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CAPITULO 

1.- LOS GREMIOS 

a) Antecedentes y concepto 

b) Su aplicación y objetivos en México 
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b) Su aplicación y objetivos en México 
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a) Nacimiento de las agrupaciones obreras 
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LOS GREMIOS 

a) Antecedentes. 

Sin hacer una relación detallada de las asociaciones de trabajadores 

durante el Virreinato, si hemos de remontarnos a esa época muy brevemente 

para dar cuenta de la existencia del gremio, Onica asociación posible his

tóricamente hablando, en ese periodo y antecedente directo de las formas 

que se presentan en el siglo XIX. 

La asociación gremial, nacida en Europa y trasplantada a la Nueva Es

paña con el fin de otorgar al trabajador alguna forma de aminorar su mise

ria, era la asociación de todos los artesanos del mismo oficio, sujeta a 

las correspondientes ordenanzas, que hablan hecho o hablan aprobado los v.!_ 

rreyes, y hacia cumplir un juez especialmente encargado de ello. Tenla c9_ 

mo función principal la defensa de sus miembros contra toda competencia. 

Nadie, fuera de los agremiados, podla dedicarse al mismo oficio y ninguno 

de los de dentro podla mejorar en rapidez, costo o resultado los procedi

mientos empleados en su trabajo si el lo redundaba en perjuicio de sus co~ 

pañeros. La organización Interna se basaba en la existencia de un escala

fón, que, a la vez que impedla la dependencia perpetua de unos respecto de 

los mas antlgOos, era una garantla de ascenso de tal manera que todos los 

trabajadores pod!an aspirar a ser maestros. Se ingresaba primeramente en 

calidad de aprendiz, periodo que duraba de 3 a 5 años, pasados los cuales 



el aspirante debla sustentar un riguroso examen que, en caso de aprobar, 

le daba el grado de oficial. En esta categor!a debla permanecer por lo -

menos otros 5 años, lapso durante el cual debla adquirir íos conocimientos 

para pasar un nuevo examen, m~s riguroso que el primero. (1) 

Tal descripción corresponde, sin embargo, a la organización gremial 

europea; pero por lo que atañe a la de la Nueva España tanto el gremio c9. 

mo el obraje obedecen a la intención de monopolizar el ejercicio de la pe

queña Industria en manos de los españoles, y la constitución jer~rquica y 

escalonada que en Europa era garnt!a de 1 ibertad, se convierte al trans

plantarse a nuestro pa!s, en instrumento de dominación. 

A él tienen acceso primero el crloi lo y mucho tiempo despues también 

el mestizo; pero est~ cerrada al ind!gena y al resto de las castas del Vi

rreinato. 

"con estas caracter!stlcas se desarrolla el gremio en la Nueva España. 

El primero de que se tiene noticia es el organizado en la ciudad de Mexico 

en 152.4 como resultado de la Ordenanza de Herreros formulada en ese ano -

por el cabildo de la ciudad. 

Otras ordenanzas se suceden durante el perlódo virreinal; pero el sis 

1.- Basurto Jorge, El Proletariado Industrial en México 

Ed. U.N.A.M. 1975 p. 57. 
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tema gremial decl !na aOn antes de alcanzarse la Independencia y muere def!_ 

nltlvamente en la época Independiente debido a la presión de las nuevas -

doctrinas liberales contrarias a todo monopolio que coarte lo que éstas -

llaman libertad en todos los ordenes. La Constitución del 4 de octubre de 

1824 estatuye las obligaciones de la nación de proteger la 11 bertad ci vi 1, 

la seguridad personal, la propiedad, la igualdad ante la ley y los demás 

derechos de los Individuos que la componen, aunque no proporciona los me

dios para que se ejerzan esos derechos". (2) 

Podemos decir que los gremios en los primeros tiempos de su existen

cia desempañaron cierto papel positivo, contribuyendo a fortalecer y desa

rrollar los oficios en las ciudades. Pero a medida que fué lntenslflcánd() 

se la producción mercantil y creciendo el mercado, los gremios se convir

tieron cada vez más en un trabajo para el progreso de las fuerzas product.i 

vas. 

Concepto.- "Gremio corporación de maestros, oficiales y aprendices 

de un mismo oficio. 

Los gremios contaban normalmente con una o más cofradlas. 

La Cofradla.- Era una sociedad o asociación ciudadana de socorro m!!_ 

tuo, organizada y constituida a la sombra de la igle-

2.- Basurto Jorge, Ob. cit. p. 58. 



sla, compuesta de artesanos de un mismo oficio y que 

tenla por fines: 

a.- La reunlOn de sus miembros bajo un mismo sentimiento de piedad, 

para rezar a Dios y pedir por el bien moral y material de los -

vivos y el bienestar eterno de Jos muertos 

b.- Fomentar el culto honrado a Jos santos patrones, partici,Jando -

én las solemnidades y ceremonias senaladas y 

c.- El establecimiento de instituciones de beneficlencia pOblica,

desti nadas a socorrer a los compañeros o cofrades menesterosos, 

ancianos, enfermos o 1 isiados". (3) 

Por lo que se refiere al concepto. existen aparentes discrepancia$. 

sin embargo se coincide en que es una organizaciOn de carácter feudal que 

regularmente prevé la existencia de un mayoral, (abad que ejerce el papel 

de maestro), los demás miembros se denominan aprendices, elementos que se 

desenvuelven en un mismo oficio para la producción artesanal. El auge de 

estas organizaciones se encuentra en los siglos XIII y XIV y su completa 

decadencia en el siglo XVII l. 

3.- Juan Felipe Leal, La clase obrera en la Historia de México 

Ed. siglo XXI, p. 151. 



económico, pugna por la tenninaciOn de este tipo de organización". (5) Y -

también la aparición de una industria modernizada. 

Con las citadas causas la extinción gremial era a todas luces inevi

table y únicamente su calda total dependla de las condiciones objetivas en ca 

da pa!s. En algunos paises como Inglaterra desaparecen los gremios, al sur

gir aceleract~mente el 1 iberalismo y en otros como ei nuestro, se registra un 

lento desvanecimiento del sistema feudalista, para dar paso a las nuevas erg!!_ 

nizaciones liberales. 

De lo anterior podemos concluir que la finalidad de los gremios fué 

el fortalecimiento de los oficios, fijandose la realización de metas que prQ_ 

vacaron contradicciones dentro de las corporaciones, lo que diO como resulta

do su completa decadencia. 

5.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo 

Ed. Porrua, México 1972 T-11 pp. 276, 277. 



EL MUTUALISMO 

El mutual !smo tiene su origen en las corporaciones feudales, 1 as que 

se real izaron con Ideas completamente apegadas a un car¿cter re! ig!oso, prac

tlcandose dentro de las mismas la ayuda reciproca. 

al Antecedentes. 

Es precisamente hasta el siglo XVlll y XIX, cuando con el surgimien

to del liberalismo prosperan realmente los organismos mutualistas, como único 

y exclusivo reducto de los extintos gremios para la mltlgac!6n de la situa

ción de descontento y mlseri a que prevalecla en el sector artesanal, proyec

tAndose un sentido de sol !darldad que los protegla de los graves problemas -

que padecieron. La creación de estas sociedades ante las circunstancias ex!~ 

tentes tenla el objeto 1 imitado de solventar las necesidades de sus miembros 

en casos de enfermedad, muerte, etc •• por lo que previamente se acumulaban -

una cantidad por concepto de cuotas, que eran destinadas al socorro pecunar!o 

en los casos de verdadera urgencia. 

El ¿mbito de acción que tenlan se encontraba restringido, ya que se 

les lmpos!b!l !taba desde su creación para configurarse en otganlsmos de res is 

tencla que defendieran realmente los intereses de sus Integrantes, asimismo 

tampoco podían real izar operaciones mercantiles. (6) 

6.- De la Borbolla Daniel Rubln - Arter Popular Mexicano 

Ed. Fondo de Cultura EconOmica 1974 p. 132. 



Los obreros al igual que los artesanos experimentaron en las mutual id! 

des un camino para la solución de sus problemas, convenciendose en lapsos -

verdaderamente cortos de lo equivocado del mismo, a pesar de quienes utópi

camente estaban convencidos de que estos sentimientos fraternales e inofen

sivos harlan frente a la adversidad; lo que no fué posible logar ni con las 

variaciones ideológicas que ellos mismos aportaron. 

Concepto. 

Entre las variaciones conceptuales del mutualismo expondremos algunas. 

La de carActer tradicional que, a nuestro parecer, es la que mejor desentr! 

ña sus principios; la que considera la mutualidad como coadyuvante del sin

dicato; la que asimila las organizaciones mutualistas a un sistema de prev.!_ 

sión social. 

La citada en primer término concibe la mutualidad como aquella que ti~ 

ne por objeto el que todos los obreros contribuyan a sostener una parte de 

sus salarios, riesgos del paro, invalidez para el trabajo .. la vejez, a fin 

de favorecer la llamada paz social sin nlngunn Intención ofensiva con el r~ 

gimen de salarlo. De lo citado se deduce que el contenido de la misma no -

contraresta ninguna situación de privilegio, ni afecta Intereses a la clase 

patronal y a lo único que se reduce es a respetar en absoluto el l !beral ls

mo clAsico, por lo que siempre encontró tolerancia con el mismo. 



En lo que se refiere a la configuración de un mutualismo que contribu

ye a las finalidades de la asociación profesional, creemos que independien

temente de su positivo objeto, es producto de la inoperancia del concepto -

puro de las sociedades mutualistas como aliciente a su claudicante existen

cia, mediante la adaptación de estas organizaciones a las conquistas socia

les proletarias, con el fin de conseguir cuotas necesarias para las perspec 

tivas del sindicato revolucionario. Adecuación en la cual tácitamente se -

reconoce la falta de bases mutual lstas para lograr autónomamente los objet!. 

vos que se le atribuyeron a estos organismos. (7) 

Solo nos resta tratar estas asociaciones como un sistema de previsión 

social obligatorio en favor de los trabajadores por cuenta ajena. 

Este aspecto tiene su aplicación en España, en donde para pertenecer a 

una organización de este tipo se requiere, entre otros requisitos, el ser -

miembro de un sector laboral determinado o grupo profesional, que se encuen 

tra incorporado por el ministerio de trabajo al sistema de mutualismo !abo 

ral. Sosteniéndose por la doctrina que esta modal !dad le quita la caduci

dad a las mutual ldades, puesto que no solamente son complementarios de los 

seguros sociales obligatorios sino que en ocasiones los substituye· parcial 

o totalmente. A nuestro parecer, persisten las caracterlsticas esenciales 

del concepto clásico con la única excepción de que la filiación es obllgato 

7 .- Basurto Jorge, El Proletariado Industrial en México 

Ed. U.N.A.M. 1975 p. 60. 
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ria, por lo que también denotan la falta de facultades para realizar con

quistas obreras de re! leve sirviendo únicamente para emigrar males Que afee 

tan a los desposeldos, sin dar una solución integral. 

b) Su apl tcactón. 

Los sottos al constitütrse en esta sociedades, flnacl.lndolas monetaria 

mente, buscan mediante el pago de sus respectivas cuotas principalmente, la 

ayuda de todos los miembros, para que en conjunta colaboración se solucio

nen problemas Individuales, Que serla dificultoso solventarlos unilateral

mente. 

Entre los citados problemas se encuentran los siguientes: enterrar a -

los muertos, curar a los enfermos, el crédito mutual, la dote a las hijas -

de los socios que contraen matrimonio, las pensiones a los tnval Idos en el 

trabajo, etc. 

Concretando en forma Ideal lsta exclusivamente, su finalidad estriba en 

que vienen a dulcificar esos sinsabores y a derramar el bálsamo del consue

lo en el hogar doméstico; porque por este medio se obtiene que el enfermo -

sin salir de su casa, sin retirarse de su familia sea atendido y medicina

do, y en caso de fallecimiento sepultado con mucha decencia, equiparando su 

cortejo fúnebre al de una persona acomodada en Igualdad de circunstancia. 
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En nuestro pals los antecedentes más remotos que han sido ampliamente 

divulgados, son la fundación de la Junta de Artesanos de México en 1843 y 

la Sociedad Particular de Socorros Mutuos constituida en 1853. Estas mani

festaciones fueron excepcionales y pretendieron encauzar los últimos vesti

glos del régimen virreinal de México con el consentimiento del Incipiente -

liberalismo que para estas fechas ya habla aniquilado gran parte del fuero 

gremial. (8) 

Objetivo en México. 

A esta sociedades concurrieron artesanos y proletarios con la firme i_!! 

tenclón de agruparse solidariamente y ayudarse entre si. Los que más se -

distinguieron fueron los directivos de las Juntas Menores, que tuvieron co

mo meta lograr defenderse conjuntamente del amenazante capitalismo, a tra

vés de su último recurso gremial. 

En sus Inicios el mutualismo conservó ciertas caracterlstlcas del feu

dalismo y conforme se va Incrementando el liberalismo tiene que enfrentarse 

a las situaciones extremosas de la vida, que disminuye sus fondos de asis

ten"cia mutua. es decir, se afecta al conjunto de aportaciones de los socios 

para qarantlzar a éstos la asistencia médica, gastos de defunción y ciertas 

pequeñas ayudas. Existieron también mutualidades que aparte del espíritu -

8,- Basurto Jorge, Ob. Cit. p. 59. 
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de solidaridad y ayuda mutua realizaban festivales, veladas artlst!co-lite

rarias. 

Su ineficiencia se debió principalmente a varias causas, como de que -

el financiamiento recala sobre sus miembros, cuyos salarios eran raqulticos 

lo que no les permltla tener erogaciones constantes para el sostenimiento -

del mismo; ei verdadero estado de inseguridad en la administración del fon

do común; la administración retardada que muchas veces escatimaba la ayuda 

a los miembros; el desconocimiento del antagonismo entre los intereses de -

los factores capital y trabajo. 

En la mayor parte de los paises entre los que se encuentra incluido el 

nuestro, el simple transcurrir del tiempo hizo comprender a los obreros que 

los principios de buena fe eran completamente inoperantes y que la única po 

sltividad que tuvieron fue el que lograra "el primer Intento de organiza

ción de la clase obrera; pero como el mutualismo no constitula un instrumen 

to de lucha clasista los trabajadores el igleron un nuevo camino". {9) 

Como hemos visto en el desarrollo de los gremios y del mutualismo, la 

clase trabajadora en sus diferentes épocas, llamese como se llame, siempre 

ha tratado de protegerse de la explotación de que ha sido objeto, primero -

9.- Trueba Urblna A. Evolución de la Huelga 

Ed. Botas 1950, p. 63. 
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fueron llamados gremios que mas tarde serian las sociedades mutual lstas y -

aunque en el capital lsmo no se contemplan las sociedades cooperativas es ne. 

cesarlo mencionarlas para seguir la secuencia de este trabajo y para des

pués pasar al siguiente punto que es el desarrollo Industrial. 

Pues bien como todo tiene un origen, el de las sociedades mutualistas 

que a pesar del pequeno alivio que proporciono a los pobres no fué suflcie!)_ 

te para mitigar el problema, as! que se busco un nuevo tipo de organlzaciOn 

y ésta fué la sociedad cooperativa. 



14 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

••. "Uno de los precursores del Movimiento Cooperati ve f~e Roberto Owen 

(1771-1858), quien después de que en su juventud trabajo en diferentes acti 

vtdades que le permitieron conocer de cerca la situación de los trabajado

res, llegó a ser a la edad de 28 años. gerente de la fabrica textil en New 

Lanark (Inglaterra) ", palpando la situación miserable y sombr!a en que se 

encontraban los trabajadores de la misma. 

Con objeto de poner en practica sus ideas ! imitó el trabajo de los ni

ños y fundó una escuela para darles instrucción primaria; en los periódos 

de paralización del trabajo continuó pagando a los trabajadores, suprimió -

el trabajo nocturno para hombres y mujeres, redujo las horas de trabajo -

diurno; estableció seguros contra enfermedades. construyó habitaciones para 

los obreros, organizó una biblioteca y una sala de lectura. un almacén pa~a 

expender productos baratos y de buena calidad para los trabajadores. 

El éxito que tuvo por este motivo le captó la simpatia de los trabaja

dores y esto le convenció de que era preciso iniciar una reforma social y -

legislativa que pudiera poner término a la situación de angustia en que se 

encontraban los obreros industriales. (10) 

10.- Rosendo Rojas Corta - Introducción al Estudio del Cooperativismo 

Ed. Fondo de la Cultura Económica 1961, p. 24. 
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a.- A partir de 1850 se Inició la Industrialización de México, sustentada 

por la teorla po!ltlca del llberallsmo económico, y sus consecuencias 

fueron las mismas que en Europa: miseria y abandono de las clases me

nesterosas de México. ( 11) 

" A partir de 1872 los precursores del cooperativismo en México, entre 

ellos el zapatero y l lder cooperatlvsta Fortlno C. Dlosdado, el lider 

carpintero Ricardo B. Valeti y el periodista Juan de Mata Rivera, pro

pusieron a convertir las sociedades mutualistas en empresas lucrati

vas, creando sociedades coopeativas, fundando talleres y estableciendo 

un bazar nacional en el que pudieran vender sus articules los artesa

nos sin tener que sacrificarlos a los especuladores, fundando talleres 

mediante la formación de capitales y as! poder trabajar por cuenta pro 

pia, que los progresos de la sociedad no quedaran sólo en el socorro -

mutuo." ( 12) 

Las causas del fracaso de la mayor parte de las cooperativas fueron va 

rias: la falta de convicción y de conocimiento de lo que es el coopera 

tlvlsmo, el bajo nivel cultural de los obreros que la Integraban, su -

Inexperiencia en los negocios, etc. Las agrupaciones, organizaciones 

11.- Rosendo Rojas Caria - Ob. Cit. p. 52. 

12.- Rosendo Rojas Caria - Tratado de Cooperativismo en México 

Fondo. de la Cultura Económica 1962, p. 180. 
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y sociedades que hasta aqu! hemos tratado, a ninguna puede considerar

sele como instrumento de lucha social contra la explotación de trabajo. 

b.- Su final !dad en México.- Al respecto el maestro Trueba urbina comenta

" La primera asociación de tipo profesional, con objeto de vigl lar los 

intereses del trabajo y luchar por la mejoria de las clases obreras y 

proletarias, fué fundada el 16 de septiembre de 1872 bajo la denomina

ción de " Circulo de Obreros " el cual llegó a contar en sus filas en 

octubre de 1874, con mAs de ocho mil trabajadores, en su mayor parte -

artesanos y obreros de hilados y tejidos". (13) 

A manera de conclusión podemos decir que la revolución industrial traé 

aparejadas a dos clases sociales que siempre han existido pero que en este 

periodo se hacen mAs notables, la burguesla industrial que eran los propie

tarios de fAbricas, minas, ferrocarriles, etc., y el proletariado que cobra 

la fuerza suficiente para enfrentarse a esa burguesla explotadora, pues la 

revolución industrial al concentrarse gran número de obreros en las ciuda

des y hacerlos victimas de injusticias comunes les da fuerzas que los lle

van a la lucha solidarla. 

13.- Trueba Urblna A.- Nuevo Derecho del Trabajo 

Ed. Porrua, 1' Ed. 1970 p. 351. 
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As! pues la revolución Industrial es la transformación de producción -

económica, debido a la aplicación de los descubrimientos clent!flcos, esta 

se convierte en el fenomeno universal que desarrolla el sistema capitalista 

de producción a un ritmo acelerado. 
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CAPITULO 11 

a) Los grupos obreros y sus nexos con la revoluclon mexicana. 

b) El Constituyente de Querétaro y el nacimiento del articulo 123. 
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a) Los grupos obreros y sus nexos con la revolución mexicana. 

Al tomar el poder Don Porfirio Dlaz, toleró fictlciamente las coa!!

clones y organizaciones obreras, éstas últimas constituidas como cooperati

vas y mutualidades. Al transcurrir el tiempo su aparente tolerancia, se -

transformo en antlpatla dando su proteccionismo a los Inversionistas y te

rratenientes de aquella época, Influyendo también los hacendados y aristó

cratas que comenzaron a rodearlo para complementar sus pretensiones oligAr

qulcas. 

Esta actitud provocó una reacción de descontento en las clases obreras 

y campesinas, que pierden toda esperanza de mejorar su situación económica 

y social en este régimen dictatorial, planteandose como única solución la -

calda de este gobierno a través de un movimiento revolucionarlo que respon

diera a las necesidades sociales existentes. Los defensores del porflrismo 

arguyen que las determinaciones en la dictadura, se justifican porque se lm 

planta "la paz en beneficio de la gente de trabajo y naturalmente se Inicia 

una etapa de florecimiento y producción" ( 14); lo que a nuestro parecer es 

falso puesto que en este periodo, el beneficio fue siempre de los empresa

rios y terratienientes; algunos de el los extranjeros, cuyos fines fueron -

conseguir la seguridad de sus propiedades y disponer de Infinidad de privi-

14.- Garcia Naranjo Nemeclo - Porfirio Dlaz 

Ed. Lozano San Antonio, Texas 1930 p. 255. 
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legios Que nunca serian accesibles a la clase productora. 

El Inevitable triunfo revolucionarlo obliga al general Porfirio Olaz, 

a suscribir su renuncia el 25 de mayo de 1911 y en la madrugada del dla si

guiente sale secretamente de México rumbo a Veracruz, lo acompaílaba una es

colta militar al mando de su fiel servidor, el general Victoriano Huerta. -

Al salir de ~ste puerto rumbo a Francia, deja el triste recuerdo de una die 

tadura QUe se habla ganado el particular el odio de las clases obrero-campe_ 

slnas. Las exhortaciones coalitivas fueron sancionadas durante su gobierno, 

las huelgas se vieron sofocadas por el ejército y la poi lcla; que Intencio

nalmente con sus armamentos derramaron la sangre de Quienes solicitaban un 

mejoramiento a su miseria. 

En el lapso de 1890 a 1910, la industria adquiere un impulso dictato

rial, al permitir la libre entrada del capital extranjero; dandose come con 

secuencia lógica, la concentración de población en los centros de trabajo.

la explotación, la pauperlzación proletaria y la asimilación del artesano a 

la fabrica. 

El partido antlrreelecclonlsta, postula la candidatura de Francisco l. 

Madero y el 5 de octubre de 1910, se hace del conocimiento popular el plan 

de San Luis, QUe da a conocer la situación critica Que produce el gobierno 

de don Porfirio Olaz. Al movimiento se adhieren grupos obreros y campesi

nos pensando QUe el cambio de gobernante motivarla soluciones a los proble-
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mas económicos y sociales; los trabajadores contribuyen a fin de Que su cla 

se coadyuvara en la base revolucionarla y los zapatlstas se lanzaron bien -

pronto a la revolución, no porque los hubieran electrizado las palabras má

gicas de sufragio efectivo y no reelección, como decla el documento pollti

co sino porque creyeron en las promesas agraristas. ( 15) 

Las causas Que provocaron el movimiento armado son: 

a) "El Caciquismo: ·o sea la presión despótica ejercida por las autori

dades locales QUe estan en contacto con las clases proletarias, la cual se 

hace sentir por medio del contigente, de prisiones arbitrarlas, de la ley -

fUga, y de otras multlples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la -

1 lbertad del trabajo". 

b) La situación desventajosa que padecla el trabajador, en el fabrl

qulsmo, a causa de la condición privilegiada que tenlan en lo económico y -

politice el patrón. El gobierno apoyaba dicha injusticia, basándose para -

ello en la supuesta finalidad de impulsar la Industria, sin importarle en 

lo mas mlnlmo el sometimiento económico y de servidumbre a QUe se destinaba 

a la clase obrera. 

15.- Silva Herzog Jesós, Breve Historia de la Revolución Mexicana 

F.C.E. 1988, p. 157 T-1. 
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c) El favoritismo a los Inversionistas extranjeros, su predominio a la 

competencia ventajosa que ejerc!an en todo género de actividades sobre los 

nacionales, a causa de la situación privilegiada que les resulta de la des

medida protección que recib!an de las autoridades y del apoyo y vigilancia 

de sus representantes diplomaticos. ( 16) 

Francisco l. Madero atribó triunfante a la ciudad de México el 7 de ju 

nlo de 1911, el 6 de noviembre del mismo año, fue el d!a señalado para que 

el jefe de la revolución, investido por la voluntad popular como presidente 

constitucional de la RepObl i ca rindiera 1 a protesta ante e i Congreso de la 

Unión. Al poco tiempo de haber ocupado la presidencia, se enfrenta a pro

blemas de caracter social y económico, a los que Onicamente les da solucio

nes paliativas; demostrando su impotencia para desplazar a los grupos adep

tos del exdictador general Dlaz a los que de buena fe exagerada i !amó a co

laborar, como el caso de victoriano Huerta; lo que provocó un repudio por. -

parte de los que participaban de las Ideas liberales. La inestabilidad del 

gobierno ocasiona la oportunidad para que se planeara y efectuara el derro

camiento del jefe revolucionario, en el año de 1913. (17) 

16.- Silva Herzog JesOs 

Ob. cit. p. 174. 

17.- Silva Herzog JesOs 

Ob. cit. p. 212. 
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En los años de 1911 y 1912 la Casa del Obrero Mundial de conformidad -

con el pensamiento de los hennanos Flores Magón buscaba transformaciones so 

ciales mas radicales que las que pretend!a el gobierno maderista, sin espe

rar dadivas de parte de los detentadores de la riqueza. Sus medios fueron 

la agrupación obrera, la presión y el uso de la fuerza; teniendo como prin

cipio el lema de expropiación de los medios de producción. Los portavoces 

de esta ideo\og!a argumentaron que la abo! ición de la pobreza implica teori 

camente, la separación del derecho del rico a conservar en su poder la tie

rra, as! corno los medios de producción y el transporte, a todo esto, el ri

co no cedera jamas por la buena, si antes no es obl lgado por la fuerza. 

Del seno de todos los objetivos y esfuerzos conflictivos de los numero 

sos grupos obreros discrepantes, surgió la organización que de 1912 a 1918 

fue el factor dominante del movimiento obrero mexicano, la Casa del Obrero 

Mundial. La casa no era un sindicato, pero el servicio que prestó al desa

rrollo sindical posterior en México fue invaluable. Era un centro de reu

nión en el que se Intercambiaban, comparaban y desarrol 1 aban Ideas y se pre 

paraba la propaganda que se difund!a a todo el pa!s. Fue el primer factor 

coordinador del movimiento obrero y escuela de adiestramiento de los prime

ros 1 ! deres. 

La fundación de la Casa en la ciudad de México en julio de 1912 fue la 

culminación de una serle de reuniones y discusiones de un pequeño grupo de 

hombres convencidos de que los cambios sociales y económicos eran de gran -
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y urgente importancia. Representaba el primer paso para salir de la confu

sión en la que hablan estado sumidos los obreros debido a la l lbertad que -

tan repentinamente se les habla conferido. 

Como otras tempranas organizaciones obreras en México, la Casa fue en 

gran parte el resultado de los esfuerzos de dirigentes y agitadores extran

jeros, muchos de los cuales hablan sido expulsados de sus paises a causa de 

sus doctrinas radicales. Juan Francisco Moncaieano fue especialmente infl!!_ 

yente en la creación del nuevo organismo central. Entre los dirigentes del 

·nuevo grupo habla, muchos mexicanos,. y algunos de el los son: Antonio DI az -

Soto y Gama, mas tarde uno de los fundadores del Partido Nacional Agrarista, 

Celestino Gasea, prominente general revolucionario, Lazara Gutiérrez de La

ra, Manuel Sarabia, Ploquinto Roldan y Rafael Pérez Taylor. 

Muchas de las organizaciones laborales ya existentes cuando se fundó 

la Casa, as! como las que se crearon despOes, se hicieron miembros de la -

misma en la ciudad de México o en las filiales que surgieron mas tarde en 

varios estados, la Casa se mantuvo en una l lnea pasiva. 

Pero esta fase no pod!a durar, ya que con la corriente de agitación y 

discusión polltlca en el pa!s, era imposible que la Casa se abstuviera du

rante mucho tiempo de la acción pol!tica. 

Aunque en términos generales Madero era neutral respecto al movimiento 
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laboral, se opuso a la Casa. Le asustó su radicalismo y la introducción en 

los grupos laborales de la Influencia y las doctrinas extranjeras. El pe

riódico que estaba publicando la Casa fue prohibido y unos cuantos de sus 

dirigentes mexicanos fueron encarcelados mientras que Moncaieano y algunos 

de los demés l lderes extranjeros fueron expulsados del pals. Esta actitud 

del gobierno revolucionario y teorlcamente 1 ibera! fue un golpe para ias or_ 

ganizaciones laborales miembros de la Casa, y estas acusaron a Madero de e1 

tar siguiendo los pasos de Olaz y de imponer a los obreros el mismo tipo de 

persecución. 

A pesar del miedo que despertó esta actuación del gobierno, las organ_i_ 

zaciones obreras gozaron de una seguridad relativa con Madero. Pero su go

bierno fu: tan eflmero que el naciente movimiento laboral apenas habla teni

do tiempo de tomar forma definitiva cuando México ya estaba sumergido en el 

periodo sangriento y reaccionario de lluerta. Con ia llegada al poder de -

Victoriano Huerta, cambió la situación. El gotlerno de Madero, aunque no -

habla sido lo bastante fuerte ni habla estado lo suficientemente interesado 

en los problemas económicos y sociales de las clases trabajadoras para ha

cer algo por ellas, habla tenido por lo menos una actitud pasivamente amis

tosa hacia los cambios que prometlan mejorar la condición de estas clases. 

Pero Huerta era reaccionario y los trabajadores recibieron la misma clase 

de trato que hablan recibido con Dlaz. Huerta, quien derrocó y asesino a -

Madero, detentó el control de México y del gobierno federal de febrero de -

1912 a julio de 1914. 
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El 1• de mayo de 1913, los sindicatos pertenecientes a la Casa empren

dieron la primera manifestación real izada en México el d!a del trabajo. E!!_ 

tre los grupos que tomaron parte se contaban los albañiles, carpinteros, -

sastres, zapateros, obreros textiles, mec~nicos y pintores, y sus demandas 

consistian en la jornada laboral de ocho horas y un d!a de descanso a la s~ 

mana. La manifestación del 1• de mayo se desarrolló en paz y el gobierno -

no tomó nlngtina acción contra ella, pero cuando unas semanas después la Ca

sa convocó una reunión de todos los sindicatos afiliados que iba a te~er l!!_ 

gar en uno de los teatros de la ciudad de México, el gobierno de Huerta la 

prohibió e lmposib!l ltó que los obreros encontraran otro lugar de reunión -

seguro. El mitin tuvo lugar a pesar de todo en la Alameda central en acto 

franco desafio a Huerta que éste no dejó pasar Impune. Los dirigentes de 

la Casa, los oradores en la reunión y toda personas conocida por su influe!!_ 

cla en el movimiento laboral fueron arrestados, imponiéndoseies fuertes mu!_ 

tas. Cinco de los extranjeros con actividad en los sindicatos fueron expv!_ 

sados del pa!s. Este fue el comienzo de una poi!tica firme de represión de 

todas las actividades sindicales que culminó con el cierre de la Casa del -

Obrero Mundial a principios del año siguiente. No se volvió a abrir hasta 

que Huerta fue obligado a salir de la ciudad de México y los constltuclona

llstas, bajo Carranza, ganaron el control en agosto de 1914. (18) 

18.- Marjorle Ruth Clark, La Organización Obrera en México 

Ed. Era 1979 pp. 27 y 28. 
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b) El Constituyente de Querétaro y el nacimiento del Articulo 123. 

A principios del presente siglo antes de la Constitución de 1917, exi~ 

t!eron proyectos, programas y leyes locales que consignaban ciertas garan

t!as sociales, que han sido considerados como antecedentes del articulo 123 

de nuestra suprema Legislación, el aspecto social de nuestra constitución -

polltlca y del citado articulo, fueron producto de las causas que activaron 

el movimiento e Influyeron en la ldeolog!a del Constituyente como veremos a 

continuación: 

.1l La situación pr!v!legiada de unos cuantos individuos Que acapararon 

grandes extensiones de tierra, desposeyendo a la inmensa mayor!a del pueblo 

mexicano. Contra esto se d!ó una real ldad expuesta por el Constituyente -

cuando "lucha contra el peai!smo, o seala redención de los trabajadores de -

los campos", (19) los cuales se encontraban en la situación de no obtener -

ni la mas mlnlma propiedad de tierra. 

2) Al lado de la clase terratenl(\nte exlstla una clase dueña de la ri

queza que controlaba las finanzas y el crédito, formada por empresarios ex

tranjeros dueños de fabricas, que controlaba la mano de obra como una mer

cancla, fortaleciendo su dominio, debido a lo cual el Congreso de Quéretaro 

19.- Cravloto - Citado por Trueba Urbina Alberto, El Art!culo 123 

México, 1943 Ed. Porrua p. 189. 
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pugna también por la desaparición del "obrerismo o sea la reivindicación l~ 

g!tlma de los obreros". (20) 

c) Con el dominio de la tierra, las finanzas y el crédito se habla co~ 

solidado la clase económicamente fuerte, constituida por terratenientes y 

empresarios que establecen su dominio infrahumano sobre la Inmensa mayorla 

de desposeldcis. A lo que lbs Diputados reunidos en el teatro Iturblde ata

can rldlculamente para desaparecer el "hacendismo y la multiplicación de la 

propiedad privada en pocas manos". (21) 

d) Al rlarse el dominio en lo económico y en lo social de ciertos gru

pos, éstos tienen necesariamente el predominio pol ltlco, lo que es combati

do por los constituyentes en la formación y texto de la Carta Magna. 

Estos precedentes motivaron los preceptos eminentemente sociales y 

constitucionales de 1917, que fijan los medios de su extirpación deflnlt.!. 

va. 

El primer jefe del ejército constitucional lsta, encargado del poder -

ejecutivo de acuerdo con el articulo 72 fracción XX Constitucional, dejó -

20.- Trueba Urbina Alberto.- Ob. cit. p. 189 

21.- Trueba Urbina Alberto.- Ob. cit. p. 189. 
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la legislación laboral en manos de los miembros del Congreso Constituyen

te, los que se encargaron de la ardua tarea de ! levar a cabo los anhelos -

oportunos de 1 pueb 1 o trabajador. 

Venustiano Carranza se concretó únicamente a la presentación del articulo 

59, el que después de ser dictaminado, provocó en el Congreso discusicones 

acaloradas que forman la fuente prlnclpal del articulo 123. Los debates -

tuvieron como razón la modificación del proyecto original, que se sujetaba 

únicamente a transcribir lo promulgado en el aílo de 1857. Esta alteración 

consistió en impregnarle a dicho articulo ajustes sociales, con base en la 

iniciativa presentada por los representantes populares Aguilar, Jara y Gó!!_ 

gora. Al ser sometido a debate el dictémen tuvo opositores como el Licen

ciado Fernando Lizardi, quien como portavoz del pensamiento jurldico cono

cido, se opuso a 1 a estructuración de preceptos que se S3l!an de los mol

des jurldicos, dando razonamientos doctrinarios y considerando que si la -

comisión estuvo acertada al dejar gran parte de la iniciativa no se expl 1-

caba el porque no lo estuvo reservando esas otras cosas para ponerlas en -

su lugar, es decir, claramente se opon la a la jornada de trabajo limite de 

ocho horas, a la prohibición de trabajo nocturno industrial a las mujeres 

y ninos, as! como el descanso; por lo que en contradicción con los innova

dores sociales, se sintió afectado ante la ruptura que recibla su filia

ción jurldico pol ltica. {22). 

22.- Trueba Urbina Alberto - tluevo Derecho Procesal del Trabajo 

Ed. Porrua 1980, p. 33. 
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En contra del tradicionalismo, los defensores de los despose!dos tra

bajadores canso! idaron su convicción transformista, como a cont inuaclón -

trataremos someramente y en forma detenninada de narrar: 

Héctor Victoria: 
Su pensamiento, identificado con las aspiraciones populares, hace eco 

en el Congreso Constituyente, al defender los principios sociales de los -

obreros, coñ la finne convicción de que se consignaran; a pesar de ser nor_ 

mas reglamentarias, debido a que elevandose a esa categor!a, adquirieran -

e 1 caracter de imperat 1 vo supremo, con 1 o que serla m verdadero 1 nstrumento 

defensivo contra la. miseria que es la peor de las tiran!as y si no quere

mos condenar a nuestros trabajadores a esa tlran!a debemos procurar emane!. 

parios, y para esto es necesario votar leyes eficaces aún cuando éstas co!!_ 

forme al criterio de los tratadistas, no encajan perfectamente en una Con~ 

tltuclón; debido a que no es mas noble "sacrificar esa estructura; a sacr.!_ 

ficar al individuo, o a sacrificar a la humanidad". Los fines que tuvo .Y 

los del obrero se encuentran !ntlmamente vinculados al considerar que se -

debla tutelar y emancipar la vida de este último, retrlbuyendole su carac

ter!stica humana, para evitar dejarlo a merced de los explotadores, aque

llos que los sacrificaban en los talleres, en las fábricas, en las minas.

etc. 

Su experiencia obrera, adquirida desde muy temprana edad, le permite 

hacer aportaciones ideológicas que fueron de gran contenido, pugnando por 

el mejoramiento del trabajador; lo que hace abordando en forma conc!ente -
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sus problemas, y a tal efecto dice: " ... en mi concepto deben tratarse las 

bases fundamentales sobre las que ha de ligislarse en materia de trabajo 

entre otros los siguientes: jornada mAxima, salario mlnimo, descanso sema

nrio, higienización de talleres, fábricas , minas, convenios industriales, 

creación.de tribunales de Conciliación y Arbitraje, prohibición del traba

jo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros e lndemlnlzación, -

etc." (23), pensamiento y que refleja las aspiraciones de los caldos en Ca 

nanea y Rlo blanco. 

José Natividad Macias, con su ideologla. obrera, este cercano colabor~ 

dor de don Venus ti ano Carranza, en la elaboración del proyecto que le fué 

encargado, estableció algunas soluciones de los problemas de la clase obr~ 

ra sobre los que elaboró leyes: del trabajo, de accidentes, de seguro, -

etc. En fin todas aquellas que tienden a tutelar a los trabajadores en -

las situaciones que "afectan de una manera directa a su bienestar y que es 

preciso, es necesario atender, por que de otra manera esas clases queda

rlan sujetadas a la miseria, a la desgracia y al dolor en los momentos más 

importantes de la existencia". (24) 

23.- Victoria Héctor, Citado por Trueba Urbina, el Nuevo Art!culo 123 

Ed. Porrua México 1967 p. 45. 

24.- Macias José Natividad, Citado por Trueba Urbina Alberto 
Ob. cit. p. 220. 
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A manera de conclusión "La Gran Asamhlea Legisladora de la Revolución 

tuvo su sede en Querétaro, fue convocada por el primer jefe del Ejército -

Constitucional ista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, don Venus

tiano Carranza, despues de haber derrotado a las facciones vi!!istas y zape. 

tistas, y para plasmar en una nueva Constitución los principios sociales de 

la Revolución Constitucionallsta". 

El Congreso Constituyente lnlc16 sus labores el 19 de diciemhre de -

IS16 y concluyó el 31 de enero de 1917. La Constitución fue promulgada el 

5 de febrero de ese mismo año. 
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LAS GARANTlAS SOCIALES Y LA ASOClACION PROFESIONAL 

Se encuentran consignados en nuestra Constltuclón Pol ltica y Social, en 

su primera parte, los derechos individuales, diferentes completamente de 

los sociales. 

Los derefchos Individuales surgen principalmente de la proclamación de 

los derechos del hombre, y establecen la misión del Estado de respetar las 

garantlas del Individuo por ser Inherente al mismo, principios que obede

cieron al naturallsmo filosófico que les atribuyó una eficacia jerárquica

mente superior al orden jurfdico. 

En nuestro pals tanto en el Constituyente de 1857, como en el de 1917, 

es de notarse la influencia de los principios naturalistas consignandose -

con el "tecnicismo falso si se quiere de garantlas" (25); que ful! admitido 

y legitimado a través del tiempo. 

"Elementos jurldlcos que se traducen en medios de salvaguardia de las 

prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal de

senvolvimiento de su personalidad frente al poder pObllco" (26); por ser -

25.- Trueba Urblna Alberto, Evolución de la Huelga 

Ed. Botas México 1948 p. 121 

26.- Burgo a Ignacio, Garantlas Individuales 

Ed. Porrua México 1968 p. 23. 
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Indispensables de Ja naturaleza humana. 

Han sido formalmente definidos como: "la consagración jur!dlca positi

va de esos elementos, en el sentido de Investirlos de obligatoriedad e im

peratividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades -

estatales y del estado mismo. Por ende los derechos del hombre constitu

yen en términos generales, el contenido parcial de las garant!as lndividu!!_ 

les, considerando estas como meras relaciones jur!dlcas entre lo sujetos: 

Estado y gobernados". (27) 

Entre el conjunto de estos derechos los de asociación y reunión fueron 

históricamente antecedentes del movimiento obrero en varios paises, entre 

los que se cuenta el nuestro; lo que se debió a la prohibición que en épo

cas pasadas tuvieron las garant!as sociales de coalición y asociación pro

fesional. 

Los derechos de reunión y asociación, en nuestro pa!s evolutivamente -

tienen la misma trayectoria, por lo que se han consagrado en un mismo pre

cepto fundamental en las dos últimas leyes supremas. 

En la Constitución de 1917 quedaron estipulados al aigual que en Ja de 

27 .- Borgoa Ignacio, Ob. cit. p. 169. 
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1857. Franci seo Zarco al comentar estas garant!as nos relata que fueron 

aprobadas sin discusiOn en el Congreso de 1857. Las únicas adiciones que 

se le hicieron, para delimitarlos fueron la de licitud y la prohibiciOn a 

deliberar en una reuniOn armada e intervenir en materia polltica a los ex

tranjeros, disposiciones que se encuentran justificadas por las amargas e~ 

perlencias de aquella época, como lo fueron los cuartelazos y las interve!)_ 

clones extránjeras. As! m'lsmo también la carta fundamental vigente adopto 

en su mayor parte la misma terminolog!a con variaciones, como lo podremos 

constatar con las siguientes transcripciones; en el documento supremo de -

1857: 

ConstltuciOn Pol!tica de la República 

Mexicana de 1857. 

"ART. 9•. - A nadie se le puede coart~r 

el derecho de asociarse o reunirse pa

clficamente con cualquier objeto lici

to; pero solamente los ciudadanos de la 

República pueden hacerlo para tomar par. 

te en los asuntos pollticos del pals. -

Ninguna reuniOn armada tiene derecho de 

liberar". 
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Constitución Política de los Estados -

Unidos Mexicanos de 1917. 

"ART. 9Q .- No se podrá coartar el dere

cho de asociarse o reunirse paclficame!!_ 

te con cualquier objeto licito: pero S.Q. 

lamente los ciudadanos de la RépObl lea 

podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos politices del pals, ninguna re!!_ 

nlón armada tiene derecho de del lberar. 

No se considerará Ilegal, y no podrá -

ser disuelta, una asamblea o reunión -

que tenga por objeto hacer una petición 

o presentar una protesta por algOn acto 

a una autoridad, si no se profieren In

jurias contra ésta, ni se hiciere uso -

de violencia o amenazas para Intimidar

la u obligarla a resolver en el sentido 

que se desee". 

Estos derechos tienen lnterrel aclones directas ya que interpretados -

conjuntamente son causa y consecuencia respectivamente, porque las reunio

nes son el prólogo necesario para la asoclacl6n, sin que inevitablemente -
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se deba dar la segunda al realizarse los primeros. La libertad de reunión 

es definida como la facultad de aquellos hombres que se agrupan momentáne_!I. 

mente, con el fin de estar juntos o de pensar Juntos; y en su naturaleza -

ha sido considerado este derecho como público, que comprende al hombre -

frente al Estado; quien como se ha señalado tienen la facultad de salva

guardarlo. Esencialmente es una de las formas de los derechos de petición 

y de l lbre emisión del pensamiento. (28) 

En lo que concierne a su aspecto formal no hay Identificación con el 

de petición porque este último tiene ciertas caracter!stlcas que lo Impi

den, estableciéndose claramente en estas una discordancia, al supeditar la 

petición y que debe ser en forma pacifica y respetuosa. 

1.- Un agrupamiento de hombres o mujeres o mixto. 

2.- Momentáneo. 

3.- Con una finalidad concreta y determinada. Que puede ser estar -

juntos, pensar conjuntamente, formar una persona mora l. 

4.- Realizado el fin deja de existir. 

Por otro lado, el derecho de asociación participa de la mayor parte -

28.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo 

Ed. Porrua, México 1970 p. 316. 
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de las caracter!stlcas mencionadas, sin embargo es diferente porque es un 

agrupamiento permanente de personas para la realización de cualquier fin -

licito; el Código Civil en el articulo 2670 al regularle nos dice: Cuando 

varios Individuos convinieron en reunirse, de manera que no sea eternamen

te transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley 

y que no tenga carácter preponderante económico, considerándola como un -

convenio en el que se aportan conocimientos y actividades con la finalidad 

expuesta sin que necesariamente constituyan una actividad mercantil ya que 

para ello existen sociedades mercantiles que si tienen un objetivo prepon

derante lucrativo las que están reguladas por la Ley 

1.- En nombre co 1 ect i vo. 

2.- En comandita slmple. 

3.- De responsabi ! !dad limitada. 

4.- Soc 1 edad anónima. 

5.- En comandita por acciones. 

6.- Cooperatl vas. 

Con lo antes expuesto podemos deducir que las caracter!stlcas de las 

asociaciones y sociedades son: 

1 .- Personalidad jurldlca. 

2. - Permanencl a. 

3.- Fines !!citos, comunes y posibles. 
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4.- Los socios aportan recursos o esfuerzos que constituyen el patri

ioonio de la sociedad. 

5.- La asoc!aciOn no es preponderadamente lucrativa y las sociedades 

si lo son. 

6.- El acuerdo de voluntades es un elemento esencial. 

Es predsamente bajo ra protecc!On de estas garant!as como se dieron 

los Inicios de asoc!aciOn profesional, a través de las ya anal izadas socl~ 

dades mutual! stas y coopera ti vas. 

Las garant!as sociales.- Hemos visto e! desenvolvimiento histOr!co de 

quienes aportaron su energ!a de trabajo, que en los inicios de! régimen de 

1 ibera! !smo económico agudizo la b!furcaciOn social, que ocasionó deplor~ 

bles situaciones, por lo que desde la !mplantac!On del !nd!v!dual!smo, sus 

principios de Igualdad y libertad, apl lcados a las desigualdades reales tl!_ 

vieron consecuencias contradictorias puesto que al amparo de !os mismos, -

mancillaron el respeto a la dignidad de los despose!dos, sus aspiraciones 

y necesidades económico-sociales. 

El que resultó beneficiado ante tal s!tuac!On fue el patrOn quien di~ 

puso de todos los medios de poderlo que le confirió su privilegiada situa

ción económica, para no verse coaccionado por aquel las necesidades que -

coartan la 1 ibertad, por ésto fue necesario que se lograra a titulo de CO!J. 

quista de quienes resultaron afectados, el conslgnamiento de las perrogat!_ 
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do especifico, un deber, una acción que se impone al estado" (31). determ.!_ 

nando una obligación del Estado en forma social que es positivamente bene

ficiosa a Jos integrantes de esta clase social. Por Jo que podremos dete!_ 

minar que de acuerdo con esta exposición doctrinal son derechos inherentes 

a Ja persona en su car~cter social. Jos que se fundan en Jos aspectos de -

ejercicio de la 1 ibertad del hombre. 

d) Son superiores las sociales a las individuales. Al ser consigna

das las sociales, son de mayor valor que las poi lticas, no obstante estar 

ambas incluidas en la Carta Magna. !'Dentro de Ja jerarqu!a normativa son 

derechos superiores a 1 os derechos lndi vidual es, puesto que 1 a Iimi tación 

a la libertad del individuo en beneficio de la sociedad constituye una li

bertad social creadora de derechos económicos y sociales, en favor de Jos 

débl les obreros y campesinos". (32) 

Principios que han transformado el sistema liberal que en sus pasadas 

manifestaciones exageró Ja defensa del individuo frente al Estado, poster

gando los derechos de la sociedad y de Jos grupos o clases sociales que la 

integran. 

31.- Noriega Alfonso, La Naturaleza de las Garantlas Individuales en Ja -

Constitución de 1917, Ed. U.N.A.M. México 1967 p. 115. 

32.- Trueba Urbina, Alberto, La Primera Constitución Social 
Ed. Porrua México 1971, p. 25. 
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Para darnos una nueva visión en lo que respecta al problema de valo

res que ambas normas protege; hoy pesa más en la balanza de la justicia el 

Interés de todos, el Interés del grupo humano débil que el derecho de un -

solo hombre; los Intereses generales prevalecen sobre el derecho indivi

dual. 

A nuestro parecer las ·garant!as Individuales, se encuentran limitadas 

por el aspecto proteccionista de las sociales, restricción que se dá a su 

aceptación clásica liberal, es decir, "a la Idea de defensa del individuo 

y la obligación del Estado de garantizar la observancia del derecho" (33); 

puesto que esta concepción del orden jur!dico fue quebrantada y superada -

por ·Ia Impregnación social que el Constituyente le dió a nuestra Ley Supr~ 

ma. teniendo presente que no solo limitan sino que predominan sobre los i!l_ 

dlvidualistas, al buscar el beneficio de la colectividad. Siendo ilusorio 

pensar que fueron concedidos por el derecho de ser inherentes a la person! 

lidad humana, puesto que la causa que las hace completamente diferentes es 

el Inevitable Interés de los trabajadores para fortalecer su si tuaclón el! 

slsta, llevando la posibilidad de ejercerse incluso frente a la forma de -

Estado y el régimen politice y en todo caso, frente al equipo gubernamen

tal; considerándose tal posibilidad como esencial a ellos; por lo que la -

33.- Trueba Urbina Alberto, Ob. cit. p. 120. 
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misma potestad del Estado se encuentra condicionada al no atentar contra -

las exigencias de la colectividad. Al decirse que no fueron concedidos -

por Inherencia al hombre, se hace en un sentido meramente formal, ya que -

por su esencia pueden ser considerados como inseparables a la persona y 

qulz& hasta anteriores a los individuales. 

Resumlend:J al aspecto proteccionista de estas normas fundamentales es 

únicamente restrictivo de las pol!ticas; ya que el individuo como centro -

de la actividad social ha sido en gran parte desplazado por el Interés de 

los miembros de la colectividad, y de Infiltrarnos en el sentido naturali~ 

ta del liberalismo serla incontrastable que el Estado puede, sin violar el 

derecho superior que prevalece sobre él, que debe en virtud del derecho -

fundado sobre la sol ldaridad social, reglamentar el contrato de trabajo e 

Impedir por disposiciones apropiadas que el obrero sea aplastado por el e!!!_ 

presarlo. 

Estos derechos sociales, tienen como fin 1 imitar los principios indi

vldual 1 stas, cuando se opongan total o parcialmente a su ejercicio, con b! 

se en la preponderancia del interés colectivo de la agrupación coalitlva o 

de sindicato, etc. 

Los principios del liberalismo a partir de la consagración de estas -

instituciones sociales, como ya hemos explicado con anterioridad, quedan -

relegados a un segundo término en sus tendencias antiobrerlstas. As! en-
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centramos que la libertad contractual, no tiene el sentido 11 imitado de -

que gozaba en la antigüedad, ni tiene el extremismo con que fueron aplica

das antigOamente. En lo que respecta a la unificación proletaria dentro -

de la coa! iclón y la asociación profesional, el interés de la mayor la pre

valece sobre las ambiciones personales de sus integrantes, pudiendo ser 

aplicada la clAusula de exclusión por el sindicato, permitiéndose en algu

nos paises, 61ferentes tipos de presión para los integrantes renuentes. 

En s!ntesls, la coa! lción y el sindicato impiden cualquier l lbre man.!_ 

festación de voluntad que atente contra los derechos de los despose Idos, -

que se encuentran estipulados en la Ley o en Contrato Colectivo del Traba

jo. Los principios emanados del articulo 123 Constitucional y su Ley re

glamentaria dan claros ejemplos de estas limitaciones, protegiendo al tra

bajador; en los casos en que se pretendiera susblstltulrlo por haber sido 

separado de su trabajo, siempre y cuando su confllcto no haya sido di lucl

tada por la Junta de Conciliación que conozca del mismo, existiendo ta!!!. 

bién previsiones similares en relación con el contrato colectivo; ya que -

el sindicato es el que debe celebrarlo o en su defecto la coal iclón de -

trabajadores, con lo que se i imita el libre consentimiento. 

La naturalista coal lclón y el sindicato se encuentran en el Derecho -

Colectivo del Trabajo, que es el conjunto de principios que aseguran la -

efectividad de la protección obrera. 
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Al ser la facultad de los trabajadores para organizarse e intervenir, 

en forma para las soluciones de los problemas económicos y sociales, esta 

naturaleza tiene un doble aspecto, frente al Estado y frente al empresario. 

La Constitución Mexicana asegura la libertad de coalición frente al -

Estado, lo que significa que no puede el poder pGblico realizar acto algu

no tendiente a restringirla. De la misma manera pueden los trabajadores -

asociarse para la defensa de sus intereses, sin que pueda el Estado estor

bar esa unión o intervenir en su régimen interior. 

Las respectivas asociaciones de trabajadores y patrones est~n en apt.!_ 

tud de celebrar pactos colectivos para reglamentar las relaciones entre -

sus miembros y el Estado quienes se encuentran obligados a respetar y pro

teger el derecho de huelga en beneficio de los trabajadores. 

El derecho colectivo de trabajo es el derecho de una clase social -

frente a ia otra, o sea es un derecho de la clase trabajadora frente al P!!_ 

tr6n. 

El sentido de este derecho protector es consecuencia de la posición -

de no enfrentarse individualmente con el patrón, a fin de que los obreros 

·dejen de continuar siendo victimas sumisas y silenciosas. 
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En slntensis el derecho colectivo de trabajo regula normativamente a 

la coalición y sindicato, conjuntamente con otras instituciones laborales, 

determinando las relaciones obrero patronales y la actitud de la clase de~ 

pose!da frente al Estado en los conflictos de trabajo. 

La finalidad de la coalición y el sindicato es dignificar la persona 

del trabajádor mediante sú mejoramiento económico y social a través de la 

unificación proletaria, ambas instituciones pretenden un nuevo concepto de 

la sociedad, es que no exista la reacción natural para un determinado sis

tema económico social, considerando a los trabajadores en el seno de la -

unidad productiva y fuera de ella, proclamando conjuntamente con los obre

ros el camino certero, para su esfuerzo de trabajo sea justamente remuner~ 

do y se logre en consecuencia, la emancipación de quienes incorporan uti l.!. 

dad a 1 as cosas. 

Como hemos visto estas garantlas sociales consagradas en el articulo 

123, en el apartado A de la fracción XVI expresa: Los obreros como los em

presarios tendran el derecho para coaligarse en defensa de sus intereses, -

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Y el apartado B -

fracción X dice: Los trabajadores tendran el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. Podran as! mismo hacer uso del derecho 

de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, -

respecto de una o varias dependencias de los poderes pObl leos cuando se -

violen de manera general y sistematica los derechos que consagran este ar-
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t!culo al ser interpretadas por los autores doctos en la materia son obje

to de discrepancia, al profundizarse sobre Ja posición que debe adoptar la 

asociación profesional con relación al Estado. El maestro Mario de la Cu~ 

va en su obra sobre Derecho del Trabajo, concibe que no existe antagonismo 

ya que la soberan!a del Estado nunca ha significado absolutismo, por lo -

que sin contraponersele, la asociación profesional goza de autonom!a, la -

que se encuentra limitada; y de no existir esta limitación, consintiéndose 

el ejercicio arbitrarlo de la autonom!a reslutarla que desaparecer!a el EI 

ta do moderno. 

El maestro Trueba Urblna, en su obra Nuevo Derecho del Trabajo, es -

participe de la autonom!a completa de la asociación profesional, ya que el 

ta se encuentra amparada en los preceptos consitucionales, sin que sea li

mitada ni restringida por el Estado, a pesar de que pugna por la transfor

mación del mismo. 

En nuestro particular criterio consideramos que si bien desde un pun

to e vista doctrinarlo, la actitud de la asociación profesional frente al 

estado se presta a fntepretaciones, la realidad de nuestro pa!s ha demos

trado que el Estado toma una serie de medidas para evitar cualquier posi

ción sindical que lo pueda afectar en su lntegrigad polltlca, por lo que -

de hecho la autonom!a sindical frente al Estado ha sido inoperante. 

Libertad de asociación profesional frente al empresario. Al ser la -
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asociación profesional uno de los medios defensivos del proletariado fren

te a la clase patronal, lógico es que ia actitud ante el patrón es de pug

na por la adquisición de mejores condiciones sociales. Y si se pretendie

ra una colaboración absoluta de intereses, ello serta imposible, ya que -

los intereses del trabajador y los del patrón son diferentes. 

Se ha !ritentado la creación de sindicatos mixtos, en el que interven

gan patrones y obreros, sin embargo debido a que han sido considerados co

mo desvirtuantes de las caracteristicas de lucha obrera, no han logrado 

aceptación. La admisión de este tipo de asociación, seria un retroceso en 

la lucha sindical, pudiendo llegar a canal izarse esta asociación mixta en 

una organización similar al gremio, que como hemos visto únicamente trajo 

beneficios exclusivamente a la clase patrona!, convirtiéndose en una ol i

garqu!a de quienes tenian la categor!a de maestros. 

La libertad de coalición es una garantia social que significa "La po

sibilidad y el derecho de unirse en defensa de los intereses comunes" (34); 

facultad que fue drasticamente reprimida en sus origenes quedando vedada 

a los trabajadores por tener un significado antagónico con la exagerada I~ 

glsiación 1 ibera! ista. 

34.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo 

Ed. Porrua México 1970, p. 223. 
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Este agrupamiento de trabajadores, necesario para fundamentar una lu

cha ordenada y organizada, afluye en medios defensivos como la asociación 

profesional y la huelga, teniendo un objetivo principal que es la aboli

ción de privilegios económicos, pollticos y sociales; los que antes de su 

reconocimiento legal, predominaron radicalmente y ante los cuales se opuso 

como una resistencia de los desposeldos a los hechos generadores de la in

justicia social; al constituirse mediante la unificación de sus miembros -

en una potencialidad transformativa de las relaciones productivas no lo h.e_ 

ce en forma abstracta sino conforme a las necesidades concretas de su cla

se social. Por sus caracterlstlcas esta agrupación, en sus Inicios como -

ha quedado asentado, transgredió el derecho positivo y en lo que respecta 

a la acción de sus miembros fue Igualmente contrarrestada; al quedar tipi

ficada dentro del supuesto de un !licito penal que perduró hasta el siglo 

XIX, cuando la esperanza común se transfonnó en un directriz de lucha con

certada a lograr la conquista del derecho coal!t!vo. La motivación que -

principalmente la originó fue la situación de miseria que al amparo del In 

dividual!smo afectaba a los obreros. 

El principio fundamental de esta Institución obrera en su formación -

fue el de Influir directamente en las leyes económicas de oferta y demanda, 

protegiendo los Intereses coalit!vos a través de una acción encauzada a d~ 

rrlbar fundamentos liberal!stas y especlficamente amenazando al ci~slco -

concepto de libertad contractual de trabajo. 
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De confonnldad con lo antes expresado, las coaliciones y sindicatos -

empiezan a organizarse cuando el régimen l lberal claslco es transfonnado -

por la clase trabajadora. 

En nuestro pals, a Inicios de la revolución, los centros mineros y -

las fabricas textiles fueron los sitios de grandes concentraciones de tra

bajadores industriales. Ex1stlendo también agrupaciones sindicales de al

gunos oficios entre los que adquirieron mayor importancia fueron los dP ar_ 

tes graf!cas, de construcción, de panaderos y los de sastres. 

En lo que respecta al gremio ferrocarrilero a decir del doctor Lombar_ 

do Toledano se encontraba "todavla en la etapa de la lucha por desplazar a 

los obreros norteamericanos que los manejaban. Poco tiempo después de lo

grado su propósito, empezaron a agruparse en hermandades, a semejanza de -

los organismos ferrocarrileros de los Estados Unidos de Norte América". 

(35) 

La teorla y practica de la organización sindical fue el anarcosindlc~ 

l lsmo, el cual segOn el autor citado anteriormente, no duró mucho tiempo -

porque la guerra civil obligó a los trabjadores a tomar partido. Sin em-

35.- Lombardo Toledano, Teorla y Practica del Movimiento Sindical 

Ed. Magisterio México p. 52. 



53 

bargo en el lapso que tuvo apl icaclón se formó el denominado Grugpo Regen! 

ración, encabezado por los hermanos Flores Magón en 1911. que presentó un 

programa, con orientación doctrinarla para la lucha de las agrupaciones -

obreras con tendencias revolucionarias e Innovadoras. Sus principios con

ten!an finalidades que lograban la 1 ibertad económica, por medio de la en

trega al pueblo de las tierras que detentaban los grandes terratenientes.

el alza de salarios y la desminución de las horas de trabajo, abstracción 

a la Influencia del clero en el gobierno y en el hogar. 

Una fase del movimiento obrero para ganarse su libertad económica fue 

en el ano de 1912, cuando se organizaba la Casa del Obrero Mundial; centro 

de reunión de las organizaciones obreras del Distrito Federal entre las -

que se encontraban, la unión de albaniles y canteros y el sindicato de Sa!i_ 

tres y la confederación tipogrMlca, etc. (36) 

Los principios de la Casa del Obrero Mundial fueron anarquistas radi

cales en un principio y posteriormente moderados; en sus inicios no acept~ 

ban ninguna forma de gobierno capitalista, pretendiendo la abo! ición de t~ 

da clase de leyes y el uso de la violencia, etc., para llegar a una propi! 

dad social. Dentro de esta ldeolog!a ten!an un gran valor coa! le iones y -

36.- Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

Introducción al Sindical lsmo 1987 p. 28 
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sindicatos, puesto que de los grupos obreros dependerla la huelga general 

que aniquilarla el sistema capitalista. 

El movimiento obrero se fortalece en la etapa revolucionaria colabo

rando con el ejército constltucionalista, dentro de una ldeologla complet!!_ 

mente moderada. En 1916 dan un cambio en la acción sindical la Federación 

de Sindicatos- y la Casa del· Obrero Mundial al proclamarse nuevamente por -

la acción directa; por lo que el ejecutivo a cargo de Venustiano Carranza, 

emite un decreto en el cual se manifestó la postura gubernamental afirmán_ 

dom que si bien la revolución habla tenido como objetivo la destrucción -

de la dictadura capital lsta no debla, permitir que se levantara otra perj!!_ 

dlc!al, como serla la tiranla de los trabajadores: dándose a conocer en di 

cho documento medidas drásticas contra el movimiento obrero, que afortuna

damente no pasaron de amenazas. (37) 

En el ano de 1917 se cambian los medios de acción directa en la lucha 

obrera por una táctica renovadora que logra consagrar en la ley suprema, -

las garantlas sociales de coal lción y sindicato. 

El fundamento de la libertad sindical se encuentra en el articulo 123 

37.- Silva Herzong JesOs, Breve Historia de la Revolución Mexicana 

F .C.E. 1988 T. lI p. 218. 
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Constitucional. en la fracción XVI que establece "tanto los obreros como -

los empresarios tendr~n derecho para coaligarse en defensa de sus respect.!_ 

vos Intereses, formando sindicatos asocicaciones profesionales, etc." 

A pcrtir de la citada consagración se permite la libre manifestación 

para que la fuerza de trabajo, se organlzaray dirigiera a lograr la super! 

clón de los intereses comunes de sus integrantes, con bases en principios 

de justicia social. 

Al principio se facultó a los estados para legislar sobre materia -

oberar y es hasta el Mo de 1931, cuandc adquiere la Ley. de Trabajo una v.!_ 

gene 1 a federa 1 . 

El devenir sindical parte de la primera Central Obrera, constituida -

el 1v de mayo de 1918, en Saltillo, Coahulla; denominada la C.R.O.M., cuya 

tactlca fue de colaboración con los reglmenes gubernamentales, adquiriendo 

gran fuerza y poder hasta su desintegración. 

En 1921 se constituyó la C.G. T., (Confederación General de Trabajado

res) cuya acción fue anarquista. Al a~o siguiente fue fundada la C.N.C.T. 

(Confederación Nacional Católica del Trabajo) con ciertas tendencias cató

licas. 



56 

En 1929 de los sindicatos disgregados se formó la F.S.T.D.F. (Federa

ción Sindical de Trabajadores del Distrito Federal) cuyos dirigentes fue

ron Fldel Velázques. Jesús Yurén, etc. 

Multiples definiciones se han dado sobre la coalición, todas ellas in 

tegraban de un similar contenido, apreciado desde el punto de vista más lm 

portante que 1'an considerado sus autores, as! tenemos que existen di versos 

conceptos que pretenden hacer más explicita la coa! icl6n como son los si

gu 1 entes profesores: 

El maestro "Alberto Trueba Urblna, nos comenta que este derecho es el 

primer acto que se realiza en ejercicio de libertad para constituir las ar 

ganizaclones de defensa de los Intereses comunes de las clases sociales".-

(38) 

No puede tener otra significación que la unión accidental de obreros 

no slndlcallzados para alcanzar alguna finalidad de tipo profesional. en

tre las que puede presentarse por ejemplo, la de declarar una huelga. Pe

ro no está por demás aclarar, que en la realidad, la huelga provocada por 

una coalición de trabajadores sólo puede presentarse como caso excepcional 

en aquellas negociaciones o empresas en que por cualquier causa los obre-

38.- Trueba Urbina Alberto, Nueva ley Federal del Trabajo 

Ed. Porrua México 1971 p. 148. 
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ros no esUn sindical Izados o se encuentran en manos de di rigentes charros. 

El maestro Mario de la Cueva, la Interpreta como el "fundamento del -

Derecho Colectivo del Trabajo significa la posibilidad y el derecho de -

un! rse en defensa de los Intereses comunes". (39) 

Juan Estrella Campos, nos dice al respecto: "La coalición se gesta CQ. 

mo un acto preliminar a la declaración de una huelga o un paro". (40) 

Sobre las condiciones de trabajo o salarlo.- A nuestro parecer se co.!l 

clbe que se van a real Izar los objetivos por encima de cualquier modal !dad 

establecida con anterioridad a la agrupación obrera. 

Nuestra Ley Federal de Trabajo en vigor dice: "Coalición es el acuer

do temporal de un grupo de obreros o patrones para la defensa de sus inte

reses comunes"; haciendo un desglosamlento anal Izamos parte por parte y t~ 

nemos: 

Es el acuerdo.- Es decir, la resolución o reflexión de los trabajado

res, coincidiendo con la palabra concertada, usada en Ja definición ante

rior. 

39.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo 

México 1970 p. 224. 

40.- Estrella Campos Juan, Apuntes de Derecho del Trabajo 
México 1970 p. 43. 
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Temporal.- Una vez solucionada la causa que le dió origen desaparece 

o se transforma en otra institución. 

De un grupo de obreros.- A nuestro parecer el conjunto de varios tra

bajadores. Nuevamente encontramos similitud con la definición citada, ya 

que ésta al referirse a un cierto nQmero lo est~ haciendo a la agrupación 

aritmética dé trabajadores." 

O patrones.- Este sustantivo se identifica en ambas definiciones, re

firiéndose como se indica a quienes utilizan el servicio de los trabajadQ_ 

res. 

Para la defensa.- Es decir proteger a los trabajadores, ampararlos -

con la fuerza que da la coa! ición, como instrumento de éstos ante la desi

gualdad de clases, semej~ndose con los vocablos a una acción ya' explicada. 

De sus intereses comunes.- Es decir, en las necesidades y derechos -

obreros concuerda con la expresión sobre las condiciones de trabajo o sal;¡_ 

rio, ya que son especificaciones de las necesidades del trabajador. 

El maestro Trueba, interpretando el pensamiento marxista dice que: el 

sindicato obrero es expresión del derecho social de asociación profesional. 

que en las relaciones de producción lucha no sólo por el mejoramiento eco

nómico· de sus miembros sino por la transformación de la sociedad capitalll_ 
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ta hasta el cambio de las estructuras económicas y polltlcas. (41) 

En México la conquista de las garant!as sociales y en especial las de 

coa! lción y asociación profesional, fueron la consagración de los anhelos 

de aquellos que ofrendaron sus vidas en las luchas obreras de Cananea y -

R!o Blanco en los anos de 1906 y 1907, donde se celebraron acuerdos con el 

objeto de lograr beneficios sociales; a pesar de que el dictador los con s.!. 

deraba como atentatorios a su régimen y al supuesto libre ejercicio de la 

Industria. Por su Importancia y caracter!stlcas estos movimientos huel

guistas fueron un reflejo de la lucha de clases existente en esa época; la 

huelga de Cananea fue reprimida sangrientamente y en lo que respecta a la 

de los textiles, previo el laudo arbitrarlo de don Porfirio, se dló la ma

sacre acostumbrada por el sistema; a fin de someter a quienes luchaban por 

sus derechos. 

En el pacto con el ejército constitucional lsta en plena revolución P! 

ra ser exactos en el aílo de 1915, éste se obl lga por conducto de su jefe -

Venustlano Carranza a expedir leyes obreras; con base en esta promesa en -

varios lugares que controlaban los revolucionarlos, se dieron coaliciones 

y asociaciones cuyos fines fueron el mejoramiento de los obreros, teniendo 

41.- Trueba Urblna Alberto, citando a Carlos Marx en su Nuevo Derecho del 

del Trabajo Ed. Porrua 1980 p. 117. 
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presentarse a los trabajadores y patrones, como factores integrantes de 1 a 

producción; déndose también el caso de que la coalición se encauce a una -

asociación profesional de la que indefectiblemente es el antecedente, su -

apoyo, sin el cual no se producirla. Es de hacer notar que no siempre se 

realiza la asociación profesional o la huelga puesto que como ha quedado -

Indicado, se dan casos en que la coa! ición es eflmera, porque logra de in 

mediato su propósito. 

En slntesis creemos que la distinción que ha venido predominando doc

trlnar!amente es ambigüa, ya que primeramente la diferencia en la posible 

temporal !dad y con objeto accidental, pero al mismo tiempo se comprende -

que es subsistente y latente en la asociación profesional. En un particu

lar sentido de anallzarli, la coalición se :n•nifiesta con dos modalidad~s. 

ten:poral y pennanente; sin que ninguna de ellas por el hecho de estar re

vestida de ciertas caracterlstlcas secundarlas, deje de ser coalición. 

Por lo que creemos comprendida la asociación profesional como especie del 

género coa! lclón a pesar de tener m~s formalidad en su Integración. .Ambas 

lnstl tuclones son combatl vas. La coa llclón se propone resultados a corto 

plazo, mientras que la asociación pretende obtenerlo planlflcadamente en -

un tiempo considerable. 

Al Igual que la asociación profesional, la coa! ición es el fundamento 

de la huelga, y mientras ésta no se efectúa, el agrupamiento obrero se pro 

yecta sobre real lzac!ones futuras al constituirse en una amenaza constante 
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si el patrón no otorga a los obreros sus peticiones. 

La coalición pertenece al sistema del liberalismo económico y el 

acuerdo de trabajadores Implica solidaridad de los mismos teniendo como ob 

jetlvo el mejoramiento social de sus Integrantes no existiendo vestigios -

religiosos y todos sus miembros luchan por la defensa de sus Intereses co

munes, su fofmación parte de la pugna que existe entre las clases socia

les. 

La coalición es una garant!a social, afecta la libertad de contrata

ción y por ende, las leyes de oferta y demanda desde el punto de vista del 

Individualismo clasico, dignifica el trabajo retrlbuyendoie su caracter!s

tica humana al. trabajador. Y es realista porque parte de la base económi 

ca y de una lucha de clases siendo el fundamento baslco para lograr la -

relnvidlcación proletaria ademas, es el camino elegido para la solución de 

los problemas de los trabajadores después de amargas experiencias en el de 

venir histórico de nuestro pals. Perteneciendo al derecho social limitado 

y contradiciendo principios liberales y en su aspecto relnvindlcatorio pug 

na por la desaparición de una clase explotadora. 
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DIFERENCIA ENTRE REUNION Y ASOCIACION PROFESIONAL 

El derecho de reunión es el agrupamiento de hombres, es decir, sin que 

sea necesario que pertenezcan a la clase obrera teniendo como finalldad el 

estar juntos o pensar conjuntamente y una vez que se real iza su fin o forma 

parte de una Institución de un derecho individual desaparece. 

Tal derecho está estipulado en las garantlas individuales de nuestra -

Carta Magana en el capitulo I y especlficamente se enuncia en el articulo 9 

Constitucional que reza lo siguiente: "No se podrá coartar el derecho de -

asociarse o reunirse paclflcamente con cualquier objeto ! !cito pero salame!!_ 

te los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los -

asuntos pollticos del pals. Mencionandose también que no se considerara il~ 

gal ninguna asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o -

presentar una protesta por algOn acto a una autoridad, si no se profieren -

Injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenzas para intim.!_ 

darla u obl !garla a resol ver en el sentido que se desee". Queda esto de m! 

nlfiesto en que una vez que real Iza su fin la reunión o desaparece o forma 

parte de una Institución de derecho Individual, y as! concluimos que perte

nece a cualquier derecho menos al derecho social. 

En cambio la asociación profesional se consigna en la fracción XVI del 

ApaMl!dl Adel Articulo 123 Constitucional, pero es conveniente diferenciar -

la asociación profesional en si misma ya que tanto patrones como trabajado-
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res tienen el mismo derecho amparado por la Ley Suprema sólo que con dife

rentes objetivos: la asociación profesional de los trabajadores es un dere

cho eminentemente social cuyo objetivo es mejorar la condición económica de 

los mismos y la transformación del régimen capitalista: en cambio la asoci~ 

ción profesional patronal dlflende derechos patrimoniales, y espec!ficamen

te el derecho de propiedad. 
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LA TEORIA INTEGRAL Y SUS ALCANCES EN EL DERECHO SOCIAL EN MEXICO 

La Teorla Integral, al decir el maestro Alberto Trueba Urblna de acue_I'._ 

do con el Articulo 123 tiene dos caras una que es invisible y otras que es 

visible. 

La invisible del Articulo 123 es la teorla que corresponde a la relvl!l_ 

dlcaclOn de los derechos del proletariado sustentada en su esp!ritu y en su 

texto. 

Dicha teorla no sólo es en s[ normativa sino que además, tiende en -

cuanto a que se llegue a la socialización de los bienes de la producción y 

tutela de carácter jurldlco económico que obtengan los trabajadores en sus 

relaciones con los patrones. 

Es conocida la práctica de la reivindicación de los derechos del prol!t 

tarlado ya que deben utl !izarse dos derechos en forma básica que hasta hoy 

no son ejercitados con t.al fin, como es el derecho de asociación profesio

nal y el derecho de huelga, a estos derechos mencionados no se les ha dado 

la finalidad propia porque estas normas reivindicatorias son estatutos jur!_ 

dices que integran el Articulo 123 Constitucional. 

.Las bases de la reivindicación se expresan en el Articulo 123 Constit!!_ 

clona! en las fracciones IX, XVI, XVII y XVIII, precisando los derechos a -
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participar en las utilidades, a la asociación profesional y a la huelga, p~ 

ro en la realidad nunca se han ejercitado estos derechos con finalidades -

reivindicatorias, sino a penas para conseguir medianamente el equilibrio e_11_ 

tre los factores de la producción mejorando económicamente a los trabajado

res, pero el dfa que estos derechos se ejerciten en forma 1 !bre por la cla

se trabajadora, propiciaran irremediablemente la revolución proletaria y cQ_ 

mo consecuencia la soc!al!zac!ón del capital o en su defecto, de Jos bie

nes de 1 a produce Ión. 

El Derecho Mexicano del Trabajo es una d! sel pi! na socia 1, y el derecho 

social cubre ademas las estructuras no sólo del Artfculo 123 sino también -

el Artfculo 27 y el Artfculo 28 Consti tuclonales que tienen la misma esen

cia dignificante, proteccionista y reivindicatoria para las clases explota

das como son !os campesinos y obreros. 

En el lado visible del Articulo 123 pertenece a la teorfa protecc!onl.s 

ta de los derechos de los trabajadores que son garantlas sociales min!mas -

en favor de 1 os trabajdores frente a sus explotadores y esta protección no 

es exclusiva para los denominados Indebidamente subordinados sino para to

dos los trabajadores en general, por lo que se Incluyen Jos trabajadoresª!!. 

tónomos, los contratos de prestación de servicios, los profesionales libera. 

les y todos aquellos casos en que una persona preste un servicio a otra; 

as!, se incluyen desde el mAs modesto hombre de trabajo hasta el mAs erudi

to que preste un servicio a otro. 
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Esta teorla proteccionista tiene como base el llilterlal!gro histOrlco. Des

de la Colonia se inicia el régimen de explotación del trabajo humano por -

los conquistadores y se acrecienta en el porfirlato y estalla con la revol!!_ 

clOn de 1917, y los constituyen proclaman, por primera vez en el mundo, los 

nuevos derechos sociales del trabajo. 

La realización de la Teorla Integral en el Articulo 123 nos expresa la 

voluntad de la clase explotada porque sus creadores eran de extracción obre

ra como: Jara, Victoria, Zavala y Macias, por esto la Teorla Integral es la 

más alta expresión de la dinámica social del Articulo 123 de la Constitu

ción de 1917, tanto para el presente como para el futuro y esta se ve fort!!_ 

lecida por el desenvolvimiento de los grupos humanos, déblles, que luchan -

Incansablemente por el progreso social en México. 

Sólo resta, mencionar las normas de carácter reivindicatorio y las nor 

mas de carácter proteccionista para diferenciarlas en forma plena. 

Las normas reivindicatorias, son los derechos de los trabajadores a -

participar en las utilidades de las empresas o patronos. 

Son derechos de los trabajadores para reunirse en defensa de sus Inte

reses, formando sindicatos, asociaciones profesional y el derecho de huelga; 

que pautan los principios legltlmos de lucha de la clase trabajadora. 
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Son normas proteccionistas: 

La jornada maxlma de ocho horas. 

La jornada nocturna de siete horas y prohibición de labores Insalubres 

y peligrosas para mujeres y menores de diez y seis años y de trabajo noctur 

no Industrial. 

Jornada maxlma de siete horas para mayores de doce anos y menores de -

diez y seis anos. 

Salarlo mlnlmo para satisfacer las necesidades normales de los trabaj! 

dores. 

Prohibición de trabajos flsicos considerables para las mujeres antes -

del parto y descanso forzoso después de éste. 

Proteción al salario mln!mo. 

Para trabajo igual salarlo igual, esta norma proteccionista no ha sido 

esclarecida por los legisladores, aunque creo tiene relación con los extra!)_ 

jeros que ganaban mas que los trabajadores mexicanos. 

fijación de salario mlnimo y de las ut!I idades comisiones especiales,

subord!nadas a las junta central de conc! l !ación. 

• 
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Pago de salarlo en moneda de curso legal. 

Restrlcclónes al trabajo extraordinario y pago del mismo en un ciento 

por ciento mas. 

Obligación del patrón para proporcionar a los trabajadores habitaclo· 

nes cómodas e higiénicas. 

Obl lgaclón del patrón de reservar terrenos para el establecimiento de 

mercados públicos, servicios municipales y centros recreativos en los cen

tros de" trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes. 

Responsab!l ldad de los empresarios por los accidentes de trabajo y en

fermedades profes 1ona1 es. 

Obligación patronal de cumplir los preceptos sobre higiene y salubri

dad y de optar medidas preventivas de riesgos de trabajo. 

Integración de juntas de conciliación y arbitraje con representantes -

de las clases sociales y del gobierno. 

Estabilidad absoluta para que todos los trabajadores en sus empleos -

cumplan con sus deberes y obligación patronal en los casos de despido lnju~ 

to, a reinstalar al trabajador o pagarle el Importe de tres meses de sala-

ESTA TESlS NO DEIE 
UUI IE U. lllUGUtJ 
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rio. 

Preferencia de los créditos de los trabajadores sobre cualesquiera -

otros, en los casos de concurso o quiebra. 

Jnexigibilidad de las deudas de los trabajadores por las cantidades -

que excedan ae un mes de sueldo. 

Protección al trabajador que sea contratado para trabajar en el extran 

Jero, garantizAndole gastos de repatriación por el empresario. 

Nulidad de condiciones del contrato de trabajo contrarias' a los benef_!_ 

eles y privilegios establecidos en la Ley en favor de los trabajadores o a 

renunciar de los derechos obreros. 

Patrimonio de famil las. 

Establecimientos de cajas de ahorro populares. de invalidez, de vida, 

de cese involuntaria de trabajo. accidentes, etc. 

Construcción de casas baratas e higiénicas para ser adquiridas por los 

trabajadores, por sociedades cooperativas, las cuales se consideran de uti

lidad social. 
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Estas bases son proteccionistas de todos los trabajadores de nuestro -

pa!s y constituyen derechos sociales de todo ser humano que vive de su tra

bajo. 

La teor!a Integral del derecho del trabajo y de la previsión social, -

como.teor!a juridlco-soclal se forma con las normas proteccionistas y rei

vindicatorias que contiene el Articulo 123 y da al trabajador Instrumentos 

para suprimir la explotación del capitalista, es asl que la teorla Integral 

Identifica y fusiona el derecho social en el Articulo. 123, y nacen slmulta

neamente en la Carta Magana el Derecho del Trabajo y el Derecho Social y -

ademas el Derecho Agrario de donde resulta la grandiosidad del Derecho So

cial como norma genérica de las demas disciplinas y especies del mismo. 

Las normas de previsión social de nuestro Articulo 123, marcan la pau

ta a seguir para extender la seguridad social a todos los económicamente d~ 

btles y de lograrse ésto se podra decir que habra cumplido su destino el D~ 

rechO del Trabajo; es por esto que los alcances del Derecho Social en Méxi

co son variantes· y segulran surgiendo nuevas formas emanadas con el objeti

vo final de equilibrio entre el capital y el trabajo. 
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CONCLUSIONES 
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PRIMERA.- La tearla Integral presupone la correlación de todas 

las normas contenidas en el Articulo 123 Constitucional y que pro

penden a la protección de la clase trabajadora en cuanta a que sin 

distinciones genéricas establecen las condiciones en que debe orga

nizarse, pero cabe se~alar que en la practica los Articulas que se 

refieren a las coaliciones, sindicatos, federaciones y confederacl~ 

nes de trabajadores no se cumplen cabalmente por las autoridades e!! 

cargadas de aplicarlas, por lo que cabria considerar la lncluslon -

de normas qué los sancionaran en caso de no permitir la organiza

ción de la clase trabajadora. 

SEGUNDA.- La l lbertad de los trabajadorés para organizarse en Si!)_ 

dicatos conforme a los Articulas 356 al 381 de !a Ley Federal del -

Trabajo, resulta letra muerta para el cumplimiento de la Teorla In

tegral en razón de la formación de Confederaciones de Sindicatos -

que establecen los Artlculos del 382 al 365 de la citada Ley porque 

no pueden existir sindicatos libres y cuando este supuesto se pre

senta los mismos estan expuestos a las presiones de las centrales -

obreras y represiones por parte del Estado, por lo que se hace nec~ 

sario la reforma al Articulo 381 de la Ley que establezca que los -

Sindicatos pueden o no pertenecer a federaciones y confederaciones, 

sin que por ello mengüe su representatividad como organización de -

trabajadores ante el patrón de que se trate o ante el propio Estado. 
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TERCERA.- Esta 1 ibertad de organización de la clase trabajadora -

en Sindicatos que aún cuando no estén afiliados a federaciones o -

confederaciones, también debe incluir a la clase trabajadora buro

cr~tlca ya que en materia de organización de sindicatos este sector 

de trabajadores se rige por lo dispuesto en la Ley Federal del Tra

bajo, ya que en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Servicio del Estado no se contempla dicha organización. 

CUARTA.- Se deben hacer realidad los principios ya establecidos -

de salarlo remunerador, derecho al empleo digno y seguridad en el -

mismo libre sindicalización, respeto al derecho de huelga, frenar -

la mutilación de los contratos colectivos, as! como restituir ei dg_ 

recho a la vivienda a cargo de patrones y empresas. 

QUINTA.- La legislación actual debe tomar en cuenta aspectos fun

damentales de la realidad como son: la inflación y la crisis, esta 

omisión a provocado el grave deterioro de los salarlos. 

SEXTA.- Debe consignarse en la Ley el derecho de todo trabajador 

a obterner la pensión jubilatoria con el salario que perciban al mQ_ 

mento de obtener ese derecho e incrementos automAticos de dicha per_ 

cepción al aumentar los salarios de los trabajadores activos. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

TITULO SEPTIMO 

CAPITULO 1 

COALICIONES 

Articulo 354.- La Ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y -

patrones. 

Articulo 355.- Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores 

o de patrones para la defensa de sus Intereses comunes. 

CAPITULO l! 

SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

Articulo 356.- ~Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones consti

tuida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos Intereses. 

Articulo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

Articulo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a 

no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa conven-



clona! en caso de separación del sindicato o que dlsvlrtúe de algún modo la 

disposición contenida en el parrafo anterior, se tendra por no puesta. 

Articulo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y re

glamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administra

ción y sus actividades y formular su programa de acción. 

Articulo 360.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

l. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio 

o especlalldad; 

11. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una misma empresa; 

111. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios 

en dos o mAs empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instalada -

en dos o mAs Entidades Federativas; y, 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones 

Estos sindicatos sf>to podrAn constituirse cuando en el municipio de que se 

trate, el número de trabajadores de una misma profesl,f>n sea menor de veinte. 

Articulo 361.- Los sindicatos de patrones pueden ser: 
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l. Los formados por patrones de una o varias ramas de actl vldades, y 

!l. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actlvld! 

des Federatl vas. 

Articulo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayo

res de catorce aMs. 

Articulo 363.- No pueden Ingresar en los sindicatos de los demAs trabajado

res, los trabajadores de. confianza. Los estatutos de los sindicatos podrAn 

determinar la condición y los derechos de sus miembros, que sean promovidos 

a un puesto de confianza. 

Articulo 364.- Los sindicatos deberAn constituirse con veinte trabajadores 

en servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación 

del nOmero m!nlmo de trabajadores, se t.omrAn en consideración aquellos cuya 

relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del 

periodo comprendido entre los treinta d!as anteriores a la fecha de presen

tación de la sol lcltud de registro del sindicato y la en que se otorgue és

te. 

Articulo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretarla del Traba

jo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas -

de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto rem.!. 

tlrAn por duplicado: 
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l. Copla autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11. Una lista con el número, nombres y domlcll los de sus miembros y con el 

nombre y domlcl l lo de los patrones, empresas o establecimientos· en los que 

se prestan los servicios; 

111. Copla autorizada de los estatutos; y 

lV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la -

directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autcriza

dos por el Secretario General. el de Organización y el de Actas, salvo lo -

dispuesto en los estatutos. 

Articulo 366.- El registro podrá negarse únicamente: 

l. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el articulo 356; 

11. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el articulo -

364; y 

111. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el articulo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindi

catos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 

Si la autoridad ante 1 a que se presentó la ·sol icl tud de registro, no resuel 

ve dentro de un término de sesenta dlas, los solicitantes podrán requerirla 

para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres dlas siguien

tes a la presentación de la sol icltud, se tendrá por hecho el r.eglstro para 

todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los -

tres dlas siguientes, a expedir la constancia respectiva. 



Articulo 367 .- La Secretarla del Trabajo y Previsión Social, una vez que h! 

ya registrado un sindicato, enviara copla de la resolución a la Junta F~de

ral de Conciliación y Arbitraje. 

Articulo 368.- El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la 

Secretarla del Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Cene.!_ 

l!ac!On y Arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades. 

Articulo 369.- El registro del sindicato podra cancelarse únicamente: 

l. En caso de disolución; y, 

11. Por dejar de tener los requisitos legales. 

La junta de Conciliación y Arbitraje resol vera acerca de la cancelación del 

registro. 

Articulo 370.- Los sindicatos no esUn sujetos a disolución, suspensión o -

cancelación de su registro, por vla administrativa. 

Articulo 371.- Los estatutos de los sindicatos contendran: 

l. Denominación que le distinga de los demas; 

11. Dom!ci 1 io; 

1 ll. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindi

cato por tlem¡:o indeterminada; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 
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VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

Vil. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. -

En los casos de expulsión se aobservarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de 

la expulsión. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento 

de expulsión 'se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondle!)_ 

te, pero el acuerdo de expulsión debera someterse a la decisión de l?s tra

bajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. 

c) El trabajador afectado será o!do en defensa, de conformidad con las dis

posiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento 

y de las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por es

crito. 

f) La expulsión deber~ ser aprobada por mayorla de las dos terceras partes

del total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podr~ decretarse por los casos expresamente consigna

dos en los estatutos debidamente comprobados y exactamente apl !cables al C! 

so; 

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias 

y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convo

que oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos', los trabajad~ 

res que representen el treinta y tres por ciento del total de Jos miembros 



del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la direc

tiva que convoque a la· asamblea, y si no lo hace dentro de un término de -

diez d!as. podrAn los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, P! 

ra que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que -

concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato 

o de la sección. 

·Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del -

total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miem

bros; 

X. Periodo de duración de la directiva; 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes 

patrimonio del sindicato; 

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 

XII l. Epoca de presentación de cuentas; 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y, 

XV. Las demAs normas que apruebe la asamblea. 

Articulo 372.- No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos: 

l. Los trabajadores menores de diesiséis años; y, 

·!!. Los estranjeros. 

Artluclo 373.- La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea ca 

da seis meses, por lo menos. cuenta completa y detallada de la administra

ción del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable. 
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Articulo 374.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales 

y tienen capacidad para: 

l. Adqulr!r bienes muebles; 

11. Adquirir los bienes muebles destinados Inmediata y directamente al ob 

jeto de su Institución; y, 

111. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las accl.2_ 

nes correspó'ndl entes. 

Articulo 375.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de -

los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho -

de los trabajadores para obrar o Interven! r di rectamente, cesando entonces, 

. a petición del trabajador, la Intervención del sindicato. 

Articulo 376.- La representación del sindicato se ejercera por su secreta

rlo general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición .e~ 

pedal de los estatutos. 

Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se sep.'! 

ren por causa Imputable a éste, continuaran ejerciendo sus funciones salvo 

lo que dispongan los estatutos. 

Articulo 377 .- Son obl lgaclones de los sindicatos: 

l. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, 

siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicato; 

11. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un -



término de diez dlas, los cambios de su directiva y las modificaciones de 

los estatutos, acompañrndo por dupl !cado copla autorizada de las actas re~ 

pectl vas; y, 

111. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las a.!. 

tas y bajas de sus miembros. 

Articulo 378.- Queda prohibido a los sindicatos: 

l. Intervenir en asuntos re\lgiosos; y, 

11. Ejercer J·a profesión de comerciantes con Amino de lucro. 

Articulo 379.- Los sindicatos se disolverán: 

l. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los Integren; 

y' 

11. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. 

~rt!cu\o 380.- En caso de disolución del sindicato el activo se ap\ lcarA en 

la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pa

sará a la Federación o Confederación a que pertenezca y si no existen, al -. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Articulo 381.- Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, 

las que se regirán por las disposiciones de este capitulo, en lo que sean • 

apl !cables. 
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Articulo 382.- Los miembros de las federaciones o confederaciones podrAn r~ 

tirarse de el las, en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. 

Articulo 383.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones, indepe~. 

dientemente de los requisitos aplicables del articulo 371, contendrAn: 

!. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes; 

!l. CondiclÓnes de adhesión de nuevos miembros; y, 

!II. Forma en que sus miembros estar~n representados en la directiva y en -

las asambleas. 

Articulo 384.- Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la 

Secretarla del Trabajo y Previsión Social. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el pArra

fo final del articulo 366. 

Articulo 385.- Para los efectos del articulo anterior, 1 as federaciones y -

confederaciones remitirAn por duplicado: 

l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

!!. Una lista con la denof'linación y domicilio de sus miembros; 

!!!. Copia autorizada de los estatutos; y, 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la dl

rectl va. 

La documentación se autorizar~ de conformidad con lo dispuesto en el p~rra

fo final del articulo 365. 
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