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Honorable Jurado, a través de este sencillD 

y modesto trabajo, me permito someter a la iius_ 

trada consideraci6n de Ustedes, mi personal 

· opini6n respecto a la constitucionalidad de la

asociaci6n proletaria. 

Principiaré por ex1)oner a Usted:es, las razo

nes que me llevaron al ostudio de tan apasionan_ 

te y significativo t6p~co. 

Esto es, cuando seglilia los últimos cursos, -

entre ellos -el segundo curso de Derecho del -

Trabajo-, de la carre~a de Licenciado en Derecho 

en la U.N.A.M.; me vino a la mente la idea de -

elaborar mi tesis profesional acerca de la Aso-

ciaci6n Profesional, pero vista desde un angulo 

diferente al burgués ( por no ser mi tendencia 

ni simpatizar con mi ideología), sino haciendo 

un enfoque revolucionario, transformador y rea-

lista. Y todaví& más, con proyecci6n hao;4a el ~ 
turo dado que en éste tomará un auge indescrip-

tible, la Asociaci6n Proletaria; cuando al paso 

del tiempo la clase trabajadora (asalariados y 
bur6cratas) junto con la campesina, reclamen con 

esa hombria propia de ellas la reivindicaci6n de 
sus derechos a través del estallido de la Revolu_ 

ci6n Proletaria. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

A).- Situaci6n de los trabajadores en la Colonia 

B) .- El Méxic. o Insurgente 
C).- El Derecho de Asociaci6n en la Constt. 1857 
D) .- La Asociaci6n Obrera '-



A).- Situaci6n §2. !Q.2 trabajadores~~ QQ1.Q. 

~· 
Es en todas formas cierto que con el descu-

brimi en to de América, se experiment6 un cambio

muy manifiesto en los diversos ordenes de la vi
da, como son: el religioso, político, econ6mico1 

principalmente. En cuanto al juridico, éste era 

muy incipiente y en cierto modo bastante rudi-
mentario, ya que nuestros naturales desconocían 

lo que era legislar en f orm~. 

Por otro lado, lo que se acepta sin discu-

si6n, es el enorme cambio que se observ6 a raíz 

de la mezcolanza de europeos y americanos, que 

originaron una raza diferente tanto en su con

formaci6n fisica como en su estructura mental. 

Inmediatamente despu~s del descubrimiento de 

los pueblos de América, se lleva a cabo la con-
quista de éstos con alardes de grandeza, de ti-

rania de opresi6n y en todas formas de injus-

ticia; argumentando que se incorporaría al in-

dio a la civilizaci6n y cultura occidental, 

aunque como ya sabemos en el fondo se tenia la 

intenci6n de hacerlo caer al estado de servi--
dumbre. 

Sin embargo, no debemos olvidar que, en la 

conquista del territorio y espíritu del aborigen 
jugaron un papel muy importante los misioneros 

cat6licos, que vinieron a cumplir la consigna de 
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los reyes de España, en el sentido de auxiliar en 

todo lo posible a los guerra.ros espa.fioles, que ya 

conjuraban contra el Imperio.de Moctezuma. 

Según lo muestra la historia, un poc6 después 

Rernán Cortés conquista la Gran Tenor.htitlán, -

a~ontecimiento que aprovecha para implantar la en

comienda, que consistía en una oprobiosa e inhum~ 

na distribuci6n de indios, con fines de explota-

ci6n de su fuerza de trabajo, entre otras cosas. 

Claro que hay algunas cosas que agradecerle a 

Cortés como: 
la 1mplantaci6n de industrias en la Nueva Es

paña ( de armas, p6lvora, químicas, ganadería, m! 

nas, agricultura, azucareras, de defensa, etc). 

c:Lo 

que 

del 

Pero a cambio de lo anterior introdujo un vi-

terrible, que se conoce como la encomienda y 

sirvi6 de puente al régimen de explotaci6n 

' trabajo humano. Y es a través de esta que se 

aprovecha la mano de obra de nuestros aborigenes 

tanto en la labranza~ como en la cría de animales 

labores de minas, cargos,obrajes, edificaciones. 

etc. 

Los anteriores trabajos recibieron el califi

cativo de "servicios personales", teniendo la ca

racteristica de ser obligatorios. 

Por cuanto a la industria manufacturera, ~sta 

tiene su origen en los gremios; y ~stos a su vez 

emanan de los gremios europeos, que formaban agr~ 
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paciones de artesanos disfrutando del derecho ex

clusivo de ejercer una profesión, do acuerdo con 

normas elaboradas por ellos mismos y aprobadas 

por las autoridades. 

Lo anterior ni fue todo, hubo además del re

parto de tierras pertenecientes a las comunidades 

indigenas, la implantación de repartos y encomi-

endas consistentes fundamentalmente en distribuir 

entre los españoles, a los indios con fines reli

giosos { de adoctrinamiento ), tributarios; y -

todavía más, de aprovechamiento de su fuerza de 

trabajo. 

Respecto a la encomienda, es ésta el medio p~ 

ra dejar bajo custodia a los indios para adoctri

narlos y catequizarlos en la nueva fe religiosa, 

y principalmente, para dar una nueva fuente de ia 
gresos a los encomenderos. Los indigenas tenían -

que tr~bajar las tierras del conquistador y pres

tar servicios en su casa. 

Y lo más lastimoso fue que se otorg6 la 11 fam.Q. 
sa" encomienda, por cinco generaciones, dejando -

el encomendero ésta codo herencia a sus sucesores 

y éstos a su vez a los suyos hasta completar 5 -
generaciones. 

La segunda forma de la etapa manufacturera es 

el obraje que di6 origen a las fábricas, que en -

aquel tiempo trabajaban en pésimas condiciones. Y 

fue en esta época cuando surgi6 el sistema de --
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producci6n capitalista en México, con modernos y 

diferentes metodos de explotaci6n del trabajo hu-

mano. 

Acepto con toda franqueza que la historia del 

trabajo en México, parte de la encomienda, sigue 

con el taller artesano y después con el obraje Cl! 
pitalista. 

Las anteriores formas de producci6n económica 

mantienen a los mexicanos en posici6n d6bil, dec! 

dente, cabizbajos frente a los españoles, origi-~ 

nando que se gestará un estallido libertario ante 

los opresores. Y como es de suponerse empiezan a 

aparecer los agitadores, los inconformes, los de; 
tensores de la clase oprimida y vulnerada por el 

conquistador, que había sentado sus reales lesio

nando la vida laboral; y demostrando la ineficac:ia 
de las leyes de indias. 

Los españoles para mantener ese estado de co

sas, tuvieron un aliado formidable que fue el mi

sionero español. Al cual cronistas e historiadores 

señalan como personas de lastimosa vestimenta y -

poseedores de una fe religiosa; además de gran h~ 

bilidad para acrecentar su poder econ6mico y ex-
plotar el trabajo de los .indigenas. 

En resumen los españoles cavaron su tumba, en 

su loco afán de sangrar la economía de mi país; ~. 

de ahí en adelante el pueblo se encara a sus ver

dugos reclamando su independencia. 



16 

B).- E!, M~xico Insurgente. 

Ante la injusta y arbitraria distribuci6n de 

la tierra, la esclavitud, los abusos. de los es:pa-
' 

ñoles, los grandes terr~tenientea, el dominio que 

el clero tenia sobre la,a autoridades -que en teo
r.f.a impartían protecci6n y ayuda a los. indios-, -
se engendra la vida independiente de M~xico. IJa 

·cuál hasta los mismos espa:floles llegaron a reco~ 

nocer que era neces~ia. 

Y vaya que si era necesaria, de la indep~nden
cia:: se'" esperab'a la aparici~n de una legi.~la(:i6~ :.. 
protectora. de los derechos colecti vo·s y de las -

condiciones d~ trabajo, asi como de una acci6n di 
:- ·. ,. ·." ....... ... . ~ 

recta'''Contra lds explotadores o sus re~resentantes. 

He ~qui la clave determinante de que el trab§!

jador diera vida al paro, antecedente de la huelga, 
la coalici6n de trabajadores y la asoc1~16n J)ro

f'esional. 

El coloniaje, la ineficacia de las leyes de -

indias y disposiciones complementá.rias, el estado 
de servidumbre del peón, ási como el abuso de los 

señores reudaJ.es españoles dieron or.1.geh a una -

pro!Unda divis16n de clases: 
la primera, integrada por encomenderos, maes

tros artesanos, dueños de obraje, etc; y 

1a segunda, compuesta por peones, jornal~ros 

victimas de su destino en la historia. 
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Es por esto que el contraste de condiciones

sociales fue gestando que se rebelaran los de ab~ 

jo, para culminar en la Revoluci6n de Independen~ 

cia. 
Era tal la situaci6n del campesinado mexica~ 

1 • 

no que don Miguel Hidalgo y Costilla, el 19 de O~ 

tubre de 181 O ordena pubUcar un decreto, en el -

que dispone que se ponga en libertad inmediatamen,~: 

te a los esclavos; y los dueños de ~stos que no -

lo hicieren sufriran la pena capital asi como la

confiscaci6n de.sus bienes. 
El 18 de marzo de 1812 Espafi.a expide la Con~ 

tituci6n de Cádiz, que en su artículo 40. esta -

·blece la abolici6n de la esclavitud,' sin llegar a 

superar el magnífico decreto del Maestro Hidalgo. 

Espafia expide a trav~s de sus cortes diver-

sas leyes que prohibían el repartimiento de indi-
.. 

os y otros servicios especiales, con el fin de h~ 

cer mls efectiva la Canstituci6n de C'diz. Solo -

que estas medidas resultan extempor&ieas y de re

tiva aplicaci6n, aunque eso si, de considerable-

trascendencia; pues .. de alli parte el; principio de 

la libertad laboral e industrial, golpe de muerte 

para los gremios. 

Al.estallar la Revoluci6n de Independencia,

se prende la chispa de la libertad y emancipaci6n 

la cual con exagerado celo incrementaron los mex! 

canos. De tal r.iancra, que :p(:;(ra ellos no tenia ma

yor significado el morir pues a cada momento. sur-
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gian numerosos y capaces sucesores, con el anhelo 

y el imperecedero ideal de transformar a nuestro· 

país, en una repdblica independiente. Con perso--
• nalidad jurídica propia, adem!s de libre, indepe~ 

diente y soberana. 

Es don miguel Hidalgo el primer redentor que 

enarbola la antorcha de la independencia y a su -

muerte es sucedido por don Jos~ Maria Morelos y ~. 

v6n, un politico visionario innato, q~e tiene el -

acierto de redactar importantes documentos que, -

demuestran el correcto entendimiento que tuvo de la 

emancipaci6n; asi como de los problemas econ6micos 

políticos y sociales que tambaleaban a la naci6n 

en aquellos momentos decisivos para la historia de 

M~xico. 

A Morelos le preocup6 enormemente que se dis-

tri·buyera de una forma equitativa la riqueza naci.2, 

nal ,. añorando que ésta llegase en forma p~oporcio

nal y oportuna a los desposeídos de la misma. 

Sin luga.,. a dudas Morelos invocaba el princi

pio universal de justicia, que debe regir la vida 

de las clases pro~etarias. Además demoatr6 tener 

mucho inter~s en que se cambiará el sistema de ad

ministraci6n pública. 

Fue Morelos quien elabor6 el. proyecto :para la 

confiscaci6n de bienes de enro:peos y americanos -

adheridos al gobierno aspañol; estableciendo las -

siguientes ba~~ó: 
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Considerar como enemi¡;os de la ~laci6n y parti

darios de la tinania a los ricos, nobles, emple-

ados de primer orden, criollos J gachupines. Por 

tener la protecci6n de las autoridades encubrien

do sus vicios y sus pasiones, a trav~s de la legi,!!' 

laci6n europea; la cual castigaba la pobreza y la 
tontera, o sea, la falta de dinero y de talento, -

únicos delitos que conocían los magistrados y jue

ces de esos corrompidos tribunales. 

r· Tambi6n es a Morelos a quien debemos la organ!, 
zaci6n del Congreso de Chilpancingo; formulando la 

declarac16n de independencia en noviem~re de 1813. 

Y expidiendo la Constituci6n de Apatzingán el 22 -

de octubre de 1814, dando vida al derecho político 

mexicano. 
El destacado tratadista DR. Trueba Urbina, afi,!!

ma que: Morelos el defensor de la libertad fue ca~ 
turado despu~s de poner a salvo a sus compañ.eros 
los diputados insurgentes (gran gesto de hombría), 

y ejecutado en 1815 degradandolo previamente la -
Iglesia, para vergüenza eterna del clero cat6lico. 
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C).- El Derecho a Asociarse en la Constituci6n - - --
de 1ª21· 

A la muerte de Morelos el grupo insurgente qu! 

d6 decapitado, lo cual Z?e debe a qµe este hoiabr~ -
superdotado de cualidades militares, se babia con! 
tiuido en el. azote de los grupos opositores. 

Sin embargo, el movimiento habria de segqir y 
quienes suceden a Moreloa, como Mina, Guerrero, 

Iturbide, etc. continuan el pensamiento del Siervo 

de la na~i6n, hasta consumar ia independ•nc1.a>el 
~ . ...., 

27 de septiembre de 1821. 
Por cuan to a la Consti tuci6n de 1814'; inspira

ci6n de Morelos y sancionada en Apatzingtm, no CO!· 

sagra la libertad de trabajo, pero si en cambio la 

libertad de industria (libertad del capital). 

Es en la Constituci6n de 1824 cuando se pro-

clama la forma de gobierno Republicano y Federal, 

el principio de soberanía popular y el estableo'i- ·· 

miento de la divisi6n de poderes. 

De lo anterior se deduce que, ni la Constftucim . 

de Apatzingin ni la de 1824, toman en cuenta la -

reivindicaci6n econ6mica proclamada por Morelos, -

ni consagraron el principio de la libertad de tra

bajo y mucho menos de la asociaci6n profesional. -

Lo ~nico que garantizaron, si se le puede llamar 

as1, fue la libertad de pensamiento, la libertad -
~ 

de prensa y la libertad individual. 
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Posteriormente con el triunfo del partido cen~ 
tralista en 1835, reteniendo ~ste el poder hasta 

1846, lapso en el que promulga dos contituciones: 

Las Siete Leyes de 1836; y 

Las Bases Orgánicas de 1843. Que fueron mues

tra clara de la ideolo6Ía retrograda, conservadora 

y tradicionalista de sus autores. 

En el Acta de Reformas del 18 de mayo de 1847 
se establecen para asegurar los derechos del hom-

bre: el reconocimiento constitucional, fijando las 

garantías de libertad, seguridad, propiedad, e -

igualdad de que gocen todos los habitantes de la -

República. 

Por otro lado, la Constituci6n de 1857 expedi

da el 5 de febrero del mismo afio en el nombre de -

Dios y con la autoridad del pueblo mexicano; fue -
la primera en consignar la libertad de trabajo ba

jo el r~gimen de derechos del hombre, según lo es

pecifican los articules 4o. y 5o. 

Esta constituci6n al aceptar la libertad de -
trabajo, intent6 evitar los abusos que ocurrieron 

en la Colonia, como: la prestaci6n de servicios -

gratuitos y forzados en beneficio de determinados 

individuos o clases, 

Sin embargo, muy a pesar de las ideas inspira

doras de la libertad de trabajo, continuo la escla 

vitud laboral; la explotaci6n del hombre por el 

hombre en foI'IJla muy enérgica, hasta hacerse mAs -

solido el régimen capitalista. 
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En el aspecto político, la Constituci6n de 185'/ 
engendr6 la dictadura en las instituciones. 

Pues con sinceridad digo que, se fund~ en teo
rías caidas en desuso, originando la dictadura con 

' 
graves consecuencias a nivel nacional; en el aspe~ 
to econ6mico, político y soci8l principalmente. 
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Ti) . . - b,! Asociaci6n Obrera. 

Durante la vida colonial la asociaci6n de los 
trabajadores practicamente fue imposible; debido a 

las condiciones que prevalecían en. esa ~poca. 
En la Independenc.ia, tampoco se consigui6 la ;:. 

libertad sindical, pues la incipiente industria y 

las condiciones en que se encontraban los trabaja

dores, les impdedian el goce de la libertad sindi

cal y por consiguiente de la asociac16n profesio-
nal. 

Como es 16gico todo tiene una primera vez y 
asi tenemos que la primera manifestaci6n gregaria 

aflora en una organ1zac16n mutualista el 5 de jun:io 
de 1853, al constituirse la Sociedad Particular de 
Socorros Mutuos. 

Un poc6 más adelante, en la Constituci6n Poli~ 

ca de 1857 se establece en el art. 9o. que a nadie 
puede coartarse el derecho de asociarse o de reu
nirse paci.ficamente con cualquier objeto licito. 

Debo aclarar que 6sta libertad de asociaci6n -
no tenia carácter de profesional, es decir, no se 
consignaba la aut~ntica libertad sindical; y con -
esto queda en claro la raz6n qu.e lleva a los obre

ros al mutualismo como fo~ma de congregaci6n con -
fines· ben~ficos, pero no clasistas. 

Despu~s de formar sociedades mutualistas se -
llega a la conclusi6n de que sus fines no conven-
cen, y se piensa en adoptar el sistema cooperativ~ 

haci~ndose la ilusi6n de que es el único medio de 

f. 
1 
1 ~, 
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defensa de la clase trabajadora contra sus opreso-
res. 

El Maestro Trueba dice que, en los balbuceos -
de la asociaci~n obrera, el mutualismo jug6 un pa
pel muy .importante ya que a trav6s de· el se logro 
el primer intento de la clase obrera; pero como no 
era un instrumento de lucha clasista se elige un -
nuevo caniino: que es el cooperativismo. 

Este tampoco fue arp¡a de lucha contra la explo

tac16n del trabajo, sino que m!s bien era un medio 

de protecci6n contra el alza de precios de los ar
ticulas de primera necesidad. 

Nada es tan lógico en nuestro pais como que -
los asalariados intentaron su defensa como cláse, 
por medio de la asociaci6n y de la huelga; en con
tra del capitalismo industrial. Y a.si tenemos que 
esos derechos colectivos perseguían los.mismos fi

nes: protegerse de la opresi6n. capitalista y cona~ 

guir mejores salarios. 

La clase obrera impulsada por n~cesidades vit~ 
les utiliza la asociaci6n y la huelga, como medios 
de defensa contra la dictadura de los empresarios 

a pesar del dispositivo penal del c6digo de 1871, 

que los tipificaba como delitos. 
Parece ser que el momento dec.tsivo lleg6 el ~6 

de sepj;iembre de 137 2, cuando se co1:stñ. tuy6 el 11CÍ!, 
culo de Obre.ros 11 , que fue la pri· .. lera asociaci6n de 

tipo profesioual ~on e.i. fi.; de Vi.:!il lar los intere-

... ,. ~~ .... ~ ...... -~ .... . -.. - - ·- --
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ses del trabajo y luchar por la mejoría de las el! 
ses obrer.as y proletarias. Como dato curioso dir~ 

que tal organi~aci6n en octubre de 1874 -segdn --
. fuentes fidedignas-, contaba con 8,000 trabajado
res en su mayor parte artesanos y obreros de hila
dos y tejidos,. 

El circulo convoc6 a un congreso permanente --
con los siguientes objetivos: 

instruir a los obreros e hijos; 

establecer. talleres; 
otorgar garantías políticas y sociales a los 

obreros; 
nombramiento de procuradores generales; 
fijaci6n del tipo de salario; 
exposiciones industriales; 
variaci6n del tipo de jornal; 
atenci6n pref~rente al asunto de las huelgas; 

etc. 
Segdn se hace constar en el manifiesto del 17 

de abril de 1876. 
Este congreso obrero tuvo una vida intranquila 

desde su principio, hasta su fin que fue en el año 
de 1880 por ingerencia del gobierno. 

Recale~ el surgimiento de la asociaci6n obrera 
en México, arranca del siglo pasado con la formaci-

6n del "Circulo de Obreros", primera organizac16n 
obrerista mexicana que participa como clase en la 
vida pdblica del país. 

.,,_-~·~~ 
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Y en los primeros años del presente siglo, --
.. . 

nuevamente surge la asociaci6n obrera impregnada -

de dolor, l~grimas, sangre· y muerte con la uni6n 

liberai· 11humanidad" en Cananea; y con el "Gran -

Circulo de Obreros Libr¡es" en Rio B.lanco cerca de 

O rizaba. 

Al triunfo de la Revoluci6n de 1910, renace el 

movimiento obrero; y en 1912 se establece la Casa 
del Obrero Mundial, con el fin de adoctrinar a la 

clase obrera en defensa de sus intereses. 
Fue de tanta importancia el mo~imiento asocia

eioni.sta profesional, que el Preside.nte Madero se 

vi6 obligado a crear el Departamento del Trabajo 

y una Liga Obrera anexa a éste, ambo~ dependientes 

de la Secretaria de Fomento. 

El 10. de mayo de 1913 la Casa del Obrero Mun

dial organiza una manifestaci6n, exigiendo la jor

nada diaria de 8 horas y el descanso dominic~, -

causando profundo malestar al usurpador Victoriano 

Huerta, quien ordena la clausura de dicho órgano -

el 27 de mayo de 1814, para abrir sus puertas tres 
meses después. 

Vicente Lombardo Toladano, expone su personal 

versi6n respecto al fenómeno de la asociación obr! 

ra diciendo que, desde el virreinato hasta 1910 no 

existi6 el derecho de asociaci6n ni la libertad 

sindical, por las siguientes 3 razones: 
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Imposibilidad hist6rica; 

Por desconocimiento; y 

Por prohibici6n legal; claramente implícita -

en la teoría de la no intervenci6n del Estado en 

las relaciones humanas y en el principio ·indivi-

dualista, como objeto de las instituciones socia

les. 

En resumen acepto por cierto, que la asociaci6ri 

profesional no era posible en M~xico, ya que ade

m's de que la prohibía el articulo 925 del C6d. -

Penal de 1871 que impedía la coalici6n, p~ecepto -

caiµo en desuso pero que mediante el ingenio obs

taculizador de los capitalistas, se frenaba en 

todas formas la actividad sindical. 

Por eso la asociac16n obrera y la huelga co-

rrieron la misma suerte durante el porfiriato, -

surgiendo con posterioridad a la caída de aquél, -

para forjar el destino de la clase obrera. 
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CAPITULO II 
T.EORIA Y PRACTICA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

A).- La Constituci6n de 1917. 
B).- El art. 123: la Huelga derecho Constitucionál, 

C).• La Asociaci6n Profesional. 

D).- El Renacimiento Sindical. 

8Ull..IOTE:CA CE'Nl'RRt 
U. N. A, M • 

i 
. ¡ 

1 
¡ 
i 

l 

¡ 
¡ 

¡ 
! 

J 

¡ 
1 
1 
\ 

1 
i 
¡ 
i ¡ 
¡ 
¡ 
\ 

1 

1 ¡ 

1 

1 



29 

A).-~ Consti tuci6:1 ~ .1211· 

Fueron los constituyentes de Q erétaro quienes 

establecieron por primera vez en e Universo, un 

catálogo de derechos sociales. 

La Constituci6n de 1857 en su t•tulo I sec-

ci6n I 11Delos derechos del hombre", defini6 a és

tos en 28 artículos, declarando en l primero que, 
el conocimiento de tales derechos s n la base y o~ 

jeto de las instituciones sociales, recomendando -

que todas las leyes y autoridades d.ben respetar y 

sostener las garantías que otorga l· constituci6n. 

En el art. 29 se autoriz6 la stspensi6n de -
ga:r-antías y en el 101 fracci6n I, 1 procedencia 

,del juicio de amparo "por leyes o a tos de cual-

quier autoridad que violen garantía individuales'~ 

y aqui fue donde surgi6 la confusi6n entre derechas 

del hombre y garantías individuales. 

Si somos fieles debemos reconoce que los pri

meros 28 artículos de ésta constituc. 6n, no se 

consignaban garantías sino derechos si acaso hu

bo alguna garantía, ésta para mi fue el juicio de 
amparo (articulas 101 y 102). 

Por otro lado, el Lic. Emilio o. Rabasa al co
mentar este c6digo político, dice qu llamar garan

tías a los derechos del hombre es un impropiedad 

debido a que una garantía est~ tan lejos de ser un 

derecho, que es siempre una obligaci6 constituida 

para asegurar el derecho ajeno. 
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Sin embargo, apesru.· de ser impropio el t~rmino 

ya que garantía en su signifj_caci6n castiza, se -

refiere a afianzar; pero la verdad es que ese t~r

mino se arraigo en la conciencia del pueblo y fUe 

admitido po~ los juristas mexicanos. 

Posteriormente al legislar el Constituyente de 

Quer6taro, se 

pu tado Macias 

culo primero, 

vi6 de pronto sorprendido por el di

que influy6 en la redacci6n del art! 

de la constituci6n de 1917t· 
I 

"En los Estados Unidos Mexicanos, todo indivi

duo gozará de las garantías que otorga esta const! 

tuci6n ••• 11 

Se hace necesario aclarar que el capitulo de 

garantías infividuales, se incluyen garantías de -

tipo social, como en caso de los artículos 30., 27, 
y 28 que facultan al Estado para imponer su volun

tad, como ente jurídico de personalidad legal pro

pia. 

Y en el artículo 123 se consagra la garantía 

social o de grupo por antonomasia; dfuidose el ti

tulo 11Del t;rabajo y de la previsi6n social", y de 

esta ·manera se crea el derecho constitucional del 

trabajo, que protegería a los obreros frente al C! 

pital y el Estado. Es decir, se fundament6 la tutela 

del trabajador in di vi duo y del traba~ .ador masa 

En fin a ~ste cftmulo,de derechos naturales del 

hombre, que garanUzan su subsistencia decorosa y 

reivindican los derechos del trabajo frente al ca-
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.t-i tal, ·:icuen a conformar: las garantías sociales 

o de grupo. 

El Maestro Trueba nos recuerda que la Constitu

ci6n de 1917 fue expedida en nombre del pueblo me-

xicano, y super6 a la de 1857 que fue autorizada 

en nombre de Dios. 

Se impone aclarar que la Constituci6n de Quer~

taro no es una constituci6n socialista, sino un -
cuerpo de leyes que consigna garantías sociales; 

si es revolucionaria pero no socialista. Todavía 

quienes somos:rebeldes por progresistas, acari-

ciamos la idea de hacer en el futuro una constitu
ci6n socialista. 

Nuestro :t-'iéxico tienen el orgullo y la satis-

facci6n de haber marcad·o a trav~s de la constit u-

ci6n de 19.17, la ruta de las nuevas constituciones 

del mundo, pues ha sido la primera que estructura 

derec·hos sociales. Fue un producto de nuestra revo

luci6n y super6 anticipadamente a las consti tuci-

ones que se hicieron despu~s de la 1 a. guerra mun

dial. 

1 

r'} 
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B) .- fil:. .fil. fil: ~huelga derecho éonstitucional. 

En el artículo 27 constitucional, se autorizan 

las dotaciones y restituciones de tierras, la impo

sición de modalidades a la propiedad en razón de su 

funci6n social y para beneficio del intrés pdblico 

se eleva a la categoría constitucional, la ley del 

6 de enero de 1915. 
Asi como se consagr6 el anterior dispositivo 

en nuestro c6digo político; asimismo, se hace re-

ferencia a la asociaci6n profesional, consignada -

en la fracción XVI 11 tanto los obrero como los em

presarios tendr~n derecho para coaligarse en def en

sa de sus respectivos intereses, formando sindica

tos, asociaciones profesionales, etc. 11 

En cuanto al derecho constitucional de huelga, 

éste es un arma legítima de la l:tcha de clases, ya 

que precavidamente quedo limitado en el texto de la 

f'racci6n XIX: 
"Los paros serM lícitos unicamente cuando el 

exceso de producción, haga necesario suspender el 

trabajo para man tener los precios en un limite -

·.costeable, previa autorización de la Junta de Con

ciliaci6n y Arbitraje'! 

La huelga ha sufrido muy ~unifiestas transforma!. 

cienes; des(:e q\ie fue considf'rada hechoa delictuoso 

hasta ser transformada er: &cto ~U!'Ídico, al tr<..ns

formarse er. derec'1" :~":.e"'::.'vr 'e ~::o: tr·bo_::.::,.~r.:-r: 
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y de esta manera cuando se hace necesaria la sus-

p enr.ü6n de labores en una empresa, no hay peligro 

de que rescinda el contrato de trabajo. Por lo me

nos es lo que dice la ley. 

Es por eso que la hermandad entre la asociaci6n 

profesional y la huelga, representan un triunfo de 

la justicia social en nuestro país y un paso m~s 

hacia el socialismo. 

La historia mexicana revela que las huelgas en 

ésta país, se iniciaron en 1865 y de ahí en adelan

te siguieron ininterrumpidamente durante todo el -

porfiriato, hasta el año.de 1910. 
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C).- La !§gciaci6n Profesional. 

Con la aparici6n en 1917 del derecho de asocia

ci6n profesional, renace el movimiento sindical. 
En el Estado de Yucatán se celebran 2 importS!!, 

tes congresos obreros: 

El congreso obrero de Motul en marzo de 1918; 

El congreso obrero de Izamál en agosto de 1921. 

Del primer congreso surgi6 el "Partido Socia--

lista del Sureste", estableciendo normas para or
ganizar las ligas de asistencia del Estado, teni

endo como máximo lidera don Felipe Carrillo Puerto· 

asesinado el 3 de enero de 1924;'hombre de gran ca

pacidad intelectual que anhelaba introducir el so

cialismo en Yucatán. 

En septiembre de 1919 se constituye el partido 

comunista mexicano con el fin de combatir el capi

lismo y establecer la dictadura del proletariado, -

para llegar a la sociedad comunista. Y ese mismo -

año apareci6 el partido labo:d .. sta düp:ondienl:e de -

la C.R.O.M. 
Por esos tiempos es asesinatlo Veni.;.stiano Ca-

rranza en Tlaxcalal tongo, Edo. de Puebla¡ como con

secuencia d~ la rebeli6n del gobernador de Sonora 

don Adolfo de la Huerta, diri¿.,0nte del l"l<.i:. de -~ ..... 

Agua Prieta. 

Este movimifmto tenia como :tinalidad el:Lmina..r 

a Carranza, Villa~ Zapata etc; con el objeto de -

facilitar el ascent:;o a Ll presj.dencia. 1 al gene1-.1J. 

Alvaro Obregón. ~~ue goberr.ó de 1920 a 1924. 
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Respecto a la C.R.O.N., ésta tuvo un ~otorio 

avance durante el régimen de Obreg6n y despu~s, en 

el de Plutarco Elias Calles, debido a que su lider 

Morones fue designado secretario de industria, co

mercio y trabajo. 

En el Estado de Guanajuato, se celebr5 un con

greso de obreros cat6licos que se autodenomin6 Co~ 

federaci6n Nacional Cat6lica de Trabajadores en --

1922. 

En general los sindicatos obreros anteriores y 

posteriores a la revoluci6n constitucionalista, -

han tomado gran auge principalmente en textiles, -

mineros, ferrocarrileros, cinematografistas, pe-

troleros, electricistas etc. Es de esta forma como 

se ha .ejercitado el derecho de asociaci6n profe-

sional. 
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D).-El Renacimiento Sindical. 

La verdad es que fue el general Alvaro Obreg6n, 

quien despertó al sindicalismo del letargo en que 

se encontraba 1 pues es a partir del primer afio de 

su administraci6n cuando renace la agrupaci6n sin

dical. 

Influyeron tambien demasiado en lo anterior las 

declaraciones respecto a la huelga, de los genera

les Plutarco Elias Calles y Lázaro Cárdenas, qui

en~s despertaron algarabia entre los trabajadores 

asi como su conciencia clasista. Y logicamente el 

16 de julio de 1935 celebran un pacto de solidari

dad y autodefensa, las siguientes agrupaciones: 

Alianza de Obreros y Empleados de Compañías -

de Tranvias de M~xico; Alianza de Uniones y Sindi

catos de Artes Gráficas; Cámara Nacional del Tra-

bajo de la República Mexicana; Confederaci6n Nacio

nal de Obrer.os y Campesinos de M~xico; Sindicato -

de Trabajadores Ferrocarrileros de la Ropública -

Mexicana; Sindicato de Trabajadores Mineros etc. 

A .través de éste pacto se obligan a co:r..sti tuir un 

Comite Nacional de Defensa P~oletaria, viendo siem

pre por la unificaci6n de los trabajadores y la so

luci6n de sus problemas 1nJ.rticG.h-1.res~ trnnb·Ufo ,lot: 

obligaron a combatir el fascisr.io o cualquier doC··

trina que pusiera en peligro la vida de las ngrup~ 

cienes obreras, o los derechos fundéU!lentales de la 

clase trabajadora, por ejemplo: la huelga, el d.~)··-
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recho de libre acci6n, de libre expresi6n, de pen

samiento revolucionario, de manif.estaci6n pdblica, 

etc. 

Se preocuparon tambi€ln por declararse en con-

tra de la clase capitalista. 

En el régimen de Cárdenas se auspicia el rena

cimiento sind:i.cal de asalariados y bur6cratas; y -

en febrero de 1936 se constituye la Confederaci6n 

de Trabajadores de México (C.T.M.) 

Con organizaciones de la Confederaci6n Nacio-

nal de Obreros y campgsinos, y la mayría de sindi

catos de la C .R.O .M.; además de muchas organiza-

cienes regionales. La secretaria genral qued6 ~ 

cargo de Vicente Lombardo TToledano, al cual le s~ 

cedieron Fidel Velazquez y Fernando Amilpa. 

Esto demuestra el gran incremento que recibi6 

el sindicalismo durante el régimen cardenista; el 

cual padeci6 una relativa divisi6n, durante el pe-

riodo gubernamental de Manuel Avila Camacho. 

Durante el régimen del Presidente Miguel Ale

mán, nace la Confederaci6n Unica de Trabajadores 

y algunas otras organizaciones, que a partir de en

tonces entran en pugna y quedan divididas para per

juicio de la clase obrera. 

Con las asociaciones nacionales de bur6cratas, 

pas6 algo semejante, tuvieron gran auge durante el 

carden~smo, pero unos afies despu6s, cayer6n en una 

corrupci6n y servilismo del que no han salido has

ta 1971 • 
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Existen sectores en México, para los que el 

art. 123 constütucional es letra muerta, debido a 

que les ni8gan a los trabajadores los derechos fun

damentales que consagra este artí.culo. Como es el 

caso de los empleados bancarios, a quienes no se -

les permite formar sindicatos en defensa de sus in

tereses. 
Como es de suponerse les queda prohibido a las 

organi'za.ciones sindicale.J participar en rnateria r~ 

ligiosa. En cambio, por iniciativa del Presidente 

Cárdenas si pueden intervenir en la politica alee-

toral del país. 

El ya muy mencionado movimiento siildical o de 

asociaci6n profesj.onaL, ha quedado in timamente li

gado al ejercicio del derecho de huelga con el re

quisito permanente de la coalici6n obrera. 

Entre otras centrales obreras con vida sindical 

activa, en la actualidad se encuentran las siguien

tes: C.T.M., C.R.O.M., C.G.T., G.N.E., 1~.N.T. etc. 

Existen otros sindicatos que para sL<erte de los 

mismos ya no pettenecen a ~stas centrales: ferro-

carrileros, mineros, petroleros que por razones de 

política sindi~:al se separaron de la C.T.M. 
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CAPITULO III 

LA ASOCIACION PROFESIONAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

A).- Definici6n. 

B) .;.. La Lucha de Clases. 

C).- La Justicia Social en el art. 123 Constitu-

cional. 

D) .- La Justici~ Social,en el Proceso del Trabajo. 
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A).- Definiéi6n. 

La Independencia como ya lo indicamos, inten

t6 suprii:Jir todas la.s ordenanzas; de tal manera que 

el siglo pasado transcurri6 sin que el Estado regl~ 

mentará las cuestiones de trabajo. Más bien prohibi6 

los actos de los grupos organizados o no, que ten

dieran a subir los precios o los salarios. 

También hemos iris to como en el art. 9o., la l! 

bertad de asocütci6n fue garantizada al legislarse 

la.constituci6n de 1857. 
Desput}s· de la ílevoluci6n de 1910 y tras la ca.:. 

ida del rér;i.1ien porfirista, se intentaron diversos 

proyectos federales y estatales en que se sostuvo 

el principio de la libertad de asociad.6n; pero es 

hasta 1917 cuando la constitución general estable

ci6 en la fracci6n XVI del art. 123 A, el derecho 

de obreros y empresarios para coaligarse en defen'-"' 

de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales etc. 

La constt tuci6n consagra la libertad de tra-

bajo en sus nrtículos 4o. y 5o. y la libertad de 

asociaci6n en el art. 9o. pc:t' favor v-er arts.). 

Fue en 1931 cuando al ser expedida la Ley Fe-· 

deral del Trabajo, se regularizan la org<.J.n:i .. u.1.c:i.ó11 

de los sindicatos, las d:.i.stintas formas qtH~ pue-

den presentar, los requisitos para su creación, -

etc. 
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Por otro lado, la ley y la doctrina preveen -
la posibilidad de que se formen sindicatos de pa

tronos o trabajadores; aunque la realidad mexicana 

se concreta a los segundos. 

Por cuanto a la organizaci6n patronal en M6-

xico, ésta se ha canalizado por otras vias, ya -

sea formando cámaras que se agrupan en confedera

ciones, reconocidas por la ley, o también por medio 

de centros patronales o de asociaciones civiles. 

Cuando se trata de precisar el fin del sindi

cato, se hace necesario para no tergiversar la ver 

dad era !unci6n sindical, recurrir a lo establecido 

por la ley. 

Asi tenemos que el art. 356 de la Ley Federal 

del Trabajo, lo define diciendo: "Sindicato es la 

asociaci6n de trab~jadores o patrones, constitui

da para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses". 

En cuanto a los tr~bajadores, es un derecho -

social que tiene por objeto luc·har por el mejora

miento de las condiciones econ6micas de los tra-

bajadores; principalmente. Y por la consecuci6n de 

nuevas y mejores prestaciones; además de pugnar 

por la transformaci6n del régimen capitalista. 

Lo anterior es considerado por aleunos auto-

res de textos de derecho del trabajo, como una -

consigna. de las internacionales comunistas. 
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Con el estudio, r.iejorruüento y defensa de los 

intereses comunes de los trabajadores, se lograr~ 

que éstos conozcan mejor sus derechos y obligaci-

ones obteniendo una mejoría.el\ sus condiciones ma--.-
teriales e intelectuales, para no permitir que los 

patronos lesionen sus derechos. 

Los sindicatos en ¡ .. :~xico, como en algunos otros 

paises, han llegado a ser entidades muy fuertes -

dentro de la sociedad. Desafortunadamente, aunque 

agrupan miles ~ miles de trabajadores y obtienen 

cuantiosos ingresos por concepto de cuotas, y mi-

nistracion~s directas que han conseguido de los -

patrones, a través de las contrataciones colecti-

vas; no han hecho gran cosa en defensa de los tra

bajadores y lo que es peor a~n, los han traicio-

nado vendiendo sus intereses y derechos a los pa-
trones por unas cuantas monedas. 

De ahí que los lideres sindicales SEAN LOS -
,JUDAS ISCAHIOTES DB NUES'.rROS TlJ:;:.;pos. 

Al respecto el Lic. Euquerio Guerrero, dice -

que a los sindicatos hay que limi·tarles su poder o 

de lo contrario, surgir~ un Estado dentro de otro 

Estado. Habla también de entes CGlectivos podero--· 

sos e irresponsc..bles, qu:: según oJ., se~: una a1'!1e11a

za para el or·den jut'Ídico. 

Opino que nada hay rriás falso ni m~s demat~6-

gico, que las opiniones y sugerencias de este se

ñor impregnado de conservadorismo y de abierta si,m 

patia al clero y dei;:lts fuerzas ocultas que anhelan 

i 
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la imposici6n de tan criminales fines. En serio 

digo que, esas gentes tal vez no saben que en Mé

_xico no hay sindicatos fuertes; ni siquiera.el de 

petroleros que tienen esa apariencia; lo que suce~ 

de es que hay gentes que defienden al gobierno y 

a sus esbirros a sueldo o por consigna, engatuzan

do al estudiante a base de textos conservadores y 

retrogradas. 

Un dia estas falacias se demostrarfui con he-

chos, con pr!ctica, con decisi6n, en resumen con 

el estallido de la REVOLUCION PROLETARIA. 
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B).- ~lucha~ Clases. 

A este respecto se hace indispensable la coo-

peraci6n de los factores de la producci6n, como -

una exigencia esencial del régimen capitalista; p~ 

ro no se puede reclamar cooperaci6n,de los traba-
jadores hacia el capital, en cuanto que este ha v~ 

nido ejerciendo tradic:Lonal.mente una abierta expl.Q. 

taci6n de. su fuerza de trabajo. Esto demuestra que 

la causa de los conflictos entr.e el capital y el -

tr~bajo, es un sin6nimo del origen de la lucha de 

clases, por esta raz6n es muy acertada la tesis -

marxista, en el sentido de que la historia de to

da sociedad hasta nuestros días no ha sido otra -

cosa que la lucha do clases. 

Estos principios aplicables a la vida de Méxi

co, nos vuel.ven a demostrar lo mismo, con la pe-

queña variante de que en nuestro país esta lucha 
de clases, tambi~n es ostensible por medio de par

tidos, de bloques, de federaciones, de asociaci--· 

ones de tendencias notoriamente opuestas, ejemplo: 

Conservadores V S Liberales; 

Terratenientes V S Campesinos; 

Empresarios V S Obreros; 

Funcionarios V S Bur6cratas, etc. 

Lo anterior nos da una idea clarísima de la -

lucha eterna entablada entre privilegiados y des

:poseidos de fortuna. Y es por estl:'.s vias que >~de

mos enfocar los diferentes estadios de la vida nn-
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cional mexicana, y como es de esperarse a trav6s 

de los mismos se observa el instante en que nace 

la libertad de trabajo; despu~s la desaparici6n -

de los gremios; m~s tarde la transformaci6n de los 

obrajes en empresas capitalistas; a continuaci6n -

el florecimiento de éstas; la formaci6n de socie

dades mutualistas; luego de coperativas; en segui

da de sindicatos, de federaciones, confederaciones 

de éstos, para.llegar hasta la aparici6n de los 

movimientos huelguísticos y las tragedias de la 4'~;· 

clase obrera como Cananea en 1904 y Rio Blanco en 

1906; hasta que en 1917 se logra obtener el.reco

nocimiento de sus derechos. 

El aspecto de la reivindicaci6n se ha venid~ -

agitando a trav6s de los tiempos, confiando en que 

algún día la verdadera representaci6n sindical re

clame a las autoridades sindicales, industriales y 
estatales; los genuinos derechos del trabajador -

para inmedi.atamente después entregarlos a éstos, y 

por supuesto ejercitarlos, 

Se hace también indispensable en todas formas, 

que la clase explotadora otorgue una remuneraci6n 

justa y razonable, a la clase explotada por el 

aprovechamiento de su fuerza de trabajo. 

En otro sentido, se justifica hasta cierto PU!!:" 

to la funci6n intervencionista del Estado, por cu

anto que en su calidad queda legalmente facultado 

para intervenir en los conflictos obrero-patrona-

les, emitiendo fallos apegados a la ley y protec~

tores de la clase laborante. 
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e).- La Justicia social!.!!. .21_ art • ..J.gl constt. 

En relaci6n con la justicia social, el Maestro 

Trueba nos dice que existen dos conceptos del der.§.. 

cho del trabajo: 

El primero, que derl..va del articulo 123 de la 

Conatituci6n de 1917, como norma de,derecho social 

tutelar y reivindicatoria de los trabajadores; y 
Segundo, que proviene de la nueva Ley Federal 

del Trabajo de 1970, basado en equ:liJ.ibrin y en la 

protecci6n dignificatoria de la persona obrera. 

Estos dos conceptos segdn sus in.térpretes son 

distintos, reconociendo que el primero es más am

plio por estar encuadrado en la ley suprema del 

país, adem!s por su runci6n revolucionaria. 

El segundo es m!s restringido en f'unci6n de -

que la f':l.nalidad que ptetende, no es otra que el -

equilibrio en los resultados de la producc16n cap! 

talista. 

El distinguido Maestro Trueba, abiertamente r2, 

conoce y afirma que es un derecho de lucha de clam 

como se desprende de su propia definici6n, que en 

seguida reproduzco: 

Derecho del trabajo es el conjunto de p:einci-

pios, normas e instituciones que protegen, d5.gni··

fican y tienden a reivindicar a todos los que vivan 

de sus esfuerzos materiales o intelectuales para 

la realizaci6n de su destino hist6rico: socializar 
la vida humana. 

- ---- - -_.,.._.__,.. __ _ 
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Cc.pto del mencionado Maestro lo siguiente; el 
Derecho del Trabajo es un estatuto exclusivo del 

trabajador y de la clase obrera, para alcanzar su 

sino hist6rico, teniendo por objeto la protecci6n 

o dignidad de los trabajadores y la reivindicaci6n 

de sus derechos, en el devenir constante de sus r! 
laciones laborales·, hasta que se logre la supre--

si6n del r~gimen de explotac16n del hombre por el 
hombre. 

El otro conce~to surge de la nueva Ley, o sea 

del autor principal de ~sta. En su art. 20. dice: 

Las normas de trabajo tienden a conseguir el -
equilibrio y la justicia social en las relaciones 

entre trabajadores y patrones. 

Pero veamos lo que dice el Profr. Mario de la 

Cueva: 
La definici6n de un nuevo derecho ya no podr~ 

ser una definición puramente formal, como la norma 

que regula las conductas extrafias, en las relaci-

ones obrero patronales, no ser~ tampoco una defin! 

ci6n individualista y liberal como -la norma que -
regula el intercambio de prestaciones patrimoniales 

entre trabajadores y patrones-, sino que ser! una 

. detinici6n que habrA de tomar en consideraci6n el 
fin perseguido por la ley·. Huelga el comentario. 

El Derecho del Trabajo persigue la reparaci6n 

de las injusticias sociales, socializando los bie

nes de la pr.oducci6n y evitando que vuelvan a que

dar en poder de los explotadores, como se los ofr! 

ce la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. 



D) .- .&.! Justicia Social !fil !1, Proceso ~ !!:!
bajo. 

Al hacer referencia al equilibrio se me ocurre 

afirmar: 
Que la nueva Ley Felcieral Del . Trabajo vigente 

a partir del to.de mayo de 1970, hace alusi6~ a los 

·textos legales de los principios de equilibrio y -

justicia social en las relaciones laborales con a! 
gunos aspectos contradictorios. 

En cierto modo la nueva ley es contradictoria 

al art. 123 constitucional~ por cuan.to que al ha-

blar de equilibrio st: esto. refiriendo se estA ref'i

. riendo al existente entt'e trabajad.ores y patrones, 

lo cual le da uncor.iz burgu6s; pues se olvida que 

este equilibrio impone a los trabajadores por medio 

'del ejercicio del derecho de huelga consignado en 

la fracci6n XVIII del art. 123 A consti'tucional. 

En el anterior inciso al hablar de la justicia 

social dijimos en t~rminos generales que, los nue

vos preceptos laborales la conciben bas~dose en -

corrientes, ideas, doctrinas, y legislaciones ex-

tranjeraa, que no congenian con la realidad social 

emanada del art. 123 constitucional. Asi tenemos 

que la justicia antes mencmonada, la coilceptuan -ft· 
sus seguidores de la siguiente manera: "la justicia 

social busca un equilibrio y una justa armenia en-

tre capital y traba.jo v:.nculados in time.::: en te al 'Ji

en comdn~' 
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En forma sencilla y modesta me adhiero a la -
idea de que la justicia social debe perseguir la ~~ 

reivindicaci6n de los derechos del proletariado en

cauzados a socializar directamente, los bienes de 

p~oducci6n y la fUerza de trabajo. Nada m&s claro 

entonces que la existencia en M6xico, de una ley -

capitalista vigente desde 1970, que se ha oividado 
de la fUnci6n revolucionaria y transformadora del 

articulo 123 constitucional. 

El legislador del 70 encontr6 dificil definir 
a la justicia social, pero a su manera la expone -

en los artículos 20. y 30. de la misma ley. 
Esta indecisi6n para definir la justicia social 

tiene un fin político administrativo, de franca co

quete~ía con el capitalismo; pues deja al arbitrio 
de los tribunales· burgueses la definici6n d·e tan -

importante precepto en cualquier caso procesal. 
En resumen la justicia soci8.J. consagrada en la 

nueva ley, es inoperante en nuestro país (pertene
ciente al bloque de nae:iones democr6.tico-capita-
listas), que a trav6s de organismos internacionales 

y de presiones y medidas dictadas por Washington, 

protege la explotaci6n del hombre por el hombre. 
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CAPITULO IV. 

REG!MEN PROCESAL JURIDICO DE LA AGRUPACION PROLE-
TARIA. 

A).- Agrupac16n del Proletariado. 
B).- Teoria del Sindicato Obrero. 
C).- Clas1ficaci6n y Constituc16n de los 

Sindicatos. 
D).- Procedimiento para registrar un sind.icatQ. 
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A).- Agrupaci6n ~Proletariado, 

Cuando hablo de la asociaci6n profesional no lo 

aago en sentido local o federal, sino que acepto 

que esta idea es de carActer universal. 

Y cuando bablo de agrupaci6n proletaria, me e§ 

toy refiriendo a la asociaci6n de trabajadores que 

tienden a denfenderse del poder capitalista; invo

cando el lema marxista, que reza:- 11Prolet~ios de 

todos los paises uníos~ 

A todas luces es claro, que nuestra const:tluci6n 

otorga a la asociaci6n profesional, objetivos revo

lucionarios; ya que de acuerdo con la teoría inte

gral, el estatuto proteccionista y reivindicador -

del art. 123, ampara a los trabajadores, a los pro

letarios de la fAbrica, del taller, de oficinas pri 

vadas y del gobierno; en conjunto de todos los que 

prestan sus servicios. 

Por otro lado, pensamos como el Maestro Mliximo 

Leroy citado en el libro del Maestro Trueba, el cu

al dice que, al usar el término proletario se evita 

una confusi6n de sentido, ya que las palabras le-

gislaci6n obrera, derecho obrero, SC"'refieren a la 

reglamentaci6n del trabajo por cmnducto de la auto

ridad pública, O sea, se·trata de un derecho ofi-

cial cuyo origen es parlamentario o administrativo 

quedando por lo mismo fue~a de nuestro estudio. 

Me he propuestr nacer un estu~io del derecho ~ 

obrero espontáneo, directo y original del proleta
riado. 
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Agrupado en sus federaciones, costumbre libre y -

ajena a lo judicial. 

Todo el enfoque será pues una justificaci6n más 

hacia los que para vivir, no cuentan m!s que con el 

producto de su trabajo. 

Con este derecho proletario ha· sucedido lo que 

paso con el derecho burgu~s, antes del afio de 1789. 

La burguesía había elaborado regla~ aplicables a -

sus distintos intereses que eran opuestos a los del 

feudalismo. Presenciamos hoy dia, un fen6meno se-

mejante. Y esto se debe a que la clase que fisica

mente está más cerca del trabajador, en un tiempo 

fue la burguesía pero ahora son los obreros. 

Juzgo de importancia hablar de una doctrina 

que es el comunismo, el colectivismo; en la última 

forma que ha alcanzado que es el sindicalismo. A -
trav~s de esta doctrina se ha estudiado el origen 

de los sindicatos, el valor de éstos, su fuerza de 

resistencia, su número, su personalidad jurídica, 

su encau~amiento político; esto es, se lleva cuenta 
de sus derrotas y victorias. 

Concluyendo podemos hacer una breve reseña -

hist6r1 ca de la asociaci6n profesional en. M~xico, 

partiendo de antecedente.a 'tidedignos como son los 

siguientes: 

Durante la vida colonial la asociaci6n de tra

bajadores no existi6. 
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A partir de la Independencia, ee manifiesta to

daYia imposible al icual que la libertad sindical¡ 

sin embargo, por la naturaleza sociable del hoabre 

afloran tímidamente al~na que otra sociedad mutu

alista, recordAndoae que la primera fue la del 5 -
de junio de 1853 bajo la denoainaci6n de Sociedad 

Particular de Socorros Mutuos. 

Vino a ser hasta la Constituci6n política de 
1857, cuando se consagra en su art. 9o. la l:iber-

tad de reuni6n con fines políticos, sin que ésta -

asociaci6n tuviera el carácter de profesional; lo 

cual demuestra que no se consignaba la auténtica -

libertad sindical, dando al mutualismo un· cariz b~ 
néfico pero no clasista. 

De ahi se pas6 al sistema cooperativo de con-

sumo, por juzgarse más benéfico que el mutualista 

salvando a los obreros de la miseria y codicia del 

capital. 

Y ya en el año de 1870 (hace un siglo), se ini

ci6 un movimiento de lucha contra el capitalismo, -

por parte de las masas asalariadas ali~ndose a és

tas los artesanos que integraban la pequeña burgue

sía; y de esta manera se fomenta el espíritu de so

lidaridad por la reglamentaci6n del trabajo y la -

conquista del derecho de .huelga, lo cual de conjunto 

desped!a un profundo aroma a Revoluci6n Social Pro

letaria. 

A partir de entonces el movimiento proletario 

usa como armas para su defensa: la asociaci6n pro-
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fes1.onal y la huelga, como medios de protegerse del 

contubernio existente entre la dictadura porfirista 

y empresarial. 

Como se puede apreciar México en su devenir -

hist6rico, ha atravesado por situaciones verdader! 

mente caóticas en cuanto a reconocimi~nto de dere

chos colectivos, recibiendo la lesi6n en sus inte

reses: las clases obrera y campesina, palancas del 
progreso en cualquier país del mundo. 

Para nuestra desgracia tenemos personas invidea 

tes en los puestos clave, para la soluci6n de pro

testas e incremento de prerrogativas que concier-

nen al trabajador proletario. 
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B).- Teoría del Sindicato Obrero. 

La consagraci6n del derecho de asociaci6n pro

fesional, e·:: considerada como tal hasta la consti

tuci6n de 1917; siendo reglamentado por las legis

laturas de los Estados ~ despu6s por las leyes fe

derales del trabajo d.e 1931 y 1970. Lo importante 

en este caso es demostrar que ~sta reglamentaci6n 

no r@F,Ogió el ideario social del art. 123 de la -

constituci6n, el cual nos da a entender que el de

recho sindical de los trabajadores, es un derecho 

social y el de los patrones· es un de.racho patri-

monial ya que sus funciones son distintas. 

El derecho de asociaci6n profesional, persigue 

la recuperación de la plusvalf.a hast~' socializar -

los bienes de la producci6n. 

A trav~s de este derecho se lucha, por el me

joramiento econ6mico de sus miembros; asi como la 

transformaci6n de la sociedad capi tali.sta, con el 

fin de lograr un cambio total úe las 1::.Ed;ru1; tux·u.s ... 

econ6micas, politicas y jurídicas.· 

El art. 123 const.i tuciona1 otorga p1·otección a 

los hermanos triates que sonz :'.os empleados priva

dos, los del Estado y los de lo~-, municipiou. Asi ~· 

tenemos que durante e1 gobierno del gene:1.·a1. ·'.,,a'..::.r~:r(J 

Cárdenas, se elabor6 el Estatuto de los 'l're:~1aJ<.<.-~ 

dores al Servicio de los Poderes de la U11i6n de --

1938, reformado en 1941 y vuelto a reformar en 1963 

sin que por ello se haya d8jado fü; reconocer le 1H~-
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ces:i.dad del derecho de asociaci6n profesional, co

mo actualmente existe en el apartado B fracci6n X 

del art. 1 23 constitucional. 

Esta teoría del sindicato obrero es aplicable 

también al sindicato burocr~tico, ya que estos -

dos grupos (asalariados .y bur6cratas) forman la -

clase trabajadora; teniendo la obligaci6n el tra

jador burocrático de luchar por el mejoramiento 

de sus compañeros y por la transformaci6n del ré

gimen capitalista del Estado. 

La nueva ley reglamentaria del art. 123, est~ 

blece en relaci6n con el sindicato y la libertad 

sindical, el siguiente régimen jurídico que limi

ta el derecho de asoc-ia~i6n profesional. Un sind! 

cato es una·asociaci6n de trabajadores y patrones 

constituida para el estudio, mejoramiento y defe,E: 

sa de sus respectivos intereses. 

S e pueden constituir sindicatos tanto de tra

bajadores como de patrones, sin necesidad de auto

rizaci6n previa; quedando bien claro, que nadie -

puede ser obligado a formar parte de un sindicato. 

Y otorgando la misma ley facultades alos directi

vos de los sindicatos para r~dactar sus estatutos 

y reglamentos, elegir representantes, organizar -

su administraci6n, actividades y programa de ac-

ción. (por favor ver arts. del 356 al 359) 
La nueva ley no prohibe que se sindicalicen 

los empleados de confianza ( los cuales no pueden 

ser miembros de sindicatos de trabajadores ni de -
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patrones), por lo que, reuniendo los requisitos -

legales podr!n formar un sindicato para defensa de 

sus~::intereses. Si se les impidiera el derecho a -

asociarse, se estaría viciando ei art. 123 frac-

ci6n XVI-A y fracci6ri X-B; por 10· que las autori-

dades del trabajo se ven obligadas a registrar los 

sindicatos de empleados de confianza, cuando ~stos 

decidan hacer a un lado su cobardía, su servilismo 

y sus nimiedades. 

Como toda persona jurídica sea fisica o moral 

los sindicatos tambHm tienen algunas limitaciones 

como las siguientes: 

no permitir que formen parte de ~stos los men.Q: 

res de ll\ afi.os; y 

los empleados de confianza. 

Dando margen para que los estatutos del sindi

cato puedan determinar los casos en que algunos de 

sus miembros, desempeñen un puesto de confianza. 
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C) .- Clasificaci6n 1,. Constituci6n ~ 122, 2!.!!.
dicatos. 

La nueva Ley Federal del Trabajo clasifica los 

sindicatos de la siguiente manera: 

Gremiales - los qué están formados por traba

jadores de una misma profesi6n, oficio o especia

lidad; 

Empresariales - formados por tr.ab~jado:n.es que 

presten sus servicios a una misma empresa; 

. Industriales - formados por trabajadores ~ue . 
presten sus servicios en una o varias empresas de 

la misma rama. industrial; 

Nacionales de industria - formados por traba

jadores que prestan sus servicios, en una o vari

as empresas de la misma rama industrial, instala

das en dos o más entidades f ederati~as; 

De ofllicios varios - están formados por traba

jadores de diversas profesiones. tver art. 360) 
Para el efec'to legal de constituir un sindi~-..

cato, se ~equiere primordialmente-reunir los si--
• guientea requisitos: 

Representar un mínimo de 20 trabajadores en -

servicio activo, o de 3 patrones si se trata de -

un sindicato patronal; 

Acompañar por duplicado· los siguientes docu--

mentos: 

copia autorizada del acta de ase~ble~ co~sti

tutiva; 
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una lista con ~li número, nombres y domicilios 

de sus miembros y nombre y domicilio de los patro

nes, empresas o establecimientos en ~ue se pres-

tan los servicios; 

copia autorizada de los estatutos; 

copia autorizada del acta de asambltA en que 

se hubiere elegido la directiva. 

Tales documentos deberan ser autorizados por 

el Secretario.General, el de Organizaci6n y el de 

Actas salvo prueba en contrario. 

Respecto a los estatutos deberan contener los 

siguientes datos: 
Denominaci6n (que le distinga de los dem,s); 

Domicilio; 

Objeto; 
Duraci6n (si no se especifica se entiende in--

definido); 

Condiciones de admisi6n de miembros; 

Obligaciones y derechos de los asociados; 

Motivos y procedimientos de expulsi6n y corre~ 
cienes disciplinarias. 

Por considerarlo de importancia expondr~ bre

vemente las normas que deben de observarse, en los 

casos de expúlsi6n: 

La asamblea de trabajadores es la única facul

tada para conocer de una expulsi6n; 

En los Sn.dicatos integrados por secciones, se 

someterá la asamblea de la secci6n correspondiente 

y el acueróo de expulsión se decidir! en todas las 

secciones qui: ~;itegran el sindicato; 
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El afectado tiene derecho a ser oido en de-

tensa; podrá presentar pruebas y testigos; 

Los trahajadores no podrán hacerse representar 

ni emitir stl voto por escrito; 

Toda expulsi6n debe ser aprobada por las 2/3 

partes de l')S miembros del sindicato, solo habrl 

expulsi6n en los casos consignados expresamente en 

los estatutos debidamente comprobados y exacta-

mente aplicables al caso. 

Requisitos para convocar a a.samblea: 

Que la solicite el 33% del total de los miem-

bros del sindicato o d.e la secci6n; 

Que hayan transcurrido 10 días posteriores al : 

de la f1jaci6n oficial de asamblea; 

Para tomar resoluciones ser! necesaria la asi~ 

tencia de las 2/3 partes del total de los miembros 

del sindicato o de la secci6n. Lo cual por regla -

general est! fuera de tono y suena infantil; aunqm 

ya sabemos que es una forma de bloquear la reali

zac16n de asambleas. Esos11legisladores 11 ••• 

Procedimiento para la elección de sus directi

vos y namero de sus miembros; 

Durac.i6n do la direc~iva; 
Normas para. la ad1ünistraci6n., adquisid;:.n y 

disposici6n de los bienes, patrimonio del G.L:11d1ca

to; 
Forma de pago y monto de las cuotas sindicale~ 

Epoca de preaentaci6n de cuentas; 
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Normas para la liquidaci6n del patrimonio sin

dical; 

DemAs normas que apruebe la asamblea. 

Se prohibe formar parte de la directiva de los 

sindicatos, a los trabajadores menores de 16 años. 

y a los extranjeros. (por favor ver arts. 371 y ~-

372 L.F.T.) 
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. D).- Proceclimiento para Registrar !ill Sindicato. 

Las autoridades respectivas solamente se encon

traran obligadas a registrar un sindicato, cuando 
éste reuna los términos de ley. Y una vez que han 

1 • 

transcurrido dichos tirminos y no ha sido registr~ 
do el sindicato por las autoridades, éste se con-
siderará registrado automáticamente para todos los 

efectos legales, gozando a partir de entonces de -

personalidad jurídica y social; y quedando facul~

tado para defender a sus miembros y para poder e~ 
lebrar el contrato colectivo de trabajo, entre --
otras cosas. 

La misma ley establece los casos de negativa de 
registro de un sindicato, y son los siguientes: 

Cuando no tenga como finalidad ¡a defensa de 
los intereses comunes; 

Cuando no reuna más de 20 socios; 
cuando no exhiba la documentaci6n requerida. 

(por favor ver art. 366 L.F.T.) 

No hay que olvidar que la anterior negativa -

como que infringe el art. 123; por cuanto que el -
derecho de asociaci6n profesional no debe tener 
restricciones. 

En el caso del registro automático, éste po-

dr~ llevarse a cabo inmediatamente despu~s de cum

plido el término de 60 dias, posteriores a la sol! 

citud de registro del sindicato. De tal manera, 

que los representantes del pretendido sindicato 



63 

presentarful una solicitud dentro del término de 3 

días, para el efecto de que se les expida la cons

tancia respectiva produciendo efectos jurídicos de\ 
regia.tro. 

En caso de que no se expida la constancia, las 

autoridades incurrirWi en responsabilidad, suplié!!" 

dose la constancia con otros medios de prueba. Y -

la personalidad jurídica del sindicato se podr! -

comprobar con las copias selladas de la soli.ci tud 

y dem!s requerimientos. 

Si las autoridades negarán el registro del si~ 

dicato, los que funjan como representantes de éste 

podrfui invocar o interponer el amparo indirecto, -

ante el juez de Distrito competente; de acuerdo 

con lo que dispone la ley de amparo. 

En otro sentido, cuando se haya registrado un 

sindicato, la Secretaria de Trabajo y Previsi6n -

Social enviar~ copia de la resoluci6n a la Junta -

Federal. de Conciliación y Arbitraje, produciendo -

efectos ante todas las autoridades. 

Nos menciona la ley respectiva, los casos de -

cancelaci6n del registro de un sindicato: 

por disoluci6n; y 

por dejar de tener los requisitos legales. 
Y ser~ la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la 

encargada de resolver acerca de la cancelaci6n del 

registro. 



Por lo que se refiere a la personalidad jurt
di ca y social de los sindicatos diré que, cuando 

est!n legalmente constituidos son auténticas per-

sonas jurídicas morales; y tienen la suficiente -

capacidad de ejercicio ,para: 

adquirir bienes muebles; 

adquirir bienes inmuebles; 

defender ante todas las autoridades sus dere

chos y ejercitar las acciones respectivas. 

Asimismo, puede el sindicato representar indi

vidualmente a un trabajador o a petici6n de éste -

cesar la representaci6n social del sindicato j y -

el trabajador podrá defenderse por si solo o por -

la persona que designe. 

El respetable Maestro Trueba, a través de su -

original Teoría Integral da impulso al derecho de 

asociaci6n profesional, con el fin de que el tra

bajador se beneficie al incorporarse al sindicato 

y ~ste a su vez de vida y vigor, al EL>tado de der~ 

cho social comprendido en nuestra consti1mci6n so

cial. Diferente en muchas formas al Estado polÍti

co o burgués de nuestra consti tuci6n poli ti ca. 

Actualmente, se prohibe a los sindicatos: 

intervenir en asuntos religiosos; 

ejercer la profesi6n de comerciantes con 6nimo 

de lucro. Y para f:Jrtuna de nuestros trabajadores 

se les sigue permi.tiendo su participaci6n poli ti ca 

como un gesto de gratitud, a la propuesta aprobn-

toria en este sentido, del general Llzaro Clrdenaa. 

(~en foJa.~ 0<?') a.;ts. 3 ' ' r. 3 7J J.f".1) 
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Antes de culminar dir6 que los sindicatos se ~ 

pueden disolver: 

por el voto de las 2/3 partes que lo integran; 

por transcurrir el término ff jado en los esta

tutos. 

Por supuesto que los sindi.catos tienen derecho 

de formar federad.enes y confederaciones, pudiendo 

retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque --
exista pacto en contrario; pues de otra manera se 

atentaria a la libertad sindical, lo cual no se co~ 

cibe ni tiene raz6n de ser. 

Las federaciones y confederaciones se regis-

tran ante la Secretaria de Trabajo y Previsi6n So
cial, acompañando a la solicitud de registro la C.Q. 

pia autorizada del acta de la asamblea. 

Las federaciones y confederaciones tienen per

sonalidad social y son al sindicato y trabajador, -
lo que el curador al tutor y al p~pilo. Teniendo -

una acci6n defensiva ilimitada en favor de la clase 

obrera (aunque en la prActica solo sea un decir), -

cuyo objetivo hist6rico debe ser socializar la vi

da humana de las clases proletarias y de las expl.Q. 

tadoras. (por favor ver arts. 381 a 385 l.F.T.) 
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I.- En honor a la verdad el sindicalismo en Mé

xico sigue siendo un fraude, debido a que el aroma 

de la corrupci6n ha impregnado los recovecos m~s -

apartados de los sindicatos. 

II.- Mientras los legisladores del derecho la-

boral sigan haciendo poesias con las leyes para d~ 
olamarselas a las autoridades; la situaci6n en el 

país no.pasar~ de ser un romanticismo mal entendido 

.Y servilmente dañino al trabajador. 

III.- Urge aplicar mano de hierro· contra los -

sindicatos blancos, casi transparentes. 

IV.- Desde siempre se ha hecho necesario poli--

· tizar y elevar el nivel ed~cacional del trabajador, 

a efee.to de que su ignorancia e ingenuidad no lo -

sigan enervan.d,.o. 

V.- He llegado a la conclusi6n de que no hay --

otro camino, que el cerrar filas obreros y campe-

sinos para hacer ~rente al r~gimen capitalista ha§ 

ta su derrocamiento, para abrazar el poder la dic

tadura del proletariado. 

VI.- De todo lo anterior se deduce que se hace 

necesaria e imperativa, la creaci6n de un disposi

tivo R-em~:i.'que sancione a los "lideres", que en --

apariencia protegen al trabajador pero que en rea
lidad est6n,. con el empresario capitalista. 

;; ... :.·· 



' ' 

67 

Arredondo Muñozledo ·B. 

Cueva Mario de la 

Estrella Campos Juan 

Gue~rero Euquerio 
Mendieta Núñez Lucio 

Sánchez Alvarado A. 

Trueba Urbina Alberto 

Trueba Urbina Alberto 

Trueba Urbina Alberto 

Trueba Urbina Alberto 

Trueba Urbina Alberto 
y 

Trueba Barrera Jorge 

Trueba Urbina Alberto 
y 

Trueba Barrera Jorge 

Historia de ·1a Revoluci6n 
Mexicana, Ed. Porrúa 1971 
Derecho Mexicano del fra
bajó. México 1969 
Apuntes de Derecho del Tra 
bajo. Registro· en Trluni te":" 
1971 
Derecho del Trabajo. 1967 
Las Clases Sociales. Biblio 
teca de Ensayos Socio16---
gicos. U.N.A.M. 

Instituciones de Derecho -
del Trabajo. Néxico 1967 
Evoluci6n de la Huelga. Ed. 
Botas México 

Nuevo Derecho del Trabajo. 
Ed. Porrúa 1970 

El ifaevo Articulo 123. Ed. 
Porrúa 1970 
Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo. Ed. Porrúa 1971 
Nueva Ley Federal del Tra-
bajo. Ed. Porrúa 1970 

Nueva Legislaci6n de Amparo 
Ed. Porrúa 1969 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS HEXillCA-
nos. 

ESTATU~O DE LCS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PO

DE~ES DE LA UNICN. 

CO~IGO CIVIL PARA El :·r STHITC' y n~RRITC'I:-': "!-: F'~"'YA-



·, .• ,, 

,· 

' ' 
' 

68 

PREANBULO 

CAPITULO !_ 

ANTECEDENTES HISTORICO~ 
A).- Situaci6n de los trabajadores en la Co-

nia. 
B).- El México Insurgente. 

C). - El Derecho a Asociarse en la Consti tu-

P!gs. 

'l 

12 

16 

ci6n de 185?. 20 

D).- La Asociaci6n Obrera. 23 

CAPITULO ll 
TEORIA ! PRACTICA ,!lli ~ DERECHOS CONSTifi'UCIONALES 
A).- La Constituci6n de 1917. 29 

B).- El Art. 123: La Huelga Derecho Constitu-
cional. 

C).- La Asociaci6n Profesional. 
D).- El Renacimiento Sindical. 

CAPITULO fil 

32 
34 
36 

!!,! ASOCIACION PROFESIONAL !li .!J1 DERECHO ~ TRABAJO 
A).- Definici6n. 40 
B).- La Lucha de Clases. 44 
C).- La Justicia Social en el Art. 123 Cons-

titucional. l~6 

D).- La Justicia Social en el Proceso del ---

Trabajo. 48 

1 
i 

¡ 
¡_ 



,.., 
l 

j 
i', 
1 

l 
1 
l. 

j 

. 
l 

i 

" 

69 

CAPITULO ll 
REGIMEi{ PROCESAL JURIDICO DE Jt! AGTIUPACION PROLE

TARIA 
A).- Agrupación del Proletariado. 51 
B) .- Teoría del Sindicato Obrero. 55 
c) .- Clasificación y Constitución de los --

Sindicatos. 58 
D).- Procedimiento para Registrar un Sindicato.62 

CONCLUSIONES 66 

BIBLIOGP.AFIA 67 

INDICE 68 


	Portada
	Preámbulo
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Teoría y Práctica de los Derechos Constitucionales
	Capítulo III. La Asociación Profesionales en el Derecho del Trabajo
	Capítulo IV. Régimen Procesal Jurídico de la Agrupación Proletaría
	Conclusiones
	Bibliografía
	Índice



