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

Una vez transcurrido el periodo escolar y concluid~ la. 

ca.rr.era, el estudiante se encuentra frente a una serie a"e dudaS~ 

respecto a la manera de iniciar el trabajO ~ecepcional que.nos -

lleve a la obtenci6n del respectivo título de LicenCiado en Oer~ 

cho: no obstante en l.a fac~ltad de Derech'o de la Universidad Na-

cional AutOnoma de M~xico, me encontré con la importante colabo

raci6n y guía del Licenciado Juan Luis Silva Belio, a quien agr~ 

dezco el esfuerzo en la Asesoría con la entrega de la presente -

tesis. 

Es indudable que a lo largo de la Historia Pol1tica y 

Social de nuestro país, el movimien~o obrero ha jugado un papel 

funda~ental en la constituci6n del México moderno: este covimie~ 

to obrero y su expresi6n m~s depurada de org~nizaci6n o de con -

trol: El Sindicalismo conformaron con otros sectores una fuerza 

capaz de lograr, de manera paulatina y gradual - sin hacer a un 

lado las medidas violentas de las componendas pol1ticas y las i!!, 

trigas - la pacificaci6n del país. 

El sindicalismo es así uno de los pilares fundamenta-

les del Estado: ha servido como formador de cuadros.para secta -

res de 1a ACministraci6n PUblica, pero tambi~n ha servido de ex-

presi6n de sectores i.'?lportantes de la izquierda r.:exicana. 

El papel pri~ordial de este sindcalisrno y sus facetas 



Hist6ricas y sociales han sido descritas y ex?licadas de manera 

abundante en textos excepcionales, sin embargo, nuestra inten- -

cic5n en los dos prir.:erci~ cai:1tulos. es -~f::-eCer UI!a explicación 

HistOrica;'que no pretende reyelar ai90 nuevo sobre el tema Sim
ple y sencilla~ente por necesidades de tipo conceptual y de ubi

cac i6n metodol6gica. 

Los incentivos primordiales que motivan el presente 

trabajo son en gran medida; el tratar de demostrar que existe 

una relaci6n de supeditación del sindicalismo mexicano hacia el 

Estado; y este a su vez ejerce un control sistern~tico hacia di -

Chas a9rupaciones. 

Por lo anterior el Tercer .capítulo avoca al an~lisis -

de la naturaleza jur1dica y los fines del sindicato y del Estado; 

partimos del hecho de que a la par de las corysecuencias sociales 

e hist6ricas, existen efectos jurídicos en la relaci6n Estado---

Sindicato. 

Encarar critica y abiertamente esta situaci6n, desde -

el punto de vista jur1dico, es describir de manera inmediata el 

conjunto de ordenamientos que legislan dicha relaci6n; para ello 

acudimos a un sinnGmero de autores, los cuales vierten opiniones 

en torno a temas centrales para la legislación laboral como son; 

El Derecho de Asociación y el Derecho de Reunión, etc. 



En e1 Cap1tulo final reiteramos el carácter de suje- -

ci6n a1 que están obligados los sindicatos; partiendo de un aná

lisis de la autonom1a Sindical en su contexto Pol1tico-jur1dico, 

as1 mismo abordamos la constituci6n de los Sindicatos, las Cen-

trale s obreras y de manera breve antes de las concl.usione.s, se -

plantea el fin real de la dominaciOn Estatal hacia el Sindicali~ 

mo. 

En las conclusiones finales, enumeradas de ~anera je-

r:§.rquica dejarnos constancia de esos efectos sociales y jur1dicos 

a los que se hace mención a lo largo del presente trabajo de in

vestiga-ci6n. 



CAPITULO 

CONCEPTOS \)E ~STAOO _Y SINDICATO. 

á) CONCEPTO DE ESTACO. 

El estudio del Estado comprende múltiples problemas y puede ser 

considerado desde diferentes puntos de vista, pues unos 10 han tomado c2 

mo conjunto de gobernantes de un pueblo o bien como una organizaciOn so

cial; al efecto se ha dicho que el Estado es un sociedad organizada 

independiente. 

En el primer caso, se ha querido confundir la noción de Estado 

con la de Gobierno. No obstante ello, son estos dos t~rminos de signifj_ 

cación muy distinta, pues basta traer a la mente la noción del Gobierno 

del Estado, para que desde luego se entienda que el gobierno es algo que 

tiene relación inmediata con el Estado, pero sin que se confunda con él. 

Por otra parte, el gobierno es algo que indica dirección y orden encame!! 

dados a órganos especia les. as1, el gobierno en el Estado es propiame!! 

te el grupo de individuos que ordena y dirige las _actividades del Estado, 

todav1a se puede encontrar una diferencia mayor, y es la de que el Estado 

comprende a todos los elementos de una sociedad, no as, el Gobierno, que 

únicamente est& constituido por aquellos que ejercen funciones exclusivas.· 

También se ha tratado de confundir la idea del Estado con la so-

ciedad. Pero en este caso, como en el anterior, son dos nociones diver-



sas las quo. los expresan, pues sociedad, generalmente, indica un conjunto 

de personas que se encuentran organizadas para satisfacer una necesidad.-_ 

obtener un beneficio o para real izar un fin coman. 

En el Estado social se enéu~ntra. una variedad. de formas y de -

conformidad con las manifestaciones de la vida de las sociedades humanas; 

pero lo esencial es que el Estado se refiere a la manera de hacer efecti

vo el Orden jurldico en las mismas. 

Las principales caracteristicas que encontramos en el Estado -

son: 

PRIMERO: Que es omnicomprensivo, es decir, que su organización 

comprende a las personas naturales y jurldicas a las asociaciones de per-

sanas. 

SEGUNDO: También se ha dicho que el Estado es exclusivo; es d!_ 

cir que no puede haber dos organizaciones del Estado para la misma pobla

ción y dentro del mismo territorio. 

TERCERO: El Estado es permanente; quiere deci~ esto que no es 

dable a los hombres el poder organizar un Estado por un momento y despu~s 

destruirlo, pues es verdaderamente imposible que los hombres existan sin 

Estado, as! como el Estado sin hombres. 

CUARTO: Encontramos una llltima circunstancia que es fundamen-

tal, la que ser~ estudiada posteriormente y que se conoce bajo la denomi

nación de Soberanla. 

El Estado, desde el punto de vista objetivo, se presenta como -



un fenOmeno real, natural, que la Ciencia siempre pretende explicar, i!l 

terpretando racionalmente los hechos en que se manifiesta, a efecto de -

dar uria idea adecu~da. Las doc~r1nas que se han presentado al realizar -

esta i.nterpretaciiiri· con: ·el iC:~al1srno, el. utopismo, el .realismo.Y el em

piri.smo, bien que la· investigación pr.~d°amina ~i prop~sito de .ofrec9r 

la representación de un Estado ti pico en el cua 1 aparecen m~s o menos -

rectificadas 1as impe:"'fecc1ones de los Es4::!d:Js ~1st~r1cos reales, o bien, 

expl1cando estos Estados reales por medio de una doctrina interpretativa 

de los mismos. 

Los cla.sicos de la antiguedad, seí\alan sobre es.te particular C.Q. 

mo puntos de partida de el pensamiento humano la República de Platón y la 

Politica de Aristóteles; en la actualidad se encuentra en Contrato Social 

de Juan Jacobo Rousseau y el Espir1tu de las Leyes de Montesquieu. 

Acerca del origen del Estado se han dado tres teor1as que son: 

La teoria Teológ1ca, la Teor1a Histórica y la Teor1a Social. La Teor1a -

Teológica sostiene que el Estado es de origen divino, pues que si el Es

tado existe es porque fu~ fundado por Dios, la Teor1a Histórica afirma -

que el Estado es un fenómeno natural, histórico, que debe explicarse i!! 

terpretando la Historia y estudiando las causas determinantes¡ considera 

que el fundamento del Estado es la naturaleza humana, la tercera Teor,a 

afirma que el Estado es una r:alidad obra del hombre mismo ya que ~ste 

quiere vivir en Estado. 

Oespu~s de muy largas estudios se ha lle~ado a creer que el ve!. 
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dadero origen del Estado es el contrato, y es el que en realidad hace pl~ 

na justicia a las otras dos reconcilia a las tres. Si se acepta que el 

origen del Estado es la Historia, no hacemos más que adm1tir que ha. sido 

el gradual y constante desarrollo de la sociedad human;, _des-arrcllo q~é_ ~ 

tuvo un principio muy 1mperf~cto y ~ue con el transc;urso de los a~os ·ha 

venido tendiendo a la perfe.cta organización de la especie humana. 

Muchos siglos transcurrieron sin que el hombre hubiese tenido -

la noción de Estado y sin que llegare a entender sus caracteristicas, y a 

comprender su fin, sin que por ~sto pueda negarse que el Estado ya exis

t1a de hecho bajo formas que hoy distan mucho de las costumbres politicas 

y asi el historiador por ning(m comcepto podrá contradecir los fundamen-

tos de la Escuela Teolbgica, sino que expresará que los principios del E§. 

tado que en realidad constituyeron periodos muy difkiles, fueron domina

dos por el influjo de la religión, hecho que es sostenido por el tratadista 

franc~s Laurent en su obra que se conoce bajo el nombre de "Estuc1o sobre -

la Historia de la Humanidad"; y que se justifica con la circunstancia de 

que las primeras faces del Estado fueron teocrHicas. De modo que el ele

mento principal que debe haber existido para la constitución del Estado, 

fu~ la obediencia, pues si no hay principio de obediencia en una población 

jamás se logrará el imperio de la ley. (l l 

Sag(m lo expuesto, se puede decir que las teocracias y el-

1 1 1 Ci.tddo pon. Po1vwa. Pé-tez F-ta.nc.W e.e. T eo.u:a del EJ.t<ido. Ed.i.tolÚ.<tl -
Pc1t,tua., 22a. Ecü.c..i.6n. Mé.x..i.co 1988. pdg-lna 14. 



despotismo tuvieron gran influencia en el desarrollo histórico de los es

tados, pues al efecto se encuentran que la Organización de los Estados E_!¿ 

ropeos tuvo origen en el poder del rey y en la fuerza del altar. Princi-

p1o qu7 es exp11cado con toda h extens1ón nscesar~a, a 13 v.i:z que con 

gran claridad en el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau que dice:" El 

más fuerte nunca ;: ::!:";:!.r.:e fuerte para ser siempre el amo si no trans

forma su fuerza en derecho y la obediencia en deber". La historia, por -

otra parte, dice que la religl6n fué la que pertmitió a los Carlovingios 

organizar politicamente a Europa y hacer llegar a los Germanos a la senda 

de la civilización politica. Se encuentra, adem~s. que estas mismas fuer. 

zas fueron las que intervinieron para la formación de Inglaterra y de otras 

grandes potencias. Por último se puede afirmar que ·el principio histór:i

co del Estado, no se opone al origen divino del mismo, ya que aquél se en 

cuentra dentro de ~ste. 

Una vez hecho este estudio, es necesario pasar a explicar la -

Doctrina del Contrato Social. 

Se ha dicho que la Doctrina Histórica no puede aceptar la Doc

trina del Contrato Social como punto de partida la evolución del Es

tado, por lo siguiente: 

Porque presupone un amplio desarrollo de vida politica para lo 

que era necesario que la idea o noción del Estado con todos sus atributos 

ya hubiera existido en las conciencias que deseaban formarlo, a la vez 

que un verdadero propósito de obediencia a la Ley. Pero se ha observado 
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con todo detenimiento que estas cincunstancias son muy dif!clles de real.!. 

zarse, y sobre todo, no exi.sten al principio ~.e.la fonn:cl6n o desarrollo 

·pal!vca ·de un pue.blo, .Pues ·sola· se ·11éga. ª. ~ales c.irc"nstancias. después 

de que ef Estado ha atravesado algunos periodos de su historia;· segan.e~ 

to. la teorra que hoy se comenta no puede dar cuenta exacta ·del origen -

del Estado. Da vida su apl icaci6n, pero se entiende que tal acontece al

concluir la forma del Estado, o al formarse un territorio nuevo en una P2_ 

blaci6n que ya se encuentre educada en el órden politice, pero no en el -

momento de su formación inicial. El historiador encontrará en el Contra-

to de Rousseau, únicamente una fuerza que contribuye a la evolución y m~ 

joramiento del Estado. 

Entendida as! la teor!a de referencia, puede encontrarse perfe!:_ 

tamente dentro del principio del desarrollo histórico. No tendr!a ningQn 

sentido disertar sobre el Estado coman, producto de la Historia, si antes 

de que existiera, los individuos resueltos a creerle hubiese ya una educ! 

ción de carácter pol!tico muy considerable para resolver dicho problema. 

La resolución de este problema, es al cual se dirije la Historia Pollti

ca; de ellos se preocupan los pueblos más adelantados del mundo, y segu.!. 

rán preocupándose hasta que se cumpla la misión del hombre sobre la ti! 

rra. 

Por lo que respecta a la doctrina del desarrollo histórico del 

Estado, tiene por base a la vez que por punto de partida, la naturaleza -

humana; hace la distinción en esa naturaleza de dos aspectos: uno uni-

versal y otro particular; al primero lo considera como el Estado subjet.!. 



va; al primero lo considera como el Estado subjetivo; el creador de esa 

naturaleza es el que genera al Estado Polltlco, o bien, origina la Idea -

poi !tlca. Pero la Ciencia ve al Estado hecho objetivo en Instituciones y 

leyes. _lo cual es un producto de la historia, y un proceso generador, a -

la vez aue una verdadera creación. En la Historia el único y verdadero -

factor de esta empresa es el hombre. pues no enseñan ningún conocimiento 

sobre las influencias y condiciones que por prim'era vez despertaron en el 

esp!ritu del hombre la idea del Estado y el estimulo de la realizaci6n de 

esa idea, pero las condiciones en que se encontraba la sociedad humana al 

comienzo de la historia, autoriza pensar que esa gran luz no iluminó a t2_ 

dos de una vez. 

Por las razones que anteceden algunos escritores han sostenido

que el Estado ha sido y es un verdadero Instrumento al servicio de los l.!). 

tereses individuales, siendo su mlsi6n la de mantener por los medios re-

presivos el Orden jur!dico, conceptos que dan margen al individualismo. 

Otros han dicho que la misi6n del Estado es positiva y que debe ser la de 

una intervención calculada, para lograr una direc;ción efactiva en la vida 

de las sociedades, evitando las injusticias y haciendo que se llegue al -

bienestar genaral. 

El an;irquismo niega la misi6n del Estado y muchas veces llega a 

negar el Estado mismo. 

De entre los que admiten el Estado aceptan que la misi6n perm_! 

nente de éste consiste en realizar y hacer que se realice el derecho, es 
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decir; que el Estado Intervenga como órgano supremo de las necesidades -

sociales, sin ~u~ ~er~ane;;ca i_ndi:erente ante el las, y espera que los in

dividuos· la slent~i1 y· procuren satlsfac.erl•s por .virtud de· un movimiento 

expontAneo de 1 a vo 1 untad o por temor a una pena. 

Actualmente se considera al Estado como al pueblo en organiz! 

clón soberana, siendo en realidad un verdadero ~aso en el desarrollo del 

Estado, se considera ya como un principio de la era poi !tica moderna. 

Por su influencia educativa la conciencia de la vida pública se 

va extendiendo por la masa de la población, y acabando por popularizarse 

la idea del Estado. Y as! el concepto de que el Estado es el pueblo mis

mo en organización soberana, llega a constituir un verdadero principio de 

las escuelas y de la pol!tica seguido. 

El Estado en estas condiciones, ya se encuentra dotado de con--

ciencia a la vez que apto para cuidad de st mismo. 

Muchas generaciones han consagrado sus actividades a el estudio 

del Estado, pero sólo las razas Germ~nica y. la Latina son las que han ca~ 

cebido con bastante claridad la idea del Estado. 

El concepto que origina el Estado en su formación y en sus rel! 

clones con el individuo, es uno de los m!s nobles, pues conociéndolo los 

hombres, son capaces de ! legar al herotsmo, y sienten verdadero placer en 

sacrificarse para conocer la libertad .. 



FORMAS DEL ESTADO. 

El estudio de las formas del Estado es ba.stante extenso, y ha 

sido tratado ampl !amente. La historia narra que Ing.laterra en el slgl.o ~ 

XI el monarca constitu!a a la vez que el Estado el gobierno. Después el 

Estado lo formaban los nobles, y el Rey Qnlcamente el gobierno. Poste .

riormente los comunes vinieron a fonnar el Estado, y el Rey y los lores -

eran partes Integrantes del gobierno. Las variaciones entre la antigua y 

la nueva forma del Estado, han venido siendo en manera gradual sin que se 

hubiesen acentuado precisamente las 1 !neas divisorias entre el antiguo y 

el nuevo sistema. 

En Jlroérica, el Estado cuenta cerca de dos siglos y tiene como 

base un verdadero principio revolucionarlo, habiendo sido distribuidas -

las formas anteriores al siglo XV!II. 

Hecha la anterior exposición, necesario es explicar las diver-

sas clasificaciones de formas del Estado: 

La primera que encontramos las divide en patriarcales, teocrat.!. 

cas, despóticas, claslcas, feudales y constitucionales. Constituyendo en 

verdad las formas teocratlcas y despóticas las monarqu!as. La forma feu

dal es propiamente aristocratica. 

La designación de forma constitucional es ambigua en atención a 

que todas los Estados son de carAc'ter constitucional, y si se toma como -
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término de diferencia la expresión debe aplicarse al gobierno y no al Es

tado, pues ·es .lncuest_icnable .• que el Estado es el que origina las consti

tucioneS,. en vez. ·¿,e· ser ·ange~ctr~do ~st.e por Ellas, y mediante tal norma 

se organiza el gobierno que debe sujetar sus actos ·a ias ·fornias legales -. 

prescriptas por Ja Constitución. Pero se ha dicho que esta clasificaci6n 

es mala porque llega a confundir el Estado con el Gobierno. 

"Bluntschl i divide las formas del Estado en monarqu!as, aristo

cracias y democracias, agregándole otra nueva forma a la que le denomina 

indiocracia y que la considera como una suprema autoridad del Estado, pe

ro ésta es una forma caprichosa". (2) 

Ademas divide las formas en: 

A.- Estados unitarios o simples, sei'lalando como tipo a Francia 

8.- Uniones de Estados, pudiendo ser uniones personales, como 

Alemania y Espai'la de 1520 a 1556, o uniones reales como el caso de Aus- -

tria Hungr!a. 

C.- Confederaciones, citando se como casos el de Estados Unidos 

de 1781 a 1889. 

D.- Estados federales. (3) 

Las formas de Estado que se han indicado de monarqutas, arista-

(2) CUado polL López Pol!,ti.lto loo[. Gfoeo.W y TeoJÜa Genv.al del Eotado
Mode1tno. Ecl.Uo,..lal Botan. Múleo 1958. la. Edlc.lón. página 14. 

(3) Op. CU. página 16 
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cracias y democracias son correctas .. 

Por último los Estados modernos se encuentran basados en la so

ber.Ín!a popular, llegando a constituir. las verdaderas democracias. 

Para que exista un Estado democrAtico, es necesario que la masa 

de habitantes llegue a un acuerdo de aspiraciones sobre lo i !cito y lo -

illcito, sobre el gobierno y la libertad. 

Daniel Moreno Dlaz define al Estado de la siguiente manera: 

11 Sociedad juridicamente organizada, con un territorio y un pue

blo determinados. Permite y favorece la convivencia pacifica y la reali

zación de la totalidad de los fines humanos. Fue Maqulavelo en los ini-

cios de su obra El Prlncipe, quien usó la palabra por primera vez con el 

sentido moderno. Designa, también, cualquier organización polltica sup~ 

rior. El Estado moderno cuenta con tres poderes cuyas funciones est~n 

claramente especificadas: legislativo,. ejecutivo y judicial". (4) 

(4) MMcno Düz Dan.le!. D.lccfonoJLlo de PoU.tlco. Ed.ltolLlal Alamb~a. M~ 
co 1959. Ja. Ecllc.lén. página 95. 
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b) ELEMENTOS QUE CONFORMAN AL ESTADO • 

. Puesto que. todo .or~en~mi~nto jur!dico_ está orientado teleológl

·cam~nte a c;oOcretiu~· en el acontecer efectiyo un e~tadio, una situación 59_ 

clal estimada como valiosa, es fuera de toda duda que esa situación sólo 

podrá lograrse en tanto la comunidad disponga del poder coactivo necesa -

ria para ello. 

El Estado surge, as!, como una organización centralizada de ese 

poder. M~s como toda organización social coimpl ica necesariamente un m.!_ 

nlmo de condiciones históricas y ambientales que _la posibiliten, se sigue 

con rigor que la organización estatal ha menester una existencia social -

sedentaria; esto es, una comunidad humana arraigada en un territorio. 

Puede pués caracterizarse al Estado como la organización jurid.!_ 

ce-potestativa de una comunidad humana, tendiente a concretar en modo si~ 

temAtlco y efectivo la ordenación de la vida social en las condiciones y 

dentro del ámbito territorial determinados por factores históricos. 

Tal organización está estructurada en un sistema de órganos y -

procedimientos productores y ejecutores de normas jur!dicas. 

La precedente caracterización nos permite reconocer como eleme.!!. 

tos integrativos del Estado a los siguientes: 

12 Elemento ideal. Como organización juridico-?ot:sta:.iva el 
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Estado presenta al an~l lsls un elemento Ideal que le confiere unldad vln

culatorla y coherencia func lona!: es_ la id•a da organizad6n, que_ se e-" 

terlorl» en la acep~acl6n Uclü o en !a detern.lnac_10~·-_expre-sa de ra c~ 
munldad en el sentido de que la facultad de norrnacl6n jur!dlca; as! como 

el poder de ejecutar dichas narr..as sean ejercidos por los 6rganos y me- -

diante los procedimientos Que en deterrninadu momento histórico se consid_! 

ran ade:uadcs. 

Ya se :rat~ Ce un :.s:aCo con funda:r.entaci6n POl tt.ica auto::rAti-

pcputar. 

Una cl1ra.. av~jem:-:..a de. la o:xi.s:::nci..i. y ::e.L si:;ni.fl .. c:~Cc j"urfdi--
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Es!.a~o pres:en!a al an!lisis un elt=.-anto ideal qt.le le c::infiere cnidaj vin .. 

culatoria y coherancia funcional: _es_.la _iCa~ de or:sani:_:_ciOn. c¡ue_se e! 

tedoriza en la __ acep~a~i6~ ':~cfta o en h deteri.i~=c_i~n~:expre~a de fa CE_ 

munidad im el seri~ido de- Que l:: ·raCultad de nor::acfon jurtdica.· as! co.-.>0 

el poder c:e ejecutar dichas nor;;as sean ejercidos por les órganos y me:- -

diante les procedimientos c:.ue en determinada momento histórico se consid_! 

ran ade::t:ados. 

Ya se trate de un Estado con fundamentación polttica auto::r~ti

ca en el cual, verbigracia, un monarca ejerce omnimodamente el poder dis

poniendo por st, sin limitaciones a su voluntad, en Qué oportunidades. m~ 

diante qué procedimientos y por cua.les órganos han de producirse y ej! 

cutarse las nomas jurfdicas; o ya se trate de un Es:ado con fundamenta

ción polftica democratica en el cual el pueblo -sea directamente, o sea -

mediante sus representantes- establece, invocando su ºpoder constituyen -

te", la distribución de funciones de los órganos que han de ejercer aqu! 

llas tareas, es evidente que la Idea de organización subsiste y se hace 

patente como elemento esencial, unlfjcador y vlnculatorio. En el primer 

caso esa ide.a de. organizaci6n exteriorizase como consuetudinariamente su! 

gida y tkitamente admitida por la comunidad mientras la autoridad monár

quica y la de los órganos que la representan son respetados. En el segu~ 

do, manlfiéstase a través de la inmediata exteriorización de la voluntad 

popular. 

Una clara evidencia de la existencia y del significado jurldi

co-polltico de la idea de organización estatal encuéntrase en la formula-



14 

laci6n misma de las constituciones de tos Estados modernos, cuyas funda -

mentales prescripciones normativas no son sino la manifestación expresa, 

el. desarrollo especifico y sistemático de aquella Idea comlín y unifica- -

dora;. 

La teorla sobre el origen divino del Estado concibe a la Idea -

de organlzaciOn bajo la forma de un mandato de la Providencia que es cum

plido y ejercido por la voluntad del monarca o que se traduce a través de 

la voluntad del pueblo; la tesis contractual ista la ubica en el concep -

to no siempre Idéntico del contrato social; la teorla tradicional la C! 

racterlza como un "vlculo jurldico-polltlco"; y la escuela kelseniana la 

subsume bajo el concepto de 11 norma fundamental hipotética 11
• 

Lo cierto, es que esa idea de organización tiene plena y perma -

nente vigencia como elemento unificador de la realidad estatal y resulta 

Imprescindible acudir a el la para reconocer como Estado al conjunto de 6!_ 

ganes y procedimientos expresamente establecidos o consuetudinariamente ! 

cept~dos mediante los cuales se ejercen las funciones necesarias o conti!l 

gentes para la produccl6n y ejecuci6n normativas dentro de la compleja e~ 

tructura de la vida social. 

2' El pueblo. Otro elemento esencial del Estado es el conjun

to de seres humanos que lo Integran y al que se denomina indistintamente 

pueblo o poblaci6n alín cuando ambos conceptos no son equivalentes. 

En efecto: el concepto pueblo difiere del concepto poblacl6n -
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en cuanto el primero adquiere su significación desde un punto de vista e

minentemente jur!dico-pol !tico y el _segundo, desde un punto de vi_ sta jur.!. 

d ico-admi ni strat i vo. 

Aún cuando hay autores que, como Jellin_ek, emplean el vocablo -

en dos sentidos, uno subjetivo y otro objetivo, el uso esU general izando 

la adopción de las expresiones pueblo y poblaci6n con ese mismo fundamen

to de distinción significativa. 

Se emplea as! el concepto pueblo con un sentido eminentemente -

subjetivista, aludiéndose con él al conjunto ae individuos cuyas volunta

des vinculatorias y cuya acción unificada en un plexo de ideales, intere

ses. propósitos y tradiciones comunes integran una nación y constituyen, 

en determinadas circunstancias históricas ·y ambientales, un Estado. Se -

habla, as!, de pueblo, en los preambulos y textos constitucionales moder

nos considerandose al conjunto de individuos que, investidos de autoridad 

originaria, ejercen el poder constituyente. En este sentido, el concepto 

pueblo se supraordina lógicamente al concepto Estado. (5) 

En cambio. el concepto población tiene un sentido marcadamente 

objetivista en cuanto alude al elemento hum~no pero considerado espectfi

camente como objeto de la actividad jur!dico-astatal. As! por ejemplo, -

hablase de población cuando se fija cuantitativamente la _representación 

(5) JelUnek Geo"ge. Teo«a. del E•ta.do T"aciu.cc..lán. Ec!UoM.al Pano'-ama -
M~co 1913. la. EcUc..lán. pág.i.na 96. 
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parlamentaria o cuando se determina el car~cter jur!dico de ciertas ent.!. 

dades aut~rquicas territoriales o cuando, con fines administrativos, se -

establece la ~ecesldad de efectuar en favor de la comunidad, servicios p.Q_ 

bllcos proporcionales a la densidad demográfica. En este sentido objetl

vista, el concepto población subordinase lógicamente al. concepto Es~ado. 

Hans Kelsen no admite esta dlferenciac'lón significativa de los 

conceptos pueblo y población a la cual nos venimos refiriendo. Considera 

sólo al pueblo. Pero lo considera Gnicamente como una pluralidad de he -

chos de conducta que, en su conjunto, constituyen el contenido de las no;: 

mas que integrañ un ordenamiento jur!dico. Y como este ordenamiento -al -

alcanzar un cierto grado de centrallzación- se identifica con el Estado, 

resulta que el pueblo es, con relación a este último, sólo un contenido 

factlco, emp!ricamente perceptible, pero no un elemento esencial en el 

sentido de su creación. (6) 

Sin embargo, este modo de enfocar la cuestión no penni te 

aprehender en su lntegralidad la esencia cultural de la realidad estatal. 

Pues, sl bien para resolver el dif!cil problema de cómo una fo;: 

mación natural -cual es el grupo social- interviene en la integración de 

una realidad cultural es preciso partir de la idea de que todos los h! 

chas naturales son culturalmente relevantes, s5lo en modo indirecto, a -

(61 Kel6en Han6. Teoll.Úl del. E6.tado. T1taducclón. Fondo de C<Ll.tulta Econó"':!: 
ca. Mú.lco 1963. 3a. EcUc.lón. pág.lna 111. 
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través del comportamiento humano y del pensamiento que le confiere sign!. 

ficaci6n, se advierte co.n toda evidencia, ~.n.el caso.del.pueblo que con~ 

tituye al. Estado,. que ese corr.~ortamiento_ Ó? se m.anífiesta ~cm? dete~in! 

do r~gülativamente. por una estructura normativa. pi'eexis~C:nte~ ·.sino .. al 

contrario, como determinante de toda la estructuración misma. 

Nosotros afirmamos, en punto a esto, é¡ue la conducta humana, en 

tanto acción organizadora de un modo de vida -cual es la realidad estatal 

tiene un carácter prevalente en la integración din~mica de esa realidad. 

Y puesto que aquella acción organizadora no es sino la manifestación ex -

terna de un plexo de voluntades vinculatorias que pertenecen a un conjun

to de individuos denominado 11pueblo 11 resulta que éste es, en definitiva, 

uno de los elementos esencialmente constitutivos del Estado. 

3• El territorio. En tanto condiciona y posibilita la vida -

social permanente y sedentaria del pueblo, el ámbito geogrHico es tam

bién, indirectamente, un elemento integrativo de la realidad estatal. 

Puesto que la actividad jurldico-potestativa del Estado jamás -

podrla tener concreción si no es referida a un determinado territorio que 

prefigura, al decir de Kelsen, el ámbito espacial de su validez normativa 

slguese con rigor que ese espacio flsico, lejos de ser un factor contln-

gente, constituye asimismo un elemento necesario y. por tanto, esancial. 

La significación jurldica del territorio exteriorizase de dos -

maneras: De una manera positiva, en cuanto los individuos que se hallan 
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en él quedan sometidos al poder del Estado; y de una manera negativa, en 

cuanto una norma de Derecho Internacional prohibe a otro poder no someti

do al del Estado mismo, ejercer en dicho territorio autoridad alguna. 

La caracterización de.! territorio como elemento lntegratlvo _de_! 

Estado es de moderna data. Qulza, como anota Jell!nek, ha sido Kluber el 

primero en definir al Estado como una "sociedad·civll constituida con un 

determinado territorio 11
• Ninguna de las concepciones del Estado, formul! 

das desde la antiguedad hasta el siglo XIX, contiene espec!flcamente la 

noción de territorio ya que ellas han centrado la atención sólo en el 

e 1 emento persona 1 • 

Se habla en doctrina, como una reminiscencia del concepto medi! 

val, de un derecho fundamental, ana!ogo al de propiedad, que el Estado -

ejerce sobre su territorio: es el llamado "dominio eminente". Pero el -

concepto es, en el fondo, inaplicable. Pues, fuera de los casos en que -

el Estado ejercita el dominio sobre cosas muebles o inmuebles que const.!_ 

tuyen la denominada "propiedad fisc~l", no ejerce ningan derecho de dom.!. 

nio, en el sentido especifico del término, sobre los bienes públicos -C!!_ 

yo destino y uso reglamenta en función de su poder de polic!a- ni sobre 

Jos bienes pri v_ados. (7) 

Sin embargo, unos y otros bienes son abarcados y comprendidos b! 

jo el concepto genérico de soberan!a cuya significación coordinada entre 

(7) Je.tUnek. Op. e.a. pág.<na 298. 
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el ~mbito interno y el internacional refiérese a la facultad exclusiva -

que rectprocamente se ~on.cede:i los Estad~s. en tant_o mie:nbros de la com_!! 

_ni dad. jurldlca ínternaci0nal ;. de· i~g¡¿~r.· ·acim_inistrár .y _ejercer ju.risdi.s_ 

ci6n: sobre las personas y las cosas situadas en sus respectivos territo .

ríos. Y es en ejercicio de esta facultad que cada Estado establece en mi 
do exclusivo todas las relaciones jurldicas que tienen por objeto directo 

o por asiento principal y permanente de Jos sujétos relacionados, su pro

pio territorio. (8) 

El hecho hist6ricamente frecuente de que un Estado ceda a otro 

mediante un tratado. una parte de su territorio, no puede ser interpreta-

do de ningún modo como la transmisión de un derecho real de dominio sino 

como Ja transmisión de aquellas facultades de legislación, administración 

y jurisdicción exclusivas mediante una norma individual de Derecho inter

nacional. Y el hecho de que un Estado ejerza actos de soberanla sobre t.!!_ 

rritorios hasta entonces considerados como res nullius, tiene el signifi-

cado jurldlco de que en virtud de una norma general consuetudinaria de D! 

recho internacional, ese Estado est! facultado para obrar de tal modo en 

la medida en que Je sea posible probar los antecedentes f~cticos que co~ 

dic!onan su actitud. 

Para Moreno Olaz territorio es: 

"Uno de los elementos del Estado, constitutdo por la superficie 

{8) &iei.~11 Robe--...to. De..-:.ec.ho Adr.-.lr...l~.t·':...:tlvo. Ect..U;o,....ü:e. A.tene.o. A·':._aen..ci.n.:: ... 
1941. Ja. Ed<.ci.~n. pá.g.lna 92 



terrestre, 1 a zona marit ima aledaña. generalmente se aceptan doce millas 

y el espacio aéreo, sobre los que ejerce soberan!a. Edl Derecho Interna

cional admite que los buques nacionales y los edificios diplomaticos se 

consideran como una prolongación de dicho territo.rlo. De ac~erdo con' ia 

Constitución mexicana y otras muchas: se entiende como t~_rr:itOrio Oacio

nal: las partes integrantes de la Federación (los diversos Estados o de

partamentos); las islas y arrecifes; ia plataf'orma continental y los z~ 

calas submarinos: las aguas de los mares territoriales en la extensión 

que fija el Derecho Internacional y las mar!timas interiores; el espacio 

situado sobre ei territorio nacional". (9) 

4ª El poder o 11 imperium 11
• Otro de los elementos que integran 

ai Estado es el poder o imperium que, en ia actividad estatal concreta, -

se traduce y exterioriza como la capacidad o facultamiento jur!dico que -

tienen los órganos del Estado de ejercer coerciblemente, mediante determl 

nadas procedimientos, las tareas de producción o de ejecución de normas 

jur!dicas que son atribuidas a las funciones que realizan. 

Es posible que ninguno de los elementos constitutivos del Esta

do haya sido objeto de interpretaciones tan impregnadas de ideolog!as po

l!ticas como el poder. 

Por un lado, la influencia romanista, que consideraba al impe--

rlum como la autoridad o poder supremo de mando sobre todos los indivi -

(9) Mo.\eno O.foz. Op. C-l:C. pág-lna 226. 
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duos y, por otro, las consecuencias de la evolución absoluta operada en -

Europa durante los siglos XVI a XVIII cuyos teóricos del Estado tendlan a 

_justificar doctrinarlamente a esa modalidad de gobierno mon6rquico, llev_! 

ron a concebir al poder estatal co~o una fuerza Irresistible de domina-

. ción propia y originaria de una esfera trascendente de_ la de los indivi-

duos -la del gobierno-, y que, como fuerza, actúa sobre los hombres de m9_ 

do casual y con prescindencia de toda norma. 

Si bien el advenimiento de un nuevo orden politice concretado -

en la Revolución Francesa, removió los fundamentos filosóficos acerca del 

origen del poder etatal, la concepción jurldica de este poder no ha vari_! 

do sensiblemente. Pues aún en nuestros dlas la noción de dominación -ce!!'_ 

pl icada por la de poder estatal- sigue siendo sostenida con mayor o m~ 

nor generalidad, en la Teorla del Estado •. 

As!, por ejemplo, aún cuando Jellinek concibe al poder estatal 

como una "capacidad jurtdica 11
, distingue al Estado de otras comunidades ... 

corporativas sosteniendo qu:: el poder del Estado 11es un poder omnipotente 

de dominación", caracter este que no posee la voluntad directora de otras 

comunidades no estatales. (10) 

Es del todo evidente que el mantenimiento de la noción de doaj_ 

nación, constituida en un principio con un sentido estrictamente f6ctico, 

(JO) Op. C.lt. pág.ina 314. 
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de tipo casual, presupone -como anota Kelsen- confundir el caracter jur.!_ 

dlco del poder del Estado con sus .~o.nsecuen.cl'iis_ sens~:laJ_ment~ .Percept! -

bles. Pues .si bien ese "po~er"• en tanto_ et"emento j~r!dlco··es .un po~er_ -

coactivo, es dec.ir, Un poder de ejercer sobre los hombres cierto~ :·-actbs 

. concretos de fuerza f!sica, su mera y total Identificación con ésta no

permite ver su sentido normativo. (11) 

Si el Estado, en tanto forma de vida asociada instituida por la 

voluntad humana constituye el momento creador de un sistema jur!dico ce!!. 

tralizado, -cuya centralización consiste, precisamente, en la creación de 

un cierto número de órganos y en Ja atribución a éstos de determinadas -

funciones jur!dlcas-, el poder estatal, el imperium o autoridad, no pue

de ser interpretado sino como el especial facultamiento jur!dico que se 

confiere a los individuos que han de realizar aquellas funciones, para -

ejercerlas coerciblemente, es decir, con la posibilidad del uso de la 

fuerza, en las oportunidades y dentro de los limites mas o menos amplios 

detrmerminados por las normas expresamente establecidas o consuetudinari.! 

mente admitidas que delimitan tal atribución. 

Ahora bien, la actividad del Estado ha sido desde antiguo cons.!_ 

derada en tres direcciones o _funciones diferentes, a saber: Ja función 1! 

gislatlva, Ja función ejecutiva (de gobierno y administración), y la -

función jurisdiccional -1 imitada esta última teóricamente, las m¿s de las 

(11) Op. C.U:. pág.lna 218. 
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:. ,. 
veces, a mera función judicial-. (12) 

Estás funciones. en tanto son consideradas como "parte" o modos 

·de·ma~ifestaci6n" del poder estatal, s?n designadas a su vez, cada una de 

ellas, también como "poder'º. H~blase as!, en la moder.na doctrina del Ei 

tado, de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

Aún cuando contempor~neamente la doctrina de la separación de -

los poderes que postula distinguir, en toda organizaci6n estatal, las fu~ 

cienes de legislación, administración y jurisdicción, es sostenida como -

unaverdad irrefutable en la Teor!a del Estado, ella constituye como bien 

lo señala Kelsen, s6lo una concepci6n polttica en cuanto demuestra la CD!!. 

veniencla de distribuir tales funciones para lograr una m~s equilibrada -

actividad org!nica. (13) 

(12) Op. CU. pág.ln11 334. 
(13) IBZDEM. pág.<n11 400. 
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c) CONCEPTO OE SINOICATO. 

· ... 
La Ley Federal. del .Tr.abajÓ ·en ·su ·a~i!cuio ·~56 manlfiest; que -

Sindicato es lá asociación de trabajadores o patrones, constituida· para 

el ... estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; (14) 

11 En Derecho Laboral. toda organización' o asociación profes fanal 

compuesta o integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio o prof! 

siOn o profesiones similares o conexos, se unen para el estudio y protec

ción de los intereses que les son comunes". (15) 

"Sindicato es la Asociación formada para la defensa de Jos int! 

reses econOmicos y sociales comunes a todos los Asociados. en especial la 

que se forma para Ja defensa de la clase trabajadora". (16) 

11 La voz sindicato sirve para designar muy diversas clases de -

asociaciones, con distintas finalidades; y as[ existen sindicatos agr(c.!!. 

las. financieros, de producción, crédito, venta, etcé't.era. Pero· conv lene 

como ya hemos señalado, reservar esta palabra para aquel las asociaciones 

cuyos integrantes persiguen como fin Ja defensa de Jos intereses a la -

cual pertenecen sus miembros. El fin del sindicato es lo que lo caracte

riza; y tal objetivo, en los profesionales, consiste exclusivamente en el 

(14) 

11 SI 

(16) 

C6Jt. Le.y FedVLal det TJ:.abajo. SeMe..ta>..ta det T'.abajo y PJtev-ú..llin So 
e.la.e. !!Wco 1981. 4a. Ecüc-i.ón. pá9.lna 198. -
11.lcc-i.ona.'t.i.o de DVLecho U•u.ae. Ecü.ton..lae He-e.út•.ta. Tomo IV. AJt9ent<'.· 
na 19i4. Pá9.l11a 85. 
D.lcc-i.onaJ"..i.o paJta JW!M.taL Ecüc-i.onu Mayo. 11.Wco 1981. pág. 1255. 
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robustecimiento de Jos intereses de la categor!a frente a otros intereses 

opuestos. 

SI, ·can Antaine, podemos definir el derecho de asociac!On coma·· 

Ja facultad que tiene el hombre de unir sus fuerzas con 1~.s de sus seme ~ 

jantes, de una manera constante, con el objeto de realizar un fin común, 

licito y honesto, el derecho de sindicac!On se cbnfigurar.l cuando dicho 

objeto tenga carácter profesional; esto es, como señala Sforza, cuando -

la asociaciOn voluntaria de personas se proponga 11desenvolver colectiva -

mente una acciOn jur!dica para la tutela de Jos intereses de Ja categor!a 

profesional a que perteneces". Tal categorla profesional la define Bo -

ttal como "la agrupaclOn Ideal de todos Jos que cumplen una funciOn idén

tica en un determinado proceso productivo". (17) 

"Hasta ahora hemos caracterizado el sindicato en el sentido de 

agrupaciOn voluntaria de personas cuyo objetivo es la defensa de los int~ 

reses profesionales, por lo cual pueden integrarlos tanto patron como 

obreros. Empero, ni en la doctrina ni en la JegislaciO~ positiva tal as

pecto ha sido admitido con unanimidad; y as!, dentro de Ja teor!a, Heyde 

expresa que se "llaman sindicatos las asociaciones profesionales de obre

ros, empleados o funcionarios que se proponen, como objeto, la mejora de 

las condiciones de trabajo de sus miembros, aplicando para lograrlo, en -

tre otros procedimientos, en caso necesario, la abstención de trabajarº. 

(l 71 Enc.<clopedi.a Jw.<.d.lca OMEilA. Ed.ltol!.lae º'·úkU.e. Bueno& Ahr.e~, Mge!! 
Una 1911. Tomo XXI. pág.lmt 860. 
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En la leglslaclOn positiva, la Ley chilena del 8 de septiembre 

de 1924, en su articulo 24-, __ da la _siguiente definlclOn:. "Entiéndase por 

sindicatos. p_rof?slo~ales las º¡¡s"celadones:·qu·é. ;é·!=~_nstltuye_~. de_ confor~.!. 
dad· a este titulo, entre empleados y obreros de una misma profesiOri, ln ·

¿~~tria~ trabajo, o profesiones, Industrias o trabajos similares o cone

xos, con el fin de ocuparse exclusivamente del estudio, desarrollo y legl 

tima defensa de los intereses económicos comunes" de los asociados". Inc.!!. 

rre en la falta, la de considrar el sindicato o asociación profesional C.2_ 

mo privativos de la clase obrera, el decreto del 2 de octubre de 1945, en 

vigor en la Argentina; su artículo 2; considera tal al formado "por tra

bajadores manuales o intelectuales que desempeñen su actividad en una mi~ 

ma profesión, industria, oficio u otros similares o conexos que se const! 

tuya para la defensa de sus in~ereses profesionales". No incurre en tal 

parcialidad la ley federal del Trabajo de·México; en su articulo 232 de

fine al sindicato como "la asociación de trabajadores o patronos de una -

misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones, oficios o espe

cialidades similares o conexos, constituida para el est.udio, mejoramiento 

y defensa de sus intereses coi.lunes". ( 18) 

"Cmitiendo considerar otras definiciones de la legislación p~ 

sitiva comparada; cabe examinar la caracteriz:;ci6n del sindicato a tra -

vés da des distintas ccnce;J::iones: la prir.iera. la libara! cl!sica. puede 

ex~resarse con 1 a definiciOn Ce Ferre té, el cu:l concibe el sindicato pr~ 

(l !} Cncic.lcp~ Ju.:·.k!.i.c.::. CME3A. Cp. CU. pá;.üta. &60. 
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fesional 11 como una asociación de personas que ejercen la misma profesión. 

y que tiene por objeto el estudio y la defensa de los intereses económi -

ces, comerciales industriales y agrtcolas"; la segunda, estructurada en 

el régimen corporativo se expresa en el concepto de Bottai al concebir a 

las asociaciones profesionales como "la unión de varias personas que per

teneciendo a la misma categor!a se unen con el fin de desenvolver colect.!_ 

vamente una acción jur!dica para la tutela de sus intereses y de los de -

la categor!a". (19) 

(19) Enc..ictope.d<a Ju.M:cü.ca.. Op. C.U:. pág.ina. 861. 



28 

d) ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SINOICATO. 

Los factores que deben s.er ·integránte;d_e tod~ asocraci6n prof!. 

sional son la conc"iencia de cada uno de el los quienes forman un. ~uerpo -

u~itario e~ P~o de los intereses del grupo que forman parte. igualmente -

tienen preponderancia los intereses colectivos frente a los Intereses par_ 

ticulares, asimismo un elemento sine qua non de 'Jos sindicatos tiene que 

ser la autonomia en virtud de que solamente con esta es posible que la e~ 

rrupci6n no ! legue a el los de tal manera que sea un factor imprescindible 

de conformación de los mismos, todo lo anterior sin soslayar el elemento 

humano que es vital para la estructura, desenvoi vimiento y canso! idaciOn 

de toda agrupación social. 
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e) CONCEPTO PERSONAL DE ESTACO Y DE SINDICATO. 

En nuestra opiniOn, el sin_dicato es la orga.ni_zaciOn de i.ra'baja

dores o de patrones Que ·de manera consciente se agrupan para defender sus , . 
intereses un beneficio del cuerpo .Que conforman gozando de autonom!a ple

na frente a cualquier otro organismo. 

El Estado es la agrupación de un número de personas que se si -

tQan en determinado territorio y que se someten a un poder elegido por -

ellos mismos, sin intervención de otros sujetos. 



CAPITULO ll 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE ESTADO Y DE LOS SINDICATOS. 

a) SURGIMIENTO DEL ESTADO EN LA ANTIGUEOAO. 

Es necesario para poder apreciar debid,amente a las institucio

nes cualesquiera que sea su nat.ur.aleza, el analizar el origen de las mis

mas y los di versos aspectos que han ido presentando en su movimiento ev~ 

Iutivo, y en el método que nos hemos señalado para el estudio de la Aso -

elación Profesional no pod!anos dejar el desarro_llo que tuvo este derecho 

el examinar sus diversas etapas históricas, sobre todo en la posición que 

guardó frente al Estado. 

La Asociación Profesional, tal como la conocemos actualmente es 

un producto moderno; baste afirmar que Ja disciplin.a del derecho del tr~ 

bajo dentro de Ja cual se haya comprendido su estudio, es de creación r! 

ciente. apenas si se remonta al siglo pasado; y surje como una respuesta 

al Liberalismo Econ6mico que consideraba al trabajo como una cosa, y por 

eso se ha afirmado que Ja Asociación Profesional del siglo XIX posee una 

fisonomía propia, que no se identifica en ningún momento con las agrupa -

cienes que existieron en épocas anteriores y que también reunían a la el! 

se laboral; sin embargo tienen en común la semejanza en el origen, el 

propósito de lograr una mayor dignificación de Ja persona humana y el ser 

esencialmente agrupaciones de clas~. 

Podemos pues apreciar varias etapas claramente definidas en el 
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desarrollo del impulso asociativo de las masas obreras; una de ellas, la 

primera, en la que el trabajo era considerado ind.igno de la persona _huma

na, y que si bien existieron. a~r~p.aciones·, ·y aún fu~rOó ·rSconoc~d_aS; O a-. 

ceptadas por el Estado, no llegaron a absorber la idea de que se trataba 

de organismos de clase, y· por Jo tanto su contribución a la independencia 

obrera de los yugos a que estaba sometida fué m!nima; este periodo pod! 

mas considerarlo con una duración que va desde las épocas m~s antiguas -

hasta el advenimiento de la industrialización en los principales paises -

europeos. 

La segunda _etapa se caracteriza porque ya se despierta el espl 

ritu clasista de Ja agrupación y trae como consecuencia la prohibición en 

todos los paises, impidiendo Ja constitución de dichas agrupaciones, so -

bre todo las que tuvieran tendencias a dislocar Jos rígidos principios e§_ 

tabiecidos por la ideología Justanatural ista. 

Pensamos que en esta época la idea de libertad individual em -

briagaba a todos Jos hombres; es un momento histórico caracter!stico por 

sus afanes de independencia y de revolución, para cambiar Jos antiguos -

sistemas y prkticas que hablan tenido al mundo en varios siglos de insl.[ 

nificante progreso; y es asi como los gobernantes pensaron en respetar -

la libertad individual en todo Jos aspectos, aún en el caso de Ja Econo -

mta Productiva; pensaban que en el movimiento económico los factores de 

Ja producción encontrarlan solos su propio equilibrio. 

Fue la época en que se dignificó Ja falsa igualdad de los hom -
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bres ante la ley, hasta que lleg6 el momento en que se sinti6 que la ver

_dadera Igualdad radicaba en tratar desigualmente a los desiguales. 

Se arrafg6 en el seno social el hecho de la "libre competencia 

entre los individuos", que a su vez eStatuta varios principios, que eran 

"la libertad de trabajo y de industria"; se garantizaba a todos los ci!!_ 

dadanos el Cere:ho de elegir y ejercer libremente una profesión; toda -

agrupaci6n que tuvieran tendencias a monopolizar la producci6n estaba 

prohibida. 

El segundo principio era: "La libertad-de los convenios"¡ por 

el cual los contratos celebrados entre las partes, aún los contratos de -

trabajo, eran un "libre intercambio de servicios o de bienes, basado en 

un libre acuerdo de voluntades autónomas que se suponian iguales". 

Y el tercer principio era el de: "La libre propiedad indivl 

dual 11
; por el cual se garantizaba a todos los hombres el acceso a los 

bienes y la libre disposici6n de los mismos. 

Naturalmente que estos principios, aún en la actualidad, tienen 

validez en muchos aspectos, tan es ast, que fue~on la causa de una enorme 

expansión económica y el avance industrial que iniciaron fue inusitado, -

pero claro esta que un individualismo tan acentuado tenla que chocar con 

la idea de colectividades clasistas; es decir, de sindicatos como repr~ 

sentantes y defensores de una clase social. 
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Esta situación de prohibición de ia Asociación Profesional fué 

desapareciendo periódicamente en los diver~os p~lses, i_n!ctandose ~ste m.Q__ 

vimiento en Inglaterra en_ el aM _de .1824. cuando sa.:derogáro~. !.as .;'.Coinbi~~ 
tions Acts" de 1799 y 1800 que prohiblan ia agrupación sin_dical. 

El cambio fué provocado por el mismo avance industrial y por la 

existencia cada vez mas numerosa de agrupaciones sindicales secretas. P.Q. 

demos decir que aqul se inicia la tercera etapa. 

Pero si bien esta tercera etapa el Estado no castiga como deli

to la coal!ción obrera, lo que significaba un avance importantlsimo en la 

lucha de los trabajadores para obtener la l!bertad sindical, aún faltaba 

un arduo camino por recorrer que consistta en el reconocimiento expreso -

de la Asociación Profesional, as! como de·su fundamental derecho que es 

la huelga. Y as! vemos que el delito de coalición es cambiado por un nu~ 

ve delito, el de: "atentado contra la l!bertad de trabajo y de la indus

tria11, con el cual se persegu!a evitar la intervención del sindicato en -

la discusión sobre las condiciones que d~bieran llenar los contratos de 

trabajo, as! como reprimir a su vez todas las medidas radicales que pudi~ 

ra emplear el sindicato, como por ejemplo: la huelga, para presionar bu!_ 

cando un mayor equilibrio de los factores de la producción. 

A simple vista se puede apreciar que la situación no habla v~ 

riado, pues si la coalición era permitida y el derecho de Asociación Pro

fesional podla ser ejercitado, la actividad de ambos estaba suprimida por 

completo; no tenlan por lo tanto una razón de existir. 
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Atrav~s-3.ri~o es:t~i:=.::iino lle~=mos a la cuarta y Oltfma etapa, en 

la cual ya se reconoce ampl iamsnte por el Estado el objeto de existencia 

··de. las Asociaciones Profesionales y se !es otorga a los grupos obreros el 
. ·. , 

derecho de huelga, cons!derandolos como sujetos en las relaciones contraE_ 

·tUale~·; es decir se llega al momento mas evolucionado de ·la Asociación -

Profesional. que de este punto para adelante habrla de progresar en forma 

ininterrumpida, favoreciendo las relaciones entre el capital y el trabajo 

y contribuyendo de manera eficaz al mejoramiento de la clase laboral, que 

indudablemente con su esfuerzo continuo obtuvo lo que podrlamos llamar -

las mas grandes de sus conquistas. 

Iniciaremos ahora el estudio del movimiento evolutivo del der~ 

cho de Asociación Profesional a través de los diversos paises en que se 

gestó la agrupación laboral, empezando por aquellos que conocieron prime

ro, cronológicamente hablando, asociaciones de trabajadores aQn cuando no 

llenen las caracterlsticas de los modernos sindicatos. 

GRECIA. 

En Grecia como en todos los pueblos de la antiguedad, el trab! 

jo manual fué considerado como indigno del hombre ciudadano; y es por -

eso Que vemos la institución de la esclavitud como necesaria para la vida 

de la sociedad; grandes filósofos como Platón y Aristóteles llegaron a 

manifestar su aprobación para esa costumbre; era por lo tanto algo arrai

gado en el seno de la antigua sociedad. 

No obstante lo anterior, Grecia es sin duda uno de los pueblos 
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en el cual nació gran parte de la moderna clv!l!zac!6n. 

Ahora bien, en Grecia no encoritramoS iintec_edeOteS · imp.or.~ltntéS 

de derecho colectivo del trabajo, pue·s siendo el esclavo una cosa, no te

nla nlngG~ derec~o y e.staba sujeto a la voluntad de su amo: y aunque ~ 

x!stleron diversas clases sociales entre los hombres libres -sacerdotal, 

nobles, campesinos, artesanos, mercaderes, etc:- el gran peso del tr2_ 

bajo descansaba sobre los esclavos. 

Entre las diversas clases de hombres libres que existieron en .. 

Grecia surgieron problemas de car.!cter pol!t!co, pues generalmente las l! 

yes favorecían a las clases privilegiadas, no así a la "plebe" que tuvo -

que levantarse en busca de un mejor trato legislativo, cosa que consigui! 

ron a través de sus dignos representantes ·Sol6n y Licurgo. 

Los artesanos que eran a su vez productores y vendedores que se 

mov!an en el &mbito de las ciudades, llegaron a agruparse y es as! como se 

sabe de la existencia de sociedades llama~as .11 Hetairas 11 pero que fueron 

agrupaciones esencialmente pol!t!cas. Existieron también otras agrupaci2_ 

nes de artesanos denominadas 11 Eranos 11 y 11 Thiassa 11
, las primeras fueron a-

grupac!ones de seguros y las segundas de car&cter religioso. 

Una agrupación tendiente a mejorar las condiciones de trabajo o 

cualquier problema relacionado con el mismo, no ex!st!6 en Grecia, de 

aqu! se Infiere pues el silencio legislativo e ideol6g!co que se observa 

en esta materia. 
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b) ROMA. 

En Roma lógicamente, el modo de producción descansaba también -

de maner~ exc-lusiva en el trabajo de la esclavitud; y como una reafinn~ 

.. ci6n a que consideraban a la esclavitud como un mal necesario, lo regula

ron jurldicamente como un medio de producción destinado a Ja labor manual . 

11 vergonzosa 11
; el mismo Cicerón dec!a: 11 Nada noble puede salir de un ta -

ller"; sin embargo los levantamientos suce5ivos de esclavos, destacando 

entre ellos el de Espartaco, as! como el mismo debilitamiento del Imperio 

hizo que un mayor número de romanos se dedicaran a las labores manuales. 

Y as! conjuntamente que se suaviza Ja esclavitud, la relación de trabajo 

entre hombres se apoya, ya no en derechos reales, pues el trabajo deja de 

ser una cosa, sino en derechos personales puesto que el trabajo se des -

prende de la categoría personal del individuo. 

Surgen figuras contractuales para la prestación de servicios de 

loshombres libres y as! vemos en la legislación romana las siguientes: Ja 

"Locatio Conductio Operis", la Locatio Conductio Operarum 11
, y el contrato 

de 11Mandatum 11
• Las características de estas figuras contractuales se pu! 

den expl !car de la siguiente manera: 

En ambas 11 Locatio Conductio 11
, los elementos personales del con

trato eran: el "Locator" que se obligaba a prestar sus servicios y el 

11 Conductor 11
, que era el que recibía el servicio y daba una remuneración; 

la diferencia principal entre ambas figuras contractuales radicaba esen -

cialmente en que en la 11 Locatio Conductio Operarum 11 lo que se contrataba 

era la prestación de servicios subordinados para una d~terminada labor, y 
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en la "Locatlo Conductlo Operls", lo que Importaba era el resultado del -

trabaJ~.:. la subo_rdln~cl6n por lo tanto d!smlnufa; este tipo de contrato 

·era c~~Pl!do. ge"neril.Im~nte. por el 11 Locator 11 en su propio taller; es decir 

en la primera de estas figu/~s contrac!.ual.es el 11 Locator" estaba bajo el 

mando del 11Conductor 11
1 y se puede. considerar, como lo pensaban los juris

tas romanos, que era un arrendamiento de servicio clc!isico 11
, No ocurre Jo 

mismo con la "Locatfo Conductio Dperis", lo oue·se integra es un "arrend~ 

miento de obra", puesto que el 11 Conductor 11 no interviene en la direcci6n

del trabajo, que se deja desarrollar según el personal criterio del trab~ 

jador o 11 Locator 11
• 

El 11Mandatum 11 por su parte "es un contrato por el cual una per

sona de encargo a otra, que acepta. de realizar gratuitamente un acto de

terminado o un conjunto de operaciones. Viene de Manumdare, que signifi

ca: "dar Ja mano en señal de confianza 11
• 

Este tipo de contrato era pués, esencialmente gratuito, lo que 

perdra la subordinación_. adem!s de que se empleaba generalmente para las 

profesiones l!berales, y· no para el trabajo manual, donde se usaban las -

11 Locatio Conductio 11
• 

Este era el panorama contractual en materia de servicios que se 

vera en el sorprendente derecho romano, cuando aparecen Jos "Collegia Op.!_ 

ficum" o Colegios de Artesanos, que fueron creados, según el decir de PI!!_ 

tarco, por una disposición de Numa Pompilio; sin embargo, Heineccio cree 

que Servio Tulio fué el creador de tal organización con el censo y la nu! 
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va constitución que divid!a a los romanos en seis .:!ases y ciento noven

ta y tres centurias~ Solón, tamblé~ lo previene en l_a .ley 4_a: del Dige~.

to. 

Estos colegios tuvieron inicialmente una vida breve, pues cuan

do apenas comenzaban a adquirir importancia fueron abo! idos por una ley -

Julia dada por Tulio Ostllio. 

Lo cierto es que aparecen en forma definitiva los llamados "Col~ 

gios Compita len ses", en 1 a época de Servio Tulio que fUeron agrupaciones 

de carActer religioso y-mutualista, por lo que se ha afirmado que son ª!l 

tecedentes de las corporaciones medioevales que veremos posteriormente. 

Una de las razones que se aducen como causas determinantes de -

la formación de estas agrupaciones ha sido el establecer fraternidades -

profesionales que hiciern desaparecer el rencor entre romanos y sabinos. 

De todos los 11 Colegios 11 existentes hubo tres que alcanzaron una 

importancia superior a Ja de Jos demAs, a saber: el de los carpinteros.

de los trabajadores en cobre y bronce, y el de Jos tañedores de flauta y 

cuerno; se dice también que su importancia radicaba en que estas profe -

sienes ten!an carActer bélico, pues se usaba su actividad en las campañas 

guerreras, que eran a su vez el so~tén del Imperio Romano. 

Para el año 67 A.C. los 11 Collegia Opificum 11
, fueron reglamenta

dos en tal forma que se les pudiera vigilar en su actividad, ya que el E~ 
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tado cada vez. tuvo un mayor interés en su funcionamiento, y as[ se esta -

ble_c\ó l~ necesidad de sol lcitar permisos para constituirlas y el Estado 

.s~ res2rv6 el. derecho de suprimirla cuando creyera oportuno hacerlo. 

Estos colegios o gremios estaban dirigidos por un jefe de grupo 

porcada diez trabajadores y que se le llamaba "Decurión"; llevaban ia ad

ministración del patrimonio común los curanderos' sindicas, y cuestores. 

Estos junto con el "decuri6n 11 integraban el comité de administración de -

la agrupación. 

Los 11Collegia 11 tuvieron personalidad civil, y st bien en su orl 

gen les estaba prohibido adquirir bienes, posteriormente, y por medio de 

la ley tercera del Digesto libro XXXVIII, establecen, adquieren el dere -

cho de heredar los bienes de los manumitidos, y m~s tarde Marco Aurelio -

en la ley 2D del Digesto libro XXXIV, titulo V, le otorga el derecho de 

recibir legados. 

Los "Col legia Opificum" adquirieron por lo tanto una importan .. 

cia considerable en el antiguo Imperio Romano, pero sus actividades se o

rientaron hacia la mutualidad y la religión; y no a establecer un rég.!_ 

men jurtdtco por el cual se obtuvieron mayores prestaciones en el ejerci

cio de su labor, es decir, les faltaba ia conciencia de que eran corpora

ciones de clase y por lo tanto que su misión debla orientarse hacia la d~ 

fensa de los intereses de la misma. 

Con esto hemos querido se~alar, cómo desde la época antigua, el 
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Impulso asociativo de las masas trabajadoras ya exist!a, aunque con Fina

lidades diferentes a las actuales en vista de qÚe las mismas condiciones 

históricas en que se desarrollaron eran totalmente d"t ferente.s ¡¡' ) as actu~: 

les. 
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c) EL SINDICALISMO EN LA EDAD MEDIA. 

Durante la Edad Media las relaciones de trabajo cambiaron cons.!_ 

derableínente ;iunque ria se puede decir lo mismo de la situación de los trE_ 

bajadoreS, pues si en la época· antigua el trabajo estaba a cargo del. es -

clavo, en la edad media esta a cargo del siervo, cuya situación de hecho 

es bastante semejante a la del esclavo, pues tra.baja para el señor feudal 

al que le entregaba la mayor parte de lo que producla, a cambio de la pr.2_ 

tecclón de éste; se les consideró pegados a la tierra que labraban o al 

establecimiento en que laboraban; son 11 cosas" sin derecho a trasladarse 

de un lugar a otro, asr como tampoco con der~cho a cambiar de actividad. 

El llamado periodo de las invasiones es un hecho de positiva i!!!_ 

portancia en la historia del mundo, ya que aniquila al Imperio Romano; -

consiste en la llegada de diversos pueblos: Los hunos, los visigodos, º! 

tragados, vándalos, normandos, francos, etc., algunos con afanes guerre -

ros, otros con ánimo de radicarse pacificamente en un territorio determ.!_ 

nado para trabajar por su subsistencia; trae como resultado un nuevo t.!. 
pe de organización politica que posteriormente vend.rta a ser el origen de 

los modernos Estados europeos. 

Estos pueblos se fijaron en todo el territorio europeo en la é

poca llamada "alta edad media", y al igual que en el Imperio Romano, sin

tieron la necesidad de reglamentar el trabajo manual organizado por lo -

cual las corporaciones de tipo romano siguieron teniendo validéz en toda 

Europa; o sea, que los "Collegta" tuvieron existencia durante el Imperio 

d• los Barbares. 
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Sin embargo es hasta después cuando aparece una forma de agrup! 

ci6n superior a los "Col Íegia" y que s·e denomti:aaron "los gremio~ 11 ; esto 

ya ocurre en el siglo XII de la era .cristi;¡·na.·. 

Dichos 11Qre~ios'¡· se organizaron con base en una jerarquía prof! 

sional que comprend!atres grados diferentes: el de los 11aprendtces 11
, gr_! 

do inferior que tenla la posición de estudiante'dentro del gremio y est_! 

ba subordinado a los dos grados superiores. que eran: los compañeros u -

oficiales, o sea obreros ya especial izados contratados mediante el pago 

de un salario fijado en los estatutos de la corporación, y por Oltimo el 

grado superior; lo comprendlan los maestros, que tentan a su cargo la º!. 

ganización económica y administrativa del gremio a que perteneclan. 

Los requisitos para ingresar a esta organización gremial eran -

los siguientes: firmar un contrato de aprendizaje de duración variable, 

segQn el gremio de que se tratara, pero que llegab·a ·generalmente a cinco 

años; en este contrato el aprendiz se obligaba a obedecer al maestro en 

todo, como si se trata_ra de su propio hijo, y podla ser castigado por és

te en la forma en que dicho maestro considerara prudente, sin más limit!!_ 

ctón que la de no lastimarlo; tenla que vivir en la casa del maestro que 

lo alimentaba y vestla, no podla salir del taller sin autorización y su Q. 

nico aliciente consistla en que pasado el término señalado en el contra

to tenía derecho, siempre y cuando aprobara un exc!men, a que se le diera 

el grado de compañero u oficial. 

El compañero, si bien tenla una condición superior a la del 
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a::r~~:r::, .:st.:.ba S1..!bordinad:J .:! maestro y a su vez, para alcanzar la mae_! 

tria tenla que pasar un ex~men que según constancias de la época era sum_! 

mente dificil, ·pues consistta en realizar una obra maestra en la cual se 

de!íliostr·ara tener un. perfecto dominiC? del oficio; pasado el ex!men el nu~ 
. . .. 

vo maestro tenia derecho a abrir un nuevo taller, contratar aprendice y.a 

pertenecer al gremio pa;ando les cuotas respectivas. 

Cada gremio peseta sus propias 11 ordenanzas 11 y reglamentos en el 

que se establectan las normas de producción, distribución, precio, nOmero 

de artesanos que debtan de intervenir en la obra, el tiempo de labores, -

los descansos y el salario, sus formas de asamblea, etc.: se dicen que! 

ran muy celosos en lo que respecta a la calidad de la producción, pués se 

preocupaban por no defraudar al comprador, ofreciéndole productos de una 

calidad excepcional, elaborados con las mejores materias primas. 

Este tipo de organización, como todas las instituciones tuvo -

que evolucionar, llegando a perder su carActer familiar, y fueron verdad! 

ros núcleos productivos ocupando el maestro la posición de empresario e 

impidiendo, cada vez mAs, que los "compañeros" llegaran a ser maestros; -

eso a través de exAmenes mAs dlflciles cada dta; es decir, se empezó a 2.. 

busar de la maestrfa con el poder que la misma otorgaba; los compañeros 

mientras tanto, al ver que empezaban a perder las garantías que tentan -

cuando el gremio era de carActer familiar, empezaron a crear lo que sed! 

nominó en Italia 11 Confraternidades 11
, en Alemania 11 Bruderschaften 11

, "Fra -

ternites 11 en Francia; que ya fueron verdaderas asociaciones en defensa -

de interés de clase, aún cuando aparecen con el pretexto de perseguir fi-
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nes religiosos, de socorro mutu0 en c:.so de desgr:.cia 1 l'!'ll!ert~, enfer::ii:':!~d 

falta de trabajo, etc ••• Aparecieron estas .asociaciones de compañeros. e~ 

el siglo Xll de nuestra era y parece . .-~r que:·19·s- .iniC!ador~s.·d~ est~ ·mo.1•i ·, 
. . .· . . . . ·. ·.· - . 

miento .fueron los albañiles qu·e trabajaban en las catedrales, alcanzando 

su mayor desarrollo eri el- siglo xii. 

En esta época se iniciaba también el movimiento comercial m~s -

grande que tuvo Europa en toda su vida, con el florecimiento de las ciud! 

des Italianas, el gran movimiento marítimo del Mediterr~neo, lo cual hizo 

aumentar en grado intensivo la producción; no se trataba de satisfacer -

las necesidades de una pobiación, sino que habla que cubrir el comercio -

exterior; el aumento de la producción hizo que en las corporaciones los 

talleres se convirtieran en f~bricas que enriquecian a los maestros, y e!!_ 

tonces los compañeros tuvieron aún m~s necesidad de entablar lucha contra 

los maestros. Las "Fraternites 11 francesas se convirtieron en 11Associa 

tions Compagniques", y las "Bruderschaften" alemanas en 11 Gesellwerbaende 11 

que a nuestro juicio, son ya asociaciones de trabajadores, que pugnaban -

por un mejor tratg por parte del patrón, pues a eso llegó a ser el maes -

tro. 

Claro est& que estas agrupaciones de compañeros trajeron una -

reacción inmediata, que fue violen:.a 11como todo cambio que pretenda per -

turbar intereses materiales y provocar nuevas relaciones jurfdicas", en 

esta lucha empieza a desarrollarse el derecho de huelga y as! vemos en 

el ejercicio de este derecho la suspensión de actividades de los tipógra

fos de lyon en Francia en 1539; este movimiento y otros similares traJ! 
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ron como resultado el que las asociaciones de trabajadores fueran prohi

bidas, en 1593 en Francia, en 1731 en Alemania, y as! sucesiv.amente; hay 

que agregar que ya se gestaban en esta época en l~s mentes .de. los ecorio·~.·· 
mistas y hombres de empresa, las ideas liberales que vinieron a ~cendra!'.-. 

se en la Revolución Francesa y que trajo la desaparición da toda tenden -

cia asociativa. 

Creemos que aunque se haya tratado de distinguir a las 11 Asoci2,. 

clones de Compañeros" de los modernos sindicatos, si constituyen el ant_!!. 

cedente contra del patrono detentador del capital, y con vistas a mejorar 

sus condiciones de vida mediante las m~joras al salario; ya atacaron de 

frente problemas de trabajo, y as! llegamos a la etapa que históricamente 

se ha denominado Epoca Moderna, y que para el objeto de nuestro estudio 

llegara hasta los momentos actuales, en lós di versos paises, que ya sea -

por ldeologla, o por su proximidad a nuestro pais tienen un interés esp.!'_ 

clal en nuestro medio labora 1, tanto prActico como doctrinal. 
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d) EL SINDICALISMO EN LA EPOCA MODERNA. 

Los primeros movimientas··1aborales en inglaterra con miras ad~ 

fender intereses de clase, surgen desde .. el siglo XIII, teniendo dicho m.!1_ 

vimiento en su iniciación un car~cter netamente campesino, cuando éstos -

se enfrentaron a la nobleza tratando de destruir' los nefastos derechos -

feudales as~! como quitar el ignominioso estado de siervo al ciudadano !.!)_ 

glés. 

- Sin embargo en Inglaterra, como en todos los paises, la figura 

de la Asociación Profesional según la concepción moderna, no se ve sino a 

partir del avance industrial; y es en este pals donde se antoja mc!s ma!. 

cado este fenómeno, porque en él se desarrol 16 ese gran auge que se denE, 

minó la Revolución Industrial, que si bien significó un alarde en materia 

de industria, con el consiguiente aumento de la producción fué también -

una revolución con cambios Intelectuales y sociales. (20) 

Esta Revolución Industrial fué auspiciada por varias circunsta.!!. 

c!as especiales, como por ejemplo: el aumento considerable del capital!! 

mo a base del comercio con las colonias;el aumento constante de los me!. 

cadas que ocasiona una transformación completa de los sistemas producti -

vos, as! como la llegada de las invenciones, sobre todo en materia textil 

todo esto produce la transformación econ6mlca de Inglaterra, que de ser -

(20) A~ho.ton Theodo11.. La Revoluc.lón In~.t'Úal. Fondo de Cul.tw:.a Económ:f 
ca. Múleo 1941. la. EcUc.ión. pág.lna 10. 
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un pa!s dedicado a la agricultura, pasa a ser una potencia de car~cter i.!2 

dustrial. 

Con el advenimiento de esta época de· auge, los' obreros empiezan 

a dastacar corno grupos fuertemente diferenciados; se deja sentir su in -

fluencia en la sociedad, lo cual es causa del surgimiento de los primeros 

programas ld:ológ!cos sobre la organización laboral, as! como de sus obj~ 

ti vos. 

La concepción económica, mientras tanto, se orienta hacia el i.!2 

divldualismo, y as! la lucha del_ capital lsta se dirige hacia negar la V_! 

lidez de la Intervención del Estado en el cam)o de la industria, pues se 

considera dicha Intervención como un obstkulo para ei progreso social, -

económico y cultural de la sociedad. 

Se inicia la corriente del "Laizzes fair 11 ·como un stmbolo de -

progreso; no pod!a ser otro el comportamiento humano, después de que d.!!, 

rante varios slg:los se habla vivido la época del claustro, tanto religi2. 

so como social e industrial, y el Individuo anhelaba la libertad de obrar 

y de esta manera proyectarse en la sociedad como motor impulsador de pr2. 

greso. 

Creemos que la pol!tica del 11dejar hacer. dejar pasar" fa.vare -

ció la existencia del movimiento obrero, puesto que congregó en fuertes 

localidades productivas a las grandes masas obreras y consiguientemente -

esto acarreó el sentimiento asociativo que posteriormente iba a fructif.!_ 
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car y a alcanzar metas antes insospechadas. 

Es asr como surgen en la Gran Bretaña los primeros movimientos 

d". ti-abaj adores •. entre 1 os que se encuentra destacando por su importancia 

el iniciado por TomAs Hardi, que estableció en Londres una sociedad obré-· 

ra denomine.da "Sociedad de Correspondencia de Londres 11 y que motivó la -

creación de otras sociedades anAJogas en otras c"!udades de Inglaterra; c~ 

mo en esta época estaba prohibida la creación de federaciones, recurrie -

roo a la prActica de ccmunicarse por cartas (de aqu! su denominación) y 

se se~alaron como fines: "La conquista de la democracia y la protección~ 

brera por medio del derecho". l21) 

Un movimiento obrero también muy importante Jo fue el movimien

to 11 Luddita", llamado asf en honor de un tejedor de nombre Ned Ludd. que 

inicit6 a los obreros tejedores para que destruyeran las nuevas maquinª

rias que desalojaban de la industria a grandes cantidades de trabajadores 

provocando el proble"a del desempleo. Llegó a tal la importancia de este 

loco movimiento que se tuvo que atacar imponiendo a quienes se dedicaran 

a destruir las méquinas sanciones muy severas, entre las que se encentra-

ba la pena de muerte. 

A principio del siglo pasado, el movimiento Luddista se trans

forma de anArquico en poi !t!co y económico, y juntamente aparecen Jas pr.!. 

(21 J Voltean• Edülí~d. H.U.tolt.<'.a de ea& Voc.t-úna& Econóir.lca6. Ed.Uo-úat -
AguUa~. M~co 1960. 3a. Ecli.c.i.ón. pág.i.na 413. 
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meras Ideas de los socialistas utópicos; Roberto Owens en Inglaterra; -

_Four!_e~ y ~alnt Slm.~n en Francia. (22) 

En la década de 1760·, ··Inglaterra se ·sacude pcir terribles movi -

mientes obreros. Los minero$ de Tyr.e declararon una huelga en contra de 

la aprobación de un certificado de despido, en el curso de ella cortaron 

l.:os raJla:ates. des!r'.!yeron las r..!~uinas e in::endiaron el interior de la -

mina. En Lacanshire, una huelga Ce hilandercs teriilin6 con la C:estru:ci6n 

de las f!bricas.; les oine:-.:s de Live!"~Ol iniciar~n un cor.:bat.e ar:;¡ado 

contra los or.::a~ores. (23) 

G'ctt1ttL'td. ~!!. :!!. '.{.:·-·..:;:.::.:.·:: ::!:-:.:-::. ==..::..:.:::; ,Va.::L=rn:.l_ .1.ii!;:..é:..:;, T'15·L 
-Ja:. Ed.i'.e;.i.~tt- ;:S...:i1~ i3i -
lla.i!l~::wá- c.lr:- Ci.t:. ;:-:ig~a. r3.z_ 
Uc:C:t!.t:ZJ1á - c."¡:- c.¿.;:_ .~.Ia.i.na. i 3ó 
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gan!zaci6n. La corporación llega a ser substituida por la fabrica, aun -

cuando debe destacarse que en Franda la lndustria!lzac!On se _d~sarr:olla 

de manera muy lenta, pero la concentración de grandes grupos de. trabaJad°i · ·. 

res con las mismas necesidades y similares cond!c_iones económicas des 

pierta el impulso asociativo. 

Con la continua evolución industrial s'e van diferenciando los -

intereses obreros de los patronales, que si bien estan fuertemente !!g_! 

dos, son al mismo tiempo distintos, estableciéndose en un principio la l~ 

cha entre ambos, sobre todo con Ja doctrina aplicada del liberalismo que 

para fines del siglo XVII empieza a cobrar el auge inusitado que !o cara_s 

ter!zO; se deja al individuo solo frente a instituciones económica y po

llt!camente poderosas, creandose dentro. del régimen industria! cond!cio -

nes desventajosas para los obreros, dict~ndose disposiciones que prohi -

blan !a formación de toda clase de agrupaciones formadas por trabajadores 

por considerarlos como obstaculos para el progreso de !a sociedad. 

Antes de la Revolución Francesa, durante e! reinado de Luis XVI 

en el año de 1776 el ministro Turgot dicta un edicto que tiende a hacer -

desaparecer por completo la antigua organización gremial y de esta manera 

faci!itar e! advenimiento del industrialismo; se prohiben las comun!da -

des de artesanos y con el lo se detiene el avance del sindicalismo obrero. 

Después de Ja calda de Turgot del poder de Francia, se restabl! 

cen las corporaciones y por lo tanto el derecho a agruparse, pero sin e~ 

bargo las ideas de los fis!Ocratas y de los mercantilistas, que hablan V! 
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nido preparando el terreno para la Revolución Francesa, con sus Ideas de 

libre concurrencia, provocan que ya en plena revolución y en la misma f~ 

cha en que se pub! tea la Declaracl6n de los Derechos del Hombre y del· ci.!!_. 

dadano, se dicta un decreto por el cual se vuelve a prohibir todo ·tipo de 

corporaciones. Esto ocurre el 17 de marzo de 1790~. · (25) 

El 21 de agosto del mismo año de 1790,' se dicta otro decreto -

que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de reunirse pac.!_ 

flcamente y de form3r sociedades libres a condición de observar las leyes 

que rigen a todos los ciudadanos; con base en esta disposición los trab_! 

jadoies se agrupan por diversas causas, pero sus movimientos llegan gen.!!. 

ralmente a degenerar en motines, por lo cual la Asamblea Francesa vota el 

17 de j•Jnio del año de 1791 la Ley Chcpelier, Que prchib!a a los trabaja

dores la formación de asociaciones, ley que permanece en vigor hasta el 

año de 1864. (26) 

l.B ccndi::io:iss reinan-:.es de :=-rancia despuás de la revolución -

napar:e al ~:biernc C:e es~e ~a!s :::::n las. con:inu:.s g!.!erras Que dicho go -

terna:l!e prcc!ujc ccn:ra 1 as ée:~!s naciones e:.ir~pe~s, di s:;im:ye ci:instant~ 

¡z;¡ v.: t.:. Cc:<.e: JI::.~. ¡;,_,~::i:= il<..U.c== úl r.-:;:;<:j:. r,,,-.c rr. e=--.,<,:t 
~:,~~- ~~~:: ¡;10. lC:. C::!.ú:.L:r.. ;:Sü-..: 230. 

cz:.1 ::.:. l.::. c:.:.z:.:~ u~~- e~. u.::. fSir...:. zsL 
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primidas con base en la Ley Chapelier, a tal grado que siendo emperador -

el_ c_itad_o Napol_eOn Bonap_ar~e, _se establece en el cOdigo penal de esa ép!!_ 

ca una .pe~a pa~a aq~el los. tjue preter.dan formar u~a. i:oal iciOn, Con moti va 

de las disposiciones anteriores, el desa:rollo ci'e las ·agrupaciones de los 
... -.·- . 

obreros se ve continuamente obstacu"i!zado, impidiendo el prograso del mE_ 

vlmiento sindical francés. 

Con la derrota de NapoleOn y la subida al poder de los Barbones 

en el año de 1815, el movimiento de formaciOn de grupos o sindicatos ce!!_ 

tinlia detenido, la revoiuciOn industrial no alcanza ni remotamente la i!!'_ 

portancia que para estas épocas tenia Inglaterra, como el avance indus -

trial y el movimiento obrero van tntimamente ligados, por ser ambos movi

mientos paralelos, este último no adquiere tampoco ninguna importancia. 

Sin embargo los trabajadores representan una fuerza poderosa, tanto por 

su número como por ser elementos indispensables en el sistema de produc -

ciOn industrial francés. 

Desde el año de 1830 empieza a gestarse el movimiento revoluciE_ 

nar!o de 1848, que es cuando llega a su crisis maxima la situaciOn del -

obrero francés, con el advenimiento de Luis 8onaparte al gobierno de Fra.!!. 

cia. La revolución obrera culmina con el establecimiento de la ••comuna -

de Parts", en el poder, y en cuyo perrada se dicta un decreto por el cual 

mejoran las condiciones en que se encontraban los obreros, estableciando 

ademas la libertad de AsociaciOn Profesional; este gobierno tiene una d!!_ 

raciOn muy breve, es derrocado el mismo año de 1871 en que se estabieciO. 

Sin embargo, es a partir de esta fecha cuando el movimiento 
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obrero organizado de Francia adquiere notables progresos, pues en el ª"º
de 1884 se reconoce plenamente_ el der_echo de los_ obreros y. patrones a 

agruparse formando a<:irupacicne? _qUe defle~deri iÓ~e·rese.s-de ·Clas_e •. Post! 

rlonnente, en los años de 1904, 1925 y 1928, se dictan otras leyes ·que 

son el origen del sindicalismo actual francés que ha adqu"irido una pcsi -

clOn destacada en relación con los demas paises europeos. 

e) ESTADOS UNIDOS. 

No~ dice Witt 9.:iwden ~ue tres grandes et.apas, correspandien:es 

a la evolución econ6r.iica de los ::staéos Unidos, r.i.arc:n el desarrollo de -

los sindicatos en es:e pats. L: pr!.r.:en .. c:ue abarca !a r.:aycr ¡::art.e ~= la 

industria, en Que ha~ta dif-er¿:-::ia:1ór. en:re el ca.;:;t:al y el t.r-abajo, :en 

grand-::s afanes de colonizaci!n, :en escase:: ée pct:l=:i~r.. :~ ccn un :;ran -

c:ue dis:ninuyeron el sen-:imi-en:.: e-: n:-:esiC~1 e~ or;~ni:acicn.:s: sinC:ica -

les. (27) 

(z-¡¡ 3.:wc:'.en w..i...t.t_ El G'tz.-n.L.=.U...!::nC' eit <=-= El~=6 LJH.2.:6. Ed.i.:c.=1'..,i C~t.=l. 
Ml!.::.ica H rt ~ Z.z.. écü~i.Ett ~ .:a.::.lna. r. 
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vamente peque~a. pues los trabajadores no consideraban neoesaria la uni6n 

sumando a una serie de obsUculos de diversas. !nd.oles qu.e .. se presentaban 

en la constituci6n de sus ~rupos. 

La' tercera etapa que se extiende hasta ei presente 1 ha sido un 

periodo de organlzaci6n de los trabajadores cada vez mas Intenso y triun-

fante. Los trabajadores se han sindicado, "no tanto por conciencia de -

clase {en sentido merxista), como por aceptación de los baslcos prlnci -

pies y costumbres norteamericanas de libre asociación y ayuda celectiva 11
• 

{28) 

Una de las razones mas poderosas que hicieron lento el desarro-

llo sindical norteamericano en relación con otras naciones europeas con 

gran avance industrial, fué la existencia· de ia esclavitud, pués la prp_ 

ducci6n, sobre todo la agricola, era desarrollada por los negros, siendo 

el trabajo del hombre libre de una menor importancia; esta nefasta situ! 

ci6n perdura hasta ia segunda mitad del siglo XIX. 

Después de la guerra de sucesi6n { 1861-1865), y lograda la ¡¡ -

bertad de los esclavos, arranca una era de gran importancia para el jorn~ 

lera; ya los negros trabajaban por cuenta propia, a la vez que se deja 

venir una época de grandes inmigraciones europeas; las ciudades crecen -

r!pidamente, y necesariamente se inicia el gran Industrialismo norteamer.!. 

( 28) A.ha.ton. Op. CU. pág.lna 19. 
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cano con una enorme demanda de mano de obra y grandes concentraciones 

obreras que junto a la mecanlzaclOn, agotan el car~cter Individualista 

del trabajo remunerado; el obrero se dlO cuenta de que su Importancia i:.!!_ 

dicaba en su ne.mero y se hicieron los primeros experim~ritos greffiiales con 

la creación cte muchos sincticatos ct.e ~mpresa é~ ·¡as ·~ú~erSas .. ioccii1ctactes. 

hasta que en 1866 se intenta dar un car~cter nacional a la agrupaclOn 12_ 

boral cre~ndose la 11 Uni6n Nacional de Trabajo 11 Que sólo tiene una dura -

clOn de seis años. Mientras tanto un pequeño grupo de obreros de la in -

dustria del vestido fue organiz~ndose en Filadelfia en el año de 1864 con 

el nombre de "Noble y Sagrada Orden de los Cabal leras del Trabajo". va -

rios grupos de trabajadores de otras ciudades se unieron a esta Orden. 

tal grado, que en 1886, contaban con setecientos mil afiliados distribui

dos en cinco mil asambleas locales, o sea con el diez por cieoto de la tE_ 

talldad de obreros industriales; esta agrupaclOn se juzgo radicallsta -

porque ya pugnaba por una jornada de ocho horas y un salario Igual para -

las mujeres. (29) 

Los caballeros del trabajo obtienen una gran victoria en la l!!_ 

cha por el reconocimiento de la AsociaciOn Obrera, cuando en 1885 los em 

pleados del ferrocarril del Sudoeste (!!nea Gould) se lanzaron a la huel

ga y obligaron a la empresa a tratar de negocios con la organi~aciOn; no 

obstante la victoria fue breve, pues posteriomente otras huelgas ferro -

viarias fracasaron rotundamente. Para esta época los sindicatos de ofi -

(29) 50\<'den W.U.t. Op. CU. página 14. 
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c!o o sindicatos gremiales adquieren mucha Importancia debilitando a la -

.orden •. pués .. le qulta.n_a ésta una gran cantidad de rr.iembros, al grado que 

·para.· 19Ó~ és tan .reducido el número de obreros que agrupa que no se le. -

conside.ra .en estas fe:has .una org.anización naclonal. 

En 1881 se funda la Federación de Sindicatos Obreros y Oficios 

Organizados, que en 1886 se transforma a la "American Federatlon of La -

bar", (A.F.L.) que a diferencia de la Orden de Caballeros del Trabajo, -

mantienen la independencia de !as agrupaciones miembros en lo que respeE_ 

ta a organización y procedimientos para tratar con los empresarios. 

Durante cincuenta años la A-F .L. es el único representante na -

clona! de los obreros organizados en los Estados Unidos. 

A través de esta uni6n los sindicatos mejoran ampliamente, con-

tribuyendo también a esto el auge econ6mico que se in!ci6 a fines del sl 

glo pasado. Se dice que para 1904 tenla un mi! !On seiscientos setenta y 

cinco mil miembros. 

Para esta misma época exlstlan en. Estados Unidos alrededor de -

noventa uniones nacionales aun cuando la mayorla de ellas afiliadas a la 

A.F-L-

El Estado por su parte sigue una pollt!ca que favorece la ere! 

c!On de agrupaciones laborales; en 1918 se reconcoce y afirma el derecho 

de los obreros y empresarios para organizarse en sindicatos ast como para 
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que éstos negocien mediante sus representantes electos; ·ése :establéce Ja 

libertad in·jivldua! de aso¡;!arse_ !mpldien.d_o Ja coaéci6n. sindica! para 

obligar a !os trabajadores a ~gremiarse:· 

d} RUSIA. 

La historia de la conquista de! derecho de Asociación Profesio

nal en Rusia va lnt!mamente ligada a Ja historia de !a revolución de oct!!_ 

bre de 1917: el sistema zarista con su poder absoluto mantuvo a Rusia en 

una situación casi feudal no obstante que comenzaba a correr el siglo XX, 

y en todos !os paises europeos !a revolución industria! iniciada desde h~ 

eta un siglo estaba dando frutos óptimos, mientras que en e! extenslsimo 

territorio soviético los obreros padecic.n la tiranta carentes por comple-

to de !os derechos que en otros lugares hacia !argo tiempo hablan sido -

conquistados. Por estas razones, antes de la revolución de octubre, no 

encom:ramos formas definidas de Asociaciones Profesi.onales. 

La lucha por obtener !a !lbertad y Jos derechos poi !ticos fund~ 

mentales aparece ! igada al movimiento obrero, puesto que !os J!deres de 

dicha revolución estaban empapados de las doctrinas marxistas que pugna -

ban por la unificación del movimiento obrero mundial, con miras a exterml 

nar a las clases dominantes: !os capitalistas. Es as! como en Rusia se 

llega, o cuando menos ast se pretende, a la situación deseada por Marx o 

sea la dictadura de! proletariado, y a !a desaparición por completo de Ja 

clas.:: cap:talista. 

Lógicamente, si no existen en el sistema de producción sovlétl-
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co las dos clases que exlstlan en el sistema de producc!On capitalista, -

la organlzac!On obrera tiene objetives totalmente diferentes a. los que 

tiene en 1:1 mundo occidental, pues su lucha se terminó junto con su revo

luciOn y con el establecimiento del Estado Socialista por lo que trátamos 

dedelinear las principales caracterlstlcas que actualmente poseen los di)! 

dlcatos en la U.R.S.S. 

En su origen los sindicatos rusos conservaron su autonomla de~ 

cuerdo con la opiniOn de Lenin, de que no deblan de ser Organos del Est! 

do sino 11escuelas de comunismoº"· Los sindicatos son auxiliares de pro -

ducciOn al mismo tiempo que vigilan el nivel de vida de sus trabajadores. 

(30) 

El sindicalismo ruso esU organizado jer~rquicamente. La auto

ridad superior es ejercida por el Consejo Central de los sindicatos prof_§. 

sionales, Que representa unos doscientos sindicatos afiliados. Cada si!!_ 

di cato es dirigido por un poder central, con comités sindicales de 

clrcunscripc!On. L": adhesiOn al sindicato es voluntaria, lo mismo que la 

permanencia en ellos. 

Las finalidades sindicales son las siguientes: velar por los -

intereses obreros, participar en la administrac!On del Estado a través de 

las atribuciones que en su favor se establecen y que ademas son muy nume-

[30) An.toii'iole..tz Vanül. T11.a..ta.do de. Le.9.Ulac-lón de. T··.aóajc !! REvü.lón So 
CÜ1.l. T11.a.ducc-ló11. Ed.Uo>.i.a.l PanO.\a.nu< .Mú.lco J 94 7. 3a..EcLi.c-lón .pág. 321 
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rosas e importantes; entre otras est!n la de representar al Soviet Supr! 

mo de 1.a. U.R.'S:S· •.Y. otros organismos del Estado; participar en el cons! 

jos .económico·, promulgar dispos.iclones reglamentarlas sobre leglslaciOn -

de trabajo; velar por la apl lcaciOn .del seguro social en las empresas; -

controlar la aplicación de las leyes sociales con inspectores designados 

por los sindicatos y comités de empresa; fomentar la educación de los -

trabajadores; colaborar en les planes formulados por el gobierno; mant! 

ner la dlscipl ina del trabajo, y otras mas. (31) 

Como se ve con claridad, estas agrupaciones gremiales son mAs -

órganos del Estado que encaminan la acción obrera, que institucione.S pr~ 

tectoras del derecho de clase. 

La asociación es por industrias;· no existen los sindicatos gr! 

mlales, as! como también la sindlcaclOn es única. 

e} AMERICA LATINA. 

El movimiento evolutivo del derecho de asociación profesional -

se esboza en la América Latina, aQn de manera balbuceante a fines del s.!_ 

glo XIX y es hasta el siglo XX cuando adquiere una Importancia innegable; 

aQn cuando su desarrollo continuo la !!nea histórica general que siguió -

en Europa, ya que todos los paises de Hispanoamérica tienen hondas ratees 

jurldicas en el viejo Continente y el sindicalismo no ha sido la excep -

(37) An.tonkoleA:z VanúL Op. CU. pá9.lna 325. 
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ción, sin embargo dadas las condiciones especiales de estos palses, tanto 

en le aspecto social como en el económico, ha hecho que la evolución de -

la libertad sindical, desde sus origenes hasta su situación actual, pre -

sente peculiaridades que le son caracter!sticas. 

Se ha dicho, y desgraciadamente con precisión, que los veinte -

palses independientes que integran la América Hispana pertenecen al grupo 

de naciones subdesarrolladas, es decir. que su economr a atraviesa por una 

etapa preindustrial, y por lo tanto en un periodo de escasa actividad 

transformadJra de sus propias materias primas, por lo que a la hora del 

intercambio internacional de materias primas por productos transformados, 

la balanza les es desfavorable. De aqul surge la respuesta de por qué la 

mayor parte de su poblactOn es rural, con raras excepciones; Argentina.

Chile, Uruguay, y si a esto agregamos que'las contadas industrias de gran 

capacidad económica que encontramos al sur del ria Bravo pertenecen a pa.!, 

ses fuera de este Continente, vemos una doble consecuencia: por un lado 

la gran dificultad real que presenta la sindicación del campesinado, que 

es la población econói;iicamente activa mayoritaria, y la desigualdad en la 

contratación de la poderosa industria extranjera con la nacional, lo que 

provoca a su vez desigualdad entre obreros ·de una misma actividad. 

Sumemos a estas circunstancias, la situación pol!tica existente 

en América Latina en el siglo XIX y aun en el siglo XX; por un lado, de1 

pués de sus movimientos libertarios viene la transformación de sus gobie!. 

nos, cosa que trajo revueltas, cuartelazos, revoluciones y después las -

múltiples dictaduras auspiciadas por los capitalistas con el objeto de ª!! 
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mentar las prerrogativas de que gozaban; todo esto hizo que la lucha del 

obrero se orientara hacia el terreno de sus 1 ibertades ciudadanas de nat.!!_ 

raleza pol!tlca; y as! vemos cómo el m~s grande de todos los movimientos 

sociales latinoamericanos: la Revolución Mexicana, terita como lema una· -

aspiración puramente pol!tica (sufragio efectivo, na·reelecc!ón), que en 

nada se referta a la situación obrera, aQn cuandO, claro estcS. 1 su propia 

grandeza hizo que este movimiento acudiera en ayuda de la clase proleta -

ria. 

En estas circunstancias vemos tres etapas importantes en el de~ 

envolvimiento del sindicalismo de .américa Latina, sobre todo y casi con -

exclusividad del sindicalismo obrero. 

La primera consistente en la apl lcación del deseo de asociarse, 

hacia la satisfacción de las necesidades obreras en el campo de la mutua

lidad. Surgen a principios del siglo XIX, después de algunos balbuceos 

en la época colonial, cuando las condiciones económicas de los estados -

americanos eran sumamente precarias, la industria era fami 1 !ar y el cult.!. 

va de la tierra a cargo de campesinos que casi guardaban la condición de 

siervos de la edad media. 

Estas mutualidades sólo trataban de resolver las necesidades fl 

s!cas y espirituales de sus miembros bas~ndose en la ayuda mutua, y lleg!! 

ron a alcanzar un desarrollo considerable; actualmente existen este tipo 

de asee i ac iones mutua 1 i stas obreras con una tmportanc i a enorme, sólo en -

Argentina hasta el año d: 1950 agrupaban a treinta miembros, e igual can-
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tidad en Chile y Uruguay. (32) 

Ya en el sig_lo XX, el movimiento de tipo mutualista cede paso a 

la organizaci.6n sindical, se Inicia la segunda etapa del ·movim"fento aso -

claclonlsta Inspirado en gran parte por las Ideas marxistas que alcanz! 

ron gran boga después de la publicación del manifiesto comunista de 1848, 

por el cual se guiaron la mayor parte de las agrupaciones obreras latino! 

mericanas, lo que di6 lugar a que la razón de su existencia fuera la 11 Lu

cha de Clases"; es decir, ser sociedades de resistencia en lucha por el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. 

Esta situación se ve favorecida por la revolución bolchevique y 

con ella el triunfo del proletariado, pues se anuncia el advenimiento de -

una nueva era para el trabajador con una distinta organización social. 

Este sentimiento de choque, de lucha, de resistencia, es auspi

ciado por el capital que ve con malos ojos la organización obrera y hace 

todo lo posible por impedirla negando la validez de este derecho, lo cual 

lleva a pensar al trabajador que una colaboración entre ambos es imposi -

ble, pues mientras se critica a la Lucha de Clases, se hace m~s marcada 

la desigualdad entre las mismas, sobre todo en la repartición de las uti

lidades de las empresas. 

(32) Pobl«e Tilonco~o Moúe.. El Mov.<..,,,:en.to Ob1te1Lo La.tlnoam<Vt.lcano. Fon
Fondo de CuUw1.a Econónt.<'.u. MWco 1960. la. Ed<'.clón. pág-lna 
3i'S. 
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Hay que adelantar, que en esta época, en mxico, ya se organiz.! 

ban Jas primeras agrupaciones obreras católicas con Ideas fundadas en la 

doctrina social de Ja Iglesia católica sostenida a trav~s de.las enc!cll

cas de Jos sumos pom:lflces. 

Y as! llegamos a la tercera etapa que es la que actualmente 

atravesamos, en la que si bien el sindicalismo ha alcanzado un desarrollo 

m!ximo de toda su historia, aCm no logra llegar a la meta se~alada¡ las 

agrupaciones obreras encaminan sus pasos hacia los fines sindicales, pero 

aún con Incertidumbre; todavla en algunos paises de nuestro Hemisferio -

se lucha por el pleno reconocimiento de los principios de libertad e lnd~ 

pendencia sindical; pero una cosa es cierta, han cambiado las tActlcas y 

los métodos para la obtención del mejoramiento obrero, vemos cómo pausad_! 

mente, tanto la agrupación obrera como la Patronal se identifica en matas 

comunes para su m.!s amplio desarrollo. 
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e) EVOLUCICH HlSTORlCA OEL ESTADO. 

11 üurante· m~s_ de d0s_.milenios el Estado (polis, cl~itas, re"spu -

blica) ha constituido un conjunto de problemas jurldlcos {ha sido,- desde 

entonces; objeto de estudio de la- juris~radencia y· uno de sus conceptos -

centrales. El Estado no es un descubrimiento reciente- de la saciolagla 

ni de la antropolog!a. 

"Para apreciar la importancia de las consideraciones juridicas 

en el tratamiento del Estada, hay que tener presente que la tear!a pal lt.!_ 

ca y la tear!a del Estado no son, tanto en su origen como en su forma, s.!_ 

no jurisprudencia dogmAtica. La jurisprudencia medieval na fue sólo la • 

ciencia de la aplicación e interpretación del derecho, sino también, la -

única teorla coherente del Estada. La tea.ria pal ltica fue jurispridencia 

dogmStica que trascendió la esfera del derecho y evolucionó cama una fi!.2_ 

saf!a del derecho y del Estado (Barker). Erradicar las nociones jur!di -

cas de la teorl a pol !tica moderna, serla tan imposible como erradicar las 

palabras latinas de los idiomas modernos (Grim). Que el vocabulario de -

la teor!a del Estado se encuentra i~pregnado de términos jurldicas, no es 

sino reflejo y consecuencia del largo proceso y evolución de la jurispru· 

dencia. La teor!a del Estado tomó sus conceptos de la jurisprudencia do!l 

m&tica y fue con ese lenguaje que aprendió a hablar y decir frases artic!!_ 

ladas. Sobre esta penetrante influencia de la jurisprudencia sobre la -

ciencia pol!tica son muy significativas las palabras del célebre politól.2_ 

go inglés Erns Baker: "El estudia del Estado en términos jur!di:os con -

vierte a la ciencia pol!tica en una genuina disciplina y deir.anda del est!!_ 

dioso un verdadero entendimiento de las concepciones jur1dicas ... La ele!! 
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cla poi !tlca que no se en.cuentra enraizada y fundamentada en tal desclpll 

na se convierte en un conjutno de vaguedad.es de fkll apreclacl6n". . . .·· 

"No es sorprendente que Ja téor!a poi itlca del siglo XVI fuera· 

expuesta por juristas y, ademAs, en términos de jurisprudencia dogmAÜca. 

Jean Bodin, .A.lthusius, Grocio, Pufendorf, fueron las figuras centrales, -

todos juristas. Jean Bodln, el gran teórico de 'la soberan!a, no sólo fue 

versado jurista, sino, también, distinguido profesor de derecho romano. 

Con posterioridad Jos fi16sofos pol!ticos habr!an de seguir hablando el -

lenguaje del derecho: Hobbes (De corpore .Pol ltico), Locke (Of Civil Go -

bernment), Hume (Essays Moral and Politlcal), Rousseau (Du contrat so -

cial), etc. Para cuando se consolida el Estado nacional, la doctrina del 

derecho Internacional dispone de una noción del Estado. La escuela del 

derecho Internacional moderno es también grandemente beneficiarla de la 

jurisprudencia romana medieval. Gentilt, uno de sus fundadores, fue fam~ 

so profesor de derecho romano en Oxford, Gracia, el otro fundador de la -

escuela, Introdujo Las Instituciones del derecho privado romano, para ser 

aplicadas en las relaciones de los Estados. 

"Fue as! que la jurisprudencia devino la base de la teor!a del 

Estado; ella suministró los conceptos fundamentales de la Staatwlssens -

chaft (ciencia del Estado) y de Ja Allgemelne Staatslehre (teor!a general 

del Estado". (33) 

(33) V<.cc.<.ona.uo ]Ul'.,úü.co Mexicano. Ecf.lto,.útl UNAM. Múleo 1985. la. e~ 
c.lón. Tomo IV. pág.lna 102. 
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Sin duda los griegos concebleron a la poi is como un complejo de 

problem.as. jur!dlcos. Sin embargo, fue mérito de los romanos concebir al 

-· Est~do (repúbUca) en térm~nos jur!dlcos, como un. conjunto de competen -

clas y !acultades_. , .. ~~n. t.odo, correspondió a los juristas medievales fo.r. 

jar el concepto de Estado y Ja doctlna aplicable a éste. Los juristas -

construyeron la doctrina jur!dica del Estado alrededor de dos nociones j!!_ 

rldicas fundamentales: la de societas (corporac'ión) y la de soberanla. 

La civitas constituta, ciertamente, una agrupación de personas; sin em -

bargo, esta agrupación no era un mero agregado de Individuos. La clvitas 

para los romanos, constituta una universitas. 

La unlversltas era la unión de personas o un complejo de cosas, 

la cual era considerada como formando una unidad, un todo. En cuanto a -

la universltas de personas se refiere, el ·término se aplicaba en derecho -

público o en derecho privado (civltas, munlclpia, collegia, societates). 

La universitas era, para el derecho, un ente. un corpus, el cual se di~ 

tlngu!a de sus miembros (slnguli). De todas estas universltates fue la -

socletas la que se nutrió de mAs y mayor doctrina. Esta doctrina servl 

ria para describir· el Estado. La civitas (o en imperio) era como la s~ 

cletas, una Institución jur!dlca (de iure gentlo) establecida por aque -

llos que persiguen un propósito común (affectus soc letatls). La doctrina 

de la sovletas explica muy bien por qué el Estado (la clvitas) actúa. La 

doctrina jurldica de la societas (y de la Unlversitas en general) consid! 

ra a la socll (a los miembros) como un ente que actúa a través de sus r! 

presentantes. La clvltas tiene ciertas funciones, facultades y derechos 

que no son las de sus miembros. La clvitas constituye una corporación j_!!. 
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ridica, una persona de derecho, la cual. justamente, representa la comun.!. 

dad polltica que la conforma. 

Es importante observar que la doctrina·conslderaba a la sacie -

tas una institución de lure gentlum, esto es,_ una Institución ·originada 

en el cconsentlmiento. La societas y, por e"nde, la clvltas es creada por 

los hombres. Que la societas sea una lnstltuci6n creada por el consenti

miento, permite aplicar toda la doctrina que sobre el consentimiento se 

aplica a las obl lgaclones y contratos. En la civltas la competencia de -

los órganos le es conferida por los miembros de la república. 

La civltas (regnum o respubllca) se encuentra frente a otras c.!. 

vitates y dentro del concierto internacional (el Imperio). Para los Juri~ 

tas el imperio es, ab abvo, una universitas, compuesta de otras universi

tas. El Imperio denominado aún, Imperio romano, no es para los juristas 

un mero hecho histórico, sino el concepto jurldlco que unifica los dere -

ches de las universitates (regna, civltates, provlnclae) que lo constltu -

yen. El criterio decisivo es el concepto de obediencia o confermidad. 

Pertenecen al imperio quae imperio romano obediunt. Otros pertenecen a 

esta comunidad internacional. 

Después se encuentran otras comunidades pol ltlcas que, paradóJ.!. 

camente, pertenecen al imperio; pero en ningún sentido obedecen o se ca~ 

forman a las disposiciones del Imperio. Unas clvltates derivan del prlv.!. 

leglo por concesión del imperio (por delegación) -como Venecia-. otras no 

obedecen y se 1 iberaron. aseguran haberse 1 iberado, excontractu, en tal 
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situación se encontraban el reino de Francia y el de Inglaterra. Estas -

des últimas comun.idades que sin duda_ pert_enecen a la comunidad !nternac!.e_ 

nal 1 no tienen superior_~ son carac_terf~ada.s por los Juristas como civitas 

si be princeps. 

Estas comunidades pollticas san los Estados modernos. La c!v!-

tas que los juristas caracterizan como sibi princeps, se encuentran en la 

misma situación que el regnum donde el rex est !mperator regni su!. Los 

dos tipos de comunidad, pertenecen por supuesto al imperio, a la comunl 

dad internacional, pero obedecen su propio derecho. 

No todas las c!v!tates o republ!cae quae non recognoscunt supe

riorem detentan su imperium o sus potestates por delegación o pacto. Pu~ 

den obtener su imperium por prescripción e, incluso, por revolución 

(aliae ex usurpatione}. 

Existen dos formas en que se ejerce imper!um por las c!vitates 

que no reconocen superior: 1) de iure, esto es, por: delegación expresa -

del prlnceps o por otro titulo (ex contractu·}, 2) de facto. Las clvlta -

tes o regna que pretenden ejercer imperium de !ure, tienen que probar la 

delegación; si no pueden probar la delegación o cualquier otro titulo J.!!. 

rldlco, deben probar la prescripción. Sin embargo, si una clvltas puede 

probar que efectivamente ejerce imperium es suficiente: tamen si probare 

se ex.ercuisse merum imperium, val!::t. En este Cíltimo caso la eficacia se 

convierte en la única condición para el reconocimiento de una clv!tas sl

b! prlnceps. 
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Como quiera que las comunidades pol!ticas se sustraigan al domj_ 

n.~o. directo de_l emp~rador, ést::; no dejan da pertenecer al to~um imperit!m 

romanum~ ·Pera los
0

jur1st.as el· imperio ·es la clave para explicar el Esta .. 

do. El imperio no es una rñonarchia mindial, sino la universitaS (maxima) 

que unifica el complejo de comunidades pol lticas y sus Ordenes jurldicos. 

Estas doctrinas jurídicas habrl:n de convertirse en los principios basi

cos del derecho internacional y habrlan de constituir un capitulo de la 

teoria del Estado. Una teoda del Estado tiene que resolver la situación 

de éste frente a otros Estados y ante el derecho internacional. 

El imperio es. as!, el punto de partida en la expl icaci6n del 

poder del Estado (tanto de iure como de facto). En principio, la summa -

potestas se encuentra totalmente central izada en ial princeps, en quien 

traslata est omnis iurisdictio de coriformidad con la doctrina de la lex -

regia. Es a partir del imperio, i.e .• de la comunidad internacional o, 

del derecho internacional. de donde se descentraliza el poder politice. 

Los juristas describen de manera muy concreta la soberanla de 

la civitas sibi princeps, la doctina es predominante operativa y practica 

en las ciudades del norte de Ita! la. 

La gran autoridad de los juris~as convirtió su doctrina en la -

descripción vigente de la auctoritas, de la soberanla, de la legitimación 

y del gobierno de la clvitas. 

Para que el consentimiento del populus surtiera efecto, éste t! 
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nta qua ser libre. Cuando este consentimiento es libre, el populus es l!. 

bre y puede ser comparado con el populus rcmani quien, conforir.e a la lax 

regia, era el depositario originario de IJ pot~stad leglsla~iva: un .pue

blo libre tiene plena jurlsdiccl6n y omni populo iurisdlctionem habenti -

ius propium statuere permittitur. Para el jurista un pueblo 11 Libre 11 es ! 

quel que no tiene superior, él es su propio superior, su· propio princeps~ 

civitas sibe princeps. El ~ueblo libre es reconocido como una universi -

tas de ah! se sigue: 1) la civitas es una unidad (un orden jurldico), -

una persona; 2) 1 a e i vi tas, en tanto persona, actúa a través de sus repre

sentantes: el concilium, el cual totam civitatem representat, y 3) el ~ 

rigen del poder y la última autoridad son los miembros de la civitas. 



CAPITULO 11! 

.. NATURALEZA JURIOICA Y FINES DEL ESTADO Y DE LOS SIHDICATOS. 

a) NATURALEZA JURIDICA DEL ESTADO. 

La caracterizaci6n del Estado desde el punto de vista jur!dlco 

exige, como tarea previa. poner en claro qué ha de en.tenderse por Derecho 

Concebimos al mundo de la cultura, al especifico mundo del hom

bre social, no como un !mbito indefinido donde se dan heterogéneamente -

las acciones, sino como un todo ordenado, como un conjutno estructural 

constitutdo por diversas famas de vida {sistemas de conducta y meros m~ 

dos de obrar con sus respectivas objetivaciones). cada una de las cuales 

esta normativamente determinada y tiende a la concreción de ciertas situ~ 

e iones valiosas. 

El Derecho es una de esas formas estructurales de vida. Es un 

orden, un sistema coactivo de conducta humana -consituido por el hacer vJ_ 

tal del hombre y por las objetivaciones de ese hacer- en el cual aparecen 

normativamente delimitados, por un lado, un campo de acciones permitidas 

(y, dentro de ~ste, un ccnjunto de acciones exigidas) y, por otro, un 'ª.!!!. 
po de acciones prohibidas. 

ºEs menester destacar Que nuestro modo de considerar al objeto 

Derecho difiere de la concepción de Kelsen y de la de Cossio, aun cuando 

atendiendo sólo a la faz formal -estructural de aquel objeto pareciera -
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identificarse co::in la primera y atendiendo a tos concretos c·antenidos exi! 

tenciales ce dicho cbjeto tuviese similitud con la segunda. 

Adviértase, "en efecto, ·que si bien Haris"Kelsen concibe al Dere

cho -y por identificación formal. también al Estado- como un orden coact..!_ 

vo de conducta humana, ontologiza sólo al sistema normativo, es decir, 

la estructura lógica que confiere sentido jurldico al acontecer vital. 

aun cuando no puede prescindir en ninguno de sus desarrollos de una con! 

tante referencia a los he:hos de conducta que ese orden regula, centrali

za tem.1ticamente su investigación en las normas y sólo en ellas. La Cie!!. 

cia Juridica es, pues, para Kelsen, una ciencia de normas. Estas constJ. 

tuyen su único objeto 1
'. (34) 

Pero en el caso de que ~ambi~n estas "reglas de Derecho 11 se es-

tructuran preposicionalmente con un "deber ser". Y en esto subyace una 

inconsecuencia epistemológica. Pues si ha de prevalecer el criterio de -

que las normas, y sólo ellas, constituyen el objeto de la Ciencia JurldJ. 

ca, resulta imposible conocer a las normas con la categorra "debe ser11
, y 

si. en cambio, ha de prevalecer el criterio de que el ºdebe ser 11 funciona 

en la Ciencia Jurfdica como una categorfa gnoseol6gico-trascendental. re 

sulta imposible sostener la tesis de que las normas son el objeto del e.e_ 

nacimiento jurtdico. 

Por su parte, Carlos Cossio también admite la tesis kelseniana 

(34) Kel•en HaM. La Teo'Üa PUJLa del Ve1techo. Ed.lto;úal Lo•ada. Bueno• -
A.lJLe•, AJLgendna. 1946. 1a. Ecüclón, pág.lna 158. 
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de que el "deber ser 11 normativo es una categorta gncseol6gico-trascenden

tal. Pero se aparta fundamentalmente de el la en cuanto considera que el 

objeto de la Ciencia del Derecho no lo constituyen las normas sino la co_!! 

ducta humana en su libertad y creación conocida y conceptuada a través de 

tales normas. En el sistema lógico-jurldlco-trascendenta!"postulado por 

la Teorla EgolOgica del Derecho las normas jur!dicas. en tanto concepto, 

funcionan, pues, como organon del conocimiento cientifico. la r-:lación -

entre norma y conducta no es otra, para Cossio, que la relación de conocj_ 

miento. El objeto de la normación, o sea el comportamiento humano, se -

transforma en esta doctrina en el objet.o del conocimiento cientifico. Y, 

por su parte, las normas mismas -en tanto pensamiento- son los juicios -

con que se articula lógicamente la Ciencia del Derecho, ya que re;>resen -

tan significativamente, en su conjunto, un sistema de conocimientos verd_ 

deros. 

Y estimamos, en consecuen::ia, que la Ciencia del Derecho sólo -

puede estructurarse, c.:imo tal, con juicios del ser que expresen descriptJ.. 

vamente, con universal va 1 idez y pretensión de verdad, el sentido norma t.!_ 

ve jurtdico que tienen los hechos de conducta y sus respectivas objetiv~ 

e iones en un tiempo y lugar determinados, y no con proposiciones del 11 de -

ber ser 11 que, aparte de ser inadecuadas para expresar un conocimiento con 

pretensi~n de verdad, c:instituyen tan sólo las formas lógicas con que se -

integra onto16gicamente el objeto del conocimiento jur[dico. 

Caracterizado asr el Derecho como un sistema coactivo de condu.E_ 

ta humana normativamente determinado, resta señalar que la observación em 
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plrica nos evidencia que existe Derecho allt donde exis~e .. u!'l_a .c_om_unidad h~ 
.· ' 

mana estable, precisamente porque cerno sistem~ coacttVo-tie_nde,_ cuando m~ 

nas, a aseg~rar e~ mo:!c·afectivo un minimo de orden social~-

Las normas jur!dicas, en tanto formas categ~ha\:s del obrar h!ó 

mano, confieren a éste el especifico sentido de llclto'.o. 1Í.1cí"to' e:impll

can, de este modo, una serie de limitaciones forrnales~-al :ai)JeCfr"úi )!1C1ivi

dual, ya que la representación intelectual de la sanción que prescriben, 

motiva a los hombres a una determinada conducta: a la conducta ·que se e~ 

tima valiosa en el instante de la normaci6n. 

Pero la observa:ión empfrica nos demuestra. asimismo, que no -

siempre que existe comunidad humana -y. por tanto, Oere:ho- existe tara -

blén Estado. 

En efecto: si centramos el an¿l isis de una comunidad jurfdica 

primitiva, preestatal, hemos de concluir, como lo señala Hans Kelsen, que 

las tareas da producción y ejecución normativas estAn descentra! izadas. 

(35) La prcdu:ción de normas generales tiene lugar, bien bajo la forma -

de un proceso inconscientemente general izado en virtud del cual son adml 

tidas en determinado momento, como vAl idas y vigentes, ciertas normas j.'::_ 

rfdicas consuetudinarias, o bien bajo la intervención directa de todos o 

da .algunos de los miembros del grupo {consejos tribales, pactos interpar-

(35) Ketóen lian&. Op. CU. piig.lna 160. 
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tes, interpretaci6n de mandatos de la divinidad, etc.). Y como ejemplo -

ttpico de ejecución dentro de este sistema de~central izada pued~ seMlu!: 

se la venganza privada, mediante la cual, e_I !ndiv!duo afectado o su de

rechohab!ente toman a su cargo la ejecuc!On de una pena contra el ofensor 

Cuando estas tareas de producción y efecuci6n de normas jur!di

cas son ejercidas por de~erminados individuos que inves:.idos de autoridad 

adquieren el especifico car~cter de órganos, con una esfera de acción ta!!!_ 

bién normativamente delimitada, aparece el Estado. Y si a ello agregamos 

que esta delimitación nor;:;ativa de funciones y autoridad depende de la d! 

terminación expresa o del t~cito consentimient.o de los individuos que 

integran la comunidad -cuya existencia cerno tal estA posibilitada y a la 

vez condicionada por factores naturales e hist.6rico-culturales-, el Esta

do se nos aparece como una organización fundamental de la vida social, e~ 

tructurada, precisamente, mediante y a través de este mismo sistema coac-

tivo de conducta que es el Derecho. 

Derecho y Estado constituyen ast una sola forma de vida, una SE_ 

la realidad cultural, puesto que se identifican en un único sistema lóg)_ 

ca-normativo. Pero no obstante esta identitad estructural, difieren, sin 

embargo, por articularse cada uno según una modalidad diversa, una fun-

ción existencial distinta. 

Mientras el Derecho se nos patentiza como un orden de conducta 

en el cual la estructura normativa predetermina regulativamente a los CD!!. 

tenidos concretos del comportamiento humano, el Estado se nos presenta C.2_ 
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mo ese rr.ismo orden de conducta, pero integrado en un proceso relacional -

ti:i"ers~ en el cual los contenidos concretes del comportamiento humano d! 

··terminan a la estructura normativa. Considerados formalr.iente, como mera

estructura, ambos .Planos de integración vital (el Derecho y al Estado) se 

identifican: constituyen un único sistema normativo. Pero vistos desde -

el ~ngulo de su concreto sentido exts:encial, ar.ios planos difieren por ser 

distintas las modalidades o funciones vitales en que se int~gran. En ta~ 

to que en el Derecho la voluntad de los individuos aparece determinada y 

limitada en función del orden normativo, en el Estado es el orden normatl 

vo el que aparece determinado y limitado en función de la voluntad de los 

hombres. HAllanse, asi, contrapuestas en una misma forma estructural, -

dos distintas dimensiones ontológicas de la coexistencia humana: la una 

-el Derecho- es la volun:ad y la acción reguladas, el comportamiento exi

gido como "deber ser"; la otra -el Estado- es la voluntad y la acción re 

guiadoras, el comportamiento orientado como "poder ser 11
• 
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b) NATURALEZA JURIOICA DE LOS SINDICATOS. 

Es un hecho por lo tanto 12l proverbio latino "Ubi homine sici2-

tas, ubi societas jus", es decir, q:.ie !as agrup~cioneS rl"=cieron con los··

hombres; éstos nunca estuvieron apartados el uno del otro •. sino que por 

el con.trario, nace con la familia como primera agrupación social, y evol~ 

ciona continuamente con el clan, la tribu, la nación, hasta llegar a la -

más perfecta de todas las agrupaciones humanas; el Estado, producto nat~ 

ral del hombre, y como dice Gonz~lez Uribe: 11 Su hacer incesant.:mente re-

novado". (36 l 

Mas el Estado, definido por Jellinek como "la corp:oraci6n fom~ 

da por un pueblo dotada de un poder de mando originario y asentada en un 

determinado territorio", o en forma mas resumida, ºla corporación t.errit~ 

rial dotada de un poder de mando originario", corno nido de ave maternal -

cobija dentro de si a otras agrupaciones, inferiores en evolución, y por 

lo mismo en jerarqufa; estas agrupaciones van desde las sociedades seer! 

tas, del ictuosas, hasta las sociedades mercantiles y civiles con fines e.2_ 

peculativos respectivamente; es decir las que trataron de rivalizar con 

el Estado, hasta las que col abaran con é 1, para hacerlo m~s perfecto y -

grande. Y dentro de este últ.imo grupo, podemos af.irmar. que pese a ideo

logtas contrarias, se halla la Asociación Profesional, objeto de nuestro -

estudio. (37) 

{36) 

{31} 

C.Uado poli. Po.t-tua Pbtez F,.anc.i•co. Teo.t.<a Gene11.at del E•.tado. Ed.UE. 
.to·ti.a.l Por.,.ll.ll. M[lclco 1968. 2a. Ed.lc.lón. pág./.na 12. 
C.Uado poli. Poi:..u.i.a Pé-,ez. óp. C.U. pág.lna 13. 
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Es por esta razón, que el Estado tuvo q~e recon'?_::.:_r la validez 

de la Asociación Profesional, ast cor.10 su per-sonalidad própta-, por ser -

.una de las fo_rmas equilibradoras dentro del campo social. 

Surge el Derecho de Asociación Profesional, en el" siglo XIX 

cuando el "Laissez Fair, Laissez passer" del Liberalismo. y la corriente 

filosófica Jusnaturalista, que exalta:.a a la persona humana hasta el gra

do de reputarla como la entidad suprema de la sociedad, en aras de cuyos 

intereses de~ta sacrificarse todo ac:;uello que implicara una rnerma o meno~ 

cabo para les mismos; aniquilaban a grandes grupos humanos, y 1 as el ases 

trabajadoras eran objeto de la m~s inicua explotación. La lucha del tr! 

bajador fue heroica hasta que logró un pl~no reconocimiento a sus agrupa

ciones y de esta manera destruir la idea de que la persona es un auto-fin 

y encauzar la actividad estatal por el sendero de la justicia social. 

En México, ese reconocimiento lo encontramos fundamentado cons -

titucionalmente en el articulo 9 y en la fracción XVI del articulo 123, ! 

bos de ia Constitución ?al !tica de 1917. 

Pero hemos dicho que han sido diversas las formas en que el he~ 

bre se ha agrupado, y se hace necesario establecer la naturaleza jurldica 

del Derecho de Asociación Profesional, distinguiéndolo de las demAs far -

mas asociativas que existen en nuestro mundo jurtdico. 

Mas lqué es una sociedad? En el extenso caUlogo de los concep_ 
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tos de sociedad, nos dice Her:nann !iel ler. (38}, se nos presenta en pr.!_ 

mer térmi~o un .concepto genéric!J según el cual, és:e vendrfa a ser el g!_ 

ni;:fo h1.1man~ entendid9 cCmo el coñtenido abstracto de todas las formas de 

la con'{ivencia humana, o sea que par· sociedad se entender[ a la unión en -

tre los hombres en general; y si tratamos de ampliar el concepto del 

gran autor aleman, cuando este tipo de sociedad en general es gobernada 

por un poder pal itico, cualq!Jiera que sea su na:uraleza, y se fija en el 

territorio determinado, se llega a la existencia del Estado según la con

cepción moderna. Existe también el llamado Derecho de R:-!.lnión consagrado 

de manera expresa en nuestra Constitución en su ar~Iculo 9; por reunión 

entendemos "al conjunto de personas reunidas; y reunir significa juntar, 

congregar, amontonar. La reunión es, por tanto. 1 a congregación rae ional 

y transitoria de personas". (39) 

Igna.::io Burgos, por su parte. en su tratado sobre Garanttas l.!!_ 

dividuales, hace de manera clara la distinción entre el Derecho de Asoci! 

ción y el Derecho de Reunión, y nos dice: 11 Por derecho de asociación se 

entiende toda potestad que tienen los individuos de unirse para consti -

tuir una entidad o persona moral con sustantividad propia y distinta de -

de los asociantes y que tiende a la consecución de determinados objetivos 

cuya realización es constante y permanente. La libertad de asociación al 

ejercitarse engendra las siguientes consecuencias: a) creación de una e!! 

(38) He.ll<IJI. HVLman. Teo,.la de.l E•.tado. Fondo de C«l.twr.a Económica. MW
co 1960. 2a. Ed.<c.lón. pág.lna 585. 

(39) D.lcc.lonaM'.o Peq«e>io La~O<LH<.Ecll.to,...lal La>.o«He.F~anc..la. 1916.pág. 114 



80 

tldad con persona\ídad y sustantividad jur!dica propias y distintas de -

Jas que corresponden a cada uno de sus miembros Individuales, y b) pers! 

cución de fines u objetivos permanantes y constantes. (~?l 

Por el contrario, el derecho de reunión se revela bajo una for

ma diversa; simplemente se trata de una pluralidad de sujetos desde un 

punto de vista aritwético, lo cu.al ;:ior lo dem~s tiene lugar a virtud de -

la real izaci6n de un fin concreto y de:erminado, verificado el cual, aqu!_ 

lla deja de existir. Las consecuencias que se derivan del derecho de re~ 

nión son diferentes de !as o.ue produce el desempeño de la libertad de aso 

ciaci6n. en efecto, la libertad de reunión al actualizarse no crea una -

entidad propia con sustantividad y personalidad diversa e independiente -

de cada uno de sus componen:es; además, una reunión, con:rariamente a lo 

que sucede con una asociación, es transitoria; esto es, su ex.istencia e_! 

t~ condicionada a la realización del fin concreto y determinado que lo mo 

tivó, por lo que verificado este a::o deja de tener lugar". 

Adem~s. continúa diciendo el maestro Heller, que también existe 

el concepto de la 11Societas 11 del Derecho Romano, que es una relación con

tractual entre sujetos de derecho que se hallan frente a frente como Pª!. 

tes jurtdicamente libres e iguales, es decir, la forma de agrupación c::ue 

a partir de Hegel se es:irna como la es"":.ructura fundamental caractedstica 

de la sociedad civi 1. (41) ::ste es et tipo de sociedad que dent.ro de .. 

140) 

(41) 

BuAgaa; O'.ihuela Ignacio. Ga;~an~~• Incú:v.ia'uatu. Ed.Uo«at PM'.ua;.
M{X.lco 19!6. 20a. Ecú:uón. pág.lmt 304. 
Hellu HVU11an. Op CU. pág.úta 590. 
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nuestra legislación se halla contenida en el Código Civil para el Distri

to y Territorios Federales en s•J Articulo 2688, a saber: "?cr el Contra

to de 5o
0

ciedad, los sacies se obligan mutuamente a convinar sus recursos 

o sus esfuerzos para la real izáci6n de un fin común, de caracter prepond! 

rantemente eccn6mico, pero Que no constituya una especulación comercial 11
• 

Como se ve, esta sociedad se diferencia Ce la reunión por su caracter e2_ 

cencialmente privado y por su constitución permanente; el contenido de -

su finalidad es econ6mico aún cuando no se le denomine especulación come!. 

cial. cosa que esta reservada para la sociedad mercantil, regulada en los 

diversos aspectos que represent.a, por su ley especial; pero como dice el 

maestro Mantilla Malina, (<2) la diferencia en"tre las sociedades mecan

tiles y civiles, es de simple formulismo. pues se basa en la forma de 

constitución, pudiendo exis:ir saciedades mercantiles c::;n fines civiles y 

viceversa. por lo que para el objeto de nuestro estudio ambas integran -

agrupaciones de derecho privado con finalidades de lucro para sus agrer.ii2_ 

dos o socios; es decir, su campo de acc i6n se 1 imita a la obtención de -

beneficios particulares. 

Pero el Estado en su función para alcanzar el bien común, que -

es su finalidad principal, sino la única, tuvo ast mismo que limitar su -

esfera frente al individuo considerado como hombre, respetando su digni -

dad, y su libertad de acci6n a través de una regulación de sus derechcs 

mtnimos e indispensatles para que pueda actuar conforoe a su naturaleza -

(42) Man.tilla MoUna Robe'..to. VMecho Me-\can.tll. Ed.Uo> • .lal Po'..tua. M~:ú
co. 1911. 25a. Edición. pág.lna 110. 



racional; estos fueron los derechos que surgieron del movimiento l ibert2_ 

rio de los Estados Unidos de América en 1776, y de la revolucl6n francesa 

en 1789, y que actualmente en nuestro pais se encuentran consagrado en. la 

Constituci6n Polltica vigente bajo el rubro de "Garantlas Individuales". 

Aún as! el problema subsiste; desgraciadament.e la sociedad se 

divide en estamentos sociales que rivalizan entre si, porque tiene inter_! 

ses contradictorios que los separan, y que los hacen luchar, de tal mane-

ra que si no se suaviza o 1 imita esa lucha, el Estado cor.io agrupación d~ 

jarta de existir. Dichos estamentos o cl.:ses sociales tuvieron que agru-

parse para defenderse o atacarse entre el los mismos, o para defenderse o 

atacar al Estado cuando este trata de impedir su n.acimiento, exterminar -

las, o simplemente nul ificarlas en la nobre acción que se han encomendado. 

Es asi como surge la Asociación Profesional, diferente a las S.2, 

ciedades civiles por sus finalidades mas altas, por su organización m~s -

evolucionada, y por su constitución clasista. 

La Asociación Profesional que rivaliza con una clase en defensa 

de otra, y rivaliza con el Estado.en defensa de el¡a misi:'la, y adem~s para 

lograr la perdurabilidad de este, pues el abuso tanto de uno como de la~ 

tra, ocasiona la destrucción de ambos. 

Asl la historia humana que no se detiene nunca, encuentra en su 

derrotero un hecho que es la Asociación Profesional, y Que tras luchas he 

roicas Que posteriormente ser~n relatadas, se le reconoce su existencia,-
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su personalidad propia, y lo m~s importante, se llega a reconocer como un 

derecho de que gozan tanto los trabajadores como los patrones para ser -

util.izado por an,bos. en defensa de sus propios interese!S. Al fin el pri -

mer paso hablá sido dado, su evoluCi6n posterior iba a conducirla a ser -

dentro del campo social, una de las m!s nobles formas equiÚbradora de 

las fuerzas que chocan dentro de la sociedad. 

Pero si afirmamos antes que la Asociación Profesional no sel 

dentifica con la reunión transitoria de personas, con el contrato social 

de tipo civilista, o con la sociedades mercantiles de funciones especula

tivas, es necesario saber que tipo de derecho surgió con esta figura; 

les acaso un Derecho Pal ttico de Asociación? lo es diferente? y si lo 

son, lcuál es la naturaleza jur!dica del Derecho de Asociación ?rofesio -

na!? 

"Para contestar a estos di versos interrogantes es necesario ac~ 

dir a las principales corrientes doctinales Que sobre el tema se han el! 

borado, sobre todo, a los maestros Kaskel y ~Hpperdey, que han sostenido 

tesis contrarias acerca de la naturaleza jur[dica del derecho Que nos oc.::_ 

pa. 

"Kcskel es el principal expositor de la que ha sido llamada te

sis clásica o individualis~a del Derecho de Asociación Profesional; con

sidera que este Derecho de Asociación Profesional es una prolongación de 

los derechos naturales del hombre, una simple manifestación individual de 

poder asociarse con sus semejantes. 
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"En estas clr~:.mstancias la asociaciól'.1. ;:>rofesional' es una.ex -
. ~ .• 

presión del derecho de les hombres a asociarse que·esta reconocid.o, y t!?_ 

das les constituciones o leyes reglamentarias de los div~;s~~···paáes'' qúe 

contienen los dos preceptos, lo deben a que los tra~ajadore_s pa~a.-imPedir 

prohibiciones que se dejaron sentir en tiempoS ant~rio-=f~~s<}~€~1~~á:ro~n- ·un· 

texto expreso a efecto de garantizar un derecho exclus,ivo de:·P~~tección -

directa para ellos. 

"Por su parte, Uipperdey dice: que el Derecho de Aso:iación en 

general, y el Derecho de Asociación Profesional, ~ienen un origen histór.!_ 

ce distinto y un propósito también diverso. El Derecho de Asociación en 

general es una garantla frente al Es~ado, siendo ~u principal propósito -

el de impedir la arbitrariedad de este, motivó por el que queda obligado 

a consentir en las union~s humanas impidiéndolas únicamente cuando tuvie

ron un fin iltcito; en cambio la Asociación Profesional no es un derecho 

frente al Estado, sino que es un derecho frente a la clase social opuesta, 

sea cual fuere esta clase, y para que de esta manera sus fuerzas se igua-

len". (43) 

En nuestra legislación el Pl'.'.Oblema discutido por Kaskel y Ni -

pperdey, tienen vigencia actual, pués nuestra constitución, aunque no ha

bla del contrato de sociedad de tipo civilista, si se refiere en su arti-

(43) Vi la Cueva Ma,..lo. El Nuevo VVtecho Me.x.üano de.l TJtabajo. EclUoJt.lal 
POMila. M€.u:co 1985. IOa. Ed.lúón. pá9.i.na 321. 
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culo 9 a 1 Derecho de As oc i ac i 6n an genera 1 , en su concepción de derecho -

polltico de. asociación al decir: "No sa podr~ coartar el derecho de as2_ 

·ciarse o .reunirse pact_ficamente ::on cualquier objeto iltcito; pero sola

mente los ciudadanos de la Repúbiica podr!n hacerlo para tomar parte en 

los asuntos poltticos del pats. Ninguna reunión armada tiene derecho de 

deliberarº; por otra parte nuestra Constitución menciona también en la 

fracción XVI de su artlc!Jla 123, el derecho :je asociación profesional, 

saber: 11 Tanto los obreros cor.io los empresarios tendrán derecho para coa-

ligarse en defensa de sus res;:iectivos intereses. formando sindi.:atos, as~ 

ciaciones profesionales, etc.": de aqu[ que la doctrina mexicana haya t_q, 

cado extensamente el problema; vamos nosotros, pues, a analizar las opi

niones de los mi!s destacados autores mexicanos: 

Empesaremos con el maestro J. de Jesús Castorena quien conside

ra que la distinción entre el Derecho Polltico de Asociación y el Derecho 

de Asociación Profesional. es mi!s aparente que real; explica que el enu_!! 

ciado del articulo noveno constitucional sólo manifiesta una forma jur[d..!_ 

ca sin contenido, éste se adquiere al ejercitarse el dere:ho consignado. 

Puede por lo tanto existir una agrupación cultural. clvica, filantrópica, 

etc., que ser A siempre una manifestación del Derecho Politice pl asr.iado en 

el articulo noveno, y es idéntica la situación de la Asociación Profesio

nal, que aunque en una norma diferente del mismo ordenamiento jur[dico, ·-

no es sino el Derecho Pol!tico actual izado". (44) 

(44) Ca•.to11.ena Jo•~ de Je.><1>. T>.a.tado de Vv:.echo Ob>.M.o. Ecllto!Ú!I.! JaJr..i.>. 
Mú.lco 7913. lla. Ecüc.éón. pág.lna 502. 
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Después de estudiar esta pos!ci6n, creemos que .se identifica en 
-- -- .. . 

sus 1 tneamientcs generales con la oPinlón 'del rr;aest'ro---KaSke(, '.pu2s-·s1 ·af-

guna distinción halla el licenciado J; de Jesús
0

:cas,t6re~~·en:'r~ ¡~bos d~-. - "' ~ ... - . . ' .. . 
rechos, es justamente 'ta mlsma que hay entre la h1pótesls que presenta . . ' . . ' 

cualquier norma y el momento en que s~· actu.alÍ'zt~~-~o un·~-~-reaÚ_dad en ._el 

mundo social. 

"Es el maestro Mario de la Cueva el que inicialmente, dentro de 

la doctrina mexicana, se coloca en una posición ecléctica, pues después -

de hacer un sesudo exámen de las doctrinas de Kaskel y Nipperdey, conclu

yci.· que en el arttculo noveno de nuestra Constitución Polrtica existen 

dos tipos de derechos: uno, el Derecho Universal de Asociación tomado en 

un sentido ampltsir.io y el otro, el Oerec:io de Asociación frente al Estado. 

en una concepci6n limitada; este último derecho tiene su origen en el 

primero. 

Pues bien, el Derecho de Asociación Profesional provendria tam

bién de aquel Derecho de Asociación en sentido ampl!simo y seria colat.~ 

ral del Derecho Limitado de Asociación frente al Estado. 

O sea, se tratan en su origen de derechos iguales, pues tienen 

la wisma razón de existir. son expresión de la misma necesidad que es el 

impulso asociativo, pero agrega el maestro De la Cueva. que si bien se -

puede fundar la existencia de la Asociación Profesional con base en el ar 

ticulo noveno constitucional, ésta quedar!a regulada por el derecho común 

y siendo un derecho de constitución esencialmente clasista, ya que sólo -
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puede ser ejercitado por trabajadores o patrones, tenla que regularse ta!!! 

bién de manera que constituyera una situación regulada por un derecho de 

clase como lo es el derecho del trabajo". (45) 

El licenciado Rodolfo Cepeda Vlllarreal se coloca también en -

una posiciOn semejante; dice: que el an~l !sis comparativo de la evolu -

c!On histOrica de ambos derechos discutidos, hallamos que e! Derecho de f! 

sociac!On Profesional surge del Derecho de AsociaciOn en general pues las 

primeras agrupaciones profesionales tuvieron su fundamenteo jur[dico en -

este Derecho General de Asoc!ac!On, pero que también es innegable que su 

movimiento evolutivo los ha ido separando hasta llegar a dar!_es, sobre tE. 

do al Derecho de Asoclac!On Profesional, caracterlsticas peculiares de -

!os independientes al uno del otro, es decir, se vuelve diferente el Der~ 

cho de Asociac!On Profesional del Derecho de Asociación en general que -

"en un principio le sirviO de amparo y sOlido apoyo". (46) 

11 veremos ahora la teorta de Ignacio Burgos, que opina que se -

trata de un mismo derecho observado desde dos puntos de vista diferentes; 

dice el citado autor; "El derecho público subjetivo de asociaciOn consa

grado en el articulo 9 constitucional. es el fundamento de todas las per_ 

sonas morales privadas, lUmense éstas asociaciones propiamente dichas -

.(articulo 2670 del COd!go Civil), Sociedades C!Viles (articulo 2688 del -

(451 De ·ta Cueva Ma'L.lo. Op. e.u. páglna 3Z3. 
(46) Cepeda V.lttaMeat Rodot6o. Segundo Cwi.~o de OeJtecho det T1tabajo. F!!. 

.. ~afl.~e P0ecl!~·-UNAM. ~úlco 1961. 



88 

Código Civil), Sociedades ~.arcantiles o Sociedades Cooperativas, etc.; t.e_ 

das estas entidades cuya. e•istencia .Y .fundamen.to jurldico arrancan del ª!. 

ticulo no~eno cbnstitu.:i9n'a1,· se c;f;¡anizan y·reg·Jian por los ordenarnien -. . . . .. 
. tos -correspondientes que propiamente ·se ostentan como reg.J-amentarios de -

dicho ordenamiento constitucional. También la libertad sindical encue!!_ 

tra su apoyo en el multlcitado articulo 9 de nuestra Carta Fundamental 

titulo de garant.la individual, o sea, como derecho subjetivo público de .e_ 

breros y patrones oponible al Estado y sus autoridades. Por el contrario 

dicha libertad considerada ya no como garantla individual; esto es, como 

contenido del derecho subjetivo público Individual emanado de la relación 

jurldlca entre el gobernado y el Estado y sus autoridades, sino reputado 

como garantla social tiene su apoyo en el articulo 123, fracción XVI de -

la Constitución Poi ltlca". 

"Precisa que aclaremos conceptos: la garantla Individual se da 

al gobernado frente al Estado, delimitando el campo de acción de éste, no 

permitiendo el abuso de poder por parte de las autoridades representati -

vas. La garantla social se da como norma equlllbradora de dos clases s.e_ 

ciales desigualmente situadas, es decir, los sujetos de Ja garantla so -

cial son dos clases; la clase trabajadora y la clase capitalista. 

"El Estado por su parte intervi.ene en dicha relación como regu

lador ejerciendo su poder de Imperio, 1 imitado claro est~. por el orden . . 
ju~ldico estatal -en sus respe¿tivos casos: es d~cir, el Estado en Ja 9! 

rantla social, a través de sus autoridades que establece la ley, vela por 

el cumplimiento de todas las modal ldades jurldicas y económicas de la r! 
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!ación de derecho en que se ostentan las garant!as sociales. 

"El maestro Ignacio Burgos piensa sin embargo, que si Men las 

· garant!as Individuales y las garantlas sociales son diferente~ por los s;o 

jetos que las Integran o ejercitan, y por sus objetivos frente al Estado 

los de una y clasistas los de la otra, las garant!as sociales no vienen -

sino a reafirmar las garant!as individuales desde el momento en que hace 

efectiva la libertad y la igualdad en las relaciones jurldlcas que enta -

blan entre Jos miembros de dos clases sociales económicamente diferentes. 

En efecto, es evidente que nuestro articulo 123 fue la consecuencia legi~ 

latlva der una Idea, de un propósito tendiente a procurar para la clase -

trabajadora un mlnlmo de garantlas, frente al otro factor de la produE_ 

ción: el capital fue la negación de la imagen teórica legislativa de que 

los hombres frente a la ley eran iguales, lo que realmente exlstla era -

una notoria Inquietud y una verdadera desigualdad; de esta forma se equ.!. 

libra la balanza en el momento de Ja relación contractual entre capital y 

trabajo". (47) 

Otro argumento con el que se pretende reafirmar la diferente ".! 

turaleza de los derechos contenidos en los art!culos noveno y 123, frac -

ciOn XVI, a~bos de nuestra Constitución Pol1tica, es aquel que se remonta 

al siglo .Pasado, cuando aún estaba vigente la Constitución de 1857, en la 

. .-cual exls.tta sl ~rttculo noveno contenido en. nuestra actual Constitución, 

no as! el 123 con la fracción clt~da, ·es aquel que se fundamenta en ·el CO 

1411 BuA90~ I9nac.io. Op. e.u. pág.&ia ;;oo. 
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digo Penal de 1871 que en el articulo 925 decla: "Se lmpondr~n de 8 dlas 

.. ª 3 meses d•. arres_to y multa_ de veinticinco a quinientos pesos, o una S2_ 

Ia~é·esús. d~s_JÍ.enas, ·~ !Cs·qu~ formen un t~multo o motln o empl.een de -

cualquier otro modo ia violenci.a flsica o moral con el obj.eto· de hacer 

que suban o bajen los salarios o jornales de los operativos o de impedir 

el libre ejercicio de la industria o del trabajo". 

Se dice que el articulo 9 constitucional, garantizaba el Oere -

cho Politice de Asociación, pero no as! el Derecho de Asociación Profesi2_ 

nal, prohibido en el reproducido articulo 925 del Códice Penal de 1871, -

por lo que examinando dichas legislaciones se pude concluir la diversa n~ 

turaleza de ambos derechos comentados y por lo tanto la carencia de un 

articulo en que se fundamentar~ el Derecho de Asociación Profesional. 

Consideramos errónea esta posición por las siguientes razones: -

Tumulto, según el diccionario de la Real Academia Espanola, significa 

"desorden, alboroto popular"; motrn significa ºsedición, levantamiento 11 y 

sedición significa "sublevación, revuelta contra la autoridad constituida 

(48) 

La violencia flslca o moral, ha sido definida en el articulo -

1819 del Código Civil ~ara el Distrito y Territorios Federales en la s.!_ 

. -gulente formo: "Hay vlolencl a cuando se emplea fuerza fl s·i ca o amenazas 

(48) 11.i.cc.lona.Uo de. la Re.al Academ<a e6pañota. MadJ:../.d, e6paña 1950. 
pá9.úiri 214: . • . .• . 
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que Importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o 

una parte cons !derable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de -

sus ascendientes, de sus descendientes, o de sus pari.entes colaterales -

dentro del segundo grado". 

Mucho antes de que se promulga el Código Penal de 1871 y en el 

cual se contenta ·e! articulo g2s, objeto de este comentarlo, ex!st!a una 

m~s o menos evolucionada teor!a sobre la Asociación Profesional en Fran -

c!a y en Inglaterra, donde al definir las asociaciones profesionales se 

les se~alaba como objeto el reglamentar las relaciones entre obreros y P! 

trenes, cosas que por dema.s, esta. muy lejos de constituir un "tumulto", -

"un mot1n o 11 una sedición" en el sentido que los define la Real Academia 

de la Lengua. 

Claro esU que entre los objetivos de la asociación se encue!!. 

tra el de procurar mejoras en los salarios, pero en ningún momento el C! 

mino empleado es la violencia f!sica ilicita a que hace referencia nues -

tro Código Civil, ni tampoco a la violencia moral contraria al derecho, -

pues su razón de existencia se encuentra en equilibrar las fuerzas de los 

contratantes en las relaciones de trabajo. 

Creemos que el Derecho Pol!t!co de Asoc!ac!6n, y el Derecho de 

Asociación Profesional,. a¡;arecen h!~t6r!car::ente Identificados, y es hasta 
. . 

el slgl~ XIX cuando.surge y s~ des~rrolla el Derecho de Asociac!~n Prof! 

siena! protegiendo Intereses de clase, contra el desajuste creado por el 

liberalismo. El Derecho de Asociación, al que se refiere la primera Pª!. 
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te del articulo 9 de nuestra Constitución, responde al principio lógico -

de __ que la uni6n _hace _la fuerza,_y a la necesidad del hombre de agruparse

: constituyendo grupo; __ hoinogéneos; ·con .final idade~ Iguales o. semejantes; 

por lo tanto, el Derecho de Asocia!=ión buséando'en s.u ºcausa remota" es Q 

nico, sea cual sea su denominación. 

Si anal izamos lo que serla la 11 causa eficiente11 de ambos der~ 

ros estudiados, encontramos que tiene, tanto el Derecho Poi!tico como el 

Derecho de Asociación Profesional, un común denominador que es, Ja defe~ 

sa de intereses y la protección de valores; ahora bien, los intereses -

protegidos tienen únicamente diferencias de grado, pero en su parte ese~ 

cial, ambos derechos son val !osos porque defienden la dignidad humana, 

aunque el politice lo haga exclusivamente frente al Estado, y el prof! 

slonal, a nuestro juicio, frente al patrón o empresario, y también frente 

al Estado considerando a éste tanto en su car~cter de patrón como de pe -

der soberano. 

Con respecto a Ja afirmación que se ha dicho, de que el Derecho 

Pol!tico de Asociación es general porque puede ser ejercitado por cual 

quier persona dentro de Jos J!mites constltuclonales, y que el Derecho de 

Asociación Profesional es particular porque sólo los trabajadores y Jos -

patrones pueden ejercitarlo. considero que no viene sino a afirmar la i -

dentidad de su naturaleza, colocando exclusivamente al Derecho de Asoci~ 

ción Profesional como una especie del Derecho General de Asociación. 

Concluyendo, podemos afirmar: que la parte primera del artic.!!_ 
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lo 9, y la fraccl6n XV! del articulo 123, ambos de nuestra Constltuci6n -

Polltica vigente, traducen a normas jur!dlcas la necesidad humana del i.'!! 

pulso asociativo que forma parte de una nocl6n m&s general. del derecho u-
. . 

nlversal del hombre para la consecucl_6n de fines determ_lnados·, y ambos In 

tegran la fundamentacl6n constitucional del moderno Derecho de Asociacl6n 

Profesional. La fraccl6n XVI del articulo 123 no es sino una confirma -

"ci6n del derecho de asciciacl6n del articulo 9, y por lo tanto de la misma 

esencial naturaleza. 

Con respecto a la ·tendencia a Independizarse que caracteriza al 

Oerecho de Asociacl6n Profesional, según el licenciado Rodolgo Cepeda VI 

llarrea!, considero que no es m&s que el perfeccionamiento a que tiende -

toda sltuacl6n jur!dka compleja, lo que hace que la asoclacl6n profesio

nal por ser m~s evolucionada, aparezca diferente a las otras manifest~ 

clones del Oerecho Politice de Asoclacl6n. (49) 

Y pienso que del simple examen del articulo 9 podemos comprobar 

mi poslci6n, pues el citado articulo dice: "No se podr& coartar el der! 

cho de asociarse o reunirse pac1ficamente con cualquier objeto licito .. " 

es decir, no encontramos ninguna especificaciOn que tienda a hacer ref! 

rencla a algún tipo especial de asociacl6n, ni tampoco ninguna prohibl -

ciOn, ex.presada en forma clara y terminante, que negara el derecho de as~ 

c larse profesionalmente-. 

(49) C6Jt. Cepeda V.lUaJtJte.l. Op. CU. póg.lna 84 
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c) FINES DEL ESTAOO Y OE LOS SINDICATOS. 

Acerca .dé los· finos del Estado, se encuentra una doctrina debl 

da a HolÚendo
0

rff, quien· af)rma que. el Estado tiene un fin triple siendo: 

Primero el poder, pues que el Estada debe constituirse en poder suficie!1_ 

te para conservar su existencia y sus propias ventajas contra los demAs -

Estados~ asl como para mantenerse en posición dominante contra sus subor-

dlnados. (50) 

Segunda la libertad individual, que el Estado debe de dejar una 

esfera para la libre acción del individua, defendiéndola contra toda vl_g_ 

lación de cualquiera parte, y absteni~ndose él de toda intromlsi6n en ese 

terreno sagrado. 

Tercero el bienestar general, que el Estado debe mantenerse 

frente a las asociaciones particulares de sus subordinadas como un poder 

independiente para impedir que uno o algunas se apoderen del poder del E~ 

tado y le ejerzan contra los otros. Debe impedir que las rivalidades e.11. 

tre diversas asociaciones turben la paz. Debe proteger los derechos de -

cada miembro de la sociedad contra Ja tlran!a de los grupos. [)<¡be hacer 

que todas las asociaciones cumplan su fin públ ice si le tienen, y ayuda!_ 

las a cumplirlo, caso de extricta necesidad. Finalmente, debe dirigir la 

educación de sus subordinados. Este estitdio se ha dicho que e; defici~n-

{50) C-l.tado poi< Pov.ua P~u. Op. CU. pá9foa 314. 
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te a Ja vez que confuso, por la clncunstancia de que pierde de vista el -

fin. Oltlmo._por mirar a los pr~xlmos, asl como de que no considera mas que 

un medio para- Ja ·reallzací?n_.de _los fines del_ Estado, y cree que es el -

Gobierno. 

Algunos han dicho, que el fin Oltimo del Estado es: la perfec

clOn de Ja humanidad, la clvillzaciOn del mundo, el perfecto desarrollo -

de la razOn humana hasta conseguir su Imperio universal sobre el indiV.i 

dualismo, esta tésls es sostenida por Hegel, y por eso dice que uno de 

Jos fines principales del Estado es la moralidad. (51) 

Por Oltlmo, y después de un gran estudio se ha concluido que 

los fines prlnclpales del Estado son: organizar el gobierno y la libe!_ 

tad, concediendo al gobierno el mayor poder compatible con la mayor l lbeE_ 

tad del Individuo, a efecto de que se facilite el desenvolvimiento del 9! 

nlo nacional en los Estados, perfeccionAndose en sus leyes e lnstitucio -

nes, para que en estas e i rcunstancias se transforme en una realidad la c.!_ 

vilizaclOn universal. 

(511 CU:ado poir. Po.'VW4 P~~z. Op. CU:. página 316. 
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FINES DEL SINDICATO. 

Una de las cuestiones mAs arduas que ha suscitado la asociación 

·profesional, se refiere a los objetivos de la misma. Las corrientes. !de~ 

logicas diversas que han influenciado al sindicalismo~ y casi con exclus.!_ 

vidad al sindicalismo obrero, que es el que ha ! levado siempre la Inicia-

tiva en el desenvolvimiento del derecho asociativo, han hecho que las aS.2_ 

elaciones profesionales tomen rumbos completamente diferentes y en algu -

nos casos completamente opuestos. En virtud de lo mencionado, los objet! 

vos sindicales se refieren al movimiento de los trabajadores, en el desa

rrollo de este inciso exclusivamente señalaremos el objeto del sindical!~ 

mo obrero. Hay grupos sindicales con tendencias francamente colaboralis

tas y otros con tendencias revolucionarias, y hasta. subversivas que pre -

tenden utl llzar a la agrupaclOn obrera como frentes de lucha contra el CE. 

pi tal. 

Es un hecho palpaple que el objetivo sindical no se haya unifi

cado, pero aun as!, Independientemente de las cuestiones ldeolOglcas que 

después serAn estudiadas, se puede ha llar un aspecto genérico de esos o!?. 
jetivos, pues en última instancia todos persiguen la superación obrera. 

Las asociaciones pueden tener fines Ideal lstas o de lucro y -

ser ego!stas o altruistas. La asociación profesional persigue final ld2_ 

des egolstas, fines que, ademAs y como norma, son fijados por leyes de -

fondo en forma expresa. Cualquier entidad de patronos o trabajadores -

que se constituya para dar cumplimiento a propósitos distintos de los e-" 
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presados en la ley configurara una actividad, pero no una asociación pro

.fesional. Sol~mante las asoc!aci_on'es de obrero y de patronos, const!tul

:·das para cumplir.lo_s'fi"nes est~b\eCido~ en bis leyes sobre _asocia.clones-. 

profesionales, presentan el carkter de sindicatos.·: Tales objetivos, C!!, 

mo norma, son el estudio, la defensa y la coordinación de ¡'os intereses -

profesionales. Si adem~s de los propósitos indicados se Incluyen otros.

no por ello dejara el sindicato profesional de tener el caracter que la -

ley le da; pues los primeros son fines esenciales y los demas resultan -

accesorios, no previsibles en la mayorla de los casos por Ja Ley. 

Esas tendencias accesorias no pueden, por otra parte, oponerse a las 

principales que hayan sido expresadas en la ley o en los estatutos de la 

entidad. 

"La determinación de los fines sindicales reviste singular 1!!!, 

portancla, ya que por ellos esta limitada la capacidad de las personas J!!, 

rld!cas. Como indica Balella en los Estados Unidos y en Inglaterra, por 

ejemplo, esta admitida la teorla ultra vires, basandose en la cual una -

persona jur!dlca puede obrar en cuanto ello es necesario para la consec!!_ 

ci6n de su fin: los actos real izados fuera de ese circulo de vida son n!!_ 

Jos. En Francia rige un sistema analogo, con el nombre de teor!a de la -

especialidad. En Italia prevalece, por el contrario, la opinión segOn la 

cual la persona jur!d!ca, aparte 1 as i imitaciones impuestas por Ja ley o 

por los estatutos, tiene plena capacidad P.•ra real izar actos que rebasen 

Incluso los fines a ella asignados. 

11Compete, naturalmente, a la autoridad tutelar, dondt su aprob! 
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ción preventiva sea requerida, la denegación del permiso para legalizare! 

acto, cuando reconozca que éste traspasa los confines de la actividad de 

la persona jurldlca en relación a los fines". (52) 

"Mas para establecer )as finalidades" que los sindicatos persi -

guen se requiere determinar las ca.usas· que impulsan su nacimiento, pues,-

como dice Ruzo. los motiva un sentimiento solidarlo de defensa. agrega 

el citado autor: "Es el medio mAs eficaz, porque significa una organiz! 

ción seria de que se vale el elemento mAs débil en la lucha por el recen_ 

cimiento de sus derechos: son instituciones perfectamente regulares, O.!:, 

ganlzadas sobre una base racional y que llevan en su acción la fuerza i!'! 

ponderable de las uniones que obedecen a un propósito levantado". 

Ademas de ser medio de lucha, las asociaciones profesionales r! 

presentan una base de unidad y de colaboración, mucho m!s fAcil de lograr 

por medio de la conjunción que considerando aisladamente cada uno de los 

individuos. Ese aspecto es muy pocas veces reconocido en la defensa que 

se hace de los sindicatos. Los obreros y los patronos, concebidos aisla

damente, no representan mc!s que sus intereses, normalmente impulsados por 

ese ego!smo ingénito en el ser humano. Enfocado colectivamente el probl! 

ma, la situación cambia, pues el Interés superior que el grupo representa 

carece de los móviles que podrlan Impulsar o inspirar a c.ada una de las 

lndlvldualidades, y quedan tamizados por la acción colectiva. Y mientras 

(SZ) C.<~ado poi<. Enc.<clop~cü.a JWt.Zd.<ca OMEBA. E~ol<..<al 01<..<•k.Ul S.A. Bu.!, 
no• A.<>t<6 A1<.gentina. Tomo IV. pág.<na 861 y 86Z. 
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Que el obrero Individualmente considerado resulte mós f!cil de i levar por 

poi:. un. derrotero .. cont~ario a su~ propios intereses •. por encontrarse en la 

. necesidad"-de gana,r~e Ún _Sal_ario;·"en l_a unión QU: forma dentro del s_indiC_! 

to logra una fuerza de resistencia que en definitiva lo ampara. El capJ. 

tal. por el contrario, individualizado en una o pocas manos·, impone nor -

malmente condiciones mas onerosas Que cuando el problema se plantea a tr! 

ves de un grupo; porque entonces surgen sentimientos de cooperación, h~ 

manitarios, que tratan de lograr una compenetración colectiva bien dlsti!!_ 

ta a la individual. La evolución experimentada por el Derecho de Trabajo 

y su tendencia a suavizar el problema social se logran precisamente por -

la acción convlnada de grupos. 

Planteada en esa forma la cohesión de la clase trabajadora y de 

la patronal, cada una de ellas se traduce en sindicatos propios. Por ta!!_ 

to, el principal de los fines perseguidos por las asociaciones profeslon_! 

les no es otro que el de regularizar el mercado de trabajo, dirigir la m! 

no de obra y establecer un precio justo y equitativo para esta. En esa -

finalidad coincide con la acción del Estado, como se demuestra por el i!!_ 

tervencionismo de este en materia laboral. Ahora bien, si aquel constit!!_ 

yera el único objetivo, la vida de los sindicatos tendrta poca vitalidad 

una vez resuelto el primer y principal problema: el de diluir los cho -

ques derivados de las relaciones contractuales_ entre patronos y obreros. 

,. ~ero. subsisten otros propósitos, de dignificar la profesión, proporciona_!:. 

le medios superiores del desenvolvimiento, mejorar la situación general y 

de las categorlas profesionales y, en particular, la de los agremiados; y 

tender, por último, a Que la producción se logre en forma armónica, en -
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virtud de la unidad que la preside. 

"Clasifica Unsaln las funciones de los sindicatos estableciendo 

en la siguiente forma las diversas manifestaciones que en su ·desa'rrollo -

pueden darse: "a) vida interna del·. ~indi~ato·, qúe c~;;,prerid.er!a su ges -

tion de autoridades, estatutos, administración de fondos, creación de COE_ 

peerativas, cursos profesionales, cajas de socorros, etcétera; b) rela

ciones con los patronos, que admitir!an una doble v!a: (1). por los m!!_ 

dios pacfficos (convenciones colectivas, 11control 11 obrero, participación 

en los tribunales mixtos); (11), por los medios de acción directa (hue.!. 

ga, boycot, etcétera); c) relaciones con 1 as autoridades admini strati -

vas (derechos de denuncia, intervención de los representantes de los o-

breros en las condiciones de tarifa para la fijación del salario m!nimo o 

en la administración de las cajas de seguros sociales); d) relaciones -

con el poder judicial (el sindicato puede estar en justicia); e) rela -

cienes del sindicato en el orden internacional. Actúa como consecuencia 

de la organización permanente del trabajo prevista en el Tratado de Vers! 

l les y en las asociaciones y confederaciones existentes de !ndole lntern! 

cional, que aspiran a obtener la unificación de los trabajadores de todo 

el mundo". (53) 

Tres funciones principales desarrollan, con mas o menos efecti

vidad, los sindicatos profesionales; presentan, resPectivar.iente, car~c -

(53) C.Uado polt Enúc!oped.ia JuM.d.ica OME8A. Op. CU. pág. 862. 



101 

ter legislativo normatlvo, Judlclal y de lnspecciOn; en primer término,

IQS slndl.catos •. como. una de sus funciones especificas, Intervienen en la 

elabor~c·1on del D<;r~cho de TrabáJo; ya que son consultados, o deben ser. 

lo, generalmente, antes de la promulgadoñ de las leyes referentes a las 

relacione derivadas de la actlvldad laboral, para obtener en esa forma i.!!_ 

formaciOn dlrecta, mediante la opiniOn de los nucleos representatlvos, s~ 

bre los problemas relativos al trabajo. 

Partlcipan tamblén en la elaboraciOn del Derecho Laboral, por -

cuanto son, hasta cierto punto, los creadores de los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, que constituyen, con la ley, decretos, usos, ces-

tumbres y jurisprudencia, las fuentes principales de aquel Derecho. La -

lntervenciOn de los sindicatos en los contratos colectivos de condiciones 

de trabajo y en la elaboraciOn de las normas legislativas que versan so -

bre las relaciones entre patronos y obreros esU justificada por tratarse 

de partes interesadas. Eso no impide, empero, el reconocimiento de que.

surgida la diferencia, pertenece a los sindlcatos aportar los elementos

de juicio para lograr el arbitraje, cuando la situaciOn no puede resolve:_ 

se por el mutuo acuerdo de las partes ·o estan en juego los intereses de

terceros, como en el caso del consumidor. 

Los sindicatos se proponen también intervenir, en foram directa 

a veces, e indirecta otras, no .solo en la e~aboración de 1.as normas legi~ 

lativas que integran el Derecho de los oficios, sino, as! mismo, en la a~ 

ministraciOn de la justicia del trabajo; en este último caso, ya que por 

medio de jurados o ¡,ar asesores. para los tribunales de Derecho. 
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Mas dificil se presenta el problema, en la realidad de los he -

chas, cuando se plantea la participación de representantes de los slndlc_! 

tos en los tribunales o jurados mixtos del trabajo, lo cual toca a la 

esencia de tales organlsmos. El procedlmlento ha sldo objeto de fogósas 

polémicas, llevadas en ocaslones al terreno de l·a vl~ienclá'i no. cree~os. 

que haya sido resuelto el problema, ni slqulera en teorla, y menos en Ja 

practica. 

También los sindicatos quieren participar, y a veces lo consl -

guen, en las funciones inspectoras relacionadas con el cumplimiento de -

las leyes de trabajo. 

"También es misión esencial de los sindicatos, para la cual se 

encuentra en inmejorables condiciones, la de distribuir a veces, princi -

palmente en momentos de crisis, la mano de obra. Como afirma Garcla Ovi!_ 

do, "nadie como el los conoce el mercado del trabajo en su respectiva pro

fesión y pueden con mas éxito acoplar el personal excedente". Como col~ 

boradores de los organismos correspondientes o por medio de las bolsas de 

trabajo, por los mismos organizadas, los sindicatos estan capacitados pa

ra distribuir la mano de obra de acuerdo con las necesidades de la Indus

tria y el comerclo; pero sln que tal mlsi6n slgnlfique suprlmir en abs_g_ 

luto el derecho que los empresarlos o patronos tiene para elegir conforme 

a sus necesidades, la mano de obra requerida por ellos". (54) 

(54) c.ltado poi!. Enc..lclopecUa Jw.LCU.ca OMEBA. Op. C.U. pág. 863. 
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Pero la principal finalidad de los sindicatos es la de regular 

el trabajo en su manifestación contractual. Los sindicatos procuran, en 

todo caso, mejorar las condiciones de trabajo, y en esa forma, los contr.2_ 

tos Individuales que sus afll iados subscriben est.!n influidos por las con 

quistas que la organización sindical a obtenido. Esa finaf!dad.se une ·a 
la facultad, reconocida a los sindicatos en casi todas las legislaciones, 

de concertar pactos colectivos de condiciones de trabajo. 

Aparte las finalidades reseñadas, las asociaciones de patronos 

y de obreros sostienen con frecuencia escuelas de ense~anza técnica y prE_ 

fesional¡ y funcionan, en ocasiones, como cooperativas de producción, 

consumo y crédito. También se empeñan en lograr mejores condiciones de -

vida, para lo cual constituyen fondos de reserva y realizan obras de asi! 

tencia médica y social mediante sanatorios, servicios médicos y demi!s or

ganizaciones adecuadas. Ademas, se preocupan de fomentar el desarrollo -

cultural, mediante la creación de bibliotecas, la edición de organos p~ 

riodtsiticos 1 conferencias, clases nocturnas y diurnas; y, por último, -

real izan efic.!z obra de solidaridad, al emprender el remedio de magnos -

problemas sociales, tales como la defensa colectiva en momentos de crisis 

o de carestra de la subsistencia, u orientando y normalizando situaciónes 

diflciles, para resolver las cuales las asociaciones profesionales pres -

tan su concurso de amplia colaboración. 



C A P I T U L O !V 

REU\CIOllES DEL ES!ADO COI! LOS SIHO!CATOS Y SUS 

COllSÉCUEllCIAS SOCIALES.· 

a) AUTOllOMII\ DE LOS SINDICATOS FRENTE AL ESTACO.· 

La autonomía es una cualidad relativa, que opera en cuanto a los 

sujetos, a la materia y a un Amblto particular. lmpl lea la facultad de -

dictar las normas que regularan Ja propia conducta. En la medida que es 

relativa, obliga a señalar sus limites para que puedan conocerse sus verd_! 

deros alcances. 

En la relación Estado-sindicatos, en Méx)co, puede hablarse de -

dos esferas importantes. La primera, de carActer poi ltlco, debe examinar

se a la luz de la teor(a y de la real !dad pol!tlcas. La segunda permite 

sólo un examen jur!dico. Vale la pena considerar ambas. 

a) La autonom!a polltica. Nos dice Pablo GonzAlez Casanova que 

en nuestro pa!s puede reconocerse, junto a Jos factores fonnales del poder 

a los factores reales. Estos serian, según el mismo autor: ·a) los caudi

llos y caciques regionales y locales; b) el ejército, d) el clero, 

el los latifundistas y los empresarios nacionales y •xtranjeros. A estos 

factores reales de poder cr.eemos que podr!an agregarse algunos otros, pero 

de todos el los, para los efecto·s que nos Interesan aqu;, debe_ tenerse en 

cuenta el que en el lenguaje polltlco de México se conoce como "sector o -

brero". Expresa una Idea ellt!stlca y no de masa ya que Identifica a los 
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dirigentes sindicales gratos al régimen y no precisamente a los trabajad~ 

res. {SS) 

Este "sector obrero" Integrado en la organización politica of! -

c!al: el Partido Revolucionarlo Institucional, constituye el Instrumento 

mas eficaz de amortiguación del movimiento obrero de tal manera que, en -

condiciones normales, sus inquietudes no causen mayores perjuicios al si! 

tema. lmpl lea, a cambio de el lo, que el Estado conceda de una parte, ben! 

flcios poi iticos a los dirigentes y a la otra que ponga oidos sordos a 

cualquier denuncia que los trabajadores hagan de los manejos Indebidos de 

esos dirigentes. Juega, ademas, con fórmulas paternal 1 stas que norma !men

te se hacen consistir en donativos legislativos qu_e la generosidad presl 

dencial (por llamarlo de alguna manera). pone en manos de los trabajadores 

teóricamente como re~ultados de las gestiones 11esforzadas 11 de esos dirige!!. 

tes. Las reformas de López Mateas en 1962 y la ley de 1970 son buena pru_!l 

ba de ello. 

En esa relación predomina la b!lateralidad. Se trata de un do -

ut des en el que los dos sujetos de la relación son independientes. El E~ 

tado hace descansar su tranquilidad social en el juego eficaz de la amo!_ 

t!guac!On. A su vez los dirigentes sindicales reciben beneficios persona

les y cuentan .con la protección jurisdiccional policiaca o del Ejército -

. {de acuerdo a la Intensidad del conflicto) para no perder sus cómodas posl 

(551 C611.. Gonzá!<z Ca•anova Pablo. La VemoC11.ac..ia ~n Mú.i.co. Ed<'.c..ion~ E11.a 
Mú.i.co 1965. 3a. Ed<'.c.lón. páglna 21. 
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clones. En este juego los. sujetos verdaderamente Interesados: los traba

jadores, cuentan poco .. Si acas_o reciben a~gunos ~eneftc~os, demasiado e!_ 

e.asas. o n~~s espectacularas que efe~tivos.(ut!ll.dades;· vivienda). A veces 

rompen el ·cerco y apuntan hacia un sindicalismo 11 tridependtente 11 
• ( como se 

le suele denominar, para acusar la "dependencia" del otro) que si al grupo 

po!!t!co en el poder Interesa, lo deja correr hasta donde lo cree necesa

rio para después reprimirlo, si es el caso, con infinita crueldad (López -

Matees y el movimiento ferrocarrilero, por ejemplo). Esa actitud del Est! 

do puede obedecer al deseo de limitar su dependencia hacia el "Sector Obr~ 

ro". En alguna medida. ese fenómeno se produce también ahora. 

Esta fórmula de control estatal del movimiento obrero descansa -

en la conversión a procesos jurld!cos de lo que son. en realidad. fuerzas 

sociales. Es una solución hAbi!, de eficacia plenamente demostrada, cuyo 

fundamento se encuentra en la ley, por cuanto convierte a los sindicatos -

en personas morales sometidas al control del Estado y a la huelga en un -

proceso administrativo y jurisdiccional. La legalización del sindicalismo 

y de la huelga. los requisitos de registro, depósito de estatutos, recen.e_ 

cimiento de nuevas directivas sindicales; la conciliación previa y obllg! 

torla en los conflictos colectivos, la calificación de las huelgas y otros 

mecanismos pueden compararse asr con el control, para fines de producción 

de energéticos, de las fuerzas naturales: depender~ de la voluntad del o.r. 

gan!smo de control el que se ponga en juego mh o menos energla. 

En esta relación pollt!ca el s!nd!cal!smo es autónomo en cuanto 

que el Estado tolera todo tipo de arbitrariedades de los dirigentes y no -
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participa en la vida Interna de los sindicatos, poniendo cides sordos a -

Jas quejas de los agremiados e Ignorando los frecuentes malos manejos ec~ 

nomlcos de los J!deres. Esa autonomla se pierde respecto de los organls -

mas. cuando se producen en los grupos de mando coma resultado de una revo

lución Interna. Aparecen entonces el control. administrativo y jurisdlcci~ 

na! y si es preciso, la represión directa. 

A esa autonomfa sindical suelen referirse, con énfasis especial, 

los discursos pol!tlcos. Pero es una autonomla de contentillo, buena para 

discursos del 10. de mayo. No lo es en el sentido verdadero ya que los -

sindicatos en nuestro pals, son plenamente dependientes del Poder Público 

aún cuando a cambio de su función amortiguadora se constituyan en un fac -

ter real de poder, as! sea de segundo nivel. 

No esU por dem.ls señalar que tiene cierto prestigio otra tesis 

que califica a los sindicatos en México, como 11 grupos de presi6n 11 que son. 

al decir de Lorenzo de Anda y de Anda, las agrupaciones que tienen como f.!._ 

nalldad presionar los mecanismos gobernativos y las empresas privadas y -

otros organismos sociales para alcanzar o mantener un beneficio o salvar -

un perjuicio en sus esferas de interés". Olvidando lo sofistico, la def.!._ 

nlción es valiosa en cuanto expresa una actitud de los organismos sindica

les ·correlativa de su función amortiguadora. (56) 

(56) C64. Pe Anda y de Anda LM.en=o.Lo• G~po• de P4U.lón en Múleo. EcU
.to4 Co•.ta Am<.e. Múleo 1974. 4a. Ecú'.c.lón. pág.lna 14. 
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b) La autonomla jurldica. En la medida en que el sindicalismo 

funciona en México como i.nstitución jurldica, antes que fuerza social, el 

. r~gimen legal ~l· que se .ie so~ete adquiere· una es;iedal importancia. Re

sulta fundamental examinarlo a la luz de la participación que' se atribuye 

al Estado en el nacimiento y desarrollo de los sindicatos. El lo nos per

mitirA delinear mejor su dependencia y, como contrapartida, perfilar ela.!_ 

canee de su autonomía. 

En el articulo 357 se establece que los sindicatos pueden cons

tituirse sin necesidad de autorización previa. Esta norma expresa una au-

tonomla constitutiva interesante. Sin embargo queda limitada por el art.!. 

culo 365 que obliga a los sindicatos a solicitar un registro administratl 

vo ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, traUndose de la -

competencia federal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los 

casos de competencia local. 

Otra limitación importante la impone el articulo 371 que deter

mina el contenido necesario de los estatutos y que lo precisa, casi en -

sus Oltlmos detalles, en lo que se refiere a los motivos y procedimientos 

de expulsión y corrrecciones disciplinarias (fracción VII) • 

. En el articulo 373 nuevamente se afecta la autonomla. sindical -

aunque la razón sea indiscutible al exigir que las directivas de los sin

dicatos rindan a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta comple 

ta y detalladamente de la administracción del patrimonio sindical obi iga-

ci6n que se califica de "no dispensable". Curiosamente, la omisión de e_! 
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te requisito carece de sancl6n legal. 

En el articulo 377 se imponen diversas obl lgaclones a los slndl 

catos, consistentes en Informar a las autoridades de trabajo de todo aqu~ 

! lo para la ~ue éstas los requieran; de comunicar a la autoridad regis -

tral ,dentro de un término de dlez dlas. los cambios de su directiva y las 

modificaciones de los estatutos {que las autoridades, en una prktica a~ 

ministrati~a discutible, se permitan calificar y, eventualmente, recha -

zar) y de poner en conocimiento, también de la autoridad, cada tres meses 

por lo menos, las altas y bajas de sus miembros. 

Por último en el articulo 378 se prohibe a los sindicatos lnte!_ 

venir en asuntos religiosos. 

Es obvio que el caUlogo legal de llmltac iones a la autonomta -

sindical se puede ampl lar hasta el infinito en la prActica. La funci6n -

registra!, tanto la originaria como la derivada, para efectos del reconE_ 

cimiento o desconocimiento de las mesas directivas, al apoyarse en una r~ 

glamentaciOn precaria da margen, si as1 conviene a los intereses en juego 

a todo tipo de interpretaciones subjetivas. La falta de un procedimiento 

contencioso eficaz impide que las protestas encuentren un cause adecuado 

y el barullo y desorden de la burocracia se llegan a perder muchos Inten

tos slndical•s. 

Es claro que la ley deja un margen amplio de autonomla sindical. 

Negar algo tan evidente serla una conducta frlvola. También Importa sub-
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rayar la autonomta subterra.nea, prestada al dirigente y no al grupo, que 

sirve .de premio a la JealtJd. Paro puestos en una balanza !a autonomta y 

la heter_onomta frer.te ol Estado." no párcc~ h.aoer dud.~ acerca de que el p~ 
so se ·1nclunar& hacia las ! imitaciones y en perjuicio de !as prerrogat! -

vas. 
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La relaé:i6n entr.e el Estado y ¡~·s ;ind!catos ccin.stltuye hoy uno· 

de los temas mas controvertidos a propósito de Jos poderes.del Estado. y, 

en definitiva, del ejercicio de la soberanla. Si bien es cierto que Jos 

sindicatos actúan con ciertas facultades que el Estado, a partir de Ja d! 

clarac16n de la libertad sindical y por lo tanto, de Ja autonomla, no d! 

be trasgredir, resulta dificil, por no decir Imposible, de acuerdo al co~ 

cepto mismo de Estado, que se trate de dos poderes paralelos. Afirmar la 

Independencia de Jos sindicatos respecto del Estado serla tanto como aftr. 

mar que Ja soberanla puede ser compartida. 

ºEste es, sin embargo. un tema controvertido. Bodem-Heimer ha 

Invocado esa tesis fund~ndose en las siguientes premisas: "Los p!uralis

tas afirman que la autoridad del Estado como creador del Derecho no es e~ 

elusiva; hay dentro del Estado, grupos y asociaciones cuyo poder normatl. 

vo esta coordinado con el del Estado y es de Igual rango que el de éste. 

No tratan los plura!istas como los anarquistas de abo! ir el Estado; quie

ren únicamente privarle de la soberanla. Señalan el hecho de que el hom

bre, adem~s de ser r.'liembro del Estado, se asocia normalmente dentro del 

Estado con otros grupos cuya autoridad acata y respeta voluntariamente. 

Tales grupos pueden ser, por ejemplo, una Iglesia, una organizac16n prof! 

s!onal, un gremio o un sldtcato. La dÓctrina pluralista -precisa Boden -

heimer, sostiene que esos grupos son o deben ser autónomos y estar en pa

ridad con el Estado. En su existencia y organizac16n deben ser !ndepen -
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dientes de la voluntad del Estado. En su esfera particular deben ser co.!)_ 

siderados tan soberanos como el Estado en la suya". 

"La tesis anterior parecería contraria a la idea ~isma de sobe

ranla que Hermann Hel!er ha precisado en términos d!f!cilmente ·superables. 

"La soberanla es la cualidad de la independencia absoluta de una unidad 

de voluntad frente a cualquiera otra voluntad decisoria universal efecti

va. Este concepto -agrega Heller-, en su aspecto positivo, significa que 

la unidad de voluntad a la que corresponde la soberanla es la unidad dec.!_ 

seria universal suprema dentro del orden de poder de que se trata". 

"No parece demasiado fundada la tesis d~ Bedenhe!mer. Si bien 

es cierto que los sindicatos, habitualmente, est~n dotados de poderes l~ 

gislativos, que les permiten determinar su régimen interior; de funcio -

nes jurisdiccionales a virtud de las cuales pueden juzgar a sus miembros 

y de poderes ejecu-civos, otorgados a sus principales dirigentes, tambien

lo es que de otra parte dichos poderes s6la pueden entenderse dentro de 

un m~rgen constitucional o legal que implica una conces!6n unilateral del 

propio Estado, no derivada de un convenio sino de un acto incondicional 11
• 

(57) 

El Estado reserva siempre la facultad de establecer las limites 

de la actuac!On de los sindicatos en tanto que éstos no pueden determinar 

(51) De Buen Lozano Ne...i.(OI!.. 01r.ga1'izac..i.ón V Func..i.onamlen.to de f.o• S.i.nc!lca 
.to1>. Ec!l.to>..i.at Po1r.wa. MWco 1983.6a.Ed.<'.c..i.ón.pá91>. 66 a 68. -
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por vta legitima, la acción d~ éste. 

El Estado, _por otra pºarte, en _tanto Qce as re~resen~ant: da una clase so

cial en el poder, puecte·establecer vinculas .de coopera~ión con. los sindi~ 
- . ··.· 

catos o, inclusive, convertir a éstos en parte esencial de su estructura, 

como ocurre en el sindicalismo vertical que tan frecuentes y desgraciados 

ejemplos puede presentar, pero siempre la instancia suprema de decisión -

quedar~ en manos del propio Estado a través del mandato constitucional y 

de las normas reglamentarias que se dicten. La Historia es ajena a ejem-

ples contrarios. 

Puede, sin embargo, haber variantes en la relación entre el Es

tado y los sindicatos. La legislación comparada que presentaremos en el 

inciso que sigue comprueba que los sindicatos pueden determinar su exis -

tencla por decisión unilateral de sus fundadores pero que dif[ci !mente se 

les autoriza a actuar sin una acción estatal de reconocimiento de su ex.i~ 

tencla, que a veces otorga, inclusive, la personalidad jur!dica. Hay, 

evidentemente, razones politicas y económicas que determinan esa conducta 

estatal, que siempre reservara un cierto margen de control, tal.vez tan -

reducido como la necesaria declaración constitucional, que justifique la

autonomla. Esta, en Oltima Instancia, estara en riesgo permanente de un 

cambio de la decisión polltica. 

Cabda, ciertamente. considerar, una acción revolucionaria fun-

dada en un deseo de los sindicatos de cambiar ese orden de cosas. Pero -

se tratarla, precisamente, de una ruptura del orden jur!dico precendente 



114 

por la vta de la violencia. En esa hlp6tesls, lo mas probable es que se 

establecieran, sin embargo, nuevos condicionamientos legales que volvedan 

a ubicar a los sindicatos en un nivel secundario frente al nuevo Estado. 

·El ejemplo de la Unión Soviética y los paises der. nadas de democracia -

popular, en los que los sindicatos se convierten en simpleS correas· de -

transmlsl6n del partido en el poder, el que a su vez constituye el brazo 

poi !tlco del propio Estado y se integra a él, son buena prueba de que el 

sindicalismo no llega a alcanzar, en ningún caso, un poder soberano. 

Es importante, sin embargo, examinar, como lo hacemos a conti -

nuaci6n. las diferentes alternativas de intervención de los sindicatos en 

la vida pOb!lca y social. En todos los casos, como se podra advertir, el 

Estado dice la Oltima palabra. 
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c) LA CONSTITUC!Otl OE LOS S!NOICATOS. 

La constl.tuclOn de .los sindkatos.aparece denominada por el 

principio' consagrado e.n el articulo 357 que establece que "los tr~bajad.c~ 

res y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos·, sin neces.!_ 

dad de autorización previa". Esto significa que se trata de un acto li -

breª Por la necesaria concurrencia de. por lo menos, veinte trabajadores 

o tres patrones que al reunir sus voluntades crean un nuevo sujeto de d~ 

recho: una persona moral. podemos afirmar que se trata de un negocio ju

rldico colectivo. 

En cuanto negocio jurldlco, la constltuclOn de los sindicatos §_ 

xlge que se den los elementos esenciales y que se reúnan los requisitos -

de validez. Como veremos después, la conjunción de los elementos esencl~ 

les y de los requisitos de val ldez crea la nueva personal !dad moral, pero 

su capacidad se somete a un requerimiento legal: el registro que consti

tuye, en esa medida, una conditio legis, esto es, una condición suspensi

va legal. que no afecta al nacimiento de la nueva persona legal, pero st 

a que opere su capacidad. 

Examinaremos, a continuación, los elementos subjetivos; lama

nera como se expresa el consentimiento en la asamblea constitutiva y el -

requisito de ferina. El. objeto, precisado en el articulo 356, ya fue an! 

!izado antes, si bien volveremos sobre ello a propósito de las llmltacl.2_ 

nes que la ley marca, esto es, la prohibición de Intervenir en asuntos r§_ 

l iglosos y ejercer la profesión con animo de lucro. 
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La ley atiende de manera especial a ciertas condiciones de nat.'!_ 

raleza subjetiva, respecto de los trabajadores, limitando por razón de la 

edad y de la naturaleza de la relación, la posib!!idad de que participen 

en i_a con_stitución de los sindicatos. Respecto de _los patrones, no fija 

otra limitación que la del número mlnimo necesario. 

En el articulo 3ó2 se dispone que 11 Puedeii formar parte de los 

s ind !catos los trabajadores mayores de catorce años". A contrario sen su 

queda entendido que no podrán hacerlo los menores de edad. 

Aqul puede hacerse, sin embargo, una pequeña critica al texto -

legal ¿Es necesario excluir de los sindicatos a qujenes la Constitución, -

en la fracción 111 del Apartado "A" del articulo 123 prohibe trabajar y -

que, por consiguiente, no pueden ser trabajadores? En nuestro concepto 

la disposición del articulo 362 es innecesaria. 

Atendiendo a otros problemas, la ley prohibe a los trabajadores 

de confianza ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores (art. -

363). También cabe aqul la interpretación a contrario, y deducir que Jos 

empleados de confianza podrán constituir sus propios sindicatos. 

En cuanto al número de trabajador.es necesar~o para la consti tu

clón, se marca el de veinte. De la Cueva menciona como antecedente el·: -

articulo 291 del Código penal francés, que prohibió las asociaciones de 

más de veinte personas y el articulo 2o. de la ley francesa de sindicatos 

profesionales de 1884, que autorizó el 1 ibre funcionamiento de los sindi-
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catos profesionales de m~s de veinte person3s, pero admite que es un núm~ 

ro fijad« arbitrar!ª""'.nte, (58) 

Del texto legal se deriva que los. trabaiadores que funden un -

sindicato, deber~n encontrarse en 11 servicio activo 11
• Sin embargo. en el 

propio articulo 364 se deja de lado esa condiciOn al indicar que "Para la 

determinación del número mlnimo de trabajadores. se tomar~n en considera

ciOn aquellos cuya relaciOn de trabajo hubiese sido rescindida o dada por 

terminada dentro del periodo comprendido entre los treinta dlas anterlo -

res a la fecha de presentaciOn de la solicitud de registro del sindicato 

y 1 a en que se otorgue ésteº. 

La razón de la excepción es clara. Dada la natural oposiciOn -

patronal a la constitucl6n de sindicatos obreros, en ocasiones los actos 

premilinares llegan a oldos patronales. De ello derivan represalias b6si 

camente consistentes en despidos. Serla muy dificil para los trabajado -

res, en algunas ocasiones, constituir sindicatos si el número de socios -

fUndadores no pudiera integrarse también con los que fueron objeto de re

presalias. 

La forma, como expresión de la voluntad, se reduce a que ciertos 

negocios se otorguen por escrito. Ast en el articulo 24 se determina que

"Las.c~ndiciones de ~rabajo deben h~cerse constar por escrito cuando no -

(58) C6-t. Ve la Cueva Mall..lo. Op. CU. Tomo IV. pdg. 116 
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existan contratos colectivos ap1icab1es 11
• En términos parecidos el con .. 

trato colectivo de trabajo debe otorgarse tambi~n por escrito, bajo pena

de nulidad (articulo 390) y de lo dispuesto en el articulo 24 se infiere

que de la misma manera debe de otorgarse el reglamento interior de traba

ja~·(en ·;a formación del reglamento se observarc1.n las normas sigU1~enteS: •. 

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de -

los ochos d~as siguientes a su firma ... 11 Art~culo .425: 11 El reglamento -

surtirA efectos a partir de la fecha de su depósito. DeberA imprimirseº). 

La constituci 6n de un sindicato es, en ese sen ti do, formal. La 

ley exige que se levante acta de la asamblea, cuya copia, entre otros do

cumentos habrA de remitirse a la autoridad registral (articulo 365-1). 

En ocasiones, tanto para la constituci6n de los sindicatos como 

para hacer constar sus asambleas o las reformas de los estatutos, se cel~ 

bran las asambleas ante Notario Público para que dé fe d21 acto y lo pro

tocolice. Esto es sin duda conveniente pero no necesario ya que la ley -

no lo exige. Eventualmente, en casos muy conflictivos, se acude también

al expediente de que esté presente un inspector de trabajo. Tampoco es -

indispensable aun cuando pueda ser una buena medida pal itica, en cense -

cuencia, de acuerdo a la ley, en el estudio, mejoramiento y defensa del -

interés de la clase que acuerde su formación. 

La Ley matiza en especial dicho objeto al precisar que los ·sin

dicatos tienen prohibido intervenir en asuntos religiosos y ejercer la -

profesiOn de comerciantes con Animo de lucro (articulo 378). 
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En realidad la amplitud del concepto "estudio, mejoramiento y 

defensa 11 permite que el objeto pueda comprender infinidad de actos y en .. 

tre ellos la adquisición de los medios necesarios para ponerlos en ejecu -

ción·: En ese sentido se les atribuye la capacidad de adquisición de "los 

bien·es .. inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su inst! 

tución •.• " (articulo 374-11). 

El objeto del sindicato, como el de toda persona jurldica colec

tiva, debe de expresarse en los estatutos. En el inciso que sigue examin_! 

mes su contenido. 

El estatuto sindical es el instrumento que expresa el objeto del 

negocio jur1dico colectivo creador del sindicato. Puede definirse como la 

norma, aprobada en forma colectiva que determina los fines del sindicato.

las relaciones del sindicato y sus miembros y las del sindicato con terce-

ros. Su problematica es amplia. Vale la pena dividir el estudio de los -

estatutos con los siguientes incisos. 

a) El estatuto como elemento esencial. En la medida que el Si!! 

dicato no puede nacer sin estatuto, puede afirmarse que se trata de un el~ 

mento esencial, constitutivo. En realidad el estatuto se vincula de tal -

manera al sindicato que no es posible concebir la existencia jurldica de-

un sindica~o que carezca de estatuto. 

La aprobaci6n del primer estatuto corresponde hacerla en el mo -

mento de su constituci6n. Sin embargo, algunos autores estiman que antes-
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de ser aprobado el estatuto, ya existe el sindicato. 11 En esa forma, los

estatutos fonnulan las normas fundamentales que s~.rven para_ et d:senvc.lvJ_ 

miento de una entidad y~ concretada, con vida pr0pia; .• " (59) ·. 

Conforme a esta tesis el sindicato ~acerla.por v·irt~d del acue.!: 

do de los constituyentes quienes después aprobarlan los estatutos y nom -

brar1 an a su mesa directiva. 

No coincidimos con la tesis anterior. En realidad consideramos 

que el acto creador del sindicato es un negocio complejo, que se integra

con el acuerdo de constituirlo en las formas previstas en la ley y con la 

aprobaciOn del estatuto. El nombramiento de la mesa directiva s1 puede -

ser posterior. Al menos eso se infiere de los dispuesto en el art1culo 

365 que acepta la celebraciOn de dos asambleas distintas: la constituti

va y la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

En el mismo sentido, el ilustre italiano Francesco Ferrara, en

su obra Teoda de las personas jur1dicas afirma que la formación de la -

asociación "resulta del acto constitutivo que funda la asociaci6n, el la

zo de unión entre varios y del Estatuto que reglamenta su vida en el fut!!_ 

ro 11
• (60) Garda Abell&n dice que una 11 caracteristica general del esta

tuto es la de cons";ituir norma de auto-organizaci6n, verdadera column~ -

(591 Co.bo.ne.U<w, Gu.i.Ue-":.mo. VV<eclto S.lnd.lc:.tt! y Co1tpo.'Ul.U.vo. CáAden<L> Edl· 
to1t. Méx . .lco. 1973. 2o.. Ed.lc..lón. pág. 480. 

(601 FVVUL".a, Fl!.d11ce.1co. Teor..la. de e<t.> PeMo•UW JwWt:lci!.!. Ed.U:o!Wt! Reu.o. 
Mo.dr..ld, E•!'<'ii«. 1929. lo.. Ed.lc..lón. pá.g. 722. 
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vertebral del sindicato". (61) 

b) Contenido de los estatutos. En el articulo 371 se señala,-

pormenorizadamente, cual debe de ser el contenido m~nimo de los estatutos. 

· rie' dt"éha disposiciOit podemos desp·render los siguientes elementos: 

l. DenominaciOn. 

11. Domicilio. 

111. Objeto. 

IV. DuraciOn. 

V. Condiciones de admisi6n de miembros. 

Vl. Motivos y procedimiento de expulsión. 

VII. Correcciones disciplinarias. 

Vlll. Forma de convocar a asambleas, época de cele~ración de -

las ordinarias y quOrum requerida para sesionar. 

lX. Oeterminaci:!on del número de miembros de la mesa directiva. 

X. Procedimientos para la elección de la mesa directiva. 

XL Ténnino de desempeño de la dirección. 

X.ll. Normas para la 3&.rinis:r.:ción., aCquisicián y dis¡:cs.iciér.

de los bienes, patrimonio del sindicato. 

XltL Forma de pago y mor.ta de las cuotas sindicales. 

Xl'J. Epoca de r~pr~sant:ición de cuen:as. 

X.'I. Normas para ll li~·_¡iéa·:ián del pa:rimania sindical. 

e} Libe!"'tad esta:ut::i-ria y ée.<:er:ninisma legal. El principia de 

IQJ) t,(,fa.aa p~-'t Ve ~u.l!1t La=:.U1c, ,\le.J~o:: .• Ve.'t.2.C.ÍW d{!.l í::..::.i:a.fc .. Ti:ma I!. -
Ed.-'.ta.-:.i." Po,.:.tla. • . -.tb..i.t:o. 7;3.;. 6a.. Edi.::.i.~1t. pá.:J. ~11. 
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libertad sindical previsto en el articulo 359 que, como vimos se refiere

tanto a los sujetos trabajadores como a la organización en sí, opera sólo 

parcialmente.en la formacl.6n _de los·estatlJtos sir.dlcales. Puede.afirmar

se que la regla géneral es la de su lib~e formación, pero ésta queda .. res-

. 'trln9ida" particularmente en lo que se refiere a la aplicaci6n de ·sa·ncio -

nes. El legislador, para evitar el manejo indebido de la facultad de sa.!l 

cionar, exige se cumpla en los estatutos con las garantias de legalidad y 

de audiencia (articulo 371-VII ). Por otra parte obliga a las mesas dires_ 

tivas sindicales a rendir cada seis meses, por lo menos, cuenta completa

y detallada de la administraci6n del patrimonio sindical y precisa que -

esa obligación no es dispensable (articulo 373). 

d) Madi fi caci ón de 1 os estatutos. Esta' facultad se consagra -

en forma indirecta en el artículo 377-II, que obliga a los sindicatos a -

comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un tér

mino de diez dfas, la modificación de los estatutos. La ley no senala -

qué requisitos deben de cumplirse por lo que correspondera. a la asamblea

constitutiva hacerlo al aprobar los estatutos originales. 

Por otra parte, el concepto de "trabajador en servicio activo"

tiene cierta ambigüedad y plantea serios problemas cuando se trata de -

constituir sindicatos relacionados con especta.culos (artistas, toreros, -

subalternos, depOrtistas, etc .•• ) que siendo profesionalmente trabajado-

res, sin embargo, no est!n subordinados permanentemente a un sOlo patrón, 

sino solo en forma eventual y a patrones diversos. En rigor la condición 

de ªactividad" constituye un obst!culo importante que debiera ser susti-
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tuida de manera razonable o cuando rr.encs, adicionado con una interpreta .. 

ción adecuada que impida el mal uso de .esa condición. Aqul podrla invo -

carse de nuevo el concepto ' 1 ~ocial 11 de trabajador:· en·lugar de·l rfgidc que· 

deriva del articulo So.· 

Por lo que se refiere a los sindicatos patronales, la única CO,!l 

dición subjetiva es que se constituya con tres patrones, por lo menos (ar 

tlculo 364). Es obvio que aqul será aplicable lo previsto en el articulo 

10 y por lo tanto podr&n concurrir a la formaciOn tanto patrones personas 

flsicas, como personas morales, o juridico-colectivas, por emplear la ex

presión más adecuada. 

Poco hay que decir a propósito del conse'ntimfento necesario pa

ra crear un sindicato. La ley no exige que se exprese de manera especial, 

v.gr. f:l"lte un funcionario público, por lo que bastar~ que se haga de man~ 

ra indudable. Obviamente se podr~ otorgar verbalmente, por escrito y aún 

de cualquier otra manera (levantar la mano, mostrar en la asamblea una -

tarjeta de determinado col ar que facilite e 1 recuento de votos, etc •.. ) 

Siempre y cuando se haya previamente convenido en que la abstención de -

conducta pone de manifiesto una determinada voluntad, si es que se pide -

el voto negativo y no el afirmativo, podr~ también aceptarse que el con -

sentimiento se emita en forma tac; ta. 

La ley presume que el consentimiento debe de "otorgarse en una -· 

asamblea constitutiva (articulo 365-1), pero no condiciona su celebración 

a ningOn requisito, por lo que bastar! que se efectOe de acuerdo a las r.! 
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glas habituales. Padr!amas mencionar, s61a a titula enunciativa, las si

guientes: 

l) .. Convocatoria que se~ale lugar, dla y hora mencione el arden 

del dla •. 

2) Nombramiento de un Presidente de debates, un secretaria de -

actas y uno o varios escrutadores, que determinaran la cali

dad y número de los concurrentes y prepararan la lista de .. 

asistencia, que firmaran los interesados. 

3) Desahoga de todas las puntas del arden del dla. 

4) Relaci6n de las acuerdas tomadas. 

5) Acta pormenorizada firmada por el Presidente, el Secretaria .. 

y los escrutadores, por la menos. 

A prap6sita de la forma de las negocias jurldicas debe recordar

se que la doctrina señala que se dividen en tres categodas: consensuales, 

forma 1 es y solemnes. En e 1 derecho 1abara1 no existen en nuestro concepto 

negocios solemnes. Por el contrario predomina el criterio de la consensu! 

1 ida d. 

En el arttculo 359 se señala, que los sindicatos tienen derecho

ª redactar sus reglamentos. No se hace posteriormente ninguna otra refe -

rencia a esa facultad: 

Al establecer el concepta de reglamenta, Garcla AbelHn precisa

que 11 constituye 1a norma dirigida especialmente a 1a organización interna-



125 

del Sindicato desde el punto de vista de su funcionamiento administrati -

va". (62) 

En 're.andad la· funCión reglamentaria es potestativa, esto es, -

puede operar uñ sindicato sin reglamento alguno.· Su necesidad surgira., -

en general, de la mayor o menor complejidad de la organizaci5n. As! ante 

la existencia de aparatos complejos de direcció11 surgira. la conveniencia

de organizarlos organicamente. como tambi~n puede producirse 1 a de crear

normas procesales ante la exigencia disciplinaria. 

(62) C.ü:a.do pM Ve Buen Lo:aiio. op. clt. pag. 614. 
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d) LAS CENTRALES OBRERAS Y SUS RELACIONES CON EL ESTACO MEX! 

CANO. 

El Surgimiento de la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM). Establecidas las reglas. del juego (en su aspecto . .formaÚ en cua!! 

to a la participacrnn de ios trabajadores dentro del sistema que institu

cionalizó con el articulo 123 los derechos de huelga y asociación de los

trabajadores, el Estado promueve la organización de éstos con la finali -

dad de ejercer m&s tarde el control de la clase obrera, sometiendo a sus

dirigentes; para tal efecto, Venustiano Carranza, a través de un cercano 

colaborador suyo, Gustavo Espinoza Míreles (gobernador de Coahuila), aus

pició la celebración de un congreso obrero que se llevar1a a cabo en Sal

tillo en mayo de lg1s. A dicho Congreso asisten N!presentantes de los -

trabajadores de varios Estados de la República, nat&ndose la ausencia de

los delegados de la federaciOn de sindicatos del Oistrito Federal, qui e -

nes se niegan a participar con la representación oficial, por considerar

que se trataba de aprovechar la reunión con fines de car~cter po11tico -

por parte del gobernador quien se habla comprometido a pagar los gastos -

de los delegados. Un acuerdo de consejo federal, sin embargo, dió oport!!_ 

nidad para que algunos sindicatos del Oistrito Federal enviaran al Congr~ 

so a sus delegados con la representac10n particular de los sindicatos, -

destacando entre ellos la figura de luis N. Morones, quien participa acti 

vamente: en loS trabajos del Congreso, que entre sus decisiones m&s impor

tantes acuerda el establecimiento de·:una orgclnizaciOn .obrera nacional. la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), de la cual sale electo co

mo Secretario general. 
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Relaciones de la CROM con el Gobierno, Los gobiernos del gene

ral Alvaro ObregOn y Plutarco Elias Calles, subsidiaron abierta y secret!!_ 

mente a esta poderosa central, y dieron a sus dirigentes participación en 

el aparato del Estado con puestos administrativos y de elecciOn popufar., 

En 1926 ya habla cofocado la CROM en el gobierno a un· secretari"o de Esta

do, 2 jefes de departamento, cerca de 40 diputados, 11 senadores al Con -

greso de la Unión y 2 gobernadores, lo que desde luego en esta época le -

da una gran influencia en la vida polltica del pals. 

Como se puede observar, la actitud tomada por esta importante -

central denota una política colaboracionista con el régimen en turno, y -

muestra palpable de ello es que en las candidaturas presidenciales de Al

varo ObregOn y Plutarco Elias Calles, fueron apoyadas en su momento por .. 

el partido Laborista Mexicano. 

Fortalecidos los lazos de unión entr\'! lJ. CRQM y el Estado, al

gunos sectores de los trabajadores, cuyos 1 í dere:s no encontraron acamodo

en el nuevo aparato sindical porque no se ajustaron a la línea trazada -

por la nueva Central formada en 1918, auspiciados por representantes de -

varias tendencias ideológicas, se dieron a la tarea de formar nuevas cen

trales obreras, pues concebhn la organización de los trabajadores con fi 
nalidades distintas. Estas nuevas centrales obreras contrastaban entre -

s1: .unas sostenían el sindicalismo cristiano y otras hadan fe de la 

ideologla anarcosindicalista, resabio de la Casa del Obrero Mundial. 

La ConfederaciOn Genera 1 de Trabajadores ( CGT). Su nacimiento-
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"La federación comunista del proletariado mexicano, convocó a la celebra

ción de un congreso, que deberta reunirse en el salón de actos del Museo

Nacional, a partir del dla 15 de febrero de 1921, el que después de 8 

días de deliberaciones sobre la situaci6n por la que atravesaba el movi -

miento obrero, decide formar la Confederación General d~ rrabajad0res 

{CGT); con una clara tendencia revolucionaria reconoce al partido comuni.§_ 

ta mexicano (PCM) como la única organización netamente revolucionaria. 

Es necesario hacer notar que, en la ConstituciOn de esta confed! 

ración tienen participación activa dirigentes y asociaciones de clara ten

dencia anarcosindicalista, que habían abandonado la CROM o que habían reci 

bido información ideológica en la Casa del Obrero Mundial. 

El primer congreso de la CGT se llevó a cabo el dla 4 de sep -

tiembre de 1921, produciéndose durante su desarrollo un choque ideológico 

entre anarquistas y comunistas, al someterse a votación su separaci6n de

la internacional roja, a la cual, se habla adherido el 4 de abril de 1921. 

Este hecho provoca que se retiren del congreso el partido comu

nista y la federación de jóvenes comunistas del Distrito Federal, a par -

tir de ese momento las ideas anarquistas predominan en esta central, por

este motivo se conyierte en un acérrimo enemigo de la CROM, a la que ata

ca denunciando constantemente 1a corrupci_ón de los llderes cromistas, asl 

como sus vinculaciones pollticas con el Estado, las que no reflejan el in 

ter~s de la clase trabajadora. La CGT organizo y dirigió importantes m.Q 

vimientos huelgulsticos y trató por todos los medios a su alcance de debí 
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litar el poder y el control de la CROM. Esta organización (la CGT) no -

contó con el apoyo del gobierno, quien no ve1a con buenos ojos la propag! 

cfón de la's ideas anarcosindicalistas. Y como agrupaba en su seno princf 

palmente a los trabajadores de la industria textil y del transporte, se -

di~ron. enconadas luchas entre l·a CGT y la CROM para lograr ·su control •.. 

La Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT). En mar

zo de 1922, mediante un congreso obrero católico celebrado en la ciudad -

de Guadalajara, se organiza la Confederación Nacional Católica del Traba

jo (CNCT), con objeto de llevar a la prActica la encíclica Rerum Novarum, 

dirigida por el Papa León Xlll, a los obispos de todo el orbe católico, -

el 15 de mayo de 1sg1, El mensaje papal, en lo que atañe a la organiza -

ción de los trabajadores, se concibe por esta nueva central como un corp_q 

rativismo ajeno al sindicalismo de Estado, y ve la solución a los proble

mas de las relaciones de producción en el amor y la hermandad de los hom

bres. Al descansar toda su base en la citada encklica, la CNCT encuen -

tra la solución a la cuestión obrera en la necesidad de que los empleado

res den un trato digno y salarios justos¡ en que el Estado intervenga -

cuando sea necesario proteger un inter~s lesionado y en promover el bie -

nestar. obrero¡ la CNCT afirma que el Estado debe permitir las asociacio

nes de trabajadores a fin de que éstos puedan entrar en trato pac1fico y

no violento con los empleadores. Bajo estos principios el sindicalismo -

·c-ristiano se manifiesta contrario a la lucha de clases, a la subs~itución 

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

parte de los trabajadores. Es necesario hacer notar que, aunque con poca 

influencia a nivel nacional, ya que sólo se logró una afiliación de 353 -
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agrupaciones con 80,000 miembros aproximadamente, s1 la tuvo a nivel re .. 

gional, sobre todo en la zona del baj1o, donde se acentúa la influencia -

del clero católico entre los trabajadores. Con mo.tivo de los cÓnflictosc 

religiosos y de la guerra cristera (1926), ·se desintegra esta central y -

. . ·.cori elia · pr&CtiCameñ'te desaparece de ·1a e·scena s6cial del paH como ca 

"rriente ideológica del movimiento obrero 11 el sindicalismo cristiano". 

Antecedentes de la Formación de la Confederación de Trabajado -

res de México (CTM). Otro acontecimiento que apuntaló la base social- po 

pulista- del cardenismo, según señala Arturo Anguiano, lo fue la apari -

ción de la CGOCM: "la organización de la CROM depurada, la quiebra de la 

C!mara del Trabajo, la Constitución del Comité Coordinador del Congreso -

Obrero y Campesino, fueron acontecimientos muy impc:irtantes del proceso de 

reorganización sindical de los trabajadores y desembocaron en la organiz_! 

ción de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) 

integrada en octubre de lg33 con la finalidad de unificar a los obreros y 

campesinos en una sola central. 

Lanzada la candidatura del General L!zaro C!rdenas por el PNR,

la CGOCM manifiesta su apoyo al candidato que se propone luchar por la -

implantación de una educación socialista; por el mejoramiento en las con 

diciones económicas de los trabajadores; por el respeto al derecho de -

huelga; y por la organización de todos los trabajadores del campo ·y la -

ciudad, puntos program!ticos de la CGOCM. 

La CTM y sus Relaciones con el Gobierno. Con el surgimiento de 
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la Confederaci6n de Trabajadores de M~xico, CTM, nace la central obrera -

m~s importante .. cuantitativamente- del proletariado mexicano, pero respc.n 

diendo este intento unificador m§s que a los intereses de los traba~ada -

res, a la necesidad del gobierno cardenista de formar su base de apoyo P.2 

pular tendiente. a reducir las presiones de los capitales nacionales y del 

irnperia l i smo norteamericano que pensaban en peligro sus intereses. 

La CTM nace con tendencias nacionalistas, anti-imperialista y

can un franco repudio al fascismo, fines que también sustentaba el carde

nismo. La identificación de intereses no podía ser m5s evidente que cua!l 

do en el discurso de apertura del Congreso constituyente, Vicente Lombar

do Toledano afirmaba: 11 Y no quiero hablar del panorama político, porque

el panorama político de México es semejante al panorama económico y so 

cial y es consecuencia, por supuesto, de nuestra estructura económica, 

país de naufragio como es México no puede tener ma.s que dos caminos: o -

pah de dictadura violenta al servicio de la burguesía y de las fuerzas -

reaccionarias nacionales y al servicio del imperialismo o gobiernos popu

lares que se conviertan en la bandera y en el baluarte de todos los ex.plg 

tados de México contra el explotador, contra el interior y contra el ext~ 

rior. 

Por eso, nuestras reivindicaciones tienen el mismo tono, la mi,! 

ma intención en terreno económico, en el terreno político, en el terreno

social, en el terreno ideolOgicq. Un mexicano si es asalariado, si vi ve

de su esfuerzo material o intelectual, tiene que ser necesariamente un i.!! 

dividuo nacionalista, anti-imperialista; de otro modo es traidor 11
• 
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Lograda la ldent1flcacl0n en cuanto a principios entre el Esta

da y h. poderosa central obrera ºla adhesi6n de las masas a la pol1tica -

c¡:i,rdenfsta fue permanente y entusiasta¡ en ninguna otra etapa de la His

toria de Ma,lco Revolucionarlo el apoyo a los trabajadores al Estado ha -

sido tan libre, tan espont6.neo y tan combativo. Pero el mOvimiento obre

ro se lig~ entonces de tal manera a los objetivos econbmicos y pol1ticos

del régimen de la Revolucibn, que cuando estos objetivos fueron alcanza -

dos o los c1rculos gobe1·n3ntes consideraron que habían ido demasiado le -

jos, la politica de masas e:-.perimentO un cambio, La movi1ización fue PE:!. 

manente mientras no s.~ consiguiO consolidar la orsani:ación a~rera y prin 

cipalmente. mientras nci se logró asestar el i;olpe decisivo al poder de -

los ter"t'aten\~ntes y dei e:ncll\'e petrolerc. Oespu¿s de :r.ar:a ¿e 1g33, 

\"s. 9n.ndes ¡¡:od:r.ie.~t~s h•.ie1s•.:istic:s y h.s i;ig?!'t~esc?s t.";.?r.ifast::.cicr.:s -

que ,·~nían conrno•dendo 31 pJ.is d-:?sCe !S3~ cesaron como }:Cr er.salir.o, y ce-

luchil r~i-'ii-ndica~i 'Jª ~ .rtah"1 Jn c.oncci :.e ;:a1;;a:iemen:.e 1 as d~mensi ;:nes c::ic-

sal.¿5 de su fuer::,1 irr~:;is-':.i':lie; hacían sabida ¡::ci- ;Jrime.!"'J. ·10::: ::n sa nti 

toriJ. lo que es el triunf'J s::-t:r-= s:.is ene:.;t;;c~ ce c:1asi:s .1 Ti s:ci~::a:r-i~?.d 

en 1.:i lucha; SUS- n~·Je~'3S de ·1ida se hatlf1n e.~evadc, s2rr::f~n que. hatrf.in -

transfonnado al pa~s ba¿o a1 hur:ic3.n que habiJ.n desencadenado, per'J ape -

nas si· se di~r<Jn cuent~ de :;iue C'Jn sus rr.tsmas: ;r.c:vili:.z:cicnes. iban f:Jrj:an-
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do paso a paso irremediablemente un grillete que, echado al cuello de lo

pasajero y limitada ~ndependencia con que se les hab~a dejado actuar, ac.! 

baria por estrangularla: su organización. 

La CTM y sus Relaciones con el PRM. Como se ha Sef.a1ado ante -

riormente, al asumir la presidenc1a de la República el general Lharo car 

denas·, trató de poner fin a 1a influencia que en la vida pal itica del 

pals habla ejercido el fundador del PNR, Plutarco Elias Galles. Liquida

do el callismo y organizada su base de apoyo popular, a través de confed~ 

raciones de obreros y campesinos. CArdenas procediO a reorganizar el Pª.! 

tido oficial. En marzo de 1g3s el Partido Nacional Revolucionario {PNR)

fue reemplazado por el partido de la Revolución Mexicana {PRM), a efecto

de que participaran grandes núcleos de la población en la vida po11tica -

del pa1s a través de 4 sectores; obrero, agrario, militar y popular; la 

Confederación de Trabajadores de México, CTM, representaba el grueso del

movimiento obrero organizado dentro del partido. El partido recién form!_ 

do proclamaba tener mAs de cuatro millones de miembros al iniciarse: 

1,250,000 del sector obrero; 2,500,000 del sector agrario; 55,000 del -

sector militar y 500,000 del popular. Los trabajadores del gobierno y -

los militares siempre habían tenido voces definidas en la polttica mexic!_ 

na; era novedad la participación de la mano de obra organizada y de las

ligas campesinas en la actividad polltica a nivel nacional. Ellos apoya-
. . 

ron. las reformas de Ci!r<tenas·y éste apoyó a sus organizaciones. con lo -

que la escena polttica mexicana fue alterada permanentemente. En reali -

dad. la aparición de dos nuevos estratos de la SC".Ciedad mexicana. como -

fuerzas pollticas efectivas en la lucha acerca de qui~n obtiene qu~, cua!! 
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do y c6mo, hizo que un destacado erudito de la poHtica mexicana afirmara 

rec;yentemente que C!rdenas logró la proeza de iniciar una lucha de clases, 

al mismo tiempo que la subordinaba al tema dominante del nacionalismo me

xicano. 

El encuadramiento de la CTM, como sector del PRM en 1938 no fue 

gratuito al gobierno cardenista, pues a partir de las elecciones de dipu

tados de 1937. un gran número de dirigentes obreros y campesinos llegaron 

al Congreso de la Unión. De esta forma, el partido controlaba a los dir.i 

gentes a travl!s de las posiciones pol 1ticas y éstos se compromet1an taci

tamente a aportar sus contingentes organizados en sindicatos al partido.

Esta relación, con algunas variantes, ha pl"evalecido hasta la actualidad. 

La Creación de la Federación Nacional de Trabajadores del Esta

do (FNTE). Si las primeras formas de organ~ización de los obreros fueron

las sociedades mutualistas, los trabajadores al servicio del Estado por -

falta de ordenamientos legales en materia laboral que legitimaran su erg!, 

nizaci6n, también tuvieron que recurrir a la formación de {!stas, apare -

ciendo la primera en el año de 1875 bajo el nombre de 11 Asociación Mutua 

lista de empleados pOblicos", manteniéndose esta forma de organización -

hasta principios del siglo XX en que pasaron a denominarse uniones, blo -

ques y consejos, mismas que van m§s all§ de procurarse la ayuda mutua. 

La. tr:-ansformación de estas agrupaciones en organismos de resistencia bajo 

la denominaciOri de sindicatos, prolifera a partir de 1922, en que son fu.!)_ 

dados sindicatos como el de los profesores veracruzanos y el 'isindicato -

de limpia de la Ciudad de M~xico". Cuando estas organizaciones adquieren 
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cierta consistencia, realizan su primer intento unificador a través de la 

formación de "La Al lanza de trabajadores del Estado", 1a que en su primer 

Congreso ''pro unidaé, ·celebrado en la Ciudad de Mhico, del 30 de agosto 

al 4 de septiembre de 19.36,. deciden formar la FederaciOn Nacional de Tra

bajadores del Estado (FNTE). · 
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e) EL CONTROL DE LOS SINDICATOS COMO FIN SECUNDARIO DEL ESTADO. 

Los hombres como amantes de la libertad siempre han 1uchad0 por. 

que se respete el principio de la libertad sindical, .que se traduce en -

dos cuestiones fundamentales: deja'r ·a1 ·trabajadOr··en ·1a poS'ibilidad de·

formar parte de un sindicato o no, y respetar el derecho que tiene para -

separarse de un sindicato cuando asl le convenga. (63) 

En este orden de ideas, el Estado deberla fomentar la precitada 

libertad y en principio aparentemente adema.s de respetarla, promover la -

constitucibn de Asociaciones de Trabajadores o de Patrones, no obstante -

en la pr:ictica observamos que uno de los fines mediatos, es el control de 

toda agrupación, sea de trabajadores o de patrones: con el objeto de que

las mismas no sean contrarias a sus ideales; maniat&ndolas en beneficio

de los intereses del gobierno, olvidando los representantes del mismo que, 

tal actitud da al traste con los ideales del sindicalismo que son en ese.!! 

cia el desarrollo armOnico de los intereses de sus integrantes. 

(63) Có"· G•eJt,UJLO foq•eM'.o. M<tnwU:. de lleJr.echo. Ecllto/Ú4l PoJULD.<t. Méx.lco. 
1980. 11<t, Edición. pág. 38~. 
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SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUA.'l.íA: 
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CONCLUSIONES 

El per1odo Cardenista se caracterizll ademas de su es ti lo net! 

mente populista 1 por e 1 surgimiento de centra les de trabajad.Q. 

r"es cuantitativamente fuertes: la C.T.M. y la F.S.T.S.E., ~s

ta última promovida abiertamerite por el. EstadO. 

Con la formación de las centra les de tre:i.bajadores y su legis.

laci5n laboral, se delimitan los campos de organización de -

los obreros y los burócratas, sent~ndose al mimo tiem¡:>a, las 

bases del sindicalismo c~ntem;:iori!nec. 

La primera centra 1 obrera a nivel naciona 1 ( CROM) fue promovj_ 

da en su fundación por el gobierno, com;:irometi~ndose con este 

hecho a colaborar primero r..edi:nte pact:s secretos y despu~s 

abiertamente. Su acción la limitb al rr.arco legal establecido 

por la ConstituciOn, devinienCa con elle en una central refor. 

r.ii.S'::a. 

En el contex!o sindi::al r.:exican:i duran:e ia e:apa 1918-1929,-

se generan y definen las siguier.-:es c:irrien<:es sir.di.cales; 

a) C:i refcr.nis~.c, re;:resen:aé: p-:ir h C;:tCM. .. 

:::er Cori;res:. 



QUINTA: 

SEXTA: 
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Novarum, representado por la C.N.C. T. 

El estado deb• fomentar el desarrollo arm5nico de los sirídiC,!!. 

tos, s1n deformarlos con su intervenció"n . . · 

El sindicalismo se encuentra en crisis, toda vez que han for

madO parte· de los sindicatc·s· persOnas que ·car·ecéii del pr.inci

plo fundamental que es el inter~s colectivo sobre el inter~s 

individual. 

SEPTIMA: Todo trabajador debe tener conciencia de su importancia en la 

actividad económica productiva del pais, para cuando forme -

parte de un sindicato tenga presente la transcendencia de tan 

importante _cargo. 

OCTAVA: 

NOVENA: 

DECIMA: 

La libertad sindical debe ser respetada tanto por los dirigen 

tes del Sindicato, como por las autoridades gubernamentales. 

Los representantes sindica les deben proteger los intereses de 

sus agremiados a efecto de que su conducta, no se ubique den

tro de la demagogia. 

En M~xico, s1 existe un control total y absoluto de los Sind_! 

catos por parte del Estado, toda vez que él mismo controla -

los llamados oficiales, y los supuestamente independientes -

son absorvidos por la Confederación de Trabajadores de M~xico 
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(CTM), que se ha convertido en figura decorativa m!s que en -

verdadero representante de los intereses de los trabajadores, 

la clase m!s afectada por la crisis sindical. 
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