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INTRODUCCIÓN 
 

En  e l  p resen te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  l l evaremos  a  cabo  

e l  aná l i s i s  de  la  es t ruc tu ra  in te rna  de  los  s ind ica tos ,  de  la  cua l  

observaremos  que  se  p resen ta  una  d ic tadura  s ind ica l ,  que  no  

permi te  que  se  de  la  democrac ia  den t ro  de  los  m ismos .   

 

Hemos ven ido  observando  a  t ravés  de l  t i empo que  los  

es ta tu tos  muy  pocas  veces  son  renovados ,  lo  que  t rae  como 

consecuenc ia ,  que  no  se  permi ta  que  se  dé  una  verdadera  

igua ldad  en t re  todos  los  soc ios  de l  s ind ica to .   

 

 La  democrac ia  en  e l  caso  de  los  s ind ica tos  se  re f ie re  a  que  

los  in tegran tes  que  con fo rman d icho  s ind ica to  se  les  tome en  

cuen ta  sus  op in iones ,  que  se  les  permi ta  tan to  a  jóvenes  como a  

mu je res  tener  acceso  a  ocupar  ca rgos  en  las  d i rec t i va ,  que  su  

vo to  sea  l i b re  y  no  se  vean  p res ionados  por  los  l íde res  

s ind ica les ,  es to  deb ido  a  las  fo rmas  en  que  se  l l eva  a  cabo  la  

vo tac iones ,  que  las  c láusu las  de  exc lus ión  no  a fec ten  a  los  

t raba jadores  y  a  su  l i be r tad  s ind ica l .   

 

 De  lo  an tes  menc ionado  p ropondremos una  ser ie  de  pun tos  

por  med io  de  los  cua les  se  dé  una  renovac ión  de  los  es ta tu tos  

que  nos  permi tan  a lcanzar  la  democrac ia  den t ro  de  los  m ismos .   

 

 Por  todo  e l lo  cons idero  impor tan te ,  que  se  dé  una  e lecc ión  

democrá t i ca ,  un  cambio  en  la  fo rma de  l l eva r  a  cabo  las  

asambleas ,  una  l im i tac ión  de  p lazo  de  durac ión  de l  mandato ,  la  

e l im inac ión  de  las  c láusu las  de  exc lus ión  que  per jud ican  a l  

t raba jador .   

 



 Logrando  con  es tas  med idas  una  verdadera  capac idad  de  

ges t ión  de  los  s ind ica tos ,  y  la  con f ianza  por  par te  de  todos  los  

t raba jadores  agremiados  que  se  s ien tan  bene f i c iados  con  su  

mi l i t anc ia  en  ta les  s ind ica tos .   

 

 

CAROLINA DE LA LUZ RUEDA BOCANEGRA 



CAPÍTULO PRIMERO.  
CONCEPTOS GENERALES.  

 
1 .1 . -  DERECHO DEL TRABAJO.  

 

E l  Derecho  de l  T raba jo ,  es  e l  con jun to  de  normas  re la t i vas  

a  las  re lac iones  que  d i rec ta  o  ind i rec tamente  der i van  de  la  

p res tac ión  l i b re ,  subord inada  y  remunerada  de  serv ic ios  

persona les  y  cuya  func ión  es  p roduc i r  e l  equ i l i b r io  de  los  

fac to res  en  juego ,  med ian te  la  rea l i zac ión  de  la  jus t i c ia  soc ia l .  

 

En  su  es t ruc tu ra  genera l ,  e l  Derecho  de l  T raba jo  abarca  las  

s igu ien tes  d isc ip l inas :  

 

a )  E l  Derecho  Ind iv idua l  de l  T raba jo  que  comprende ,  a  su  

vez ,  la  au tonomía  p r i vada  en  las  re lac iones  labora les ;  l as  

cond ic iones  genera les  de  t raba jo  y  los  reg ímenes  espec ia les  de  

t raba jo .  

 

b )  La  p rev is ión  soc ia l ,  den t ro  de  la  que  se  inc luye  e l  

t raba jo  de  mu je res ,  e l  es ta tu to  labora l  de  los  menores ,  e l  

Derecho  hab i tac iona l ,  e l  rég imen sobre  h ig iene  y  segur idad ,  la  

capac i tac ión  p ro fes iona l  y  los  r iesgos  de  t raba jo .  

 

C)  E l  Derecho  s ind ica l  que  inc luye  la  o rgan izac ión  

p ro fes iona l ,  e l  pac to  s ind ica l  o  con t ra to  co lec t i vo  de  t raba jo  y  e l  

Derecho  de  hue lga .  

 

d )  La  admin is t rac ión  labora l  que  comprende  la  na tu ra leza ,  

o rgan izac ión  y  func iones  de  las  au to r idades  de l  t raba jo ,  y  

 



e)  E l  Derecho  Procesa l  de l  T raba jo .  

 

E t imo lóg icamente ,  l a  pa labra  t raba jo  p rov iene  de l  l a t ín  

t r i pa l ium,  "apara to  para  su je ta r  las  caba l le r ías ,  de  t r ipa l i s ,  de  

t res  pa los"  y   como "es fuerzo  humano ap l i cado  a  la  p roducc ión  

de  r iqueza" .  

 

H is tó r i camente ,  e l  vocab lo  t raba jo  ha  ten ido  var ias  

conno tac iones :  en  e l  An t iguo  Tes tamento ,  se  en t iende  como 

cas t igo ;  en  e l  rég imen corpora t i vo ,  en  los  co leg ios  romanos ,  e l  

hombre  es taba  v incu lado  a l  t raba jo  duran te  toda  su  v ida ,  inc luso  

sus  h i jos  quedaban l i gados  a  la  co rporac ión .   

 

En  1776  Turgo t ,  en  su  ed ic to ,  seña ló  la  l i be r tad  de  t raba jo  

como un  Derecho  de  la  burgues ía .   

 

Según  Car los  Marx :  "e l  p ro le ta r io  apor ta  la  fue rza  de  

t raba jo  a l  p roceso  de  p roducc ión" . 1  

 

En  e l  T ra tado  de  Versa l les ,  que  puso  f in  a  la  Pr imera  

Guer ra  Mund ia l  (1919)  se  seña la :   

 

"E l  p r inc ip io  rec to r  de l  Derecho  In te rnac iona l  de l  T raba jo  

cons is te  en  que  e l  t raba jo  no  debe  ser  cons iderado  como 

mercanc ía  o  a r t í cu lo  de  comerc io . "  2

 

                                                 
1 Cfr. GARRIDO RAMÓN, Alena. Derecho Individual del Trabajo. Oxford University 
Press. México Distrito Federal 1999.Pág. 1. 
2 Cfr. LEMUS RAYA, Patricia. Derecho del Trabajo. Editorial Trillas. México Distrito 
Federal 2000. Pág. 28. 



El  t raba jo  es  e l  e je  de  una  ser ie  de  re lac iones  soc ia les .  

Nés to r  de  Buen Lozano ,  seña la  que  esas  re lac iones  se  c las i f i can  

en  nues t ro  Derecho  en :   

 

A .  Re lac iones  con  o t ra  persona ,  que  es  e l  t raba jador  

y  e l  emp leador ,  de  las  que  la  p r imera  es  persona  

f í s i ca  y  la  segunda  f í s i ca  o  ju r íd i co -co lec t i va ;   

B .  Re lac iones  en t re  un  t raba jador  y  la  un idad  

económica  empresar ia l ,  e l  concep to  de  empresa  

como un idad  económica  de  p roducc ión  o  

d is t r ibuc ión  de  b ienes  o  serv ic ios ;   

C .  Re lac iones  con  los  g rupos  soc ia les ,  en t re  e l  

t raba jador  y  e l  s ind ica to  de  t raba jadores ;   

D .  Re lac iones  con  e l  Es tado ,  que  puede  in te rven i r  

como emp leador  (apar tado  B  de l  a r t í cu lo  123  

cons t i tuc iona l ,  t raba jadores  a l  se rv ic io  de l  Es tado) ,  

o  como emp leador  a  t ravés  de  o rgan ismos  

descen t ra l i zados ,  por  e jemp lo  e l  I ns t i tu to  Mex icano  

de l  Seguro  Soc ia l ,  e l  Fondo  Nac iona l  de  V iv ienda  

para  los  T raba jadores ,  o  tamb ién  o rgan ismos  de  

par t i c ipac ión  es ta ta l ,  como Pemex,  Compañía  de  

Luz  y  Fuerza  de l  Cen t ro  en  L iqu idac ión  (a  és tos  se  

les  ap l i ca  e l  i nc iso  A  de l  a r t í cu lo  123  

cons t i tuc iona l ) ,  como órgano  f i sca l i zador  de  las  

re lac iones  obre ro -pa t rona les  en  e l  campo de  la  

p rev is ión  soc ia l ,  como árb i t ro  inves t ido  de  imper io  

y  coacc ión  en  los  con f l i c tos  ind iv idua les  y  

co lec t i vos ,  ya  que  e l  Es tado  in tegra  jun to  con  los  

represen tan tes  de l  t raba jo  y  e l  cap i ta l  l as  Jun tas  

de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je ,  como órgano  de  



reg is t ro  de  los  s ind ica tos ,  federac iones  y  

con federac iones . 3  

 

E l   Derecho   de l   T raba jo ,  ha  s ido  denominado  Derecho  

obre ro ,  Derecho  Indus t r ia l  y  Derecho  Labora l ,  denominac iones  

todas  e l las  tachadas  de  c las is tas  y  poco  c la ras ,  por  e l l o  

p reva lece  la  de  Derecho  de l  T raba jo .  

 

De  acuerdo  con  las  ca rac te r ís t i cas  enumeradas ,  se  ha  

mod i f i cado  la  c las i f i cac ión  de l  o rden  ju r íd ico  pos i t i vo ,  co locando  

a l  Derecho  Soc ia l  en t re  e l  Derecho  Púb l i co  y  e l  Derecho  

Pr ivado .  

 

Las  ramas  de l  Derecho  Soc ia l  (De l  T raba jo ,  Agra r io ,  

Económico ,  De   Segur idad ,   De   As is tenc ia   y   Cu l tu ra l )   no   

podr ían  ub ica rse  en  e l  Derecho  Púb l i co  o  en  e l  Derecho  Pr ivado  

y  jus t i f i can ,  en  consecuenc ia ,  e l  es tab lec im ien to  de l  Derecho  

Soc ia l  den t ro  de  las  d iv i s iones  p r imar ias  de l  Derecho .  

 

 E l  Derecho  de l  T raba jo  regu la  las  re lac iones  obre ro  

pa t rona les  y  t ra ta  de  todas  las  garan t ías  en  e l  desempeño de  

sus  ac t i v idades .  Pro tege  a l  t raba jador  en  tan to  es  m iembro  de  

esa  c lase .  

 
El  Derecho  Agrar io  regu la  la  equ i ta t i va  d is t r ibuc ión  de  la  

t i e r ra  y  su  exp lo tac ión  en  bene f i c io  de l  mayor  número  de  

campes inos  y  a  la  soc iedad  por  e l   vo lumen y  cos to  de  la  

p roducc ión  agr íco la  ganadera . ” 4

 

                                                 
3 Autor citado por LEMUS RAYA, Patricia. Op. Cit. Págs. 29 y 30. 
4 GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge.  Op. Cit. Pág. 1041. 



El  Maes t ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez  nos  exp l i ca  que :  

 

 E l  Derecho  Económico  t iende  a  garan t i za r  un  equ i l i b r io ,  en  

un  momento  y  en  una  soc iedad  de te rminada ,  en t re  los  in te reses  

par t i cu la res  de  los  agen tes  económicos  púb l i cos  y  p r i vados  y  un  

in te rés  económico  genera l  y  t i ene  una  f ina l idad  puramente  

soc ia l :  poner  a l  a l cance  de  las  masas ,  e lementos  de  t raba jo  y  de  

v ida .  

 

E l  Derecho  de l  T raba jo  es  e l  con jun to  de  normas  ju r íd icas  

des t inadas  a  regu la r  las  re lac iones  en t re  obre ros  y  pa t rones .  

Además  reg lamenta  las  d ive rsas  fo rmas  de  p res tac ión  de  

serv ic ios ,  as í  como a  las  au to r idades  que  deben  in te rven i r  en  

d ichas  re lac iones .  

 

La   esenc ia   de l  Derecho  de l  T raba jo  se  encuen t ra  en  e l  

a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l ,  que  ind ica  una  ser ie  de  derechos  

que  e l  Es tado  reconoce  en  favor  de  los  t raba jadores .   

 

E l  Es tado  se  encuen t ra  ob l igado  a  respe ta r los ,  pues  

cons t i tuyen  una  garan t ía  soc ia l  de  la  par te  co lec t i va  de l  Derecho  

de l  T raba jo  en  lo  que  se  re f ie re  a  la  o rgan izac ión  s ind ica l  y  a l  

de recho  de  hue lga .   

 

Los  f ines  de l  Derecho  de l  T raba jo  son  ju r íd icos  y  

económicos .   

 

E l  supues to  fundamenta l  de  es ta  d isc ip l ina  ju r íd ica  es  

hacer  e fec t i va  la  au tonomía  de  la  vo lun tad  de  las  par tes  que  

fo rman una  re lac ión  ju r íd ica  en  la  ce lebrac ión  de  un  con t ra to  de  

t raba jo .   



Las  normas  ju r íd icas  son  de  carác te r  impera t i vo ,  

i r renunc iab le  y  p ro tegen  a l  t raba jador .   

 

F i jan  una  cond ic ión  mín ima de  t raba jo  en  favor  de  los  

t raba jadores ;  son  normas  ju r íd icas  que  regu lan  e l  con t ra to  de  

t raba jo  y  la  re lac ión  de  t raba jo .   

 

Los  f ines  ju r íd icos  son  t res :   

 

1 .  Garan t i za r  la  au tonomía  de  la  vo lun tad .   

 

2 .  Regu la r  ju r íd icamente  las  cond ic iones  de  p res tac ión  de l  

se rv ic io .   

 

3 .  P ro teger  a  los  t raba jadores .   

 

E l  t raba jador  es  uno  de  los  fac to res  de l  c i c lo  de  la  

p roducc ión ;  p res ta  sus  se rv ic ios  y ,  a  camb io ,  rec ibe  una  ser ie  de  

p res tac iones  que  repercu ten  en  la  p roducc ión .  Cuando se  f i j a  un  

sa la r io  mín imo,  tamb ién  t rasc iende  en  e l  cos to  de  la  p roducc ión  

nac iona l .   

 

Uno  de  los  f ines  económicos  y  fundamenta les  de l  Es tado  

en  mate r ia  labora l  es  fomenta r  y  p ro teger  la  p roducc ión .   

 

En  p r imer  lugar ,  l as  bases  para  la  fo rmac ión  de l  

cap i ta l i smo t ienen  lugar  en  v i r tud  de  un  no tab le  desar ro l lo  de  la  

c ienc ia ,  l a  tecno log ía  y  la  in tens iva  ap l i cac ión  de  és tas  en  la  

p roducc ión .   

 



Se remonta ,  por  un  lado ,  a l  descubr im ien to  de l  con t inen te  

amer icano  por  e l  eu ropeo  en  1492  y ,  pos te r io rmente ,  la  

Revo luc ión  f rancesa  y  la  Indus t r ia l .   

 

Con  e l  equ ipo  y  los  p roced im ien tos  novedosos  apor tados  

por  la  c ienc ia  y  la  tecno log ía ,  se  inven ta ron  máqu inas  capaces  

de  sus t i tu i r  a  numerosos  t raba jadores  en  la  p roducc ión ;  desde  

luego ,  los  dueños  de  los  cen t ros  de  t raba jo ,  i n i c ia lmente  ta l l e res  

y  después  indus t r ias ,  l as  p re fe r ían .   

 

Ahora  b ien ,  es  necesar io  ana l i za r  e l  pape l  de  la  d ign idad  

humana en  ese  con tex to .  La  au toes t ima de  toda  persona  le  

imp ide  acep ta r ,  de  buena  gana ,  que  se  le  t ra te  como an ima l  

i r rac iona l  u  ob je to  inan imado s in  vo lun tad  n i  a lbedr ío .   

 

En  leg is lac iones  modernas  se  reconoce  la  d ign idad ,  y  as í  

es tá  d ispues to  en  la  Cons t i tuc ión  mex icana  de  1857 ;  e l  Cód igo  

C iv i l  de  1870  reg lamentó  e l  t raba jo  como ar rendamien to  de  obra  

y  de  serv ic io ,  y  no  fue  s ino  has ta  e l  Cód igo  C iv i l  de  1884 ,  que  

se  normó como con t ra to  de  t raba jo ,  acorde  con  la  d ign idad  

humana,  aunque  subs is t ió  la  au tonomía  de  la  vo lun tad  y  la  l i b re  

con t ra tac ión .   

 

Por  ú l t imo ,  la  Cons t i tuc ión  federa l  de  1917  in t rodu jo  las  

garan t ías  soc ia les  en  mate r ia  labora l ,  y  de  ah í  su rge  e l  ca rác te r  

impera t i vo  de  las  normas  de l  t raba jo ,  que  h izo  i r renunc iab les  los  

derechos  sub je t i vos  labora les ,  como an t í tes is  de  la  l i be r tad  de  

con t ra tac ión .   

 

A  los  func ionar ios  de  la  admin is t rac ión  púb l i ca  les  conv iene  

tener  p resen te  la  responsab i l i dad  de  o rgan izar  y  hacer  func ionar  



l as  es t ruc tu ras  que  in te rv ienen  en  la  fo rmac ión ,  in te rp re tac ión  y  

ap l i cac ión  de  las  normas  labora les ,  a l  i gua l  que  a  los  

func ionar ios  de  empresas ,  d i rec t i vas  s ind ica les  y ,  en  genera l ,  a  

toda  persona  que  tenga  re lac ión  con  esa  rama de l  Derecho .   

 

No  puede  haber  c lase  cap i ta l i s ta  y  burgues ía  s in  que  ex is ta  

la  c lase  t raba jadora  o  p ro le ta r ia ;  po r  eso  se  d ice  que  son  

complementa r ias  en t re  s í .   

 

Aunque tamb ién  son  an tagón icas  porque  en t re  e l las  hay  

pugnas  de  in te reses ;  son  p ropensas  a  la  o rgan izac ión ,  lo  que  

imp l i ca  la  fo rmac ión  de  o rgan izac iones  obre ras  y  pa t rona les ;  son  

as imét r i cas ,  pues  mien t ras  la  c lase  cap i ta l i s ta  es  reduc ida  -pero  

t i ene  e l  poder  económico- ,  l a  p ro le ta r ia  ca rece  de  és te  pero  

t i ene  e l  poder  numér ico .   

 

E l  Derecho  de l  T raba jo  nace  y  subs is te  como un  Derecho  

de  c lase  soc ia l ,  es  dec i r ,  de  la  c lase  p ro le ta r ia  cuyas  re lac iones  

labora les  no  es taban  regu ladas  por  normas  acordes  con  la  

rea l idad  soc ia l  n i  con  la  d ign idad  humana.   

  

1.2 . -  DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO.  
 
 Vincu lado  a  la  exper ienc ia  de l  mundo labora l  

dec imonón ico ,  aparece  e l  de recho  s ind ica l  como una  ex igenc ia  y  

expres ión  de  las  agrupac iones  obre ras  f ren te  a  su  exp lo tac ión  y  

desamparo  soc ia l .  Surg ió  como una  c reac ión  de  fac to ,  

generadora  obv iamente ,  de  impor tan tes  consecuenc ias  ju r íd icas  

que  d ie ron  un  nuevo  rumbo a  las  re lac iones  soc ia les  de  

p roducc ión .   

 



Ante  la  insu f i c ienc ia  de  los  o rdenamien tos  de  carác te r  

p r i vado ,  c i v i l es  y  mercan t i l es ,  l as  re lac iones  de  t raba jo  en t re  los  

obre ros  y  la  burgues ía ,  a l  p ro l i f e ra r  cuan t i ta t i vamente ,  tamb ién  

opera ron  mutac iones  cua l i ta t i vas  esenc ia les  en  la  v ida  soc ia l .  

  

De  es ta  suer te ,  comenzaron  a  mod i f i ca r  las  convenc iones  y  

acuerdos  en  e l  mundo de l  t raba jo ,  que  con  e l  auge  de  la  

revo luc ión  indus t r ia l  fue ron  rebasando  los  a lcances  de  las  

s imp les  v incu lac iones  ju r íd i cas  en t re  par t i cu la res ,  pa ra  

comenzar  a  in te resar  la  ex is tenc ia  e  imp l i cac iones  fo rma les  de  

los  g rupos  soc ia les  homogéneos  (campes inos  y  t raba jadores ) .  

  

Héc to r  San tos  Azue la ,  es tab lece  que  con  le janos  

an teceden tes  en  las  o rdenanzas  g remia les  de  los  ta l le res  y  las  

co rporac iones  med ieva les ,  e l  marco  ju r íd ico  de  las  asoc iac iones  

s ind ica les  aparece ,  p rop iamente ,  a  f i na les  de l  s ig lo  XVI I I ,  

esenc ia lmente  l i gado  a  la  revo luc ión  indus t r ia l ,  donde  surg ie ron  

los  modernos  cen t ros  de  t raba jo ,  e l  con t ras te  an tagón ico  en t re  

obre ros  y  pa t rones  y  una  conc ienc ia  de  c lase ,  en t re  los  

t raba jadores .  Napo le tano  re f ie re  que  desaparec idas  las  

co rporac iones ,  la  c lase  t raba jadora  v ino  a  encon t ra rse  en  e l  más  

p leno  abandono,  desprov is ta  de  toda  de fensa ,  s in  n inguna  

as is tenc ia  o  p ro tecc ión  y  sumida  en  un  d ramát ico  de te r io ro  de  

carác te r  mora l  y  mate r ia l .   

 

El  conso l ida rse  de  la  soc iedad  cap i ta l i s ta  fue ,  de  es ta  

manera ,  e l  escenar io  de  la  ac tua l  l ucha  de  c lases  y  de l  

su rg im ien to  de l  p ro le ta r iado ,  que  como bas t ión  o rgan izado  

a r rancó  a l  mundo ind iv idua l i s ta  e l  reconoc im ien to ,  p r imero ,  de  

los  l l amados  derechos  s ind ica les :  asoc iac ión  p ro fes iona l ,  

negoc iac ión  co lec t i va  de  t raba jo  y  hue lga ,  y  con  pos te r io r idad ,  



un es ta tu to  p ro tec to r  y  d ign i f i cador  de  los  derechos  obre ros :  e l  

rég imen ind iv idua l  de  las  re lac iones  de  t raba jo  y  la  p rev is ión  

soc ia l .   

 

Den t ro  de l  con tex to  labora l  de l  mundo con temporáneo ,  e l  

de recho  s ind ica l  sue le  en tenderse  como e l  con jun to  de  normas ,  

p r inc ip ios  e  ins t i t uc iones  ju r íd i cas  que  regu lan  la  f o rmac ión  y  la  

v ida  de  las  asoc iac iones  p ro fes iona les  de  t raba jadores  y  

pa t rones .   

 

Según  Mat t ia  Pers ian i ,  e l  de recho  s ind ica l  se  exp l i ca  

t rad ic iona lmente ,  como aque l  o rdenamien to  que  regu la  a  los  

s ind ica tos ,  en tend idos  como asoc iac iones  vo lun ta r ias  de  

t raba jadores  o  pa t rones  (p roveedores  de  t raba jo ) ,  as í  como su  

ac t i v idad  carac te r ís t i ca ,  cons is ten te  en  la  es t ipu lac ión  de l  

con t ra to  co lec t i vo ,  y  para  e l  s ind ica to  de  los  t raba jadores ,  en  la  

p roc lamac ión  de  la  hue lga  o  de  o t ras  fo rmas  de  lucha  s ind ica l .   

 

A lgunos  au to res  de te rminan  que  ta l  comp le jo  ju r íd ico  debe  

de  en tenderse  re fe r ido  a  las  re lac iones  de  las  agrupac iones  

p ro fes iona les ,  a  su  s i tuac ión  f ren te  a l  Es tado  y  a  las  

con t rovers ias  de  t raba jo ,  tan to  por  cuan to  conc ie rne  a  las  

re lac iones  in te rnas  de  la  empresa  como por  lo  que  hace  a  las  

ex te rnas .  Den t ro  de  un  con tex to  aná logo ,  Mascaro  de f ine  a  es ta  

d isc ip l ina  como " la  rama de l  derecho  de l  t raba jo  que  regu la  las  

o rgan izac iones  s ind ica les ,  su  es t ruc tu ra ,  sus  re lac iones ,  en  

cuan to  represen tan  las  ca tegor ías  p ro fes iona les  y  económicas ,  

as í  como los  con f l i c tos  co lec t i vos" . 5  
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1 .3 . -   S INDICATO.  
 

E l  Doc to r  José  Dáva los  Mora les  es tab lece  que  la  coa l i c ión  

es  e l  acuerdo  tempora l  de  un  g rupo  de  t raba jadores  o  de  

pa t rones  para  la  de fensa  de  sus  in te reses  comunes  (a r t í cu lo  

355) .  Se  subraya  e l  ca rác te r  de  tempora l ,  con ten ido  en  la  m isma 

de f in i c ión  de  la  coa l i c ión .  Sindicato  es  la  asociac ión de  
t raba jadores  o  pat rones,  const i tu ida  para  e l  es tudio ,  
mejoramiento  y  defensa de  sus  respect ivos  in tereses  
(ar t ícu lo  356) .  En  con t ras te ,  e l  s ind ica to  t i ene  carác te r  

permanente ;  es ta  cua l idad  se  desprende  de l  concep to  con ten ido  

en  e l  p recep to .   

 

E l  de recho  de  reun ión  se  basa  en  e l  a r t í cu lo  9 º .  

cons t i tuc iona l .  Es te  derecho  es  e l  an teceden te  ob l igado  de l  

derecho  de  s ind ica l i zac ión .  Pr imero  los  hombres  y  las  mu je res  

deb ie ron  haberse  reun ido  con  sus  semejan tes ;  después  

descubr ie ron  la  comun idad  de  p rob lemas  y  de  in te reses  con  los  

de  su  c lase .   

 

Los  e lementos  de l  derecho  de  reun ión  son  los  s igu ien tes :  

un  g rupo  de  hombres  y  mu je res ,  o  de  unos  y  o t ras ,  agrupados  

momentánea ,  tempora l  o  permanentemente ,  con  la  f i na l idad  de  

es ta r  jun tos ,  pensar  jun tos  o  ac tuar  con jun tamente .   

 

E l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l ,  f racc ión  XVI ,  es tab lece  la  

l i be r tad  de  coa l i c ión  y  la  de  s ind ica l i zac ión :  "Tan to  los  obre ros  

como los  empresar ios  tendrán  derecho  para  coa l iga rse  en  

de fensa  de  sus  respec t i vos  in te reses ,  fo rmando s ind ica tos ,  

asoc iac iones  p ro fes iona les ,  e tcé te ra" .   

 



La coa l i c ión  se  compone de  hombres  y  mu je res  que  se  

agrupan  momentánea  o  tempora lmente ;  se  fo rma para  la  de fensa  

de  los  in te reses ,  de  los  t raba jadores  o  de  los  pa t rones ;  se  

requ ie re  que  las  personas  que  in tegren  la  coa l i c ión  tengan  la  

ca l idad  de  t raba jadores  o  de  pa t rones .   

 

E l  concep to  ju r íd ico  de  asoc iac ión  lo  expresa  e l  Cód igo  

C iv i l  Federa l  en  e l  a r t í cu lo  2670 :  "Cuando var ios  ind iv iduos  

conv in ie ren  en  reun i rse ,  de  manera  que  no  sea  en te ramente  

t rans i to r ia ,  pa ra  rea l i za r  un  f in  común que  no  es té  p roh ib ido  por  

la  ley  y  que  no  tenga  carác te r  p reponderan temente  económico ,  

cons t i tuyen  una  asoc iac ión" .  T iene  un  ob je to  que  no  es  de  

carác te r  p reponderan temente  económico .   

 

E l  a r t í cu lo  2688  de l  Cód igo  C iv i l ,  descr ibe  a  la  soc iedad  

de l  s igu ien te  modo:  "Por  e l  con t ra to  de  soc iedad ,  los  soc ios  se  

ob l igan  mutuamente  a  combinar  sus  recursos  o  sus  es fuerzos  

para  la  rea l i zac ión  de  un  f i n  común,  de  ca rác te r  

p reponderan temente  económico ,  pero  que  no  cons t i tuya  una  

especu lac ión  comerc ia l " .  T iene  carác te r  p reponderan temente  

económico ,  s in  cons t i tu i r  una  especu lac ión  comerc ia l ,  rasgo  es te  

ú l t imo  que  la  d is t ingue  de  la  soc iedad  mercan t i l .   

 

La  soc iedad  der i va  de  un  derecho  ind iv idua l ,  de  na tu ra leza  

p r i vada ,  de  o rden  púb l i co .  E l  de recho  de  reun ión  es  una  garan t ía  

ind iv idua l  y  de  o rden  púb l i co .  Las  l i be r tades  de  coa l i c ión  y  

s ind ica les  son  derechos  soc ia les  y  de  o rden  púb l i co .  En  l a  

soc iedad  par t i c ipa  qu ien  p roporc iona  recursos  mate r ia les  o  

es fuerzo  persona l ;  e l  de recho  de  reun ión  puede  e je rcer lo  

cua lqu ie r  ind iv iduo  que  se  encuen t re  en  e l  te r r i to r io  nac iona l .  En  

una  reun ión  nad ie  puede  par t i c ipa r  a rmado;  los  ex t ran je ros  no  



pueden t ra ta r  asun tos  po l í t i cos .  La  l i be r tad  s ind ica l  y  de  

coa l i c ión  la  e je rc i tan  los  t raba jadores  y  los  pa t rones .   

 

La  Cons t i tuc ión  de  1857  es tab lec ió  la  l i be r tad  de  reun ión  

pero  no  e l  de recho  de  s ind ica l i zac ión ,  la  que  inc luso  fue  

cons iderada  como de l i to  por  e l  Cód igo  Pena l  de  1872 .   

 

¿Qué habrá  s ido  p r imero ,  e l  de recho  de  reun ión  o  la  

l i be r tad  de  coa l i c ión?  ¿Ex is te  re lac ión  en t re  esos  derechos?  E l  

hombre  se  sabe  dueño  de  una  l i be r tad  ind iv idua l  para  asoc ia rse  

con  los  demás de  su  espec ie ,  neces idad  p r imar ia ;  cuando  lo  

hace  con  los  de  su  cond ic ión  económica  y  soc ia l  se  sabe  

poseedor  de  esa  l i be r tad  que  t iene  su  c lase .  Pero  es  ind iscu t ib le  

que  en  su  conc ienc ia  y  en  su  conduc ta  p r imero  hubo  de  

reg is t ra rse  esa  l i be r tad  e lementa l  pa ra  agruparse  con  los  demás 

hombres .  Puede  dec i rse  que  e l  hombre  p r imero  gozó  de  su  

l i be r tad  ind iv idua l  de  reun ión  y  pos te r io rmente ,  ten iendo  como 

pun to  de  a r ranque  esa  l i be r tad ,  conqu is tó  la  l i be r tad  de  c lase  

para  coa l iga rse  y  s ind ica l i za rse  con  sus  pares .   

 

Coa l i c ión  no  es  lo  m ismo que  s ind ica to ;  l os  concep tos  

respec t i vos  los  encon t ramos  en  los  a r t í cu los  355  y  356  de  la  Ley  

Federa l  de l  T raba jo ,  que  ya  hemos t ranscr i to . 6  
 
1.3 .1 . -  T IPOS DE SINDICATOS.  
 

La Ley  es tab lece  l im i ta t i vamente  que  los  s ind ica tos  pueden  

ser  de  los  t raba jadores  o  de  los  empresar ios ;  l os  t raba jadores  y   

l os  empresar ios  pueden fo rmar  d ive rsos  t ipos  de  asoc iac iones ,  

pero  esas  o rgan izac iones  no  podrán  ser  reg is t radas  por  las  
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auto r idades  de l  T raba jo ,  n i  cump l i r  l as  func iones ,  que  les  

a t r ibuye   la  Ley .   

 

E l  Doc to r  Rubén De lgado  Moya  nos  hab la  de  la  s igu ien te  

c las i f i cac ión :  

 

SINDICATOS DE TRABAJADORES.   
 

La  Ley  conservó  los  l i neamien tos  y  la  enumerac ión  de  la   

Ley  de  1931 .   

 

A) . -  S INDICATO GREMIAL. -  Es  fo rmado por  t raba jadores  

de  una  misma pro fes ión ,  o f i c io  o  espec ia l idad ,  de f in i c ión  que  

cor responde  a .  su  na tu ra leza .  En  los  s ig los  med ieva les  y  en  la  

edad  moderna ,  fue  la  fo rma na tu ra l  de  s ind icac ión  ya  que  e l   

t raba jo  de  los  ta l le res  no  requer ía  s ino  una  so la  p ro fes ión  u  

o f i c io ,  de  ta l  manera  que  los  t raba jadores ,  po r  la  s im i l i t ud  de   

sus  p rob lemas ,  se  agremiaran  por  p ro fes iones  

independ ien temente  de  los  ta l le res  en  los  que  p res taban  sus  

serv ic ios .  Se  reconoce  su  impor tanc ia  h is tó r i ca  pero ,  e l  

s ind ica to  g remia l ,  ha  perd ido  te r reno ;  la  d iv is ión  de  los  

t raba jadores  en  d ive rsas  p ro fes iones  deb i l i t a  la  un ión  y  su  

consecuenc ia ,  es  e l  fo r ta lec im ien to  de l  cap i ta l ,  c rea  una  

je ra rqu ía  según  su  impor tanc ia  técn ica ,  lo  que  ha  o r ig inado  que  

los  s ind ica tos  de  ca tegor ía  super io r  se  aprox imen a l  empresar io  

para  ob tener  p res tac iones  y  mejoras  en  de t r imento  de  los  

s ind ica tos  de  ca tegor ías  in fe r io res .    

 

B) . -  S INDICATO DE EMPRESAS. -  Es una  o rgan izac ión  

fo rmada por  t raba jadores  que  p res tan  sus  serv ic ios  en  una  

misma empresa ,  es  e l  p r imer  es labón  en  la  cadena de  la  



i gua ldad ,  de  todos  los  t raba jadores ,  busca ,  la  un ión  de  la  

p ro fes ión ,  es  e l  p r imer  de fensor  de  los  in te reses  de  la  to ta l idad  

de  los  t raba jadores ,  lucha  por  e l  me jo ramien to  in tegra l  de l  

t raba jo  y  cons idera  que  lo  l l evará  a l  bene f i c io  igua l i ta r io  de  cada  

t raba jador .    

  

E l  s ind ica to  g remia l  m i ra  hac ia  la  jus t i c ia  para  cada  

p ro fes ión  a is lada  de l  con jun to  a l  que  per tenece ,  en  tan to  que  e l  

s ind ica to  de  empresa ,  con temp la  a  la  jus t i c ia  como un  va lo r  

un ive rsa l  pa ra  toda  c lase  t raba jadora .   

 
C) . -  S INDICATO INDUSTRIAL. -  Son los  fo rmados  por  los  

t raba jadores  que  p res tan  sus  se rv ic ios  en  dos  o  más  empresas  

de  la  m isma rama indus t r ia l ,  son  una  amp l i f i cac ión  de l  S ind ica to  

de  Empresa ,  es  una  o rgan izac ión  que  se  e leva  sobre  cada  

empresa  para  rec ib i r  con  mayor  amp l i tud  a  la  c lase  t raba jadora .   

 

D) . -  S INDICATO NACIONAL. -  Organ izac ión  su f i c ien temente  

desar ro l lada  con  un idad  fue r te  y  ampl ia  de  t raba jadores  de  las  

d is t in tas  en t idades  federa t i vas .  E l  S ind ica to  Nac iona l  de  

Indus t r ia ,  es  un  e fec to  normal  de  la  fue rza  expans iva  de l  

Derecho  de l  T raba jo .  Es  e l  es labón  ú l t imo en  la  cadena de  la  

igua ldad  y  un idad  de  los  T raba jadores .   

 

SINDICATOS DE PATRONOS.   
 

E l  a r t í cu lo  361  de  la  Ley ,  o to rgó  g ran  l i be r tad  a  los  

empresar ios  para  cons t i tu i r  sus  s ind ica tos ,  pe ro  marcó  dos  

pos ib i l i dades :  s ind ica tos  loca les ,  cons t i tu idos  en  una  so la  

en t idad  federa t i va  y  nac iona les ,  fo rmados  por  dos  o  más  es tados  



de  la  Repúb l i ca .  Los  empresar ios  han  c reado  o t ras  fo rmas  

asoc ia t i vas ,  como las  Cámaras  de  Indus t r ia  y  Comerc io . 7

 
1 .3 .2 . -  REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
SINDICATO.  
 

Para  la  cons t i tuc ión  de  un  s ind ica to  deben  reun i rse  

d ive rsos  requ is i t os  seña lados  en  la  Ley  y  o t ros  que  la  Secre ta r ía  

de l  T raba jo  y  las  Jun tas  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je  usua lmente  

ex igen .   

 

Los  requ is i tos  para  la  cons t i tuc ión  de  un  s ind ica to  de  

t raba jadores  son :  en  cuan to  a l  fondo  y  en  cuan to  a  la  fo rma.  

 

REQUISITOS DE FONDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN 
SINDICATO.  
 

Respec to  a l  fondo ,  los  requ is i tos  ex ig idos  para  cons t i tu i r  

un  s ind ica to  son :  en  cuan to  a  las  personas ,  en  cuan to  a l  ob je to  

y  en  cuan to  a  la  o rgan izac ión .   

 

a)  Requis i tos  de  fondo  en  cuanto  a  las  personas.   
 
En  cuanto  a  las  personas.  Para  cons t i tu i r  un  s ind ica to  de  

t raba jadores  se  neces i tan  20  t raba jadores  en  serv ic io  ac t i vo ,  por  

lo  menos  (a r t í cu lo  364) .   

 

Condic ión de  los  ext ran jeros  en  los  s ind icatos .  
Es tab lece  e l  a r t í cu lo  372 ,  f racc ión  I I ,  de  la  Ley :  “No  podrán  
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fo rmar  par te  de  la  d i rec t i va  de  los  s ind ica tos : . . .  I I .  Los  

ex t ran je ros" .  Es ta  es  la  ún ica  l im i tac ión ,  es  dec i r  l os  

t raba jadores  ex t ran je ros  pueden  fo rmar  par te  de  los  s ind ica tos ,  

mas  no  de  la  d i rec t i va ;  se r  d i r igen te  de  un  s ind ica to  es  

p re r roga t i va  de  los  nac iona les .   

 

Condic ión  de  la  mujer  en  los  s ind icatos .  La Ley  Federa l  

de l  T raba jo  an te r io r ,  de  1931 ,  dec ía  en  e l  a r t í cu lo  241 :  “Las  

mu je res  casadas  que  e je rzan  una  p ro fes ión  u  o f i c io ,  pueden ,  s in  

au to r i zac ión  de  su  mar ido ,  ing resar  a  un  s ind ica to  y  par t i c ipa r  

en  la  admin is t rac ión  y  d i recc ión  de  aqué l " .   

 

Con  es te  p recep to  se  t ra taba  de  des te r ra r  la  marg inac ión  

de  la  mu je r  en  la  Ley ,  pero  e l  só lo  hecho  de  es tab lecer  es te  

p recep to  deno taba ,  en  ese  momento ,  una  p rác t i ca  

d isc r im ina to r ia  de  la  mu je r  en  los  derechos  Iabora les ;  una  

d isc r im inac ión  que  es taba  en  a rmonía  con  los  a r t í cu los  169  y  

170  de l  Cód igo  C iv i l  en tonces  v igen te ,  que  au to r i zaban  a l  

cónyuge  a  oponerse  a  que  la  mu je r  t raba ja ra  cuando  e l lo  

per jud icaba  su  ob l igac ión  cons is ten te  en  e l  cu idado  de  las  

labores  hogareñas .   

 

La  Ley  ac tua l  no  hace  re fe renc ia  a  la  mu je r  en  mate r ia  

s ind ica l ;  ex is te  igua ldad  de  derechos  para  hombres  y  mu je res  

(a r t í cu lo  164) .   

 

La  Ley  Federa l  de l  T raba jo  só lo  menc iona  de  modo 

espec ia l  a  la  mu je r  en  lo  que  respec ta  a  la  mate rn idad  y  a  esa  

cond ic ión  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  165  en  fo rma expresa :  "Las  

moda l idades  que  se  cons ignan  en  es te  cap í tu lo  t i enen  como 

propós i to  fundamenta l ,  l a  p ro tecc ión  de  la  mate rn idad  " .   



Condic ión de  los  menores  de  edad dentro  de  los  
s ind icatos .  E l  a r t í cu lo  362  es tab lece :  "Pueden  fo rmar  par te  de  

los  s ind ica tos  los  t raba jadores  mayores  de  ca to rce  años" .  En  

sen t ido  con t ra r io ,  l os  menores  de  14  años  no  pueden  fo rmar  

par te  de  un  s ind ica to .  E l  a r t í cu lo  372 ,  en  su  f racc ión  I ,  p roh íbe  

que  fo rmen par te  de  la  d i rec t i va  de  un  s ind ica to  los  t raba jadores  

menores  de  d iec isé is  años .   

 
Condic ión  de  los  t raba jadores  de  conf ianza .  El  a r t í cu lo  

11  de  la  Ley  seña la  qu iénes  son  los  represen tan tes  de l  pa t rón .   

 

Los  t raba jadores  de  con f ianza  (a r t í cu lo  9 ) ,  en t re  e l los  los  

represen tan tes  de l  pa t rón ,  no  pueden  fo rmar  par te  de  los  

s ind ica tos  de  los  demás t raba jadores  (a r t í cu lo  363) .  Tampoco  

serán  tomados  en  cons iderac ión  en  los  recuen tos  que  se  

e fec túen  para  de te rminar  la  mayor ía  en  los  casos  de  hue lga ;  

as im ismo no  podrán  ser  represen tan tes  de  los  t raba jadores  en  

los  o rgan ismos  mix tos  (a r t í cu lo  183) .   

 

Es to  no  imp l i ca  que  los  t raba jadores  de  con f ianza  no  

puedan s ind ica l i za rse .  No  es  s ign i f i ca t i va ,  numér icamente  

hab lando ,  la  s ind ica l i zac ión  de  los  t raba jadores  de  con f ianza .  

S in  embargo ,  ju r íd i camente  es  v igen te  su  derecho  a  

s ind ica l i za rse ;  se r ía  un  s ind ica to  fo rmado ún icamente  por  

t raba jadores  de  con f ianza .   

 

Por  o t ra  par te ,  e l  a r t í cu lo  363  es tab lece  que  los  es ta tu tos  

de  los  s ind ica tos  pueden de te rminar  la  cond ic ión  y  los  derechos  

de  sus  miembros ,  que  sean  p romov idos  a  un  pues to  de  

con f ianza .   

 



En es te  caso  d icha  regu lac ión  no  podrá  es tab lecerse  en  

cond ic iones  in fe r io res  a  las  es tab lec idas  en  e l  a r t í cu lo  186 :  S i  a l  

t raba jador  de  con f ianza  le  es  resc ind ida  su  re lac ión  labora l  po r  

"un  mot i vo  razonab le  de  pérd ida  de  la  con f ianza" ,  puede  vo lve r  

a  su  pues to  de  base ,  a  no  ser  que  ex is ta  causa  jus t i f i cada  para   

su  separac ión ,  en  los  té rminos  de l  a r t í cu lo  47 .   

 

b)  Requis i tos  de  fondo en  cuanto  a l  ob je to .  E l  de recho  

de  l i be r tad  s ind ica l  se  d is t ingue  de l  de recho  de  reun ión   

cons ignado  en  e l  a r t í cu lo  9 º .  cons t i tuc iona l ,  po rque  e l  p r imero  

só lo  puede  e je rc i ta rse  por  las  personas  que  tengan  la  ca l idad  de  

t raba jadores  o  pa t rones ,  en  tan to  que  e l  de recho  de  reun ión  

todo  mundo puede  e je rcer lo .   

 

E l  de recho  s ind ica l  se  ca rac te r i za  por  ob l iga r  a  los  

pa t rones  a  t ra ta r  con  los  s ind ica tos  y  a  ce lebra r  con  e l los  un  

con t ra to  co lec t i vo  de  t raba jo ,  cuando los  s ind ica tos  lo  so l i c i ten ;  

s i  aún  as í  e l  pa t rón  se  n iega  a  acep ta r lo ,  se  recur re  a  la  

ju r i sd icc ión  de  la  Jun ta  para  ob tener  un  laudo  co lec t i vo  (a r t í cu lo  

387) .   

 

E l  ob je to  que  la  Ley  as igna  a  los  s ind ica tos  es  e l  es tud io ,  

me jo ramien to  y  de fensa  de  los  in te reses  de  los  m iembros  de l  

s ind ica to  (a r t í cu lo  356) .  Por  e l  hecho  de  que  un  s ind ica to  rea l i ce  

una  f ina l idad  d is t in ta  a  la  que  la  Ley  lo  au to r i za ,  puede  de ja r  de  

ser lo .  S in  embargo ,  la  Ley  no  p roh íbe  que  los  s ind ica tos  puedan  

rea l i za r  o t ras  ac t i v idades ,  s iempre  que  no  sean  con t ra r ias  a  su  

f ina l idad  esenc ia l .  E jemp lo :  ac t i v idades  depor t i vas ,  cu l tu ra les ,  

económicas ,  soc ia les ,  e tc .  Pero  les  es tá  p roh ib ida  la  ac tuac ión  

con  f ines  re l ig iosos  y  e l  e je rc ic io  de  la  p ro fes ión  de  

comerc ian tes  con  án imo de  luc ro  (a r t í cu lo  378) .   



Algo  que  ac tua lmente  no  es tá  en  d iscus ión  en  e l  te r reno  

doc t r ina l  es  la  dob le  f i na l i dad  de  los  s ind ica tos .  F ina l idad  

inmed ia ta :  consegu i r  pa ra  los  t raba jadores ,  por  med io  de l  

s i s tema ju r íd i co  ac tua l ,  l a  superac ión  de  las  cond ic iones  de  

v ida ,  y  la  f i na l idad  med ia ta :  cons t ru i r  una  es t ruc tu ra  económica  

y  soc ia l  de  respe to  para  la  persona  humana,  su  l i be r tad ,  su  

d ign idad .   

 

c)  Requis i tos  de  fondo en  cuanto  a  la  organizac ión.   
 

La  o rgan izac ión  de l  s ind ica to  se  rea l i za  a  t ravés  de  los  

es ta tu tos  que  son  la  norma ju r íd ica  que  r ige  la  ac t i v idad  in te rna  

y  ex te rna  de l  s ind ica to .  La  Ley  es tab lece  e l  con ten ido  mín imo de  

los  es ta tu tos  de  un  s ind ica to ,  s in  los  cua les  no  podrá  o to rgarse  

e l  reg is t ro .   

 

D ichos  requ is i tos  son  los  s igu ien tes  (a r t í cu lo  371)  :   

 

I .  Nombre  de l  s ind ica to .  Todo  s ind ica to  debe  tener  un  

nombre  que  lo  d is t inga  de  los  demás.   

 

I I .  Domic i l i o .  Lugar  en  e l  que  lega lmente  e l  s ind ica to  pueda  

t ra ta r  los  asun tos  que  le  a tañen ;  donde  se  debe  no t i f i ca r  a l  

s ind ica to  cua lqu ie r  reso luc ión  jud ic ia l  o  admin is t ra t i va .  E l  

s ind ica to ,  como toda  persona  mora l ,  puede  adqu i r i r  un  inmueb le  

(a r t í cu lo  374) ,  pa ra  es tab lecer  ah í  su  domic i l i o .   

 

En  mate r ia  loca l ,  e l  reg is t ro  se  l l eva  a  e fec to  an te  la  Jun ta  

Loca l  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra j e ,  y  en  mate r ia  federa l  an te  la  

Secre ta r ía  de  Traba jo  y  Prev is ión  Soc ia l  (a r t í cu los  123  

cons t i tuc iona l ,  f racc ión  XXXI ,  365  y  527  de  la  Ley) .  



I I I .  Ob je to .  E l  ob je to  fundamenta l  de l  s ind ica to  es  e l  

"es tud io ,  me jo ramien to  y  de fensa"  de  los  t raba jadores ,  pero  los  

es ta tu tos  pueden  con tener  o t ras  f ina l idades  más  que  e l  s ind ica to  

pueda  rea l i za r ,  s iempre  que  no  con t ravengan a  las  p roh ib ic iones  

es tab lec idas  en  la  ley .   

 

IV .  Durac ión .  Genera lmente  no  se  es tab lece  una  durac ión  

de te rminada  para  los  s ind ica tos ;  por  tan to  su  ex is tenc ia  se  

p resume que  es  por  t i empo inde f in ido .   

 

V .  Cond ic iones  de  admis ión  de  m iembros .  La  Ley  (a r t í cu lo  

358)  es tab lece  la  l i be r tad  de  los  t raba jadores  para  fo rmar  par te  

de  un  s ind ica to  y  para  abs tenerse  de  hacer lo .  Es  la  l i be r tad  en  

los  sen t idos  ac t i vo  y  pas ivo .   

 

V I .  Ob l igac iones  y  derechos  de  los  asoc iados .  Puede  

dec i rse  que  los  derechos  de  los  t raba jadores  s ind ica l i zados  

pueden  ser  d i rec tos ,  i nd i rec tos  o  re f le jos .  D i rec tos  ( los  que  

der i van  de l  pac to  es ta tu ta r io ) :  concur r i r  a  las  asambleas ,  

in te rven i r  en  la  v ida  de  los  s ind ica tos ,  vo ta r  y  se r  vo tado ,  ex ig i r  

l a  ce lebrac ión  de  las  asambleas ,  ex ig i r  l a  in te rvenc ión  de l  

s ind ica to  en  los  asun tos  que  in te resen  a  los  agremiados ,  ex ig i r  

e l  cumpl im ien to  de  los  es ta tu tos  s ind ica les ,  e tc . ,  y  l as  

co r re la t i vas  ob l igac iones .  Ind i rec tos  ( los  que  der i van  de  la  

ac t i v idad  de l  s ind ica to ) :  bene f i c ios  que  o to rga  e l  con t ra to  

co lec t i vo  de  t raba jo ,  pa r t i c ipac ión  en  cen t ros  cu l tu ra les ,  

depor t i vos ,  soc ia les .  Re f le jos  ( los  que  ob t ienen  los  t raba jadores  

s ind ica l i zados  a  d i fe renc ia  de  qu ienes  no  lo  es tán) :  c láusu la  de  

ing reso  (a r t í cu lo  395) ,  pa r t i c ipac ión  como represen tan tes  en  las  

Jun tas  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra j e  (a r t í cu lo  605) ,  tomar  par te  en  



l a  Comis ión  Nac iona l  de  Par t i c ipac ión  de  Ut i l i dades  (a r t í cu lo  

678 ,  f racc ión  I I ) ,  e tc .   

 

V I I .  Expu ls ión  y  co r recc iones  d isc ip l ina r ias  (a r t í cu lo  371 ,  

f racc ión  V I I ) .  En  los  es ta tu tos  deben  es tab lecerse  cuá les  son  las  

causas  por  las  que  pueden  ap l i ca rse  sanc iones  a  sus  miembros ,  

m ismas  que  deben  es ta r  de te rminadas  en  re lac ión  con  cada  

causa l  para  no  de ja r  a l  a rb i t r i o  de  los  d i r igen tes  su  ap l i cac ión .   

 

Debe  es tab lecerse  tamb ién  e l  p roced im ien to  de  ap l i cac ión ,  

conced iendo  a l  t raba jador ,  en  todo  caso ,  la  garan t ía  de  

aud ienc ia .   

 

Las  sanc iones  pueden ser  de  dos  t ipos :  co r recc iones  

d isc ip l ina r ias  y  expu ls ión .   

  

Las  cor recc iones  d isc ip l ina r ias  se  cons ignan  en  los  

es ta tu tos ,  con  la  aprobac ión  de  los  m iembros  de l  s ind ica to ,  y  en  

e l  Reg lamento  In te r io r  de  Traba jo  aprobado  por  los  t raba jadores  

y  e l  pa t rón .  En  e l  Reg lamento  menc ionado ,  s ind ica tos  y  pa t rones  

pueden acordar  la  ap l i cac ión  de  sanc iones ,  po r  e jemp lo ,  l a  

suspens ión  en  e l  t raba jo  no  mayor  de  8  d ías .   

 

La  expu ls ión  cons t i tuye ,  en  par te ,  e l  p reámbu lo  de  la  

ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  separac ión  y  como consecuenc ia  e l  

desp ido  de l  t raba jador .   

 

Para  que  pueda  decre ta rse  la  expu ls ión  es  necesar io :   

 

.Que  e l  t raba jador  sea  miembro  de l  s ind ica to .   

 



.Que  la  expu ls ión  cor responda a  a lguna  o  a  a lgunas  de  las  

causa les  p rev is tas  expresamente  en  los  es ta tu tos ,  deb idamente  

comprobadas  y  exac tamente  ap l i cab les  a l  caso .   

.  

Que  se  haya  cumpl ido  con  e l  p roced im ien to  f i j ado  en  los  

es ta tu tos .  La  asamblea  de  t raba jadores  se  reun i rá  para  e l  so lo  

e fec to  de  conocer  de  la  expu ls ión .  E l  t raba jador  a fec tado  debe  

ser  o ído  en  de fensa .   

 

La  asamblea  debe  conocer  de  las  p ruebas  que  s i r van  de  

base  a l  p roced im ien to  y  de  las  que  o f rezca  e l  a fec tado .  En  f ie l  

respe to  de  la  garan t ía  cons t i tuc iona l  de  aud ienc ia  debe  

escucharse  a l  t raba jador  a fec tado ,  la  que  puede  ser  por  

conduc to  de  su  represen tan te  lega l .   

 

.Que  la  expu ls ión  haya  s ido  acordada  por  una  mayor ía  

ca l i f i cada ,  de  las  dos  te rceras  par tes  de  los  m iembros  de l  

s ind ica to .   

 

Cuando se  t ra te  de  s ind ica tos  in tegrados  por  secc iones ,  e l  

p roced im ien to  de  expu ls ión  se  l l evará  a l  cabo  an te  la  asamblea  

de  la  secc ión  cor respond ien te ,  pero  e l  acuerdo  de  expu ls ión  

deberá  someterse  a  la  dec is ión  de  los  t raba jadores  de  cada  una  

de  las  secc iones  que  in tegren  e l  s ind ica to .   

 

V I I I .  Convoca to r ia  de  las  asambleas .  S i  l a  d i rec t i va  no  

convoca  opor tunamente  a  las  asambleas  p rev is tas  en  los  

es ta tu tos ,  l os  t raba jadores  que  represen ten  e l  33% de l  to ta l  de  

los  m iembros  de l  s ind ica to  o  de  la  secc ión ,  por  lo  menos ,  podrán  

so l i c i ta r  de  la  d i rec t i va  que  convoque  a  la  asamblea ,  y  s i  no  lo  

hace  den t ro  de  un  té rmino  de  10  d ías ,  podrán  los  so l i c i tan tes  



hacer  la  convoca to r ia  de  modo d i rec to .  En  es te  caso ,  para  que  

la  asamblea  pueda  ses ionar  y  adop ta r  reso luc iones ,  se  requ ie re  

que  concur ran  las  dos  te rceras  par tes  de l  to ta l  de  los  m iembros  

de l  s ind ica to  o  de  la  secc ión ,  en  la  in te l igenc ia  de  que  las  

reso luc iones  deberán  tomarse  con  los  vo tos  de l  51% de l  to ta l  de  

los  m iembros  de l  s ind ica to  o  de  la  secc ión ,  cuando  menos .   

 

IX .  P roced im ien to  para  la  e lecc ión  de  la  d i rec t i va  y  número  

de  sus  miembros .  La  Ley  es  omisa  sobre  es te  pun to ;  en  los  

es ta tu tos  los  s ind ica tos  pueden  regu la r  es tos  aspec tos  de  su  

v ida  in te rna .   

 

X .  Per íodos  de  durac ión  de  la  d i rec t i va .  La  Ley  nada  d ice  

a l  respec to .  Es  una  dec is ión  que  toman los  t raba jadores  

s ind ica l i zados  y  la  cons ignan  en  los  es ta tu tos .   

 

X I .  Regu lac ión  de  la  admin is t rac ión ,  adqu is ic ión  y  

d ispos ic ión  de  los  b ienes  pa t r imon io  de l  s ind ica to .  Cas i  nunca  

se  es tab lece  es te  t i po  de  normas  en  los  es ta tu tos ,  la  que  abre  la  

pos ib i l i dad  para  e l  mane jo  indeb ido  de l  pa t r imon io  s ind ica l .   

 

X I I .  Forma de  pago  y  monto  de  las  cuo tas  s ind ica les .  O ja lá  

la  p rop ia  Ley  regu la ra  todo  la  que  respec ta  a  las  cuo tas  

s ind ica les  que  los  t raba jadores  en t regan  a  sus  s ind ica tos .  Hay  

un  c lamor  genera l i zado  por  e l  hecho  de  que  las  cuo tas  de  los  

t raba jadores  muchas  veces  se  desv ían  hac ia  f i nes  par t i cu la res  

que  pers iguen  los  l íde res .  Por  la  que  hace  a l  descuen to  de  las  

cuo tas ,  debe  p rec isa rse  la  p rocedenc ia  de l  m ismo en  los  

es ta tu tos ,  como la  d ispone  la  f racc ión  XXI I  de l  a r t í cu lo  132  de  la  

Ley .   

 



XI I I .  Época  de  p resen tac ión  de  las  cuen tas .  E l  a r t í cu lo  373  

de  la  Ley  es tab lece  la  ob l igac ión  de  la  d i rec t i va  de  los  

s ind ica tos  de  rend i r  a  la  asamblea  cada  se is  meses ,  por  lo  

menos ,  cuen ta  comple ta  y  de ta l l ada  de  la  admin is t rac ión  de l  

pa t r imon io  s ind ica l .  "Es ta  ob l igac ión  no  es  d ispensab le " .  No  

obs tan te  en  la  p rác t i ca  por  lo  genera l  no  se  ap l i ca  es ta  

d ispos ic ión .   

 

X IV .  Normas  para  la  l i qu idac ión  de l  pa t r imon io  s ind ica l .   

 

XV.  Las  demás normas  que  apruebe  la  asamblea .   

 

1.3 .3 . -  REGISTRO Y AUTORIDADES COMPETENTES.  
 

El  reg is t ro  de l  s ind ica to ,  es  uno  de  los  requ is i tos  de  fo rma 

para  su  cons t i tuc ión .  

  
Además  de  los  requ is i tos  de  fondo  an te r io rmente  

menc ionados ,  en  la  Ley  se  encuen t ran  o t ros  requ is i tos ,  a lgunos  

de  los  cua les  son  p rev ios  a  la  ex is tenc ia  lega l  de l  s ind ica to  y  

o t ros  que  se  re lac ionan  con  su  f ina l idad .   

 

Los  s ind ica tos  deben  reg is t ra rse  en  la  Secre ta r ía  de  

Traba jo  y  Prev is ión  Soc ia l ,  en  la  D i recc ión  Genera l  de  Reg is t ro  

de  Asoc iac iones  (au to r idad  admin is t ra t i va ) ,  en  los  casos  de  

competenc ia  federa l ,  y  en  las  Jun tas  Loca les  de  Conc i l i ac ión  y  

Arb i t ra je  (au to r idad  admin is t ra t i va  para  e l  reg is t ro  de  los  

s ind ica tos ) :  en  los  casos  de  competenc ia  loca l  (a r t i cu lo  365  de  

la  Ley) .  La  a t r ibuc ión  de  competenc ias  se  de te rmina  en  la  

f racc ión  XXXI  de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  y  en  e l  a r t í cu lo  527  

de  la  Ley .   



 

Es ta  d ispar idad  aparece  desde  e l  a r t í cu lo  242  de  la  LFT de  

1931 .  H is tó r i camente  se  a t r ibuye  a l  hecho  de  que  s i  b ien  en  

todas  las  En t idades  Federa t i vas  hab ía  Jun tas ,  no  todos  los  

gob ie rnos  de  los  Es tados  con taban  con  Depar tamentos  o  

D i recc iones  de  Traba jo ,  depend ien tes  de  los  E jecu t i vos  loca les   

 

E l  Reg lamento  In te r io r  de  la  Secre ta r ía  de l  T raba jo  y  

Prev is ión  Soc ia l ,  pub l i cado  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión  

e l  21  de  d ic iembre  de  2001 ,  es tab lece  en  su  a r t í cu lo  18  que  

"Cor responde  a  la  D i recc ión  Genera l  de  Reg is t ro  de  

Asoc iac iones :   

 

" I .  Reg is t ra r  a  los  s ind ica tos  de  t raba jadores  y  pa t rones  

que  se  a jus ten  a  las  leyes  en  e l  ámb i to  de  competenc ia  federa l ,  

as í  como a  las  federac iones  y  con federac iones ;   

 

" I I .  Asen ta r  la  cance lac ión  de  los  reg is t ros  o to rgados  a  los  

s ind ica tos ,  federac iones  y  con federac iones  de  t raba jadores  y  

pa t rones ,  de  con fo rmidad  con  las  reso luc iones  que  exp ida  la  

Jun ta  Federa l  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je ,  de  acuerdo  con  lo  

d ispues to  por  e l  a r t í cu lo  369  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ;   

 

" I I I .  De te rminar  la  p rocedenc ia  de l  reg is t ro  de  los  cambios  

de  d i rec t i va  de  los  s ind ica tos ,  federac iones  y  con federac iones ,  

de  a l tas  y  ba jas  de  sus  agremiados ,  as í  como de  las  

mod i f i cac iones  a  sus  es ta tu tos  y ,  en  su  caso ,  e fec tuar  e l  

reg is t ro  de  d ichos  camb ios  y  mod i f i cac iones ;  y  

 

IV .  Exped i r  a  los  in te resados  las  cons tanc ias  de  las  tomas  

de  no ta  de  los  reg is t ros  a  que  se  re f ie ren  las  f racc iones  



ante r io res  y  v i sa r ,  en  su  caso ,  las  c redenc ia les  

co r respond ien tes ” .  

 

Reg is t ra r  un  s ind ica to  es  un  ac to  de  na tu ra leza  

admin is t ra t i va ;  lo  más  coheren te  en tonces  es  que  sean  

au to r idades  de  carác te r  admin is t ra t i vo  las  que  e fec túen  e l  

menc ionado  reg is t ro :  l a  Secre ta r ía  de l  T raba jo  y  Prev is ión  

Soc ia l ,  y  los  ó rganos  equ iva len tes  en  e l  n i ve l  es ta ta l .   

 

Hay  qu ienes  op inan  que  en  ambos  n ive les  las  Jun tas  

deber ían  conocer  de l  reg is t ro  s ind ica l ;  cons ideran  que  de ja r  es ta  

func ión  en  manos  de  au to r idades  depend ien tes  de  los  poderes  

e jecu t i vo ,  federa l  o  loca l ,  p rop ic ia  que  degenere  en  un  

mecan ismo de  con t ro l  po l í t i co  de  las  fo rmas  de  o rgan izac ión  de  

los  t raba jadores .   

 

Empero ,  de  acuerdo  a  la  leg is lac ión  v igen te  la  au to r idad  

admin is t ra t i va  debe  hacer  e l  reg is t ro  de  los  s ind ica tos  e  in fo rmar  

de  ese  reg is t ro  a  las  Jun tas  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je .  En  caso  

de  que  se  n iegue  e l  reg is t ro  a  los  s ind ica tos ,  t i enen  ab ie r ta  la  

pos ib i l i dad  de  incon fo rmarse ,  como lo  ind ica  la  Ley .  En  todo  

caso ,  tamb ién  t ienen  la  v ía  de l  amparo  ind i rec to  an te  la  nega t i va  

de l  reg is t ro  s ind ica l ,  amparo  para  cuya  p romoc ión  qu ien  es ta  

leg i t imado es  e l  p rop io  s ind ica to  y  no  sus  in tegran tes  en  lo  

par t i cu la r ;  l a  impugnac ión  debe  hacerse  en  es ta  v ía  y  no  en  la  

de  amparo  d i rec to ,  po r  t ra ta rse  de  ac tos  que  se  cons ideran  fuera  

de  ju i c io .   

 

Los  documentos  que  se  deben  p resen ta r  para  e l  reg is t ro  de  

un  s ind ica to  son ,  de  con fo rmidad  con  e l  a r t í cu lo  365  de  la  Ley ,  

l os  s igu ien tes :   



I .  Cop ia  au to r i zada  de l  ac ta  de  la  asamblea  cons t i tu t i va ;   

 

I I .  Una  l i s ta  de  los  nombres  y  domic i l i os  de  sus  m iembros ,  

y  e l  nombre  y  domic i l i o  de l  pa t rón ,  empresa  o  es tab lec im ien to ,  

en  donde  se  p res tan  los  se rv ic ios ;   

 

I I I .  Cop ia  au to r i zada  de  los  Es ta tu tos ;  y   

 

IV .  Cop ia  au to r i zada  de l  ac ta  de  la  asamblea  en  la  que  se  

hub iese  e leg ido  a  la  d i rec t i va .   

 

Los  documentos  menc ionados  deben  es ta r  au to r i zados  por  

e l  sec re ta r io  genera l ,  e l  de  o rgan izac ión  y  e l  de  ac tas  de l  

s ind ica to  in te resado ,  sa lvo  lo  d ispues to  en  los  es ta tu tos .   

 

La  Secre ta r ía  de  Traba jo  y  Prev is ión  Soc ia l ,  una  vez  que  

haya  reg is t rado  un  s ind ica to ,  env ia rá  cop ia  de  la  reso luc ión  a  la  

Jun ta  Federa l  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je  (a r t í cu lo  367) .   

 

E l  reg is t ro  de l  s ind ica to  y  de  su  d i rec t i va ,  o to rgado  por  la  

Secre ta r ía  de l  T raba jo  y  Prev is ión  Soc ia l  o  por  las  Jun tas  

Loca les  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je ,  p roduce  e fec tos  an te  todas  

las  au to r idades  (a r t í cu lo  368) .   

 

Es to  de  n inguna  manera  imp l i ca  que  no  haya  s ind ica to  

m ien t ras  no  ex is ta  ac to  dec la ra t i vo  de l  Es tado  y  que  no  pueda  

comparecer  an te  las  au to r idades  de l  t raba jo  con  e l  ac ta  

cons t i tu t i va  donde  se  seña le  a l  r ep resen tan te  lega l ,  con  p lena  

persona l idad  ju r íd i ca .  Un  compor tamien to  con t ra r io  v io la r ía  la  

au tonomía  de  los  s ind ica tos ;  e l  reg is t ro  cons t i tuye  só lo  un  ac to  

admin is t ra t i vo ,  dec la ra t i vo ,  po r  par te  de l  Es tado .   



El  a r t í cu lo  357  de  la  Ley  a f i rma e l  respe to  a  la  v ida  

au tónoma de  los  s ind ica tos :  "Los  t raba jadores  y  los  pa t rones  

t ienen  e l  de recho  de  cons t i tu i r  s ind ica tos ,  s in  neces idad  de  

au to r i zac ión  p rev ia " .   
 

Ex is ten  o t ros  requ is i tos  no  p rev is tos  en  la  Ley .  Las  

au to r idades  reg is t radoras ,  an tes  de  o to rgar  e l  reg is t ro  y  s in  que  

la  Ley  los  menc ione ,  por  reg la  genera l ,  ex igen  e l  cump l im ien to  

de  los  s igu ien tes  requ is i tos :   

 

I .  Cons ta tac ión  de  la  ex is tenc ia  f í s i ca  de  las  personas  que  

in tegran  e l  s ind ica to ;   

 

I I .  Rev is ión  de  la  ca l idad  de  t raba jadores  de  esas  

personas ;  y   

 

I I I .  Comprobac ión  de  que  es  vo lun tad  de  ta les  personas  

fo rmar  par te  de l  s ind ica to .   

 

Es tos  requ is i tos  los  co r robora  e l  ac tuar io  por  o rden  de  l a  

au to r idad ,  genera lmente  en  e l  domic i l i o  de l  t raba jador  o  en  e l  

l oca l  de  la  empresa .   

 

Con  f recuenc ia ,  en  la  ve r i f i cac ión  de  es tos  requ is i tos  se  

p roduce ,  en  fo rma a r t i f i c iosa ,  la  causa l  para  la  nega t i va  de l  

reg is t ro  de l  s ind ica to .   

 

La  Jun ta  o  la  Secre ta r ía ,  en  sus  respec t i vos  casos ,  no  

t ienen  facu l tades  expresas  para  o rdenar  la  cons ta tac ión  de  

es tos  da tos .  La  au to r idad  so lamente  puede  hacer  lo  que  la  ley  la  

facu l ta ;  de  o t ro  modo incur re  en  a rb i t ra r iedad .   

 



El  reg is t ro  es  só lo  un  ac to  por  e l  cua l  l a  au to r idad  da  fe  de  

la  cons t i tuc ión  lega l  de  un  s ind ica to ;  t iene  na tu ra leza  

meramente  dec la ra t i va ,  pe ro  no  cons t i tu t i va .   

 

E l  a r t í cu lo  374  seña la :  "Los  s ind ica tos  lega lmente  

cons t i tu idos  son  personas  mora les . . . "  E l  a r t í cu lo  25  de l  Cód igo  

C iv i l  Federa l ,  en  su  f racc ión  IV ,  tamb ién  les  reconoce  es ta  

na tu ra leza .    

 

E l  reg is t ro  de  los  s ind ica tos ,  no  cabe  duda ,  es  un  ac to  

c la ramente  admin is t ra t i vo  y  no  un  ac to  ju r isd icc iona l ,  po rque  no  

se  p re tende  reso lve r  n inguna  con t rovers ia  p reex is ten te .  En  todo  

caso ,  para  que  e l  reg is t ro  su r ta  todos  sus  e fec tos  debe  

t rami ta rse  an te  la  au to r idad  labora l  competen te .  

 

Cons ideramos que  los  s ind ica tos  ex is ten  desde  que  se  

expresa  la  vo lun tad  de  los  t raba jadores  en  la  asamblea  

cons t i tu t i va ,  hecho  que  queda  asen tado  en  e l  ac ta  

co r respond ien te .  La  persona l idad  de  los  s ind ica tos  no  puede  

es ta r  cond ic ionada  a  una  med ida  de  con t ro l  gubernamenta l .   

 

Además,  e l  conven io  87  de  la  OIT ,  ra t i f i cado  por  Méx ico ,  

en  e l  a r t í cu lo  21  seña la :  "Los  t raba jadores  y  los  emp leadores ,  

s in  n inguna  d is t inc ión  y  s in  au to r i zac ión  p rev ia ,  t i enen  e l  

de recho  de  cons t i tu i r  l as  o rgan izac iones  que  es t imen 

conven ien tes . . . "   

 

Con fo rme a l  a r t í cu lo  133  cons t i tuc iona l  es te  ins t rumento  

normat i vo  t iene ,  a l  menos ,  igua l  j e ra rqu ía  que  la  Ley  Federa l  de l  

T raba jo .   

 



En armonía  con  e l  esp í r i tu  de  la  Cons t i tuc ión ,  e l  Conven io  

87  de  la  OIT  y  la  LFT,  los  t r ibuna les  de  amparo  han  seña lado  de  

manera  con tunden te :  "La  persona l idad  de  un  s ind ica to  no  nace  

desde  e l  momento  de  su  reg is t ro ,  s ino  desde  la  época  de  su  

cons t i tuc ión ;  aqué l  l es  dará  de te rminados  derechos  y  su  fa l ta  les  

ocas ionará  de te rminados  per ju i c ios ;  pe ro  de  n inguna  manera  

adqu ie ren  una  persona l idad  nueva  por  e l  hecho  de l  reg is t ro " .  E l  

reg is t ro  podrá  negarse  ún icamente  (a r t í cu lo  366) :   

 

I .  S i  e l  s ind ica to  no  se  p ropone  la  f i na l idad  p rev is ta  en  e l  

a r t í cu lo  356 .   

 

I I .  S i  no  se  cons t i tuyó  con  e l  número  de  miembros  f i j ado  en  

e l  a r t í cu lo  364 .   

 

I I I .  S i  no  se  exh iben  los  documentos  a  que  se  re f ie re  e l  

a r t í cu lo  365 .   

 

Sa t i s fechos  los  requ is i tos  que  se  es tab lecen  para  e l  

reg is t ro  de  los  s ind ica tos ,  n inguna  de  las  au to r idades  

cor respond ien tes  podrá  negar lo .   

 

S i  l a  au to r idad  an te  la  que  se  p resen tó  la  so l i c i tud  de  

reg is t ro  no  resue lve  den t ro  de l  té rm ino  de  sesen ta  d ías ,  los  

so l i c i tan tes  podrán  requer i r la  para  que  d ic te  reso luc ión .  S i  no  lo  

hace  den t ro  de  los  t res  d ías  s igu ien tes  a  la  p resen tac ión  de  la  

nueva  so l i c i tud ,  se  tendrá  por  hecho  e l  reg is t ro  para  todos  los  

e fec tos  lega les .  La  au to r idad  queda  ob l igada ,  den t ro  de  los  t res  

d ías  s igu ien tes ,  a  exped i r  l a  cons tanc ia  respec t i va  (a r t í cu lo  366 ,  

ú l t ima  par te ) .   

 



Las  au to r idades  t ienen  ob l igac ión  de  exped i r  l as  

cons tanc ias ;  s i  no  lo  hacen ,  incur ren  en  responsab i l i dad .  En  

tan to  es  exped ida  la  cons tanc ia  se  puede  demost ra r  e l  reg is t ro  

de l  s ind ica to  por  o t ros  med ios ,  como son  las  cop ias  ce r t i f i cadas  

de  la  so l i c i tud .  Por  o t ra  par te ,  l os  d i r igen tes  s ind ica les  pueden ,  

an te  la  nega t i va  de  las  au to r idades  de  p roceder  a l  reg is t ro  

med ian te  la  en t rega  de  la  cons tanc ia ,  acud i r  an te  e l  Juez  de  

D is t r i to  co r respond ien te  a  in te rponer  una  demanda de  amparo  

ind i rec to .   

 

Como ya  lo  seña lamos ,  los  p rop ios  s ind ica tos ,  po r  conduc to  

de  sus  represen tan tes  lega les ,  es tán  leg i t imados  para  p romover  

e l  amparo  en  con t ra  de  la  nega t i va  de l  reg is t ro  s ind ica l  y  no  sus  

in tegran tes  en  lo  par t i cu la r ,  pues  los  a fec tados  en  fo rma d i rec ta  

por  esa  de te rminac ión  no  son  e l los  en  lo  ind iv idua l ,  s ino  la  

persona  mora l  que  cons t i tuyen ,  m isma que  goza  de  persona l idad  

ju r íd ica  p rop ia  e  independ ien te  de  la  de  sus  agremiados .   

 

No  es  vá l ida  la  ce r t i f i cac ión  que  se  hace  sobre  las  

cons tanc ias  en  au tos  por  un  no ta r io  púb l i co .  Las  ce r t i f i cac iones  

o  las  cons tanc ias  labora les  las  p rac t i can  func ionar ios  de l  ámb i to  

de l  t raba jo .   

 

¿Cómo acred i ta r  la  persona l idad  de  los  d i r igen tes  de  un  

s ind ica to  reg is t rado  fo rma lmente?  La  respues ta  la  da  e l  a r t í cu lo  

692 ,  f racc ión  IV :  "Los  represen tan tes  de  los  s ind ica tos  

ac red i ta rán  su  persona l idad  con  la  ce r t i f i cac ión  que  les  ex t ienda  

la  Secre ta r ía  de  Traba jo  y  Prev is ión  Soc ia l ,  o  la  Jun ta  Loca l  de  

Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je ,  de  haber  quedado  reg is t rada  la  

d i rec t i va  de l  s ind ica to " .   



Sin  embargo ,  e l  a r t í cu lo  693  abre  la  pos ib i l i dad  para  que  

ac red i ten  su  persona l idad  los  d i r igen tes  de  los  s ind ica tos  no  

reg is t rados :  "Las  jun tas  podrán  tener  por  ac red i tada  la  

persona l idad  de  los  represen tan tes  de  los  t raba jadores  o  

s ind ica tos ,  s in  su je ta rse  a  las  reg las  de l  a r t í cu lo  an te r io r ,  

s iempre  que  de  los  documentos  exh ib idos  l l eguen  a l  

convenc im ien to  de  que  e fec t i vamente  se  represen ta  a  la  par te  

in te resada" .   

 
1.3 .4 . -  DERECHOS Y OBLIGACIONES.  
 

Actua lmente  e l  a r t í cu lo  377  es tab lece  las  ob l igac iones  en  

cuan to  a l  func ionamien to  de  los  s ind ica tos :   

 

" I .  P roporc ionar  los  in fo rmes  que  les  so l i c i ten  las  

au to r idades  de l  t raba jo ,  s iempre  que  se  re f ie ran  exc lus ivamente  

a  su  ac tuac ión  como s ind ica tos ;   

 

“ I I .  Comun icar  a  la  au to r idad  an te  la  que  es tán  reg is t rados ,  

den t ro  de  un  té rm ino  de  d iez  d ías ,  l os  camb ios  de  su  d i rec t i va  y  

las  mod i f i cac iones  de  los  es ta tu tos ,  acompañando  por  dup l i cado  

cop ia  au to r i zada  de  las  ac tas  respec t i vas ;  y   

 

I I I .  In fo rmar  a  la  m isma au to r idad  cada  t res  meses ,  por  lo  

menos ,  de  las  a l tas  y  ba jas  de  sus  miembros . "   

 

Por  lo  que  respec ta  a  las  p roh ib ic iones  que  se  imponen a  

los  s ind ica tos ,  e l  a r t í cu lo  378  les  veda :   

 

" I .  In te rven i r  en  asun tos  re l ig iosos ;  y   

 



I I .  E je rcer  la  p ro fes ión  de  comerc ian tes  con  án imo de  

luc ro " .   

 
1.3 .5 . -  EXTINCIÓN DE LOS SINDICATOS.  
 

Hay t res  fo rmas  de  d iso luc ión :  na tu ra l ,  vo lun ta r ia  y  

fo rzosa .   

 

I .  La  na tu ra l  opera  cuando  de ja  de  ex is t i r  e l  número  de  

ve in te  t raba jadores  en  serv ic io  ac t i vo  que ,  como mín imo ex ige  la  

Ley  en  e l  a r t í cu lo  364 ,  para  la  cons t i tuc ión  de  un  s ind ica to .   

 

I I .  La  vo lun ta r ia  (a r t í cu lo  379 ,  f racc iones  I  y  I I ) .  

 

Los  s ind ica tos  se  d iso lve rán :   

 

Por  e l  vo to  de  las  dos  te rceras  par tes  de  los  m iembros  que  

los  in teg ren ;  y   

 

Por  t ranscur r i r  e l  té rm ino  f i j ado  en  los  Es ta tu tos .   

 

I I I .  La  fo rzosa  es  cuando  e l  s ind ica to  no  cumple  a lguno  de  

los  requ is i tos  lega les  y  su  ac t i v idad  a fec ta  a  a lguna  persona ;  ta l  

pe rsona ,  s ind ica to  o  empresa ,  puede  e je rc i ta r  la  acc ión  de  

cance lac ión  de l  reg is t ro  de  ese  s ind ica to .   

 

Debe  ac la ra rse  que  es  improcedente  la  cance lac ión  de l  

reg is t ro  de  un  s ind ica to ,  cuando  se  funda  la  so l i c i t ud  re la t i va  en  

e l  hecho  de  que  incumple  sus  ob l igac iones .  Es te  c r i te r io  ha  s ido  

sos ten ido  por  e l  Segundo Tr ibuna l  Co leg iado  de  Sex to  C i rcu i to  

14 .  En  la  m isma e jecu to r ia  (amparo  d i rec to  503 /95 .29  de  



nov iembre  de  1995) ,  e l  p rop io  T r ibuna l  p rec isa  los  casos  en  que  

l im i ta t i vamente  p rocede  la  cance lac ión  de l  reg is t ro  de  los  

s ind ica tos ,  es to  es ,  lo  p rev is to  en  e l  a r t í cu lo  369  de  la  Ley .   

 
1 .4 . -  FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES.  
  

La  Federac ión  es  la  un ión  de  var ios  s ind ica tos  para  la  

de fensa  y  es tud io  de  sus  respec t i vos  in te reses ,  y  la  

Confederac ión  es  la  un ión  de  var ias  federac iones  para  la  

de fensa  y  es tud io  de  sus  respec t i vos  in te reses .  

 

Ahora  b ien ,  desde  e l  momento  en  que  surge  a  la  v ida  

ju r íd ica  la  o rgan izac ión ,  se  in tegra  un  su je to  de  derecho  que  a  

su  vez  es  su je to  de  re lac iones  con temp ladas  por  e l  de recho .  

 

Pero  no  se  ago tan  ah í  sus  re lac iones  resu l ta  p rec iso  

agregar  las  que  se  es tab lecen  f ren te  a  los  par t idos  po l í t i cos  y  

f ren te   a  o t ras  o rgan izac iones  s ind ica les .  En  las  re lac iones  con  

e l  Es tado  las  Federac iones  y  Con federac iones  ac túan  con  una  

abso lu ta  p re tens ión  de  independenc ia ,  l l amada juego  de  l i be r tad  

a t r ibu ida  a  los  g rupos  o rgan izados  en  té rminos  c las is tas .   

 

Toda  norma de  derecho  puede  ser  ap l i cada  en  fo rma 

adecuada ,  reg lamentada  para  la  fo rmac ión  de  las  Federac iones  

y  Con federac iones .  E l  mov im ien to  obre ro  con t inúa  su  desar ro l lo  

en  fo rma un i f i cada  la  un ión  de  t raba jadores  de  una  empresa  no  

es  bas tan te ,  pues  en  la  lucha  obre ro -pa t rona l  t r i un fa  

genera lmente  e l  empresar io ,  fue  necesar ia  la  un ión  de  g rupos  

para  que  unos  sos tuv ie ran  a  los  o t ros  y  como consecuenc ia  se  

d io  la  un ión  de  la  c lase  t raba jadora ,  requ is i to  p rev io  para  la  

fo rmac ión  de  una  conc ienc ia  nac iona l  de  c lases  que  d ie ra  fue rza  



po l í t i ca  a  los  t raba jadores  y  los  l l evara  cada  d ía  a l  l og ro   de  una  

me jo r  jus t i c ia  soc ia l .  As í  nac ie ron  las  Federac iones  y  

Confederac iones ;  s in  embargo ,  y  por  desgrac ia ,  l as  

Federac iones  y  Con federac iones  han  en t rado  en  guer ra .  

Desgrac iadamente  lo  que  se  l l ama la  lucha  soc ia l ,  t i ene  dos  

fases :   

 

A )  La  lucha  de  los  t raba jadores  en  con t ra  de  los  pa t rones .  

 

B )  La  lucha  de  las  cen t ra les  obre ras  para  adqu i r i r  e l  

domin io  de  la  c lase  t raba jadora .    

 

Las  Federac iones  y  Con federac iones  son  la  cúsp ide  de  las  

o rgan izac iones  obre ras  que  t ienen  como mis ión  e l  es tud io ,  

me jo ramien to  y  de fensa  de  los  in te reses  de l  t raba jo  y  la  

p reparac ión  de  un  mundo me jo r  para  todos .  

 

1 .5 . -  DEMOCRACIA.   
 

Et imo lóg icamente ,  Democrac ia  (de l  g r iego ,  demos ,  ‘pueb lo ’  

y  k ra te in ,  ‘ gobernar ’ ) ,  es  e l  s i s tema po l í t i co  por  e l  que  e l  pueb lo  

de  un  Es tado  e je rce  su  soberan ía  med ian te  cua lqu ie r  fo rma de  

gob ie rno  que  haya  dec id ido  es tab lecer .   

 

En  las  democrac ias  modernas ,  la  au to r idad  suprema la  

e je rcen  en  su  mayor  par te  los  represen tan tes  e leg idos  por  

su f rag io  popu la r  en  reconoc im ien to  de  la  soberan ía  nac iona l .   

 

D ichos  represen tan tes  pueden ser  sus t i tu idos  por  e l  

e lec to rado  de  acuerdo  con  los  p roced im ien tos  lega les  de  

des t i tuc ión  y  re fe réndum y  son ,  a l  menos  en  p r inc ip io ,  



responsab les  de  su  ges t ión  de  los  asun tos  púb l i cos  an te  e l  

e lec to rado .   

 

En  muchos  s is temas  democrá t i cos ,  és te  e l ige  tan to  a l  j e fe  

de l  poder  e jecu t ivo  como a l  cuerpo  responsab le  de l  leg is la t i vo .   

 

En  las  monarqu ías  cons t i tuc iona les  t íp i cas ,  como puede  

ser  e l  caso  de  Gran  Bre taña ,  España  y  Noruega ,  só lo  se  e l igen  a  

los  par lamenta r ios ,  de  cuyas  f i l as  sa ld rá  e l  p r imer  m in is t ro ,  

qu ien  a  su  vez  nombrará  un  gab ine te .  

 

La  esenc ia  de l  s i s tema democrá t i co  supone ,  pues ,  la  

par t i c ipac ión  de  la  pob lac ión  en  e l  nombramien to  de  

represen tan tes  para  e l  e je rc ic io  de  los  poderes  e jecu t i vo  y  

leg is la t i vo  de l  Es tado ,  independ ien temente  de  que  és te  se  r i j a  

por  un  rég imen monárqu ico  o  repub l i cano .  

 

E l  Maes t ro  Ignac io  Burgoa ,  a l  respec to  nos  d ice :  

 

“La  de f in i c ión  de  la  idea  de  democrac ia  p lan tea  uno  de  los  

p rob lemas  más  comple jos  con  que  se  en f ren ta  la  Teor ía  Genera l  

de l  Es tado  y  la  C ienc ia  Po l í t i ca .  Más  aún ,  su  sen t ido  ha  s ido  

var iab le  en  e l  decurso  de  la  h is to r ia  humana,  pues  desde  

Ar is tó te les  has ta  nues t ros  d ías  ha  expresado  una  innegab le  

evo luc ión  y  en  a lgunos  reg ímenes  po l í t i cos  concre tamente  dados  

se  la  ha  desv iado  hac ia  fo rmas  de  gob ie rno  impuras ,  como la  

demagog ia .  Para  e l  es tag i r i ta ,  l a  democrac ia  es  e l  gob ie rno  que  

emana de  la  vo lun tad  mayor i ta r ia  de l  g rupo  to ta l  de  c iudadanos  

y  t i ene  como f ina l idad  e l  b ienes ta r  co lec t i vo .  Para  é l ,  e l  Es tado  

democrá t i co  es  aque l  en  que  todos  par t i c ipan  como dominadores  

y  dominados .  S in  embargo ,  la  idea  a r i s to té l i ca  no  puede  res is t i r  



ac tua lmente  su  repud io  como "democrá t i ca" ,  ya  que  en  e l  fondo  

represen ta  una  fo rma de  gob ie rno  de  "c iudadan ía  a r i s toc rá t i ca" ,  

pues  la  " l i be r tad"  y  la  " igua ldad"  sobre  las  que  d icha  idea  se  

apoya  y  la  “ jus t i c ia "  que  persegu ía ,  só lo  co r respond ían  en  la  

po l i s  g r iega  a  un  número  reduc ido  y  p r i v i l eg iado  de  su  

pob lac ión .   

 

"¿Qué l i be r tad ,  qué  igua ldad ,  son  las  que  Ar i s tó te les  

p recon iza?  ¿Cuá l  es  la  jus t i c ia  que  de f ine  como suprema v i r tud  

de l  Es tado?  ¿Qu iénes  son  los  c iudadanos ,  es  dec i r ,  l os  que  

t ienen  derecho  a  la  cosa  púb l i ca  y  deben  par t i c ipa r  d i rec tamente  

de  los  comunes  bene f i c ios?" ,  se  p regun ta  Manue l  Her re ra  y  

Lasso ,  y  responde :  "La  l i be r tad ,  la  i gua ldad ,  la  jus t i c ia  m isma,  

só lo  se  es tab lecen  en  bene f i c io  de  los  c iudadanos ,  y  no  son  

c iudadanos  n i  l os  esc lavos ,  n i  l os  metecos ,  n i  l os  obre ros .  Como 

e l  soberano  b ien  res ide  en  e l  p lacer  in te lec tua l ,  todas  las  

p ro fes iones  ú t i l es  son  incompat ib les  con  e l  t í tu lo  de  c iudadano.  

Los  agr i cu l to res ,  l os  a r tesanos ,  los  comerc ian tes ,  l os  

indus t r ia les ,  no  pueden ser  m iembros  de  la  ' po l i s ' .  A  ta l  pun to  e l  

pensamien to  de  en tonces  es tá  in fo rmado en  es tos  concep tos  que  

tan to  en  P la tón  como en  Ar i s tó te les  se  encuen t ra ,  i nd isc repan te ,  

la  m isma i r reduc ib le  d is t inc ión  en t re  las  dos  ca tegor ías :  

hombres  super io res  y  hombres  in fe r io res .  ( 'Po ten t io res '  y  

' humi l i o res ,  d i rán  más  ta rde  los  romanos ,  de  los  componentes  de  

la  ' c i v i tas ' . ) " .  

  

Santo  Tomás de  Aqu ino  tamb ién  pos tu ló  a  la  democrac ia  

como la  fo rma de  gob ie rno  que  más  conv iene  a  los  pueb los .  A l  

respec to ,  e l  Doc to r  Angé l i co  a f i rmaba:  "Acerca  de  la  buena  

cons t i tuc ión  de  los  p r ínc ipes  en  una  c iudad  o  nac ión ,  es  

necesar io  a tender  a  dos  cosas :  p r imera ,  e l  que  todos  tengan  



a lguna  par t i c ipac ión  en  e l  gob ie rno ;  as í  se  conserva  la  paz  de l  

pueb lo ,  y  todos  pueden amar  y  p ro teger  ta l  cons t i tuc ión ,  como 

d ice  la  Pol í t i ca ,  l i b ro  2 ,  cap .  I .  Segunda,  respec to  a l  t i po  de  

rég imen y  a  la  fo rma de  gob ie rno ;  y  s iendo  d ive rsos  los  pos ib les  

t i pos  de  gob ie rno ,  como d ice  la  Pol í t i ca ,  l i b ro  3 ,  cap í tu lo  5 ,  se  

pueden es tos  d iv id i r  en  rég imen rea l ,  en  e l  cua l  só lo  un  hombre  

t iene  e l  poder  de l  gob ie rno ;  y  en  a r i s toc rac ia ,  en  la  cua l  unos  

cuan tos  t ienen  e l  poder .  Pero  la  me jo r  cons t i tuc ión  de  una  

c iudad  o  re ino  es  aque l la  en  la  cua l  uno  so lo  t i ene  la  

p res idenc ia  de  todos  y  es  e l  depos i ta r io  de l  poder ;  pe ro  de  ta l  

modo que  o t ros  par t i c ipen  de  ta l  poder ,  y  que  todos  sean  los  

dueños  de  ta l  poder ,  tan to  porque  puedan  ser  e leg idos  

cua lesqu ie ra  de l  pueb lo ,  como porque  deban  ser  e leg idos  por  

todos .  Ta l  es  la  me jo r  po l í t i ca :  l a  que  es tá  p res id ida  por  uno ,  

pero  con  un  rég imen mix to ;  se  da  en tonces  tamb ién  la  

a r i s toc rac ia ,  ya  que  a lgunos  par t i c ipan  de l  poder ,  y  la  

democrac ia ,  o  sea  e l  poder  de l  pueb lo ,  en  cuan to  a l  pueb lo  

co r responde la  e lecc ión  de  los  gobernan tes ,  los  cua les  pueden  

ser  e leg idos  de  en t re  e l  pueb lo " . 8

 

Igua lmente  e l  re fe r ido  Maes t ro  seña ló :  

 

“E l  concep to  de  democrac ia  ta l  como ha  surg ido  de l  

pensamien to  ju r íd i co -  po l í t i co  de l  s ig lo  XVI I I  es  co r re la t i vo  a  la  

co r r ien te  l i be ra l  y  concomi tan te  a  las  ideas  de  igua ldad  y  

l i be r tad  que  és ta  p roc lamó.  As í ,  Kelsen  sos t iene  que :  "E l  Es tado  

l i be ra l  es  aque l  cuya  fo rma es  la  democrac ia ,  po rque  la  vo lun tad  

es ta ta l  u  o rden  ju r íd ico  es  p roduc ida  por  los  m ismos  que  a  e l la  

es tán  somet idos .  F ren te  a  es ta  fo rma se  ha l la  e l  Es tado  

                                                 
8 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 3ª. Edición. Editorial 
Porrúa. México Distrito Federal 1979. Págs. 469 y 470. 



ant i l i be ra l  o  au toc rac ia ,  po rque  e l  o rden  es ta ta l  es  c reado  por  un  

señor  ún ico ,  con t rapues to  a  todos  los  súbd i tos ,  a  los  que  se  

exc luye  de  toda  par t i c ipac ión  ac t i va  en  esa  ac t i v idad  c readora . "   

 

“En  semejan tes  té rminos  se  expresa  Tena Ramí rez  a l  

a f i rmar  que :  "La  democrac ia  moderna  es  resu l tan te  de l  

l i be ra l i smo po l í t i co ,  po r  cuan to  cons t i tuye  la  fó rmu la  

conc i l i a to r ia  en t re  la  l i be r tad  ind iv idua l  y  la  coacc ión  soc ia l .  

Med ian te  la  democrac ia  d io  respues ta  e l  l i be ra l i smo po l í t i co  a  la  

p regun ta  de  Rousseau  de  cómo encon t ra r  una  fo rma de  soc iedad  

en  la  que  cada  uno ,  aún  un iéndose  a  los  demás,  se  obedezca  a  

s í  m ismo y  mantenga ,  por  cons igu ien te ,  l a  l i be r tad  an te r io r .  Esa  

fo rma de  soc iedad  cons is t ió  en  que  e l  poder  de  mando de l  

Es tado  sea  exc lus ivamente  de te rminado  por  los  ind iv iduos  

su je tos  a  é l .  De  es te  modo e l  poder  de  mando pers igue  po r  

ob je to  en  donde  e je rc i ta rse  e l  m ismo su je to  de  donde  se  

o r ig ina . "   

 

“Kar l  Loewens te in  asegura  que  no  puede darse  un  so lo  t ipo  

de  democrac ia  y  que  en  la  fac t i c i dad  h is tó r i ca  las  fo rmas  "puras"  

que  sue len  inc lu i rse  den t ro  de  es te  s is tema no  se  p resen tan  en  

la  rea l idad  o  son  muy  ra ras .  Pa ra  d icho  au to r ,  l a  democrac ia  

puede  o rgan iza rse  d ive rs i f i cadamente  en  d is t in tas  espec ies  

guberna t i vas  var iab les  en  cada  Es tado  espec í f i co .  Es ta  

va r iab i l i dad  y  d ive rs idad  obedecen ,  sos t iene ,  a  las  t rad ic iones ,  

neces idades ,  p rob lemát i ca ,  temperamento  y  demás fac to res  

soc io -económicos ,  cu l tu ra les ,  po l í t i cos  y  geográ f i cos  inhe ren tes  

a  cada  pueb lo  o  nac ión .   

 

En  e fec to ,  e l  c i tado  t ra tad is ta  a f i rma:  "Desde  las  

revo luc iones  de l  s ig lo  XVI I I  se  han  fo rmado den t ro  de  es ta  



re fe r ida  es t ruc tu ra  d ive rsos  t ipos  que  se  d i fe renc ian  en t re  e l los  

según  qué  de ten tador  de l  poder  os ten te  una  s i t uac ión  

p reponderan te .  S in  embargo ,  los  t i pos  puros  son  re la t i vamente  

ra ros .  Son  más  f recuen tes ,  po r  lo  tan to ,  los  casos  p resen tando  

combinac iones  s inc ré t i cas  en  las  cua les  un  de te rminado  t ipo  

adop ta  rasgos  carac te r ís t i cos  de  o t ros .  Es tos  p rés tamos  que  

c ie r tos  t i pos  rea l i zan  de  o t ros  d i f i cu l tan  f recuen temente  la  

c las i f i cac ión  de  un  rég imen po l í t i co  concre to  ba jo  de te rminado  

t ipo  de  gob ie rno .  Además,  en t re  los  d ive rsos  t i pos  de  gob ie rno  

as im i lab les  a l  s i s tema po l í t i co  de  la  democrac ia  cons t i tuc iona l  

no  hay  n inguno  que  pueda  p re tender  se r  ' e l  me jo r ' ,  en  e l  sen t ido  

que  sea  e l  t i po  adecuado para  todas  las  nac iones .  La  

p re fe renc ia  de  una  nac ión  por  un  de te rminado  t ipo  parece  es ta r  

re lac ionada  mis te r iosamente  con  sus  t rad ic iones  y  exper ienc ias ,  

como por  e jemp lo ,  l a  tendenc ia  de  los  a lemanes  a  fo rmar  un  

poder  e jecu t i vo  fuer te  y  la  fue rza  de  a t racc ión  que  e l  gob ie rno  

de  asamblea  e je rce  en  los  f ranceses” . 9

 

Con t inúa  Burgoa  exp l i cándonos  que :  

 

“Con fo rme a  es te  o rden  de  ideas ,  la  t i po log ía  que  fo rmu la  

Loewens te in  acerca  de  la  democrac ia  se  in tegra  con  las  

s igu ien tes  fo rmas  de  gob ie rno :   

 

a)  La democrac ia  d i rec ta ,  que se  pecu l ia r i za  "cuando 

e l  pueb lo  o rgan izado  como e lec to rado  es  e l  

p reponderan te  de ten tador  de l  poder " ;   

 

                                                 
9 ÍBIDEM. Págs. 470 y 471. 



b)  El  gob ie rno  de  asamblea ,  en e l  que  e l  pa r lamento  

o  congreso ,  como represen tan te  de l  pueb lo ,  "es  e l  

super io r  de ten tador  de l  poder " ;   

 

c )  El  par lamenta r i smo que conc ie rne  a  aque l  t i po  "en  

e l  cua l  se  asp i ra  a  un  equ i l i b r io  en t re  los  

independ ien tes  de ten tadores  de l  poder ,  

pa r lamento  y  gob ie rno ,  a  t ravés  de  la  in tegrac ión  

de l  gob ie rno  en  e l  pa r lamento :  l os  m iembros  de l  

gob ie rno-gab ine te  per tenecen  a l  m ismo t iempo a  la  

asamblea" ,  y   

 

d )  El  pres idenc ia l i smo,  cuando en  e l  gob ie rno  

p redomine  e l  e jecu t i vo .  A  es tas  espec ies  que  

sue len  es t ruc tu ra r  d is t in tamente  la  democrac ia  en  

cada  Es tado  h is tó r i camente  dado .   

 

Loewens te in  agrega  lo  que  l l ama "gob ie rno  d i rec to r ia l " ,  que  

es  e l  gob ie rno  co leg iado  y  que  se  p resen ta  en  Su iza .  

 

Por  su  par te ,  Car l  Schmi t t  es t ima que  la  democrac ia  "se  ha  

conver t ido  en  un  concep to  idea l  muy genera l ,  cuya  p lu ra l idad  de  

sen t idos  abre  p laza  a  o t ros  d ive rsos  idea les  y ,  po r  ú l t imo ,  a  todo  

lo  que  es  idea l ,  be l lo  y  s impát i co" ,  ag regando  que  la  democrac ia  

"se  ha  l i gado  e  iden t i f i cado  con  l i be ra l i smo,  soc ia l i smo,  jus t i c ia ,  

human idad ,  paz  y  reconc i l i ac ión  de  los  pueb los" . 10

 

Burgoa  de te rmina  que :  

 

                                                 
10 IDEM. Pág. 471. 



“A  su  vez ,  e l  t r a tad is ta  a rgen t ino  Germán B idar t  Campos  

l l ega  a l  ex t remo de  sos tener  la  i r rea l idad  de la  democrac ia ,  pues  

para  é l  es  " fác t i camente  impos ib le " ,  man i fes tándose  só lo  como 

"pura  normat i v idad  esc r i ta  que  no  encarna  en  e l  o rden  de  la  

rea l idad" .  Añade que  "ex is tenc ia lmente  e l  gob ie rno  de l  pueb lo  

es  i r rea l i zab le ,  y  no  sobrepasa  a  una  u top ía  cons t i tuc iona l i zada  

en  la  norma escr i ta " ,  conc luyendo  que  " la  democrac ia  como 

fo rma de  gob ie rno  popu la r  no  es  suscep t ib le  de  rea l i zac ión ;  la  

p rác t i ca  cons t i tuc iona l  no  la  reg is t ra  n i  puede  reg is t ra r la " .  

 

“C la ramente  se  observa  que  en  la  teo r ía  ju r íd i co -po l í t i ca  no  

ex is te  una  idea  un i fo rme de  "democrac ia "  n i  tampoco  se  reg is t ra  

n inguna  un i fo rmidad  abso lu ta  en  la  imp l i cac ión  es t ruc tu ra l  que  a  

es ta  fo rma de  gob ie rno  se  acos tumbra  a t r ibu i r .   

 

“S in  embargo ,  en t re  las  d ive rsas  concepc iones  que  la  

doc t r ina  ha  fo rmu lado  sobre  democrac ia  se  descubren  

denominadores  comunes  que  ind ican  una  co inc idenc ia  de  

pensamien to ,  l os  cua les  p rocura remos  seña la r  y  exp l i ca r .  La  

democrac ia ,  a  gu isa  de  fo rma de  gob ie rno ,  no  a t iende ,  como la  

repúb l i ca  y  la  monarqu ía ,  a  la  índo le  de l  t i t u la r  máx imo de  la  

func ión  e jecu t i va  o  admin is t ra t i va  de l  Es tado ,  s ino  a  d is t in tos  

e lementos  que  concur ren  en  la  ac t i v idad  guberna t i va  en  que  se  

t raduce  e l  poder  es ta ta l .  In tegra ,  po r  tan to ,  un  s i s tema de  

gob ie rno  que  se  carac te r i za  por  d i fe ren tes  a t r ibu tos  combinados  

y  a  los  cua les  nos  re fe r i remos  b revemente .  Ya  hemos d icho  que  

la  idea  de  democrac ia  ha  s ido  expues ta  e  in te rp re tada  de  

d ive rsos  modos .   

 

Para  def in i r la  genera lmente  se  acude a  la  cé lebre  
fórmula  que  Lincoln  ut i l i zó  en  e l  año de  1863  y que la  



descr ibe  como "e l  gobierno del  pueblo ,  por  el  pueblo  y  para  

el  pueblo" .  E t imo lóg icamente  por  democrac ia  se  en t iende  "e l  

poder  de l  pueb lo "  (demos,  pueb lo  y  kra tos ,  auto r idad) ,  expres ión  

que ,  como dec la ra  Her re ra  y  Lasso  "no  d ice  nada  y  d ice  todo" ,  y  

ya  en  los  reg ímenes  ju r íd ico -po l í t i cos  denominados  

"democrá t i cos"  adop ta  aspec tos  s ingu la res  de  cap i ta l  

impor tanc ia  para  pecu l ia r i za rse  f ren te  a  o t ras  fo rmas  de l  

gob ie rno  func iona l  como la  a r i s toc rac ia  y  la  au toc rac ia ” .  11

 

E l  e lemento  cen t ra l  sobre  e l  que  se  as ien ta  la  democrac ia  

es  e l  pueb lo  en su  acepc ión  po l í t i ca ,  no  soc io lóg ica ,  l a  cua l  

equ iva le ,  según  d i j imos  en  o t ra  ocas ión ,  a l  concep to  de  nac ión .  

Tampoco  e l  "pueb lo " ,  con fo rme a  ta l  acepc ión ,  comprende a  la  

pob lac ión  toda  de l  Es tado .  Den t ro  de l  s i s tema democrá t i co  su  

e lemento  cap i ta l ,  e l  "pueb lo  po l í t i co " ,  es  un  g rupo  den t ro  de  la  

nac ión  o  "pueb lo  soc io lóg ico" ,  y  que  comúnmente  se  des igna  con  

e l  nombre  de  "c iudadan ía" .   

 

Lo  que  la  democrac ia ,  tan to  en  su  teor ía  como en  sus  

ap l i cac iones  p rác t i cas ,  des igna  con  e l  nombre  de  pueb lo  no  es  

nunca  e l  pueb lo  rea l ,  e l  pueb lo  en  e l  sen t ido  f í s i co  de  la  

pa labra ,  cons t i tu ido  por  todos  los  ind iv iduos  que  componen 

ac tua lmente  e l  g rupo ;  es  un  concep to  de  pueb lo ,  es  dec i r ,  una  

s is temat i zac ión  abs t rac ta  de  c ie r tos  e lementos  tomados  de l  

pueb lo  rea l  y  a  par t i r  de  los  cua les  se  e labora  la  noc ión  de  

pueb lo .  Poco  impor ta  que ,  según  a lgunos  de  es tos  concep tos ,  l a  

noc ión  es té  tan  p róx ima de  la  rea l idad  que  és ta  cas i  l a  cubra ;  

poco  impor ta  que  e l  concep to  eng lobe  un  número  ta l  de  

ind iv iduos ,  que  t ienda  a  con fund i rse  con  la  ve rdadera  suma de  

los  m iembros  de l  g rupo .  S iempre  quedará  la  idea  que  e l  pueb lo ,  

                                                 
11 LOC. CIT. Págs. 471 y 472. 



como p ieza  de l  s i s tema po l í t i co  democrá t i co ,  no  es  la  en t idad  

soc io lóg ica  que  responde a  es te  nombre ,  s ino  un  ser  abs t rac to ,  

c reado  ta l  vez  con  los  ca rac te res  de l  o t ro ,  pero  s in  embargo  

fundamenta lmente  d is t in to  de  é l " .   

 

E l  "c iudadano"  i n  abs t rac to  es  e l  nac iona l ,  pero  ju r íd ica  y  

po l í t i camente  no  todo  "nac iona l "  es  c iudadano .  En t re  ambos  

concep tos  hay  una  re lac ión  l óg ica  de  género  a  espec ie ,  pues  

aunque  todo  c iudadano es  nac iona l ,  l a  p ropos ic ión  inversa  no  es  

va ledera .  La  nac iona l idad  es ,  por  ende ,  e l  p resupues to  de  la  

c iudadan ía ,  de  la  cua l  quedan  exc lu idos  obv iamente  los  g rupos  

in tegran tes  de  la  pob lac ión  que  no  sean  nac iona les .   

 

S in  embargo ,  aún  den t ro  de l  s i s tema democrá t i co  la  idea  

de  "pueb lo "  en  su  sen t ido  soc io lóg ico  como equ iva len te  a  

"nac ión" ,  tamb ién  des tacada  impor tanc ia  en  lo  que  a tañe  a  uno  

de  los  e lementos  ca rac te r ís t i cos  de  d icho  s is tema,  como es  e l  

que  conc ie rne  a  los  f i nes  de l  Es tado ,  operando  o t ros  de  ta les  

e lementos  en  to rno  a l  concep to  de  "pueb los  po l í t i cos"  o  

"c iudadan ía" .  Inc lus ive ,  s i  se  ana l i za  la  fó rmu la  de  L inco ln  se  

descubr i rá  fác i lmente  que  la  pa labra  "pueb lo "  es tá  tomada en  

las  dos  acepc iones  apun tadas ,  ya  que  e l  gob ie rno  "por  e l  

pueb lo "  se  funda  en  e l  s ign i f i cado  po l í t i co  de  es ta  idea ,  en  tan to  

que  e l  gob ie rno  "de l  pueb lo "  y  "para  e l  pueb lo "  en  su  

conno tac ión  soc io lóg ica .   

 

La  democrac ia  ag lu t ina  s is temat i zadamente  d ive rsos  

p r inc ip ios  cuyo  con jun to  imp l i ca  su  ca rac te r i zac ión  como fo rma 

de  gob ie rno .  Es  un  s is tema en  que  es tos  p r inc ip ios  se  con jugan  

en  dec la rac iones  dogmát icas  de l  o rden  ju r íd i co  fundamenta l  de l  

Es tado ,  en  ins t i tuc iones  ju r íd ico -po l í t i cas ,  en  demarcac iones  



normat i vas  a l  poder  púb l i co  y  en  los  f i nes  es ta ta les  a  cuyo  

serv ic io  és te  se  e je rc i ta .  La  fa l ta  de  a lgunos  de  ta les  p r inc ip ios ,  

den t ro  de  un  rég imen po l í t i co  de te rminado ,  merma o  e l im ina  su  

au tén t i ca  ca l i f i cac ión  como democrá t i co ,  aunque  p roc lame los  

demás.  E l  concep to  de  democrac ia  es ,  po r  tan to ,  po l i facé t i co ,  

pero  sus  d i fe ren tes  aspec tos  no  pueden es t imarse  a is ladamente  

para  d is t ingu i r lo ,  s ino  que  es  menes te r  aprec ia r los  en  su  

con jun to  para  e labora r lo .   

 

Por  o t ra  par te ,  debemos adver t i r  que  la  democrac ia ,  como 

fo rma de  gob ie rno ,  es  una  es t ruc tu ra  ju r íd icamente  

s is temat i zada  en  cuan to  se  c rea  y  o rgan iza  por  e l  o rden  

fundamenta l  de  derecho  o  Cons t i tuc ión .  Es  p rec isamente  en  es te  

o rden  donde  se  deben  combinar  t odos  los  e lementos  que  la  

pecu l ia r i zan  a  e fec to  de  que  e l  s i s tema guberna t i vo  imp lan tado  

en  un  Es tado  merezca  e l  nombre  de  "democrá t i co" ,  en fa t i zando  

que  su  o r igen ,  su  con ten ido  y  su  f ina l idad ,  es  e l  pueb lo ,  

d i fe renc iadamente  en  sus  dos  acepc iones .  Procura remos ,  por  

tan to ,  seña la r  y  exp l i ca r  d ichos  e lementos  concur ren tes ,  que  

son :   

 

1 . -  Dec la rac ión  dogmát ica  sobre  la  rad icac ión  popu la r  de  la  

soberan ía ;  

 

2 . -  Or igen  popu la r  de  los  t i tu la res  de  los  ó rganos  p r imar ios  

de l  Es tado ;   

 

3 . -  Con t ro l  popu la r  sobre  la  ac tuac ión  de  los  ó rganos  

es ta ta les ;  l a  ju r id i c idad ,  la  d iv i s ión  o  separac ión  de  poderes  y  la  

jus t i c ia  soc ia l .   

 



1.5 .1 . -  DEMOCRACIA FORMAL Y DEMOCRACIA REAL.   
 

Hemos t ra tado  de  p resen ta r  ana l í t i camente  una  concepc ión  

de  la  fo rma de  gob ie rno  democrá t i ca  med ian te  la  reun ión  de  

todos  y  cada  uno  de  los  e lementos  que  reseñamos.  Como se  

habrá  adver t ido ,  d icha  concepc ión  es  meramente  fo rma l  ten iendo  

la  p re tens ión  de  expresar  un  a rque t ipo  de  democrac ia  que ,  como 

con t inen te ,  es  suscep t ib le  de  l l enarse  con  d ive rsos  con ten idos  

var iab les ,  p royec tados  sobre  cada  uno  de  los  a t r ibu tos  que  

hemos seña lado  y  cuyos  con ten idos  es tán  su je tos  a  mú l t ip les  

cond ic iones  tempo-espac ia les  que  se  dan  o  pueden  darse  en  la  

rea l idad  po l í t i ca .  No  debemos de ja r  de  ins is t i r  en  que  una  

democrac ia  só lo  puede  con f igu ra rse  por  la  concur renc ia  

necesar ia  de  todos  y  cada  uno  de  los  ind icados  e lementos ,  pues  

a  nues t ro  en tender ,  fa l tando  cua lqu ie ra  de  e l los  en  a lgún  

s is tema po l í t i co  concre to ,  és te  no  puede  merecer  e l  c i tado  

ca l i f i ca t i vo .  Juzgamos que  es  d i f í c i l  que  un  rég imen de  gob ie rno  

on to lóg icamente  dado  con jun te  todos  esos  e lementos ;  s in  

embargo ,  c reemos que  la  h ipó tes is  con t ra r ia  no  es  impos ib le ,  ya  

que  puede  ex is t i r  e l  caso  en  que  e l  concep to  s in té t i co  de  

democrac ia  es té  ac tua l i zado  en  é l  o  se  ac tua l i ce  en  e l  fu tu ro .   

 

Hue lga  dec i r  que  d ichos  d i fe ren tes  e lementos  son  

suscep t ib les  de  combinarse  p ro l i j amente  en  un  de te rminado  

s is tema de  gob ie rno ,  dando  lugar  a  lo  que  sue le  l l amarse  f o rmas  

democrá t i cas  impuras .  Este  fenómeno acaece  cuando  a lguno  de  

los  menc ionados  e lementos  es té  ausen te  de  d icho  s is tema.  B ien  

se  no ta ,  por  ende ,  que  la  idea  moderna  de  democrac ia  no  rad ica  

ún icamente  en  e l  que ,  por  t rad ic ión ,  se  ha  hecho  cons is t i r  en  e l  

o r igen  popu la r  de  los  t i tu la res  p r imar ios  de  los  ó rganos  

es ta ta les .  Ta l  vez  es te  o r igen  sea  en  la  ac tua l idad  la  



carac te r ís t i ca  menos  re levan te  de  la  f o rma democrá t i ca  de  

gob ie rno .  Por  s í  so lo ,  en  e fec to ,  s in  la  con f luenc ia  de  los  demás,  

no  puede  imped i r  que  e l  rég imen que  en  é l  se  as ien te ,  asuma 

una  tón ica  f rancamente  au toc rá t i ca  o  d ic ta to r ia l ,  s i  l a  ac t i v idad  

de  los  menc ionados  ó rganos  no  es tá  subord inada  a l  de recho  o  s i  

e l  o rden  ju r íd ico  se  es tab lece ,  se  mod i f i ca  o  se  supr ime a l  

a rb i t r i o  i r res t r i c to  de l  o  de  los  gobernan tes ,  aunque  és tos  hayan  

s ido  des ignados  popu la rmente  o  cuen ten  con  e l  respa ldo  de  los  

sec to res  mayor i ta r ios  de  la  pob lac ión .   

 

La  democrac ia  deno ta ,  an te  todo ,  un  rég imen de  derecho .  

Su a t r ibu to  p r imord ia l  es ,  cons igu ien temente ,  l a  j u r id i c idad  que  

ya  hemos exp l i cado ,  s in  que  es te  a t r ibu to ,  po r  lo  demás,  ago te  o  

resuma su  imp l i cac ión  esenc ia l ,  pues  se  requ ie re  en  e l  o rden  

ju r íd ico  fundamenta l  y  secundar io  en  que  se  t raduce  tenga  e l  

en foque  te leo lóg ico  que  le  seña la  la  jus t i c ia  soc ia l .   

 

La  democrac ia  fo rma l  es  meramente  teór i ca ,  en  tan to  que  

la  democrac ia  rea l  es  lo  que  v iv imos  y  en  e l  mundo de l  se r ,  no  

ex is te  y  en  e l  ámb i to  labora l ,  no  se  da  toda  vez  que  qu ien  

o rdena  en  las  re lac iones  labora les  es  e l  pa t rón ,  s in  impor ta r  que  

le  gus ten  sus  dec is iones  a  los  emp leados ,  razón  por  la  cua l  

cons idero  que  la  m isma debe  de ja r  de  se r  una  en te lequ ia  para  

conver t i r se  en  una  rea l idad .  

 

La  mayor ía  de  los  l íde res  s ind ica les  l l amados  "char ros"  se  

han  manten ido  en  la  d i r igenc ia  de l  s ind ica to  duran te  mucho  

t iempo,  lo  que  re f le ja  cuán  ausen te  de  e l los  se  encuen t ra  la  

democrac ia .   

 



Si  los  t raba jadores ,  que  son  qu ienes  in tegran  la  base  

s ind ica l ,  tuv ie ran  la  opor tun idad  de  e leg i r  democrá t i camente  a  

sus  represen tan tes ,  qu izá  en tonces  su  s i tuac ión  ser ía  d i fe ren te ,  

pues  sus  l íde res  los  represen ta r ían  genu inamente  en  la  med ida  

en  que  es tuv iesen  convenc idos  de  que  su  labor  es  con t r ibu i r  a l  

b ien  común.   

 

S in  embargo ,  la  rea l idad  s ind ica l  es  muy  d i fe ren te  y  ha  

hecho  p ro l i fe ra r  en  Méx ico  a  la  c lase  buróc ra ta ,  es  dec i r ,  a  la  

c lase  in f luyen te .  En  e fec to ,  l a  mayor  par te  de  los  l íde res  

s ind ica les  y  a lgunos  serv idores  púb l i cos  rec iben  un  sue ldo  por  

su  labor ,  pe ro  no  rea l i zan  su  t raba jo  de  manera  competen te  y  

hones ta .   

 

No  obs tan te ,  la  pob lac ión  c iv i l  ha  ten ido  que  sopor ta r  la  

ine f i cac ia  de  esos  serv idores ,  me jo r  conoc idos  como buróc ra tas ,  

que  por  se r  in f luyen tes  no  rec iben  n ingún  t ipo  de  sanc ión .  Por  

e jemp lo ,  para  rea l i za r  cua lqu ie r  t rámi te  en  las  o f i c inas  de l  

gob ie rno ,  los  con t r ibuyen tes  se  ven  ob l igados  a  hacer  la rgas  

f i l as ,  m ien t ras  los  emp leados  de l  gob ie rno ,  s in  impor ta r les  

mucho  la  s i tuac ión ,  se  ded ican  a  descansar .  O t ro  e jemp lo  es  e l  

pa ro  labora l  o  la  hue lga  ocas ionados  por  e l  desacuerdo  

económico  en t re  los  empresar ios  y  e l  l í de r  s ind ica l .  De  hecho .  e l  

s ind ica l i zado  de ja  de  rec ib i r  su  sa la r io ,  apenas  se  en te ra  de  las  

negoc iac iones  y .  po r  ú l t imo ,  es  qu ien  resu l t a  menos  bene f i c iado .  

También  hay  muchos  casos  de  cor rupc ión  gubernamenta l  que  no  

se  denunc ian ,  s ino  que  se  encubren  con  in im i tab le  descaro .  S i  

a lgu ien  l l ega  a  denunc ia r  fo rma lmente  la  i r regu la r idad ,  por  lo  

genera l  se  in te rponen amparos  o  se  o f recen  f ianzas ,  quedando 

as í  sa lvaguardada  la  l i be r tad  e  in tegr idad  de  la  c lase  buróc ra ta .   

  



La  Revo luc ión  Mex icana  d io  in i c io  a  un  mov imien to  

democrá t i co ;  es  dec i r ,  p romov ió  la  par t i c ipac ión  po l í t i ca  de  la  

mayor ía  de  la  pob lac ión .  S in  embargo ,  a l  paso  de l  t i empo se  ha  

o lv idado  que  mi les  de  mex icanos  d ie ron  su  v ida  por  la  

ins taurac ión  de  un  Es tado  democrá t i co ,  y  la  pob lac ión ,  con  su  

ac t i tud ,  ha  de jado  toda  la  responsab i l i dad  en  manos  de  los  

po l í t i cos .   

 

Un  número  cons iderab le  de  mex icanos  c r i t i can  la  

co r rupc ión  que  ex is te  en  los  d i f e ren tes  n ive les  po l í t i cos ,  pero  

cuando  se  t ra ta  de  dec id i r ,  y  de  par t i c ipa r  en  la  acc ión  po l í t i ca  

no  acuden  a  las  u rnas  y  adop tan  la  ac t i tud  de  meros  

espec tadores .   

 

Será  acaso  que  su  conc ienc ia  c ív i ca  ha  l l egado  a  perderse  

en  lo  más  recónd i to  de  su  ser ,  que  su  esp í r i tu  democrá t i co  se  ha  

adormec ido  y  que  se  han  res ignado  a  que  o t ros  dec idan  por  

e l los .   

 

Para  in i c ia r  e l  camb io  po l í t i co  es  necesar io ,  en  p r imer  

lugar ,  educar  a  la  pob lac ión  en  la  democrac ia  para  que  e je rc i te  

és ta  en  todas  las  s i tuac iones  a  las  que  hace  f ren te :  l a  fami l i a ,  e l  

t raba jo ,  e l  s ind ica to ,  e l  pa r t ido  po l í t i co ,  e tcé te ra .   

 

Se  a f i rma que  un  pueb lo  t i ene  e l  gob ie rno  que  merece .  S i  

l os  mex icanos  desean  o  c reen  merecer  o t ro  gob ie rno ,  en tonces  

deben  tomar  conc ienc ia  de  la  impor tanc ia  de  su  par t i c ipac ión  en  

la  e lecc ión  de  sus  represen tan tes .   

 

Cuando se  hab la  de  cambio  po l í t i co ,  por  e l lo  no  debe  

en tenderse  ún icamente  la  sus t i tuc ión  de  un  par t ido  por  o t ro ,  



s ino  e l  es tab lec im ien to  de  una  soc iedad  donde  la  democrac ia  

impere ,  donde  las  pa labras  " f raude"  y  "abs tenc ion ismo"  de jen  de  

ser  las  que  más  se  p ronunc ian  en  cada  per iodo  e lec to ra l ,  y  en  

donde  la  l i be r tad ,  la  jus t i c ia  y  la  igua ldad  sean  ob je to  de  máx imo 

respe to .   

 

Cabe  seña la r  que  la  democrac ia  en  Méx ico  no  es  ta rea  de  

un  so lo  par t ido  po l í t i co ,  s ino  de  toda  la  soc iedad  c iv i l ,  l a  cua l ,  

en  fo rma consc ien te  y  o rgan izada ,  debe  de fender  e l  de recho  a l  

vo to  de  que  goza  todo  c iudadano que  per tenezca  a  un  pa ís  

cons t i tu ido  como una  " repúb l i ca  represen ta t i va ,  democrá t i ca  y  

federa l .  "  

 

La  soc iedad  mex icana  es tá  in tegrada  por  sec to res  que  

t ienen  in te reses ,  ideas  y  neces idades  d i fe ren tes ,  lo  que  p lan tea  

la  neces idad  de  que  ex is tan  par t idos  po l í t i cos  represen ta t i vos  de  

cada  sec to r .   

 

Es to  só lo  se rá  pos ib le  en  la  med ida  en  que  ex is ta  p lena  

l i be r tad  de  asoc iac ión .  Méx ico  es  p r i s ionero  de  la  co r rupc ión ,  

de l  ego ísmo,  de  los  in te reses  par t i cu la res ,  e tc .  ¿Cómo escapar  

de  es tas  p r i s iones?  La  respues ta  es tá  en  la  educac ión  c ív i ca ,  la  

cua l  l e  permi t i rá  a l  i nd iv iduo  compromete rse  con  e l  b ien  común e  

imped i rá  que  en  la  e lecc ión  de  sus  represen tan tes  p reva lezcan  

los  in te reses  par t i cu la res .   

 

La  soc iedad  debe  dec id i r se  a  pa r t i c ipa r  en  la  e lecc ión  de  

sus  represen tan tes  y  a  mantener  en  todo  momento  una  ac t i tud  

c r í t i ca ,  sobre  todo  en  lo  que  respec ta  a  las  med idas  que  a fec tan  

a  la  pob lac ión .   

 



Sólo  as í  podrá  garan t i za rse  e l  respe to  a  los  derechos  

fundamenta les  de  la  persona .  No  es ta r ía  de  más  recordar le  a  las  

au to r idades  e leg idas  por  vo lun tad  popu la r  que  su  ta rea  cons is te  

en  de fender  los  in te reses  de  la  pob lac ión ,  no  los  de  su  par t ido .  

 
 
 
 
 



CAPÍTULO SEGUNDO.  
EVOLUCION HISTÓRICA DEL SINDICATO.  

 
2 .1 . -  ANTECEDENTES GENERALES.   
 

En  es te  apar tado ,  hab la remos  de  la  evo luc ión  h is tó r i ca  de l  

s ind ica to  en  nues t ro  pa ís .   

 

Héc to r  San tos  Azue la ,  nos  ind ica  que  en  cuan to  es t ra teg ia  

y  tác t i ca  de l  mov im ien to  obre ro  para  la  de fensa  y  p romoc ión  de l  

i n te rés  p ro fes iona l ,  e l  s ind ica l i smo mex icano  cuen ta  con  

an teceden tes  impor tan tes  a  par t i r  de  la  segunda m i tad  de l  s ig lo  

X IX ,  con  e l  auge  y  conso l idac ión  de l  i nd iv idua l i smo l i be ra l .  

Es t rechamente  l i gados  a  las  agrupac iones  a r tesana les  de  los  

g remios  co lon ia les ,  l as  asoc iac iones  de  t raba jadores ,  en  la  

soc iedad  dec imonón ica ,  sucedánea  a  la  consumac ión  de  nues t ra  

independenc ia  po l í t i ca ,  se  desar ro l la ron  en  e l  marco  de  las  

soc iedades  de  mutuo  socor ro  y  de  las  coopera t i vas .   

 

Congruen te  con  las  demandas  de  co laborac ión  y  con t ro l  

p ro fes iona l ,  subs tanc ia les  para  e l  gob ie rno  l i be ra l ,  su rg ie ron  

d i fe ren tes  o rgan izac iones  mutua l i s tas ,  que  aún  permeadas  de  un  

p ro fundo  carác te r  re l i g ioso ,  o f rec ían  a  los  obre ros  asoc iados ,  

ca jas  de  ahor ro  y  fondos  de  apoyo  para  gas tos  por  

en fe rmedades ,  incapac idad  e  inhumac ión .   

 

Excepc iona lmente ,  cons t i tu ían  tamb ién ,  un  cana l  de  

p rés tamos  s in  réd i tos  o  de  in te reses  muy  ba jos ,  para  casos  de  

emergenc ia .  Las  mutua l idades  fe r rocar r i l e ras  o  de  ramos  

impor tan tes  como la  indus t r ia  tex t i l  y  la  de  sombrer ía ,  tabaco  y  

sas t re r ía ,  tuv ie ron  g ran  impor tanc ia ,  s i  b ien  fue ron  



evo luc ionando hac ia  la  c reac ión  de  coopera t i vas  para  abara ta r  

e l  consumo de  los  agremiados  o  de  p lano  incorpora r los  a  la  

p roduc t i v idad  y  a l  l i b re  cambio .  

 

La  pos ib i l i dad  de  hacer  rend i r  d i v idendos  a  las  

apor tac iones  de  los  t raba jadores ,  l l evó  a  p re fe r i r ,  desde  luego ,  

la  a l te rna t i va  de l  coopera t i v i smo para  especu la r  en  g rupo ,  c rear  

ta l le res  y  expos ic iones  au to f inanc iab les ,  genera r  emp leos  y  

avanzar  s in  con f ron tac iones  con  las  empresas  n i  e l  Es tado ,  

hac ia  la  p rosper idad  y  educac ión  ind iv idua l  de  los  obre ros .  

Pron to  la  rea l idad  con f i rmar ía  que  las  mutua l idades  y  las  

coopera t i vas  med ia t i zaban  la  lucha  de  c lase  y  muy poco  o  nada  

hac ían  por  la  ve rdadera  emanc ipac ión  de  los  obre ros 1.   

 

2 .2 . -  S INDICALISMO EN MÉXICO.  
 

Nés to r  de  Buen Lozano d ice  que  la  l i be r tad  de  t raba jo  e  

indus t r ia ,  as í  como e l  respe to  in tocab le  a  la  p rop iedad  ind iv idua l  

y  a  la  l i b re  in i c ia t i va ,  fue ron  consagradas  en  los  a r t í cu los  4 º .  y  

5 º .  de  la  Cons t i tuc ión  Federa l  de  1857 ,  lo  que  h izo  impos ib le  l a  

leg is lac ión  o rd inar ia  de l  t raba jo ,  que  se  cons ideraba ,  para  e l  

mundo l i be ra l ,  como una  fo rma de  in te rvenc ión  de l  Es tado  en  la  

economía  y  v ida  de  los  par t i cu la res .  Se  regu la ron ,  en  camb io ,  

l as  l i be r tades  púb l i cas  de  reun ión  y  asoc iac ión ,  con  f ines  

pac í f i cos  y  l í c i tos ,  en  donde  los  obre ros  mex icanos  encon t ra ron  

e l  respa ldo  para  fo rmar  sus  d ive rs i f i cadas  asoc iac iones  

p ro fes iona les  y  en  su  caso ,  hacer  acop io  de l  derecho  de  hue lga .  

Por  lo  m ismo,  se  sos t iene  que  en  Méx ico  no  fueron  repr im idos  n i  

l a  coa l i c ión ,  los  s ind ica tos  de  fac to ,  n i  l as  hue lgas .  
 

                                                 
1 SANTOS AZUELA, Héctor. Op. Cit. Págs. 53 y 54. 



Lo c ie r to  es ,  que  la  ca renc ia ,  e l  hambre ,  la  desocupac ión  y  

l a  ines tab i l i dad  en  e l  emp leo ,  amén de  la  fa l ta  de  

indemnizac iones  por  r iesgos  de  t raba jo ,  o r i l l a ron  a  los  

t raba jadores ,  masa  in fo rme de  a r tesanos ,  obre ros  y  la  mayor  

par te ,  campes inos ,  emig rados  a  los  cen t ros  u rbanos ,  a  buscar  

en  las  mutua l idades  y  l as  coopera t i vas  de  p roducc ión  y  de  

consumo,  cen t ros  de  especu lac ión ,  conc ien t i zac ión  y  lucha  para  

la  de fensa  de  su  superv ivenc ia .  Las  agrupac iones  se  to rnaron ,  

de  es ta  suer te ,  en  soc iedades  de  res is tenc ia  f ren te  a  los  

pa t rones  y  e l  Es tado ,  encon t rándose  has ta  en tonces ,  un  pos ib le  

an teceden te  rea l  de l  s ind ica l i smo en  Méx ico . 2  

 

J .  Jesús  Cas to reña  ind ica  que  e l  gob ie rno  l i be ra l  y  muy  

par t i cu la rmente  e l  de  Ben i to  Juárez  no  reconoc ió  la  cues t ión  

soc ia l  y  an tes ,  repr im ió  con  acc iones  po l i c íacas  y  d ispos ic iones  

de  índo le  lega l ,  l as  más  impor tan tes  mov i l i zac iones  p ro le ta r ias .  

L legó  inc lus ive ,  a l  ex t remo,  de  con ju ra r  un  impor tan te  es fuerzo  

de  lucha  s ind ica l  abanderado  por  las  agrupac iones  de  la  

indus t r ia  tex t i l ,  con  un  decre to  p romu lgado  e l  10  de  enero  de  

1862 ,  con  e l  cua l  o rdenó  ap l i ca r  la  Ley  Marc ia l  (Conse jo  de  

Guer ra  y  pena  de  muer te )  a  qu ienes  par t i c ipa ran  en  las  hue lgas  

o  apoyaran  las  acc iones  v incu ladas  con  las  m ismas .  

 

La  fa l ta  de  sens ib i l i dad  y  la  c la ra  to rpeza  de l  s i s tema,  

es t imu la ron ,  no  obs tan te ,  l os  b ro tes  de  res is tenc ia ,  que  den t ro  

de  un  h ib r id i smo ideo lóg ico  desconcer tan te  de  anarqu ismo,  

soc ia l i smo u tóp ico ,  coopera t i v i smo y  anarcos ind ica l i smo,  p ron to  

se  ex tend ie ron  por  todo  e l  pa ís .   

 

                                                 
2 BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del Trabajo. Tomo I. Editorial Porrúa. México 
Distrito Federal 1989. Págs. 291 y 292. 



Par t i cu la rmente  re levan te  fue  e l  g rupo  fo rmado por  P lo t ino  

C.  Rhodakana ty ,  fu r ie r i s ta  g r iego ,  fo rmado en  Ber l ín  y  V iena  que  

en  su  Escue la  Soc ia l i s ta  y  e l  núc leo  mi l i tan te  la  Soc ia l ,  

congregó  y  adoc t r inó  a  impor tan tes  d i r igen tes  s ind ica les ,  en  

d ive rsas  ramas  de  la  indus t r ia  y  e l  comerc io ,  como José  Mar ía  

Gonzá lez ,  Nepomuceno Adorno ,  F ranc isco  Za lacos ta ,  

Hermeneg i ldo  V i l l av icenc io ,  R ica rdo  Ve la t t i ,  José  de  Mata  R ivera  

y  San t iago  V i l l anueva ,  empeños  por  log ra r  la  re iv ind icac ión  

p ro le ta r ia  comp le ta ,  deb ido  a  la  incons is tenc ia  en  la  es t ra teg ia  y  

la  acc ión ,  fue ron  poco  re levan tes  y  tan  só lo  pa l ia ron  la  

in jus t i c ia .   

 

Mucho  in f luyeron ,  en  e l lo ,  l as  agrupac iones  anarqu is tas  y  

mutuas  nor teamer icanas  Los  Caba l le ros  de l  T raba jo  y  la  

Asoc iac ión  Mund ia l  de  Traba jadores  de  la  Indus t r ia .   

 

S in  p royec to  soc ia l  y  apoyado  en  una  po l í t i ca  de  

p romoc ión ,  s in  reservas ,  a l  es fuerzo  ind iv idua l ,  e l  l i be ra l i smo,  

en  la  Re fo rma,  in i c ió  una  campaña  de  venganzas  y  rap iña  con t ra  

los  an t iguos  po ten tados  y  la  ig les ia ,  que  no  reparó  en  despo ja r  

de  sus  t ie r ras ,  recursos  y  p rop iedades  a  núc leos  ind ígenas  y  

comun idades  campes inas ,  dando  p ie  a  la  fo rmac ión  de  nuevos  y  

mayores  la t i fund ios .   

 

Luego ,  de  f ren te  a  la  c r i s i s  de  más  de  c incuen ta  años  de  

guer ra  c i v i l ,  no  supo  o f recer  respues tas  n i  a  los  peones  n i  a  los  

asa la r iados .   

 

En  e l  tu rb io  cap í tu lo  de  la  Invas ión  Francesa  y  e l  Imper io  

de  Max im i l i ano  de  Habsburgo ,  que  per  se  condena la  

in te rvenc ión  ex t ran je ra  y  la  censurab le  cuo ta  de  la  guer ra  



i n tes t ina  para  e l  pueb lo  mex icano ,  e l  Emperador  p romu lga ,  en  

1865 ,  tan to  un  Es ta tu to  Prov is iona l  de l  Imper io ,  como una  

Leg is lac ión  de l  T raba jo ,  que  cons t i tuye ,  s in  duda ,  e l  p r imer  

an teceden te  ser io ,  de l  de recho  labora l  en  Méx ico .   

 

Regu ló  las  p r inc ipa les  cond ic iones  genera les  de  t raba jo  

( jo rnada  de  so l  a  so l ,  sa la r io ,  descanso  hebdomadar io ,  e tc . ) ,  as í  

como normas  de  segur idad  y  respe to  a  la  in tegr idad  de  los  

t raba jadores ,  inc luyendo  a  los  de l  campo,  que  cubr ía  e l  de recho  

a  rec ib i r  educac ión  y  a  la  inspec to r ía  o f i c iosa  de l  Es tado .   

 

Carec ió ,  s in  embargo ,  de l  reconoc im ien to  de  los  p r inc ipa les  

derechos  s ind ica les ,  asoc iac ión  p ro fes iona l ,  negoc iac ión  

co lec t i va  y  hue lga .  Es to  le  cos tó  a  Max im i l i ano  e l  re t i ro  de l  

apoyo  de  los  conservadores ,  co inc iden te  con  e l  éxodo  de  las  

t ropas  f rancesas  y  pos te r io rmente  su  fus i lamien to .  Más  su  

sens ib i l i dad  soc ia l ,  con t ras ta  en  e l  aná l i s i s  h is tó r i co ,  con  la  

ce r razón  y  decadenc ia  de l  gob ie rno  l i be ra l . 3

 

2.2 .1 . -  ETAPA PRERREVOLUCIONARIA.  
 

Jo rge  Basur to  menc iona  que  res taurada  la  Repúb l i ca  y  en  

un  p roceso  aparen te  de  rees tab i l i zac ión  democrá t i ca ,  s iempre  

apare jado  a  la  c r i s i s  económica  y  soc ia l ,  l as  agrupac iones  

p ro fes iona les  de  la  indus t r ia  tex t i l ,  que  se  v incu la ron  a  la  

fe r rocar r i l e ra  y  la  secu la r  exper ienc ia  m inera ,  fue  c reado  e l  Gran  

C i rcu lo  de  Obreros  de  Méx ico ,  e l  16  de  sep t iembre  de  1870 ,  

o r ien tado  en  las  perspec t i vas  ác ra tas  y  soc ia l i s tas  de  la  lucha  

por  las  s imp les  re iv ind icac iones  económicas  y  la  to ta l  

                                                 
3 CASTOREÑA, J. Jesús. Manual de Derecho Obrero. Editorial Porrúa. México Distrito 
Federal 1977. Págs. 44 y 45. 



abs tenc ión  de  la  v ida  po l í t i ca .  Se  a r t i cu ló  as í ,  una es t ra teg ia  de  

comun icac ión  y  ayuda  rec íp roca  en  var ios  Es tados  como Pueb la ,  

T laxca la ,  Es tado  de  Méx ico  (To luca) ,  Guana jua to  y  has ta  

S ina loa  y  Sonora ,  que  apoyó  su  p ropaganda en  per iód icos  como 

El  Soc ia l i s ta  y  El  H i jo  de l  Ahu izo te .   

 

La  reacc ión  de l  Es tado  no  se  h i zo  espera r  y  las  represa l ias  

mate r ia les ,  go lpes ,  secues t ros  y  cá rce l ,  muy  p ron to  p ro l i fe ra ron  

con t ra  los  g rupos  obre ros .  E l  gob ie rno  Juar i s ta  p romu lgó  e l  

Cód igo  C iv i l  de  13  de  d ic iembre  de  1870  que  regu ló ,  de  manera  

incomple ta ,  e l  con t ra to  de  t raba jo  y  se  in tegró  con  e l  Cód igo  

Pena l  de  1º .  de  abr i l  de  1872 ,  cuyo  a r t í cu lo  925  p rosc r ib ió  la  

coa l i c ión  y  c la ramente ,  la  hue lga .   

 

A  la  muer te  de  Ben i to  Juárez  y  después  de  la  ca ída  de l  

gob ie rno  de  Sebas t ián  Lerdo  de  Te jada ,  asumió  la  Pres idenc ia ,  

med ian te  un  go lpe  de  Es tado ,  Po r f i r i o  D íaz ,  que  por  un  b reve  

in te r regno  (1880-1884) ,  gobernando  t ras  e l  t rono ,  se  perpe tuó  

en  e l  poder ,  a l rededor  de  30  años .  Se  d ice  que  in i c ió  una  

fecunda  labor  de  rees t ruc tu ra  y  fomento  económico ,  que  me jo ró  

la  v ida  de  la  nac ión ,  re ins tauró  e l  o rden ,  p romov ió  la  educac ión  

y  log ró  la  ans iada  un i f i cac ión ,  en  un  ambien te  de  paz  y  

p rosper idad . 4  

 

Por  su  par te ,  a f i rma Héc to r  San tos  Azue la  ind ica  que  en t re  

tan to ,  hac ia  los  in i c ios  de  su  a r r ibo  he te rodoxo  a l  comando de l  

Es tado  mex icano ,  de l  seno  de l  Gran  Cí rcu lo  de  Obreros ,  su rg ió  

la  inqu ie tud  de  dar  una  p royecc ión  nac iona l  a l  mov im ien to  

p ro le ta r io  y  se  c reó  e l  Congreso  Obrero  Permanente ,  e l  6  de  

                                                 
4 BASURTO, Jorge. La Huelga de Cananea. Fondo de Cultura Económica. México 
Distrito Federal 1998. Pág. 124. 



marzo  de  1876 ,  con  nexos  impor tan tes  en  d ive rsos  pun tos  de l  

pa ís .   

 

Desde  es ta  p la ta fo rma se  buscó  a r t i cu la r ,  s iempre  en  e l  

marco  de l  soc ia l i smo u tóp ico  y  e l  anarqu ismo,  la  lucha  

económica ,  p ropend ien te  a  consegu i r  me jo res  cond ic iones  de  

t raba jo ,  pe rmanenc ia  y  opor tun idad  en  los  emp leos ,  as í  como,  

even tua lmente ,  dec is iones  ponderadas  de l  gob ie rno  respec to  a  

las  levas  y  a  la  l i be r tad  e lec to ra l .   

 

Por  lo  que  conc ie rne  a l  p rob lema soc ia l ,  l e jos  de  las  loas  

tan  socor r idas ,  e l  Por f i r i a to  d iseñó  una  po l í t i ca  de  exprop iac ión  

y  des l inde  de l  te r r i to r io  mex icano  que  nuevamente  despo jó  a  los  

ind ios  de  sus  heredades  y  ges tó  los  mayores  la t i fund ios ,  

sumiendo  a  los  campes inos  en  la  más  honda  miser ia .   

 

A l  mov im ien to  obre ro ,  log ró  co r romper lo ,  cuando  no ,  l o  

somet ió  con  la  fue rza  de l  e jé rc i to  y  la  to r tu ra  ps ico lóg ica  y  

mate r ia l  de  los  cuerpos  po l i c íacos .   

 

Ba jo  e l  l ema de  mucha  admin is t rac ión  y  poca  po l í t i ca ,  

des in tegró  e l  Gran  Cí rcu lo  de  Obreros  de  Méx ico ,  en  1880  y  

neu t ra l i zó  la  acc ión  de  los  p r inc ipa les  s ind ica tos  indus t r ia les .  E l  

Congreso  Obrero  Permanente ,  que  no  log ró  cons t i tu i r se  como 

una  agrupac ión  p ro le ta r ia  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  tamb ién  

pa l idec ió ;  F ranc isco  Za lacos ta  fue  fus i lado  en  Queré ta ro  y  

c lausurada  la  Escue la  Soc ia l i s ta  de  P lo t ino  O.  Rhodakana ty ,  en  

1881 . 5  

 

                                                 
5 SANTOS AZUELA, Héctor. Op. Cit. Págs. 57 y 58. 



El  m ismo au to r  nos  menc iona  que  e l  4  de  ju l i o  de  1878  se  

fo rmó e l  Par t ido  Soc ia l i s ta  Mex icano ,  que  s in  fue rza  doc t r ina l  y  

es t ra tég ica ,  aunque  in f luyen te  en  d ive rsos  sec to res  de  la  

indus t r ia ,  apoyó  las  re iv ind icac iones  económicas  y  la  lucha  

obre ra ,  en  los  casos  de  in jus t i c ia  o  excesos  de l  Es tado  y  los  

pa t rones .   

 

Ed i tó  e l  per iód ico  Revo luc ión  Soc ia l  y  cons igu ió  o rgan iza r ,  

s in  mayor  repercus ión ,  a lgunos  g r upos  de  res is tenc ia .  Para  1890  

y  en  la  década  f ina l  de l  s ig l o  X IX ,  e l  gob ie rno  de  Díaz ,  

desmante ló ,  en  g ran  med ida ,  la  exper ienc ia  s ind ica l  en  los  

fe r rocar r i l es ,  l as  indus t r ias  tex t i l es  y  la  m iner ía ,  mas  no  pudo  

as f i x ia r la  to ta lmente . 6  

 

Sobre  es te  par t i cu la r ,  adv ie r te  Bouzas  Or t i z  que  a  med ida  

que  se  amp l iaba  la  indus t r ia  fe r rov ia r ia ,  se  fundó ,  en  1890 ,  la  

Orden  Suprema de  Empresas  de  Fer rocar r i l es  Mex icanos ,  y  en  

Pueb la ,  en  1900 ,  la  Un ión  de  Mecán icos  Mex icanos .  

.   

Hac ia  los  p r inc ip ios  de l  p resen te  s ig lo  y  pese  a l  amb ien te  

de  con t ro l  y  represa l ia ,  a l  con ju ro  de  Cami lo  Ar r iaga ,  R ica rdo  y  

Enr ique  F lo res  Magón,  e l  Par t ido  L ibera l  Mex icano  y  su  D ia r io  

Regenerac ión ,  sos tuv ie ron  la  denunc ia  de  los  abusos  de l  

rég imen y  abonaron  e l  te r reno  para  e l  camb io  y  la  revo luc ión .   
 

En  las  enérg icas  pau tas  de l  anarcos ind ica l i smo,  e l  Par t ido  

L ibera l  Mex icano  se  v incu la  en  la  acc ión  de  res is tenc ia  con  e l  

Gran  Cí rcu lo  de  Obreros  de  Méx ico ,  cuyo  cen t ro  se  encon t raba  

en  Or izaba  y  que  cons igu ió  rami f i ca rse  a  d ive rsos  Es tados  de  la  

Repúb l i ca  como Sonora ,  Pueb la ,  T laxca la  y  la  p rop ia  cap i ta l .  
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 Con  d i r igen tes  como Es teban  Baca  Ca lderón  y  Manue l  M.  

D iéguez ,  log ró  in f lu i r  en  la  hue lga  minera  de  Cananea,  

c ruen tamente  repr im ida  con  e l  aux i l i o  de  po l i c ías  

nor teamer icanos ,  en  1906 .  Suer te  s im i la r  co r r ie ron ,  los  

mov im ien tos  obre ros  de  Río  B lanco  y  Fer rocar r i l  Cen t ra l  que  s in  

embargo ,  cons t i tuyeron  impor tan tes  p receden tes ,  que  

robus tec ie ron  la  reacc ión  p ro le ta r ia  c landes t ina  y  de  a lguna  

manera  con f luyeron  en  e l  g ran  es ta l l i do  soc ia l .  E l  20  de  

nov iembre  de  1910  se  desa ta  la  Revo luc ión  y  Por f i r i o  D íaz  es  

der rocado  e l  25  de  mayo  de  1911 ,  abandonando e l  pa ís ,  pa ra  

dar  lugar  a l  gob ie rno  de  a l ianza  de  Franc isco  León  de  la  Bar ra  

que   p ron to   fue   suced ido  por  e l  P res iden te  F ranc isco  I .  

Madero .  7   

 

2 .2 .3 . -  MÉXICO REVOLUCIONARIO.  
 

Manue l  Gonzá lez  nos  reseña  que  para  con t ro la r  los  

p rob lemas  labora les ,  fundamenta lmente  en  mate r ia  co lec t i va  

(vg r .  La  sonada  Convenc ión  Tex t i l ) ,  Madero  fo rmó,  en  1912 ,  e l  

Depar tamento  de  Traba jo ,  depend ien te  de  la  Secre ta r ía  de  

Fomento ,  p r imer  an teceden te  re levan te  de  la  o rgan izac ión  

admin is t ra t i va  de l  Es tado  en  mate r ia  labora l .   

 

La  impor tanc ia  cua l i ta t i va  y  cuan t i ta t i va  de l  t raba jo  

aumentaba  y  p ron to  se  h izo  os tens ib le ,  p res ionando  a l  gob ie rno  

mader i s ta .   

 

Los  bas t iones  anarqu is tas  no  se  le  adh i r ie ron  y  los  

hermanos  F lo res  Magón lo  censura ron  con  toda  energ ía .  
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 Tampoco  conc i l i ó  a l  mov im ien to  campes ino ,  que  

p r inc ipa lmente ,  con  Emi l iano  Zapa ta ,  j amás  le  en t regó  sus  

a rmas .  Madero  buscó  la  a rmon izac ión  po l í t i ca  con  e l  sec to r  de l  

t raba jo  y  permi t ió  la  c reac ión  de  la  Casa  de l  Obrero  Mund ia l  e l  

15  de  ju l i o  de  1912 .   

 

Apoyada  en  las  Un iones  de  Cante ros ,  A lbañ i les ,  Sas t res  y  

Chofe res  de  Coches  de  A lqu i le r ,  con  una  mís t i ca  soc ia l i s ta  y  

anarcos ind ica l i s ta ,  muy  l i gada  a  anarqu is tas  ex t ran je ros  como 

Juan  Franc isco  Monca leano  y  Amadeo Fer rés ,  es ta  o rgan izac ión  

p re tend ió  un i f i ca r  e l  mov im ien to  p ro le ta r io  mex icano ,  a  l o  l a rgo  

de  todo  e l  t e r r i to r io ,  p ropugnando por  las  p r inc ipa les  

re iv ind icac iones  económicas  y  e l  reconoc im ien to  de  la  v ida  

s ind ica l .   

 

Conceb ida  como cen t ro  de  adoc t r inamien to  y  capac i tac ión  

p ro fes iona l ,  tamb ién ,  la  COM pub l i có  su  per iód ico  Lux .  Se 

mov i l i zó  en  e l  ámb i to  nac iona l  y  p ron to  gozó  de  g ran  p res t ig io  

con  hombres  va l iosos  como don  Lu is  Méndez ,  Jac in to  Hu i t rón  y  

An ton io  D íaz  So to  y  Gama.   

 

Ases inado  Madero  y  después  de l  a r r ibo  de  V ic to r iano  

Huer ta  a  la  Pres idenc ia  de  la  Repúb l i ca ,  e l  13  de  febre ro  de  

1913 ,  con  la  ve rgonzosa  con fabu lac ión  de  la  Emba jada  

Nor teamer icana ,  la  Casa  de l  Obre ro  Mund ia l  o rgan izó  una  

es t ra teg ia  de  denunc ia  y  res is tenc ia  con t ra  e l  d i c tador  que  

cu lm inó ,  después  de  d ive rsos  ac tos ,  como des f i l es  y  mí t ines  

popu la res ,  con  su  c lausura  v io len ta ,  e l  27  de  mayo  de  1914 .  

Meses  an tes ,  e l  d i c tador  o rdenó  e jecu ta r  a  los  par lamenta r ios  

Serap io  Rendón y  Be l i sa r io  Domínguez ,  de  la  m isma suer te  que  

la  persecuc ión  de  los  d i r igen tes  de l  COM.   



Der rocado  e l  d i c tador ,  hac ia  e l  mes  de  ju l i o  de  1914 ,  la  

Casa  reabr ió  sus  puer tas  e l  21  de  agos to  s igu ien te ,  pero  p ron to  

se  v io  d iv id ida ,  merced  a  las  in t r igas  car ranc is tas  que  no  

acep ta ron  los  acuerdos  de  la  Convenc ión  de  Aguasca l ien tes ,  

pa ra  con fe r i r  l a  Pres idenc ia  a  Eu la l io  Gut ié r rez .  An tes ,  por  e l  

con t ra r io ,  con t inuaron  la  guer ra  c i v i l  po r  la  to rna  de l  poder .   

  

E l  sec to r  mayor i ta r io  y  acomodat i c io  de  la  Casa  de l  Obrero  

Mund ia l  (COM) ,  con t ro lado  por  e l  Dr .  A t l ,  se  v incu la  a  las  

fue rzas  de  Car ranza  y  e l  17  de  feb re ro  de  1915  f i rman un  pac to  

po l í t i co ,  med ian te  e l  cua l  se  ob l iga ron  a  fo rmar  los  Ba ta l lones  

Ro jos ,  para  combat i r  a  zapa t i s tas  y  v i l l i s tas .  Rec ib ie ron ,  como 

con t rapar t ida ,  la  percepc ión  de  apoyo  mate r ia l ,  l oca l  y  

reconoc im ien to ,  amén de  la  p romesa de  que  se  p romu lgar ía  una  

ley  de  t raba jo  y  tendr ían  a l te rna t i vas  de  par t i c ipa r  en  e l  

gob ie rno .  Descon f iados  de l  p rog rama de  Venus t iano  Car ranza ,  

v ie jo  ex  gobernador  por f i r i ano  de l  Es tado  de  Coahu i la ,  Lu is  

Méndez  y  An ton io  D íaz  So to  y  Gama no  só lo  se  separa ron  de  la  

Casa  de l  Obre ro  Mund ia l  s ino  que  se  un ie ron  a  las  fue rzas  

an tagón icas  de l  zapa t i smo,  donde  mi l i ta ron  has ta  la  ex t inc ión  

de l  mov im ien to .  

 

Por  su  par te ,  l os  genera les  ca r ranc is tas ,  en  caba l  

congruenc ia  con  los  ex t remos  de l  pac to ,  p romu lgaron  d i fe ren tes  

leyes  o  decre tos  labora les ,  que  reg lamentaban  los  aspec tos  

ind iv idua les ,  co lec t i vos  e  inc luso  admin is t ra t i vos  de  t raba jo .  Son  

par t i cu la rmente  re levan tes  la  Ley  de l  T raba jo  de  Cánd ido  Agu i la r  

en  Verac ruz ,  la  de  Manue l  M.  D iéguez  en  Ja l i sco ,  y  la  de  

Sa lvador  A lva rado  en  Yuca tán .  Cabe  ac la ra r ,  s in  embargo ,  que  

más  que  e f i cac ia  pos i t i va ,  po r  e l  es tado  de  guer ra ,  tuv ie ron  

mér i to  h is tó r i co ,  y  rep resen ta ron  un  só l ido  an teceden te  de  la  



par te  soc ia l  de  la  Cons t i tuc ión  de  1917  y  de  las  subsecuentes  

leg is lac iones  loca les  o  es ta ta les  de l  t raba jo .  8

 

Duran te  e l  pe r iodo  carden is ta ,  e l  p res idenc ia l i smo se  

fo r ta lec ió  a l  da r le  f i n  a l  d i v i s ion ismo es ta ta l  y  med ian te  e l  

es tab lec im ien to  de  una  c la ra  au tonomía  de l  e jecu t i vo  respec to  

de  los  o t ros  poderes .  Las  acc iones  po l í t i cas  de  Lázaro  Cárdenas  

conso l ida ron  a l  Es tado  mex icano .  Cárdenas  sab ía  que  para  

a lcanzar  los  ob je t i vos  p lan teados  en  e l  p lan  sexena l  e ra  

necesar io  o rgan iza r  p r imero  a  los  obre ros  y  los  campes inos  y  

as í  suced ió ,  l os  obre ros  se  agruparon  en  la  Con federac ión  de  

Traba jadores  de  Méx ico  (CTM)  y  los  campes inos  h ic ie ron  lo  

m ismo en  la  Confederac ión  Nac iona l  Campes ina  (CNC) .  Es tos  

s ind ica tos ,  porque  se  fo rmaron  ba jo  la  d i recc ión  de l  gob ie rno ,  

han  permanec ido  subord inados  a  é l .  Esa  subord inac ión  es  

man i f ies ta .  En  v i r tud  de  que  cada  vez  que  t iene  lugar  un  p roceso  

e lec to ra l ,  l os  l í de res  s ind ica les  p res ionan  y  ob l igan  a  los  

t raba jadores  para  que  és tos  par t i c ipen  "apoyando"  a  los  

cand ida tos  de l  pa r t ido .   

 

S i  l os  s ind ica l i zados  se  n iegan ,  en tonces  su f ren  d ive rsos  

t ipos  de  represa l ias :  desde  la  sanc ión  económica  o  la  

suspens ión  tempora l  de l  t raba jo  has ta  e l  desp ido  de f in i t i vo .  Por  

lo  genera l ,  l os  l í de res  s ind ica les  no  represen tan  en  rea l idad  los  

in te reses  de  los  t raba jadores ,  pues  la  mayor  par te  de  las  veces  

e l  s ind ica to  se  conv ie r te  para  los  p r imeros  en  un  ins t rumento  de  

poder  y  de  enr iquec im ien to .  O t ras  veces  tamb ién  es  u t i l i zado  

como " t rampo l ín "  para  ob tener  un  cargo  po l í t i co .   
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Los  campes inos ,  por  su  par te ,  desde  la  época  co lon ia l  han  

v iv ido  sumidos  en  la  pobreza  y  han  s ido  ob je to  de  humi l lac iones  

y  despo jados  de  sus  p rop iedades .  Su  ac t i tud  ca rac te r ís t i ca  es  

de  res ignac ión ,  aunque  en  a lgunos  momentos  han  l l egado  a  

expresar  su  descon ten to  de  manera  exp los iva ,  como suced ió  

duran te  la  Revo luc ión  Mex icana .   

 

En  la  ac tua l idad ,  la  CNC hace  poco  por  la  de fensa  de  los  

derechos  de  los  campes inos .  La  ausenc ia  de  l íde res  

compromet idos  con  la  p rob lemát i ca  campes ina ,  as í  como la  fa l ta  

de  apoyo  económico  y  técn ico  a l  campo han  sumido  a  és te  en  

una  c r i s i s  que  se  t raduce  en  un  dé f i c i t  de  p roducc ión  a l imenta r ia  

para  e l  consumo in te rno .  La  adhes ión  de  los  s ind ica tos  a l  

pa r t ido  o f i c ia l  no  ha  cesado  un  so lo  momento  deb ido  a  la  dura   

d i sc ip l i na  que  les  impone  e l  Par t ido  en  e l  poder .  Aque l los  

l íde res  que  se  han  a t rev ido  a  con t radec i r  l os  in te reses  de l  

pa r t ido -gob ie rno  han  s ido  ob je to  de  repres ión  y  han  acabado po r  

se r  expu lsados  de l  pa r t ido .   

 
2 .2 .4 . -  CONSTITUCIÓN POLÍT ICA Y EL ARTÍCULO 123 .  
 

Desa tada  la  vo rág ine  por  e l  con t ro l  de l  pa ís ,  en t re  las  

facc iones  mi l i t a res ,  fue  convocado  en  Queré ta ro ,  en  1916 ,  por  

las  fue rzas  de  Car ranza ,  un  Congreso  Cons t i tuyen te  para  

p romu lgar  una  nueva  Car ta  Po l í t i ca  Federa l .  E leg ido ,  d iscu t ió  y  

aprobó  la  Cons t i t uc ión  de  5  de  febre ro  de  1917 ,  en  cuyo  a r t í cu lo  

123  se  reconoc ie ron  las  pau tas  fundamenta les  de  los  derechos  

ind iv idua les  y  co lec t i vos  de  t raba jo ,  as í  como de  las  Jun tas  de  

Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je .   

 



En las  f racc iones  XVI ,  XVI I  y  XVI I I  de l  a r t í cu lo  123  se  

con temp la ron  e l  de recho  de  s ind icac ión ,  la  hue lga  y  e l  pa ro ,  s i  

b ien  no  se  h izo  a lus ión  a  la  negoc iac ión  p ro fes iona l  n i  a l  

con t ra to  co lec t i vo  de  t raba jo .  Quedaron  as í ,  f i ncadas ,  las  bases  

cons t i tuc iona les  de l  de recho  s ind ica l  en  e l  pa ís .   

 

San tos  Azue la  es tab lece  que  en ese  mismo año  y  después  

de  haber  desmante lado  la  Casa  de l  Obrero  Mund ia l  de  cuyos  

serv ic ios  ya  no  p rec isó ,  en  momentos  c r í t i cos  de  p ro tes ta  

popu la r  con t ra  e l  desconoc im ien to  de  la  moneda que  hab ía  

emi t ido  con  e l  ca rác te r  de  es tab le ,  Car ranza  en f ren tó  y  con ju ró  

una  hue lga  genera l  en  la  c iudad  de  Méx ico ,  que  a fec tó ,  muy  

ser iamente ,  los  se rv ic ios  de  luz  y ,  t ranv ías .  H izo  mandar  apresar  

a  Ernes to  Ve lasco   y  a  o t ros  l íde res  de l  mov im ien to ,  pe ro  

somet iendo  a  aqué l  a  Conse jo  de  Guer ra ,  de l  que  resu l tó ,  

p r imero ,  absue l to .  Rab ioso ,  Car ranza ,  mandó mod i f i ca r  e l  

ve red ic to  (no  obs tan te  que  nad ie  puede  se r  juzgado  dos  veces  

por  e l  m ismo de l i to ) ,  i nduc iendo  una  nueva  sen tenc ia  que  

desen te r ró  e l  v ie jo  decre to  jua r i s ta  de  1862 ,  y  condenó a  muer te  

a  Ve lasco .  Aunque la  reso luc ión  jamás  fue  e jecu tada ,  d iv id ió  los  

án imos  en t re  los  cons t i tuyen tes  y  bás icamente ,  en t re  e l  g rupo  

rad ica l  y  e l  de  los  l i be ra les .  

 

Aprobada  la  Cons t i tuc ión  y  d isue l to  e l  Congreso ,  se  fo rmó,  

con  e lementos  de l  sec to r  rad ica l  en  e l  m ismo,  e l  Pa r t ido  

Comun is ta  Mex icano ,  en  1919 .  Igua lmente  y  para  genera l i za r  la  

reg lamentac ión  de  las  re lac iones  de  t raba jo  en  todo  e l  pa ís ,  se  

conminó ,  desde  la  cúpu la  p res idenc ia l ,  pa ra  que  todos  los  

Es tados  de  la  Repúb l i ca ,  p romu lgaran  sus  respec t i vas  

leg is lac iones  de  t raba jo ,  reg lamenta r ias  de  las  bases  

cons t i tuc iona les  de l  a r t í cu lo  123 .  En  es te  p roceso ,  vo lv ió  a  



resu l ta r  parad igmát i ca  y  fue  cas i  e l  mode lo  a  segu i r ,  l a  Ley  de l  

T raba jo  Verac ruzana ,  insp i rada  por  Cánd ido  Agu i la r ,  ye rno  de l  

P res iden te  Car ranza .  D icho  cuerpo  lega l  regu ló ,  de  manera  

pormenor izada ,  la  fo rmac ión  y  v ida  de  las  asoc iac iones  

p ro fes iona les  de  t raba jadores  y  pa t rones ,  y  su  peso  ser ía  

dec is i vo  en  la  apar i c ión  y  desar ro l lo  de l  de recho  s ind ica l  

o rd inar io .  Mucho  se  cues t ionó  y  se  segu i rá  po lemizando  sobre  e l  

ca rác te r  h íb r ido  de  es ta  leg is lac ión  que  só lo  man ipu ló  la  lucha  

p ro le ta r ia  y  enmascaró ,  ba jo  t i n tes  de  lega l idad ,  e l  poder  de  los  

g randes  cap i ta les  y  de  la  a r r ib i s ta  fami l ia  revo luc ionar ia .  Que 

le jos  de  red im i r  a  los  t raba jadores  los  man ia tó  a  una  ser ie  de  

t rampas  fa laces  que  teór i camente ,  les  reconocen  y  enr iquecen  

sus  derechos ,  m ismos  que  se  desv i r túan  en  la  p rác t i ca  y  a  

t ravés  de  la  ju r i sp rudenc ia .  La  leg is lac ión  loca l  p reva lec ió  más  

de  d iez  años  has ta  la  federa l i zac ión  de l  o rdenamien to  labora l .  

 

Cas i ,  s imu l táneamente  y  con  e l  a fán  de  con t ro la r  de  

manera  un i ta r ia ,  e l  c rec ien te  mov im ien to  obre ro ,  e l  gob ie rno  

p rop ic ió  un  Congreso  Nac iona l  en  la  c iudad  de  Sa l t i l l o ,  de  donde  

surg ió  la  CROM (Confederac ión  Reg iona l  Obrera  Mex icana)  e l  12  

de  mayo  de  1918 .  Con  aparen tes  p la ta fo rmas  soc ia l i s tas  y  con  

la  conv icc ión  de  ser  la  o rgan izac ión  represen ta t i va  de  todo  e l  

mov im ien to  p ro le ta r io  en  e l  pa ís ,  c ie r tamente  apoyada  para  

ac tuar  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  tuvo  como Secre ta r io  Genera l  a  

Lu is  Napo león  Morones . 9  

 

Gu i l l e rm ina  Bahena re la ta  que  como pro to t ipo  de l  l íde r  

s ind ica l  de  nuevo  cor te ,  Morones  pac ta  en  secre to  con  Á lva ro  

Obregón ,  qu ien  le  permi te  fo rmar  su   par t ido  po l í t i co ,  e l  

Labor is ta  Mex icano ,  con  e l  cua l  in i c ia  e l  camb io  es t ra tég ico  a  la  
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acc ión  mú l t ip le ,  y  que  b ien  podemos  de f in i r  como e l  ab ie r to  

en t regu ismo a l  Es tado .  As í  l l egó  a  ser  nombrado  Secre ta r io  de  

Indus t r ia  Comerc io  y  T raba jo ,  den t ro  de l  gab ine te  Pres idenc ia l ,  

ba jo  e l  compromiso  de  man ipu la r  e l  mov im ien to  obre ro  de  

acuerdo  con  las  cons ignas  de l  gob ie rno .  

 

Desde  en tonces  med ian te  co r rupc ión ,  hos t igamien tos  y  

mane jos  demagóg icos ,  Morones  en t regó  desde  la  CROM la  

independenc ia  s ind ica l  a  los  rec lamos  de  los  g rupos  y  sec to res  

dominan tes  de  la  posrevo luc ión .  Aunque  con  a lgunas  

mov i l i zac iones ,  la  acc ión  obre ra  se  res t r ing ió  a  las  meras  

re iv ind icac iones  económicas ,  quer iéndose  aparen ta r  que  ya  se  

desp lazaba  en  e l  p lano  de  la  acc ión  po l í t i ca ,  compar t iendo  con  

los  genera les ,  las  es fe ras  de  poder . 10  

 

A l fonso  Bouzas  seña la  que ,  las  l im i tac iones  p rop ias  de  la  

conc ienc ia  s ind ica l i s ta ,  l a  in f luenc ia  ideo lóg ica  de  la  burgues ía  

y  la  repres ión ,  condu je ron  a  los  obre ros  de  Méx ico  por  e l  rumbo 

de  la  med ia t i zac ión  y  e l  con t ro l  de  sus  demandas ,  para  

in tegra r las ,  p rogres ivamente ,  a  las  corporac iones  o f i c ia l i zadas  

de  la  posrevo luc ión .  A le ta rgada  la  lucha  p ro le ta r ia ,  en  med io  de  

las  c r i s i s  recur ren tes  y  e l  to ta l  despres t ig io  de  la  CROM,  v io  

caer  s in  embargo ,  a  Morones ,  que  asp i raba  a  la  Pres idenc ia  de  

la  Repúb l i ca  y  deb ió  de  con f ron ta r  la  ree lecc ión  de  Obregón .  

Acusado  como au to r  in te lec tua l  de l  ases ina to  de  es te  Pres iden te  

e lec to ,  cae  en  desgrac ia  po l í t i ca ,  apare jado  a l  desa l ien to  y  a l  

de r rumbe es t rep i toso  de  la  CROM.   

 

                                                 
10 BAHENA, Guillermina. La Confederación General de Trabajadores. Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales. Número 83. Enero-Marzo 1976. Págs. 115 y 116.  



Como comparsa  de  la  m isma,  desde  1921 ,  la  Confederac ión  

Genera l  de l  T raba jo  (CGT)  fue  la  an tagon is ta  fo rma l  de  la  CROM 

y  con  e l la  se  ganó  e l  desc réd i to  en  e l  ocaso  po l í t i co  de  

re fe renc ia .  A  la  luz  de  la  enc íc l i ca  Rerum Novarum se  fo rmó en  

e l  mes  de  marzo  de  1922 ,  la  Con federac ión  Nac iona l  Ca tó l i ca  

de l  T raba jo .  Años  después ,  f ren te  a  la  d iv i s ión  es t ruc tu ra l  de  la  

CROM,  las  fue rzas  comun is tas  y  los  p r inc ipa les  s ind ica tos  

nac iona les  apoyaron  la  c reac ión  de  la  CSUM (Confederac ión  

S ind ica l  Un i ta r ia  de  Méx ico) .   

 

Fundada  e l  29  de  enero  de  1929 ,  p ron to  fue  censurada  por  

P lu ta rco  E l ías  Ca l les ,  y  acusada  de  ex t remis ta ,  razón  por  la  cua l  

fue  acosada  y  repr im ida .  Las  razones  e ran  obv ias ,  pues  es ta  

cen t ra l  c r í t i ca  f renaba  las  perspec t i vas  de l  Par t ido  Nac iona l  

Revo luc ionar io  c reado  por  e l  tu rco  (Ca l les ) ,  en  ese  mismo año .  

Desde  e l  Max imato ,  Ca l les  cons igu ió  la  neu t ra l i zac ión  de  es ta  

o rgan izac ión  p ro fes iona l ,  censurándo la  de  rad ica l  y  

condenándo la  a l  c landes t ina je .   

 

S in  embargo ,  log ra r ía  sobrev iv i r  has ta  1936 ,  como 

an tagon is ta  p r inc ipa l  de  V icen te  Lombardo  To ledano ,  qu ien  

p r imero  encabezó  e l  sec to r  renovado  de  la  CROM para  fundar ,  

pos te r io rmente ,  la  Con federac ión  Genera l  de  Obreros  y  

Campes inos  de  Méx ico ,  CGOCM,  hac ia  1933 . 11

 

2.2 .5 . -  LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 .  
 

El  re fe r ido  Maes t ro  Héc to r  San tos  Azue la  de te rmina  que  

para le lo  a l  p roceso  de  des in tegrac ión  de  las  g randes  cen t ra les  

p ro le ta r ias ,  e l  ca l l i smo,  t ras  e l  t rono ,  e labora  en  1929 ,  un  

                                                 
11 BOUZAS ORTIZ, Alfonso. Op. Cit. Págs. 126 y 127. 



Cód igo  de l  T raba jo ,  duran te  e l  gob ie rno  in te r ino  de  Emi l io  

Por tes  G i l .  Somet ido  a l  deba te  de  las  p r inc ipa les  o rgan izac iones  

es  de fend ido  por  V icen te  Lombardo  To ledano  a  nombre  de  la  

OROM,  y  amp l iamente  censurado  por  Dav id  A l f a ro  S ique i ros ,  

m i l i t an te  de l  CSUM,  y  en  ese  momento ,  ya  cé lebre  p in to r .   

 

E l  Cód igo  en  cues t ión ,  no  fue  p romu lgado ,  s ino  que  se  

vo lv ió  a  rev isa r  ba jo  la  superv is ión  de  Aarón  Sáenz  e  in f luyó ,  

de te rminan temente ,  en  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  p romu lgada  

e l  18  de  agos to  de  1931 ,  duran te  la  Pres idenc ia  de  Pascua l  

Or t i z  Rub io .  Censurado  como t imora to  y  déb i l ,  es te  Pres iden te  

repr im ió  con  c rudeza  a  la  CSUM,  desa tando  una  honda  c r i t i ca  a  

es te  p roceso  de  federa l i zac ión  de l  o rdenamien to  labora l  que  

l im i taba  los  derechos  s ind ica les  y  exc lu ía ,  ro tundamente ,  l os  de  

los  t raba jadores  a l  se rv ic io  de l  Es tado .  

 

Renunc ió  Or t i z  Rub io ,  por  “mot i vos  de  sa lud"  y  fue  

sus t i tu ido  por  e l  genera l  Abe la rdo  L .  Rodr íguez  qu ien  den t ro  de  

una  tón ica  s im i la r ,  p romu lgó  acaso ,  la  ley  de l  se rv ic io  c iv i l  pa ra  

los  emp leados  de  la  Federac ión .   

 

A  ins tanc ias  de  la  CSUM se  fundó  e l  Comi té  Nac iona l  de  

Defensa  Pro le ta r ia ,  e l  15  de  jun io  de  1935 ,  impor tan te  bas t ión  

de  la  i zqu ie rda  y  que  ba jo  la  ég ida  de  Lázaro  Cárdenas ,  un i r ía  

sus  fuerzas  con  la  CGOCM de  Lombardo  To ledano ,  para  c rear  a  

su  vez ,  la  Con federac ión  de  Traba jadores  de  Méx ico ,  e l  24  de  

febre ro  de  1936 .  Se  d i rá  que  la  po l í t i ca  de l  P res iden te  empató  

con  la  de l  mov im ien to  obre ro  un i f i cado  de l  pa ís  y  as í  se  c reó  

es ta  cen t ra l ,  aunque  es  mucho  más  c re íb le  que  marcó  la  

apo teos is  de  una  nueva  es t ra teg ia  de  mov i l i zac ión  que  en t regó  

la  independenc ia  y  e l  des t ino  de l  s ind ica l i smo a l  con t ro l  o f i c ia l .  



Como Pr imer  Secre ta r io  Genera l  de  la  CTM,  V icen te  Lombardo  

To ledano  fue  f i l t rado  por  un  g rupo  a r r ib i s ta ,  encabezado  por  

F ide l  Ve lázquez  y  Fernando  Ami lpa ,  y  ba jo  un  aparen te  p ro -  

g rama de  avanzada  a f i rmó luchar  por  las  re iv ind icac iones  

económicas ,  la  educac ión  y  e l  ascenso  a l  poder  de  los  

t raba jadores ,  ba jo  e l  l ema de  "Por  una  Soc iedad  s in  C lases" .  La  

rea l idad  fue  d ive rsa ,  pues  en  to ta l  con tubern io  con  la  po l í t i ca  

o f i c ia l ,  to le ró  las  man iobras  de  Cárdenas  para  ins taura r  e l  

co rpora t i v i smo s ind ica l ;  l a  p romu lgac ión  de  un  Reg lamento  de  

excepc ión  que  p r i vó  de  derechos  s ind ica les  a  los  t raba jadores  

bancar ios  y  tamb ién  la  fo rmac ión  de l  Es ta tu to  de  los  

T raba jadores  a l  Serv ic io  de l  Es tado  que  v io len taba  la  l i be r tad  

s ind ica l  y  es tab lec ía ,  en  e l  sec to r ,  l a  s ind icac ión  ver t i ca l  de  

ca rác te r  fasc is ta .   

 

Con  muy  lamentab les  consecuenc ias  que  perduran  a  la  

fecha ,  se  p roh i jó  con  Cárdenas ,  la  v incu lac ión  de  la  CTM a l  

par t ido  de l  gob ie rno ,  a  la  sazón ,  e l  PRM (Par t ido  de  la  

Revo luc ión  Mex icana) ,  c reado  por  és te ,  pa ra  leg i t imar  sus  

p royec tos  po l í t i cos  de  fu tu r i smo.  Duran te  es te  rég imen 

p res idenc ia l  mur ió  ases inado  a r te ramente ,  ba laceado  por  la  

espa lda ,  en  una  ses ión  de  la  Cámara  de  D ipu tados ,  don  Lu is  

Méndez ,  aqué l  admi rab le  fundador  de  la  Casa  de l  Obrero  

Mund ia l  e  in tegrado  por  conv icc ión  a l  zapa t i smo,  v íc t ima de  su  

incon fo rmidad  con  e l  mane jo  tendenc ioso  de  la  po l í t i ca  agra r ia  

gubernamenta l .  Lo  c ie r to ,  es ,  que  a  t ravés  de  esa  Cent ra l ,  

Lázaro  Cárdenas  apun ta ló  su  p res t ig io  popu la r  y  log ró  cons t ru i r  

l a  escenogra f ía  de  masas  para  la  exprop iac ión  pe t ro le ra  y  la  

nac iona l i zac ión  de l  se rv ic io  fe r rocar r i l e ro .  .  

 



El  en t regu ismo de  la  mesa  d i rec t i va  de  la  CTM,  con  las  

p rác t i cas  s ind ica les  an t idemocrá t i cas ,  impues ta  como cons igna ,  

desconoc ie ron  acuerdos  mayor i ta r ios  en  d i fe ren tes  congresos  

negaron  e l  vo to  a  impor tan tes  con t ingen tes ;  man ipu la ron  las  

asambleas ;  compraron  los  vo tos  a l  se rv ic io  de  in te reses  

inca l i f i cab les ;  p rod igaron  canon j ías ,  y  l l egado  e l  caso ,  no  

repara ron  en  amedren ta r ,  pe rsegu i r  y  v io len ta r  a  los  sec to res  

más  c r í t i cos .  Lo  c ie r to  es  que  e l  descréd i to  y  la  ine f i c ienc ia  

p rop ic ia ron  la  separac ión  de  impor tan tes  s ind ica tos  nac iona les  

como e l  de  la  indus t r ia  m inera ,  e léc t r i ca  o  fe r rocar r i l e ra ,  a  

f i na les  de l  rég imen carden is ta .  T ras  de  a lgunos  años  de  

soc ia l i smo chabacano e l  l ombard i smo en t ró  en  c r i s i s  y  p ron to  

fue  rebasado  por  e l  sec to r  de  Ve lázquez . 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 SANTOS AZUELA, Héctor. Op. Cit. Págs. 64 a 66. 



CAPÍTULO TERCERO.  
MARCO JURÍDICO VIGENTE.  

 
3 .1 . -  LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 .  
 
 En es te  apar tado ,  l l evaremos  a  e fec to  un  es tud io  in tegra l  

de  la  es t ruc tu ra  y  func ionamien to  de l  s ind ica to ,  a  la  luz  de  la  

Ley  Federa l  de l  T raba jo  de  1970 ,  que  ac tua lmente  nos  r ige .  

 

 A l  respec to  Óscar  Gabr ie l  Ramos Á lvarez ,  exp l i ca  que  

s ind ica to  s ign i f i ca r ía  la  jus t i c ia  con jun ta ,  l a  jus t i c ia  que  busca  e l  

con jun to  de  soc ios ,  con  la  co laborac ión ,  la  ac t i v idad  o  la  acc ión  

con jun ta  de  todos ,  que  por  supues to  abarca  la  de fensa  de  sus  

in te reses ,  l os  cua les  t i enen  que  ser  comunes  a  sus  m iembros ,  

p r imord ia lmente  en  lo  que  a l  t raba jo  se  re f ie re .  

 

 La  de fensa  de  sus  respec t i vos  in te reses  –según  e l  au to r -  

fue  e l  p r imer  ob je to  de  los  s ind i ca tos ;  pero  su  permanenc ia ,  su  

acc ión  con t inua ,  h izo  a lcanzar  o t ros  dos  te r renos :  e l  es tud io  de  

sus  in te reses  (se  en t iende  que  para  ana l i za r los  y  p lanear  sus  

p rogramas  de  acc ión)  y  e l  de  me jo ramien to  (de  esos  in te reses ,  

de  sus  cond ic iones  de  t raba jo ,  va le  dec i r ,  sus  cond ic iones  de  

v ida ) .  

 

 Esos  t res  ca rac te res  a  dec i r  de l  au to r ,  es tán  muy  b ien  

per f i l ados  en  Méx ico  desde  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo  de  1931 ;  

con  mayor  razón  en  la  de  1970 ,  independ ien temente  de  

cua lqu ie r  o t ra  nac ión  ex t ran je ra  y  de  sus  innumerab les  

v i c i s i tudes  h is tó r i cas . 1    

                                                 
1 RAMOS ÁLVAREZ, Óscar Gabriel. Sindicatos, Federaciones y Confederaciones. 
Editorial Trillas. México Distrito Federal 1991. Págs. 9 y 10.  



3.2 . -  ESTATUTOS.  
 

La  cop ia  au to r i zada  de  los  es ta tu tos  debe  con tener los  en  

su  to ta l idad .  Es  su  ley  fundamenta l  y  en  ocas iones  rec ibe  es te  

nombre .  Toda  su  v ida  és ta  reg ida  por  e l los .  F recuen temente  

serán  o f rec idas  como pruebas  de  que  ex is ten  o  no ,  l a  facu l tad  y  

e l  p roced im ien to ,  la  p rev is ión ,  e tc .   de  cuan tos  ac tos  rea l i cen  

sus  m iembros  o  d i rec t i vos .  

 

Los  es ta tu tos  pueden  aprobarse  en  la  m isma asamblea  

cons t i tu t i va  o  a  la  s igu ien te ,  para  lo  cua l  es  vá l ido  convocar la  

en  la  cons t i tuyen te ,  s in  o t ra  fo rma l idad ,  na tu ra lmente  asen tando  

en  e l  ac ta  que  as í  se  acordó .  

 

Necesar ia  y  lóg icamente  deberá  se  la  segunda  asamblea  en  

la  que  se  conozcan ,  d iscu tan  y  aprueben  en  lo  genera l ,  y  luego  

a r t í cu lo  por  a r t í cu lo  los  es ta tu tos .  As í   debe  cons ta r  en  e l  ac ta  

respec t i va ,  de  la  cua l  tamb ién  se  env ia rá  cop ia  au to r i zada  para  

ac red i ta r  que  e fec t i vamente  esos  es ta tu tos  son  los  aprobados .  

 

Den t ro  de  los  10  d ías  s igu ien tes  con  cop ia  au to r i zada  de l  

ac ta  respec t i va ,  e l  s ind ica to  es tá  ob l igado  a  comun icar  las  

mod i f i cac iones  de  sus  es ta tu tos  a  la  au to r idad  que  lo  reg is t ró  

(a r t i cu lo  377  f racc ión  I I  de  la  LFT) .  

 

Las  normas  con ten idas  en  los  es ta tu tos ,  que  cons t i tuyen  su  

ley  fundamenta l ,  deben  ser  c la ras ,  esc r i tas ,  i ndub i tab les .  Por  

e l lo  deben  p rec isa rse  los  tex tos  que  de jan  de  ser  es ta tu tos ,  y  

los  nuevos ,  rea l i zando  las  t ranscr ipc iones   que  los  p rec isen ,  s in   

l ugar  a  dudas .  

 



Los  tex tos  nuevos  pueden ser  mate r ia   de  observac iones  de  

au to r idad ,  y  de  cor recc iones  por  par te  de l  s ind ica to ,   l a  v ía  de  

impugnat i va  de  ju i c io  de  amparo ,  s i  es te  es  e l  caso ,  por  todos  

los  que  tengan  y  ac red i ten  in te rés  ju r íd i co .  Para  e l lo  se  podrán  

so l i c i ta r  l as  cop ias  ce r t i f i cadas  que  sean  necesar ias ,  l óg icas  por  

lo  demás para  e l  s ind ica to  m ismo,  con  la  reso luc ión  de  que  han  

quedado  reg is t radas  las  re fo rmas .  

 

Aqu í  se  verá  e l  va lo r  de  la  convoca to r ia ,  e l  hecho  de  segu i r  

respe tuosamente  e l  p roced im ien to  p rev is to  en  los  es ta tu tos ,  o  

los  acuerdos  de  la  asamblea  gene ra l  pa ra  es tos  e fec tos ,  con  un  

quórum vá l ido .  

 

En  v is ta  de  que  los  hombres  gozan  de  l i be r tad  para  

cons t i tu i r se  en  asoc iac iones  de  t raba jadores  con  un  ob je t i vo  

común lo  es  e l  es tud io ,  me jo ramien to  y  de fensa  de  sus  

respec t i vos  in te reses ;  lo  son  tamb ién  para  escoger  las  normas  

más  ind icadas  para  consegu i r  e l  f i n  que  se  p roponen.  Para  e l lo  

ex is ten  los  es ta tu tos  de l  s ind ica to ,  de  los  que  se  ocupa  la  Ley   

labora l  pa ra  f i j a r  a  g randes  l íneas  su  con ten ido ,  s in  en t ra r  en  

una  reg lamentac ión  más  p ro funda  que  s ign i f i ca r ía  desconocer le   

a  la  asoc iac ión  su  au ta rqu ía ,  su  derecho  a  reg i rse  in te rnamente  

a  s í  m isma.  

 

E l  conven io  87  de  la  O IT  es  re la t i vo  a  la  l i be r tad  s ind ica l ,  

e l  cua l   menc iona  e l  a r t i cu lo  3 º  que  “  l as  o rgan izac iones   de  

t raba jadores  y  emp leadores  t iene  e l  de recho  a  redac ta r  sus  

es ta tu tos  y  reg lamentos…”   m ismo p recep to  que  se  re lac iona  

con  e l  a r t í cu lo  359  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo .  

 



Los  Es ta tu tos  según  Cabane l las  que  se  t ra tan  de  “una  

man i fes tac ión  de  la  vo lun tad  que  no  rev is te  la  na tu ra leza  

ju r íd ica  de  los  con t ra tos ;  y  s i  b ien  t ienen  carác te r  de  acuerdo ,  

no  es tán  des t inados  a  p roduc i r  e fec tos  en  re lac iones  

an tagón icas  y  s i  co inc iden tes ;  en  su  f ina l idad  esenc ia l  es  

es tab lecer  las  normas  de  gob ie rno  de  la  en t idad ,  su  desar ro l lo ,  

f i nes  y  cond ic iones  de  acuerdo  con  las  cua les  debe  

desenvo lve rse ,  p roduc iendo  e fec to  ju r íd ico  para  las  personas  

que  per tenecen  a  la  asoc iac ión  tan to  en  e l  p resen te  como en  e l  

fu tu ro ,  como igua lmente  o t ras  que  s in  par t i c ipa r  en  la  en t idad  

en t ran  en  con tac to  con  és ta ” . 2

 

Son  la  expres ión  en  la  cua l  debe  o rgan izarse  e l  s ind ica to ,  

es tab lec iendo  a  su  vez  los  ó rganos  que  la  fo rman y  las  

a t r ibuc iones  de  cada  uno  de  e l los .  Son  e l  a lma y  moto r  de  la  

asoc iac ión  s ind ica l  y  es tán  marcados  por  la  Ley .  

 

Ahora  b ien  tan to  los  es ta tu tos  como los  reg lamentos  

deberán  es ta r  esc r i tos  con  un  legua je  c la ro  y  senc i l l o  para  que  

cua lqu ie r  m iembro  pueda  en tender los  s in  n inguna  d i f i cu l tad .  

Deberán  ponerse  a  la  d ispos ic ión  de  todos  y  cada  unos  de  los  

m iembros  puede  en tender los  s in  n inguna  d i f i cu l tad .  Deberán  

ponerse  a  la  d ispos ic ión  de  todos  y  cada  uno  de  los  m iembros ,  

de  manera  que  todos  miembros  sepan  cuá les  son  sus  deberes  y  

derechos  como miembros  de l  s ind ica to .  

 

Cabe  hacer  ac la rac ión  que  la  enumerac ión  de  los  es ta tu tos  

a  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  371  de  LFT.  De  n inguna  manera  es  

l im i ta t i va ,  toda  vez  que  la  f racc ión  XV de l  c i tado  p recep to  se  
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facu l ta  a  la  asamblea ,  p rev ia  su  aprobac ión  a  e labora r  las  

normas  que  a  su  cons iderac ión  resu l ten  necesar ias  para  e l  

adecuado y  e f i caz  desar ro l lo  de  la   o rgan izac ión  s ind ica l .   S in  

embargo  e l   l eg is lador  ha  d ispues to  que  a lgunas  de  las  

c láusu las  de  los  es ta tu tos  no  pueden de ja rse  a  la  en te ra  l i be r tad  

de  los  s ind ica tos ,  m ien t ras  que  o t ros ,  dada  su  impor tanc ia  o  su  

na tu ra leza  s i  l o  sean .  Y  en  es te  m ismo e l  au to r  Reyno ld  

Gut ié r rez  V i l l anueva  las  ha  d iv id ido  en  c láusu las  de  derecho  

d ispos i t i vo  y  c láusu las  de  derecho  impera t i vo .  Una  vez  

menc ionada  la  c las i f i cac ión  in i c ia remos  con  e l  es tud io  y  

con ten ido  de  las  c láusu las  an tes  menc ionadas . 3

 

Por  lo  que  se  re f ie re  a  las  c láusu las  de  derecho  

d ispos i t i vo ,  es  aqu í  donde  e l  l eg is lador  de ja  comp le ta  l i be r tad  a  

los  s ind ica tos  para  dar les  e l  t ra to  que  e l los  cons ideren  

adecuado,  podr íamos  menc ionar  las  s igu ien tes :  

 

I . -  Denominac ión  que  les  d is t inga  de  los  demás.  

 

La  denominac ión  de  las  personas  mora les  equ iva le  a l  

nombre  de  las  personas  f í s i cas ,  po r  cuan to  que  cons t i tuye  un  

adecuado  med io  de  iden t i f i cac ión  de l  en te  abso lu tamente  

necesar io  para  que  pueda  en t ra r  en  re lac iones  ju r íd icas  con  los  

demás  ob je tos .  

 

Según  e l  au to r  en  c i ta ,  se  ha  seña lado  que  e l  nombre  s i rve  

para  iden t i f i cac ión  de  las  personas  y  desde  e l  pun to  de  v is ta  
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personalidad jurídica. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1990. Pág. 123. 



c iv i l  cons t i tuye  una  base   de  d i fe renc iac ión  de  los  su je tos  para  

poder  re fe r i r  a  e l los  consecuenc ias  ju r íd icas  de te rminadas” . 4

 

E l  s ind ica to ,  como toda  persona  f í s i ca  o  mora l ,  debe  l l eva r  

un  nombre  que  s i rva  para  d is t ingu i r lo  de  toda  o t ra  persona .  Y  

aunque la  asoc iac ión  g remia l  es tá  en  comple ta  l i be r tad  de  

adop ta r  e l  nombre  o  denominac ión  que  me jo r  le  parezca ,  se  ha  

suger ido  en  mú l t ip les  ocas iones  lo  conven ien te  que  ser ía  que  e l  

s ind ica to  op ta ra  por  un  nombre  que  expresara  la  na tu ra leza  de  

la  asoc iac ión .  

 

E l  nombre  o  denominac ión  de  la  asoc iac ión  g remia l ,  

m ien t ras  que  és ta  func ione  es  in t ransmis ib le ,  n inguna o t ra  

puede  adop ta r lo ,  s in  embargo ,  a l  desaparecer   aqué l la  por  las  

razones  a  que  aduce  e l  a r t í cu lo  379  de  la  ley  Federa l  de l  t raba jo  

en tonces  cua lqu ie r  o t ra  o rgan izac ión  s ind ica l  es ta rá  en  ap t i tud  

para  usar lo .  

 

I I  Domic i l i o .  E l  domic i l i o  es  un  a t r ibu to  de  las  personas   

mora les ,  además de l  nombre .  E l  domic i l i o  de  los  s ind ica tos ,  de  

acuerdo  a  lo  an te r io r  se rá  e l  l ugar  donde e l los  tengan  

es tab lec ida  su  admin is t rac ión .  

 

La  sede  de  ac t i v idades  ju r íd i cas  de  la  asoc iac ión  g remia l  

p resen ta  impor tanc ia  p rác t i ca  y  ju r íd ica   porque  a  e l la  se  

v incu lan  para  mú l t ip les  e fec tos  de  Derecho  Púb l i co  y  Pr i vado ,  la  

loca l i zac ión  de  aque l la  ac t i v idad ,  es to  es ,  l a  pos ib i l i dad  de  

conocer  dónde  opera  e l  s ind ica to ,  dónde  se  le  puede  encon t ra r  a  

t ravés  de  sus  represen tan tes ,  a  los  f i nes  de  las  re lac iones  con  
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l os  te rceros  de  que  es  par t í c ipe ,  o  de  las  s i tuac iones  a  las  

cua les  debe  someterse .  

 

IV . -  Durac ión .  Fa l tando  es ta  d ispos ic ión  se  en tenderá  

cons t i tu ido  e l  s ind ica to  por  t i empo inde te rminado .  

 

Es te  se  t ra ta  de  un  nuevo  requ is i to  que  la  an t igua  Ley  

labora l  de  1931  no  con temp la  en  su  a r t i cu lado .  Deb ido  a l  caso  

omiso  que  la  g ran  mayor ía  de  los  s ind ica tos  hacen  de  es ta   

c láusu la   den t ro  de  los  es ta tu tos ,  la  cons ideramos de  poca  

impor tanc ia ,  toda  vez  que  mien t ras  ex is ta  den t ro  de l  seno  

s ind ica l  e l  ob je to  y  e l  án imo y  número  de  t raba jadores  por  

con t inuar  en  la  asoc iac ión  e l  s ind ica to  perdura rá  por  t i empo 

inde f in ido ,  como inc luso  se  menc iona  en  es ta  c láusu la .  

 

V . -  Cond ic iones  de  admis ión .  

 

E l  t raba jador  a l  asoc ia rse  en  una  o rgan izac ión  con  un  f in  

c la ramente  de f in ido  p rop io  y  por  ley ,  pe rderá  su  persona l idad  

ind iv idua l   pa ra  fo rmar  par te  de  una  vo lun tad  co lec t i va  como lo  

es  e l  s ind ica to .  

 

Los  derechos  de l  t raba jador  como ind iv iduo  se  p ie rden  para  

adqu i r i r  l os  nuevos  derechos  o r ig inados  de  la  cons t i tuc ión  y  

ex is tenc ia  de l  s ind ica to ,  que  toman una  rea l idad  p rop ia .  

 

Es ta  c láusu la  es ta tu ta r ia  es tá  in t im idan te  re lac ionada  con  

e l  a r t í cu lo  358  de  la  Ley  labora l  que  es tab lece  “A  nad ie  se  

puede  ob l iga r  a  fo rmar  par te  de  un  s ind ica to  o  a  no  fo rmar  par te  

de  é l ” .  

 



El  s ind ica to  por  med io  de  la  c láusu la  en  cues t ión ,  puede  

l i b remente  acep ta r  o  rechazar  a  cua lqu ie r  t raba jador  que  desee  

per tenecer  a l  g remio  s i  no  cumple  con  las  cond ic iones  que  la  

o rgan izac ión  le  seña la .  

 

E l  a r t í cu lo  segundo de  la  Convenc ión  87  dec la ra :  

 

“Que los  s ind ica tos  pueden  cons t i tu i r se  l i b remente ” .  En  

es ta  cues t ión ,  l a  l i be r tad  s ind ica l  cons is te ,  p rec isamente ,  en  no  

admi t i r  a l  s ind ica to  s ino  a  las  personas  que  gocen  de  la  

con f ianza  de  los  m iembros  de  la  o rgan izac ión .  S i  no  fuese  as í ,  

e l  p r inc ip io  de  la  l i be r tad  s ind ica l  quedar ía  des t ru ido   o  dañado  

g ravemente .  

 

Respec to  a  las  ob l igac iones  y   derechos  de  los  Asoc iados ,  

cabe  dec i r  que  por  e l  só lo  hecho  de  ser  admi t ido  en  e l  s ind ica to ,  

cada  a f i l i ado  puede  ac tuar  en  la  v ida  in te rna  de  la  o rgan izac ión ,  

de  manera  ta l  que  se  asegure  una  au tén t i ca  democrac ia .  

 

Los  derechos  de  los  s ind ica tos  según  Mar io  de  la  Cueva ,  

son  de  dos  t ipos :  derechos  d i rec tos  y  derechos  re f le jos ;  l os  

p r imeros  der i van  de l  derecho  es ta tu ta r io  y  de  los  bene f i c ios  

log rados  por  la  ac t i v idad  de  los  s ind ica tos ,  en  tan to  los  

segundos  son  las  p re r roga t i vas  que  la  ley  o to rga  a  los  

t raba jadores  s ind icados  respec to  de  qu ienes  no  lo  son .  

 

La  par t i c ipac ión  ac t i va  en  las  dec is iones  s ind ica les ;  e l  de  

e leg i r  a  los  d i r igen tes  s ind ica les  y  la  ap t i tud  de  ser  vo tado  para  



cua lqu ie r  pues to  s ind ica l ;  l a  f i sca l i zac ión  de  las  cuen tas  

s ind ica les . 5

 

La  par t i c ipac ión  en  las  e lecc iones  de  los  d i r igen tes  es  un  

derecho  que ,  de  n inguna  manera  puede  ser le  negado a l  

s ind ica to ,  aunque  no  s iempre  haga  uso  de  é l .   Lo  que  vemos  

como una  g rave  equ ivocac ión  es  que   ese  derecho  es  

facu l ta t i vo ,  quedando en  en te ra  l i be r tad  de  p rac t i ca r lo  o  no ,  lo  

que  l l eva  a  que  una  pequeña minor ía  sea  la  que  comanda en  e l  

s ind ica to .  

 

E l  con t ro l  de  las  f inanzas  s ind ica les  es  l l evado  a  cabo  por  

los  d i r igen tes ,  s in  embargo ,  e l lo  no  imp l i ca  que  los  m iembros  

queden fuera  de  ese  con t ro l ,  toda  vez  que  e l  a r t í cu lo  373  de l  

o rdenamien to  labora l  ex ige  a  la  d i rec t i va  la  rend ic ión  de  cuen tas  

por  lo  menos  cada  se is  meses  en  la  asamblea  respec t i va .  

 

En t re  las  ob l igac iones  es tán ,  p r inc ipa lmente  las  de  aca ta r  

todas  las  d ispos ic iones  emanadas  de  los  d i r igen tes  s ind ica les ,  

s iempre  y  cuando  e l las  es tén  dadas  de  acuerdo  a   los  f i nes  de l   

s ind ica to  y  p recep tos  lega les  es ta tu ta r ios .  

 

O t ras  ob l igac iones  podr ían  ser   e l  no  rea l i za r  ac tos  que  

causen  o  puedan causar  per ju ic ios  a  la  asoc iac ión ;  e l  

desempeño cor rec to  de  los  pues tos ,  ca rgos  o  comis iones  que  se  

han  con fe r ido ;  y  p r inc ipa lmente  es tá  la   apor tac ión   de  las  

cuo tas  s ind ica les  rev is tas  en  los  es ta tu tos ,  a  t ravés  de  

descuen tos  que  e l  pa t rón  hace  en  los  sa la r ios  de  los  
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t raba jadores  (a r t i cu lo  110)  y  que  aqué l  en t regará  d i rec tamente  

a l  s ind ica to .  

 

V I I I . -  Forma de  convocar   asamblea ,  época  de  ce lebrac ión  

de  las  o rd inar ias  y  quórum requer ido  para  ses ionar .  

 

En  e l  caso  de  que  la  d i rec t i va  no  convoque  opor tunamente  

a  las  asambleas  p rev is tas  en  los  es ta tu tos ,  l os  t raba jadores  que  

represen ten  e l  t re in ta  y  t res  por  c ien to  de l  to ta l  de  los  m iembros  

de l  s ind ica to  o  de  la  secc ión ,  lo  menos ,  podrán  so l i c i ta r  de  la  

d i rec t i va  que  convoque  a  la  asamblea ,  y  s i  no  lo  hace  den t ro  de  

un  te rmino  de  d iez  d ías ,  podrán  los  so l i c i tan tes  hacer  la  

convoca to r ia ,  en  cuyo  caso ,  para  que  la  asamblea  pueda  

ses ionar  y  op ta r  reso luc iones ,  se  requ ie re  que  concur ran  las  

te rceras  par tes  de l  to ta l  de  los  m iembros  de l  s ind ica to  de  

secc ión .  

 

Las  reso luc iones  deberán  adop ta r se  por  e l  c incuen ta  y  uno  

por  c ien to  de l  to ta l  de  los  m iembros  de l  s ind ica to  o  de  la  

secc ión ,  por  lo  menos .  

 

Es  impor tan te  menc ionar  que  la  asamblea  le  co r responde,  

por  ley ,  des ignar  a  la  mesa  d i rec t i va ,  func ionar  como órgano  

ju r i sd icc iona l  in te rno  para  conocer  de  las  fa l tas  s ind ica les  e  

imponer  las  sanc iones  es tab lec idas  en  los  es ta tu tos ,  as í  como 

para  d iso lve r ,  en  un  momento  dado  e l  s ind ica to . .  

 

IX . -  P roced imien to  de  e lecc ión  de  la  d i rec t i va  y  número  de  

sus  m iembros .  

 

X . -  Per íodo  de  durac ión  de  la  d i rec t i va . .  



 

X I . -  Normas  para  la  admin is t rac ión ,  adqu is i c ión  y  

d ispos ic ión  de  los  b ienes  pa t r imon io  de l  s ind ica to .  

 

X IV . -  Normas  para  la  l i qu idac ión  de l  pa t r imon io  s ind ica l .  

 

Es tos  dos  pun tos  bas tan te  de l i cados  pues  son  sus  cuo tas  

s ind ica les  las  que  con t r ibuyen  p r inc ipa lmente  a  la  compos ic ión  

de l  pa t r imon io  de  la  o rgan izac ión  s ind ica l ,  que  a  su  vez  fo rman 

la  base  de  sos ten im ien to  de  d icha  asoc iac ión .  

.  

Se  de ja  en  comple ta  l i be r tad  por  par te  de l  l eg is lador ,  pa ra  

que  e l  g remio  admin is t re  y  l l eve  cuen tas  de  su  p rop io  

pa t r imon io ,  as í  como la  l i qu idac ión  de l  m ismo,  la  cua l  debe  

l l evarse  a  cabo  de  una  manera  jus ta  y   equ i ta t i va .  

 

X I I . -  Formas  de  pago  y  monto  de  las  cuo tas  s ind ica les :  

 

E l  a r t í cu lo  110  de  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  facu l ta  a  las  

empresas  a  e fec tuar  descuen tos  en  los  sa la r ios  de  los  

t raba jadores  por  concep to  de  pago  de  las  co tas  s ind ica les  

p rev is tas  en  los  es ta tu tos  de l  g remio ,  s í  se  acos tumbra  a  f i j a r  un  

tan to  por  c ien to  sobre  e l  sa la r io  de l  t raba jador ,  po rcen ta je  que  

debe  i r  en  p roporc ión  a l  sue ldo  que  perc iben  los  t raba jadores .   

 

Las  cuo tas  s ind ica les  t ienen  como jus t i f i cac ión  e l  que  la  

asoc iac ión  g remia l  pueda  subs is t i r  y  cubr i r  sus  neces idades  

p r imord ia les  der i vadas  de  su  ac tuac ión .  

 

 

 



XV. -  La  demás normas  que  apruebe  la  asamblea ;  

 

Es ta  f racc ión  v iene  a  demost ra r  la  l i be r tad  y  respe to  que  e l  

l eg is lador  con temp la  hac ia  la  au tonomía  s ind ica l ;  no  se  t ra ta  

pues  de  una  enumerac ión  l im i ta t i va ,  s ino  enunc ia t i va  de  los  

pun tos  mín imos  que  deba  con tener ,  en  un  momento  de te rminado ,  

los  es ta tu tos  s ind ica les .  

 

E l  Es tado ,  como p r inc ipa l  p ro tec to r  de l  o rden  púb l i co  y  de l  

b ien  común se  in te resa  porque  e l  s ind ica to ,  den t ro  de  su  

au tonomía  no  de je  pasar  por  a l to  c ie r tas  cues t iones  cuya  

omis ión  a fec ta r ía  lo  que  e l  Es tado  tu te la ;  po r  lo  cons igu ien te ,  

es te  le  requ ie re  a  aqué l   l a  observac ión  necesar ia  de  c ie r tos  

derechos  mismos  que  deberán  es ta r  con ten idos  en  los  es ta tu tos  

de  la  asoc iac ión .   Los  cua les  son  lo  s igu ien tes :  

 

I I I . -  E l  ob je to ;  

 

E l  ob je to  de l  s ind ica to  puede  ser  tan  var iado  como la  

imag inac ión  y  sen t i r  de  qu ienes  redac tan  los  es ta tu tos .  S in  

embargo ,  e l  con ten ido  no  debe  rebasar  los  l ím i tes  es tab lec idos  

en  e l  a r t í cu lo  356  de  la  Ley  labora l ,  o  sea  e l  es tud io ,  

me jo ramien to  y  de fensa  de  los  in te reses  de l  g rupo .  

 

V I I . -  Mot i vos  y  p roced im ien tos  de  expu ls ión  y  co r recc iones  

d isc ip l ina r ias .  

 
 
 
 



3.2 .1 -  LA ASAMBLEA.  NATURALEZA,  DESARROLLO E 
IMPLICACIONES.  
 

Cont inuando  con  e l  aná l i s i s  de l  s ind ica to  encon t ramos  que ,  

para  que  se  dé  e l  reg is t ro  de l  m ismo,  como ya  lo  menc ionamos  

an te r io rmente  en  e l  cap í tu lo  p r imero  es  necesar io  que  se  

p resen te  cop ia  au to r i zada  de l  ac ta  de  la  asamblea  cons t i tu t i va .   

 

A  ta l  e fec to ,  rea l i za remos  un  aná l i s i s  de  la  fo rma en  que  se  

l l eva  a  cabo  la  asamblea  cons t i tu t i va ,  pa ra  lo  cua l   es  esenc ia l  

que  ex is ta  la  vo lun tad  de  los  m iembros  de  una  o rgan izac ión  

s ind ica l ,  s in  la  cua l  e l  ac to  no  puede  ser  conceb ido ,  y  es  

necesar io  que  la  vo lun tad   se  man i f ies te  a l  ex te r io r ,  y  es  a  

t ravés  de  la  asamblea  cons t i tu t i va  por  la  que  esa  vo lun tad  es  

expresada  y  hecha  de l  conoc im ien to  de  los  demás.  

 

E l  consen t im ien to  imp l i ca  la  man i fes tac ión  de  dos  o  más  

vo lun tades ,  y  su  acuerdo  sobre  un  pun to  de  in te rés  ju r íd i co .  La  

Leg is lac ión  Labora l  seña la  como requ is i to  a  los  s ind ica tos  ya  

cons t i tu idos ,  que  e l  consen t im ien to  de l  que  hab lamos  se  l l eve  

acabo  en  una  asamblea  cons t i tu t i va  a r t i cu lo  365  f racc ión  I ,  de  la   

Ley  Federa l  de l  T raba jo .  Pero  encon t ramos  que  la  ley  no  seña la  

e l  p roced im ien to  a  segu i r  pa ra  la  ce lebrac ión  de  la  asamblea  

menc ionada ,  aunque  regu la rmente  deber ía  hacerse  de  la  

s igu ien te  manera :  

 

In i c ia lmente  d i remos  que  en  p r imer  lugar  encon t ramos   

ex is te  un  g rupo  de  t raba jadores  que  man i f ies tan  su  deseo  de  

cons t i tu i r se  en  un  s ind ica to ,  y  den t ro  de  la  empresa  se  reúnen  

para  ponerse  de  acuerdo  en  to rno  a  la  ce lebrac ión  fu tu ra  de  una  



asamblea  por  med io  de  la  cua l  quedará  cons t i tu ida  la  

o rgan izac ión .   

 

Para  rea l i za r  lo  exp l i cado  cua l  pueden  repar t i r se  vo lan tes  

convocando a  d icha  reun ión ,  s iempre  y  cuando e l  reg lamento  

in te r io r  de  t raba jo  no  lo  p roh íba  en  la  empresa ,  s i  no ,  la  

convoca to r ia  se   hará  de  manera  verba l ,  como comúnmente  se  

d ice  “co r r iendo   o  pasando  la  voz ” ,  a  todos  los  in te resados  en  

fo rmar  la  asoc iac ión  s ind ica l .  

 

Para  e l  caso  de   que  ex is tan  vo lan tes ,  es tos  deberán   

ind ica r  e l  l ugar ,  d ía  y  hora  de  la  reun ión ,  con ten iendo  tamb ién  la  

o rden  de l  d ía ,  es  dec i r ,  l os  asun tos  que  se  t ra ta rán  

es tab lec iéndose  la  cons t i tuc ión  de l  s ind ica to .  

 

E l  l ugar  adecuado para  l l evar  a  cabo  la  ce lebrac ión  de  la  

Asamblea  cons t i tu t i va  es  fuera  de  la  empresa ,  pero  podrá  

hacerse  den t ro  de  és ta ,  sa lvo  lo  d ispues to  en  e l  reg lamento  

in te r io r .  Y  una  vez  reun idos  en  a lgún  loca l ,  deb iendo  ex is t i r  un  

quórum lega l  auque  no  ex is tan  aún  los  es ta tu tos  que  lo  seña le ,  

aqué l ,  no  podrá  ser  menor  de  ve in te  t raba jadores ,  según  lo  

es tab lece  e l  a r t í cu lo  364  de  la  Ley  labora l .  Ex is t iendo  ya  una  

asoc iac ión  de  hecho ,  es  dec i r ,  nada  fo rma l  has ta  e l  momento ,  se  

nombrará  de  en t re  los  as is ten tes  un  Pres iden te  de  deba tes  

qu ien  es ta rá  a l  f ren te  de  la  Asamblea ,  as í   como un  Secre ta r io  

que  dé  fe  de  los  acuerdos  que  se  tomen.  Es te  Pres iden te  

p rocederá  a  e labora r ,  a  pe t i c ión  de  los  as is ten tes ,  l a  o rden  de l  

d ía ,  y  s i  ya  la  hubo  por  la  convoca to r ia ,  p rocederá  so lamente  a  

d iscu t i r l a .  En  es ta  o rden  de l  d ía  pueden  ocur r i r  dos  cosas :  

p r imera ,  que  so lamente  se  d iscu ta ,  se  vo te  y  se  apruebe  la  

cons t i tuc ión  de l  s ind ica to  nombrándose  pos te r io rmente  una  



comis ión  rev iso ra  para  que ,  den t ro  de  un  té rmino ,  e labore  los  

es ta tu tos  que  en  una  fu tu ra  ses ión  se  d iscu t i rán ,  se  vo ta rán  y  se  

aprobarán ;  segunda ,  que  a lgunos  t raba jadores  con  mayor  

adoc t r inamien to  po l í t i co  l l even  cons igo  a  la  Asamblea  

cons t i tu t i va  los  es ta tu tos  ya  e laborados  los  que ,  una   vez  

aprobada  la  cons t i tuc ión  de l  s ind ica to ,  se  pondrán  a  d iscus ión ,  

se  vo ta rán  y  se  aprobarán .  

 

Una  vez  aprobados  los  es ta tu tos  en  cua lqu ie ra  de  las  dos  

s i tuac iones  menc ionadas  en  e l  pá r ra fo  an te r io r ,  se  nombrarán  a  

los  de legados  s ind ica les .  Y ,  una  vez  e laborada  e l  ac ta  

cons t i tu t i va ,  és ta  con tendrá  cada  uno  de  los  nombres  de  los  

m iembros  que  la  in tegran .  Además ,  de  v i ta l  impor tanc ia  se rá  que  

todos  y  cada  uno  de  los  as is ten tes  a  la  Asamblea  cons t i tu t i va ,  

au ten t i f i quen  con  su  f i rma es te  documento ,  pues  dan  fe  no  só lo  

como tes t igos ,  s ino  como par t ic ipan tes  ac t i vos  de  todas  las  

reso luc iones  que  se  tomaron  en  d icha  reun ión  p rev ia  su  

d iscus ión  y  vo tac ión .  

 

En  e l  ac ta  de  la  Asamblea  cons t i tu t i va  deberá  

pormenor iza rse  en  cuan to  a  sus  e lementos ,  as í  como e l  

seña lamien to  de l  l ugar ,  d ía  y  hora  de  la  ce lebrac ión ,  as í  como la  

hora  en  que  d icha  reun ión  fue  conc lu ida ;  aunque  la  Ley  labora l  

no  es tab lece  que  la   Asamblea  cons t i tu t i va  se  t ra te  de  un  ac to  

ind iv is ib le ,  es  dec i r ,  que  deba  in i c ia r  y  te rm inar  en  una  so la  

ses ión ,  s i  recomendar íamos  que  la  reun ión  se  e fec tuara  en  un  

ac to ,  ya  que  podr íamos ,  suponer  que  hub ie ron  jun tas  p rev ias ,  

qu izá  no  o rgan izadas ,  pero  ex is t ie ron ,  y  en  e l las  se  de te rminó  e l  

nac im ien to  de l  s ind ica to .  

 



En pr imer  lugar  tenemos e l  esc r i to  de  los  es ta tu tos ,  y  la  

o rden  de l  d ía  e laborados  p rev iamente  a  la  Asamblea  por  un  

g rupo  de  man ipu ladores  que ,  ap rovechados  de l  deseo  que  t ienen  

los  t raba jadores  de  asoc ia rse ,  se  encamine  a  la  o rgan izac ión   de  

o t ros  f i nes  d is t in tos  de  los  de  la  causa ,  y  ya  en  la  Asamblea  no  

les  de ja rán  d iscu t i r ,  s ino  que  s imp lemente   les  convencerán  de  

que  lo  que  l l evan  esc r i to  es  lo  me jo r  para  todos .   

 

Es to  es  cuando l l ega  a  ce lebra rse  la  Asamblea ,  pues  en  

o t ro  caso ,  e l  más  dep lo rab le  y  que  acaba  con  todas  las  bases  

ideo lóg icas  de l  mov im ien to  obre ro ,  es  en  e l  que  a lguno  d ic ta r  a  

su  sec re ta r ia  la  o rden  de l  d ía ,  l o  d iscu t ido  en  la   m isma de  

manera  f i c t i c ia  y  la  aprobac ión  de  la  cons t i tuc ión  de l  s ind ica to  y  

de  los  es ta tu tos  de l  m ismo;  luego  se  recaban  las  f i rmas  

necesar ias  en  ese  mismo lugar  y ,  es  nuevo  s ind ica to  de  

esc r i to r io  o  s ind ica to  a l  vapor .  

 

Desgrac iadamente  la  au to r idad ,  f ren te  a  las  an te r io res  

s i tuac iones  descr i tas ,  nada  puede  hacer ,  ya  que  e l  o rdenamien to   

labora l   es  c la ro  en  cuan to  a  los  requ is i tos  ex ig idos  para  e l  

reg is t ro  de  los  s ind ica tos ,  y  en tonces  aqué l la  deberá  su je ta rse  a  

lo  es tab lec ido  en  365 .  

 

La  ley  no  concede  facu l tades  a  la  au to r idad  para  inves t iga r  

más  a fondo  sobre  la  rea l idad  de  la  ce lebrac ión  de  la  Asamblea  

cons t i tu t i va ,  l a  l im i ta  so lamente  a  rev isa r  de ta l ladamente  que  

todo  lo  p resen tado  por  e l  nuevo  s ind ica to  es te  en  per fec to  o rden  

ju r íd ico ,  lo  an te r io r  s igu iendo  e l  p r inc ip io  de  la  au tonomía  

s ind ica l .  

 



El  derecho  que  t iene  e l  t raba jador  de  as is t i r  y  par t i c ipa r  en  

la  Asamblea  cons t i tu t i va  se  t ra ta  de  un  ac to  persona l í s imo e  

in t rans fe r ib le ,  toda  vez  que  lo  que  se  p ro tege  a  t ravés  de l  

s ind ica to ,  es  un  ac to  co lec t i vo .  

 

3 .2 .3 . -  PROCEDIMIENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
DIRECTIVA.  
 

También  la  e lecc ión  de  la  d i rec t i va  puede  vá l idamente  ser  

rea l i zada  en  la  asamblea  cons t i tu t i va ,  s iempre  que  se  adop te  e l  

acuerdo  y  as í  cons te  que  por  esa  ún ica  vez  se  e fec tuó  la  

e lecc ión  s in  segu i r  l as  fo rma l idades  que  seguramente  f igu ra r ían  

en  los  es ta tu tos ,   de l  m ismo modo  que  se  in i c ió  en  esa  fecha  e l  

pe r iodo  de  ac tuac ión   de  la  d i rec t i va ,  a  la  e lecc ión  de  la  nueva  

d i rec t i va  en  los  té rm inos  p resc r i tos  por  los  es ta tu tos .  

 

S i  no  es  as í ,  puede  convocarse  para  que  en  la  asamblea  de  

es ta tu tos  tamb ién  se  e l i j a  la  d i rec t i va ,  o  es te  ac to  se  de je  para  

una  te rcera  o rac ión ,  s iempre  en  ese  o rden ;  quedar ía  s in  mate r ia  

en  e l  caso  de  ser  e leg ida  una  d i rec t i va   s i   an tes  no  se  

aprobaron  los  es ta tu tos ,  no  habr ía  ó rganos  n i  pe rsonas  qué  

e leg i r  y ,  na tu ra lmente  la  au to r idad  podr ía  hacer  observac iones  

sobre  e l  pa r t i cu la r  o ,  d i rec tamente ,  negar  e l  reg is t ro .  

 

Usua lmente  la  fo rma de  convocar  la  asamblea ,  época  de  

ce lebrac ión  de  las  o rd inar ias ,  y  quórum para  ses ionar .  

 

Son  ó rganos  por  exce lenc ia   de  los  s ind ica tos ,  p rop ios  de  

todos  los  su je tos  co lec t i vos ,  la  asamblea  y  la  d i rec t i va .  

 



Para  e l  Maes t ro  Rubén De lgado  Moya ,  en  su  sen t ido  más  

la to  o  abso lu to ,  asamblea  es  e l  con jun to  de  todos  sus  m iembros .   

 

A  es te  sen t ido  cor responde la  f rase  muy   usada  en  los  

es ta tu tos :  La  soberan ía  de l  s ind ica to  res ide  o r ig ina lmente  en  la  

asamblea  y  se  e je rce  por  med io  de  los  cuerpos  s igu ien tes…”  y  

en  o t ro  sen t ido  re la t i vo ,  co r responde  a  reun ión ,  a  una  ses ión  de l  

s ind ica to ,  sen t ido  que   encarna  en  los  ind iv iduos  que  concur ren  

en  una   “asamblea” .  

 

Las  fo rmas  de  p resen ta rse  la  asamblea ,  como manera  de  

ses ionar  pueden  ser   genera les  o  espec ia les :  po r  una  par te ,  

asambleas  genera les  (o rd inar ias ,  ex t raord inar ias ) ,  congresos ,  

convenc iones  y ,  po r  o t ra  conse jos ,  p lenos  con jun tos ,  p lenos  

espec ia les ,  p lenos  de  un  comi té  o  comis ión ,  e tc .  Todos  e l los  

re f le jan  una  c ie r ta  amp l i tud  y  a lgunas  veces  de f in ida  la  persona  

o  las  personas  que  con jun ta  o  separadamente  pueden convocar  

a  la  asamblea ,  y  dec id i r  e l  l ugar  la  fecha  y  la  hora  en  que  se  

ce lebra rá . 6

 

Hay  casos  en  los  que  só lo  se  de ja  a l  ó rgano  convocador  la  

pos ib i l i dad  de  seña la r  a lgún  o  a lgunos  de  esos  da tos ;  en  o t ros ,  

se  hab la   “de l  acos tumbrado”  o  de l  “ conoc ido” ,  como acon tece  

con  c ie r tos  s ind ica tos  de  pescadores  o  de  campes inos ,  los  

cua les   son  convocados  med ian te  e l  i zado  en  a lgún  más t i l  o  

á rbo l  v i s ib le ,  de  una  bandera ,  un  es tandar te ,  un  pendón o  por  

med io  de l  rep ique  de  campanas  de  la  ig les ia  o  de  la  escue la ,  o   

de l  p i za r rón  para  anunc ios  de  és ta ,  casos  en  los  cua les ,  por  

segur idad  ju r íd ica  y  va l idez  de  los  acuerdos ,  se  recomienda  da r  

fe  en  b reves  ac tas  de  que  se  p roced ió  en  c ie r to  d ía  y  hora  a  
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convocar  de  la  fo rma acos tumbrada  y  p rev is ta  de  esa  manera  en  

los  es ta tu tos .   

 

La  convoca to r ia  cobra  mayor  re levanc ia  cuando hay  pugnas  

in te r io res  o  va r ias  cand ida tu ras ,  o  los  asun tos  que  hay  que  

d iscu t i r  o  reso lve r  son  t rascendenta les ,  como los  de  

p resen tac ión  y  aprobac ión  de  cuen tas ,  y  rev is ión  de  con t ra to  

co lec t i vo ,  los  de  expu ls ión ,  e tc .  

 

De  la   v ida  co t id iana  de  lo  s ind ica tos  se  desprenden  t res  

t i pos  de  quórum:  

 

1 . -  e l  quórum para  que  la  asamblea  quede  lega lmente  

ins ta lada .  

 

2 . -  e l  quórum para  adop ta r  dec is iones .  

 

3 . -  e l  quórum espec ia l .  

 

De l  p r imero  se  puede  dec i r  que  lo  fo rma la  m i tad  más  uno  

de  los  soc ios  que  in tegran  e l  s ind ica to ,  l a  secc ión  o  e l  cuerpo  

d i rec t i vo  que  va  a  ses ionar ;  e l  segundo  t iene  que  ver  con  los  

soc ios  p resen tes  o  ( represen tados) ,  genera lmente  la  m i tad  más  

uno ,  y  e l  te rce ro  puede  haber  casos  por  d ispos ic ión  de  la  ley   

(d iso luc ión  vo lun ta r ia  y  expu ls ión  en  los  que  se  requ ie re  la  

vo tac ión  de  las  dos  te rce ras  par tes ) ,  o  por  acuerdo  de  la  

asamblea  misma,  f i gu re  o  no  la  norma expresa  en  los  es ta tu tos .   

 

As í ,  puede  haber  asamblea  lega lmente  ins ta lada  con  51  

miembros  s i  e l  to ta l  es  de  100 ;  la  m isma pede  l l egar  a  acuerdos  

va l idamente  con  26  vo tos  a  favo r ,  pe ro  puede  ser  impugnada s i  



aborda  y  resue lve  asun tos  de  quórum espec ia l ,  l os  cua les  

ex ig i rán  cuando menos  66  vo tos  p resen tes  y  que  en  ese  caso  su  

vo tac ión  fuese  unán ime.  

 

Unos  y  o t ros   pueden  ser  ex ig idos  en  d is t in tos  t ipos   de  

asambleas ,  tan to  más  s i  es  espec ia l  como la  de  expu ls ión ,  

convocab le  só lo  para  t ra ta r  ese  ún ico  asun to  (a r t í cu lo  371  

f racc ión  V I I ,  i nc iso  a ) .  

 

Norma impor tan te  es  la  par te  f i na l  de  la  f racc ión  V I I I ,  en  

los  casos  en  que  la  d i rec t i va  no  convoque  opor tunamente  a  las  

asambleas  p rev is tas  en  los  es ta tu tos .  

 
3 .2 .4 . -  PERIODOS DE DURACIÓN DE LA DIRECTIVA.  
 

Ya sea  que  la  e lecc ión  de  la  d i rec t i va  opere  comple ta  o  

parc ia lmente ,  debe  seña la rse  su  durac ión  y  no  ind iv idua lmente  

la  de  sus  func ionar ios .  Es to  permi t i rá  e leg i r  (  o  des ignar  )  con  

fechas  y  per iodos  f i rmes  a  los  func ionar ios  sus t i tu tos ,  i n te r inos ,  

p rov is iona les ,  e tc . ,  o  la  ac tuac ión  de  los  p rev is tos  en  los  

es ta tu tos  en  suces ión  je rá rqu ica .  La  ausenc ia  tempora l  de  15  

d ías  o  de  un  mes  podr ía  cubr i r se  por  e l  f unc ionar io  que  s iga  en  

la  je ra rqu ía  es tab lec ida  en  los  es ta tu tos .   

 

Acerca  de  cuá l  debe  ser  la  durac ión ,  hay  una  var iedad  de  

op in iones  y  de  rea l idades .  Usua lmente  va  desde  un  año  como 

mín imo a  un  máx imo de  se is  años ;  pe ro  hay  que  tener  en  cuen ta  

las  pos ib i l i dades  de  e lecc ión  consecu t i va  y  de  ree lecc ión .  S i  po r  

un  lado  las  res t r i cc iones  en  e l  t i empo 'pueden  favorecer  la  

d i recc ión  de l  mayor  número  de  soc ios ,  po r  o t ro  es  indudab le  e l  

pe r fecc ionamien to ,  e l  domin io ,  l a  madurez  y  la  p ro fund idad  de  



l os  d i r igen tes  que  log ran  e lecc iones  duran te  la rgos  per iodos .  Ta l  

vez  a  los  más  exper imentados  y  v i s ionar ios  les  co r responda  

fo rmar  a  las  nuevas  generac iones  de  d i r igen tes  que  tan to  

neces i tan  es te  pa ís  y  los  demás.   

 

Por  e jemp lo ,  -nos  exp l i ca  e l  au to r  Óscar  Gabr ie l  Ramos  

Á lvarez -  hay  s ind ica tos  como e l  de  Of i c ia les  de  Máqu inas  de  la  

Mar ina  Mercan te  Nac iona l ,  en  e l  que  no  se  admi te  la  ree lecc ión  

de l  sec re ta r io  genera l ,  pe ro  se  ob l iga  a  és te ,  conc lu ido  su  

per iodo ,  a  fo rmar  par te  de l  Comi té  de  Con t ra tac ión  Co lec t i va  de l  

s ind ica to . 7  

 

3.2 .5 . -  ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL SINDICATO.  
 

Los  s ind ica tos  requ ie ren  de  ó rganos  para  in tegra r  y  

man i fes ta r  su  vo lun tad  f ren te  a  los  soc ios  y  f ren te  a  te rce ros .  

Es tos  ó rganos  pueden ser  la  Asamblea  Genera l  y  e l  Comi té  

D i rec t i vo .   

 

Como se  sabe ,  las  asambleas  pueden ser  de  dos  t ipos :  

o rd inar ias  y  ex t raord inar ias .  La  Ley  de  1931 ,  en  e l  a r t í cu lo  246 ,  

f racc ión  IX ,  u t i l i zó  e l  té rm ino  asambleas  genera les ,  pero  la  

comis ión  redac to ra  de  la  ley  de  1970 ,  p re f i r i ó  emp lear ,  en  e l  

371 ,  f racc ión  V I I I ,  e l  concep to  de  asambleas  o rd inar ias ,  po rque  

a  és tas  puede  oponerse  la  pa labra  ex t raord inar ias ,  en  tan to  que  

a  lo  genera l  só lo  puede  oponerse  lo  par t i cu la r .   

 

Las  asambleas  o rd inar ias  son  las  que  se  ocupan de  los  

asun tos  necesar ios  para  e l  func ionamien to  de  la  ins t i tuc ión ,  
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mien t ras  que  las  ex t raord inar ias  son  las  que  se  convocan  

cuando  se  p resen tan  asun tos  imprev is tos  y  u rgen tes .   

 

En  e l  tex to  que  se  comenta  (a r t í cu lo  371 ,  f racc ión  V I I I ) ,  se  

es tab lec ió  que  en  caso  de  que  la  d i rec t i va  no  convoque 

opor tunamente  a  las  asambleas  p rev is tas  en  los  es ta tu tos ,  los  

t raba jadores  que  represen ten  e l  t re in ta  y  t res  por  c ien to  e l  to ta l  

de  los  m iembros  de l  s ind ica to  o  de  la  secc ión ,  por  lo  menos  

podrán  so l i c i ta r  de  la  d i rec t i va  que  convoque a  la  asamblea ,  y  s i  

no  lo  hace  den t ro  de  un  té rmino  de  d iez  d ías  podrán ,  los  

so l i c i tan tes ,  hacer  la  convoca to r ia .   

 

Para  De la  Cueva  la  redacc ión  de  es te  numera l  no  fue  muy  

a fo r tunada ,  es  con fusa ,  porque  la  d i rec t i va  no  convoca  a  las  

asambleas  p rev is tas  en  los  es ta tu tos ,  los  s ind ica tos  no  t ienen  a  

su  d ispos ic ión  n ingún  med io  de  de fensa .  Sobre  todo  en  e l  caso  

de  que  concur ran  c i rcuns tanc ias  imprev is tas ,  como podr ía  se r  

t ra tándose  de  las  ex t raord inar ias .  La  Ley  de  1931  es tab lec ió  en  

su  a r t í cu lo  250 ,  la  ob l igac ión  a  la  d i rec t i va  de  rend i r  cuen tas  en  

fo rma comple ta  y  de ta l lada  de  la  admin is t rac ión  de  los  fondos  a  

la  asamblea  genera l  cada  se is  meses ,  por  lo  menos .  Ta l  

d ispos ic ión  pasó  a  la  Ley  ac tua l ,  en  e l  a r t í cu lo  373 ,  que  re i te ró  

e l  m ismo c r i te r io ,  pe ro  que  p re f i r i ó  mod i f i ca r  los  vocab los  de  la  

admin is t rac ión  de  los  fondos ,  por  la  de  la  admin is t rac ión  de l  

pa t r imon io  s ind ica l .  La  d i rec t i va  es ,  e l  ó rgano  represen ta t i vo  y  

e jecu t i vo  responsab le  de  la  admin is t rac ión  y  buena  marcha  de  

los  asun tos  s ind ica les .  As im ismo,  habrá  de  encargarse  de  que  

los  acuerdos  de  la  asamblea  sean  cumpl idos  y  e jecu tados . 8  

 

                                                 
8 DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Pág. 358. 



La D i rec t i va  es  y  debe  ser  nombrada  por  la  asamblea .  E l  

a r t í cu lo  371 ,  f racc ión  IX ,  de  la  Ley  ac tua l ,  p rev iene  que  los  

es ta tu tos  deben  con tener  e l  p roced im ien to  para  la  e lecc ión  de  la  

d i rec t i va ;  en  concordanc ia  con  e l  a r t í cu lo  365 ,  f racc ión  IV ,  que  

ind ica  los  documentos  que  deben  acompañar  a  la  so l i c i tud  de  

reg is t ro ,  se  encuen t ra  la  "cop ia  au to r i zada  de l  ac ta  de  la  

asamblea  en  que  se  hub iese  e leg ido  a  la  d i rec t i va" .   

 

La  represen tac ión  de l  s ind ica to  se  e je rce  por  e l  sec re ta r io  

genera l ,  según  lo  es tab lece  la  Ley  en  e l  a r t í cu lo  376 .  Las  

func iones  de  la  d i rec t i va ,  imp l íc i tamente ,  se  es tab lecen  en  e l  

a r t í cu lo  356  de  la  nueva  Ley  y  son :  conduc i r  o  d i r ig i r  e l  es tud io  

y  la  lucha  de  los  t raba jadores  en  de fensa  y  para  e l  me jo ramien to  

de  los  in te reses  labora les .  Una  mis ión  de  a l tos  f i nes  y  de  nob le  

t rascendenc ia  o ,  como d i je ra  e l  doc to r  De  la  Cueva ,  a l  re fe r i r se  

a  es te  aspec to :  "p repara r  e l  t r iun fo  de  a jus t i c ia  soc ia l  en  la  

mañana" . 9

 

En  cuan to  a  las  responsab i l i dades  de  la  d i rec t i va ,  los  

a r t í cu los  250  y  252  de  Ley  de  1931 ,  dec la ra ron  las  ob l igac iones  

con t ra ídas  den t ro  de l  marco  de  sus  facu l tades  y  d ispus ie ron  que  

la  d i rec t i va  se r ía  responsab le  para  con  e l  s ind ica to  y  te rceras  

personas ,  en  los  té rminos  de  los  mandata r ios  de  derecho  c iv i l .   

 

La  comis ión  redac to ra  de  la  nueva  Ley ,  supr im ió  los  

p recep tos  an tes  menc ionados  por  innecesar ios  -según  De la  

Cueva-  en  re lac ión  con  la  durac ión  y  renovac ión  de  la  d i rec t i va .  

Como sabemos,  la  leg is lac ión  ha  quer ido  se r  respe tuosa  de  la  

v ida  in te rna  y  au tonomía  s ind ica l ,  en  las  agrupac iones  labora les .   

 

                                                 
9 ÍBIDEM. Pág. 358. 



Por  e l lo ,  l a  idea  de  la  No- ree lecc ión  por  par te  de  los  

d i r igen tes  s ind ica les  en  sus  ca rgos ,  no  fue  p roh ib ida  n i  en  la  

Ley  de  1931  n i  en  la  ac tua l .  A  pesar  de  que  e l  a r t í cu lo  371 ,  

f racc ión  X ,  hab la  de l  pe r iodo  de  durac ión  de  la  d i rec t i va ,  l a  Ley  

an te r io r ,  en  e l  a r t í cu lo  246 ,  f racc ión  V ,  expresaba  que  los  

es ta tu tos  de  los  s ind ica tos  deber ían  inc lu i r  e l  modo de  nombrar  

la  d i rec t i va .   

 

Las  au to r idades  no  deben  e je rcer  con t ro l  a lguno  sobre  las  

asambleas  s ind ica les .  Ta l  conduc ta  i r ía  en  con t ra  de l  esp í r i tu  de  

la  au tonomía  y  l i be r tad  s ind ica les .  Todo  se  de ja  a l  l i b re  a lbedr ío  

de  las  par tes  in te resadas .   

 

En  e l  segundo pár ra fo  de l  a r t í cu lo  376  se  es tab lece  que :  

"Los  miembros  de  la  d i rec t i va  que  sean  separados  por  e l  pa t rono  

o  que  se  separen  por  causa  imputab le  a  és te ,  con t inuarán  

e je rc iendo  sus  func iones  sa lvo  lo  que  d ispongan los  es ta tu tos" .   

 

La  razón  de  ser  de  es ta  d ispos ic ión  es  ev i ta r  man iobras  

pa t rona les  cons is ten tes  en  e l  desp ido  o  re t i ro ,  en  su  caso ,  que  

desp lace  a l  d i r igen te  s ind ica l ,  de jando  s in  gob ie rno  a  la  

o rgan izac ión .   

 
3 .3 .  -  DE LAS CLÁUSULAS EXCLUSIÓN.  
 
 En es te  rubro ,  hab la remos  de  las  d ive rsas  c láusu las  de  

exc lus ión  ex is ten tes  en  los  s ind ica tos .  

 

 

 

 



3.3 .1 . -  CLÁUSULAS DE INGRESO.  
 

La c láusu la  de  ing reso  debe  su  ex is tenc ia  a l  con t ra to  

co lec t i vo  de  t raba jo  o  a l  con t ra to - ley ,  s in  e l los  no  podr ía  ex is t i r ,  

l o  que  se  desprende  de  la  lec tu ra  de l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  

Federa l  de l  T raba jo .  No  podrá  haber  c láusu la  de  ing reso  s in  l a  

p resenc ia  de  un  con t ra to  co lec t i vo  de  t raba jo  o  de  un  con t ra to -

ley .   

 

Por  c láusu la  de  ing reso  o  admis ión  se  en t iende  e l  deber  

ju r íd i co  que  t iene  e l  pa t rón ,  una  vez  ce lebrado  e l  con t ra to  

co lec t i vo  de  t raba jo  y  es tab lec ida  la  c láusu la ,  de  admi t i r  

exc lus ivamente  como t raba jadores  a  qu ienes  sean  miembros  de l  

s ind ica to  con t ra tan te .   

 

Para  Rosa l ío  Ba i lón  Va ldov inos ,  e l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  

Federa l  de l  T raba jo ,  que  reg lamenta  la  c láusu la  de  ing reso ,  es tá  

ma l  redac tado  porque  d ice  que  e l  pa t rón  admi t i rá  

exc lus ivamente  como t raba jadores  a  qu ienes  sean  miembros  de l  

s ind ica to  con t ra tan te ,  deb iendo  dec i r  que  e l  pa t rón  admi t i rá  

exc lus ivamente  como t raba jadores  a  qu ienes  p roponga e l  

s ind ica to  con t ra tan te ,  en  v i r tud  de  que  los  t raba jadores  

p ropues tos  no  pueden per tenecer  a l  s ind ica to  an tes  de  tener  la  

ca l idad  de  t raba jadores  de  la  empresa  o  es tab lec im ien to . 10  

 

E l  es tab lec im ien to  de  la  c láusu la  de  ing reso  en  e l  con t ra to  

co lec t i vo  o  en  e l  con t ra to - ley  es  opc iona l ,  es  dec i r ,  puede  o  no  

es tab lecerse ,  pero  una  vez  es tab lec ida ,  es  ob l iga to r ia  para  

                                                 
10 BAILÓN VALDOVINOS, Rosalío. Legislación Laboral. 2ª. Edición. Editorial Limusa. 
México Distrito Federal 2004. Pág. 85. 



t raba jadores  y  pa t rones ,  y  se  p re tende  con  e l la  dar le  fue rza  a  la  

asoc iac ión  p ro fes iona l  de  los  t raba jadores  f ren te  a l  pa t rón .   

 
3 .3 .2 . -   CLÁUSULAS  DE EXCLUSIÓN POR SEPARACIÓN.  
 

La c láusu la  de  exc lus ión  o  separac ión  debe  su  ex is tenc ia  

lo  m ismo que  la  c láusu la  de  admis ión  a l  con t ra to  co lec t i vo  de  

t raba jo  o  a l  con t ra to - ley ,  s in  e l los  no  puede  tener  ex is tenc ia  en  

e l  campo de l  Derecho  Labora l .   

 

Por  c láusu la  de  exc lus ión  se  en t iende  e l  deber  ju r íd ico  que  

t iene  e l  pa t rón ,  una  vez  ce lebrado  e l  con t ra to  co lec t i vo  de  

t raba jo  o  e l  con t ra to - ley  y  es tab lec ida  la  c láusu la ,  de  separa r  

de l  t raba jo  a  los  m iembros  que  renunc ien  o  sean  expu lsados  de l  

s ind ica to .   

 

La  c láusu la  de  exc lus ión  no  cons t i tuye  una  ob l igac ión  para  

e l  pa t rón  por  cuan to  a  su  es tab lec im ien to  se  re f ie re ,  pe ro  una  

vez  es tab lec ida ,  s í  es  ob l iga to r io  su  cumpl im ien to  y  ap l i cac ión .   

 

Los  es tud iosos  de l  Derecho  Labora l  d iscu ten  s i  es  

conven ien te  o  inconven ien te  la  ex is tenc ia  en  los  con t ra tos  

co lec t i vos  y  en  los  con t ra to - ley  de  la  c láusu la  de  exc lus ión .   

 

Las  op in iones  a l  respec to  es tán  d iv id idas ,  por  una  par te  se  

d ice  que  a ten ta  con t ra  e l  p r inc ip io  de  l i b re  s ind ica l i zac ión  y  por  

la  o t ra  se  a f i rma que  s í  es  bené f i ca  porque  t iende  a  imped i r  que  

e l  s ind ica to  p ie rda  fuerza  por  la  renunc ia  de  los  t raba jadores  a l  

s ind ica to  y  además mant iene  la  un idad  de l  g rupo  s ind ica l .   

 

De  la  lec tu ra  de l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo  

se  desprende  que  e l  ob je to  de  la  c láusu la  de  exc lus ión  es  



mantener  la  un idad  y  la  cohes ión  de l  s ind ica to  f ren te  a l  pa t rón ;  

s in  embargo ,  se  cons idera  que  la  c láusu la  de  exc lus ión  a taca  a l  

p r inc ip io  de  la  l i b re  s ind icac ión  porque  los  t raba jadores  

s ind ica l i zados  no  deben  renunc ia r  a  su  s ind ica to  so  pena  de  

perder  e l  t raba jo ,  l o  que  resu l ta  in jus to  e  inhumano;  además e l  

a r t í cu lo  395  se  con t rapone  a  lo  d i spues to  por  e l  numera l  358  de l  

m ismo o rdenamien to  que  en  fo rma ta jan te  o rdena  que  a  nad ie  se  

puede  ob l iga r  o  no  a  fo rmar  par te  de  un  s ind ica to  o  a  no  fo rmar  

par te  de  é l  y  que  cua lqu ie r  es t ipu lac ión  que  desv i r túe  de  a lgún  

modo es ta  d ispos ic ión ,  se  tendrá  por  no  pues ta  o  lo  que  es  lo  

m ismo,  no  sur t i rá  e fec tos .   

 

“A r t í cu lo  395 .  En  e l  con t ra to  co lec t i vo  podrá  es tab lecerse  

que  e l  pa t rón  admi t i rá  exc lus ivamente  como t raba jadores  a  

qu ienes  sean  miembros  de l  s ind ica to  con t ra tan te ” .   

 

Es ta  c láusu la  y  cua lesqu ie ra  o t ras  que  es tab lezcan  

p r i v i l eg ios  en  su  favor ,  no  podrán  ap l i ca rse  en  per ju ic io  de  los  

t raba jadores  que  no  fo rmen par te  de l  s ind ica to  y  que  ya  p res ten  

sus  serv ic ios  en  la  empresa  o  es tab lec im ien to  con  an te r io r idad  a  

la  fecha  en  que  e l  s ind ica to  so l i c i t e  la  ce lebrac ión  o  rev is ión  de l  

con t ra to  co lec t i vo  y  la  inc lus ión  en  é l  de  la  c láusu la  de  

exc lus ión .   

 

Podrá  tamb ién  es tab lecerse  que  e l  pa t rón  separará  de l  

t raba jo  a  los  m iembros  que  renunc ien  o  sean  expu lsados  de l  

s ind ica to  con t ra tan te .   

 

La  ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  exc lus ión  a  los  t raba jadores  

por  par te  de l  pa t rón  a  pe t i c ión  de l  s ind ica to  t rae  apare jada  la  

ob l igac ión ,  para  e l  pa t rón  de  pagar  las  indemnizac iones  lega les  



respec t i vas ,  es to ,  es  c la ro ,  pe ro  lo  que  no  es tá  c la ro  es  la  

responsab i l i dad  que  cor responde  a  los  s ind ica tos  por  e l  hecho  

de  ped i r  l a  separac ión  de l  t raba jador ,  o  sea ,  s i  e l  s ind ica to  es  o  

no  responsab le  por  mot i vo  de  la  ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  

exc lus ión .  La  Ley  Federa l  de l  T raba jo  nada  d ice  a l  respec to ,  po r  

lo  que  se  impone espera r  que  se  p resen te  an te  los  T r ibuna les  

Labora les  un  caso  concre to  para  saber  la  op in ión  que  ex te rnan  

los  máx imos  in té rp re tes  de  la  leg is lac ión  labora l .   

 

S i  se  ana l i za  de ten idamente  e l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  

Federa l  de l  T raba jo  se  verá  que  no  ob l iga  a  las  par tes  a  

es tab lecer  n i  l a  c láusu la  de  ing reso  n i  l a  c láusu la  de  exc lus ión ,  

por  e l  con t ra r io ,  l es  da  l i be r tad  para  es tab lecer las  o  no ,  y  en  

es te  o rden  de  ideas ,  s i  se  es tab lecen  d ichas  c láusu las ,  es  a  

cuen ta  y  r iesgo  de  los  t raba jadores  y  e l  pa t rón ,  en  v i r tud  de  que  

tuv ie ron  ambos  la  opor tun idad  para  rechazar las ,  ya  que  e l  

a r t í cu lo  en  cues t ión  d ispone  c la ramente  que  "se  podrá  

es tab lecer "  más  no  d ice  "debe  es tab lecerse  o  se  es tab lecerá" .   

 

En tonces  las  par tes  no  deberán  oponerse  a  la  ap l i cac ión  de  

a lgo  que  e l las  m ismas  aprobaron .   

 

A  con t inuac ión ,  c i ta remos  los  s igu ien tes  c r i te r ios  

ju r i sp rudenc ia les :  
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SEGURO SOCIAL.  EL PAGO DE NOVENTA DÍAS DE SUELDO 
TABULAR,  PREVISTO EN LA CLÁUSULA 56  DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO,  SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO 
EL TRABAJADOR ES SEPARADO DEL SERVICIO. -   
 

La  c láusu la  56  de l  pac to  co lec t i vo  que  r ige  las  re lac iones  

labora les  en t re  e l  Ins t i tu to  Mex icano  de l  Seguro  Soc ia l  y  e l  

s ind ica to  de  sus  t raba jadores ,  es tab lece  que  s i  un  t raba jador  es  

separado  in jus t i f i cadamente  de  su  emp leo  y  demanda la  

re ins ta lac ión ,  e l  i ns t i t u to  se  ob l iga  a l  pago  de  noven ta  d ías  de  

sue ldo  tabu la r  v igen te  a  la  fecha  de  la  separac ión ,  además  de l  

cump l im ien to  de l  l audo ;  lo  que  debe  in te rp re ta rse  en  e l  sen t ido  

de  que  ta l  bene f i c io  ún icamente  p rocede  cuando ex is te  

separac ión  de  la  fuen te  de  t raba jo ,  no  as í  cuando  e l  t raba jador  

es  desp lazado  de  una  p laza  de  con f ianza  a  una  de  base .  

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.  

 

Amparo  d i rec to  12213 /2002 . -Rosa  Mar ise la  Vargas  Gut ié r rez . -4  

de  ju l io  de  2002 . -Unan imidad  de  vo tos . -Ponen te :  José  Manue l  

Hernández  Sa ldaña . -Secre ta r io :  Agus t ín  de  Jesús  Or t i z  Garzón .  

 

Semanar io  Jud ic ia l  de  la  Federac ión  y  su  Gace ta ,  Novena 

Época ,  Tomo XVI ,  sep t iembre  de  2002 ,  pág ina  1447 ,  T r ibuna les  

Co leg iados  de  C i rcu i to ,  tes is  I .13o .T .7  L .  
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SEGURO SOCIAL.  PRESTACIONES DE  NATURALEZA 
INDEMNIZATORIA ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I I I  DE  LA 
CLÁUSULA 89  DEL CONTRATO COLECTIVO DE  TRABAJO.  
SÓLO PROCEDE SU PAGO A FAVOR DE  LOS TRABAJADORES 
EN ACTIVO. -   

La c láusu la  89 ,  en  su  f racc ión  I I I ,  de l  Con t ra to  Co lec t i vo  de  

Traba jo  que  r ige  las  re lac iones  labora les  en t re  e l  Ins t i tu to  

Mex icano  de l  Seguro  Soc ia l  y  sus  t raba jadores ,  d ispone  que  las  

indemnizac iones  se  cubr i rán  " . . .  Cuando  e l  r i esgo  p ro fes iona l  

p roduzca  incapac idad  parc ia l  y  permanente  que  permi ta  segu i r  

l aborando  en  la  m isma ca tegor ía  o  en  o t ra ,  s in  per ju i c io  de  su  

sa la r io ,  se  pagará  a l  t raba jador  la  indemnizac ión  que  

cor responda  con fo rme a  los  porcen ta jes  de  las  tab las  de  

va luac ión  que  con t iene  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  basados  en  

las  p res tac iones  a  que  a lude  la  f racc ión  I  de  es ta  c láusu la ,  en  

cuya  h ipó tes is  se  cons igna  " . . .  una  indemnizac ión  equ iva len te  a l  

impor te  de  1095  d ías  de l  ú l t imo sa la r io  perc ib ido  por  e l  

t raba jador  . . .  y  además ,  50  d ías  por  cada  año  comp le to  de  

serv ic ios  o  par te  p roporc iona l  co r respond ien te  a  las  f racc iones  

de  año  . . . " .  Con fo rme a l  ca rác te r  ex t ra lega l  de  las  p res tac iones  

re fe r idas ,  co r responderá  a l  t raba jador  ac red i ta r  que  se  



encuent ra  en  los  supues tos  de l  p recep to  a  f i n  de  que  le  sean  

o to rgadas  las  p res tac iones  de  na tu ra leza  indemniza to r ia ;  po r  lo  

que  s i  pa ra  la  fecha  en  que  se  e je rc i ta  la  acc ión  cor respond ien te  

e l  demandante  no  se  encuen t ra  t raba jando ,  por  una  causa  que  

d io  lugar  a  su  separac ión  como t raba jador  en  ac t i vo ,  como es  e l  

reconoc im ien to  de l  es tado  de  inva l idez ,  es  ev iden te  que  no  

ex is t i rá  base  lega l  pa ra  condenar  a l  Ins t i tu to  Mex icano  de l  

Seguro  Soc ia l  a  cubr i r  l a  indemnizac ión  es tab lec ida  en  la  

f racc ión  I I I  de  la  c láusu la  89  de l  pac to  labora l ,  cuen ta  hab ida  

que  d icho  d ispos i t i vo  a lude  a  que  se  pagará  la  indemnizac ión  

cuando  e l  r i esgo  p roduzca  una  incapac idad  que  permi ta  segu i r  

l aborando ,  lo  que  t rae  apare jada  la  idea  de  que  es te  t ipo  de  

acc iones  se  encuen t ran  reservadas  a  los  t raba jadores  en  ac t i vo .  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo  d i rec to  14942 /2001 . - Ins t i tu to  Mex icano  de l  Seguro  

Soc ia l . -4  de  oc tubre  de  2001 . -Unan imidad  de  vo tos . -Ponen te :  

Héc to r  Landa  Razo . -Secre ta r io :  Juan  An ton io  Áv i la  San tac ruz .  

 

Semanar io  Jud ic ia l  de  la  Federac ión  y  su  Gace ta ,  Novena 

Época ,  Tomo XV,  feb re ro  de  2002 ,  pág ina  930 ,  T r ibuna les  

Co leg iados  de  C i rcu i to ,  tes is  I .2o .T .20  L .  

Véase :  Semanar io  Jud ic ia l  de  la  Federac ión  y  su  Gace ta ,  

Novena  Época ,  Tomo XV,  enero  de  2002 ,  pág ina  1298 ,  tes is  

I .6o .T .110  L ,  de  rubro :  " INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL.  PROCEDE EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES POR 

INVALIDEZ O RIESGO DE TRABAJO PREVISTAS EN LAS 

CLÁUSULAS 57  Y  89  DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 



DE ESE ORGANISMO,  AUN CUANDO EL TRABAJADOR SE 

ENCUENTRE JUBILADO." .  

 

Regist ro  No.  922440  
Local izac ión:   
Novena Época  
Instanc ia :  Tr ibunales  Coleg iados de  Ci rcu i to  
Fuente:  Apéndice  (actua l izac ión 2002)  
Tomo V,  Traba jo ,  P .R .  TCC 
Página:  266  
Tes is :  201  
Tes is  A is lada  
Mater ia (s ) :  labora l  

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.  EL ARTÍCULO 
8o.  DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN IX  DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123  CONSTITUCIONAL,  AL  
EXCLUIR A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA 
ESTABIL IDAD EN EL EMPLEO. -   

Al  p rever  la  Ley  Federa l  de  los  T raba jadores  a l  Serv ic io  de l  

Es tado  la  exc lus ión  de  los  t raba jadores  de  con f ianza  de  ese  

rég imen en  su  a r t í cu lo  8o . ,  no  t ransgrede  la  garan t ía  de  

segur idad  ju r íd ica  con ten ida  en  la  f racc ión  IX  de l  apar tado  B  de l  

a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l .  E l lo ,  po rque  de  una  in te rp re tac ión  

a rmón ica  y  s i s temát i ca  de  las  f racc iones  que  con fo rman d icho  

apar tado ,  se  desprende  que  s i  b ien  la  f racc ión  IX  es tab lece  que  

los  t raba jadores  a l  se rv ic io  de l  Es tado  só lo  podrán  ser  cesados  

por  causa  jus t i f i cada  en  los  té rm inos  que  f i j e  la  ley ,  que  en  caso  

de  separac ión  in jus t i f i cada  tendrán  derecho  a  op ta r  por  la  

re ins ta lac ión  o  indemnizac ión  co r respond ien te ,  p rev io  e l  



proced im ien to  lega l  y  que  en  caso  de  supres ión  de  p lazas  

tendrán  derecho  a  que  se  les  o to rgue  o t ra  equ iva len te ,  d i cha  

d ispos ic ión  debe  en tenderse  en  e l  con tex to  in tegra l  de  las  

f racc iones  que  con fo rman e l  apar tado  re fe r ido ,  es  dec i r ,  

pa r t iendo  de  la  ex is tenc ia  de  t raba jadores  de  base  y  de  

con f ianza ,  que  las  f racc iones  I  a  X I  con temp lan  los  derechos  

mín imos  que  deben  rec ib i r  esos  t raba jadores  der i vados  de l  

sa la r io ,  de  la  segur idad  soc ia l  y  de l  derecho  de  asoc iac ión  a  

cambio  de  la  p res tac ión  de  sus  se rv ic ios ;  de  la  competenc ia  de l  

T r ibuna l  Federa l  de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je  para  conocer  de  los  

con f l i c tos  labora les  que  puedan  ocur r i r  en t re  los  t i t u la res  de  las  

dependenc ias  que  con fo rman los  Poderes  de  la  Un ión  y  e l  

Gob ie rno  de l  D is t r i to  Federa l  con  sus  t raba jadores ,  y  den t ro  de  

los  cua les  no  pueden quedar  comprend idos  los  casos  de  

exc lus ión  que  se  p rec isan  en  las  f racc iones  X I I ,  X I I I  y  X IV ,  

re la t i vas  a  los  con f l i c tos  en t re  e l  Poder  Jud ic ia l  de  la  

Federac ión  y  sus  serv idores ;  los  m iembros  de  los  cuerpos  de  

segur idad  púb l i ca ,  m i l i t a res ,  mar inos  y  persona l  de l  se rv ic io  

ex te r io r  que  se  r igen  por  sus  p rop ias  leyes ;  y  los  t raba jadores  

de  con f ianza ,  respec t i vamente .  De  ah í  que  s i  l a  f racc ión  X IV  de l  

apar tado  B  de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  p rec isa  que  la  ley  

de te rminará  los  ca rgos  que  serán  cons iderados  de  con f ianza  y  

su  pos tu lado  se  re f le ja  en  la  h ipó tes is  con ten ida  en  e l  a r t í cu lo  

5o .  de  la  ley  reg lamenta r ia  de  d icho  apar tado ,  y  en  su  numera l  

8o .  se  exc luye  de l  rég imen de  esa  ley  a  los  t raba jadores  de  

con f ianza  a  que  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  5o . ,  es ta  d ispos ic ión  no  

t ransgrede  la  garan t ía  de  segur idad  ju r íd ica  es tab lec ida  en  la  

Cons t i tuc ión .   

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.  



Amparo  d i rec to  18433 /2002 . -Marco  An ton io  A lva rado  Cur ie l . -18  

de  oc tubre  de  2002 . -Unan imidad  de  vo tos . -Ponen te :  Héc to r  

Landa  Razo . -  Secre ta r io :  Juan  An ton io  Áv i la  San tac ruz .  

 

Semanar io  Jud ic ia l  de  la  Federac ión  y  su  Gace ta ,  Novena 

Época ,  Tomo XVI ,  d i c iembre  de  2002 ,  pág ina  831 ,  T r ibuna les  

Co leg iados  de  C i rcu i to ,  tes is  I .13o .T .11  L .  

Regist ro  No.  922443  
Local izac ión:   
Novena Época 
Instanc ia :  Tr ibunales  Coleg iados de  Ci rcu i to  
Fuente:  Apéndice  (actua l izac ión 2002)  
Tomo V,  Traba jo ,  P .R .  TCC 
Página:  268  
Tes is :  204  
Tes is  A is lada  
Mater ia (s ) :  labora l  

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE 
INSTITUCIONES BANCARIAS.  LA TASA DE INTERÉS 
PREFERENCIAL POR CRÉDITOS CONCEDIDOS A ELLOS DEBE 
SEGUIR V IGENTE,  AUN CUANDO SE HAYA ROTO LA 
RELACIÓN LABORAL,  S I  ELLO ES IMPUTABLE A LA 
INSTITUCIÓN. -   

Si  las  t asas  de  in te rés  pac tadas ,  menores  a  las  que  

norma lmente  r igen  en  e l  mercado ,  tuv ie ron  lugar  tomando en  

cons iderac ión  que  la  par te  deudora  es  emp leada  de  una  

ins t i tuc ión  bancar ia ,  de  manera  ta l  que  s i  l a  m isma dec ide  

separa rse  de  la  ins t i tuc ión ,  an tes  de l  venc im ien to  de  los  c réd i tos  

re la t i vos ,  pud ie ra  tener  un  t ra to  d i fe ren te  desven ta joso  en  



cuan to  a  la  causac ión  de  in te reses ,  resu l ta  s in  embargo ,  que  lo  

an te r io r  no  ap l i ca  cuando s iendo  vo lun tad  de l  deudor  con t inuar  

con  la  re lac ión  de  t raba jo ,  e l  pa t rón  dec ide  desped i r le  

in jus t i f i cadamente  y  dar  por  conc lu ido  e l  v íncu lo  con t rac tua l ,  

i ndemnizando a l  emp leado  de  con f ianza  s in  derecho  a  

re ins ta lac ión ,  en  cuyo  caso  la  separac ión  no  es  vo lun ta r ia ,  s ino  

imputab le  a l  pa t rón  demandado;  consecuen temente ,  es te  ú l t imo  

debe  segu i r  respe tando  lo  pac tado  en  e l  aspec to  de  los  

in te reses  como s i  l a  par te  deudora  aún  fuera  su  emp leada.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL TERCER CIRCUITO.  

Amparo  d i rec to  155 /2002 . -Adr iana  Margar i ta  Leyva  L izá r raga . -9  

de  agos to  de  2002 . -Unan imidad  de  vo tos . -Ponen te :  Hugo  Gómez 

Áv i la . -Secre ta r ia :  Mar ía  Guada lupe  de  Jesús  Me j ía  Pu l ido .  

 

Semanar io  Jud ic ia l  de  la  Federac ión  y  su  Gace ta ,  Novena 

Época ,  Tomo XVI ,  oc tubre  de  2002 ,  pág ina  1467 ,  T r ibuna les  

Co leg iados  de  C i rcu i to ,  tes is  I I I .2o .T .67  L .  

Amparo  d i rec to  1258 /79 .  S ind ica to  de  Te le fon is tas  de  la  

Repub l i ca  Mex icana .  20  de  agos to  de  1979 .  Unan imidad  de  4  

vo tos .  Ponen te :  Mar ía  Cr i s t ina  Sa lmorán  de  Tamayo.  

Sép t ima época ;  Vo ls .  127-132 ,   Qu in ta  Par te ,  Pág .  15 .  

 

S i  e l  t raba jador  demues t ra  co r rec tamente  an te  la  Jun ta  de  que  

no  se  comprobó  la  causa  que  amer i tó  la  expu ls ión ,  a lguna  

v io lac ión  en  e l  p roced im ien to ,  o  que  le  fue  ap l i cada  la  c láusu la  

es ta tu ta r ia  de  exc lus ión ;  e l  l audo  d ic tado  por  la  Jun ta  deberá  

con tener  la  o rden  de  re ins ta lac ión  en  e l  t raba jo ,  l a  que  deberá  



e fec tuar  inmed ia tamente  e l  pa t rón ,  y  la  condena  a  ca rgo  de l  

s ind ica to  responsab le  a l  pago  de  los  sa la r ios  ca ídos .  

 

“CLAUSULAS DE EXCLUSION,  APLICACIÓN ILEGAL DE LA.  Y  
CONSECUENCIA JURIDICAS. -  Si  la  empresa  demanda,  a l  

separa r  a l  t raba jador  se  concre ta  a  cumpl i r  con  e l  Con t ra to  

Co lec t i vo  de l  T raba jo  cor respond ien te ,  y  e l  S ind ica to  por  su  

par te  no  p rueba  haber  cump l ido  con  los  requ is i tos  que  es tab lece  

e l  a r t í cu lo  371  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  a l  ap l i ca r   l a  

c láusu la  de  exc lus ión ,  a fec tando  con  su  ac t i tud  i l ega l  l os  

derechos  de  es tab i l i dad  en  e l  emp leo  de  un  t raba jador ,  como la  

s i tuac ión  se  equ ipara  a  un  desp ido  in jus t i f i cado ,  la  consecuenc ia  

ju r íd ica  es  dec la ra r  la  nu l idad  de  la  a f l i cc ión  de  d icha  c láusu la  

y ,  po r  ende ,  que  se  condene a  la  empresa  a  la  re ins ta lac ión  

demandada por  e l  t raba jador  y  a l  s ind ica to  a  cubr i r ,  po r  

concep to  de  daños  y  per ju i c ios ,  l os  sa la r ios  ca ídos  rec lamados .  

 

P r imer  T r ibuna l  de  C i rcu i to .  

 

Amparo  D i rec to  193 /80 . -S ind ica to  de  Traba jadores  de  S inger   

Mex icana ,  S .  A .  de  C.  V .  y  o t ro .  26  de  abr i l  de  1982 . -  Ponen te :  

José  Mar t ín  De lgado . -  Secre ta r ia :  Norma F ia l lega  Sánchez .  

In fo rme 82 . -  Tercera  Par te . -T r ibuna les  Co leg iados . -  P .142 .  

 

A  manera  de  comenta r io  seña la remos  que  la  mayor ía  de   

los  casos  no  dec i r  que  en  todos ,  e l  s ind ica to  resu l ta  con  e l  l audo  

favorab le  a  sus  in te rese ;  a lgunas   veces  por  haber  l l evado  

adecuadamente  e l  p roceso ,  o t ras ,  po r  e je rcer  sobre  la  au to r idad  

labora l ,  l as  tan  conoc idas  y  u t i l i zadas  p res iones  po l í t i cas .  

 



Son ra ros  y  ex t rañ ís imos  los  casos  en  que  a  un  t raba jador  

que  no  se  le  re ins ta la  se  le  indemnice  cons t i tuc iona lmente  como 

desp ido  in jus t i f i cado ,  ya  que  cas i  s iempre  y  más  cuando en t re  e l  

s ind ica to  y  la  empresa ,  las  re lac iones  marchan  b ien ;  p r imero  

so l i c i ta  a  la  segunda que  negoc ie  a l  t raba jador  con  e l  ob je to  de  

ev i ta r  e l  pago  de  la  indemnizac ión  a  la  que  aqué l  es  ac reedor .   

 

Es  ob l igac ión  de  la  d i rec t i va  de  un  s ind ica to ,  de  acuerdo  

con  e l  a r t í cu lo  373  de  la  Ley  Labora l ,  rend i r  cuen ta  de ta l lada  y  

m inuc iosa  a  la  asamblea  por  lo  menos  una  vez  cada  se is  meses ,  

de l  es tado  f inanc ie ro  que  guarda  la  o rgan izac ión ,  con  e l  

p ropós i to  de  que  los  asoc iados  conozcan  e l  es tado  rea l  y  

des t ino  de  sus  cuo tas  s ind ica les .  Es ta  ob l igac ión  no  es  

ind ispensab le ,  por  lo  que  es ta  c láusu la  la  inc lu imos   como 

derecho  impera t i vo .  

 

O t ra  f i na l idad  que  t iene  es ta  f racc ión  en  re lac ión  con  e l  

a r t í cu lo  373  de l  o rdenamien to  l abora l ,  es  que  ex is ta   una  

v ig i lanc ia  más  o  menos  cons tan te  en  e l  mane jo  de  fondos  y  

admin is t rac ión  de l  pa t r imon io  de  la  asoc iac ión  a l  no  t ranscur r i r  

más  que  e l  l apso  de  se is  meses  como máx imo para  la  rend ic ión  

de  cuen tas ,  se  ev i ta  que  e l  supues to  que  ex is t ie ra  d ispos ic ión  

de  fondos  de  la  en t idad ,  se  reduc i r ía  la  can t idad  por  co r to  

t i empo t ranscur r ido  en t re  la  fecha  de  la  rend ic ión  de  cuen tas .  



CAPÍTULO CUARTO.  
LA DEMOCRACIA SINDICAL EN MÉXICO.  

 
4 . -  BREVES COMENTARIOS RESPECTO A LOS ESTATUTOS DE 
LOS SINDICATOS.  
 
 Los  es ta tu tos  s ign i f i can  los  l i neamien tos  a  los  cua les  

deben  su je ta rse  los  t raba jadores ,  a  par t i r  de l  momento  en  que  

se  dec iden  a  fo rmar  par te  de  un  s ind ica to  de te rminado .   

 

Las  normas  con ten idas  en  los  es ta tu tos ,  que  cons t i tuyen  su  

ley  fundamenta l ,  deben  ser  c la ras ,  esc r i tas  indub i tab les .  Por  e l lo  

deben  de te rminarse  los  tex tos  que  de jan  de  ser  es ta tu tos ,  y  

ac la ra r  los  que  son  nuevos ,  rea l i zando  las  t ranscr ipc iones  y  

exp l i cac iones  que  los  p rec isen ,  s in  lugar  a  dudas .  

 

Los  tex tos  nuevos  pueden ser  mate r ia  de  observac iones  de  

la  au to r idad ,  y  de  cor recc iones  por  par te  de l  s ind ica to ,  deb ido  a  

las  razones ,  tamb ién  la  v ía  de  impugnat i va  de l  j u i c io  de  amparo ,  

s i  es  e l  caso ,  por  todos  los  que  tengan  y  ac red i ten  in te rés  

ju r íd i co .   

 

Para  e l lo  se  podrán  so l i c i ta r  las  cop ias  cer t i f i cadas  que  

sean  necesar ias .  Lóg icas  por  lo  demás para  e l  s ind ica to  m ismo,  

con  la  reso luc ión  de  que  han  quedado reg is t radas  las  re fo rmas .  

 

Aqu í  se  verá  e l  va lo r  de  la  convoca to r ia ,  e l  hecho  de  segu i r  

respe tuosamente  e l  p roced im ien to  p rev is to  en  los  es ta tu tos ,  o  

los  acuerdos  de  la  asamblea  genera l  pa ra  es tos  e fec tos ,  con  e l  

quórum vá l ido .  

 



4.1 . -  CRIT ICA Y  PROPUESTA  DE LAS ASAMBLEAS PARA 
LOGRAR LA DEMOCRACIA EN  LAS .MISMAS.  
 

Como ya  fue  exp l i cado  en  l íneas  an te r io res ,  l a  mayor ía  de  

los  l íde res  s ind ica les  l l amados  "char ros"  se  han  manten ido  en  la  

d i r igenc ia  de l  s ind ica to  duran te  mucho  t iempo,  lo  que  re f le ja  

cuán  ausen te  de  e l los  se  encuen t ra  la  democrac ia .   

 
Si  los  t raba jadores ,  que  son  qu ienes  in tegran  la  base  

s ind ica l ,  tuv ie ran  la  opor tun idad  de  e leg i r  democrá t i camente  a  

sus  represen tan tes ,  qu izá  en tonces  su  s i tuac ión  ser ía  d i fe ren te ,  

pues  sus  l íde res  los  represen ta r ían  genu inamente  en  la  med ida  

en  que  es tuv iesen  convenc idos  de  que  su  labor  es  con t r ibu i r  a l  

b ien  común.   

 

S in  embargo ,  la  rea l idad  s ind ica l  es  muy  d i fe ren te  y  ha  

hecho  p ro l i fe ra r  en  Méx ico  a  la  c lase  buróc ra ta ,  es  dec i r ,  a  la  

c lase  in f luyen te .   

 

S in  embargo ,  la  fa l ta  de  democrac ia ,  se  observa  en  

agrupac iones  labora les  no  buroc rá t i cas ;  en  e fec to ,  l a  mayor  

par te  de  los  l íde res  s ind ica les  y  a lgunos  serv idores  púb l i cos  

rec iben  un  sue ldo  por  su  labor ,  pe ro  no  rea l i zan  su  t raba jo  de  

manera  competen te  y  hones ta .   

 

No  obs tan te ,  la  pob lac ión  c iv i l  ha  ten ido  que  sopor ta r  la  

ine f i cac ia  de  esos  serv idores ,  me jo r  conoc idos  como buróc ra tas ,  

que  por  se r  in f luyen tes  no  rec iben  n ingún  t ipo  de  sanc ión .  Por  

e jemp lo ,  para  rea l i za r  cua lqu ie r  t rámi te  en  las  o f i c inas  de l  

gob ie rno ,  los  con t r ibuyen tes  se  ven  ob l igados  a  hacer  la rgas  

f i l as ,  m ien t ras  los  emp leados  de l  gob ie rno ,  s in  impor ta r les  



mucho la  s i tuac ión ,  se  ded ican  a  descansar .  O t ro  e jemp lo  es  e l  

pa ro  labora l  o  la  hue lga  ocas ionados  por  e l  desacuerdo  

económico  en t re  los  empresar ios  y  e l  l í de r  s ind ica l .   

 

De  hecho ,  e l  s ind ica l i zado  de ja  de  rec ib i r  su  sa la r io ,  

apenas  se  en te ra  de  las  negoc iac iones  y .  po r  ú l t imo ,  es  qu ien  

resu l ta  menos  bene f i c iado .  También  hay  muchos  casos  de  

cor rupc ión  gubernamenta l  que  no  se  denunc ian ,  s ino  que  se  

encubren  con  in im i tab le  descaro .  S i  a lgu ien  l l ega  a  denunc ia r  

fo rma lmente  la  i r regu la r idad ,  por  lo  genera l  se  in te rponen  

amparos  o  se  o f recen  f ianzas ,  quedando  as í  sa lvaguardada  la  

l i be r tad  e  in tegr idad  de  la  c lase  buróc ra ta .   

  

La  Revo luc ión  Mex icana  d io  in i c io  a  un  mov imien to  

democrá t i co ;  es  dec i r ,  p romov ió  la  par t i c ipac ión  po l í t i ca  de  la  

mayor ía  de  la  pob lac ión .  S in  embargo ,  a l  paso  de l  t i empo se  ha  

o lv idado  que  mi les  de  mex icanos  d ie ron  su  v ida  por  la  

ins taurac ión  de  un  Es tado  democrá t i co ,  y  la  pob lac ión ,  con  su  

ac t i tud ,  ha  de jado  toda  la  responsab i l i dad  en  manos  de  los  

po l í t i cos .   

 

Un  número  cons iderab le  de  mex icanos  c r i t i can  la  

co r rupc ión  que  ex is te  en  los  d i f e ren tes  n ive les  po l í t i cos ,  pero  

cuando  se  t ra ta  de  dec id i r ,  y  de  par t i c ipa r  en  la  acc ión  po l í t i ca  

no  acuden  a  las  u rnas  y  adop tan  la  ac t i tud  de  meros  

espec tadores .   

 

Será  acaso  que  su  conc ienc ia  c ív i ca  ha  l l egado  a  perderse  

en  lo  más  recónd i to  de  su  ser ,  que  su  esp í r i tu  democrá t i co  se  ha  

adormec ido  y  que  se  han  res ignado  a  que  o t ros  dec idan  por  

e l los .   



Para  in i c ia r  e l  camb io  po l í t i co  es  necesar io ,  en  p r imer  

lugar ,  educar  a  la  pob lac ión  en  la  democrac ia  para  que  e je rc i te  

és ta  en  todas  las  s i tuac iones  a  las  que  hace  f ren te :  l a  fami l i a ,  e l  

t raba jo ,  e l  s ind ica to ,  e l  pa r t ido  po l í t i co ,  e tcé te ra .   

 

Se  a f i rma que  un  pueb lo  t i ene  e l  gob ie rno  que  merece .  S i  

l os  mex icanos  desean  o  c reen  merecer  o t ro  gob ie rno ,  en tonces  

deben  tomar  conc ienc ia  de  la  impor tanc ia  de  su  par t i c ipac ión  en  

la  e lecc ión  de  sus  represen tan tes .   

 

Cuando se  hab la  de  cambio  po l í t i co ,  por  e l lo  no  debe  

en tenderse  ún icamente  la  sus t i tuc ión  de  un  par t ido  por  o t ro ,  

s ino  e l  es tab lec im ien to  de  una  soc iedad  donde  la  democrac ia  

impere ,  donde  las  pa labras  " f raude"  y  "abs tenc ion ismo"  de jen  de  

ser  las  que  más  se  p ronunc ian  en  cada  per iodo  e lec to ra l ,  y  en  

donde  la  l i be r tad ,  la  jus t i c ia  y  la  igua ldad  sean  ob je to  de  máx imo 

respe to .   

 

Cabe  seña la r  que  la  democrac ia  en  Méx ico  no  es  ta rea  de  

un  so lo  par t ido  po l í t i co ,  s ino  de  toda  la  soc iedad  c iv i l ,  l a  cua l ,  

en  fo rma consc ien te  y  o rgan izada ,  debe  de fender  e l  de recho  a l  

vo to  de  que  goza  todo  c iudadano que  per tenezca  a  un  pa ís  

cons t i tu ido  como una  " repúb l i ca  represen ta t i va ,  democrá t i ca  y  

federa l " .  

 

La  soc iedad  mex icana  es tá  in tegrada  por  sec to res  que  

t ienen  in te reses ,  ideas  y  neces idades  d i fe ren tes ,  lo  que  p lan tea  

la  neces idad  de  que  ex is tan  par t idos  po l í t i cos  represen ta t i vos  de  

cada  sec to r .   

 



Esto  só lo  se rá  pos ib le  en  la  med ida  en  que  ex is ta  p lena  

l i be r tad  de  asoc iac ión .  Méx ico  es  p r i s ionero  de  la  co r rupc ión ,  

de l  ego ísmo,  de  los  in te reses  par t i cu la res ,  e tc .  ¿Cómo escapar  

de  es tas  p r i s iones?  La  respues ta  es tá  en  la  educac ión  c ív i ca ,  la  

cua l  l e  permi t i rá  a l  i nd iv iduo  compromete rse  con  e l  b ien  común e  

imped i rá  que  en  la  e lecc ión  de  sus  represen tan tes  p reva lezcan  

los  in te reses  par t i cu la res .   

 

La  soc iedad  debe  dec id i r se  a  pa r t i c ipa r  en  la  e lecc ión  de  

sus  represen tan tes  y  a  mantener  en  todo  momento  una  ac t i tud  

c r í t i ca ,  sobre  todo  en  lo  que  respec ta  a  las  med idas  que  a fec tan  

a  la  pob lac ión .   

 

Só lo  as í  podrá  garan t i za rse  e l  respe to  a  los  derechos  

fundamenta les  de  la  persona .  No  es ta r ía  de  más  recordar le  a  las  

au to r idades  e leg idas  por  vo lun tad  popu la r  que  su  ta rea  cons is te  

en  de fender  los  in te reses  de  la  pob lac ión ,  no  los  de  su  par t ido .  

 
4 .2 . -  CRIT ICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS 
SINDICATOS Y PROPUESTAS PARA QUE SE LLEVEN A CABO 
DE MANERA DEMOCRÁTICA.  
 
 Es necesar ia  la  democrac ia  s ind ica l ,  a  e fec to  de  que  de je  

de  ser  una  p ieza  re tó r i ca  y  conver t i r se  en  una  rea l idad  

impor tan te ,  recordando que  la  pos ib i l i dad  de  coa l iga rse  en  

s ind ica tos  es  un  derecho  soc ia l ,  reconoc ido  en  la  cons t i tuc ión .  

 

 E l  ca rác te r  d is t in t i vo  de  nues t ra  es t ruc tu ra  ju r íd i co  po l í t i ca ,  

l o  p roporc ionan  los  derechos  soc ia les ,  en  v i r tud  de  que  no  só lo  

es tab lecen  una  re lac ión  espec ia l  en t re  gobernan tes  y  

gobernados ,  der i vada  de  las  garan t ías  ind iv idua les ,  s ino  que  



dete rminan  las  par t i cu la r idades  de  la  o rgan izac ión  y  

func ionamien to  de l  poder  p res idenc ia l  y  de  la  p rác t i ca  po l í t i ca  

de l  pa ís .   

 

En  e l los  se  concen t ran  los  supues tos  bás icos  sobre  los  

cua les  descansa  la  Cons t i tuc ión  de l  17 .  En  consecuenc ia ,  an tes  

de  in i c ia r  e l  es tud io  de  los  a r t í cu los  3 ,  27  y  123  donde  se  

encuen t ran  los  derechos  soc ia les  o r ig ina les ,  resu l ta  necesar io  

iden t i f i ca r los  por  sus  cua l idades  ju r íd ico  po l í t i cas  y  d is t ingu i r los  

de  las  garan t ías  ind iv idua les .   

 

Los  derechos  soc ia les  se  ins t i tuyen  a  par t i r  de l  

reconoc im ien to  de  las  des igua ldades  en t re  los  se res  humanos  a  

causa  de  sus  cond ic iones  rea les  de  ex is tenc ia ;  p ro tegen  no  a l  

i nd iv iduo ,  s ino  a l  i n tegran te  de  un  g rupo  soc ia l  i den t i f i cado  po r  

sus  in te reses  comunes ,  lo  cua l  s ign i f i ca ,  en  ú l t ima ins tanc ia ,  e l  

reconoc im ien to  de  la  lucha  de  c lases  como rea l idad  soc ia l  

p roduc to  de  las  cond ic iones  económicas ;  pero  a  d i fe renc ia  de  

las  tes is  marx is tas ,  los  derechos  soc ia les  imp l i can  la  a f i rmac ión  

de  la  pos ib i l i dad  de  la  conc i l i ac ión  de  esos  in te reses  de  g rupo  y  

de  c lase  por  la  in te rvenc ión  de l  poder  po l í t i co ,  que  pues to  de  

lado  de  qu ienes  se  encuen t ran  en  desven ta ja  y  sobre  todos  los  

g rupos  en  con f l i c to ,  regu la  y  d i r ige  las  re lac iones  soc ia les ,  de  

donde  resu l ta  a jeno  a l  Es tado  de  la  Revo luc ión  e l  Es tado  

po l i c ía ,  a rb i t ro  imparc ia l  asen tado  en  e l  p r inc ip io  de  de ja r  hacer ,  

de ja r  pasar .   

 

De  es tos  supues tos  los  derechos  soc ia les  rec iben  dos  de  

sus  no tas  d is t in t i vas :   

 



1. -  De te rminan  la  amp l iac ión  de  las  a t r ibuc iones  de l  

Es tado .   

 

2 . -  Su  p rác t i ca  y  de fensa  dependen de  la  e f i cac ia  de l  poder  

po l í t i co .  

 

Inheren te  a  es tas  no tas  d is t in t i vas  es  la  concepc ión  de  la  

l i be r tad  p rop ia  de  los  derechos  soc ia les ,  que  le jos  de  darse  

f ren te  a l  poder  po l í t i co  como a f i rmac ión  de  ind iv idua l idad ,  se  da  

en  é l  y  por  é l ,  como ca tegor ía  soc ia l .  En  tan to  que  e l  l i be ra l i smo 

ind iv idua l i s ta  en t iende  la  l i be r tad  an te r io r  e  independ ien te  de  la  

o rgan izac ión  po l í t i ca ,  l os  derechos  soc ia les  la  iden t i f i can  como 

ca tegor ía  po l í t i ca  y  en  consecuenc ia ,  l a  d i recc ión  de  su  p rác t i ca  

y  desar ro l lo  va  de  la  soc iedad  po l í t i ca  a  la  soc iedad  c iv i l ,  no  de  

és ta  a  aque l la  como acon tece  en  e l  l i be ra l i smo.  La  l i be r tad  es  

con fo rme a  los  derechos  soc ia les ,  cond ic ión  común de  

ex is tenc ia  y  no  a t r ibu to  ind iv idua l .  La  l i be r tad  comienza  y  se  

fundamenta  en  la  v ida  po l í t i ca ;  de  ah í  las  a t r ibuc iones  de l  

Es tado  para  o r ien ta r  y  d i r ig i r  l a  v ida  soc ia l  de  acuerdo  a  un  

p roceso  h is tó r i co  que  a r ra iga  en  la  Co lon ia ,  se  desar ro l la  con  la  

Independenc ia ,  se  conso l ida  con  la  Re fo rma y  cu lm ina  con  la  

Revo luc ión ,  iden t i f i cada  por  es ta  razón  con  Méx ico .   

 

En  e fec to ,  e l  domin io  españo l  s ign i f i ca  la  impos ic ión  de  un  

rég imen po l í t i co  a jeno  a  las  re lac iones  soc ia les  de  los  az tecas ,  

que  se  t raduce  con  la  Independenc ia  en  p royec to  soc ia l  su je to  a  

las  co r r ien tes  y  doc t r inas  po l í t i cas  que  a f i rman e l  de recho  de  los  

pueb los  a  su  p rop ia  soberan ía ,  y  se  rea f i rma en  esenc ia  f ren te  

a l  poder  ec les iás t i co  por  la  Re fo rma de  manera  equ iva len te  a  

como los  Es tados  europeos  nac ien tes  hub ie ron  de  hacer lo  s ig los  

an tes .   



En rea l idad  Méx ico  emerge  como Es tado  con  la  Re fo rma,  

p roceso  en  e l  cua l  se  p royec ta  por  p r imera  vez  la  Nac ión  por  

cons t ru i r .  Todo  e l  con jun to  de  re lac iones  soc ia les  que  en  e l  

l engua je  pues to  de  moda in tegran  la  soc iedad  c iv i l  de  la  época  

cobra  sen t ido ,  un idad  y  fu tu ro  desde  la  perspec t i va  de  la  

o rgan izac ión  po l í t i ca .  La  invas ión  yanqu i  y  la  in te rvenc ión  

f rancesa  hacen  depender  e l  des t ino  de  la  nac ión  que  nace  de  la  

subs is tenc ia  po l í t i ca .  Los  Es tados  europeos  recor r ie ron  e l  

camino  en  d i recc ión  con t ra r ia ;  en  e l los  e l  Es tado  nace  de  la  

nac ión ,  por  eso  la  nac ión  lo  l im i ta  y  de te rmina .  Las  tes is  de l  

con t ra to  soc ia l  s in te t i zan  e l  t ráns i to  de  la  soc iedad  c iv i l  a  la  

soc iedad  po l í t i ca  y  la  t eo r ía  de  la  soberan ía ,  no  hace  s ino  

encarnar  e l  sen t im ien to  nac iona l  que  da  fundamento  a  la  

soc iedad  po l í t i ca .   

 

En  Méx ico  la  Nac ión  dev iene  p royec to  de l  Es tado  y  és te  en  

la  cond ic ión  esenc ia l  de  aque l la ;  l a  Revo luc ión  en t raña  e l  

re to rno  a  es ta  ve rdad  bás ica ,  perd ida  e  ignorada  duran te  e l  

po r f i r i a to ,  que  a l  sac r i f i ca r  la  conso l idac ión  po l í t i ca  a l  desar ro l lo  

económico  t ras toca  la  obra  de  la  Re fo rma.  La  Revo luc ión  vue lve  

a  e l la  y  depos i ta  en  e l  Es tado  que  c rea ,  y  de  nueva  cuen ta ,  l a  

ta rea  de  hacer  la  Nac ión .   

 

En  e l  Es tado  de  la  Revo luc ión  convergen ,  s in  fund i rse ,  

t rad ic iones ,  asp i rac iones  y  concepc iones  soc ia les  he te rogéneas  

y  con t ra r ias  cuya  ex is tenc ia  depende de  la  permanenc ia  po l í t i ca  

p royec tada  desde  la  Cons t i tuc ión .   

 

La  esenc ia  p royec t i va  de  la  Cons t i tuc ión ,  a  la  que  

cor responde  los  derechos  soc ia les ,  en t ra  en  con f l i c to  necesar io  

con  la  soc iedad  c iv i l  sobrev iv ien te  a l  po r f i r i a to ,  que  conserva  la  



t rad ic ión  l i be ra l  des l igada  de  su  cond ic ión  po l í t i ca .  As í ,  en  las  

zonas  c r í t i cas  de  las  re lac iones  soc ia les  e l  p royec to  nac iona l  de  

la  Revo luc ión ,  conver t ido  en  derechos  soc ia les ,  choca  con  la  

rea l idad  de  la  soc iedad  c iv i l  renuen te  a  los  cambios  a  que  la  

Cons t i tuc ión  convoca  en  las  de te rminac iones  de  la  educac ión ,  la  

p rop iedad  y  las  re lac iones  en t re  e l  cap i ta l  y  e l  t raba jo .  

Garan t ías  ind iv idua les  y  derechos  soc ia les  coex is ten tes  

rec laman para  s í  l a  po tes tad  de  f i j a r  l a  d i recc ión  de  las  

re lac iones  soc ia les  y  por  eso ,  en  las  dec is iones  po l í t i cas  

fundamenta les  se  en f ren tan .  Buena  par te  de  la  h is to r ia  ju r íd ica  y  

po l í t i ca  de l  pa ís  cons is te  en  los  a r reg los  hechos  po r  los  

gob ie rnos  para  mantener  e l  p royec to  soc ia l  de  la  Revo luc ión  y  a l  

m ismo t iempo sa t i s facer  las  ex igenc ias  de  la  par te  de  la  

soc iedad  c iv i l  que  lo  n iega  y  rechaza .  Las  re fo rmas  

cons t i tuc iona les  expresan  con  f recuenc ia  c rec ien te  las  

t ransacc iones  en t re  e l  p royec to  y  las  c i r cuns tanc ias ,  e l  sac r i f i c io  

de  és te  a  la  es tab i l i dad  po l í t i ca  que  es  su  cond ic ión ,  has ta  

l l egar  a l  pun to  donde  la  renunc ia  p lena  a l  p royec to  n iega  las  

pos ib i l i dades  de  la  es tab i l i dad  po l í t i ca ,  pues  s ign i f i ca  e l  

abandono  de  los  derechos  soc ia les .  Negado  e l  p royec to ,  e l  

Es tado  de  la  Revo luc ión  carece  de  sen t ido  h is tó r i co ,  p robar lo  en  

sus  fundamentos  cons t i tuc iona les  es  pos ib le  a  par t i r  de  los  

supues tos  en  que  descansan  los  derechos  soc ia les ,  l os  cua les  

podemos  resumi r  en  los  s igu ien tes :   

 

1 . -  E l  reconoc im ien to  de  la  lucha  de  c lases .   

 

2 . -  E l  reconoc im ien to  de  la  pos ib i l i dad  de  conc i l i ac ión  de  

los  in te reses  de  c lase .   

 



3. -  La  in te rvenc ión  necesar ia  de l  Es tado  como árb i t ro  de  

los  con f l i c tos  de  c lase  pues to  de  lado  de  los  t raba jadores .   

 

4 . -  La  de te rminac ión  po l í t i ca  de  la  p rop iedad  o r ig inar ia .   

 

5 . -  La  in te rvenc ión  de l  Es tado  en  mate r ia  económica .   

 

Todos  e l los  los  encon t ramos  ob je t i v i zados  como normas ,  

con  mayor  o  menor  c la r idad  en  los  a r t í cu los  3 ,  27  y  123 .  

 
4.3 -  LAS  CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN Y LA DEMOCRACIA 
S INDICAL.   
 

Las  c láusu las   de  admis ión  y  de  exc lus ión ,  tuv ie ron  un  

be l lo  y  nob le  o r igen  pero  desde  hace  años  se  han  conver t ido  en  

una  de  las  “bases  de  to ta l i ta r i smo s ind ica l   y  de  to ta l i ta r i smo 

es ta ta l ”  qu ienes  más  a ten tan  con t ra  la  l i be r tad  s ind ica l  son  las  

asoc iac iones  p ro fes iona les  a l  e je rce  coacc ión  sobre  los  

t raba jadores  a  f in  de  inc lu i r los   a  la  a f i l i ac ión  y  acep ta r  su  

d isc ip l ina  so  pena  de  perder  e l  emp leo .  

 

Es tas  c láusu las  pueden  ser  de  exc lus ión  de  ing reso  o  ta l le r  

ce r rado  (c losed  shop) ,  en  la  cua l  e l  pa t rón  se  compromete  a  no  

admi t i r   en  su  empresa  a  t raba jadores  que  no  es tán  a f i l i ados  a  

la  asoc iac ión  que  han  es t ipu lado  en  conven io ;  y  c láusu las  de  

ta l le r  s ind ica l  (un ion  shop)  o  de  manten im ien to  de  m iembros  

s ind ica les  (ma in tenance  o f  membersh ip ) ,  med ian te  las  cua les  se  

o to rga  un  p lazo  a  los  obre ros  para  a f i l i a rse  a l  s ind ica to  y  se  les  

impone con t inuar  con  e l  m ismo has ta  que  dure  e l  emp leo .  

 



Median te  es tas  c láusu las  se  re toma a  la  s i tuac ión  que  

ex is t ió  en  e l  ú l t imo  per iodo  de  las  co rporac iones  y  que  la  Ley  de  

Charpe l ie r  se  p ropuso  e l im inar .   

 

E l   t raba jador ,  pa ra  poder  e je rce r  su  p ro fes ión ,  debe  

a f i l i a rse  a  un  de te rminado  s ind ica to  y  permanecer  en  e l  m ismo,  

pagando  pun tua lmente  las  con t r ibuc iones  y  acep tando  la  

d isc ip l ina .   

 

Es tas  c láusu las ,  no  só lo  chocan  con t ra  la  l i be r tad  de  

agremiac ión ,  s ino  que  tamb ién  a fec tan  e l  de recho ,  pues to  que  

suped i tan  la  l i be r tad  de  t raba ja r  a l  hecho  de  la  a f i l i ac ión  s ind ica l  

y  la  permanenc ia  de l  s ind ica to .  

 

En  e l  de recho  nor teamer icano  de l  t raba jo ,  “no  ex is te  e l  

de recho  a  ser   admi t ido  en  un  s ind ica to ”  la  c láusu la  de  exc lus ión  

de  ing reso ,  es  dec i r ,  e l  t a l l e r  ce r rado  (c losed  shop)  fue  tamb ién  

p roh ib ida  por  la  Ley  de  Ta f t  Har t ley .  

 

En  1985 ,  un  t r ibuna l  nor teamer icano  de te rminó  por  c inco  

vo tos  f ren te  a  cua t ro  que  e ra  cor rec ta  la  conc lus ión  de  que  un  

s ind ica to  no  pod ía  p roh ib i r  a  un  miembro  suyo  que  lo  abandone.  

 

En  Méx ico  se  t iene  an teceden tes  según  De la  Cueva  de  la  

c láusu la  de  ing reso ,  a  par t i r  de  1916  la  c láusu la  de  exc lus ión  de  

ing reso ,  fue  de f in ida  por  la  Ley  1931 ,  en  su  a r t í cu lo  49 ,  como 

“una  fo rmac ión  de l  Con t ra to  Co lec t i vo  o  de l  Con t ra to  Ley  que  

ob l iga  a l  empresar io  a  no  admi t i r  como t raba jadores  en  su  

empresa  s ino  a  qu ienes  es tén  s ind ica l i zados” .  

 



La an t igua  ley  de  1931 ,  tamb ién  es tab lec ió  en  e l  a r t í cu lo  

236 ,  e l  de recho  de  los  s ind ica tos  de  t raba jadores  para  ped i r  y  

ob tener  de l  pa t rón ,  la  separac ión  de l  t raba jo ,  de  sus  m iembros  

que  renunc ien  o  sean  desped idos  de l  s ind ica to  cuando ex is ta  la  

c láusu la  de  exc lus ión .  

 

La  ley  de  1970  mod i f i có  e l  pá r ra fo  f i na l ,  de  la  Ley  an te r io r ,  

pa ra  es tab lecer  en  e l  a r t í cu lo  395 ,  que  “e l  pa t rón  admi t i rá  

exc lus ivamente  como t raba jadores  a  qu ienes  sean  miembros  de l  

s ind ica to  con t ra tan te ” .  En  op in ión  de  Mar io  de  la  Cueva ,  es tá  

fó rmu la   debe  cons idera rse  equ iva len te  “a  qu ienes  sean  

miembros  de l  s ind ica to  t i tu la r  de l  Con t ra to  Co lec t i vo ” . 1

 

En  op in ión  de   Euquer io  Guer re ro ,  es tas  c láusu las  tan to  la  

admis ión  como la  exc lus ión  han  s ido  un  a rma “de  lo  más  innob le  

en  manos  de  a lgunos  d i r igen tes  s ind ica les ,  que  por  med io  de  

e l las  han  sa t i s fecho  venganzas  persona les ;  amedren tando  a  los  

t raba jadores  que  no  se  p l iegan  a  las  cons ignas  s ind ica les . 2

 

Nés to r  de  Buen,  después  de  ana l i za r  las  op in iones  de  

nues t ros  t ra tad is tas ,  en  p ro  y  en  con t ra  de  las  c láusu las  de  

admis ión  y  de  exc lus ión ,  as í  como la  cons t i tuc iona l idad  o  

incons t i t uc iona l idad  de  ambas ,  conc luye  a f i rmando que  la  fue rza  

de  los  s ind ica tos  no  debe  fundarse  en  e l  te r ro r  s ino  en  los  

resu l tados  pos i t i vos  de  un  es fuerzo  pers is te  encaminado  a  la  

consecuc ión  de  me jo res  cond ic iones  de  t raba jo  y  de  v ida  para  

sus  in tegran tes .  A  pesar   de  que  según  é l  es  innegab le  la  

                                                 
1 DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Pág. 359. 
2 GUERRERO L. Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. 20ª. Edición. Editorial 
Porrúa. México Distrito Federal 1998. Pág. 43. 



cons t i tuc iona l idad  de  la  c láusu la  de  exc lus ión  por  separac ión ,  

es ta  “  debe  ser  re legada  e  inc lus ive  e l im inada  de  la  ley ” . 3

 

D ive rsos  han  s ido  los  c r i te r ios ,  tes is  y  ju r i sp rudenc ias ,  

tan to  de  t r ibuna les  co leg iados  como de  nues t ra  Suprema Cor te ,  

que  se  han  emi t ido  a l  r espec to  a lgunos  p receden tes  de l  tema 

que  no  ocupa .  

 

CLAUSULA DE EXCUSION,  APLICACIÓN DE LA.  Al  pa t rón  

de  la  aud ienc ia  en  que  se  le  comun ica  la  ap l i cac ión  de  la  

c láusu la  de  o  só lo  compete  en  e l  caso  de  la  ap l i cac ión  de  la  

c láusu la  de  exc lus ión  cerc io ra rse :  a )  de  la  au ten t i c idad  en  que  

se  le  comun ica  la  ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  exc lus ión ;  b )  que  

en  e l  con t ra to  respec t i vo  es tá  cons ignada  d icha  c láusu la ;  c )  que  

los  t raba jadores  exc lu idos  per tenecen  a l  s ind ica to  que  ap l i ca  la  

repe t ida  c láusu la  y ,  una  vez  que  es to  se  ac red i te ,  e l  pa t rono ,  s in   

responsab i l i dad ,  es tá  ob l igado  a  cumpl i r  con  e l  acuerdo  

respec t i vo ,  s in  que  pueda  p re tender  in te rven i r  en  los  

p roced im ien to  que  e l  s ind ica to  haya  segu ido   para  la  ap l i cac ión  

de  d icha  c láusu la  ya  que  es to  só lo  puede  in te resar  a  los  

t raba jadores .  

 

Amparo  d i rec to  1535 /940  Sec  1ª .   C ía  de  Serv ic ios  Púb l i cos  

de  Noga les ,  S .A .  6  de  sep t iembre  de  1940 .  Unan imidad  de  vo tos .  

Re la tos :  O .  m.  T r igo .  

 

Qu in ta  época ,  Tomo LXV,  Pág .  3257 .  

 

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN.  E l  pa t rono  no  es tá  ob l igado  a  

cerc io ra rse  de  la  lega l idad  de l  acuerdo  de  exc lus ión  de  un  

                                                 
3 BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del Trabajo. Op. Cit. Pág. 77. 



t raba jador ,  tomado por  e l  s ind ica to ,  para  aca ta r  ta l  acuerdo ,  

pues  e l lo  equ iva ld r ía  a  que  e l   pa t rono  tuv ie ra  in je renc ia  en  e l  

func ionamien to  in te rno  de  la  o rgan izac ión  s ind ica l ,  l o  cua l  es  

con t ra r io  a  la  Ley .  

 

Qu in ta  época :  

 

Tomo LXI ,  Garc ía  An ton io  G. ,  Pág .  1187- ,  Tomo LXIV ;  

O lgu ín ,  Eduardo ,  Pág .  153 ;  Tomo LXV,  Co lga te  Pakmol i ve  Pe t t ,  

Pág .  2575 ;  Tomo LXXV,  Agu i r re  Lu is ,  Pág .  6545 ;  Tomo LXXVI ,  

Corde le r ía  de  San  Juan ,  Pág .  99 .  

 

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN,  REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS JUNTAS.  En t re  los  

requ is i tos  que  son  necesar ios  para  que  un  t raba jador  sea  

expu lsado  va l idamente  de  su  s ind ica to ,  se  encuen t ra  e l  de  que  

los  hechos  que  mot i ven  la  expu ls ión  es tén  p rev is tos  en  los  

es ta tu tos  de  la  o rgan izac ión  y  queden deb idamente  p robados .  

 

Por  lo  tan to ,  l as  Jun tas  es tán  facu l tadas  para  examinar  s i  

l os  hechos  que  fundan  la  expu ls ión  tuv ie ron  una  ex is tenc ia  rea l  

y  quedaron  ac red i tados  y ,  en  caso  con t ra r io ,  dec la ra r  que  la  

expu ls ión  fue  indeb ida ,  s in  que  es to  en t rañe  in t romis ión  de  

Jun tas  en  la  v ida  in te rna  de l  s ind ica to .  

 

Amparo  d i rec to  1258 /79 .  S ind ica to  de  Te le fon is tas  de  la  

Repub l i ca  Mex icana .  20  de  agos to  de  1979 .  Unan imidad  de  4  

vo tos .  Ponen te :  Mar ía  Cr i s t ina  Sa lmorán  de  Tamayo.  

 

Sép t ima época ;  Vo ls .  127-132 .   Qu in ta  Par te ,  Pág .  15 .  

 



Los  derechos  de  p re fe renc ia  dec la rados  en  la   expos ic ión  

de  mot i vo  de  la  ley  v igen te  se  lee  que :  

 

E l  de recho   mex icano  reconoce  la  leg i t imad de  la  c láusu la  

de  admis ión  en  v i r tud  de  la  cua l  se  ob l iga  a l  pa t rón  a  no  acep ta r  

s ino  a  t raba jadores  m iembros  de l  s ind ica to  t i t u la r  o  

admin is t rador  de l  con t ra to  co lec t i vo  o  de l  con t ra to  Ley .   

 

Peor  cuando  la  c láusu la  no  ex is te ,  no  obs tan te  que  en  

p r inc ip io  se  reconoce   la  facu l tad  de l  empresar io  de  se lecc ionar  

su  persona l ,  se  le  impone la  ob l i gac ión  de  p re fe r i r  en  igua ldad  

de  c i rcuns tanc ias  a  los  t raba jadores  mex icanos ,  a  qu ienes  les  

hayan  serv ido  sa t i s fac to r iamente  por  mayor  t i empo y  a  los  

s ind ica l i zados  respec to  de  qu ienes  no  lo  es tén .  

 

Nés to r  de  buen ,  a f i rma que  los  derechos  de  p re fe renc ia  y  

de  an t igüedad son  los  ins t rumentos  ju r íd icos  de  la  des igua ldad .  

Aunque tamb ién  es t ima que  debe  p rocura rse  la  s ind icac ión  de  

los   t raba jadores . 4

 

La  c láusu la  de  ing reso  debe  su  ex is tenc ia  a l  con t ra to  

co lec t i vo  de  t raba jo ,  a l  con t ra to  ley ,  s in  e l los  no  podr ía  ex is t i r ,  

l o  que  se  desprende  de  la  lec tu ra  de l  A r t í cu lo  395  de  la  Ley  

Federa l  de l  T raba jo .   

 

No  podrá  haber  c láusu las  de  ing reso  s in  p resenc ia  de  una  

con t ra to  co lec t i vo  de  t raba jo  o  un  con t ra to  ley .  

 

Por  c láusu la  de  ing reso  o  admis ión  se  en t iende  e l  deber  

ju r íd i co  que  t iene  e l  pa t rón ,  una  vez  ce lebrado  e l  con t ra to  

                                                 
4 DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Pág. 362. 



co lec t i vo  de  t raba jo  y  es tab lec ida  la  c láusu la ,  de  admi t i r  

exc lus ivamente  como t raba jadores  a  qu ienes  sean  miembros  de l  

s ind ica to  con t ra tan te .  

 

E l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  que  

reg lamenta  la  c láusu la  de  ing reso ,  es tá  ma l  redac tado  porque  

d ice  que  e l  pa t rón  admi t i rá  exc lus ivamente  como t raba jadores  a  

qu ienes  sean  miembros  de l  s ind ica to  con t ra tan te ,  deb iendo  dec i r  

que  e l  pa t rón  admi t i rá   exc lus ivamente  como t raba jadores  a  

qu ienes  p roponga  e l  s ind ica to  con t ra tan te ,  en  v i r tud  de  que  los  

t raba jadores  p ropues tos  no  pueden  per tenecer  a l  s ind ica to  an tes  

de  tener  la  ca l idad  de  t raba jadores  de  empresa  o  

es tab lec im ien tos .  

 

E l  es tab lec im ien to   de  la  c láusu la   de  ing reso  en  e l  

con t ra to  co lec t i vo  o  en  e l  con t ra to - ley  es  opc iona l ,  es  dec i r ,  

puede  o  no  es tab lecerse ,  pero  una  vez  es tab lec ida ,  es  

ob l iga to r ia  para  los  t raba jadores  y  pa t rones ,  y  se  p re tende  con  

e l la  dar le  fuerza  a  la  asoc iac ión  p ro fes iona l  de  los  t raba jadores  

f ren te  a l  pa t rón .  

 

La  c láusu la  de  exc lus ión  o  separac ión  debe  su  ex is tenc ia  

lo  m ismo que  la  c láusu la  de  admis ión  a l  con t ra to  co lec t i vo  de  

t raba jo  o  con t ra to  ley ,  s in  e l los  no  puede  tener  ex is tenc ia  en  e l  

campo de l  Derecho  Labora l .  

 

Por  c láusu la  de  exc lus ión  se  en t iende  e l  deber  ju r íd i co   

que  t iene  e l  pa t rón ,  una  vez   ce lebrado  e l  con t ra to  co lec t i vo  de  

t raba jo  o  con t ra to  ley   y  es tab lec ida  la  c láusu la ,  de  separa r  de l  

t raba jo  a  los  m iembros  que  renunc ien  o  sean  expu lsados  de l  

s ind ica to .  



La c láusu la  de  exc lus ión  cons t i tuye  una  ob l igac ión  para  e l  

pa t rón  por  cuan to  a  su  es tab lec im ien to  se  re f ie re ,  pero  una  vez  

es tab lec ida ,  s í  es  ob l iga to r io  su  cumpl im ien to  y  ap l i cac ión .  

 

Las  op in iones  a l  respec to  es tán  d iv id idas ,  por  una  par te  se  

d ice  que  a ten ta  con t ra  e l  p r inc ip io  de  l i b re  s ind ica l i zac ión  y  por  

o t ra  se  a f i rma que  s í  es  bené f i ca  porque  t iende  a  imped i r  que  e l  

s ind ica to  p ie rda  fuerza  por  la  renunc ia  de  los  t raba jadores  a l  

s ind ica to  y  además mant iene  la  un idad  de l  g rupo  s ind ica l .  

 

De l  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo ,  se  

desprende  que  e l  ob je to  de  la  c láusu la  de  exc lus ión  es  mantener  

la  un idad  y  cohes ión  de l  s ind ica to  f ren te  a l  pa t rón ,  s in  embargo ,  

se  cons idera  que  la  c láusu la  de  exc lus ión  a taca  a l  p r inc ip io  de  

l i b re  s ind icac ión  porque  los  t raba jadores  s ind ica l i zados  no  

deben  renunc ia r  a  su  s ind ica to  so  pena  de  perder  e l  t raba jo ,  l o  

que  resu l ta  in jus to  e  inhumano;  además e l  a r t í cu lo  395  se  

con t rapone  a  lo  d ispues to  por  e l  numera l  358  de l  m ismo 

o rdenamien to  que  en  fo rma ta jan te  o rdena  que  a  nad ie  se  puede  

ob l iga r  o  no  a  fo rmar  par te  de  un  s ind ica to  o  a  no  fo rmar  par te  

de  é l  y  que  cua lqu ie r   es t ipu lac ión  que  desv i r túe  de  a lgún  modo 

es ta  d ispos ic ión ,  se  tendrá  por  no  pues ta  o  lo  que  es  lo  m ismo,  

no  sur t i rán  e fec tos .  

 

La  ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  exc lus ión  a  los  t raba jadores  

por  par te  de l  pa t rón  a  pe t i c ión  de l  s ind ica to ,  t rae  apare jada  la  

ob l igac ión  para  e l  pa t rón  de  pagar  las  indemnizac iones  lega les  

respec t i vas ,  es to  es  c la ro ,  pe ro  lo  que  no  es tá  c la ro  es  la  

responsab i l i dad  que  cor responde  a  los  s ind ica tos  por  e l  hecho  

de  ped i r  l a  separac ión  de l  t raba jador ,  o  sea ,  s i  e l  s ind ica to  es  o  



no responsab le  por  mot i vo  de  la  ap l i cac ión  de  la  c láusu la  de  

exc lus ión .   

 

La  Ley  Federa l  de l  T raba jo  nada  d ice  a l  respec to ,  po r  lo  

que  se  impone esperar  que  se  p resen te  an te  los  t r i buna les  

Labora les  un  caso  concre to  par  saber  la  op in ión  que  ex te r io r i zan  

los  máx imos  in té rp re tes  de  la  leg is lac ión  labora l .  

 

E l  a r t i cu lo  395  de  la  leg is lac ión  labora l  en  e l  se  observa  

que  no  ob l iga  a  las  par tes  a  es tab lecer  n i  l a  c láusu la  de  ing reso  

n i  l a  c láusu la  de  exc lus ión ,  por  e l  con t ra r io ,  l es  da  l i be r tad  para  

es tab lecer las  o  no ,  y  en  es te  o rden  de  ideas ,  s i  se  es tab lecen  

d ichas  c láusu las ,  es  a  cuen ta  y  r iesgo  de  los  t raba jadores  y  e l  

pa t rón ,  en  v i r tud  de  que  tuv ie ron  ambos  la  opor tun idad  para  

rechazar las ,  ya  que  e l  a r t í cu lo  en  cues t ión  d ispone  c la ramente  

que   “se  podrá  es tab lecer ”  más  no  d ice  “debe  es tab lecerse  o  se  

es tab lecerá ” .  En tonces  las  par tes  no  deberán  oponerse  a  la  

ap l i cac ión  de  a lgo  que  e l las  m imas  aprobaron .  

 

4.4 . -  T IEMPO DE DURACIÓN DE LAS DIRECTIVAS SINDICALES    
Y  DE SU REELECCIÓN.  
 

La f racc ión  X  de l  a r t í cu lo  371  seña la  e l  pe r íodo  de  

durac ión  de  la  d i rec t i va ,  m ismo que  tamb ién  se  de ja  a  la  en te ra  

l i be r tad  de  la  o rgan izac ión .  Los  miembros  que  in tegran  la  

d i rec t i va ,  t i enen  norma lmente  una  durac ión  l im i tada  en  su  

ges t ión  la  que  f luc túa  en t re  uno  y  dos  años ,  auque  en  la  mayor ía  

de  los  casos  es  común encon t ra r   d i rec t i vas  que  permanezcan  

en  e l  poder  se is  años  s in  ree lecc ión  a lguna ,  qu izás  para  es ta r  

acorde  con  la  durac ión  de  nues t ro  Poder  E jecu t i vo  los  m iembros  

de  un  s ind ica to  no  desean  que  sus  d i rec t i vos  se  e te rn icen  en  la  



d i recc ión  de  la  asoc iac ión .  S in  embargo ,  se  pueden p resen ta r  

t res  s i tuac iones ;  la  p r imera  ser ía  que  los  es ta tu tos  p roh íban  la  

ree lecc ión ,  en  es te  caso ,  s i  se  con t rav iene  a  lo  es tab lec ido  por  

los  es ta tu tos  ree l ig iendo  a  toda  o  par te  de  la  d i rec t i va ,  ca recerá  

de  va l idez  e l  acuerdo  en  ese  sen t ido ,  porque  se  es tá  v io lando  la  

ley  in te rna  de l  s ind ica to ,  como lo  son  los  es ta tu tos .  La  segunda 

s i tuac ión  ser ía   que  los  es ta tu tos  au to r i za rán  expresamente  la  

ree lecc ión ,  lo  que  no  o f recer ía  mayores  p rob lemas .  Por  ú l t imo ,  

tendr íamos  e l  caso  de  que  los  es ta tu tos  fue ran  omisos  a l  

pa r t i cu la r ,  es  dec i r ,  que  n i  pe rmi t ie ran  n i  p roh íban  la  ree lecc ión ;  

aqu í  deberá  en tenderse  que  a  la  fa l t a  de  reg lamentac ión  

expresa  sobre  e l  caso ,  la  ree lecc ión  podr ía  l l evarse  a  cabo  en  e l   

sen t ido  de  que  lo  que  no  es ta  p roh ib ido   es tá  permi t ido .   

 

Una  ree lecc ión  s in  o rden  o  jus t i f i cac ión  es  pe l ig rosa  para  

e l  s ind ica to .  A  con t inuac ión ,  una  reseña  de  aspec tos  que  nos  

hab lan  de  la  fa l ta  de  democrac ia  en  los  s ind ica tos  mex icanos .  

 

San tos  Azue la  en  es te  aspec to ,  nos  exp l i ca :  

 

“E l  1 º .  de  d ic iembre  de  1964  asumió  la  Pres idenc ia  

Gus tavo  Díaz  Ordaz  y  adop tó  una  po l í t i ca  de  apoyo  a l  desar ro l lo  

y  es tab i l i dad  convenc iona les ,  respa ldada  en  la  más  abso lu ta  

in t rans igenc ia  hac ia  los  cuadros  opos i to res .  Desde  un  p r inc ip io  

apun tó  su  in tenc ión  de  agrupar  ve r t i ca lmente  a l  s ind ica l i smo 

pa t r io  y  con  energ ía  escarmentadora ,  rep r im ió  todo  b ro te  de  

reacc ión  obre ra .  As í ,  so focó  d ive rsos  mov im ien tos  s ind ica les  

como e l  de  los  méd icos  y  e l  de  los  p i lo tos  av iadores .   

 

Respec to  a l  con f l i c to  méd ico  que  duró  cas i  un  año  (26  de  

nov iembre  de  1964  a  26  de  oc tubre  de  1965) ,  se  u t i l i zó  la  



medida ,  hoy  ya  cas i  i ns t i tuc iona l i zada ,  de  sus t i tu i r  a  los  

t raba jadores  por  cuerpos  de  esqu i ro les ;  en  aque l  en tonces ,  a  los  

doc to res  y  res iden tes  hue lgu is tas ,  por  méd icos  mi l i t a res ” . 5  

 

E l  gob ie rno  en f ren tó  es te  mov im ien to ,  apun ta  Bouzas  Or t i z ,  

hac iendo  uso  de l  chan ta je ;  med ian te  amenazas  como e l  

reemplazamien to  de  los  par i s tas ,  y  a  t ravés  de  la  reun ión  de  

f i rmas  ind iv idua les  que  imp l i ca ron  toda  suer te  de  renunc ias ,  de  

ac tos  de  sumis ión  hac ia  e l  s i s tema.  N ingún  a rgumento  pod ía  

v io len ta r  e l  j u i c io  de l  P res iden te  y  cua lqu ie r  opos ic ión  se  

combat ía  de  manera  in t rans igen te .  Con  su  carác te r  de  amiba ,  la  

CTM se  adop tó  a  las  c i r cuns tanc ias ,  s iempre  es t imu lada  a  t ravés  

de  canon j ías .   

 

La  s i tuac ión  h izo  c r i s i s ,  cuando  an te  la  inminenc ia  de  las  

O l imp iadas ,  pero  tamb ién  co inc iden te  con  un  mov im ien to  

un ive rsa l ,  es ta l ló  en  la  cap i ta l  e l  con f l i c to  es tud ian t i l  de  1968 .   

 

La  in to le ranc ia  de l  rég imen y  la  c r i s i s  que  apun taba  g raves  

desa jus tes  económicos ,  h ic ie ron  incon t ro lab le  e l  c ie r re  de  las  

compuer tas  y  es ta l la ron  e l  con f l i c to .  La  op in ión  púb l i ca  se  

c imbró  con  la  energ ía  de l  gob ie rno  que  log ró  con ju ra r  e l  

mov im ien to ,  después  de  nu t r idas  marchas  y  s imbó l i cas  

man i fes tac iones  púb l i cas ,  con  la  masacre  de l  2  de  oc tubre  de  

1968 ,  en  T la te lo lco ,  se  vo lv ió  a  aduc i r  que  fue  una  med ida  

necesar ia  para  p reservar  e l  o rden  y  mantener  nues t ra  imagen  

f ren te  a l  bo ico t  ex te r io r  de  la  O l imp iada ,  m i les  de  inocen tes ,  s in  

d isc r im inar  anc ianos ,  mu je res ,  n i  i n fan tes ,  fue ron  v íc t imas  de l  

genoc id io . 6  
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El  m ismo Santos  Azue la  nos  re la ta :  

 

“Como premio  a  la  abs tenc ión  de  las  cen t ra les  obre ras ,  que  

no  se  compromet ie ron  con  e l  mov im ien to  es tud ian t i l ,  D íaz  Ordaz  

h izo  exped i r  l o  que  se  fes t inó  como una  Nueva  Ley  Federa l  de l  

T raba jo ,  e l  1 º .  de  mayo  de  1970 .  Se  t ra tó ,  en  rea l idad ,  de  una  

adap tac ión ,  con  a lgunas  ad ic iones ,  de  la  leg is lac ión  labora l  de l  

31 ,  que  nada  apor tó  en tonces ,  a l  rég imen p rocesa l  de :  los  

con f l i c tos  de  t raba jo .  Den t ro  de  la  m ismo tón ica ,  la  Ley  ser ia  

re tocada  en  1980 ,  a fec tando  ser iamente  los  derechos  co lec t i vos  

de l  t raba jo .  Debemos de  seña la r  que  f ren te  a  las  duras  der ro tas   

an te r io res ,  e l  mov im ien to  s ind ica l  se  desar t i cu ló ,  g i rando  en   

to rno  a  la  acc ión  y  cons ignas  de l  char r i smo.  

  

“Para  consegu i r  l a  neu t ra l i zac ión  de l  mov im ien to  obre ro  en  

los  sucesos  de l  68 ,  in f luyó  no tab lemente  la  c reac ión  de l  

Congreso  de l  T raba jo ,  o rgan izac ión  cupu la r  de  t i po  co rpora t i vo ,  

que  agrupa  ver t i ca lmente ,  a  los  p r inc ipa les  s ind ica tos  ba jo  e l  

pa t roc in io  y  con t ro l  de l  Es tado  y  que  fue  fundada ,  po r  o rden  de l  

P res iden te ,  e l  19  de  feb re ro  de  1966 .  I n tegró  y  a  la  f echa  

con t inúa  a f i l i ado  a  la  CTM,  la  CROM y  la  FSTSE,  amén de  los  

más  impor tan tes  s ind ica tos  nac iona les .  Se  incorpora ron  a  sus  

cuadros ,  desde  su  c reac ión ,  e l  BUO,  que  ah í  se  d iso lv ió  y  la  

CNT.  Con  e l  j uego  dec is i vo  de  la  CTM en  su  des t ino ,  e l  CT  

co lma las  cons ignas  de l  Es tado ,  v incu ladas ,  muy  

f recuen temente ,  con  las  de  las  o rgan izac iones  buroc rá t i cas .  De  

es ta  suer te ,  con  numerosos  reg is t ros  de  membre te ,  os ten ta  se r  

la  agrupac ión  s ind ica l  más  impor tan te  en  e l  ámb i to  nac iona l .  

 

“Lu is  Echever r ía  a r r iba  a  la  Pres idenc ia ,  pese  a l  ma les ta r  

de  Díaz  Ordaz  (qu ien  duran te  la  campaña se  s in t ió  t ra i c ionado) ,  



e l  1 º .  de  d ic iembre  de  1970  y  parece  in i c ia r  un  p rograma de  

gob ie rno  con  más  aper tu ra  y  d iá l ogo  para  e l  mov im ien to  obre ro .  

Fa laz  y  egocen t r i s ta ,  s iempre  apoyado  en  p rogramas popu l i s tas ,  

abren  de  a lguna  manera  las  compuer tas  a l  s ind ica l i smo,  que  a  

t ravés  de  d ive rsas  cor r ien tes  democrá t i cas  o  independ ien tes ,  

reacc iona  por  sus  re iv ind icac iones  tan to  económicas  como 

po l í t i cas  f ren te  a  una  p ro funda  c r i s i s .  La  ment i ra  de  var ios  

sexen ios ,  que  h ic ie ron  pensar  en  un  repun te  económico  y  una  

es tab i l i dad  sos ten ida ,  muy  p ron to  se  der rumbó an te  g raves  

deva luac iones  moneta r ias ,  acompañadas  de  in f lac ión  y  reces ión .  

En  es te  con tex to  su rg ió  e l  F ren te  Au tén t i co  de l  T raba jo ,  

a l te rnando  con  o t ros  in ten tos  de  au tonomía  s ind ica l  en  la  

es t ra teg ia  y  en  la  o rgan izac ión .  Hac ia  1973-1974 ,  in f luyó  de  

manera  no tab le ,  en  la  conc ien t i zac ión  y  mov i l i zac iones  de  la  

indus t r ia  e léc t r i ca ,  au tomot r i z  y  meta l -mecán ica .  Su  in je renc ia  

fue  de te rminan te  en  mov im ien tos  sonados  como e l  de  CINSA,  

C IFUNSA y  SPICER.   

 

S iempre  den t ro  de  es ta  l ínea ,  con  todos  sus  a r reba tos ,  

desco l ló  Un idad  Obrera  Independ ien te ,  j un to  a l  F ren te  Nac iona l  

de  Acc ión  Popu la r ,  In te rs ind ica l  de l  Va l le  de  Méx ico  y  e l  F ren te  

S ind ica l  Independ ien te ” . 7  

 

Según  A l fonso  Bouzas  Or t i z ,  en  e l  sec to r  e lec t r i c i s ta ,  l a  

aper tu ra  de  acc ión  permi t ió  la  democra t i zac ión  de  sus  cuadros ,  

dando  lugar  a  la  apar i c ión  de  la  Tendenc ia  Democrá t i ca ,  que  con  

Rafae l  Ga lván  p romov ió ,  no  tan  so lo ,  l as  re iv ind icac iones  de l  

sec to r  s ino  que  in f luyó ,  no tab lemente ,  en  o t ros  sec to res  de l  

t raba jo .  Ta l  es  e l  caso  de  los  t raba jadores  de  la  UNAM que  de  

fac to ,  fo rmaron  su  s ind ica to .  As í ,  fue ron  fo rmándose  
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organ izac iones  obre ras  impor tan tes  como STUNAM,  SUTIN,  

S ICARSA,  S IDENA y  SPICER.  Los  mov im ien tos  de  p res ión  se  

ex tend ie ron ,  den t ro  de  es ta  l ínea ,  a  sec to res  re levan tes  como e l  

de  la  M iner ía ,  Pe t ró leos ,  Mex icanos ,  Te lé fonos ,  Bancar ios ,  

Mag is te r io  y  la  I ndus t r ia  Au tomot r i z .  Desde  es ta  época  A l fonso  

Bouzas  Or t i z   an t i c ipaba  que  la  tendenc ia  a  la  ace le rac ión  de l  

p roceso  de  concen t rac ión  y  cen t ra l i zac ión  de  la  p roducc ión ,  e l  

cap i ta l  y  e l  i ng reso ,  como resu l tado  de  la  absorc ión  de  pequeñas  

y  med ianas  empresas  por  par te  de l  cap i ta l  monopo l i s ta  y  de  la  

po l í t i ca  es ta ta l  bene f i c iaba ,  fundamenta lmente ,  a  la  o l iga rqu ía  y  

a  los  consorc ios  monopó l i cos .  

 

A  par t i r  de  la  masacre  es tud ian t i l  de l  10  de  jun io  de  1971 ,  

e l  gob ie rno  echever r i s ta  de jó  ve r  su  po l í t i ca  con t rad ic to r ia  de   

es t imu la r ,  con t ro la r  y  después  desconocer  y  repr im i r  a  las  

agrupac iones  obre ras .  A l  f i na l  de  su  sexen io  e l  hos t igamien to  y  

e l  p ropós i to  de  an iqu i la r  las  acc iones  s ind ica les  son  re i te radas   

y  a  fondo ,  de  ta l  suer te  que  en  1976 ,  decae  de  a lguna  manera ,  

e l  avance  de l  s ind ica l i smo independ ien te .   

 

T ras  de  la  debac le  echever r i s ta  y  la  p res ión  in te rnac iona l  

para  la  segur idad  de l  pago  de  la  deuda  ex te r io r  y  los  nuevos  

acuerdos  de  su  negoc iac ión  con  e l  gob ie rno  de  López  Por t i l l o ,  

l as  expec ta t i vas  de  la  v ida  s ind ica l  vue lven  a  to rnarse  inc ie r tas .   

 

E l  descubr im ien to  de  nuevos  mantos  pe t ro le ros  abren  a l  

rég imen en t ran te  nuevas  esperanzas  para  repun ta r  

económicamente  y  no  se  duda ,  un  momento ,  en  d iseñar  un  

p rograma de  fomento  indus t r ia l  i nsp i rado  en  los  g randes  

monopo l ios  y  la  asoc iac ión  con  las  compañías  t rasnac iona les .   

 



La c r i s i s  no  superada  y  la  ince r t idumbre  p rovocada  por  un  

nuevo  rég imen par t i cu la rmente  nepo t i s ta  y  demagogo,  enervan  

a l  sec to r  obre ro  que  vue lve  a  mov i l i za rse  a  t ravés  de  las  

o rgan izac iones  democrá t i cas  e  independ ien tes .  E l  bu roc ra t i smo 

s ind ica l  f ren te  a  la  pérd ida  de  c red ib i l i dad  y  la  p res ión  de  sus  

agrupac iones  laceradas  por  la  ca res t ía  y  e l  desempleo ,  se  ve  

fo rzado  a  adop ta r  una  pos ic ión  de  f lex ib i l i dad  y  mayor  

compromiso  con  las  causas  soc ia les .  Con  opor tun ismo 

man i f ies to ,  CTM asume una  pos tu ra  de  "avanzada" ,  só lo  

re fo rmis ta  para  muchos ,  o r ien tada  a  la  de fensa  de  las  

re iv ind icac iones  económicas  de  sus  t raba jadores ,  po r  lo  que  

hace  a  los  sa la r ios  y  a  la  permanenc ia  en  e l  emp leo . 8  

 

E l  m ismo au to r  exp l i ca  que  adop ta  cons ignas  

an t i imper ia l i s tas  y  den t ro  de  su  nac iona l i smo u t i l i t a r io ,  

despo t r i ca  con t ra  las  empresas .  Con  muy  buen  cu idado  de  no  

rebasar  la  bar re ra  de  lo  conven ien te  para  las  neces idades  de l  

s i s tema y  con  e l  a fán  de  cobra r  no to r iedad  y  has ta  

cons iderac ión  por  par te  de l  gob ie rno ,  l l ega  a  buscar  conc i l i a rse  

con  a lgunas  o rgan izac iones  democrá t i cas .  Todo  inmerso  en  la  

para fe rna l ia  de  la  demagog ia  revo luc ionar ia  que  surg ió  en  los  

años  20 .  

  

En t re  tan to ,  a  sangre  y  fuego ,  aprovechando  con  hab i l i dad  

las  coyun tu ras ,  e l  S ind ica to  Ún ico  de  Traba jadores  de  la  

Indus t r ia  Nuc lear  (SUTIN) ,  en  la  mís t i ca  de  la  insurgenc ia  

obre ra ,  p resen ta  impor tan tes  p la ta fo rmas  de  re iv ind icac ión  

económica  y  po l í t i ca  y  cons igue  en  g ran  med ida ,  f renar  las  

p re tens iones  t ransnac iona l i s tas  por  exp lo ta r  e l  u ran io .  La  

energ ía  de  sus  luchas  s ind ica les  fue  muy  seña lada  en  1977  y  
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1978.  De  o t ra  par te ,  con  sus  es t ra teg ias  tu rb ias  de  p ro tes ta  

con t ra  la  in jus t i c ia ,  y  con tubern io  de  esenc ia ,  pa ra  con t ro la r  y  

someter  a l  s ind ica l i smo independ ien te ,  l a  CTM comienza  a  

convu ls ionarse ,  v íc t ima de l  despres t ig io  y  los  juegos  de  

in te reses ,  que  ahora  desde  la  cúpu la ,  p re tenden  deb i l i t a r la .  E l  

gob ie rno  ins taura ,  en tonces ,  una  po l í t i ca  de  topes  sa la r ia les  a  

las  con t ra tac iones  co lec t i vas  que  enardece  los  án imos  y  p rovoca  

acc iones  de  res is tenc ia .  E l  de r roche  y  las  ma lversac iones  de  los  

fondos  y  recursos  de l  Es tado ,  amén de  una  cor rup ta  ges t ión  

po l i c íaca ,  agud izan  la  c r i s i s ,  como nunca ,  pero  tamb ién  

incen t i van  las  luchas  obre ras .   

 

E l  S ind ica to  de  Traba jadores  de  la  Educac ión  (SNTE)  

a r t i cu la  un  mov imien to  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  pa ra  en f ren ta r  e l  

de te r io ro  sa la r ia l  de  los  maes t ros  y  los  es t ragos  de  una  in f lac ión  

ga lopan te .  Se  c rea  as í ,  en  1979  la  Coord inadora  Nac iona l  de  

Traba jadores  de  la  Educac ión  (SNTE)  y  se  abre  la  lucha  en  e l  

sec to r ,  po r  la  democrac ia  s ind ica l ,  l a  re iv ind icac ión  económica  y  

la  in tegrac ión  po l í t i ca .  

 

La  incon fo rmidad  y  e l  hambre ,  amén de  la  insegur idad  y  la  

ind ignac ión  obre ras  generan  d ive rs i f i cados  mov imien tos  en  las  

p r inc ipa les  ramas  de  la  indus t r ia  y  la  v ida  de l  t raba jo .  Se  

desa tan  as í ,  numerosas  man i fes tac iones ,  marchas  de  p ro tes ta  y  

hue lgas  en t re  los  t raba jadores  minero  meta lú rg icos  y  después  

con  los  e lec t r i c i s tas ,  pe t ro le ros  y  fe r rocar r i l e ros .  S igu ie ron  los  

mov im ien tos  en  la  indus t r ia  au tomot r i z ,  hu le ra ,  tex t i l  y  

re f resquera  que  remata  con  la  Coopera t i va  d  Pascua l .  V in ie ron  

más  ade lan te ,  los  mov im ien tos  s ind ica les  un ivers i ta r ios ,  ya  

a r t i cu lados  en  e l  ámb i to  nac iona l  po r  e l  S ind ica to  Ún ico  de  

Traba jadores  Un ivers i ta r ios  (SUNTU)  en  las  Un ivers idades  



Púb l i cas ,  y  e l  de  los  te le fon is tas .  En  1982 ,  a  par t i r  de l  dec re to  

de  López  Por t i l l o  que  es ta t i zó  la  Banca  en  e l  pa ís ,  se  

desencadenó la  eu fo r ia  s ind i ca l  por  las  o rgan izac iones  

p ro fes iona les  en  las  Ins t i tuc iones  de  Créd i to  que  a l  f i na l  v ino  a  

se r  man ipu lada  por  e l  p rop io  gob ie rno ,  qu ien  incorporó  a l  sec to r  

a l  t raba jo  buroc rá t i co  y  desde  la  p la ta fo rma de l  T r ibuna l  Federa l  

de  Conc i l i ac ión  y  Arb i t ra je  o to rgó  e l  reg is t ro  de  los  s ind ica tos  a  

g rupos  y  d i r igen tes  de  su  conven ienc ia .  Fue  pues  una  bur la  para  

los  t raba jadores  bancar ios  su  aparen te  re iv ind icac ión  y  

reconoc im ien to  de  derechos  co lec t i vos  que  de te rminó ,  tan  só lo ,  

su  buroc ra t i zac ión .  E l  rég imen conc luyó  su  ges t ión  p rec ip i tando  

a l  pa ís  en  la  ru ina  económica ,  aumentando  enormemente  e l  

endeudamien to  púb l i co ,  p ro l i fe rando  los  monopo l ios  y  

decre tando  severos  aumentos  los  p rec ios  de  los  h id rocarburos .  

La  debac le  se  p rec ip i tó ,  y  con  e l lo  la  m iser ia  obre ra ,  con  una  

po l í t i ca  de  reces ión  y  cuadros  in f lac ionar ios  que  desquebra ja ron  

la  moneda con  suces ivas  deva luac iones . 9

 

Según Héc to r  San tos  Azue la ,  a r r ibó  en tonces ,  con  una  

po l í t i ca  de  aus te r idad  y  rep lan teamien to  económico  Migue l  de  la  

Madr id ,  d i spues to  a  adop ta r  todas  las  med idas  necesar ias  para  

remed ia r  e l  desas t re  f i nanc ie ro .  A  su  en t rada  en f ren tó  e l  desa f ío  

de  la  CTM y  de l  s ind ica l i smo buroc rá t i co ,  que  buscaba  recobra r  

su  p resenc ia ,  s iempre  v incu lada  a l  compromiso  de  vu lnera r  la  

democrac ia  s ind ica l  y  mantener  e l  con t ro l .   

 

E l  gob ie rno  reacc ionó  con  energ ía  y  abanderó  un  

mov im ien to  de  modern izac ión  de l  pa ís ,  a jus tado  a l  mode lo  

europeo  de  la  reconvers ión  indus t r ia l .  Se  fes t inó  una  po l í t i ca ,  

po r  demás inoperan te ,  de  renovac ión  mora l  y  ba jo  e l  p re tex to  de  
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imponer  e l  o rden  y  sa lva r  a  la  Nac ión ,  ab ie r ta  o  ve ladamente ,  se  

in i c ió  la  repres ión .  Pron to  se  a l ineó  a  la  CTM,  ya  bas tan te  

d isminu ida ,  que  s iempre  ava ló  las  med idas  de l  gob ie rno .  Como 

era  de  suponerse ,  se  ins t i tuc iona l i zó  la  p rác t i ca  de  los  topes  

sa la r ia les  y  se  man ipu ló ,  desde  la  cúpu la ,  e l  des t ino  de  las  

con t ra tac iones  co lec t i vas  de  t raba jo .   

 

Para  rea f i rmar  la  es t ruc tu ra  ver t i ca l  de l  s ind ica l i smo 

o f i c ia l i zado ,  se  d io  juego  a l  Congreso  de l  T raba jo ,  que  para  

conc i l i a r  i n te reses ,  se  ha  mov ido  s iempre ,  a l  tenor  de  las  

cons ignas  de  la  CTM.  As í ,  en  una  ac tuac ión  g ro tesca  que  

denunc iaba ,  por  una  par te  la  in jus t i c ia  de  las  cond ic iones  de  

v ida  y  de  t raba jo ,  y  que  inc luso  rec lamaba una  reor ien tac ión  de  

la  po l í t i ca  soc ia l  y  económica  v igen te ,  po r  o t ro  lado  ava laba  

todas  las  med idas  de l  gob ie rno .  Cons igu ió  cu ru les  en  las  

Cámaras  Leg is la t i vas  Federa les  y  a l l í  improv isó  un  fo ro  para  su  

p ro tagon ismo,  por  demás  fa laz  y  es tér i l .  La  repres ión  s ind ica l  en  

a ras  de  la  modern izac ión ,  se  asumió  como una  med ida  hero ica  y  

con  la  jus t i c ia  de  cons iga  y  la  p res ión  po l i c íaca ,  se  avanzó  hac ia  

e l  co rpora t i v i smo.  De  es ta  suer te  se  f i rmó e l  P r imer  Pac to  de  

So l ida r idad  Económica  que  d i r ig ido  por  e l  P res iden te  de  la  

Repúb l i ca ,  concer ta r ía  a  las  p r inc ipa les  o rgan izac iones  obreras  

y  pa t rona les ,  i nc luyéndose  tamb ién ,  a  las  ru ra les .  Ta l  med ida  no  

con tuvo  la  in f lac ión ,  n i  so luc ionó  e l  p rob lema de l  dec rec im ien to  

sa la r ia l  y  e l  desempleo .  

 

Ins taurado  en  e l  poder ,  e l  rég imen que  s igu ió  asumió  una  

po l í t i ca  de  reconvers ión  y  p rogreso  indus t r ia l ,  que  a l  i gua l  que  

gob ie rno  p receden te ,  c reó  un  s is tema de  con t ro l  más  r íg ido  

sobre  e l  mov im ien to  obre ro .   



Dent ro  de  una  l ínea  dura ,  gob ie rno  repr im i rá ,  desde  un  

p r inc ip io ,  impor tan tes  cuerpos  de l  s ind ica l i smo buroc rá t i co  como 

la  d i rec t i va  de  Joaqu ín  Hernández  Ga l i c ia ,  La  Qu ina ,  en  

Pe t ró leos  Mex icanos ,  Venus  Rey ,  en  e l  sec to r  de  los  Mús icos  y  

Car los  Jong i tud  Bar r ios  en  e l  S ind ica to  Nac iona l  de l  Mag is te r io .  

Con  la  fue rza  mate r ia l ,  apoyado  en  una  campaña enorme de  

p rensa ,  e l  s i s tema impuso ,  no  só lo  las  nuevas  d i rec t i vas  

s ind ica les ,  s ino  los  ob je t i vos  y  e l  rumbo de  las  agrupac iones  

p ro fes iona les .  Muy  de  acuerdo  con  la  tón ica  fasc is ta  de  los  

Acuerdos  de  Cúpu la  y  la  Concer tac ión  Soc ia l ,  rep rodu jo  los  

pac tos  t r i pa r t i tos  de l  l amadr id i smo con  la  denominac ión  de  

Pac to  de  es tab i l i dad  y  c rec im ien to  Económico ,  con t ro lados  

ver t i ca lmente  por  e l  Poder  E jecu t i vo ,  con  la  par t i c ipac ión  fo rma l  

de  las  represen tac iones  pa t rona l ,  ob re ra  y  campes ina . 10

 

4.5 . -  ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LOS 
SINDICATOS.  
 

El  vocab lo  d isc r im inac ión ,  en  a lgunas  de  sus  

conno tac iones  s ign i f i ca  d i fe renc ia r  exc lu i r ,  d i s tanc ia r ,  po r  

mot i vos  re la t i vos  a  de te rminadas  carac te r ís t i cas  persona les  de  

a lgún  ind iv iduo  o  de   un  g rupo  soc ia l ,  con  la  in tenc ión  de  

imped i r  y  res t r ing i r  l os  accesos  a  las  pos ib i l i dades ,  bene f i c ios  y  

ven ta jas  o f rec idas  a  o t ros  m iembros  de  la  soc iedad .  

 

Para  los  e fec tos  de l  conven io  111  e l  té rm ino  d isc r im inac ión  

imp l i ca  según  e l  a r t í cu lo  1 º  cua lqu ie r  d i s t inc ión ,  exc lus ión  o  

p re fe renc ia  basada  en  mot i vos  de  raza ,  co lo r  sexo ,  re l ig ión ,  

op in ión  po l í t i ca ,  ascendenc ia  nac iona l  u  o r igen  soc ia l  que  tenga  

                                                 
10 SANTOS AZUELA, Héctor. Op. Cit. Págs. 79 y 80. 



por  e fec to  anu la r  o  a l te ra r  la  igua ldad  de  opor tun idades  o  t ra to  

en  e l  emp leo  y  la  ocupac ión .  

 

Cua lqu ie r   o t ra  d is t inc ión ,  exc lus ión  o  p re fe renc ia  que  

tenga  por  e fec to  anu la r  o  a l te ra r  la  igua ldad  de  opor tun idades  o  

de  t ra to  en  e l  emp leo  y  la  ocupac ión .  

 

De  lo  an tes  comentado  tenemos que  a lgunos  au to res  

cons ideran  la  in tenc ión  o  e fec to  d isc r im ina to r io  en  dos  sen t idos .   

 

E l  d i rec to ,  en  e l   que  a l  emp leado ,  se  le  p roh íba  in te rven i r ,  

no  se  le  tome en  cuen ta  o  se  le  desp ida  en  razón  de  su  raza ,  

sexo  o  a lguna  o t ra  ca rac te r ís t i ca .  

 

E l  i nd i rec to ,  en  e l  cua l ,  e l  emp leador ,   puede  ser  au to r  de  

las  po l í t i cas  d isc r im ina to r ias  en  razón  de  sus  negoc ios ,  a l  

requer i r  de te rminados  per f i l es  para  ocupac ión  de  pues tos .  

 

Muchos  han  s ido  los  es fuerzos  por  d ive rsas  o rgan izac iones  

in te rnac iona les ,  encaminados  a  des te r ra r  la  d isc r im inac ión  y  

p romover  la  igua ldad  de  opor tun idades  en  mate r ia  de  emp leo  y  

ocupac ión .  

 

En  ta l  sen t ido ,  l a  Organ izac ión  In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  

ha  exped ido  los  conven ios  100 ,  11  y  156 ,  de  los  cua les  Méx ico  

ha  ra t i f i cado   dos  de  e l los ,  e l  100  en t ró  en  v igor  con  fecha  23  de  

mayo  1953  y  e l  111 ,  e l  15  de  jun io  de  1960 .  No  obs tan te  e l lo ,   y  

a  pesar  de  haber  inc lu ido  su  con ten ido  esenc ia l  en  los  tex tos  

lega les  co r respond ien tes ,  su  e f i cac ia  ha  s ido  e f ímera .  



Sin  embargo ,  e l  esp í r i tu  an tes  menc ionados  p reva lece  en  la  

leg is lac ión  de l  t raba jo  v igen te  en  nues t ro  pa ís ,  l o  cua l  puede  

observarse  en  e l  a r t í cu lo  3  y  56 .  

 

O t ra  de  las  fo rmas  de  d isc r im inac ión  es  la  que  t iene  que  

ver  con  es tado  c iv i l ,  cond ic ión  mat r imon ia l ,  ca rgas  de  fami l i a ,   

embarazo  y  par to .  

 

Es  de  carác te r  d isc r im ina to r io  las  d is t inc iones  que  se  

fundan  en  las  causas  an te r io res ,  con  f recuenc ia  a fec tan  

p reponderan temente  a  las  mu je res ,  a l  se r  exc lu idas  de  c ie r tos  

t raba jos  o  ac t i v idades  a l  o to rgarse  p re fe renc ia  a  los  hombres ,  

en  re lac ión  con  los  ascensos ,  sa la r io  in fe r io r  por  un  t raba jo  de l  

m ismo va lo r .   

 

A  las  responsab i l i dades  fami l ia res  se  deben  muchas  

d isc r im inac iones  con t ra  la  mu je r .  En  a lgunos  lugares  se  p iensa  

que  las  mu je res  deben  quedarse  encasa  para  cu idar  a  los  n iños  

y  por  e l lo  se  les  t ra ta  como t raba jadoras  de  segunda c lase  aun  

cuando  ex is ta  la  tendenc ia   de  que  la  mu je r  se  incorpore  a  las  

d ive rsas  ta reas  p roduc t i vas  en  mayor  porcen ta je  y  a  veces  en  

me jo res  y  mayores  rend im ien tos  que  los  hombres .   

 

Lo  cua l  no  exc luye  tan to  a  los  hombres  como a  las  mu je res  

de  es ta r  en  cond ic iones  de  combinar  e l  t raba jo  con  sus  

func iones  fami l i a res ,  pa ra  lo  cua l  han  s ido  c reados  en  la  

mayor ía  de  os  pa íses  d ive rsos  s i s temas  de  l i cenc ias  paren ta les ,  

seguros  y  guarder ías  que  fac i l i t en  e l  acceso  a l  t raba jo  para  

qu ienes  t ienen  responsab i l i dades .  

 



El  sexo .  Es tas  d is t inc iones  que  se  re f ie ren  a  la  sexua l idad  

de  los  ind iv iduos  son  las  que  es tab lecen  u t i l i zando  todos  los  

ca rac te res  y  func iones  b io lóg icas  para  d i fe renc ia r  a l  hombre  de  

la  mu je r .  Se  en t iende  por  d is t inc iones  fundadas  en  e l  sexo ,  las  

que  se  c rean  en  fo rma exp l í c i ta  en  de t r imento  de  uno  u  o t ro  

sexo  es tab lec idas  con  fuer te  a r ra igo  en  a lgunas  soc iedades ,  

pero  a tenuadas  en  o t ras .  

 

En  cuan to  a l  “hos t igamien to  sexua l ” ,  l os  insu l tos  as í  como 

observac iones ,  b romas ,  ins t i tuc iones  o  comenta r ios  improp ios  

sobre  la  manera  de  ves t i r  de  una  persona ,  su  cuerpo ,  

even tua lmente  su  edad ,  las  inv i tac iones  o  so l i c i tudes  

imper t inen tes ,  imp l íc i tas  o  exp l i c i tas ,  acompañadas  o  no  de  

amenazas ;  las  m i radas  concup iscen tes  u  o t ros  ademanes  

asoc iados  a  la  sexua l idad ,  son  compor tamien tos  t ip i f i cados  

como hos t igamien to  sexua l  en  e l  emp leo .  Es tos  hechos  ponen  en  

pe l ig ro  la  igua ldad  y  permanenc ia  en  e l  t raba jo ,  tan to  de  

mu je res  como de  hombres  y  comienzan  a  se r  t i p i f i cados  como 

de l i tos  en  a lgunos  leg is lac iones  pena les .  

 

La  idea  de  jus t i c ia  es  ingén i ta  en  e l  a lma humana.  Aunque  

e l  conocer  de  e l la ,  como todas  las  verdades  e te rnas ,  sea  

g radua l  y  en  ocas iones   incomple ta .  Pero  en  todos  los  t i empos  y  

más  aún  en  los  de  c r i s i s ,  con  f recuenc ia  escuchamos la  

invocac ión  a  las  leyes  e te rnas ,  o  sea  a  la  jus t i c ia  d iv ina ,  la  cua l  

és ta  por  enc ima de  las  “mutab les  impos ic iones  de  los  

gobernan tes  y  leg is ladores  humanos .  

 

Cuando en  un  mismo pa ís  coex is ten  comun idades  d i fe ren te  

re l ig ión ,  que  t rad ic iona lmen te  han  l l evado  una  v ida  

re la t i vamente  separada ,  pueden  p lan tearse   p rob lemas  



mul t i r rac ia les  o  p lu r ié tn icos .  Los  r iesgos  de  d isc r im inac ión ,  en   

muchas  ocas iones ,  es tán  l i gados  a  la  fa l ta  de  con fes ión  

re l ig iosa  o  de  c reenc ias  en  p r inc ip ios  é tn icos  d is t in tos ,  a  la  

ausenc ia  de  l i be r tad  re l ig iosa  o   a  la  in to le ranc ia ,  en  espec ia l  

cuando  se  adop ta  una  re l ig ión  de l  Es tado ,  o  cuando  e l  Es tado  es  

o f i c ia lmente  an t i r re l i g ioso .  

 

Las  ob l igac iones  que  surgen  de  un  o f i c io  o  p ro fes ión  

pueden  obs tacu l i za r  e l  l i b re  e je rc ic io  de  un  p rác t i ca  re l ig iosa .   

 

As í  ocur re ,  cuando  una  re l ig ión  p roh íbe  t raba ja r  en  un  d ía  

d is t in to  a l  fe r iado ,  o f i c ia lmente  f i j ado  por  la   Ley  o  la  cos tumbre ,  

cuando  la  p rác t i ca  de  de te rminada  re l ig ión  p resc r ibe  e l  uso  de  

una  indumenta r ia  par t i cu la r ,  o  cuando  e l  j u ramento  que  es  

ob l iga to r io  p res ta re  en  e l   momento  de  des ignac ión  para  un  

pues to  de  t raba jo  de te rminado  es  incompat ib le  con  la  c reenc ia  o  

la  p rác t i ca  re l ig iosa .  En  ta les  c i r cuns tanc ias  hay  que  sopesar  

en t re  e l  respe to  de l  de recho  de  la  persona  que  t raba ja  a  

p rac t i ca r  su  p rop ia  fe  o  c reenc ia  y  la  neces idad  de  cumpl i r  con  

las  ex igenc ias  inheren tes  a l  emp leo  o  las  neces idades  de  la  

empresa .  Es  p rec iso  cons idera r  que  la  re l ig ión  puede ser  un  

requ is i to  ex ig ib le  de  buena  fe  para  e l  emp leo  o  la  ocupac ión ,  

según  lo  d ispone  e l  pá r ra fo  segundo  de l  a r t í cu lo  p r imero  de l  

conven io .  

 

E l  o r igen  soc ia l .  E l  p rob lema de  las  d isc r im inac iones  

fundadas  en  e l  o r igen  soc ia l ,  es ,  s in  dudad  de  más  d i f í c i l es  de  

conocer ,  és te  se  p lan tea  cuando  la  per tenenc ia  a  una  c lase ,  

ca tegor ía  soc io  p ro fes iona l  o  cas ta ,  cond ic iona  e l  fu tu ro  

p ro fes iona l  de  los  ind iv iduos ,  ya  sea  p roh ib iéndo les  e je rcer  

c ie r tos  ca rgos  o  desempeñar  de te rminadas  func iones ,  ya  



reservándo les   só lo  de te rminados  emp leos .  E l  o r igen  soc ia l  

puede  v incu la rse  con  la  mov i l idad  soc ia l  a  o t ra .  En  las  

soc iedades  carac te r i zadas  por  una  ampl ia  mov i l i dad  soc ia l ,  

d i ve rsos  fenómenos  imp iden  la  i gua ldad  de  opor tun idades  y  las  

pos ib i l i dades  de  fo rmac ión  p ro fes iona l  desmorec idas  por  e l  

o r igen  soc ia l  de  la  persona .  

 

Op in ión  pub l i ca .  A l  p ro teger  a  los  ind iv iduos  de  la  

d isc r im inac ión  en  e l  emp leo  y  la  ecuac ión   fundada  en  la  op in ión  

po l í t i ca ,  e l  conven io  imp l i ca  que  ha  de  reconocerse  es ta  

p ro tecc ión   en  re lac ión  con  las  ac t i v idades  que  expresen  o  

man i f ies ten  c la ra  opos ic ión  a  los  p r inc ip ios  po l í t i cos  

es tab lec idos  o ,  s imp lemente  una  op in ión  d i fe ren te .  Cabe  ac la ra r ,  

que  la  p ro tecc ión  a  las  op in iones  po l í t i cas  se  ap l i ca  só lo  a   

aque l las  op in iones  que  se  han  expresado  o  man i fes tado ;  no  

cuando  se  ha  recur r ido  a  métodos  v io le tos  para  expresar las  o  

man i fes ta r las .   

 

S in  embargo ,  todav ía  en  a lgunos  pa íses ,  las  personas  son  

exc lu idas  de  un  emp leo ,  en  razón  de  su  a f i l i ac ión  a  un  par t ido  

po l í t i co .  Es te  t i po  de  d isc r im inac ión  sue le  se r ,  p r inc ipa lmente ,  

obra  de l  Es tado  o  de  las  au to r idades  púb l i cas .  En  la  func ión  

púb l i ca  podrá  ex ig i rse  c ie r tos  deberes  de  neu t ra l idad  y  lea l tad ,  

sobre  todo  cuando  se  t ra te  de  pues tos  que  requ ie ren  de  g ran  

responsab i l i dad  de  carác te r  con f idenc ia l .  

 

Aun  cuando  ser ía  exhaus t i vo  con fecc ionas  una  l i s ta  de  

c ie r tos  c r i te r ios  que  pueden  dar  lugar  a  d isc r im inac iones ,  e l  

conven io  apun ta  la  pos ib i l i dad  de  que  aparezcan  y  se  conso l iden  

en  e l  fu tu ro .  En t re  e l los  des tacan :  a )  los  casos  de  las  



t raba jadoras  con  responsab i l i dades  fami l i a res ;  b )  personas  

inva l idas ;  c )  es tado  de  sa lud ;  d )  edad ;  e )  a f i l i ac ión  s ind ica l .  

 

Las  responsab i l i dades  fami l ia res  pueden cons t i tu i r  un  

obs tácu lo  para  la  igua ldad  en  e l  emp leo  y  una  causa  impor tan te  

de  d isc r im inac ión  d i rec ta  o  ind i rec ta  con t ra  las  mu je res .  La  

Confe renc ia  In te rnac iona l ,  ha  es tab lec ido  que ,  a  f i n  de  que  la  

mu je r  pueda  e je rcer  p lenamente  e l  de recho  de  t raba ja r  fue ra  de l  

l ugar  s in  d isc r im inac ión ,  deberán  tomarse  med idas  de  educac ión  

e  in fo rmac ión  para  fomenta r  una  d is t r ibuc ión  más  equ i ta t i va  de  

las  ta res  de l  hogar ,  con  la  f i na l idad  de  p roporc ionar  

opor tun idades  y  un  t ra to  igua l  a  os  hombres ,  

 

Personas  invá l idas .  Las  personas  que  padecen  un  

imped imento  f í s i co  o  menta l ,  t i enen  muy  a  menudo d i f i cu l tades  

para  par t i c ipa r  en  la  v ida  soc ia l  en  cond ic iones  de  igua ldad  con  

las  personas  vá l idas .   

 

Es tas  d i f i cu l tades  cons t i tuyen  los  aspec tos  d isc r im ina to r ios  

espec í f i cos  que  encuen t ran  para  tener  acceso  a  un  emp leo  o  

fo rmac ión  p ro fes iona l ,  en  cuyo  caso ,  d ichos  t raba jadores  pueden  

en f ren ta r  r íg idos  compor tamien tos  de  condescendenc ia  o  

segregac ión ,  e  inc luso  ser  rechazados  en  la  v ida  p ro fes iona l .  

 

Es tado  de  sa lud .  Es  necesar io  p roceder  con  mucha  cau te la  

con  re lac ión  a  la  d ivu lgac ión  de l  exped ien te  méd ico  de  un  

t raba jador  y  la  ob l igac ión  que  t ienen  las  personas  de  in fo rmar  

que  han  padec ido  a lgunas  en fe rmedades .  Ta l  es  e l  caso  de l  

v i rus  de  la  Inmuno Def i c ienc ia  Humana (V IH)  y  e l  S índrome de  

Inmuno  De f i c ienc ia  Adqu i r ida  (S IDA) .  En  es tos  casos  se  

observa  con  f recuenc ia  una  ser ie  de  p rác t i cas  por  par te  de  los  



empleados  p rev ia  a  la  con t ra tac ión  o  como par te  de  los  

reconoc im ien tos  per iód icos  que  pueden  ser  ob je to  de  a fec tac ión  

en  las  re lac iones  de  t raba jo .  

 

Edad .  La  d isc r im inac ión  fundada  en  la  edad  debe  

examinarse ,  sobre  todo  desde  e l  pun to  de  v is ta  de  la  jub i lac ión  

ob l iga to r ia  y  la  cond ic ión  de  emp leo  para  los  t raba jadores  de  

edad .  Los  l ím i tes  máx imos  de  edad  f i j ados  para  e l   i ng reso  a  

de te rminadas  ca tegor ías  de  emp leo ,  deber ían  se r  ob je to   de  

rev is iones  per iód icas ,  pues  con  f recuenc ia  son  exc lu idos  

a rb i t ra r iamente  muchas  personas  ac t i v idades   y  p roduc t i vas  con  

g ran  exper ienc ia  en  de te rminados  o f i c ios  ocupac iones .  

 

Con  f recuenc ia  podemos observar ,  que  la  a f i l i ac ión  o  no  a  

una  o rgan izac ión  s ind ica l  pueden  tener  e fec tos  d isc r im ina to r ios ,  

ya  no  d igamos en  los  casos  en  que  se  ap l i ca  en  fo rma a rb i t ra r ia  

la  funes ta  c láusu la  de  admis ión  a l  emp leo  o  la  de  separac ión  de l  

s ind ica to ,  con  e l  e fec to  inmed ia to  de  la  pérd ida  de  ocupac ión .  

 

E l  Derechos  de l  T raba jo  se  rehace  sobre  equ i l i b r ios  

s iempre  nuevos ,  en  los  que  la  vo lun tad  y  la  acc ión  de  los  

su je tos  soc ia les  resu l tan  s iempre  dec is i vos ,  po r  eso  es ,  

c ie r tamente  un  mode lo  para  a rmar .  

 

En  esenc ia ,  l a  d isc r im inac ión  la  su f ren  los  t raba jadores ,  

cuando  no  se  les  reconoce  capac idad  para  represen ta r  a  sus  

co legas ,  en  v i r tud  de  que  por  reg la  genera l ,  en  nues t ro  pa ís  los  

l íde res  s ind ica les ,  no  se  d is t inguen  por  su  t raba jo ,  s ino  por  su  

ac t i v idad  po l í t i ca .    

 

 



4.6 . -  PARTICIPACIÓN DE LOS SINDICATOS EN LA POLÍT ICA.  
 

En  e l  a r t í cu lo  249  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo  de  1931  

f igu raba  la  p roh ib ic ión  de  que  los  s ind ica tos  in te rv in ie ran  en  la  

po l í t i ca .  Es  p roh ib ic ión  se  supr im ió  leg is la t i vamente .  Tampoco  

ex is te  en  la  1970 .   

 

Dos  cues t iones  surgen  en  to rno  a  ese  tema;  e l  vac ió  

técn ico   y  e l  vac ió  au tén t i co .  E l  p r imero  se  puede  in tegran ,  

hab ida  cuen ta  de l  p r inc ip io  genera l  de  la  p len i tud  hermenéut i ca  

de l  derecho ,  según  e l  cua l  l a  ley  puede  tener  vac íos  ( lagunas)  

pero  e l  de recho  no .  Se  toma en tonces  de  lo  p recons t i tu ido ,  de  lo  

normat i vo  ex is ten te ,  l a  d ispos ic ión  que  co lma ese  vac ío .  

 

E l  vac ió  au tén t i co  no  se  puede  in tegra r  as í .  E l  de recho  

qu ie re  que  no  ex is ta  la  norma en  d ive rso  sen t ido .  Por  eso ,  en  

es te  caso ,  e l  l eg is lador  la  supr im ió .  

 

En  o t ra  ley ,  no  hay  norma expresa  que  p roh íba  la  

in te rvenc ión  de  los  s ind ica tos  en  la  v ida  po l í t i ca .  En  e l  ac tua l  

Cód igo  Federa l  l abora l ,  no  ex is te  ta l  p roh ib ic ión .   

 

Las  ac t i v idades  po l í t i cas  reservadas  a  los  par t idos  po l í t i cos  

y  asoc iac iones  po l í t i cas ,  a  los  ind iv iduos  y  a l  Es tado ,  no  pueden  

ser  rea l i zadas  por  e l  s ind ica to ,  cons t i tuyen  o t ro  ob je to  ju r íd ico  y  

se  fundan  en  o t ros  p resupues tos  tamb ién  ju r íd i cos :  se r  

c iudadano  (no  t raba jador  n i  pa t rón) .  

 

As í  v i s ta ,  l a  ac t i v idad  po l í t i ca  de  los  s ind ica tos  quedó  

aparen temente  reduc ida  a  la  nada .  Pero ,  qu ien  puede  negar  su  

in f luenc ia  po l í t i ca ,  tan to  más  que  hay  un  sec to r  obre ro  en  e l  



Par t ido  Revo luc ionar io  I ns t i tuc iona l ,  y  o t ro  par t ido  l l eva  e l  

nombre  de  t raba jadores .   

 

Es  d i f í c i l  apar ta r  a  los  s ind ica tos  to ta lmente  de  la  v ida  

po l í t i ca  nac iona l ,  as í  como de  los  p rob lemas  económicos  y  

soc ia les ,  pues to  que  se  encuen t ran  inmersos  en  e l los .  E l  

s ind ica to  es  e l  que  da   a l  ob re ro  la  opor tun idad  de  re f lex ión  a  la  

sobre  su  cond ic ión  y  las  pos ib i l i dades  de  me jo ra r la ,  es  una  

escue la  de  vo lun tad ,  de  so l ida r idad .  Los  t raba jadores  agrupados  

toman conc ienc ia  de  la  p rob lemát ica  que  v iven  y  les  a fec ta ;  que  

deben  en f ren ta r  un idos .  Re f lex ionar  y  obra r ,  pa ra  que  de  una  

manera  o rgan izada ,  cong ruen te  y  den t ro  de  los  causes  lega les ,  

emprendan una  ta rea  de  cambia r  sus  cond ic iones  de  v ida ,  has ta  

donde  e l  pa ís  y  la  economía  tengan  pos ib i l i dades  de  con t r ibu i r   

en  esas  me jo ras .  

 

Nos  oponemos rad ica lmente  a l  s ind ica l i smo su je to  a  los  

in te reses  de  par t ido  po l í t i cos ,  ya  que  ta l  c i r cuns tanc ia  desv i r túa  

a  la  ins t i tuc ión  y  con t rav iene  su  na tu ra leza  y  f i nes .  No  se  p iense  

que  nos  inc l inamos por  un  s ind ica l i smo ind i fe ren te  a  la  v ida  

po l í t i ca  de  un  de te rminado  pa ís ,  e l  s ind ica to  debe  con t r ibu i r  en  

los  camb ios ,  modern izac ión  y  e l  p rogreso ,  no  debe  de  ponerse  a  

e l los .  P ienso  que  debe  par t i c ipa r  ac t i vamente  en  los  m ismos .  No  

admi t imos ,  s in  embargo ,  que  es te  sea  t rans fo rmado en  un  

ins t rumento  de  cand ida tos ,  de  par t idos   po l í t i cos  o  de  gob ie rno ,  

con  f ines  e  in te reses  persona les  y  par t id i s tas ,  u t i l i zando  a  esa  

f igu ra  en  bene f i c io  par t i cu la r .  

 

A   es te  respec to ,  en  cuan to  a  la  par t i c ipac ión  po l í t i ca  de  la  

persona  ju r íd ica  s ind ica to ,  ex is ten  d ive rsos  pun tos  de  v is ta  



ent re  los  d ive rso  t ra tad is tas  de  la  mate r ia ;  unos  en  p ro  y  o t ro  en  

con t ra .  

 

Mar io  de  la  Cueva  seña la  que  los  s ind ica tos ,  tan to  en  e l  

v ie jo  como e l  nuevo  con t inen te ,  se  fo r ja ron  en  la  lucha  de  

jus t i c ia  soc ia l  con t re  e l  cap i ta l  y  su  Es tado ;  es to  es ,  e l  s ind ica to  

su rg ió  como un  “mov im ien to  po l í t i co ,  con  un  p ropós i to  de  

mod i f i cac ión  de  las  bases  de l  o rden  ju r íd ico . 11

 

S in  embargo ,  la  ley  de  1931  p roh ib ió  expresamente  en  e l  

a r t i cu lo  249 ,  a  las  cen t ra les  obre ras  a  “ in te rven i r  en  asun tos  

re l ig iosos  o  po l í t i cos ” ,  l as  agrupac iones  ob re ras  se  adh i r ie ron  a l  

pa r t ido .  Fue  por  decre to  de  17  de  oc tubre  de l  1940 ,  pub l i cado  en  

e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión .   

 

E l  13  de  nov iembre  de l  m ismo año ,  cuando  e l  poder  

leg is la t i vo  supr im ió  ta l  p roh ib ic ión .  En  ta l  sen t ido  se  p ronunc io  

la  Ley  de  1970 ,  pues to  que  den t ro  de  las  p roh ib ic iones  que  

impone a  los  s ind ica tos  só lo  encon t ramos  dos :  in te rven i r  en  

asun tos  re l ig iosos  y  e je rcer  p ro fes ión  de  comerc ian tes  con  

án imo de  luc ro ,  las  cua les  desde  mi  pun to  de  v is ta  son  le t ra  

muer ta ,  ya  que  n inguna  de  e l las  se  respe ta .  

 

Nés to r  de  Buen ind ica  que  a  par t i r  de  la  re fo rma po l í t i ca  

p romov ida  por  e l  p res iden te  López  Por t i l l o  se  permi t ió  e l  acceso  

de  los  par t idos  po l í t i cos  de  i zqu ie rda  a  la  Cámara  de  D ipu tados  

y  por  e l lo  e l  en lace  en t re  esos  par t idos  y  los  s ind ica tos  

 

No  puede  de ja rse  de  reconocer  que  los  par t idos  po l í t i cos  

neces i tan  de  los  s ind ica tos .  Es  una  rea l idad  que  no  puede de ja r  

                                                 
11 BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del Trabajo. Op. Cit. Pág. 80. 



de tomarse  en  cuen ta .  Nues t ro  pa ís  no  es  la  excepc ión  ya  que  

como a t inadamente  lo  expresa  e l  au to r  an tes  c i tado ,  és tos  “son  

e l  cuerpo  e lec to ra l  ” . 12

 
4 .7 . -  EL  CONVENIO 98  DE LA O. I .T .   
 

Este  Conven io  t ra ta  sobre  e l  de recho  de  s ind icac ión  y  de  

negoc iac ión  co lec t i va ,  desde  e l  año  de  1949   

 

Conven io  re la t i vo  a  la  ap l i cac ión  de  los  p r inc ip ios  de l  

derecho  de  s ind icac ión  y  de  negoc iac ión  co lec t i va ,   

 

(No ta :  Fecha  de  en t rada  en  v igo r :  18 :07 :  1951 . )   

Lugar :  G inebra  Su iza   

  

Fecha de  adopción:  
 

01 :07:1949   
 

Ses ión  de  la  Conferenc ia :  32   
 

Su je to:   L iber tad   s ind ica l ,   negociac ión co lect iva  y  
re lac iones labora les   

 
La Confe renc ia  Genera l  de  la  Organ izac ión  In te rnac iona l  

de l  T raba jo  convocada  en  G inebra  por  e l  Conse jo  de  

Admin is t rac ión     de    l a    O f i c ina    In te rnac iona l     de l     

T raba jo ,   

 

 

                                                 
12 ÍBIDEM. Pág. 82. 



 

y  congregada  en  d icha  c iudad  e l  8  jun io  1949  en  su  t r i gés ima 

segunda reun ión :   

 

Después  de  haber  dec id ido  adop ta r  d ive rsas  p ropos ic iones  

re la t i vas  a  la  ap l i cac ión  de  los  p r inc ip ios  de l  de recho  de  

s ind icac ión  y  de  negoc iac ión  co lec t i va ,  cues t ión  que  cons t i tuye  

e l  cuar to  pun to  de l  o rden  de l  d ía  de  la  reun ión ,  y   

 

Después  de  haber  dec id ido  que  d ichas  p ropos ic iones  

rev is tan  la  fo rma de  un  conven io  in te rnac iona l ,  adop ta ,  con  

fecha  p r imero  de  ju l i o  de  mi l  novec ien tos  cuaren ta  y  nueve ,  e l  

s igu ien te  Conven io ,  que  podrá  ser  c i tado  como e l  Conven io  

sobre  e l  de recho  de  s ind icac ión  y  de  negoc iac ión  co lec t i va ,  

1949 :   

 

A r t í cu lo  1   

 

1 .  Los  t raba jadores  deberán  gozar  de  adecuada  p ro tecc ión  

con t ra  todo  ac to  de  d isc r im inac ión  tend ien te  a  menoscabar  la  

l i be r tad  s ind ica l  en  re lac ión  con  su  emp leo .   

 

2 .  D icha  p ro tecc ión  deberá  e je rcerse  espec ia lmente  con t ra  

todo  ac to  que  tenga  por  ob je to :   

 

a )  su je ta r  e l  emp leo  de  un  t raba jador  a  la  cond ic ión  de  que  

no  se  a f i l i e  a  un  s ind ica to  o  a  la  de  de ja r  de  ser  m iembro  de  un  

s ind ica to ;   

 

b )  desped i r  a  un  t raba jador  o  per jud ica r lo  en  cua lqu ie r  o t ra  

fo rma a  causa  de  su  a f i l i ac ión  s ind ica l  o  de  su  par t i c ipac ión  en  



ac t i v idades  s ind ica les  fue ra  de  las  horas  de  t raba jo  o ,  con  e l  

consen t im ien to  de l  emp leador ,  du ran te  las  horas  de  t raba jo .   

 

A r t í cu lo  2   

 

1 .  Las  o rgan izac iones  de  t raba jadores  y  de  emp leadores  

deberán  gozar  de  adecuada p ro tecc ión  con t ra  todo  ac to  de  

in je renc ia  de  unas  respec to  de  las  o t ras ,  ya  se  rea l i ce  

d i rec tamente  o  por  med io  de  sus  agen tes  o  m iembros ,  en  su  

cons t i tuc ión ,  func ionamien to  o  admin is t rac ión .   

 

2 .  Se  cons ideran  ac tos  de  in je renc ia ,  en  e l  sen t ido  de l  

p resen te  a r t í cu lo ,  p r inc ipa lmente ,  l as  med idas  que  t iendan  a  

fomenta r  la  cons t i tuc ión  de  o rgan izac iones  de  t raba jadores  

dominadas  por  un  emp leador  o  una  o rgan izac ión  de  

emp leadores ,  o  a  sos tener  económicamente ,  o  en  o t ra  fo rma,  

o rgan izac iones  de  t raba jadores ,  con  ob je to  de  co locar  es tas  

o rgan izac iones  ba jo  e l  con t ro l  de  un  emp leador  o  de  una  

o rgan izac ión  de  emp leadores .   

 

A r t í cu lo  3   

 

Deberán  c rearse  o rgan ismos  adecuados  a  las  cond ic iones  

nac iona les ,  cuando  e l lo  sea  necesar io ,  pa ra  garan t i za r  e l  

respe to  a l  de recho  de  s ind icac ión  de f in ido  en  los  a r t í cu los  

p receden tes .   

 

A r t í cu lo  4   

 

Deberán  adop ta rse  med idas  adecuadas  a  las  cond ic iones  

nac iona les ,  cuando  e l lo  sea  necesar io ,  pa ra  es t imu la r  y  



f omenta r  en t re  los  emp leadores  y  las  o rgan izac iones  de  

emp leadores ,  po r  una  par te ,  y  las  o rgan izac iones  de  

t raba jadores ,  po r  o t ra ,  e l  p leno  desar ro l lo  y  uso  de  

p roced im ien tos  de  negoc iac ión  vo lun ta r ia ,  con  ob je to  de  

reg lamenta r ,  po r  med io  de  con t ra tos  co lec t i vos ,  las  cond ic iones  

de  emp leo .   

 

A r t í cu lo  5   

 

1 .  La  leg is lac ión  nac iona l  deberá  de te rminar  e l  a l cance  de  

las  garan t ías  p rev is tas  en  e l  p resen te  Conven io  en  lo  que  se  

re f ie re  a  su  ap l i cac ión  a  las  fuerzas  a rmadas  y  a  la  po l i c ía .   

 

2 .  De  acuerdo  con  los  p r inc ip ios  es tab lec idos  en  e l  pá r ra fo  

8  de l  a r t í cu lo  19  de  la  Cons t i tuc ión  de  la  Organ izac ión  

In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  l a  ra t i f i cac ión  de  es te  Conven io  por  un  

Miembro  no  podrá  cons idera rse  que  menoscaba  en  modo a lguno  

las  leyes ,  sen tenc ias ,  cos tumbres  o  acuerdos  ya  ex is ten tes ,  que  

concedan a  los  m iembros  de  las  fuerzas  a rmadas  y  de  la  po l i c ía  

las  garan t ías  p resc r i tas  en  es te  Conven io .   

 

A r t í cu lo  6   

 

E l  p resen te  Conven io  no  t ra ta  de  la  s i tuac ión  de  los  

func ionar ios  púb l i cos  en  la  admin is t rac ión  de l  Es tado  y  no  

deberá  in te rp re ta rse ,  en  modo a lguno ,  en  menoscabo  de  sus  

derechos  o  de  su  es ta tu to .   

 

A r t í cu lo  7   

 



Las  ra t i f i cac iones  fo rma les  de l  p resen te  Conven io  se rán  

comun icadas ,  para  su  reg is t ro ,  a l  D i rec to r  Genera l  de  la  Of i c ina  

In te rnac iona l  de l  T raba jo .   

 

A r t í cu lo  8   

 

1 .  Es te  Conven io  ob l iga rá  ún icamente  a  aque l los  M iembros  

de  la  Organ izac ión  In te rnac iona l  de l  T raba jo  cuyas  ra t i f i cac iones  

haya  reg is t rado  e l  D i rec to r  Genera l .   

 

2 .  En t ra rá  en  v igor  doce  meses  después  de  la  fecha  en  que  

las  ra t i f i cac iones  de  dos  Miembros  hayan  s ido  reg is t radas  por  e l  

D i rec to r  Genera l .   

 

3 .  Desde  d icho  momento ,  es te  Conven io  en t ra rá  en  v igor ,  

pa ra  cada  Miembro ,  doce  meses  después  de  la  fecha  en  que  

haya  s ido  reg is t rada  su  ra t i f i cac ión .   

 

A r t í cu lo  9   

 

1 .  Las  dec la rac iones  comun icadas  a l  D i rec to r  Genera l  de  la  

Of i c ina  In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  de  acuerdo  con  e l  pá r ra fo  2  

de l  a r t í cu lo  35  de  la  Cons t i tuc ión  de  la  Organ izac ión  

In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  deberán  ind ica r :   

 

a )  l os  te r r i to r ios  respec to  de  los  cua les  e l  M iembro  

in te resado  se  ob l iga  a  que  las  d ispos ic iones  de l  Conven io  sean  

ap l i cadas  s in  mod i f i cac iones ;   

 



b)  los  te r r i to r ios  respec to  de  los  cua les  se  ob l iga  a  que  las  

d ispos ic iones  de l  Conven io  sean  ap l i cadas  con  mod i f i cac iones ,  

jun to  con  los  de ta l les  de  d ichas  mod i f i cac iones ;   

 

c )  l os  te r r i to r ios  respec to  de  los  cua les  es  inap l i cab le  e l  

Conven io  y  los  mot i vos  por  los  cua les  es  inap l i cab le ;   

 

d )  l os  te r r i to r ios  respec to  de  los  cua les  reserva  su  dec is ión  

en  espera  de  un  examen más  de ten ido  de  su  s i tuac ión .   

 

2 .  Las  ob l igac iones  a  que  se  re f ie ren  los  apar tados  a )  y  b )  

de l  pá r ra fo  1  de  es te  a r t í cu lo  se  cons idera rán  par te  in tegran te  

de  la  ra t i f i cac ión  y  p roduc i rán  sus  mismos  e fec tos .   

 

3 .  Todo  Miembro  podrá  renunc ia r ,  to ta l  o  parc ia lmente ,  por  

med io  de  una  nueva  dec la rac ión ,  a  cua lqu ie r  reserva  fo rmu lada  

en  su  p r imera  dec la rac ión  en  v i r t ud  de  los  apar tados  b ) ,  c )  o  d )  

de l  pá r ra fo  1  de  es te  a r t í cu lo .   

 

4 .  Duran te  los  per íodos  en  que  es te  Conven io  pueda  ser  

denunc iado  de  con fo rmidad  con  las  d ispos ic iones  de l  a r t í cu lo  

11 ,  todo  Miembro  podrá  comun icar  a l  D i rec to r  Genera l  una  

dec la rac ión  por  la  que  mod i f ique ,  en  cua lqu ie r  o t ro  respec to ,  los  

té rminos  de  cua lqu ie r  dec la rac ión  an te r io r  y  en  la  que  ind ique  la  

s i tuac ión  en  te r r i to r ios  de te rminados .   

 

A r t í cu lo  10   

 

1 .  Las  dec la rac iones  comun icadas  a l  D i rec to r  Genera l  de  la  

Of i c ina  In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  de  con fo rmidad  con  los  

pár ra fos  4  y  5  de l  a r t í cu lo  35  de  la  Cons t i tuc ión  de  la  



Organ izac ión  In te rnac iona l  de l  T raba jo ,  deberán  ind ica r  s i  l as  

d ispos ic iones  de l  Conven io  se rán  ap l i cadas  en  e l  te r r i to r io  

in te resado  con  mod i f i cac iones  o  s in  e l las ;  cuando  la  dec la rac ión  

ind ique  que  las  d ispos ic iones  de l  Conven io  se rán  ap l i cadas  con  

mod i f i cac iones ,  deberá  espec i f i ca r  en  qué  cons is ten  d ichas  

mod i f i cac iones .   

 

2 .  E l  M iembro ,  los  M iembros  o  la  au to r idad  in te rnac iona l  

i n te resados  podrán  renunc ia r ,  to ta l  o  parc ia lmente ,  po r  med io  de  

una  dec la rac ión  u l te r io r ,  a l  de recho  a  invocar  una  mod i f i cac ión  

ind icada  en  cua lqu ie r  o t ra  dec la rac ión  an te r io r .   

 

3 .  Duran te  los  per íodos  en  que  es te  Conven io  puede  ser  

denunc iado  de  con fo rmidad  con  las  d ispos ic iones  de l  a r t í cu lo  

11 ,  e l  M iembro ,  los  M iembros  o  la  au to r idad  in te rnac iona l  

in te resados  podrán  comun ica r  a l  D i rec to r  Genera l  una  

dec la rac ión  por  la  que  mod i f iquen ,  en  cua lqu ie r  o t ro  respec to ,  

los  té rminos  de  cua lqu ie r  dec la rac ión  an te r io r  y  en  la  que  

ind iquen  la  s i tuac ión  en  lo  que  se  re f ie re  a  la  ap l i cac ión  de l  

Conven io .   

 

A r t í cu lo  11   

 

1 .  Todo  Miembro  que  haya  ra t i f i cado  es te  Conven io  podrá  

denunc ia r lo  a  la  exp i rac ión  de  un  per íodo  de  d iez  años ,  a  par t i r  

de  la  fecha  en  que  se  haya  pues to  in i c ia lmente  en  v igor ,  

med ian te  un  ac ta  comun icada ,  para  su  reg is t ro ,  a l  D i rec to r  

Genera l  de  la  Of i c ina  In te rnac iona l  de l  T raba jo .  La  denunc ia  no  

sur t i rá  e fec to  has ta  un  año  después  de  la  fecha  en  que  se  haya  

reg is t rado .   

 



2.  Todo  Miembro  que  haya  ra t i f i cado  es te  Conven io  y  que ,  

en  e l  p lazo  de  un  año  después  de  la  exp i rac ión  de l  per íodo  de  

d iez  años  menc ionado  en  e l  pá r ra fo  p receden te ,  no  haga  uso  de l  

de recho  de  denunc ia  p rev is to  en  es te  a r t í cu lo  quedará  ob l igado  

duran te  un  nuevo  per íodo  de  d iez  años ,  y  en  lo  suces ivo  podrá  

denunc ia r  es te  Conven io  a  la  exp i rac ión  de  cada  per íodo  de  d iez  

años ,  en  las  cond ic iones  p rev is tas  en  es te  a r t í cu lo .   

 

A r t í cu lo  12   

 

1 .  E l  D i rec to r  Genera l  de  la  Of i c ina  In te rnac iona l  de l  

T raba jo  no t i f i ca rá  a  todos  los  M iembros  de  la  Organ izac ión  

In te rnac iona l  de l  T raba jo  e l  reg is t ro  de  cuan tas  ra t i f i cac iones ,  

dec la rac iones  y  denunc ias  le  comun iquen  los  M iembros  de  la  

Organ izac ión .   

 

2 .  A l  no t i f i ca r  a  los  M iembros  de  la  Organ izac ión  e l  reg is t ro  

de  la  segunda ra t i f i cac ión  que  le  haya  s ido  comun icada ,  e l  

D i rec to r  Genera l  l l amará  la  a tenc ión  de  los  M iembros  de  la  

Organ izac ión  sobre  la  fecha  en  que  en t ra rá  en  v igor  e l  p resen te  

Conven io .   

 

A r t í cu lo  13   

 

E l  D i rec to r  Genera l  de  la  Of ic ina  In te rnac iona l  de l  T raba jo  

comun icará  a l  Secre ta r io  Genera l  de  las  Nac iones  Un idas ,  a  los  

e fec tos  de l  reg is t ro  y  de  con fo rmidad  con  e l  a r t í cu lo  102  de  la  

Car ta  de  las  Nac iones  Un idas ,  una  in fo rmac ión  comple ta  sobre  

todas  las  ra t i f i cac iones ,  dec la rac iones  y  ac tas  de  denunc ia  que  

haya  reg is t rado  de  acuerdo  con  los  a r t í cu los  p receden tes .   

 



Ar t ícu lo  14   

 

Cada  vez  que  lo  es t ime necesar io ,  e l  Conse jo  de  

Admin is t rac ión  de  la  Of i c ina  In te rnac iona l  de l  T raba jo  

p resen ta rá  a  la  Con fe renc ia  Genera l  una  memor ia  sobre  la  

ap l i cac ión  de l  Conven io  y  cons idera rá  la  conven ienc ia  de  inc lu i r  

en  e l  o rden  de l  d ía  de  la  Confe renc ia  la  cues t ión  de  su  rev is ión  

to ta l  o  parc ia l .   

 

A r t í cu lo  15   

 

1 .  En  caso  de  que  la  Con fe renc ia  adop te  un  nuevo  

conven io  que  imp l ique  una  rev is ión  to ta l  o  parc ia l  de l  p resen te ,   

a  menos  que  e l  nuevo  conven io  con tenga  d ispos ic iones  en  

con t ra r io :   

 

a )  l a  ra t i f i cac ión ,  po r  un  M iembro ,  de l  nuevo  conven io  

rev iso r  imp l i ca rá ,  i pso  ju re ,  l a  denunc ia  inmed ia ta  de  es te  

Conven io ,  no  obs tan te  las  d ispos ic iones  con ten idas  en  e l  

a r t í cu lo  11 ,  s iempre  que  e l  nuevo  conven io  rev iso r  haya  en t rado  

en  v igor ;   

 

b )  a  par t i r  de  la  fecha  en  que  en t re  en  v igo r  e l  nuevo  

conven io  rev iso r ,  e l  p resen te  Conven io  cesará  de  es ta r  ab ie r to  a  

la  ra t i f i cac ión  por  los  M iembros .   

 

2 .  Es te  Conven io  con t inuará  en  v igor  en  todo  caso ,  en  su  

fo rma y  con ten ido  ac tua les ,  para  las  M iembros  que  lo  hayan  

ra t i f i cado  y  no  ra t i f i quen  e l  conven io  rev iso r .  
 
 



4.9 . -  DEMOCRACIA SINDICAL Y  DICTADURA SINDICAL.  
 

 D ic tadura ,  s i s tema de  gob ie rno  cuya  p r imera  de f in i c ión  fue  

dada  por  e l  f i l óso fo  g r iego  Ar i s tó te les ,  que  la  ca l i f i có  como una  

de  las  fo rmas  puras  de  gob ie rno ,  jun to  con  la  monarqu ía  y  la  

a r i s toc rac ia ,  en  opos ic ión  a  la  impura  demagog ia .  

 

En  Roma,  se  cons ideraba  una  mag is t ra tu ra  suprema,  

dec id ida  por  los  cónsu les  de  acuerdo  con  e l  Senado,  que ,  en  

t iempos  de  pe l ig ro  para  la  Repúb l i ca ,  permi t ía  a l  d i c tador  que  la  

os ten ta ra  gobernar  como soberano .  

 

En  la  ac tua l idad ,  la  d i c tadura  es  una  moda l idad  de  

gob ie rno  que ,  invocando un  p re tend ido  in te rés  púb l i co ,  

i den t i f i cado  en  la  rea l idad  con  in te reses  de  g rupo ,  p resc inde ,  

para  consegu i r lo ,  de  la  vo lun tad  de  los  gobernados .   

 

Es  un  poder  e je rc ido  por  una  persona  o  g rupo  a l  margen  o  

por  enc ima de  las  leyes ,  s in  somet im ien to  a  f i sca l i zac ión  n i  

con t ro l  democrá t i co  a lguno .  La  d ic tadura  exc luye  u  obv ia ,  

cuando no  la  e l im ina ,  una  d iv i s i ón  de  los  poderes  de l  Es tado  —

leg is la t i vo ,  e jecu t i vo  y  jud ic ia l  —,  imp l i cando  la  res t r i cc ión  o  

supres ión  de  las  l i be r tades  de  expres ión ,  reun ión  y  asoc iac ión .  

 

Por  reg la  genera l ,  v iene  impues ta  med ian te  go lpes  de  

Es tado  mi l i ta res  respa ldados  a  su  vez  po r  sec to res  c iv i l es  que  

p ro fesan  una  ideo log ía  concre ta ,  con  asp i rac iones  hegemón icas  

y  p rogramas  au to r i ta r ios ,  en  par t i cu la r  en  s i tuac iones  de  c r i s i s  

económicas  o  po l í t i cas .  

 



En la  teo r ía  marx is ta - len in i s ta  se  hab la  de  d ic tadura  de l  

p ro le ta r iado  para  re fe r i r se  a  la  fo rma de  gob ie rno  que  la  c lase  

t raba jadora  imp lan ta r ía  una  vez  der rocado  e l  s i s tema cap i ta l i s ta  

como fase  p rev ia  a l  adven imien to  de  la  soc iedad  comun is ta ,  

pa ra  conso l ida r  y  desar ro l la r  e l  p roceso  revo luc ionar io  

soc ia l i s ta .  

 

 En  nues t ro  pa ís ,  po r  supues to  que  ex is te  D ic tadura  

S ind ica l  y  no  Democrac ia ,  en  v i r tud  de  que  es  cas i  impos ib le  

que  a lgún  t raba jador  s in  t ener  persona jes  de  la  po l í t i ca  nac iona l  

que  lo  apoyen ,  l l egue  a  d i r ig i r  a  sus  compañeros  como l íde r  

s ind ica l .  

 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES.  
 
PRIMERA. -  El  derecho  s ind ica l  es  e l  con jun to  de  normas  que  

regu la  a  los  s ind ica tos ,  en tend idos  como asoc iac iones  

vo lun ta r ias  de  t raba jadores  o  pa t rones  (p roveedores  de  t raba jo ) ,  

as í  como su  ac t i v idad  carac te r ís t i ca ,  cons is ten te  en  la  

es t ipu lac ión  de l  con t ra to  co lec t i vo ,  y  para  e l  s ind ica to  de  los  

t raba jadores ,  en  la  p roc lamac ión  de  la  hue lga  o  de  o t ras  fo rmas  

de  lucha  s ind ica l .  

 

SEGUNDA. -  S i  l os  t raba jadores ,  que  son  qu ienes  in teg ran  la  

base  s ind ica l ,  tuv ie ran  la  opor tun idad  de  e leg i r  

democrá t i camente  a  sus  represen tan tes ,  qu izá  en tonces  su  

s i tuac ión  ser ía  d i fe ren te ,  pues  sus  l íde res  los  represen ta r ían  

genu inamente  en  la  med ida  en  que  es tuv iesen  convenc idos  de  

que  su  labor  es  con t r ibu i r  a l  b ien  común.   

 

TERCERA. -  No obs tan te  lo  p ropues to ,  l a  rea l idad  s ind ica l  es  

muy  d i fe ren te  y  ha  hecho  p ro l i f e ra r  en  Méx ico  a  la  c lase  

buróc ra ta ,  es  dec i r ,  a  la  c lase  in f luyen te .  En  e fec to ,  l a  mayor  

par te  de  los  l íde res  s ind ica les  y  a lgunos  serv idores  púb l i cos  

rec iben  un  sue ldo  por  su  labor ,  pe ro  no  rea l i zan  su  t raba jo  de  

manera  competen te  y  hones ta .  

 
CUARTA. -  El  s ind ica to  s ign i f i ca  la  jus t i c ia  con jun ta ,  l a  jus t i c ia  

que  busca  e l  con jun to  de  soc ios ,  con  la  co laborac ión ,  la  

ac t i v idad  o  la  acc ión  con jun ta  de  todos ,  que  por  supues to  abarca  

la  de fensa  de  sus  in te reses ,  los  cua les  t ienen  que  ser  comunes  

a  sus  miembros ,  p r imord ia lmente  en  lo  que  a l  t raba jo  se  re f ie re .  

 



QUINTA. -  Los  es ta tu tos  y  la  o rden  de l  d ía  son  genera lmente  

e laborados  p rev iamente  a  la  Asamblea  por  un  g rupo  de  

man ipu ladores  que ,  aprovechados  de l  deseo  que  t ienen  los  

t raba jadores  de  asoc ia rse ,  se  encamine  a  la  o rgan izac ión   a  

o t ros  f i nes  d is t in tos  de  los  de  la  causa ,  y  ya  en  la  Asamblea  no  

les  de ja rán  d iscu t i r ,  s ino  que  s imp lemente   les  convencerán  de  

que  lo  que  l l evan  esc r i to  es  lo  me jo r  para  todos .  

 

SEXTA. -  El  Es tado ,  como pr inc ipa l  p ro tec to r  de l  o rden  púb l i co  y  

de l  b ien  común se  in te resa  porque  e l  s ind ica to ,  den t ro  de  su  

au tonomía  no  de je  pasar  por  a l to  c ie r tas  cues t iones  cuya  

omis ión  a fec ta r ía  lo  que  e l  Es tado  tu te la ;  po r  cons igu ien te ,  es te  

le  requ ie re  a  aqué l   l a  observac ión  necesar ia  de  c ie r tos  

derechos  mismos  que  deberán  es ta r  con ten idos  en  los  es ta tu tos  

de  la  asoc iac ión .  

 

SÉPTIMA. -  El  a r t í cu lo  395  de  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo  no  

ob l iga  a  las  par tes  a  es tab lecer  n i  l a  c láusu la  de  ing reso  n i  l a  

c láusu la  de  exc lus ión ,  po r  e l  con t ra r io ,  l es  da  l i be r tad  para  

es tab lecer las  o  no ,  y  en  es te  o rden  de  ideas ,  s i  se  es tab lecen  

d ichas  c láusu las ,  es  a  cuen ta  y  r iesgo  de  los  t raba jadores  y  e l  

pa t rón ,  en  v i r tud  de  que  tuv ie ron  ambos  la  opor tun idad  para  

rechazar las ,  ya  que  e l  a r t í cu lo  en  cues t ión  d ispone  c la ramente  

que  "se  podrá  es tab lecer "  más  no  d ice  "debe  es tab lecerse  o  se  

es tab lecerá" .   

 



OCTAVA. -  Las  c láusu las  tan to  de  admis ión  como la  exc lus ión  

han  s ido  un  a rma de  lo  más  innob le  en  manos  de  a lgunos  

d i r igen tes  s ind ica les ,  que  por  med io  de  e l las  han  sa t i s fecho  

venganzas  persona les ;  amedren tando  a  los  t raba jadores  que  no  

se  p l iegan  a  las  cons ignas  s ind ica les .  

 

NOVENA. -  Las  c láusu las  de  admis ión  y  de  exc lus ión ,  as í  como 

la  cons t i tuc iona l idad  o  incons t i tuc iona l idad  de  ambas ,  conc luye  

a f i rmando que  la  fue rza  de  los  s ind ica tos  no  debe  fundarse  en  e l  

te r ro r  s ino  en  los  resu l tados  pos i t i vos  de  un  es fuerzo  pers is te  

encaminado  a  la  consecuc ión  de  me jo res  cond ic iones  de  t raba jo  

y  de  v ida  para  sus  in tegran tes .  

 

DÉCIMA. -  La  democrac ia  s ind ica l  no  ex is te  en  Méx ico ,  en  v i r tud  

de  que  la  rea l idad  nos  demues t ra  que  a  pesar  de  la  ex is tenc ia  

de  t raba jadores  con  vocac ión  para  ayudar  a  sus  compañeros ,  

resu l ta  una  ta rea  cas i  impos ib le ,  ascender  a l  ca rgo  de  secre ta r io  

genera l  de  su  s ind ica to ,  porque  d icho  s i t i a l  es tá  abso lu tamente  

reservado  para  personas  que  per tenecen  a  la  e l i te  que  cuen ta  

con  las  re lac iones  po l í t i co  labora les  para  represen ta r  a  los  

t raba jadores ,  como su  l íde r .    
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