conferenci6 6dopl6 son de tres cl6ses 
progresiv6mente: 

6) Resoluciones; que integr11n medidas dlspuest6s p11r11 el mejor 
funclonemterlto . interno del org6nlsmo por lo gener111 de c11r&cter 
administr11tivo. 

b) Convenios o Convenciones; que son proyectos de tral6dos intern6cion61es 
que se proponen 11 111 aprobación y ratificación de los Esl6dos miembros p11r6 
que 6SÍ se conviert6n en leyes nacionales obligatorias de lodo el peís. 

c) Recomend6ciones; constituyen textos coherentes sobre m6teria laborsl, que 
se 6dopta y se da e conocer 6 los ESl6dos miembros como expresión de un 
imhelo o m11niflest11 conveniencia. 

Se recurre a las recomendeciones en equelles meteri6s que por C6US6 de su 
complejid6d o de 16s diferenci6s considersbles entre los Est6dos, 6p6recen 
difíciles para lograr la eprobación de un convenio; puede facilit6r más 
adelante la 6dopción de un convenio. ( 127) 

Trst6do.- Se entiende como un 6cuerdo intern6cionel celebrsdo por escrito 
entre los Estados y regido por el Derecho lntern11cion11l; yo conste en un 
instrumento único o en más. ( 126) 

(1:27) Alc6lá Z6mora y Castilla Luis, Cab6nellas Guillermo. ob.cit. p .563 
( 1 :26) Orliz Alhf Loretta. Derecho Internacional Público. segunda edición. 
Edttori61 Heria. México, 1993. p. 324. 
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La O.I.T., promoveré la homogeneidad con sentido socilll de los múltiples 
ordenamientos nacionales de trebejo, a tr11vés de los convenios y 
recomendaciones. . 

La Constitución de la O.I.T., no contiene sólo disposiciones de c11rílcter 
institucional, sino t11mbién principios gener11les con el r11ngo de norm11s 
fundamentales que han orientado la conform11ción de los convenios y 
recomendaciones o fungido como fuente del Derecho lntern11cional del Trabajo. 

El procedimiento de creación de Jos convenios intern11cionales se 
desarrolla mediante las siguientes etapas: 

1.- Su iniciación, mediante la propuesta de umi iniciativa presentada por uno o 
v11rios Estados miembros de Ja O.I.T., o por 11lgun11 de las agrupaciones 
sindicales representadas en dicha organización. 

2.-Una etapa de doble consulta , en la que el Consejo de Administración 
realiza una encuesta en el seno de los Estados miembros de la O.I.T., 
elaborando con base a Jos resultados obtenidos un proyecto escrito, que se 
vuelve a remitir aquellos para umi nueva revisión. 

3.- La inclusión del proyecto del convenio en lo orden del dío respectivo de lo 
Conferencia General. 

4.- La discusión y votación del convenio al principio en comisión y con 
posterioridad frente al pleno de la Conferencia, para la aprobación del 
Convenio es necesario el consenso de las dos terceras partes ele los votos 
obtenidos por los delegados concernientes. Agotada lo primera sesión y una 
vez que la Conferencio determine los principios que se incluyon en el 
instrumento, 111 Orgonizaclón lnternacionol del Trabajo enviaré un proyecto. 
del texto en cuestión a cada uno de los poíses miembros de la Organiz6ción. 
Acto seguido lo Conferenc1o se pronuncia en sesión plenaria, elevándose el 
te'.~to, en su caso a jer6rquía de Convenio o recomendac1ón. 
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De esta suerte, si el convenio internacional es acuerdo bilateral o 
pluriloterol de voluntades que tienen por objeto la creación, modificación, 
transferencia o extinción de los derechos y obligaciones de los Estados 
sfgnatonos, la recomendación no atiende a los compromisos internacionales 
en cuonto al fondo, sino más bien se significo como orientación sugerida al 
actuar de los Estados miembros, en el émbito local e interno. Así se ha 
precisado con todo rigor que Jos convei1ios son acuerdos que de ser ratificados 
generan oblfgociones para el poís sfgnotario. Las recomendaciones por el 
contrario si bien no originsn una obligación internaciona~ los Estados 
miembros encauzan su acción política en el plano nacional. ( 129) 

Para Garcí11 Alonso convento es:· El acuerdo de voluntades emanado de Ja 
Conferencio Nocional de la O.I.T. y dirigido a establecer nornmas con carécter 
de ley previo rolificación. La eficacia de la recomendoción es mucho més débil 
que lo del convenio. Recomendar a una persona no es obligarle hacer nada, sino 
sugerirle, aconsej11rle algo; son orientaciones a instrumentos que marcan 
principios generales, sirven de complemento a Jos convenios y en ocasiones 
operan como normas aclaratorias. ( 130) 

Para Cabanellas convenio es: " El concierto de voluntades expresado en 
convención, pecto, controlo, tratado o ajuste. Mientras que tratado es:·' Todo 
acuerdo entre varios estados concerniente asuntos político económico, seo 
cualquiera la forme e importancia. Respecto de lo recomendoción es: " Encargo 
o petición, orden para cuidar de una persona o asunto; los acuerdos de la O.I.T., 
cuando reúnan dos tercios de votos de los delegados presentes, pueden adoptar 
dos formes como tratados internacionales de índole laboral o convenciones en 
especie de leyes y recomendaciones las cuales cerecen de fuerza de ejecución 

(129) Santos A<:uela, Hector. Estudios de Derecho Sindical y del Trabajo. 
Editorial U.N.A.M. México, 1987. p. 310-314. 
( 130) García Alonso Manuel. ob. cit. p.154. 
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imperativa que tienen los convenios. Surgen las recomendociones donde o 
causa de lo complejo.de la cuestión o de las discrepancios entre los delegados 
el acuerdo resultaproblemíit1co como convención. Constituyen un antecedente 
de ésta que pueden facilitar su adopción ulterior. 

También sirve la recomendación para preciser la eplicación del convenio, 
supuesto en el cual desempeñe el mismo papel que el reglemento de 111 
administración respecto a la ley. Adoptada une recomendación; el Secreterio 
de la O.I.T., remite una copia auténticada de la misma a los miembros de Ja 
organización. 

En todo caso las recomendociones poseen, por su cuidadoso estudio y 
redacción de los asuntos, principios orientadores para Ja Jegisleción nocional 
en materia tratada; puede adoptarse en cualquier convenio. ( 131) 

Después de conocer el concepto de Convenio, Tratado y Recomendación 
podemos estabelecer las diferencias que en re.ali dad son mínimas ya que se 
distinguen por su naturaleza y en consecuencia por Jos derechos y obligaciones 
que de elles se desglosan. 

Los Tratados y los Córwenios se utilizan como sinónimos yo que tienen Ja 
misma fuerza irnpetetiva ·de cumplimiento, pero nosotros creemos que los 
convenios son de menor jerarquía y se encuentran dentro de Jos tratados. 

En la recomendación no existe obligación alguna de cumplimiento, mientras 
que . en el tratado y el convenio existe el deber de cumplimiento. la 
recomendacióri tampoco necesita de ratificación como el convenio y el 
tratado. 

(131) Cabenelles, Guillermo. ob.cit. p. 365. 
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De una recomendación pueden surgir varios convenios o tratados 
internacionales; las recomendaciones no tiene car6cter de ley como el 
convenio y el tratado. 

Es esencial marcar la diferencia pcira que los países miembros sepan las 
obligciciones que tienen al cidherirse a un Convenio, un Tn1tcido o 
Recomendación. 

La finalidad de convenio, Tratado y Recomendación es similar; el Convenio 
y el Tratado tiene carácter de ley y son de forzoso cumplimiento, la 
Recomendación tiene la fuerza de un consejo pero puede desembocar en la 
fom1ación de un Convenio o un Tnitado. En el Convenio y Tratado ya se han 
establecido las normas y reglas que se tienen que cumplir y en la 
Recomendcición sólo hoy los pensamientos pare en un futuro formar olgún 
Convenio o Tratado. 
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CAPITULO QUINTO 

LA SUBSISTENCIA DE LOS SINDICATOS Y EL CONVENIO 87 

lnverisblemente el futuro del sindfcslismo de este psís dependeré, no sólo 
de su c11p11cided psra resistir les políticas recesivasinducidas por le pollticas 
gubern11ment11les, sino de su c11pacid11d para adaptarse a esta lógica precaria y 
cambiante de le sociedad capitalista. 

Hsy dos éspectos relevantes que hsbré de enfrentar el sindicalismo en este 
proceso de reestructuración; la introducción del principio de flexibilidad 
dentro del éimbito laboral, sin que medie necesari11mente la inov11ción 
tecnológica, y 111 modificsción de los términos del modelo del corporatiVlsmo 
en que se sustento el poder de le negociación del movimiento obrero 
orgsni za do. 

La peculiaridad de la sociedad política mexicana que evitó la incubación de 
una crisis de autoridad Interior de las estructuras sindicales, e diferencia de 
otras latitudes donde ta impugnación de les dirigencias sindicales conétujo e 
une crisis muy profunda del corporativismo mucho más selectivo y 
descentralizado y por to tanto, transitorio que puede ser compatible con las 
exigenciss estatales de corto plazo. 

Plantea e tas organizaciones sindicales le disyuntiva de propugnar por el 
restablecimiento de inst1tuc1nes decadentes, innecesarias para la etapa 
actual de desarrollo capitalista o en contarlo de tnagurnr una etapa de luchas 
descentralizadas entre el sindicato y la empresa que es necesario advertirlo. 
no garantiza ta sobrevivencia del sindicalismo. Los levantamientos que 
obsevamos en la actualidad no tienen un lider por lo que su oroanización es 
muy primiti 1ta por lo que son apagados facilmente por los empléadores y los 
trabajadores se desllucionen ; et lapso de tiempo en que volveran a unirse es 
muy largo lo que da oportunidad al patrón para manejar las diversas 
situaciones e su favor. 
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A la clase trabajadora de estos tiempos no le queda otra opción que 111 de 
encontrar la forma ¡je recomponer su unidad de cl11se, en una dirección que 
anticipe los cambios que una reestructuración tecnológica más 11mpli11 pueda 
traer a nuestra realidad con posterioridad. { 132) 

Basados en Jos cambios ocurridos en el terrreno de la legisl11ción l11bor111, 
el empleo, los salarios, la contratación y la política sindical, proponemos tres 
hipótesis: 

1.- Ampliación y mayor profundización de la actual crisis de la 
representación y representat1vidad sindical en cuyo caso la dominación 
sindical operaría en un marco de deterioro global del sistema general de 
control gremial, de une legitimidad y consenso mínimo y una coerción máxima. 
En este modelo de relaciones laborales, vigente en mucho el pacto corporativo 
propio del período de la industrialización quedaríe abolido; los márgenes de la 
autonomía de las burocracias sindicales se angostaría hasta casi desaparecer; 
todas o casi todas las figuras sindicales, por último cesarían en sus funciones 
históricamente conocidas. 

2.- Afirmación, consecuencia de la ruptura del orden sindical corporativo de 
la autonomía laboral ,contexto el cual produciría una completa reorganización 
de las estructuras sindicales y una modernización de su cultura y sus 
prácticas concretas. En este modelo sindical, el sindicato nacional y el 
contrato de trabajo único, el pluralismo y democracia directa, constituirían 
las bases de una nueva relación entre Estado y sindicatos. 

3.- Entre tos desarollos arriba señalados caben posibilidades intermedias de 
Jos nuevos equ11ibrlos sindicales en Jos que se plasmarían elementos 
tradicionales y modernos, autoritarios y democráticos. Estos modelos 
sindicales tendrían una Inestabilidad permanente como característica· 
esencial. 

{ 132) Gutiérrez Garza, Estela. La Ocuoación del Futuro. Editorial Nueva. 
Sociedad. Méxlc.o. 1990. p.166. 
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En la actualidad nos encontramos en une situación donde urge el cemblo; 
las grandes empres.as se desquebraj11n dejando en el aire 11 miles de 
trabajadores y los sindicatos permanecen inmóviles sin hacer nada en defensa 
de los intereses continuamente violados, el Convenio 87 existe pero no así su 
correcta observancia. 

El sindicato pretendía ser el medio de presión en contra de los 
empleadores y a favor del trabajador, en realidad lo han convertido en un 
medio de represión de los trabajadores en favor de Jos empleadores. La 
subsistencia de los sindicatos es obsoleta en una sociedad que e><ige con mils 
premura cada dla que se le respeten sus derechos y libertades, es cierto que 
nuestro país es muy noble ya que durante varios años ha agmmtado situaciones 
deplorables, pero en este momento existe un verdadero coraje y rencor en 
contra de los sindicatos que manifestado ser los protectores de los 
trebajadores y hasta ahoni sólo han sido pantallas que ocultan la explotación 
que en nuestros días sigue latente. 

Los dirigentes sindicales son los principales aliados del sistema, pues son 
los mismos trabajadores que avariciosamente se venden por pequeños 
beneficios o su persona, manipulan al trabajador y hacen aue siga las normas 
que el empleador impone sin respetar ni leyes, ni derechos; lo más curioso y 
que cebe señalar es la manero en que el trabajador se ve aplastado por el 
mismo trabajedor. 

Le corrupción ha invadido nuestro sisteme laboral por lo que difícilmente 
basteríe una reestructuración o modificación de les ectuales leyes en cuento 
a sindicatos se refiere. Nosotros tenemos la firme convicción que el mal hey 
que errencerlo de reíz, por Jo que sería conveniente Que desaparecieron los 
sindicetos. El motivo es que no hey libertad sindical, no e><iste. Los 
trabejadores eston en busquedo de ¡¡lgo que se encuentro fuera de su alcance, 
debido e que los sindicatos no cumplen los fines pera los que fueron creados. 
El Convenio 87 apoya los buenos principios que se encuentran plasmados en la 
legislación laboral, pero nunca establece una estricta vigilancia para que los 
preceptos se cumplan. Observemos que el Convenio 87 es muy parecido e 
nuestra legisleclón en lo que se rertere a libertad sindical; sin embargo, en 
los dos cesos los derechos permanecen en el papel sin tener la trascendencle 
adecuad6. 
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5.1. LA SITUACION JURIDICO LABORAL DE LOS TRABAJADORES QUE SE 
CONSTITUYEN EN UN SINDICATO 

El trabajador al form11r parte de u.n sindicato tiene la plena convicción de 
que su vida jurídica y laboral se verán beneficiadas; pero se encuentra ante 
las disyuntivas mós crueles; permite que el sindicato maneje su vida jurídica 
y h1boral, esto obligadamente pues de lo contrario se le retira del empleo, los 
encargados de este manejo son los líderes sindicales que más que dirigir la 
vida jurídica y laboral del trabajador hacia los beneficios procuran 
reestringir en lo ml!)(imo las prerrogativas que el patrón pueda otorgar. se 
encuentra el trabajador en estado de idefención, además de aceptar las 
condiciones que se le ofrezc11n por tener la necesidad del empleo; el poder de 
compra de los trabajadores cada día decrece pues las remuneraciones se 
encuentran congeladas; el trabajo aumenta, las relaciones labon1les se hacen 
hostiles por el deseo de sobresalir por encima de sus compañeros, asimismo 
el cansansio perturba la vida familiar, e)(iste poco esparcimiento y diversión 
y el desmembramiento en los hogares es común. 

El sindicato tiene una gran intervención en la vida jurídica y laboral de 
todos los trabajadores; el sindicato tiene el control del obrero dentro de la 
empresa y maneja sus actividades según le conviene, las controversias no se 
resuelven conforme a derecho pues se utiliza la frese: " El patrón siempre 
tiene la razón y aunque no la tenga el patrón siempre tendrá la razón" .. Ante 
ello el trabajador tiene muy pocas posibilidades de oponer sus derechos, ya 
que además se tiene el tabu que el que tiene dinero tiene el poder y nada podrá 
hacer un trabajador en contra de su patrón, el temor por perder el empleo 
influyen al silencio del trabajador que permanece soportandola mala situación 
jurídica y laboral. Pocos son los trabajadores que se subleban. Las 
condiciones materiales en que se encuentran juegan el papel primordial por el 
cu!!l prefieren permanecer tranquilos sin inmutarse de lo que pasa a su 
elrededor, no hacen ningún tipo de colaboración por desacuerdo a las regles de 
los sindicatos; En realidad el trab11jador es quien debe manejar su vida 
jurídica, permitiendo o no la Intervención del sindicato con libre albedrío. 
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En la actualidad observamos un clims de ap11rente reclsmo por p11rte de los 
trl)bajadores y esto .se debe a la exagenida nulific11ción de sus derechos; sin 
embargo, mediante mecanismos de represión y violencia se logra desmembrar 
Jos grupos de levantamientos. Poco 11 poco qued11n en el 11ire los ide11les ele 
lucha en centro de Ja explotación y lo justicio, y vuelve 11 g11nar el p11trón . L11 
lucha continua mientras que el patrón se mantiene invicto el trab11j11clor 
siempre tendrá en la mente el deseo de subir al estrado de los vencedores. 

Es decepcionante que tengamos una legislación tan bella, y al mismo 
tiempo tan obsoleta, pues su aplicación es nulificada por el Est6do en 
protección de los emplelldores que a su vez ejercen un control absoluto sobre 
el trabajador por medio del sindicato. 

Finalmente nos encontramos con que el trabajador se encuentra en total 
estsdo de indefención; aunque existan leyes que supuestamente protegen su 
acti\iidad labonil. El trabajador se encuentra dentro de un círculo del que le 
es ·imposible salirse dado que fuera se encuentni el empleador presionsndo 
para obtener mayor trsbajo y otorgar los mínimos beneficios, también se 
encuentran Jos líderes sindicales y el Estado limitando su libertad sindical, 
suprimiendo cualquier tipo de levantamiento y por si ruera poco su ramillo en 
pleno estado de necesidad. 

Es todo un cúmulo de vicios que se han venido apilando en la vida de los 
sindicatos que hacen que el trabajador en la actualidad se encuentre en 
condiciones pauperrimas y el empleador se vea obligado a aflojar un poco el 
paso, pero podemos vislumbrar que nuestras instituciones sindicsles se 
encuentran muy deterioradas, en primer término porque la clase trabfljadora 
en su mayoría desconoce la ley; aprovechándose de esta circunstancia declara 
quiebras y miles de trabajadores quedan desamperados y ni siquiere les dan la 
liquidación correcta. Hay que scebar con esta serie de injusticias y apoyar al· 
trabajador que es la base de la economía de un país. 
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5.2.DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR CON EL SINDICATO 

Existe uno total dependencia del trabajador hacia el sindicato yo que este 
se encuentro sujeto ol sindicato; pues tiene Jo obligoción de pertenecer al 
sindicato de Jo empresa que Jo con.trote, en Jo mayoría de los cosos es 
controlado y manejado por el mismo patrón. No importan Jos convicciones del 
trabajador, ni tiene derecho de opción pues difícilmente hoy más de dos 
sindicatos en uno mismo empresa eliminando el derecho de opción; no hay 
más que de una. El trabajador depende del sindicato cuando tiene algún 
problema con Jo empresa, es o quien recurre en primer término en espero de 
una solución inmediata o su conflicto; poco es Jo ayudo brindado por los 
sindicatos mexicanos, pues se manejo hl ley a conveniencia de intereses. Al 
trabajador sólo Je quedo confiar o su suerte; por Jo que el sindicato no es un 
armo de defensa como se piensa. 

Las famosas cláusulas de adhesión, exclusión y hasta Ja misma estabilidad 
en el empleo contribuyen a Ja desmesurada pérdida de la libertad sindical, en 
una simulación audaz de beneficios para los trabajadores. 

Asimismo el trabajador depende del sindicato en cuanto a la obtención de 
mejores puestos, que permitan el desarrollo de sus cualidades y su persono; 
vemos que en Ja mayoría de los cosos existen favoritismos y en Jos puestos 
nos encontramos con gente recomendada y no capacitada para desarrollar Jo 
actividad requerida y esto desemboca en deficiencias en los servicios; Ja 
gente pretende obtener un buen empleo, con un buen salario sin mayor 
esfuerzo que el de una bueno amistad que Jo coloque. 

Pensamos que el. trabajador no tienen libertad de elección, no puede 
intervenir en la formación de los sindicatos, ni estatutos; Ja ley le morca Jos 
límites que no se pueden transgredir; pues de lo contrario se impedirá el 
registro o ya formado se disolverá sin mayor explicación. 
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Entonces diremos que el slndic6lo tiene liberted dentro del Estado es 
qujen señale los re.quisilos pare su registro y en este aspecto tembién 
depende del 5rbítrto del Estado si se otorgo o no el reconocimiento oficial, por 
considerar sus f1nes lícitos, controla la lnscnpclón o expulsión de los 
trabajedores y hesta 111 mism11 disolución, no exis~e 11utonomf11 respecto de los 
sindic11tos ya que significarí11 que los tr11b11jedores se goberm1riln asi mismos 
dentro de sus síndicetos y podemos ver que dista mucho de d6rse de esto 
manere. 

Si existiere la libert11d sindical, la dependencia existiría si el tr11baj11dor 
asi lo qutsiero; sin emb11rgo en cu11nto p11se el tiempo el tr11bajador depende 
c11da vez más de su empresa y sindiceto hesttl Que depende tolelmente, por lo 
que no es el trabejedor quien dirige el rumbo de su actividad sindical. 

Las mejoras que consigue el trabajador a trovés del sindicato son para que 
el nexo que lo une se haga más fuerte y el trabajt1dor permanezco en 111 
empresa por necesidad y además le tenga cierto agradecimiento. Es unt1 forme 
de manejar al trabajador y esté último jámas se entera que no le debe nada al 
patrón y que lo que le dió era lo que le correspondía por ley. 

El mismo sistema ha provocado que exista la dependencia del trabejador 
con el sindicato. El sindicato es visto por los trabojodores como el salvador, o 
la última arma con que opondré resistencia a cualquier abuso por parte del 
empleador. Sin embargo en la précl!ca común el trabajador es desiluctonado 
pues esta persona ficticia en la que c.onfía, sólo le consigue lo mínimo o en el 
peor de las casos nada, o une disculpa por mantener su asunta empolvado por 
lo que creemos que si el trabajador conociera la ley en su totalidad, no 
necesitaría del sindicoto para mediar su asunto y él mismo podría defenderse 
ante el empleador. En muchas ocasiones sólo entorpece lo resolución del 
problema. Pretende también fovorecer los intereses del potrón, que por 
consiguiente son los suyos, puesto que esto lo pondrá en un status elevado 
frente al empleador, el que les otorga beneficios a los líderes sindicales y a 
todos los que se encuentren a favor de sus movimientos. Pera que los 
movimientos obreros puedan tener trascendencia es necesaria su 
lndepi?ndencia de las emores~s 
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5.3 FUNCIONALIDAD DE UN SINDICATO 

Actualmente en México la función esencial de Jos sindicatos es la 
negociación colectiva, lo discusión de.Jos solorios y condiciones de trob11jo, y 
eventuolmente cuolquier problemo que pueda relocionorse con estos. 

El ejercicio de la democracia opero en un marco reestringido y Jo que 
parece ser un arreglo democrillico en Ja cima, puede esconder una situoción 
perfectamente oligárquica en el nivel de los relaciones entre lo base y sus 
dirigentes. En tal sentido lo que Importa ohoro es despertor lo conciencia de 
la clase obrero para que participe del poder sindical y sea copaz de orientar 
J11s reivindlc11ciones en beneficio de 111 sociedad en conjunto. 

Precisamente porque las reiVindicaciones han sido ampliamente 
satisfechas, la clase obrera deberá tender a plontearse otros problemas que 
no puedon encontrar solución en Ja esfera clásico de productividad y consumo. 

Su acción en Jo que se refiere a Ja dirección de la economía, debe ser 
fundamentalmente lmougnadora y Juchor contra toda forma tecnocriitlca de 
oplicación económica. Debe inculcor o sus ogremiados que Jo transformación 
de sus estructuras no se hoce pagando el precio de Ja destrucción. 

El movimiento obrero debe exigir trabajo de producción para todos; el 
resultado será el .aumento de la capacidad de compra. (133) 

La capacidad de compra desemboca en tener una mayor necesidad de mano 
de obra, que genere empleos y el trabajador podrá vivir en condiciones dignas. 
Diferimos del ·autor pues nosotros.creemos que si se debe pagar el precio de la 
destrucción cuand(I alguna institución resulte ya obsolete. 

;; .... 
(133) cirtegii M~lf~a; Gregario. El Sindicalismo Contemporáneo en México. 
EdltorlalFon.d~ de Cul,\~ra Económico. México, 1975. p. 76 
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El sindicato surgió como un instrumento que pudiera satisfacer las 
necesidades de com¡.midades que entonces existían. Era como un medio de 
ayuda en donde exista Ja retroalimentación de ideas y de colaboración pera 
efectuar un trabajo de mayor calidad. Esto se fue transformando con el tiempo 
dando unos matices muy complicados, se puede decir que en '111 actualidad 
quién cuente con Ja ayuda de otras personas Je es imposible realizar un 
trabajo grande pues las tareas son mayores; Jo que inicio como Ja manera de 
realizar el trabajo de una forma más agradable ha desembocado en 111 
obligación de cooperación para Ja subsistencia. Las agrupaciones que 
empezaron a surgir tenían en cometido de satisfacer necesidades colectfvas 
que provocaron numerosas huelgas que al Estado no Je convenían y que de 
menera ingeniosa disolvió otorgando algunes prerrogatfves que pretendieron 
disfrazar de victoria obrera pero a mi parecer fue inexistente. En realidad 
sólo se logró imponer reglas que permitirían mantener el sindicalismo 
controlado. 

El sindicato actúa con demagogia, ya que por un lado promete al trabajador 
que luchara hasta el cansancio porque Je sean respetados todos sus derechos, 
y al mismo tiempo se arregla con el empleador para otorgar Jo mínimo y hacer 
alarde con Jos trabajadores de su esfuerzo por conseguirlo aunado a que se 
lleva una buena tajada. El hecho es que con las dos partes queda bien, el 
trabajador en su afán por conseguir el pan de cada día se despreocupa de Jos 
manejos de su vida laboral que permite que exista una libertad sindical de 
manejo para Jos empleadores. 

El trabajador debe tener plena conciencia de Ja funcionalidad del sindicato 
de esto depende que pueda obtener los beneficios que le corresponden o que 
sean apagados por el patrón, los trabajadores actualmente se concretan a 
pagar su cuota sindico! y nunca estan interesados en conocer su 
funcionamiento es por ello que el abuso del poder es constante, el trabajador· 
debe despertar del letargo para poder oponerse mediante Ja unión con toda Ja 
fuerza que da a las injusticias de Ja clase patronal. 

Estamos convencidos que la funcionalidad netureJ es servir al trabajador y 
otorgar el beneficio de seguridad jurídica; no encontrar sólo un aliado del 
patrón-Estado que actuan en favor de sus intereses. 
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5.4. OBJETIVOS DEL TRABAJADOR Al INTEGARSE A UN SINDICATO 

Nos parece indicado tomar en cuenta lo idea que tiene el trabajador en el 
momento en que se le informo que es parte de un sindicato escudriñe y el 
resultado fue el siguiente: 

El objetivo primordial del trabajador al formar parte del sindicato es 
participar de manera activa en las decisiones de las uniones que logré 
conformar. El poder de estas organizaciones se centra en su fuerza de trabajo 
que brindar&n a cambio de una remuneración que stgn1flca el poder social. 

El obrero piensa que el sindicato es sinónimo de protección y que en el 
momento que el tenga algún problema con el patrón lo único que tendrá que 
hacer es dirigirse a su sindicato y el responderíi ante Jos abusos. El obrero 
deposita su buena fe en el sindicato que contrario a lo que debiere ser lo 
defrauda y hace añicos sus ilusiones de obtener sus derechos. Los sindicatos 
mexicanos nacieron bajo el auspicio del estado, esto quiere decir que 
permitieron su existencia debido a que ya había demasiada explotaqtón y 
obligodamente tenían que oflojor la riendo; lo formo fue sencillo únicamente 
se reglamentaron los sindicatos y así el poder continuaría en poder del Estado. 

ora a día el sindicato se resiste a cambiar y existe totalmente corrompido, 
mientras tanto el eje de la organización entre patrón y trabajador se ha 
perdido. V el arbitro ha tomado partido y la lucha es desigual, se han utilizado 
por muchos ar'íos a los trabejMores paro combatir a los mismos trabajectores; 
pensamos que sí no existieran tal vez las fuerzas se nivelarían tomando sus 
propios rumbos y no habrían arbitrariedades. 

Los sindicatos sólo se llan preocupedo por los problemas inmediatos, pero 
nunca han pretendido atacar el sistema que sabemos es ·obsoleto porque se 
habla de la existencia de libertad sindical la cual a nuestro parecer sólo se 
encuentra contemplada pero no se hace cumplir. 
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El trabajador que pretende iniciar una acción en contra del patrón por 
algun11 inconformid&d, simplemente es sep11r11do del empleo o c11stlg11do 
severamente en su salario o prestaciones, Jo que evita que cu11lquier otro se 
11trev11 a intent11rlo, se pierde le fuerza de 1uch1111nte voluntades que se dejen 
m11nej11r. 

La relación entre el trabajador y el sindicato inicia con en clima de 
proyectos que no se verán cristalizados, pues al transcurrir el tiempo se 
podrá comprobar que sólo es una ilusión óptica y que los pocos tn1b8jadores 
que desean un cambio pronto se verán absorvidos por el sistem11. 

El obrero siempre tendrá las de perder el cualquier cuestión o en el mejor 
de los casos obtendrá lo mínimo cuando su sltuacfón desiguel sea demasiado 
obvia; todo el objetivo se tnmsforma en que el obrero procure condescender 
con el sindicato para evitar cualquier problema. 

Vemos como la transformación de los objetivos casi es natural, y que en 
mucho la culpa es del mismo trabajador que permite que sus asociaciones se 
desmembren y no exista una verdadera unión que les permita tener la fuerz11 
para emprender la lucha que salvaguarde sus ideales. Siempre se ha vivido 
bajo el temor de las represalias que se puedan tomar. Nosotros nos 
preguntamos que se puede perder si no se tiene aun nada. 

5.5. LIBERTAD DE ACCION DE LOS TRABAJADORES COHO PARTE 
INTEGRAL DE UN SINDICATO 

Entendemos por libertad de acción; aquellas prerogativas que garantizan 
1.as actividades independientes de los trabajadores para la realización de 
finalidades y objetivos que eleven los niveles económicos, así como las 
condiciones de trabajo y libertad de expresión. 

FALLA DE ORIGEN 



12? 

La libertad sindical es utópica pues no se permite interYención del 
trabajador para tomar decisiones lmportontes de monejo y octiY1dades de tos 
slndlcotos; estos se manejen internament& por los lideres sindicales; el 
obrero no dice lo que piensa o quiere por temor o perder su empleo o 
represalias por lo que permanece collado. No cuenta con la libertad de 
Ingresar o un sindicato o no; tfene. lo obligoción de hacerlo, 6Unque sus 
convicciones contravengan los principios de ese sindicoto. 

La tibert6d de acción es lo ldeol, algo a lo que todo trobojador espiro el 
tener control de sus propias actiYidodes, e intervenir en el rumbo de su 
destino y de los demils trobojodores, apoyo y protección de tos sindlcotos. 

En primer término consideramos que debería existir la liberted de occión 
de los trabajadores que les permitlerá desempeñar mejor su trobajo y 
desemYolverse con todas sus cuelidades, esto desembocaría ero un aumento de 
la producción. 

Lo orgonización y constitución debe hacerse bajo lo aprobación de los 
trablljMores, así como la designación de su mesa directivo; sin embargo, nos 
encontrarnos que cuando el trobajador ingreso el sindicato este Y!! esta . 
formado y tiene ya su mesa directiva, por lo cual dilucidamos que no es el 
mismo trabajodor quien busc6 unirse paro luchor por sus derechos sino que se 
le obliga a form11r parte de uno yo integrodo, y es miembro ·.sin ninguna 
perspectiva para et cambio. · ... · · · 

Los trabajodores deben ser libres para expresar su voluntad y para decidir 
con quien se une, el sindicato debe organizarse democráticamente, esí como 
perm1llr lo formoclón de nuevos slndlcotos ounque yo existo uno. 

Lo libertad de acción es un derecho que el trabajador ejercerá o no 
dependiendo de su propie voluntad. Deben e)(istir las opciones caro que el 
trabajador puedo entonces tener liberlod de occión. E1' el presente el cometido 
que tiene el trobajodor es cambiar los coruptos sistemas de los sindicatos. 
Los sindicatos de potrones aumentan los ventajas de los empleadores sobre 
1 os obreros. 
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La libertad de aaciión es simulada, ficticia y condicionada a diversos 
aspectos laborales .. La premisa si das tu fuerza de trebejo en tode plenitud 
obtendrÍls algunas mejoras, lo que es aceptado debido a la pauperrima 
condición económica de nuestro país. 

Dentro de el sindicato el trabajador es considerado como una oveja míts de 
un rebaño que se encuentre custodiado por el Estado y por el empleador, por 
tal su libertad se reduce ha reelizar lo permitido. El beneficio es para el 
empreserio pues obtiene mano de obra calificada a un precio bajo y sus 
ganancias aumentan sin embargo, los salarios no, ni bojan los precios y la 
capacidad de compra del trabajador es muy baja. 

Podría pensarse que el sindicato es el encargado de vigilar que existo una 
verdadera libertad del tn1bajador cuendo es parte ya del sindicato pero, en 
realidad es quien limita su expresión, el trabajador se encuentre maniatado y 
el cambio debe tomar en cuenta todos estos aspectos. 

5.6.EL FUTURO DE LOS SINDICATOS EN RELACION CON EL CONVENIO 87 

Es un enigma imaginar que rumbo tomarán nuestros sindicatos en un 
futuro, por ello adaptarse a la realidad del presente resulta imperante pera 
pder reivindicar los malos pasos en que se incurrido, las injusticias y 
vejaciones; evitar un caos mayor proponer soluciones mediales, como la 
desaparición de los sindicatos por un tiempo y la reestructuración para que el 
trabajador vuelva a tener confianza. Existen dos circunstancias muy 
importantes que definirim si el sindicalismo desaparece o sólo se· 
reestructura; en primer término los sindicatos perdurarían si su fin fuera el 
de las Trede-Unios en donde los objetivos se dirigían a la protección 
exclusiva del. trabajedor, cuestión que no se cumpltra por la diferencia de 
historia, cultura y religión, además de los sistemas políticos y sociales. 
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La peculiaridad de la sociedad política mexicana que evitó la incubación 
del sindicalismo puro, naciendo un sindicalismo con el fin de reprimir al 
obrero, el cual es dominado con sus propias fuerzas. La impugnación de las 
diligencias sindicales ha conducido a crisis de autorldlld en el Interior de las 
estructuras sindicales. En segundo término desaparecerit si continúa como 
ahora; con un sindiccilismo represivo. y decadente innecesario para la etapa 
actual. 

Recomponer la unidad de clase es la tarea que se ha legado al lrabejador de 
la actualidaad, en la dirección que permita la aplicación tal como fue 
concebida por Marx protegiendo por sobre todo la libertad sindical. 

El Derecho lnlernacionel sólo se preocupa por tener la legislación que 
contemple lo relativo a le libertad sindical pero, coso omiso hocen o su 
verdadero observancie; podemos vislumbrar que el Convenio 67 se encuentro 
ehí todo lo hermoso que puede ser, pero sin eplicación directe sobre los 
sindicatos mexicanos. En muchos casos por su desconocimiento y en otros por 
no convenir a los diversos intereses. 

La propuesta es el cambio hacia un nuevo derecho sindical donde la política 
se fije en cinco espacios: 

Primero.- Política. económica; habrá que delimitar los sectores, ramas y 
modos de modernización, se necesita .un sindicallsmo.,autónomo, unido y capaz 
de representar y plantear con mayor fuerza los líitereses de la clesé obrare y· 
por tanto de la misme nación. : ';" -'·'·'· :/:,:: " ... · · 

segundo.- .El empleo; :no debe pe;mitif~e 'qu~~;~~;~~'hu·~riá~}a'c~icir~do; ásf 
mismo que existe tento desperdicio de inan'o de otira'ciilifiéo'iia,.és'.:ríécesario. 
instouror el s1Stem·o N~c.1qnotQúe,~~O.tejo.a1..erOp190;'~:.::·~·:-~1 ·~ ~·· ;:·~:·::·\:~'.~.'~:,-~;_·~ • , 

:>.·,_:::•:':_ 
Tercero.- Mejoras. socfoles; los siÍldfcatos , deben COf!!prometerse con el 
trabajador B proveerlÓ "éJe bienestar,·asf como permitir SU desemÍ.ÍÓlVlmiento. 
laboral. · 
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Cuarta.- Reestructuración que permite 11tender Jos modos de producción y de 
trabajo, establecer nuevos espacios de negociación, tecnologfas, 
productMdad y capáciteción. Hobrá que preocuporse por les condiciones de 
trabajo en que se labor!!, procesos que el sindicalismo de lo octuolldod hll 
desatendido. 

Quinta.- La ley, modificarla y cumplir con los principios legales, yo que en el 
presente las normas injustas no se han desechodo, interpretaciones precisas y 
subsanación de las lagunas existentes. 

A le modernidad le servirá un sindicalismo revitaliz11do, fuerte capaz de 
responder a las demandas de las 2 clases; planteando diferentes opciones y 
espectetivas de paz al trabojador. 

En el marco del derecho sindicel en México el proceso de universallzeción 
se advierte en le fracción XVI del Artículo 123 de le Constitución, consigne 
sin limitaciones el derecho que existe pare coaligarse, se conforme el 
principio internacionalmente aceptado de que todos los trabajadores tienen la 
facultad de formar sindicatos o de adherirse a los que ya están en 
funcionamiento pera le defensa y promoción de sus intereses materiales, 
sociales y culturales. 

En cuanto a la táctica y estrategia del movimiento obrero le eficacia del 
sindicalismo estil fincado en el hecho de que como persona colecliv11 el 
sindicato precise amplísima ·libertad ·.én la vida democrática. 

El Convenio 67 reglamente la lfhertadslncllcal en sus aspectos lndMduaJ y 
colectivo, consignando lo por encima· de· barrocas especulaciones teóricas el 
derecho con que cuenta el trabajadora titulo personal, asf como el Que asiste· 
al sfndic~to como persona moraL { 134) 

( 134) Santos .Azuela Héctor. Estudios de Derecho Sindical y del Trabajo. 
Editorial U.N.AJ'l.füxico; 1967. p.67 
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Al viol11rse la protección constitucional y leg61 al libre funcionamiento de 
los sindicatos de transgrede de le misma suerte el Convenio 87 en su artículo 
N!! 3. 

Nos parece pertinente citar lo anterior dado que los doctrinarios en 
genere! manejan el mismo criterio, e! que por supuesto es muy hermoso pero 
poco aplicable en le realidad que vivimos. Se dice que el sindicalismo está e11 
época decadente, pero nosotros pensamos que es un caos ... 

Es unánime el consenso de Jos alcances de la libertad sindical han 
comprendido el derecho de los afillados de intervenir en el gobierno de la 
mism6 organización profesional, como potestad de opinar y en su caso decidir 
el cambio de los cuerpos directivos de más jerarquía en la misma. 

Pretendemos creer que en un futuro los sindicatos serón un instrumento de 
liberación de la opresión; la resistencia por el cambio seré en el presente muy 
fuerte por la tradicción de los sindicatos mexicanos, pero es necesario 
proveer al trabejador de bienestar ... 
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PRlnERA.- El Derecho Colectivo del Trobajo nace como uno adaptación a las 
nuevos circunstancias sociales, en l11s que Jos 11salorlados defendieron sus 
Intereses por medio de las asociaciones que el poder público miró como 
prevención pero que finolmente terminó por autorizar. El Derecho Colectivo 
debe ap11recer no como imperativo y sancionodor, sino bajo un ospecto 
instrumento! 111 servicio de los tr11bojodores; como cauce y 11yud11 par11 el logro 
de sus objetivos J11boroles, o Ja libre octlYld11d y desarrollo de su 
personalld11d. 

SEGUNDA.- El trob11jo osegur11 lo continuidad y perm11nencio de un11 sociedad, 
por enclm11 de Jos contingenci11s de gobiernos y de hombres. El tr11b11jo otorga 
el beneficio de sentirse útil y obtener por medio de su fuerza de tr11bajo el 
sal11rlo que Je permitirá sostener las necesid11des propies y de su f11milla. Sin 
emb11rgo el trabajo en México se deserrolle en un clime hostil en donde se 
exige mucho y se trate de der sólo Jo neceserlo. Debe protegerse el empleo con 
un Sistema Neclonol que empare Je mono de obre cal!flcodo. Los slndlcetos 
surgen con el cometido de brindor protección 11 Ja clase débil y explotada. La 
solución sería une acción colectivo que acabare con el derecho injusto, y si se 
tiene éxito el establecimiento de une nueve Jegolided. Pero en tonto lo norm11 
Injusto esté vigente poco se podril lograr con los teoríes. 

TERCERA.- Trntodo es el instrumento con que cuenton los estodos paro log11r 
concordonclo entre ellos mismos respecto de les distintos regios Impuestos 
por éstos, además de ser regidos y constituir un 11cto jurídico p11ra el derecho 
lnternocionol. Creemos que es necesario c¡ue se vigile el cumplimiento de Jos · 
trotados. ye que el Derecho Internacional en lo actualldod es muy pasivo y 
sin fuerzo coercitiva. Es pertinente por tonto que se vigile el estricto 
cumplimiento paro logror que éstos tengan trascendencia jurídice con Jo 
sanción o los Estados que Jos infrinjan, exhibíendolos ante los otros paises 
odheridos, osf como expulsarlos de lo Organización lntemacionol del Trabojo; 
esto permitiría mayor seriedad y reconocimiento ol Derecho lntemecionol. 
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CUARTA.- La Organización Internacional del Trabajo aparece por la 
necesidad de tener. un organismo rector y organizador de movimiento 
Internacional; seria eficaz lograr que los tratados Internacionales tuvieran 
la misma fuerza que los derechos Internos. permitiendo la perpetua 
colaboración entre los Estados. 

QUINTA.- Los Est6dos modernos crean nuevas formas de solucionar 
conflictos, las partes deciden de común acuerdo adherirse a las 
determinaciones de la Organización Internacional del Trabajo denomlnítndose 
Tratados, Convenios o Recomendaciones. El Convenio 67 demuestra que si 
existe soporte jurídico a nuestra legislación en cuanto a libertad sindical 
lntemacion61mente, lo que nos parece inadecuado es que no se les de 
cumplimiento a est11s nonn6s y creemos que si des6p11recen los sindicatos, 
surginm en un futuro en donde se pued6 establecer 16 obllg6ción de 6Catar el 
Convenio 87; que en re6licl6d sí contiene los principios fund6ment6les de 16 
llbert11d sindical pero que muy poca gente lo conoce y pone en príiclic11 porque 
procura beneficios a 111 clase desprotegida. 

SEXTA.- Los sindicatos 11ctualmente se h11n convertido en un medio de 
represión par11 los tr11b11j11dores en f11vor ele Jos emple11dores y del slstem11. El 
m11nejo ele los sindic6tos en 16 sociecl6cl 11ctual ha sido motivo de críticas por 
los obreros mismos, limit6n el ejercicio de l11 libert11d sindic11l 11clemils ele que 
ya h6n perdido credlb1licl11cl 6nte el trabaj11dor. Se dice entre ellos que los 
sindicatos llenen por objeto sattsf11ci;r necesid11des del patrón y no del 
trabajador. Al hacerlo se actú6 en contra de los derechos del tr11bajaclor. 
Vemos que 111 leg6lidod no es respetod11 y lo misma ley restringe 111 llbert11d · 
por lo que creemos conveniente des6parezc5 lo rel6t1Yo 11 les clilusulas de 
adhesión. exclusión y preferenci6 lo que 11ntqul111ríi cu6lquier 11rbllr11rleclad. 
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SEPTlttA.- El sindicato se estableció como un arbitro para mediar las 
dificultades entre los patrones y trabajadores, pero contarlo a la legalidad, 
nuestro sistema laboral lo ha convertido en un íirbltro vendido a favor del 
empleador. Por ello. no aceptamos que se haya transformado la finalidad del 
sindicato, porque ha provocado su estado inconveniente en la legislación. 
Subsanar las deficiencias significa crear un nuevo derecho sindical donde el 
objetivo sea 111 justlci11, segur1d11d ·ante el Est11do, leg11lld11d, igu11ldad y 
finalmente la p11z entre los tn1baj11dores. 

OCTAVA- L11 11dhesión 11 los sindic11tos que de ninguna m11ner11 debe ser 
forzos11, lo h11 sido en los últimos años. Al declarar procedentes las clíiusulas 
y al obligar a Jos trabajadores a formar porte de los sindicatos oniquilon 111 
libertad sindical y con ello el Convenio 87. Es in8dmisible que los 
trab11jodores no teng11n porlicipeción directo en sus propios sindicatos, donde 
ellos son Jos que deben dirigir el rumbo en beneficio de sus propios intereses. 
L11 armonía entre le ley y lo reelidod se h11 perdido, lo que se traduce en una 
severa cr1s1s ectu111. Se deben establecer nuevos espocios, tecnologi11, 
c11p11c1taclón, protección del empleo y preocuporse por cubrir J11s necesidades 
de Jos trabajadores. 

NOVENA.- L11 organiz11clones sindicales eran la gar11ntía de paz entre 
tr11bajedores y empleadores, sin embargo Jos leyes han sido demasiado 
flexibles. ya que ha dejlldo un amplio margen de decisión a Jos jueces de Jos 
tribum1les l11borales que obviamente tiene el riesgo de la arbitr11ried11d, o t1m 
rigld11 que h11 resu1t11do injusta. Lo que necesitemos es el equ1Jibrio entre Jo 
flexible y lo rígido una ley elilstlca que se pueda apllc11r o c11d11 c11so concreto 
con un buen result11do de justicie. 
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DECIHA.- El compromiso de r.eesteblecer le confianza del trabajador pare 
loi¡ sistemas laboral!!S es dificil de superar debido a las grandes fallas de les 
cuales el único afectado ha sido el propio trabajador. Pero creemos que pare 
iniciar una relación estable entre el patrón y el trabajador se debería Iniciar 
por 111 reivindicación del Estado ante el patrón y este ante el trabajador. 

DECIHA PRIHERA.- No pretendemos arrojar la culpa de nuestros 
deteriorados sindicatos únicamente al gobierno o el patrón , pues es bien 
sabido que el trab11jador ha permitido llegar a la situeción actual con su 
actitud abstencionista y aplltica. Todos hemos contribuido a la pérdida de 
nuestra llbertod. El trabajador necesita obtener seguridad frente al Estado;-no 
encontrarse desprotegido ente quien ostenta el poder. Lo seguridad la 
otorg11rí11 el conocimiento del derecho. Necesitamos une cl11se obrera que 
participe de los sindic11tos y oriente el nimbo de su vid11 sindical pero 
beneficio de 111 socied11d. 

DECIHA SEGUNDA.- Pens11mos que el problem11 existente en nuestra 
legtsloclón se debe 11 que es m6s bien técnica, es decir, un Instrumento 
lntelectuel que no resulve problemas concretos materiales, es objeto de puro 
conocimiento. Creemos que tantas limitaciones destruyen Ja libertad sindical, 
y si Ja teoría jurídica es buena no se opone a la príictica, por lo que 
determinamos que Ja teoríe es mela. Pues existe une simulación de libertad 
cuando por el contrario es represión y control; estas deficiencias se 
subsenarían con la desaperición de los organizeciones sindicales, 
transformándose y resurgiendo con lo finelidod prlncipel de dora cada quien 
1 o que 1 e corresponde. 

DECIHA TERCERA.- De esta manero desepruebo tos lineamientos que son 
manejados ectuelmente por Jos sindicatos, ya que procuran evitar la libre 
acción del trabajedor, no teniendo activa participación dentro de Jos mismos. 
El trabajador es la porte fundamental del gremio por lo que bede tener una 
participación activa, que se logreril o tr11vés de un nuevo Derecho Sindical. 
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