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INTRODUCCION 

El hablar del sindicalismo en México y de la modernidad sindical, 

representa la inquietud de como este movimiento comienza a manifestarse 

desde las primeras luchas sociales por lograr justicia en la prestacién del 

trabajo, mejorar la calidad de vida y establecer una valorizacion del trabajo, 

hasta nuestros dias. 

El movimiento sindical representa el rescate de la economia del pais y 

sobre todo es ef mejor instrumento para mejorar las condiciones de trabajo, 

dignificar la calidad de vida de la clase trabajadora y tener una valorizacién 

del trabajo, lograndolo a través de una nueva cultura laboral, regida por las 

condiciones politicas, econémicas, sociales y culturales del momento, 

liegando a una modernidad sindical acorde. 

Para entender los origenes del movimiento sindical en México, es 

necesario abordar las etapas histéricas mas importantes desde un punto de 

vista socio-politico, cuyo factor fué y sera primordial para el nacimiento y 

desarrollo de dicho movimiento, es por eso que en el presente trabajo, en su 

capitulo primero se desarrollan las tres etapas historicas mas importantes



  

para el estudio de este tema, los cuales son los antecedentes histéricos del 

movimiento sindical antes de fa Revolucién Mexicana, la constitucion 

politica de 1917, la cual sienta las bases para el desarrollo de fa ideologia 

social, tomando en consideracién que manifiesta los principios basicos para 

un mejor desarroflo entre los factores de la produccién plasmados en el 

articulo 123 constitucional, por Gitimo, las primeras organizaciones obreras 

post-revolucionarias. Dicho capitulo dara las bases historicas para conocer 

el movimiento sindical y sobre todo entender su finalidad esencial la cual es 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes colectivos e 

individuates de los trabajadores. 

El mundo del sindicalismo Mexicano encierra algunos conceptos 

importantes los cuales pueden confundirse con el concepto de sindicato, 

estos conceptos son los de asociacién y coalicién. Es por este motivo que 

se consideré necesario hacer una diferenciacién clara respecto a estos 

conceptos, asi como dar a conocer sus antecedentes histéricos y en que 

ordenamientos legales se encuentran plasmados, es por esto, que en el 

capitulo segundo se hard referencia de lo anterior.



Con el presente trabajo, se pretende dar Ja posibilidad a toda 

persona de conocer de manera breve Ja estructura y la vida de los sindicatos, 

no solo para aquellos que estudian la licenciatura de derecho, sino para todas 

aquellas personas que se interesen en la vida sindical de nuestro pais. Por lo 

que se refiere a la estructura de los sindicatos, existen algunos elementos que 

forman parte de esta y que deben de ser transmisores de una nueva cultura 

laboral, como lo es el comité ejecutivo, el cual ser4 estudiado junto con la 

asamblea constitutiva, la asamblea general, el patrimonio sindical, asi 

como los derechos y las obligaciones de los trabajadores y del sindicato, la 

disolucién y los efectos de este, de igual manera resulta necesario establecer 

el momento en que los sindicatos adquieren personalidad y capacidad 

juridica para realizar todos aquellos fines para Jo que fueron 

constituidos. 

A manera de concluir con dicha introduccién, se puede observar que 

en la actualidad la economia mundial se basa en gran medida en [a actividad 

productiva y comercial habiendo una competitividad en el mercado muy 

importante, provocado por por el sin numero de acuerdos y tratados 

mundiales de libre comercio, es por eso que en jos tiempos actuales nos 

demandan a entrar al marco econémico mundial, motivando un desarrollo



  

econémico interno a través del impulso del sector producivo y comercial y 

para lograrlo sera necesario que por parte de la clase trabajadora y 

empresarial adquieran una nueva cultura laboral la cual se explicara en el 

transcurso del presente trabajo, tomando en cuenta tinicamente a lo que 

respecta a la clase trabajadora por medio del movimiento sindical.



  

CAPITULO L-  ANTECEDENTES HISTORICOS DEL 

SINDICALISMO. 

1.1,- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS LUCHAS SOCIALES 

EN MEXICO. 

A partir del advenimiento del General Porfirio Diaz al poder, aparece 

la formacion de los mayores latifundios que nunca vid crecer al pais. Todos 

en manos de extranjeros o extranjerizantes: latifundios cuyo florecimiento en 

extension territorial constante, acaecié en perjuicio de los mindsculos ejidos 

que habian conservado tos pueblos indigenas hasta el gobierno del 

Presidente Lerdo de Tejada. Todo esto creaba en el panorama nacional, la 

presencia de una casta de sefiores de horca y cuchillo, compuesta por 

terratenientes ,clérigos, y funcionarios publicos. 

Tanto en e! Plan de la Noria, de 1871, como en el de Tuxtepec en 

1876, el General Porfirio Diaz no hace pronunciamientos claros ni 

planteamientos politicos serios para resolver el caos social que atravezaba en 

esos momentos la nacién. En ninguno de los puntos de dichos escritos 

figuraba un sdlo sefialamiento en torno al conflicto de la posesin de la tierra



  

o al grave problema del trabajo y su retribucién. La miseria estrepitosa de 

la clase trabajadora def campo y de la ciudad, no inquietaba al faccioso 

General ni a sus seguidores. 

Los nuevos directores de la administracién y de la politica nacional, 

consideraban que las masas habian nacido para trabajar, como clase 

irredimida, en beneficio exclusive de los detentadores de la riqueza y del 

poder. 

Los sacudimientos populares pueden ser lentos en su desarollo, 

pero no inevitables. Cuadros inferiores del Partido Liberal formado por 

militares republicanos y pensadores materialistas mantuvieron vigentes los 

principios de regeneracion social de la Insurgencia y la Reforma. De estos 

grupos, atentos al desenvolvimiento del pensamiento politico y econdémico 

de Europa, surgieron las primeras manifestaciones contra la dictadura militar 

y la casta positivista explotadora. 

Los doctrinarios de la renovacién estaban iluminados por el 

pensamiento societario de Bakunin, Kropotkin, Marx y Engels: nuevas luces 

de la politica y economia universal.



  

La sociedad mexicana no era un campo propicio para la rapida 

difusion de las ideas sociales, entonces consideradas altamente disolvente. 

Contra ellos levantaban su condenacién lo mismo el Vaticano, que el 

cientificismo, que la dictadura militar. No era posible crear grupos 

visiblemente antagénicos a las fuerzas dominantes. 

Los dominadores auspiciaban la existencia de asociaciones de 

obreros, artesanos o campesinos, siempre que tales sociedades tuviesen la 

nica finalidad del socorro mutuo. 

Adoptar el mutualismo entre obreros, artesanos y campesinos para 

resolver sus casos de penuria extrema, era una manera de desviar el 

pensamiento proletario de los medios racionales  y doctrinarios ya 

conocidos. Es en las sociedades mutualistas de obreros donde se gestan las 

primeras luces de! sindicalismo nacional, alentado por _ liberales 

combativos que no habjan transigido con la traicién Porfiriana. Los 

mutuafistas reconocian la necesidad de [a politizacién en el seno de las 

organizaciones de los trabajadores a fin de abatir el poder dictatorial y su 

sistema econdmico. Estas actividades antiporfirianas moverian la



  

conciencia de los campesinos con igual vigor con que despertaron la de los 

obreros. 

Uno de los ideales que aglutinaba a los rebeldes era la lucha por el fiel 

cumplimiento de la Constitucién de 1857, y se pedia que ef dictador 

cumpliera las promesas de la Noria y Tuxtepec, para revivir Jos principios 

democraticos de sutragio efectivo y no reeleccion. 

En el fondo de la inconformidad politica alentaba la esperanza de 

una verdadera_ revolucién social. Esto solo podia lograrse por obra de la 

voluntad mayoritaria, que era Ja voluntad de los desposeidos. Los 

trabajadores tenian dos caminos: o la contienda electoral (pacifica y sin 

violaciones) o la lucha armada que derrocaria al tirano y destruiria su 

sistema de injusticia econémica y social. El camino de la Revolucién era el 

camino de las masas. Concordaba claramente con las ideas expuestas por 

Morelos quien, més de medio siglo antes, en su “Proclama a los Ejércitos 

de América”, habia propuesto, como principio de emancipacién Nacional, 

la necesidad de ta destruccién de la sociedad vieja para construir una 

nueva.



  

Las represiones dictatoriales sembraban la muerte, la desolacién y 

el destierro, Se ultimaron a los viejos indigenas de Ja regién de Papantla. Se 

vendieron a Cuba en calidad de esclavos a cientos de indios desalojados de 

sus lugares de origen, se fusild a todo ciudadano sefialando como 

perturbador del orden y se perpetraron crimenes colectivos de dolorosa 

recordacién como los de Rio Blanco y Cananea. 

A consecuencia de la situacién politica que imperaba en otros paises 

del mundo debido a las injusticias de las clases, habria de coadyuvar, 

necesariamente, a la futura rebelién de Jos trabajadores mexicanos. 

En este ambiente aparecen las primeras formaciones sindicales que 

unirian sus fuerzas para incertarlas en el mas importante partido positor del 

régimen, 

Desde 1893, los jévenes estudiantes salian a la plaza publica a 

manifestar su protesta y su inconformidad. Ahi se perfilaba como gran 

dirigente, como visionario social, Ricardo Flores Mag6n, el mas ilustre y 

puro de todos los pensadores revolucionarios que ha dado México.(1)



  

En el mismo afio en la capital de la Repéblica resonaba el llamado 

de Flores Magén, en Coahuila se producia un levantamiento armado, de 

caracter local que encabezaba la familia Carranza. En otros lugares del 

pais el malestar social obligaba a los trabajadores a desafiar la represién y 

pedir salarios y trato justo. Estas conmociones, también eran reflejo de los 

movimientos en que abrevaron sus dirigentes, especialmente en los sucesos 

de Chicago de 1886. 

Por todas estas circunstancias es explicable que los Flores Magon y 

las fundadores del primer partido decididamente opositor, convirticran de 

Bakunin y Kropotkin en sus libros de consulta. 

Con la tercera reeleccién del General Porfirio Diaz, el Estado 

autoritario intensifica su sistema de opresién. A partir de 1892 Ricardo y 

Jess Flores Magén se distinguen no sdlo como dirigentes jévenes sino, 

también como guias del antireeleccionismo liberal. Su actitud promovid en 

su contra la persecucién gubernamental, apoyada en su instrumento legal 

odioso promulgado por el General Manuel Gonzalez: La Ley de Imprenta , 

que dejaba fuera de Ja jurisdiccién de los jutados populares la absolucién o



  

la condena de quienes eran acusados de destinar sus publicaciones para la 

perturbacién del orden gubernamental. 

En 1892 la soberbia del gobernante, acrecida por sus triunfos 

sobre algunos levantamientos esporadicos, y la equiesencia que, a todos 

sus actos, le concedia la clase media burocratizada, e hizo sentir sobre los 

trabajadores que el poder absoluto del Presidente estaba para favorecer la 

creacion de la riqueza en beneficio de los extranjeros privilegiados o de los 

incondicionales del régimen: no para servir al bienestar de la comunidad y 

a la fortaleza del Estado.(2) 

A Jo largo de toda la administracién porfiriana no se dicté una sola 

ley u ordenamiento tendiente a mejorar el salario real, la jornada de trabajo 

o la seguridad social. Todo lo contrario: el poder publico permitia a los 

empresarios y latifundistas que compartieran con él, el ejercicio de 

esclavitud y el despotismo. 

Estos hechos determinaron la temprana destruccién de los 

trabajadores utiles. La edad promedio del mexicano se calculaba en cuarenta 

afios, y la causa principal de la mortalidad era la falta de alimentacién



adecuada. La corriente migratoria en hombres jévenes hacia los Estados 

Unidos era cada vez mas alta. 

Los seis millones de habitantes que México tenia en 1819, segtin el 

Ultimo censo colonial, sélo habia aumentado en seis millones mas para 

1892 (3). Lo anterior revela claramente que la reproduccién racional del 

proletariado, en razas tan proliferas como la indomestiza sufria una 

obstruccién causada, principalmente, por la mortalidad infantil y la 

temprana desaparicién de los adultos que morian de hambre. Esta situacién 

demografica manifiesta, con toda claridad lo que fué la economia nacional 

durante la dictadura, que tenia como colorario en analfabetismo, Ja 

insalubridad y el odio popular al caciquismo det campo y la ciudad. 

Desde antes de 1892 la critica politica se difundia con caracter 

satirico. Se aprovechaba la letra impresa y fundamentalmente, ja 

caricatura (4). El tiraje de las publicaciones de ninguna manera podia 

saturar_al pais. Sin embargo circulaban de mano en mano despertando fa 

conciencia ciudadana.



  

Las publicaciones, en general, ridiculizaban y criticaban a la iglesia. 

Estos ataques se aprovechaban para sefialar la alianza ecénomica del clero 

con los funcionarios publicos y los capitalistas de todos los colores. Al 

ponerse en vigor la represiva Ley de Imprenta, muchos periodistas fueron 

encarcelados 0 asesinados y destruidos o confiscados los talleres en los que 

se producian las publicaciones. 

En 1900 el gobierno luchaba incansablemente para desviar a los 

asalariados det conocimiento real de su  situacién y de los medios para 

luchar por fa redencién econémica, Esta actitud obligaba a los obreros a 

intensificar la formacién de un mayor nimero de sociedades mutualistas y 

agrupaciones civicas. Cuya finalidad, era alabar - con algunas excepciones 

honrosas- al dictador y sus aliados. 

Los terratenientes y los duefios de las minas y de las fabricas 

advertian en las prédicas oposicionistas, un transfondo de lucha social que 

desembocaria en la aparicién de agrupaciones sindicales definidamente 

organizadas para iniciar otra etapa en la lucha entre las clases.



  

Los Flores Magén, en unién con el licenciado Arnoux, fundaban el 7 

de agosto de 1900, el periddico “Regeneracién”. Esta publicacién censuraba 

la corrupta administracién y criticaba al Poder Ejecutivo y al Poder 

Legislativo de la Federacion, lo cual era notorio que el dictador 

monopolizaba las facultades de los tres Poderes. 

Al mismo tiempo que aparecia la publicacién del  periddico 

“Regeneracién”, Camilo Arriaga, el 30 de agosto de 1900, lanza su 

“Invitacién al Partido Liberal”, para contener el desbordamiento politico 

del clero y auspiciar el antireeleccionismo, proclamado por los Hermanos 

Flores Magon desde 1892. 

Durante cinco afios de lucha politica revolucionaria se trabajo 

para postular la solucién de los problemas econémicos que aquejaban a los 

trabajadores. En los clubes politicos alentaban ideas de renovacion social 

aun cuando, aparentemente, sdlo  tuvieran motivos politicos 

antireeleccionistas como nota vertebradora de su existencia.



  

“Desde el presidio los Hermanos Flores Magn habian publicado en 

su periddico la necesidad de que el General Diaz renunciara a la 

Presidencia de la Reptiblica’(5) 

En 1903 la inconformidad de los trabajadores era evidente en todo el 

pais. Sus actividades politicas no solo eran encabezadas por lideres como 

tos Flores Magén, sino que a ellos se habian sumado hombres y mujeres con 

mayor preparacién intelectual. Ya corrian de mano en mano, para la 

ilustracion de fos trabajadores, libros como “La Conquista del pan” , el 

“ Manifiesto Comunista” y “El Capital”. 

De 1903 a 1905 los trabajadores textiles y mineros, encabezados por 

lideres adoctrinados en os clubes liberales, formarén las primeras 

organizaciones de clase dispuestas a ir a la lucha social y a la revolucién. El 

movimiento mas importante, se localizaba en el norte del pais, 

especificamente en Sonora, por la “Unién Liberal Humana”, integrada en 

su mayor parte, por trabajdores de !a The Cananea Consolidated Co. 

EI primer movimiento clasista de los mineros estallé el | de julio de 

1906 en el Estado de Sonora. La Union de Obreros demandé de la compafiia



  

“The Cananea Consolidated Co” un mejor trato y un mejor salario, 

manifestando que los trabajadores Norteamericanos de fa misma 

compaiia, recibian sueldos y prestaciones de privilegio. 

La bandera gremial fué un lienzo rojo:  ensefia clasicamente 

anarquista de origen ruso en la cual demandaban “cinco pesos y ocho 

horas . “Se suscit6 un paro de labores, la situacién subia de tono, y asi 

transcurrieron los dos primeros dias de julio. EJ tres el mismo mes, el jefe de 

la zona militar de Sonora, General Luis I.Torres, ordeno !a aprehension de 

los dirigentes y disolvié los agrupamientos de trabajadores con la fuerza 

policial y militar, aceptando la ayuda del ejército norteamericano para 

asesinar a los mineros. Asi se frustré la Huelga de Cananea, con la 

violencia armada y con la intromisién de una potencia extrafia. 

A fines de 1906, el Centro Industrial de Puebla expidid un 

Reglamento mediante el cual trataba de impedir que los obreros se 

organizaran ,fijando una jornada de trabajo de 14 horas. Los tejedores de la 

factoria “El Leén”, de Atlixco se declararon en huelga revelandose contra la 

imposicién del reglamento. Asi, los obreros poblanos mostraron su coraje 

contra el reglamento a todas luces injusto y arbitrario y, como represalia, los



  

patrones realizaron un paro de sus fabricas, para dejar a los proletarios sin 

medios de subsistencia y doblegar su espiritu de lucha. 

En estas condiciones, los obreros de las fabricas de Puebla y Tlaxcala 

se lanzaron a la dura pelea, contestaron el paro patronal con la huelga, los 

trabajadores de Ja regién de Orizaba expresaron su solidaridad con los de 

Puebla y Tlaxcala, lanzandose de inmediato también a la huelga, sus 

demandas consistian en el rechazo al reglamento despético, respeto al 

derecho de organizacién laboral, menos horas de trabajo contra las multas y 

el principio a igual trabajo igual salario. 

Los Patrones propusieron al viejo dictador como arbitro y los obreros 

aceptaron creyendo ilusoriamente que el Laudo le seria favorable. 

El 5 de enero de 1907 los delegados obreros, envian telegramas a sus 

representados anunciéndoles que ha terminado la huelga y que el General 

Diaz habia fallado en favor de los intereses obreros. Estos telegramas 

fueron redactados y enviados bajo las amenazas, la presién y la fuerza de 

la corrupta y sanguinaria dictadura que trataba asi de engaiiar a los 

trabajadores. El Presidente Diaz decidio reprimir Ja pacifica lucha obrera y



destruir los incipientes sindicatos, asi defendia los intereses del capitalismo 

nacional y extranjero. 

La disposicién gubernamental de ahogar en sangre al movimiento 

sindicalista y frustrar cualquier intento de mejoria en el trato a los 

trabajadores culmina, el 7 de enero de 1907, con Ja fatidica matanza de Rio 

Blanco. Nunca se supo cuantos centenares de obreros fueron asesinadcs por 

las tropas federales. 

Desde 1905 los Hermanos Flores Magén y Juan Sarabia, 

radicaban en Estados Unidos huyendo de fa presién dictatorial. En este 

mismo afio Francisco I. Madero fundaba el Partido Democratico, con clara 

tendencia antireeleccionista y de renovacién politica. 

Entre estos dos personajes se daba el divorcio, fatalmente, de la 

corrjente revolucionaria mexicana en 1905. Madero pretendia llegar al poder 

através de la lucha comicial, y los Hermanos Flores Magon querian destruir 

el poder politico de la dictadura y despedazar la entrafia misma del sistema 

capitalista, para resolver los problemas econémicos de los trabajadores 

creando una sociedad de perfiles anarquistas.



  

Los Hermanos Flores Magén estando en Saint Louis Missouri 

yolvian a editar “Regeneracién”, como periddico de lucha sindical 

yevolucionaria . El lo de julio de 1906, lanzan, en las paginas de 

“Reyeneracion” , su programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano, en 

este documento dedica trece de sus puntos al capitulo de “Capital y 

Trabajo”, y cuatro al de “Tierras”. Sin embargo no dedica a ia 

importancia de la formacién de organizaciones clasistas, no obstante que ya 

en esos momentas el pensamiento Europeo pregonaba la necesidad de crear 

y fortalecer los sindicatos, tanto para defender sus derechos como para usar 

su poder para fines de la revolucién armada, 

Tanto los campesinos como los obreros creaban agrupaciones 

sindicales con el nombre eufemistico de “Circulo de Obreros”. Estos nicleos 

empezaron a hacer sentir su presencia organica ante las fuerzas patronales y 

el poder dictatorial en demanda de mejor salario. 

En 1906 Ricardo Flores Magén inicia la revolucién social armada 

con los levantamientos de Jiménez, Coahuila y Acayucan Veracruz. Los 

hechos causaron alarma en México y en Estados Unidos. La realidad



  

politica de México comenzo a ser juzgada_y analizada por fos funcionarios 

del Departamento de Estado Norteamericano, lo cual ocasion6, la visita de 

Elihu Root para entrevistarse con el General Diaz. No existia mas que el 

interés del Gobierno Norteamericano de obtener alguna informacion 

entorno a las posiblidades que habria para que Diaz abandonaré el poder. 

Esto sucedia, precisamente, en el momento en que el petrdleo 

mexicano aparecia en el horizonte econémico del mundo, como una 

extraordinaria fuente de energia , no sdlo util al adelanto industrial, sino 

como fuerza vital para las flotas mercantes y , especialmente, para las de 

guerra. 

El 17 de febrero de 1908 el Presidente Diaz concede una entrevista 

auspiciada, por el Gobierno Norteamericano en donde declaré que los ricos 

estaban preocupados por sus riquezas y dignidades, y respecto a fa gente 

det pueblo dijo que “los indios, que formaban la mitad de nuestra poblacion, 

estén en tinieblas atin respecto a sus derechos y obligaciones politicas; 

estan acostumbrados a delegar en sus autoridades sus destinos en lugar de 

pensar por si mismos”.Esta fué una fatal tendencia que provino de fos 

conquistadores. En cuanto a su persona mencioné, que estaba bastante 
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complacido de haber visto a México figurar ya en el nimero de naciones 

pacificas y respetables, y que no tenia ya deseos de continuar con la 

presidencia, puesto que consideraba que la Nacién est4 capacitada para vivir 

en plena libertad. (6) 

Este mismo afio los miembros del Partido Liberal se leventan en 

armas en diferentes partes del pais, sin embargo dichos levantamientos 

tuvieron una especial resonancia politica entre los obreros y campesinos 

indignados y dolidos de los recientes ultrajes que, a sus derechos y 

organizaciones, les habia inferido el poder dictatorial y el capitalismo. 

“La Sucesién Presidencial de 1910” escrito por Francisco I. Madero 

Hamaba al pueblo a ejercitar sus derechos electorales en una contienda 

realemente democratica; en cambio, Ricardo Flores Magén divulgaba la 

necesidad de la revolucién armada: condicién indispensable para operar un 

cambio social. 

De este choque ideoldgico resultaba que la politizacion de las masas 

recibia, por una parte, las ideas de la democracia constitucionalista de 

Madero y por la otra parte, las luces anarquistas de Flores Magén, que 
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convergian en tres puntos fundamentales: la renovacion del poder publico, 

la reforma agraria y la reforma obrera, Por lo anterior comenzaron a 

organizaise los hombres que querian el movimiento de 1910, como primer 

paso de la nueva etapa de la revolucién social mexicana. Dichos 

movimientos eran encabezados por la clase trabajadora del campo y de la 

ciudad. 

En este ambiente de confusién politica y social surge, en el campo de 

tas tuchas proletarias, la Casa del Obrero Mundial, el 22 de septiembre de 

1912, teniendo como guia ideoldgico a Ricardo Fores Magén, entonces 

preso en Estados Unidos. 

El nacimiento de la Casa del Obrero, fué sui-generis, pues al quedar 

constituida, se aparté de formulismos, por esa razén no elaboré declaracién 

de principios, ni estatutos, no se estructuré como Federacién de Sindicatos 

Obreros y menos atin, como Confederacién Nacional. La Casa del Obrero 

nacio hija de las circunstancias, por que no existid ningiin acuerdo previo 

que proyectara la idea de fundarla, a ello obedece que en sus primeros meses 

de vida, funciond simple y sencillamente como Centro de Divulgacion 
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Doctiinaria de Ideas Avanzadas, su nombre original fué Casa del Obrero, lo 

del Mundial se le agrero después. 

El advenimiento de esta organizacién clasista, fué hacia una nueva 

cordialidad de los hombres y de las ideas, recogid en su corazon y en su 

cerebro {as palpitaciones del proletariado y las vibraciones de su alma, con 

su contexto moral y material, desvanecié los perjuicios y armonizé la 

espiritualidad de las masas. 

La Casa del Obrero, revestida de la mds sdlida solvencia espiritual y 

basada en algo inconmovible, como Io es fa libertad y los derechos del 

hombre, se lanz6 a la conquista de la emancipacién del proletariado en todos 

los érdenes de su existencia. 

Los Paladines de la Casa del Obrero, es decir, los integrantes de 

dicha organizacién, animados del concepto luminoso de su recia capacidad, 

no omitieron esfuerzos en una o en otra forma, por encontrar los caminos de 

la convivencia humana. 
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Todo esto repercutid vibrante en los sordos oidos de los explotadores 

del hombre, su sentencia fué el impacto capaz de derrumbar todas las 

tiranias y de destruir todos los yugos. Cada palabra yertida en la roja tribuna 

de la Casa del Obrero, encendia e iluminaba el celebro y el alia de los 

trabajadores. 

La Casa del Obrero Mundial no es la mas antigua de las 

organizaciones sindicalistas, fa anteceden agrupaciones como “La Union 

Liberal y Humanidad”, el “Circulo de Obreros Libres”, la “Union de 

Canteros Mexicanos” por mencionar algunos. De esta organizacién 

surgieron grandes dirigentes revolucionarios, sus trabajos se encaminaban, 

concretamente, a la organizacién de los obreros en agrupaciones de franco 

caracter sindicalista y revolucionario. 

La Casa del Obrero Mundial, coadyuvaria al derrocamiento del 

General Victoriano Huerta y al triunfo del constitucionalismo Carrancista, 

ante el poderio de los disidentes como de los generales Francisco Villa y 

Emiliano Zapata. 
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Derrocado Porfirio Diaz, el régimen presidencial interino de Leén de 

la Barra, tomé ciertas medidas para malograr ef triunfo de Madero, su 

actitud determind, la aparicion, en el sur, de Emiliano Zapata quién, como 

todos los campesinos y obreros, al sentirse defraudados, se prepararon para 

iniciar la lucha armada alentado por las ideas agrarias y obreristas de 

Ricardo Flores Magon. 

Mas tarde la administracién del General Huerta reaccionaria contra 

los agitadores, calificaria como delirante su actitud y ordenaria la clausura 

de la Casa del Obrero Mundial; esta organizacién cubrié la etapa histérica 

que comprende el lapso del 22 de septiembre de 1912 al 2 de agosto de 

(916. 

En 1913 fa usurpacién del General Victoriano Huerta, al subir a la 

Presidencia de la Republica significé el regreso al desconocimiento de los 

derechos de los trabajadores, creando de igual manera, la inconformidad en 

todo el Pais, principalmente la del Gobernador de Coahuila, Venustiano 

Carranza, quien al enterarse de fo sucedido, convocd al Congreso Local en 

su cardcter de gobernador, al que pidié formulara dos decretos, uno de ellos 
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era para el desconocimiento del Gobierno de Huerta, y el otro, para que le 

dieran las facultades necesarias para la restauracién del Gobierno de 

Madero. 

Carranza se dirigid a la Hacienda de Guadalupe en donde 

formuldé el Plan del mismo nombre, el 26 de Marzo de 1913. Con este 

documento Venustiano Carranza trataba de justificar su actitud en contra del 

Gobierno de Huerta, acuséndolo de traicién y por violar la Constitucién. 

En virtud de que la cémara de senadores y el poder judicial 

reconocieron a Huerta, el Plan de Guadalupe en uno de sus puntos 

desconocia a los poderes legislativo y al Judicial de ta Federacién, por no 

cumplir con su. deber. En suma, el Plan de Guadalupe desconocia al 

Gobierno de Victoriano Huerta, reconocia a Venustiano Carranza como 

primer jefe del ejército constitucionalista, y al ocupar éste ejército la capital 

del Pais se encargar4 interinamente de! Poder Ejecutivo el ciudadano 

Venustiano Carranza o quién {fo hubiese sustituido en el mando. 

En el Carrancismo se politizaba a los trabajadores para aumentar el 

poder de la revolucién politica que desembocaria, en un movimiento sindical 
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avanzado. Desde que Carranza apoy6 la necesidad de un cambio social, los 

trabajadores alimentaron la esperanza de que sus organizaciones 

justificarian su existencia como nucleos de jucha al servicio de los interéses 

de los obreros y campesinos; no como simples grupos para favorecer los 

fines politicos de las facciones. 

El gobernador Carranza, __ primer jefe del movimiento 

constitucionalista, estaba dispuesto a crear un orden social nuevo, a la luz de 

una nueva ley votada por el pueblo y sostenida por un gobierno legitimo. 

Una actitud distinta hubiera provocado la intervencién armada que 

Norteamerica estaba dispuesta a encabezar, para defender intereses 

comunes que la dictadura porfiriana habia dejado prosperar, y que después, 

protegid el gobierno de Huerta. 

Es falso que Estados Unidos se interesara por la redencion de los 

trabajadores analfabetos y destruidos en un alto porcentaje, por el contrario, 

anuncid su empefio de que México tuviera gobernantes que sirvieran a la 

colectividad y no a sus intereses particulares, pero lo evidente de todas estas 

declaraciones y posturas fué, que estaba decidido a que la revolucién no 

transformara el orden de las cosas imperantes. 
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En este panorama de discrepancias, se encontrarfan frente a frente 

obreros y campesinos, por un lado 1a revolucién constitucionalista y por el 

otro, la renovacién agraria respectivamente, atin cuando todos estaban 

animados por el mismo ideal de redencion social.(7) 

En esta época destacan las ideas politicas en la conciencia de los 

obreros, especialmente de la industria textil minera, ferrocarrilera, que 

integrarian los batallones rojos. 

Al alcanzar la supremacia, la revolucién constitucionalista sobre las 

facciones disidentes en 1915, las masas serian politizadas para que se llevase 

la reconstruccién det orden constitucional y se eligieran representantes que 

difundieran el régimen de las garantias sociales. 

Asi fué como las luchas sociales iniciadas en la Insurgencia y 

proseguidas en la Reforma, imprimirian a la revolucién constitucionalista el 

pensamiento de las doctrinas avanzadas para formar, legalmente las 

organizaciones clasistas que harian el México Nuevo.



  

1.2.- LA CONSTITUCION DE 1917 Y EL ARTICULO 123, 

La institucionalizacién de las luchas sociales habia sido el mévil 

principal de los levantamientos populares que aglutind el constitucionalismo 

revolucionario. Su realizacién juridica no habia tenido un desarrollo mas 

rapido que la lucha y las presiones extranjeras que lo impidieron. Los 

obstaculos crecian conforme {a revolucién constitucionalista se encaminaba 

hacia la victoria militar y politica, Venustiano Carranza dictaba las normas 

del Derecho Publico y Privado como se !o permitian las circunstancias de la 

politica interna, y especialmente, de la politica exterior. 

El Presidente Wilson vid siempre en Carranza al enemigo, del 

Imperealismo econémico. Por esta razon, el jefe de la Revolucién protegia, 

con mucha cautela, la organizacion y el fortalecimiento de ‘os sindicatos 

obreros y de las agrupaciones campesinas. Su gobierno era acusado por los 

inversionistas extranjeros y nacionales de promover la socializacién de los 

instrumentos de la produccion en contra del orden capitalista prevaleciente. 

Venustiano Carranza, comprendia que la influencia de poderosas 

capas de sociedad mexicana y la presién de los intereses extranjeros, no 
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permitirian un cambio radical en las instituciones juridicas, politicas y 

sociales. 

El pensamiento legitimista de Carranza era idéntico al de Juarez: “La 

Ley era lo primero: nada fuera de la Constitucién”.(8) 

Durante la segunda mitad del afio de 1916 la principal preocupacién 

de Carranza era fa necesidad de reestablecer, aunque fuera en apariencia, el 

orden Constitucional. La confusién social de aquellos afios revelé 

claramente que un paso esencial para reestablecer una forma de gobierno 

civil y representativa, era la promulgacién de una Nueva Constitucién que 

sustituyera al ya para entonces desacreditado documento de 1857, es decir, 

se hablaba de revisar dicha constitucién para adaptarla a la nueva realidad 

que vivia el pais en esos momentos.(9) 

El proyecto de Carranza era poco menos que un refrito de la 

Constitucién de 1857, y no contenia nada que reflejase el profundo cambio 

de estilo y de contenido de la vida politica occurrido en toda la nacion en 

los afios anteriores. La mejor prueba de esta afirmacién son los articulos 

relativos al problema agrario y a los derechos del trabajador. Respecto a 
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estos titimos se concedia al gobierno Ja facultad de legislar sobre muchos 

asuntos que afectaban el bienestar de la clase trabajadora,  evitando 

deliberadamente definir tos derechos y obligaciones del trabajo y del 

eapital.(10) 

Los delegados reaccionaron expresando su desagrado y desilusion 

por el proyecto. Las elecciones, a pesar de fa presién oficial ejercida tanto 

sobre los candidatos como a los electores, habia producido un Congreso 

Constituyente compuesto por hombres capaces de reflexionar, con 

considerable precision sobre lo sucedido en varias partes del pais en los 

afios anteriores. 

E] Congreso Constituyente estaba formado en su mayor parte por 

jefes regionales, caudillos de poca monta y caciques locales que, de un modo 

o de otro, habian  participado en Ja vigorosa actividad legislativa sobre 

asuntos sociales caracteristica de la politica de los caudillos de 1914. 

El Congreso Constituyente de Querétaro es el hecho histérico mds 

importante y trascendental de la vida politica de México. Es e! momento 

culminante de la tercera etapa de la Revolucién Social Mexicana. De él 

surgio la Carta Magna cuyos preceptos en constante dinamicidad, abririan la 
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puerta a la institucionalizacion de fa lucha social protegiendo Ja existencia 

de las organizaciones sindicales y de las ligas agrarias, como grupos 

clasistas que seria determinantes en el proceso det desarollo econdmico y 

politico del pais. 

E! Articulo 123, es ef segundo en extensién de toda la Constitucion. 

Por su importancia como “Carta del Trabajo” de fos obreros mexicanos y, 

hecho mas refevante por ser una contribucién clave a la doctrina social de fo 

que ha Iegado a Ilamarse la ideologia de la revolucién mexicana, 

Los antecedentes de dicho articulo se remontan al 15 de julio 1914, 

cuando el General Huerta abandoné el poder, cediendo el triunfo a la 

Revolucién. Casi inmediatamente después, tos jefes de las topas 

constitucionalistas iniciaron la creacién del Derecho de! Trabajo, cuando el 

8 de agosto se decreté en Aguascalientes la reduccién de la jornada de 

trabajo a nueve horas, se impulsd el descanso semanal y se prohibid 

cualquier reduccién a los salarios. 

El 15 de septiembre se dicté en San Luis Potosi un Decreto fijando 

los salarios minimos. En el Estado de Tabasco, dias mds tarde se redujo la 
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jornada de trabajo a ocho horas y se fijaron los salarios minimos. En los 

Estados de Jalisco y Veracruz se dieron los movimientos mas importantes 

para la defensa de los derechos de la clase proletariada. 

En el primero de ellos, Manuel M. Diéguez expidié un decreto pobre 

la jornada de trabajo, descanso semanal y obligatorio y vacaciones; el 7 de 

octubre, Aguirre Berlanga publicéd el Decreto que merece el titulo de 

Primera Ley del Trabajo de la Revolucién Constitucionalista sustituido y 

superado por el de 28 dediciembre de 1915, en donde sus puntos 

principales eran la prohibicién del trabajo de los menores de nueve afios, 

salarios minimos en el campo y en la ciudad, aceptacién de la teorfa del 

riesgo profesional y creacién de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje. 

En el Estado de Veracruz el 19 de octubre Candido Aguilar expidié !a 

Ley del Trabajo del Estado en donde estipula que las escuelas primarias 

deberian ser sostenidas por los empresarios, se establece la inspeccién del 

trabajo y Ja reorganizacién de la justicia obrera. 

Salvador Alvarado se propus6 reformar, en el afio de 1915, ef orden 

social y econémico del Estado de Yucatén, a cuyo efecto expidid las leyes 
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que se conocen con el nombre de las cinco hermanas: Agraria, de 

Hacienda, del Catastro, del Municipio Libre y del Trabajo, en esta ultima 

reconocio y dectaré alguno de los principios basicos que mas tarde 

integrarian el Articulo 123 de la Constitucion. 

Alguno de estos principios son: el derecho del trabajo esta destinado 

a dar satisfaccién a los derechos de una clase social; el trabajo no puede ser 

considerado como una mercancia; las normas legales contienen unicamente 

los beneficios minimos de que deben disfrutar los trabajadores y se 

desarollaran y completaran los contratos colectivos y en los laudos del 

Tribunal de Arbitraje. 

La Ley reglamenté las instituciones colectivas, asociaciones, contratos 

colectivos y las huelgas, comprendiendo también, las bases del Derecho 

Individual del Trabajo. 

En armonia con sus principios la Ley creo fas Juntas de Conciliacion 

y el Tribunal de Arbitraje, encargados del conocimiento y decision de todos 

los conflictos de trabajo individuales y colectivos, juridicos y econémicos; y 

faculté a aquellos organos para imponer autoritariamente, en determinadas 

34



  

condiciones en los casos de conflictos econdmicos, las normas para la 

prestacion de los servicios y cuando se tratara de controversias juridicas las 

sentencias que le pusieran fin. 

Los acontecimientos anteriormente mencionados sirvieron para fa 

cieacién det articulo 123 Constitucional, ef cual fué aprobado ef 23 de Enero 

de 1917. 

En cuanto a las disposiciones mds importantes del articulo 123, se 

encuentran: la jornada maxima de ocho horas, la nocturna de siete, 

prohibiendo las labores insalubres y peligrosas para mujeres y jovenes 

menores de diesiseis afios, se establece por cada seis dias de trabajo, uno de 

descanso, las mujeres embarazadas, gozaran de un descanso de seis semanas 

anteriores y seis posteriores al parto, percibiendo su salario integro, se 

fijaron salarios minimos de acuerdo con las necesidades de cada region, 

participacién de utilidades, pago de horas extraordinarias con un ciento por 

ciento mas de lo fijado para las horas normales, sin exceder de tres veces 

consecutivas, derecho para los obreros y empresarios de asociarse, derecho 

de huelga y paros para obreros y patrones, licitud de las huelgas cuando su 
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objeto fuera equilibrar los diversos factores de la produccién, armonizando 

los derechos del trabajador con los del capital, entre otros.(1 !) 

Basicamente el articulo 123 fue una imposicién desde arriba, que en la 

practica debilité la combatividad a largo plazo de fos trabajadores, mediante 

la imposicién de fimitaciones legales especificas al uso del arma tradicional 

del movimiento obrero, es decir, la huelga. 

En la declaracién de Jos derechos de los trabajadores esta implicita la 

idea de un estado que, si bien es neutral, es una entidad que determina todo y 

que funciona como mediador entre el trabajo y el capital, 

En realidad el documento en su totalidad elevé al Estado a una 

posicién de supremacia indiscutible como conciliador de la sociedad y como 

garante de un proceso caracterizado por el desarrollo capitalista.(12) 

Es asi, que el articulo 123 fué uno de los resultados del efecto 

transformador del proceso revolucionario: el equilibrio entre el capital y el 

trabajo de los afios de la paz porfiriana fue redefinido por un proceso en el 

que la contradiccion entre estos factores no fué decisiva. 
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A) EL ORIGEN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Es importante mencionar en este capitulo, la manera de como y bajo 

que circunstancias nace la Ley Federal del Trabajo, la cual se convirtid en la 

base reglamentaria del articulo 123 Constitucional. 

En el proyecto de Constitucién , en su articulo 73 fraccién X, 

autorizaba al Congreso de la Unién para legislar en toda la Republica en 

materia de trabajo. Dos consideraciones determinaron a los constituyentes a 

cambiar de opinion: la conviccién de que contrariaba el sistema federal y el 

convencimiento de que las necesidades de las entidades federativas eran 

diversas y requerian una reglamentacion diferente. 

Los poderes legislativos estatales, con una conciencia clara de su 

misi6n, expidieron un conjunto de leyes en el lapso que va de 1918 a 1928. 

El {4 de Enero de 1918, el Estado de Veracruz expidié su Ley del Trabajo, 

que no solamente es la primera de la Reptiblica, sino que, es también la 

primera de nuestro continente, la cual se completd, con la del 18 de Junio de 

1824 y fué un modelo para las leyes de las restantes entidades federativas, 
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mas atm, sirvié como un precedente en la eleboracién de la Ley Federal de 

Trabajo de 1931. 

La idea del derecho del trabajo: defensa de la persona humana que 

entrega a la sociedad su energia para que se construyan la civilizacién y la 

cultura, es una conquista. de la historia que tiene una pretensién de 

eternidad; pero sus formas y medio de realizacién cambian al mismo ritmo 

de las transformaciones sociales y econémicas. Asi ocurrié con el caracter 

local o federal de la legistacién del trabajo. 

La Declaracién de derechos sociales fortalecid el ejército de fos 

trabajadores para beneficio del trabajo: el despertar obrero reafirmé su 

conciencia de clase y se extendié por toda la Republica y creo sindicatos, 

federaciones y confederaciones y devino una fuerza viva y activa al 

servicio del trabajo, y se convirtié en una fuente cuyas primicias fueron los 

conflictos colectivos, las huelgas y los contratos colectivos. Pero no 

estaban satisfechos los trabajadores y lentamente se fué formando un rumor 

que resoné en los campos mineros, petroleros, en las fabricas y en los 

talleres, fué noble y oportuna la solucién de la asamblea de Querétaro, decia 

el rumor, pero la Republica es un enjambre de leyes que dan a los 
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trabajadores tratamientos distintos, situacién que implica la negacién del 

principio democratico de la igualdad de derechos y beneficios. 

En vista de la multiplicacién de las dificultades, el poder revisor de la 

Constitucién modificé en el afio de 1929 e} parrafo introductorio de la 

declaracién antes citada, y propuso una solucién estrictamente original: la 

Ley del Trabajo seria unitaria y se expediria por el Congreso Federal, pero 

su aplicacién corresponderia a las autoridades federales y locales mediante 

una distribucion de competencias incluida en la misma reforma. Ast se abrid . 

el camino para la expedicién para una Ley Federal del Trabajo aplicable 

en toda la Republica. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 fué el resultado de un intenso 

proceso de elaboracién y estuvo precedida de algunos proyectos. 

El presidente Calles terminé su periodo e] 31 de noviembre de 1928; 

al dia siguiente, por muerte del presidente electo fue designado presidente 

interino el Lic. Emilio Portes Gil. Pero antes de esa fecha, el gobierno tenia 

planeada !a reforma de los articulos 73 fracci6n X y 123 de la Constitucién, 

indispensable para federalizar la expedicion de la Ley del Trabajo. El 6 de 
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septiembre de 1929 se publicé la reforma Constitucional, inmediatamente 

después el presidente Portes Gil envié al poder legislativo un Proyecto de 

codigo federal del trabajo, el cual encontro una fuerte oposicién en las 

caémaras y en el movimiento obrero porque establecia el principio de la 

sindicacién unica, 

Dos afios después, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, 

redacté un nuevo proyecto, en el que tuvo intervencién principal el Lic. 

Eduardo Sudrez, y al que ya no se dié el nombre de cédigo, sino el de ley. 

Fué discutido en Consejo de ministros y remitido al Congreso de fa Unién, 

donde fué ampliamente debatido; y previo un nttmero importante de 

modificaciones, fué aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931.(13) 
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1,3.-PRIMERAS ORGANIZACIONES OBRERAS POST- 

REVOLUCIONARIAS. 

A) LA CREACION DE LA CONFEDERACION REGIONAL 

OBRERA MEXICANA. 

La Constitucion de 1917 forjé las bases para la construccién de un 

Estado poderoso y centralizado, proporcionando una ideologia oficial capaz 

de atraer y mantener la fidelidad de una coalicién de varias clases sociales. 

Este documento fué la encarnacién de las ideas y maneras de actuar que 

desde 1913 habian ido madurando poco a poco, pero que Ia estrechez del 

liberalismo de Carranza habian impedido realizar y expresar en términos 

nacionales. 

A la Constitucién siguié un afio mas tarde, la fundacién de la primera 

organizacién obrera propiamente dicha y de caracter moderno y nacional: 

La Confederacién Regional Obrera Mexicana (CROM). Su creacion 

representé un triunfo de los dirigentes obreros que decidieron aprovechar la 

mayor debilidad de Ja clase trabajadora del pais, es decir, la incapacidad para 
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transtormarse en un foco de accién politica independiente, con objeto de 

garantizar un futuro mejor mediante ta alianza con personalidades 

politicas . (14) 

Este agrupamiento sindical tendria organizaciones textiles de Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz que difundieron la formacién de grupos mixtos de 

campesinos, asalariados, y ejidatarios, con evidente sello clasista. Asi se 

integraba, por primera vez, un movimiento proletario de obreros y 

campesinos que no solamente fucharia por la defensa de sus intereses 

econdémicos al amparo de la ley, sino que, también, aspiraba que sus 

demandas de justicia social modificaran algin dia los preceptos 

establecidos. Es que de esta manera arranca el movimiento sindicalista que 

se dirigia contra un régimen que moderaba a la revolucion. (15) 

Fué un grupo de trabajadores encabezado por Luis N. Morones, 

dirigente del sindicato de electricistas, el que, e] 20 de febrero de 1917 

constituyendo el Partido Socialista Obrero, transformaba la consigna de 

lucha de accion directa por la accion multiple. 
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En la convencién obrera iniciada en la ciudad de Tampico, el 13. de 

Octubre de 1917, se pusieron de manifiesto las dos tendencias reinantes, 

pues mientras tos viejos teéricos del movimiento obrero nacional 

permanecian feales al anarco-sindicalismo, los elementos encabezados por 

Morones, se definian por una politica de entendimiento con el gobierno de 

Carranza. 

E} 22 de Marzo de 1918 cuando en ia Legislatura del Estado de 

Coahuila, creéy organizé un verdadero organismo nacional, denominado 

CROM. De tal organismo resulté Secretario General, Luis N. Morones, cuya 

preponderancia en el movimiento obrero continuaba creciendo. 

Con Ja creacién de la CROM; tomé fuerza ef colaboracionismo, 

siendo pocas las agrupaciones obreras que se sustrajeron a su politica. La 

American Federation of Labor proponia en nuestro pais, a todas las 

organizaciones proletarias nacionales a establecer relaciones reciprocas y 

solidarias entre los trabajadores organizados de México y Estados Unidos. 

Esto, sin olvidar una accién futura acerca del movimiento obrero, con vistas 

al panamericanismo proletario. 
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En el periodo del General Alvaro Obregon quien goberné de 1920 a 

1924, significando la primera etapa de su gobierno por el cumplimiento de 

sus mandatos constitucionales en cuanto al problema obrero campesino se 

referia. 

La CROM desligada de Carranza en el momento oportuno, se 

acomodé al nuevo régimen alcanzando gran preponderancia. Luis N. 

Morones fué nombrado agente confidencial del Gobierno obregonista ante la 

Casa Blanca, y su influencia se hizo mayor en la politica nacional. 

En el afio de 1922 se celebré en la ciudad de Guadalajara, por obreros 

catolicos, un congreso en el que se constituyé la Confederacién Nacional 

Catélica del Trabajo consagrando al Sacratisimo Corazon de Jesis. E| deseo 

el clero mexicano de dirigir el movimiento obrero, influyendo en los 

sectores proletarios mds retrazados politicamente, no consiguid, a pesar de 

sus esfuerzos, impedir que el referido congreso se precisara el sentido 

clasista que lo animaba. 

En algunas entidades federativas, como Veracruz, el movimiento 

obrero campesino tomaba incremento por la ayuda que el Gobierno tocal 
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impartia, sucitandose una lucha violenta en su contra por parte de los 

sectores de la burguesia nacional y terratenientes unidos, apoyados por las 

fuerzas federales y guardias blancas, creada por los grandes propietarios de 

la tierra y armadas por los jefes militares. Es asi, que en este Estado se 

Hevaron a cabo los movimientos huelgisticos mas importantes de esa época. 

El lo de febrero de 1923, las tropas de la guarnicion de la plaza de la 

ciudad de México, habfan reprimido la huelga de los tranviarios por medio 

de las armas. El general Obregén declaré estar dispuesto @ morir antes que 

permitir que en el pais reinara la anarquia. Su ministro de Gobernacién, el 

general Calles habia hecho uso de la fuerza y seguiria empleando el mismo 

procedimiento, a fin de otorgar a la sociedad las garantias que justamente 

reclama. De este modo fué como ocurrié el proceso del movimiento obrero 

en el periodo presidencial dei General Alvaro Obregon. (16) 

La Hegada de Calles a la presedencia de la Republica inagura una 

nueva coalicién de fuerzas politicas que desembocaraé en una época 

termidoriana, en la que los elementos avanzados de ia revolucién mexicana 

seran derrotados y perseguidos. El gobierno de Calles logra conformar una 

coalicién burguesa mas amplia, rodeada de una aureola obrerista. 
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El obrerismo de Calles se manifestaba esencialmente en el poder 

despotico de la burocracia sindical. Efectivamente, el mas poderoso 

instrumento de Calles fué hasta 1928, el dirigente de la CROM y su pantalla 

politica, el Partido Laboralista Mexicano, no solo se conformé una alianza 

con el gobierno de Calles; en realidad se produce una verdadera simbiosis, 

de tal suerte que los dirigentes de la CROM pasan a formar parte del aparato 

estatal mismo, asi, hacia 1927 tienen 1! de los 48 senadores, 40 de los 272 

diputados, dos gobernadores, un miembro del gabinete (el propio Luis N. 

Morones, ocupa la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo). 

La CROM constituia en 1924 un formidable aparato burocratico 

incorporado al Estado, era la organizacién mds importante y poderosa del 

pais. En términos generales, tenia una influencia decisiva entre los 

tipdgrafos, los obreros de la industria textil, los trabajadores portuarios, los 

empleados de teatro, espectaculos publicos, empleados del gobierno, ademas 

agrupaba una masa heterogénea poco organizada que incluia desde 

jornaleros agricolas, vendedores ambulantes, sirvientas, toreros, y una union 

de prostitutas de la ciudad de México. La base social de !a CROM se 

caracterizaba por ser de cardcter artesanal, por el peso de masas 
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pauperizadas no proletariadas y por la importante presencia de empleados y 

burécratas. En cambio, los sectores como la industria petrolera, eléctrica y 

ferrocarrilera era en donde esta organizacién tenia menos influencia. De 

cualquier manera, la composicién de la CROM reflejaba el atraso industrial 

de! pais. 

Luis N. Morones como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo se 

oponia a la renovacién de instalaciones y maquinaria y propugnaba 

abiertamente el desarrollo de empresas de tipo semiartesanal. El liderazgo 

despotico burocratico moronista, version urbana del caudillismo rural, 

constituyé una poderosa palanca para quebrar el espinazo al movimiento 

obrero independiente. Este se mostré siempre muy orgulloso de fa enorme 

disminucién de] namero de huelgas y de huelguistico durante el periodo en 

donde fué Secretario. Era la prueba palpable de sus tesis reaccionarias 

pequefio burgesas sobre la necesaria armonia entre el trabajo y el capital. 

Pero la explicacién def descenso hueguistico se encuentra, por el contrario 

en el contro! despético que ejercia Morones no sdlo sobre el proletariado 

organizado de la CROM, sino muy especialmente en la juntas de 

conciliacién y arbitraje. 
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Pero el enorme peso de la CROM y del grupo de Morones al interior 

de] Estado mexicano no sélo se explica por la necesidad de controlar y 

reprimir al movimiento obrero. Morones constituyé un factor clave para 

garantizar el equilibrio politico coyuntural de la nueva coalicién de fuerzas 

que representa el gobierno de Calles; en efecto, Morones es utilizado como 

contrapeso frente a la poderosa a la caudillista y agrarista de la revolucién, 

como muro de contencién que permite ensanchar los intereses dominantes al 

darle el gobierno una gran capacidad de maniobra y una gran autonomia 

para reorganizar el aparato del Estado. Esto, fué en el fondo, la contradiccién 

que precipité la caida de Morones y la extincién del poderio de la CROM a 

partir de 1928. 

El aparato moronista sindical y la CROM se ubicé como un aparato 

reaccionario del Estado y no como un movimiento reformista, ya que, detras 

del poder obrero en el gobierno de Calles se escondia una tragica derrota 

proletaria. 
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B) EL ORIGEN DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL 

TRABAJO. 

Sin duda alguna, la lucha del movimiento obrero independiente y la de 

oposicién seria la que permitiria, afios mas tarde, ja unificacion del 

movimiento obrero mexicano. A  pesar del poder aparentemente 

omnimodo de la CROM $y de Morones, la verdadera memoria histdérica del 

proletariado mexicano se acumula en el seno de la CGT, creada desde 1921, 

en el movimiento de inspiracién anarco-sindicalista y en ef movimiento 

comunista. 

La oposicién obrera durante la segunda mitad de los afios 20s se 

desarrolla con grandes dificultades en los sectores industriales mas 

importantes, que constituyen ya claramente centros de intensa 

proletarizacién. En contraste con la base social caracteristica de la CROM, la 

oposicién obrera tiende a florecer en los sectores industriales mas 

avanzados, en las actividades econémicas de menor caracter y tradicién 

artesanal. 
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Asi se ejerce una importante influencia en la industria petrolera del 

golfo de México, entre los ferrocarrileros, los telefonistas, los tranviarios; en 

Jalisco y Durango la oposicién obrera controla algunas organizaciones 

mineras; en Veracruz ejerce influencia en Ja industria eléctrica y los 

transportes,; en Tampico en !a industria petrolera, la eléctrica y los 

transportes. Pero también enfrenta a la CROM en el sector manufacturero 

mas tradicional: la industria textil del centro de México (Puebla, D.F., 

Estado de México). 

Dos corrientes ideolégicas fundamentales se desarrollan en los medios 

obreros de la oposicién: el anarco-sindicalismo, estrechamente ligado a los 

conflictos en la industria textil del centro del pafs, asi como a la lucha de los 

petroleros del Golfo de México. La segunda tendencia es dirigida por el 

Partido Comunista, y su importancia se manifiesta sobre todo en el conflicto 

ferroviario de 1926-1927. 

De estas dos corrientes ideolégicas,una de sus organizaciones mas 

importantes fué creada desde 1921 con Ja participacién de anarquistas y 

comunistas: la Confederacién General de Trabajo. En esos momentos el 
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jéven proletariado vive momentos importantes de agitacién, que marcan la 

primera fase de] movimiento obrero combativo de los aiios 20s. En ese 

momento, algunos sectores de la pequefia burguesia radical y ciertos 

dirigentes obreros se proponen a la creacion de la CGT. 

La CGT planted la lucha de clases como principio fundamental de la 

organizacion obrera y como objetivo supremo del movimiento proletario el 

comunismo libertario. En cuanto a los métodos de lucha en contra de la 

clase capitalista, propone la accién directa por medio de la huelga general, se 

opone a todo tipo de reformismo sindicaf tendiente a establecer mejores 

métodos de colaboracién entre trabajo y capital. En poco tiempo, ésta 

organizacion logra desarrollar una enorme influencia en la industria textil, 

petrolera, etc. Meses después de su fundacién aparecen discrepancias entre 

la corriente hegeménica y los comunistas, !a discusién de éste problema 

precipita la salida de los comunistas de la CGT. 

Al iniciarse el periodo gubernamental de Elias Calles los grupos 

vinculados al anarco-sindicalismo han perdido fuerza entre las masas 

trabajadoras. Uno de los factores fué fa represién brutal que ejerce el 

gobierno mexicano en cada conflicto, a los militantes de la CGT, que no 
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cuentan con una organizacién politica adecuada para defenderse. En 

segundo lugar, la aparicion de algunas fracciones en el seno de la CGT que 

producen diferencias y escisiones importantes, aunada a la absorcién por 

parte del Estado mexicano de varios dirigentes nacionales de la CGT. 

En 1925 e} partido comunista emprende una campafia por ef “Frente 

Unico” con el objetivo de desarrollar un trabajo unitario entre las masas 

obreras y campesinas y de llevar a la practica una politica de ofensiva y 

defensiva frente a la CROM. En consecuencia, se organizan los pactos de 

solidaridad y de apoyo mutuo entre distintas federaciones obreras 

autonomas. De ésta manera, se establece un “Comité de Unidad Proletaria”, 

que este comité sera el embrién de la Confederacion Sindical Unitaria de 

México, creada a principios de 1929. 

En 1925 los comunistas que habian apoyado al gobierno de Obregon 

en {a lucha contra el levantamiento huertista de 1923, habian apoyado la 

candidatura de Calles en el mismo afio, enfrentandose a una nueva 

situacion percaténdose del nuevo caracter del gobierno de Calles. El 

Partido Comunista Mexicano inicia una politica sutil y flexible, que al 

mismo tiempo que atacaba a los dirigentes moronistas de la CROM y a los 
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anarco-sindicalistas de la CGT, hacia esfuerzos por desarrollar la Jucha en la 

base de las organizaciones obreras.(17) 
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CAPITULO IL- ELEMENTOS CONCEPTUALES. 

2.1.- CONCEPTO DE ASOCIACION. 

Para tener un mayor entendimiento de lo que es el ambito sindical es 

necesatio tener en claro algunos conceptos, ya que podrian confundirse en 

cuanto a su significado. Por lo anterior se explicard que es una asociacién. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos contiene 

en dos de sus disposiciones fundamentales, la referencia a 1a asociacién en 

general contenida en el articulo 90, que menciona: “No se podra coartar el 

derecho de asociarse o reunirse pacfficamente con cualquier objeto licito” sy 

en tanto a la asociacién sindical o profesional se establece en la fraccién 

XVI del Apartado “A” del articulo 123 que tanto “los obreros como los 

empresarios tendrén derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales,etcétera”.(1) 

Para el autor Rafael de Pina Vara !a asociacin es “toda agrupacién de 

personas fisicas, realizada con un cierto propdsito de permanencia, para el 
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cumplimiento de una finalidad cualquiera, de interés comin para los 

asuciados siempre y cuando sea_licito”. Dentro de este significado amplio, 

cauben fos sindicatos, las sociedades, etcétera, es decir, cualquier 

manifestacion del fendmeno social asociativo.(2) 

La historia explica la diferencia de la naturaleza entre la asociacion 

sindical y la asociacién en general como se menciona a continuacién: La 

declaracién francesa de 1789 no garantizé la libertad general de asociacién, 

Jo cierto es que ese pueblo reconocié primero, fa asociacion sindical por 

presién de la clase trabajadora, y no fué hasta afios mas tarde que se 

reconocié la libertad general de asociacién, lo que quiere decir que la 

libertad sindical pudo vivir sin la asociacién general. 

En el siglo XVII la libertad humana se ahogaba en las aguas negras 

del despotismo, los derechos del hombre nacieron del amor a la libertad, y el 

encmigo a vencer era e] despotismo de Jos borbones. Entre estos derechos se 

reconocieron los de reunion y asociacién, cuya idea principal fué la defensa 

en comin de Jos derechos individuales contra todo el poder publico, ya que 

fueron derechos politicos ¢ irrenunciables. 
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El derecho de propiedad privada y la Revolucion Industrial dividieron 

alos hombres en dos clases opuestas los trabajadores y los burgueses, de lo 

anterior. nacié ef nuevo y mds poderoso enemigo, la clase capitalista. EI 

sindicalismo se presenta como el ejército proletario que iria a la tucha, para 

que el capital le permitiera vivir, y mas tarde destruirlo y crear la reptblica 

de los trabajadores. La libertad sindical fue la garantia de Ja clase que sufria 

injusticta contra sus explotadores.(3) 

Cabe mencionar algunas diferencias entre Jos conceptos de asociacién 

general y asociacion sindical: 

A).-Los derechos de asociacién general y sindical cursaron una : 

historia separada y persiguen propésitos diferentes; el primero, es una 

parantia frente al Estado, mientras la segunda es un derecho de los miembros 

de una clase social frente a otra, !o cual se explica con la siguiente formula: 

“Ia libertad general de asociacién es uno de los derechos individuales del 

hombre, en tanto la libertad sindical es un derecho de clase, cuyo objetivo 

primordial es igualar la fuerza de trabajo y la del capital lograr para los 

trabajadores condiciones dignas en la prestacién de los servicios”. 
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B).-La libertad general de asociacién se refiere a todos los fines 

humanos, politicos, culturales, etcétera; en cambio la libertad sindical se 

ocupa de una libertad completa, esta diferencia es la consecuencia del 

distinto campo de la actividad humana sobre el que se extiende el manto 

protector de la garantia. 

C).-La libertad sindical fue producto de la vida humana que sufria 

injusticia y que se vid obligada, mediante las organizaciones sindicales a 

luchar contra el capital y el Estado; la libertad de asociacién general es un 

derecho de todos los hombres, sin que pudieran consignarse limitaciones, lo 

que siginifica que los trabajadores y sus patrones podian asociarse para los 

mas variados fines, sin embargo la libertad sindical, es un derecho de una 

clase, de la clase trabajadora. 

Por todo Io anteriormente expuesto se puede concluir que el derecho 

establecido en el articulo 90. constitucional “Es el derecho universal del 

hombre a asociarse con los demas” con fines politicos, culturales, 

deportivos, altruistas, etcétera, mientras que el previsto en la fracci6n XVI 

del articulo 123 Constitucional apartado “A” es un derecho en donde los 
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obreros como empresarios podran coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. 

2.2.- CONCEPTO DE COALICION. 

Para el analisis del presente punto es necesario conocer este concepto 

en los distintos ordenamientos, asi como algunas de las diferencias entre 

coalicién y sindicato, con el objeto de establecer claramente y evitar 

confusi6n en la aplicacién de estos conceptos. 

Con Ja Declaracién de los Derechos Sociales de 1917 aparece por 

primera vez en la historia de nuestro pais la libertad de coalicién, que afios 

después se reglamentaria por !o dispuesto en el articulo 258 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, del cual se afirma fué incorporado literalmente 

en el articulo 355 de la ley de la materia de 1970 con el sdlo agregado del 

término temporal, en el cual se plasmo de la siguiente ‘manera: “ Coalicién 

es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus 

intereses comunes ”.(4) 
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De igual manera el concepto en estudio se encuentra consagrado en la 

fraccian XVI del articulo 123 de nuestra Carta Magna que establece el 

derecho de los obreros para coaligarse en defensa de sus intereses comunes 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.(5) 

Existen profundas diferencias entre la coalicién y los sindicatos en 

cuanto a que la coalicién es transitoria, no requiere registro, es para la 

defensa de los intereses comunes y se puede formar con dos trabajadores o 

patrones. 

El sindicato es permanente, requiere de registro ante la Secretaria de} 

Trabajo y Previsién Social o en las Juntas Locales de Conciliacién y 

Arbitraje segtin la materia; se constituye para la defensa y mejoramiento de 

intereses comunes y para formarse se requiere un minimo de veinte 

trabajadores o de tres patrones por lo menos. 

La coalicién de trabajadores no puede ser titular de un contrato 

colective de trabajo que corresponde siempre a los sindicatos obreros, ya 

que este es, el que tiene el interes mayoritario, como consecuencia, es el 
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que posee el derecho a ejercer la titularidad de dichos contratos pero en 

cambio, la coalicién es el titular precario del derecho de huelga. 

Es titular precario, ya que puede emplazar a huelga para obtener la 

firma de un contrato colectivo de trabajo, de igual manera tiene el derecho a 

exigir su revision y el cumplimiento de éste, atin sin ser el titular def contrato 

colectivo, segtin lo establece la propia ley laboral en su articulo 441 que a la 

letra dice: “Para los efectos de este titulo (huelga), los sindicatos de 

trabajadores son coaliciones permanentes”.(6) 

2.3.- CONCEPTO DE SINDICATO. 

La evolucién del derecho del trabajo y la necesidad de la vida 

modema laboral, hace que sea indispensable la constitucién de los sindicatos 

para la defensa de los intereses de sus agremiados. 

El Doctor Néstor de Buen Lozano en su obra “El Derecho del 

Trabajo”, manifiesta, que de acuerdo a Garcia Abellan “La palabra sindicato, 

ha sido tomada del Francés y encuentra evidentes antecedentes en Grecia y 

Roma. La palabra sindicato deriva del griego sindike y significa “justicia 

comunitaria” o bien “idea de administracién y atencién de una comunidad”. 
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La expresién sindicalismo, en nuestro sistema refleja una institucién de 

defensa de un grupo social, que es el de la clase trabajadora.{7) 

En nuestra Ley Federal del Trabajo define al sindicato en su articulo 

356 como: “la asociacién de trabajadores o patrones, constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”(8). 

A).-CLASIFICACION LEGAL DE LOS SINDICATOS. 

Partiendo de la idea del articulo 357 de la Ley Federal del Trabajo que 

a la letra dice: “los trabajadores y os patrones tienen el derecho de 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorizacién previa” (8). De lo 

anterior se puede desprender Ja clasificacién del tema en estudio en dos: Los 

sindicatos de trabajadores y los sindicatos de patrones. En primer término 

segiin el articulo 360 del ordenamiento antes mencionado son: 

1. GREMIALES.- Son aquellos formados por trabajadores de una 

misma profesion, oficio o especialidad: 
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IL-DE EMPRESA.-Son aquellos formados por trabajadores que 

presten sus servicios en una misma empresa. 

IHL.-INDUSTRIALES.- Son aquellos formados por trabajadores que 

presten sus servicios en dos o mas empresas de la misma rama industrial. 

IV.- NACIONALES DE INDUSTRIA.- Son aquellos formados por 

trabajadores que presten sus servicios en una 0 varias empresas de la misma 

rama industrial, instaladas en dos o mas Entidades Federativas; y 

V.-DE QFICIOS VARIOS.- Son aquellos formados por trabajadores 

de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podran constituirse cuando en 

el Municipio de que se trate, el mimero de trabajadores de una misma 

profesién sea menor de veinte. 

En segundo término se encuentran los sindicatos de patrones, 

contemplados en el articulo 361 del ordenamiento en mencién y que pueden 

ser: 

1- Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y 
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i.- NACIONALES.- Son aquellos formados por patrones de una o 

varias ramas de actividades de distintas Entidades Federativas.(8) 

Cabe mencionar que en la fraccién primera del articulo que contempla 

los sindicatos de patrones corresponde a un concepto de accién local del 

sindicato, es decir, que solamente ejerce su representacién en una Entidad 

Federativa. Dicho precepto no destaca su cardcter local, pero éste resulta, 

por exclusion, de lo previsto en la fraccion segunda. De igual manera debe 

advertirse que el concepto de industria que se utiliza en las fracciones III y 

TV del articulo 360 no debe de tomarse en sentido gramatical. En rigor 

comprende también las actividades comerciales y de servicio. 

Por lo anterior la palabra “industria” se emplea aqui como sinénimo 

de “actividad”. 

En otro orden de ideas, para que los sindicatos, tengan existencia 

como tales, deberdn constituirse segin los propios lineamientos que 

establece la ley laboral en su articulo 364 y que a la letra dice: “Los 
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sindicatos deberan de constituirse con veinte trabajadores en servicio activo 

o con tres patrones, por lo menos”. 

Para Ja determinacion del nimero minimo de trabajadores, se tomara 

en consideracian aquellos cuya relacién de trabajo hubiese sido rescindida o 

dada por terminada dentro del periodo comprendido en los treinta dias 

anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de registro del siudicato 

y en la que se otorgue éste. 

Una vez constituido, el sindicato debera de registrarse ante Secretaria 

del Trabajo y Previsién Social en los casos de competencia federal y en las 

juntas locales de conciliacién y arbitraje en los de competencia local, a cuyo 

efecto remitiran por duplicado: Una copia autorizada del acta de la asamblea 

constitutiva; una lista con el nimero, nombres y domicilio de sus miembros, 

patrones, empresas 0 establecimientos en los que se presten los servicios; 

copia autorizada de los estatutos; y la copia autorizada del acta de asamblea 

en que se hubiese elegido a la directiva. Los documentos anteriores seran 

autorizados por el Secretario General, el de Organizacién y el de Actas, 

salvo lo dispuesto en los estatutos. 
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Una vez satisfechos los requisitos para el registro ninguna autoridad 

podra negarlo, y en caso de que ésta no resuelva en un término de sesenta 

dias, los solicitantes podran requerirla para que dicte la resolucién dentro de 

los tres dias siguientes a la presentacién de fa solicitud y si no lo hictere se 

tendré por registrado, quedando obligada la autoridad a extender la 

constancia respectiva dentro de Jos tres siguientes dias. 

El registro otorgado del sindicato y de su directiva, producira efectos 

legales ante cualquier instancia.(8) 
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CAPITULO HL- ESTRUCTURA Y VIDA DE LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES, 

3.1.- LOS ESTATUTOS. 

Para tener un mejor y mayor entendimiento de como se encuentra la 

estiuctura sindical es preciso definir algunos conceptos, asi, como explicar 

en que consiste sus funciones o las disposiciones que contienen dichos 

elementos sindicales. 

Para dar inicio a este capitulo, se tomard como punto de partida el 

establecer el concepto de los estatutos sindicales y sus disposiciones 

contenidas en este cuerpo normativo interno. 

“Log estatutos sindicales son las normas internas que gobiernan al 

sindicato, estas deberan ser aprobadas por la Asamblea Constitutiva, 

deberén estar escritos en lenguaje claro y sencillo para el mejor 

entendimiento de los trabajadores y ponerse la disposicién de todos los 

miembros de manera que conozcan su constitucién”.(1) 
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En cuanto al contenido de los estatutos, el art.371 de la Ley Federal 

del Trabajo, lo precisa de manera clara en quince fracciones: 

|.- “Denominacién que le distinga de las demas. 

H.- Domicilio. 

II.- Objeto. 

1V.- Duracién. Faltando esta disposicion se entenderé constituido 

el sindicato por tiempo indeterminado. 

V.- Condiciones de admisién de miembros. 

VL.- Obligaciones y derechos de los asociados. 

VIL.- Motivos y procedimientos de expulsién y correcciones 

diciplinarias. 

VUIL- Forma de convocar a asainblea. 

IX.- Procedimientos para la eleccion de la directiva y numero de 

sus miembros, 

X.- Periodo de duracion de la directiva. 

XL.- Normas para la administraci6n, adquisicion y disposicién de 

los bienes, patrimonio del sindicato. 

XIL.- Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. 

XIIL- Epoca de presentacién de cuentas. 
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XIV.- Normas para la liquidacién del patrimonio sindical. 

XV.- Las demas normas que aprueba la asamblea”.(2) 

De las anteriores fracciones se podra dar un intento de clasificacion de 

sus normas. 

{.-Normas especificas de las personas juridicas. 

H.-Periodo de duracién, En este punto si falta dicha disposicién, se 

entendera cosntituido el sindicato por tiempo indeterminado. 

Il].-Normas que regulan la admision, expulsion, derechos y obligaciones de 

los miembros del sindicato. 

IV.-Estructura organica y las normas de funcionamiento de los érganos 

sindicales. 

V.-Aquellas normas que regulan la formacién y administracion del 

patrimonio sindical.(3) 

En cuanto a lo que se refiere el articulo 371 fraccion XV, otorga a la 

asamblea constitutiva la facultad de establecer las demas normas que crea 

conveniente para el mejor desempefio de la funcién mediata del sindicato, 

que como se ha mencionado anteriormente, es el estudio defensa y 
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mejoramiento de las condiciones de trabajo, es decir, el mejoramiento de 

aquellos intereses comunes de la clase trabajadora derivados de la prestacién 

de un trabajo. 

3.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES, 

Los derechos y obligaciones de los miembros de una asociacién 

sindical son aquellos que determinan sus propios miembros y que quedan 

plasmados en el acta constitutiva, es decir, todos y cada uno de sus 

miembros se obligan a aceptar el derecho estatutario, por que si no fuera asi, 

seria imposible la vida de estas agrupaciones. Claro esta que este derecho 

estatutario tiene como limite los principios fundamentales del orden juridico 

creado por el pueblo en su constituci6n. 

Para el Maestro de la Cueva, los derechos de los trabajadores se 

pueden dividir de la siguiente manera: 

I- “Derechos directos. Son aquellos derechos derivados de los estatutos y 

de los beneficios logrados por la misma actividad de los sindicatos. 
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1J.-Derechos reflejos. Son prerrogativas que la ley otorga a los trabajadores 

sindicalizados respecto de quienes no Jo son. Son aquellos derechos que se 

fundamentan en fa ley, pero la preferencia al sindicato es la condicién para 

que se apliquen”. 

En cuanto a !as obligaciones de Jos trabajadores, la ley no contempla 

ninguna disposicién especifica respecto a este rubro, salvo lo dispuesto en la 

fraccion VI del articulo 371, que establece, que se deberan especificar las 

obligaciones y los derechos en los estatutos. 

E] Maestro de la Cueva, a titulo enunciativo, menciona las 

obligaciones concretas fundamentales, las cuales son las siguientes: 

1.-No realizar acto alguno en perjuicio de la comunidad. 

I.-Cumplir los deberes paratelos a los demas trabajadores 

sindicalizados. 

IIL.-Acatar los acuerdos de las asambleas, dictados en los términos 

estatutarios. 

IV.-Pagar las cuotas sindicales ordinarias, en base a lo dispuesto por el 
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articulo 110 fraccién VI de la Ley Federal del Trabajo.(4) 

En cuanto a las obligaciones de los trabajadores, también se puede 

mencionar, que los miembros de los sindicatos que no acaten todas las 

disposiciones o bien, aquellos miembros que incurran en los casos 

especificos contemplados en los estatutos sindicates, se les podra aplicar la 

clausula de exclusién, la cual se encuentra regulada, en este cuerpo 

normativo, estableciendo, de igual manera, su procedimiento para su 

aplicacién, guardando siempre el absoluto respeto a las garantias de 

legalidad y audiencia. 

Los motivos en que pueden incurrir los trabajadores para los efectos 

de la cldusula de exclusién, podrén ser, a manera de ejemplo tos que el 

Maestro de la Cueva enuncia como obligaciones coneretas fundamentales y 

que con antelacién se mencionaron, entre otros. 

Por tiltimo, el vehiculo para la aceptacién de esta clausula y para que 

tenga efectos frente al patrén, es el contrato colectivo, el cual representa la 

expresion del acuerdo de voluntades entre las partes. 
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Para concluir con dicho tema, no existe de manera enunciativa las 

obligaciones de los trabajadores sindicalizados, salvo todas y cada una de las 

obligaciones que se puedan manifestar en los estatutos y aquellas emanadas 

por la propia comunidad sindical. 

3.3.- LOS ORGANOS SINDICALES. 

Para el buen funcionamiento de un sindicato, depende en gran medida 

la forma en que éste se haya organizado y estructurado, para que se 

desarrolle con eficiencia sus actividades, de igual manera se necesita la 

colaboracién y patticipacién activa de todos y cada uno de sus miembros. 

La funcién sindical, como se ha visto va encausada al logro del 

objetivo primordial el cual es, “El estudio, mejoramiento y defensa de los 

intereses comunes de los trabajadores sindicalizados”. Para que lo anterior se 

logre se requiere de una buena organizacién, direccién, informacién, 

administracién y gestion que hagan de la accién sindicat el medio adecuado 

para optimizar los recursos con que cuenta el sindicato. 
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En el contenido de los estatutos del sindicato, se sefiala la forma en 

que éste debe organizarse y establece a su vez los rganos que jo forman y 

sus atribuciones. Como anteriormente se ha mencionado, que los estatutos se 

deben de establecer en la asamblea constitutiva, la cual se puede definir 

como una coalicién suprasindical, una especie de poder constituyente, no 

solo porque es la creadora del sindicato, sino también porque es ja autora de 

los estatutos que forman la parte normativa sindical fundamental. 

Los érganos base del sindicato son Ja asamblea general y el comité 

ejecutivo o directiva, en donde la primera vendria a ser el Poder Legislativo 

y el Tribunal Supremo, en tanto la segunda es el Poder Ejecutivo, el cual 

esta subordinado a los estatutos y a la Asamblea General ya que es 

responsable ante ésta y esta misma, nombra a sus miembros. 

Dentro de la organizacién del sindicato, cabe mencionar que existe la 

Comision de Honor y Justicia y la Comision de Vigilancia, ambas forman 

parte del Tribunal Supremo y fungen como auxiliares dentro de la Asamblea 

General. 
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Antes de entrar en materia, cabe hacer una distincién entre los 

conceptos de Asamblea Constitutiva, que es el érgano creador y la Asamblea 

General y el Comité Ejecutivo, que forman parte de los érganos creados por 

la asamblea constitutiva. 

A) La Asamblea. De esta emanan acuerdos y mandatos que tendré que 

llevar a cabo el Comité Ejecutivo del sindicato. La Asamblea es una de las 

acciones sindicales més importantes en la que se requiere de los 

conocimientos, habilidades y alta participacién, tanto del dirigente como de 

los trabajadores sindicalizados. Su funcionamiento se encuentra sujeto a la 

decision de la mayoria de los miembros del sindicato, y los acuerdos 

tomados deberaén ser respetados y acatados por los presentes y por los 

ausentes. 

Los objetivos de las Asambleas deberan de estar establecidos en los 

estatutos de cada organizacion y en el reglamento de Asambleas. Por lo 

general, los objetivos de toda Asamblea, por ser la maxima autoridad del 

sindicato son Jos siguientes: 
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Analizar y resolver los problemas més importantes del sindicato, 

ademas de establecer reglas generales que normen el funcionamiento de la 

organizacién, modificar las bases constitutivas o las normas estatutarias, 

nombrar y promover a los miembros del comité o comisiones por 

sustitucién o destitucién, aceptar o excluir socios, aplicar sanciones 

disciplinarias, sancionar un movimiento de huelga entre otras.(5) 

Una vez expuestas las funciones de la Asamblea y que papel juega 

dentro del sindicato se sefialaré, que en base al articulo 371 fraccién VII 

reconoce expresamente a las Asambleas Ordinarias, pero al hacerlo, dejan 

abierto de que existe otro tipo de Asambleas, pues si no fuese asf, no hubiera 

sido necesario el empleo del calificativo ordinario. Por lo anterior se puede 

determinar que existen Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, cuya 

diferencia parte en primer lugar, en los asuntos de que tratan en ellas, y en 

segundo lugar, el momento en que se convoca, es decir, en las primeras se 

ocupan de los asuntos necesarics al buen funcionamiento del sindicato, de 

los que, afio con afio o mes con mes deben de resolverse, mientras que las 

segundas se convocan cuando se presentan asuntos imprevistos y urgentes, 

por lo que significan que no estan previamente determinadas. 
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Para concluir este punto, sdlo queda determinar las regias que 

establece el articulo 371 fraccion VIII de la Ley Federal del Trabajo para la 

celebracién de las Asambleas Ordinarias. Este articulo determina “que en 

caso de que la directiva no convoque a Asamblea oportunamente, podran 

solicitar el treinta y tres por ciento de los asociados a ésta, que Heve a cabo 

la convocatoria dentro del término de diez dias, y si no lo hiciere éstos 

podran hacer la convocatoria. Para poder sesionar y adoptar resoluciones, 

deberan concurrir dos terceras partes del total de los miembros dei sindicato 

o de la seccién, segiin sea el caso. De igual manera, fas resoluciones 

deberan adoptarse por el cincuenta y un por ciento por lo menos del total de 

los miembros del sindicato o seccién”.(6) 

B) La Directiva. Es el érgano representativo y Ejecutivo y tiene a su 

cargo la administracién de los asuntos del sindicato y la ejecucién de los 

acuerdos de Asamblea. Los integrantes de la Directiva de los sindicatos 

deberan de contar con la capacidad intelectual para la toma de decisiones, 

conocedores de la realidad politica, econémica y social del pais y ante todo 

deberd de contar con un gran espiritu de clase. 

ESTA TESIS N@ GEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA



  

1.a Directiva estara encabezada por el Secretario General o por ta 

persona que designe su Directiva, salvo disposicién especial de los estatutos, 

segtin lo establece el articulo 376 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual deja 

en libertad a la Directiva de definir en quien recaera Ja representacion. Por 

lo regular, en la vida practica siempre recae esta representacién en un 

Secretario General, quien actuara ante las autoridades, la empresa o 

establecimiento. Su personalidad se acredita con el registro sindical y la 

toma de nota del cambio de la representacién sindical que se tramita ante las 

autoridades laborales, es responsable también de la planeacién, direccién y 

evaluacion de los programas que se instrumentan en Jas secretarias auxiliares 

del Comité o de la Directiva. 

Siguiendo siempre el principio de libertad sindical, el articulo 371 no 

determina la estructura concreta de Ja Directiva, solamente sefiala en la 

fraccion IX que los estatutos fijarén el mimero de sus miembros. Sin 

embargo, aunque la Ley no establezca una determinada estructura u 

organizacién, por lo regular el Secretario General se apoyara de secretarfas 

auxiliares que funcionan como érganos de respaldo y son unidades 

especializadas para cubrir una area de accién sindical. Tomando como base 

lo anteriorla integracién de la directiva no esta marcada de manera 
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necesaria, en la ley, sdlo indirectamente se hace referencia a su integracion, 

dejandolos en fa libertad de decidir el nimero de sus miembros como darles 

a los puestos que ocupen las denominaciones que les convenga. En esa 

medida la costumbre resulta un factor preponderante y teniéndola en cuenta, 

puede formularse el siguiente cuadro de fa directiva basica: 

“SECRETARIO GENERAL: EI secretario general suele ostentar la 

representacion individual del sindicato. 

SECRETARIO DEL INTERIOR: Por !o regular se encarga de los 

problemas internos del propio sindicato. 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: Cumple fa funcién paralela a lo 

que en las empresas son las relaciones publicas. 

SECRETARIO DEL TRABAJO: Se encarga de las cuestiones 

derivadas de las relaciones de trabajo de los miembros del sindicato y de las 

colectivas que el sindicato establezca. 

SECRETARIO TESORERO: Se encarga de  custodiar el 

patrimonio sindical y recolectar las cuotas sindicales. 

SECRETARIO DE CONFLICTOS: Su misién es ta de atender los 

problemas individuales y colectivos que trasciendan a las autoridades. 
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SECRETARIO DE ACTAS: La funcién que cumple es de simple 

fedatario”.(7) 

Como se ha mencionado anteriormente, el Secretario General o el 

dirigente sindical es ef representante de los trabajadores, surgido de !a base 

por la capacidad, habilidades y aptitud que éste tenga, sera depositario de la 

confianza para orientar y encausar las acciones sindicales. 

La dindmica econémica de nuestro tiempo demanda del dirigente 

sindical la capacidad para encontrar soluciones a Jos problemas de los 

trabajadores, opciones que no esten unicamente en exigencia de los 

satisfactores a través del salario y Jas prestaciones que puedan derivar de la 

relacidn de trabajo. 

Es dificil realizar una lista de derechos y responsabilidades del 

dirigente sindical, ya que la evolucién del mundo industrial y de la sociedad 

es constante. El ejercicio inteligente y pleno de sus derechos y el 

cumplimiento de sus responsabilidades daran al dirigente y al trabajador un 

movimiento sindical con la fuerza y capacidad para lograr sus objetivos. 
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E| dirigente sindical debe estar capacitado para orientar con claridad a 

los trabajadores, tendré que ser veraz honesto y oportuno en sus 

exposiciones y mensajes para mantener una estrecha comunicacion entre los 

trabajadores sindicalizados, debera de ser una persona que tenga el 

conocimiento de la problematica labora! de su medio y esté capacitado para 

defender Jos intereses colectivos de sus representados. 

En conclusién, el sindicato en su conjunto es el mejor instrumento 

para la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y su 

fortaleza implica dirigentes integros a quienes se les debera brindarse todo el 

apoyo para el mejor desempeiio de su responsabilidad. 

3.4.- PATRIMONIO SINDICAL. 

En nuestra legislacién laboral en su articulo 374 fraccién Ty I 

establece que los sindicatos tienen la capacidad para adquirir bienes muebles 

e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su 

institucion, es decir, toda organizacién sin importar su finalidad tendra que 

hacerse llegar de todos los medios y recursos necesarios, en este caso, 

materiales, como lo son los bienes muebles e inmuebles para llegar a la 
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consecucién de su fin-y hablando de los sindicatos, es el estudio 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Por tanto, en el anterior 

articulo, la ley otorga al sindicato una capacidad limitada en cuanto a que 

solamente podré adquirir aquellos bienes necesarios para lograr su fin 

principal, en virtud de que la actividad social de los sindicatos no debe 

distraerse en ef mundo de fos negocios, logrando con ello encausar al 

sindicato a su verdadero objeto. 

Ahora bien, los derechos o bienes que pueden integrar el patrimonio 

activo son dos, las cuotas sindicales y los bienes tanto muebles como 

inmuebles que puede adquirir el sindicato. 

“tas cuotas sindicales, es la suma de dinero, un porcentaje sobre el 

salario, que debe pagar periddicamente cada trabajador al sindicato de que 

forma parte. El sindicato se constituye para y por los trabajadores en 

Asamblea Constitutiva, pero como toda institucién, necesita un patrimonio 

que le permita realizar sus finalidades, de ahi la obligacién de los 

trabajadores sindicalizados a contribuir al sostenimiento de la organizacién 
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comunitaria”. Las cuotas sindicales son acordadas por los trabajadores en 

Asamblea Constitutiva, como clausula imperativa de los estatutos, como lo 

previene la fraccién XH del articulo 37! de la Ley Laboral. 

En el articulo 132 fraccion XXII de la Ley en mencién, impone a los 

patrones la obligacién de hacer en los salarios las deducciones de las cuotas 

sindicales que estan consideradas en el articulo 110 fraccién IV, que 

establece la autorizacién de los descuentos de las cuotas ordinarias previstas 

en los estatutos, 

Por lo anterior obedece que si se dejaba en libertad a los trabajadores 

para pagar sus cuotas, la vida de los sindicatos se haria imposible. 

En cuanto al destino del patrimonio sindical, éste constituye un 

elemento econémico para alcanzar los fines inherentes a dichas 

organizaciones, es decir, constituye un factor fundamental para la 

consecucién del progreso en cuanto al nivel de las condiciones de vida de los 

trabajadores y en la lucha por el advenimiento de un mundo més justo en el 

mafiana. 

85



  

La liquidacion del patrimonio sindical, solo podra realizarse en los 

casos de disolucién de los sindicatos. Los bienes que constituyen el 

patrimonio sindical pertenecen unicamente a los trabajadores, porque son 

ellos quienes lo formaron y determinaron su funcién, consecuentemente, son 

fos sindicatos, en los estatutos, quienes deben de determinar la forma de 

tiquidar los bienes y la distribucién final de los fondos obtenidos.(8) 

Por dltimo, cuando un trabajador por cualquier causa se da de baja del 

sindicato o se retira de ta fuente de trabajo, sus cuotas sindicales se van al 

fondo de la organizacién, ya que estas, en su momento sirvierén para el 

sostenimiento del sindicato y al mismo tiempo, para el beneficio del propio 

del trabajador, salvo otro tipo de estipulacién en los estatutos referente a 

este rubro, ya que como se ha mencionado reiteradamente estos son los que 

rigen la vida interna de los sindicatos. 

3.5.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SINDICATOS. 

Como primer punto de estudio dentro de este apartado, tomaremos a 

las abligaciones que tienen los sindicatos, establecidas estas, en la Ley 

Federal del Trabajo en su articulo 377, en donde se puede apreciar que al 
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leyislador le preocup6 especialmente establecer las obligaciones de los 

sindicatos frente a la autoridad, es decir, que apartir del momento en que se 

registra el sindicato, surgen diversas obligaciones, de naturaleza periddica, 

esto es con la finalidad de que la propia autoridad conozca el 

funcionamiento del sindicato, para evitar en muchas ocasiones que pueda 

desviarse de su auténtico rumbo social, teniendo esta un control sobre el 

sindicato. 

Lo anterior lo podemos confirmar con el contenido de! articulo 377 

que a la letra dice: 

[- “Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del 

trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuacién como 

sindicatos; 

1L.- Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de 

un término de diez dias, los cambios de su directiva y las modificaciones de 

los estatutos, acompafiando por duplicado copia autorizada de las actas 

respectivas; y 
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lIL.- Informar a Ja misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de 

las altas y bajas de sus miembros”.(9) 

En cuanto al articulo anterior, tales obligaciones no implican ninguna 

facultad para que las autoridades intervengan en la vida interna de los 

sindicatos, ya que esto implicaria atentar contra la libertad sindical. 

En cuanto a la segunda fraccién tiene por objeto afirmar la 

personalidad de los dirigentes sindicales ante todas Jas autoridades y 

también frente a los particulares. Esta presentacién del informe de los 

cambios que se operen, sirven para que, en cualquier momento, esté 

legalmente acreditada Ja representacién sindical. 

Por ultimo, se cred la fraccién III a solicitud de la Direccién de 

Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, que hizo notar 

que era indispensable conocer el numero de miembros del sindicato, a fin de 

considerarto en diversas ocasiones, asi 1a manera de ejemplo, cuando se 

elige a los representantes del trabajo y del capital frente a {as juntas de 

conciliacién y arbitraje. 
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De todo lo anteriormente expuesto, no existe sancién especifica por el 

incumplimiento de estas disposiciones. Se puede estimar que los sindicatos 

se harén acreedores a mult De igual manera no se determinan 

obligaciones especiales de los sindicatos frente a sus miembros. En rigor 

derivan de su propia finalidad. 

En cuanto a las prohibiciones de los sindicatos, la Ley Federal del 

Trabajo lo establece en forma clara en su articulo 378 que a la letra dice; 

“queda prohibido a los sindicatos: 

L.- Intervenir en asuntos religiosos; y 

IL- Ejercer la profesién de comerciantes con animo de lucro”.(10), 

La primera surgié como una consecuencia de nuestro pasado; y por 

otra parte, al elaborarse la Ley de 1931, cuando concluia la Guerra Cristera, 

que costé mucha sangre al pueblo mexicano. Por lo anterior, México ya no 

podia permitir la intervencién de la Iglesia en la vida politica del pais, sin 

exponerse a nuevos conflictos. En cuanto a la segunda fraccién, se deriva de 

la propia naturaleza y finalidad de las organizaciones sindicales, cuyo objeto 
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es dedicarse a la defensa de los intereses de los trabajadores, como lo 

establece el propio articulo 356 de la Ley en materia. 

3.6.- LA DISOLUCION DE LOS SINDICATOS Y SUS EFECTOS. 

A lo que se refiere a la disolucién de los sindicatos se encuentra 

establecido precariamente en nuestra ley laboral. De manera indirecta 

aparece mencionada a propésito de los estatutos en el articulo 371 cuya 

fraccion [V se refiere a las normas para la liquidacién del patrimonio 

sindical y en el articulo 379, que dispone: “Los sindicatos se disolveran: 

L.- Por el voto de Jas dos terceras partes de los miembros que los 

integren; y 

ll.- Por transcurrir el término fijado en los estatutos”. 

De igual forma el articulo 380 sefiala, que “en los casos de disolucion 

de los sindicatos, los activos de éste se aplicaran en la forma que se 

determinen en los propios estatutos y, en su defecto, pasaran a formar parte 

del patrimonio de la federacién o de la confederacion a que pertenezcan y si 
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no existen estas figuras entonces pasaran al Instituto Mexicano del Seguro 

Social”.(11) 

En cuanto a la liquidacién det patriminio sindical, es obvio pensar, 

que se Ilevara a cabo por los funcionarios que el propio sindicato designe a 

través de la asamblea que acuerde la disolucién. De lo anterior, no se exigen 

publicaciones especiales para dar aviso a los terceros ni a los propios 

agremiados, tampoco existe ningin tipo de disposicién que establezca que se 

deberd dar aviso a la propia autoridad registral, pero esto infiere a lo 

dispuesto por el articulo 369 fraccién 1, que se refiere que en caso de 

disolucién del sindicato este se cancelara. 

Otro efecto importante en el caso de la disolucién del sindicato son las 

condiciones de trabajo, el fendmeno, sin que exista otra organizacién obrera 

que lo sustituya, plantea el problema de la situacién de las condiciones de 

trabajo, toda vez que desaparece el titular del contrato colectivo. En este 

rubro Ia ley se encarga de resolverlo en su articulo 403 de Ja ley laboral que 

a la letra dice:" En los casos de disolucién del sindicato de trabajadores 

titular det contrato colective o de terminacién de éste, las condiciones de 

trabajo continuaran vigentes en la empresa 0 establecimiento”.(11) 
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Del problema expuesto [a ley se encargo de resolverlo evitando un 

problema con fos factores de la producci6n, tanto con [a empresa como con 

los trabajadores, al mantener las condiciones de trabajo contenidas en el 

contrato colectivo que regia en ese momento, ya que en el instante en que se 

dejaran de aplicar los logros sindicales, que se traducen en estimulos, se 

perjudicaria directamente al trabajador y al capital, por lo que los 

trabajadores no iban a desempefiar de la misma manera su trabajo, 

repercutiendo naturalmente a la actividad que se desempefiaba en el 

establecimiento empresa. 
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CAPITULO IV. NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD Y 

CAPACIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS. 

4.4... INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

E] tema a tratar en el presente trabajo es incuestionablemente uno de 

los mas inquietantes e interesantes no sdlo del derecho laboral, sino de toda 

esta disciplina en general, buena prueba de ello, es la evidente division 

doctrinaria que ha surgido entre los diversas estudios de! derecho; en efecto, 

si bien es cierto que el tema en cuestién representa un reto para cualquier 

jurista, no menos cierto es que su estudio resulta sumamente interesante 

como lo demuestra la gran cantidad de voltimenes escritos sobre el 

particular. En una aproximacion al tema, diremos que los sindicatos son 

personas juridicas y siguiendo ja linea del profesor Garcia Maynez, fas 

personas juridicas se dividen en dos grupos: personas fisicas y personas 

morales, en primer término corresponde al sujeto individual, es decir, al 

hombre en cuanto tiene derechos y obligaciones, en segundo término se 

otorga a las asociaciones dotadas de personalidad juridica (sindicato, 

asociacién , sociedades, etc), en otras palabras se clasifica a las personas 

jucidicas en dos grandes rubros: persona juridica individual y colectiva.(1) 
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Considerando que los sindicatos son personas juridicas colectivas 

cabe plantear las siguientes preguntas. 4En que momento obtiene la 

personalidad juridica los sindicatos? Que papel juega el registro en el 

reconocimiento de fa personalidad juridica de los sindicatos y si como 

consecuencia obtendran la capacidad y representacién de sus miembros?. 

Interrogantes que en realidad constituyen el punto medular del presente 

capitulo. 

A continuacién se mencionara distintos puntos de vista de estudiosos 

sobre la materia para poder dar respuesta a_ las interrogantes anteriormente 

senialadas. 

4,2.- TEORIA DE MARIO DE LA CUEVA. 

El Maestro De la Cueva menciona que la falta de registro produce la 

ausencia de personalidad juridica, consecuentemente, [a imposibilidad 

juridica de ejercer las atribuciones que corresponden propiamente a los 

sindicatos, por lo cual, carecerd de capacidad de agrupacién, no podré 

representar los intereses colectivos, esto es, estaré imposibilitado a reclamar 
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el cumplimiento de las normas legales que tutelan los intereses colectivos, 

como lo son, la representacién ante las autoridades, la comparecencia en 

juicio, la celebracién del contrato colectivo, etcétera. 

Por lo anterior “El registro es indispensable para que adquiera vida 

juridica, pues no es lo mismo existir de hecho, que tener existencia 

juridica”(2) 

Basada dicha tesis, en la ejecutoria del sindicato de trabajadores de la 

Compafia de Productos Marinos S.A. de 1938 que dice: “si bien es cierto, 

que Ja Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 1a Nacién ha sostenido 

en diversas ejecutorias que las agrupaciones de trabajadores existen de 

hecho, también lo es que su existencia debe estar regulada y ajustada a las 

prevenciones de ley, por lo que si no se han Henado los requisitos que 

establece el ordenamiento juridico para obtener el registro, en tanto no se 

obtengan, careceran de personalidad juridica”.(3) 

Con el tiempo Mario De la Cueva cambia radicalmente su postura y 

en su obra “E] Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo” establece que: “El 

registro es el acto por el cual la autoridad da fe de haber quedado constituido 
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el sindicato, en consecuencia, es un acto meramente declarativo y de manera 

alguna constitutivo”.(4) 

Posteriormente se establece que el registro no es elemento constitutivo 

del sindicato, al modificar el articulo 242 de la Ley de 1931, cambiando la 

formula “Para que se consideren legalmente constituidos, los sindicatos 

deben de registrarse”, por una simple declaracién en el articulo 365 de la 

Ley laboral de 1970, segtin Ja cual, “Los sindicatos deben de registrarse”. 

Una modificacion trascedental, pues implica, para el Maestro de la Cueva, 

que los sindicatos existen desde e] momento en que la Asamblea de 

trabajadores decide su nacimiento. 

Dicho cambio también obedecié al dictar la Suprema Corte de 

Justicia de Ja Nacién la ejecutoria publicada en el Apéndice de 

jurisprudencia de 1975 que dice “la personalidad de un sindicato no nace 

desde el momento de su registro, sino desde el momento de su constitucién, 

en donde aquél les dara y reconocera determinados derechos y su falta les 

ocasionara determinados perjuicios, pero de ninguna manera adquieren una 

personalidad nueva por el hecho del registro”.(5) 

98



  

De tal manera se puede concluir que con este cambio de opinion de 

Mario de la Cueva desecha la primera postura que se mencioné con 

antelacion, estableciendo una nueva opinién que condiciona el nacimiento 

de la personalidad juridica al acto constitutivo del sindicato. 

4.3.- OPINION DE ALBERTO TRUEBA URBINA. 

El Maestro Trueba Urbina al abordar el tema del registro de los 

sindicatos en su obra “El Nuevo Derecho del Trabajo” considera que la 

personalidad juridica de los sindicatos comienza a partir del registro del 

mismo o de la negativa, con expedicién de la constancia respectiva que 

produciré tos efectos juridicos del registro; como se denota del siguiente 

parrafo: “Las autoridades estén obligadas a registrar a los sindicatos dentro 

de los términos de la ley, en la inteligencia de que transcurridos estos, si no 

se da una respuesta por parte de las autoridades, el sindicato quedara 

automaticamente registrado y a partir de ese momento gozaré de 

personalidad juridica y social para la defensa de sus miembros y para tener 

la capacidad de establecer el contrato colectivo de trabajo”.(6) 
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4.4.-OPINION DE NESTOR DE BUEN LOZANO. 

En opinion del distinguido catedratico nos afirma que nuestra 

tegislacién laboral vigente pueden distinguirse dos momentos distintos en la 

vida de los sindicatos; el primer momento lo ubica en la constitucién del 

sindicato y un segundo momento corresponde al registro del mismo. 

Este autor defiende su postura precisando que “del registro dependia 

la plena capacidad de los sindicatos y que en tanto este se concedia, gozaba 

del derecho a exigir el reconocimiento de su propia identidad juridica y a 

defender ante los Tribunales de garantia su posibilidad de ser reconocidos 

por el Estado”.(7) 

El Doctor De Buen experimenta un cambio en su postura, agregando: 

“hoy ya no pensamos ast y por ello afirmo ahora que, en mi concepto y 

siguiendo las ideas de Guillermo Vasconcelos Allende, no queda restringida 

en absoluto la capacidad de los sindicatos por falta de registro”. 

Posteriormente e! Doctor Néstor de Buen rectifica su concepto 

basandose en el articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo que establece las 
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reglas de la personalidad en juicio en su fraccién IV y que a la letra dice 

“Los representantes de los sindicatos acreditaran su personalidad con la 

certificacién que les extienda la Secretaria del Trabajo y Previsién Social o 

la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, de haber quedado registrada la 

directiva del sindicato”,es decir, la norma no deja alternativas para una 

comprobacién diferente de la representacién y es imperativa en cuanto a 

ordenar que se haga a través de la certificacién oficial. 

Finalmente el Profesor de Buen concluye “no se trata en 

consecuencia, ni de un problema de personalidad ni de un problema de 

capacidad, solamente de representacién, pero su eficacia es impresionante 

en cuanto hacer depender la actuacién de los sindicatos a la voluntad del 

Fstado”.(8) 

4.5.. EFECTOS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN PAUL 

PIC, 

Se entiende por personalidad juridica la aptitud de un sujeto para 

poder ser titular de derechos y obligaciones consecuentemente, los efectos 
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de este, en el Ambito  sindical, estaran dados en razon de los derechos y 

obligaciones que adquiera el sindicato. 

Siguiendo este orden de ideas y atendiendo la legislacién francesa el 

conocido jurista Paul Pic ha agrupado en tres grandes rubros los efectos de [a 

personalidad juridica de tos sindicatos que a saber son los siguientes: 

A). Tienen capacidad procesal, lo que significa que puede 

comparecer en juicio ante todas las jurisdicciones. 

B).- Tiene capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles. 

C). Tienen capacidad de contratacién la cual reviste un doble 

aspecto: Capacidad para celebrar los actos y contratos regidos por el derecho   
comun y el otro, una capacidad para celebrar el contrato colectivo de 

trabajo.(9) 

En nuestro derecho sindical, la personalidad juridica de los sindicatos 

y los efectos de esta nacen y se manifiestan en tanto el sindicato haya 

obtenido el registro expedido por la autoridad competente, pues en ningun 
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caso se hard al sindicato que de no encontrarse registrado pretenda 

comparecer a juicio 0 celebrar un contrato colectivo de trabajo, lo que como 

consecuencia origina que la personalidad juridica de los sindicatos surta 

efecto tmicamente a partir de registrada. Sin embargo, hay para quienes los 

efectos de la personalidad juridica estan siempre latentes en todo momento 

listos para actuar ante cualquier autoridad a partir de la constitucién del 

sindicato. 

4.6.- LA CAPACIDAD SINDICAL EN NUESTRO DERECHO. 

Como anteriormente se sefiala que para el autor francés Paul Pic la 

personalidad juridica de los sindicatos se expresa 0 manifiesta a través de la 

capacidad procesal, para comparecer en juicio, para adquirir bienes muebles 

o inmuebles y por Ultimo Ia capacidad de contratacién; ahora bien, el 

profesor Mario de la Cueva ha hecho el estudio de la personalidad juridica 

de los sindicatos de manera similar a Paul Pic. 

Asi pues, Mario de la Cueva habla de los efectos de la personalidad 

juridica en el Ambito del derecho puiblico, privado y social, en todos estos la 

capacidad juridica sindical es el efecto principal. 
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A).-CAPACIDAD PROCESAL.- La personalidad juridica de los 

sindicatos, nace desde el momento mismo de su constitucién lo que trae 

como consecuencia que aparentemente la asociacién sindical se encuentre 

facultada para intervenir ante cualquier autoridad en defensa de sus intereses 

colectivos de la comunidad obrera y en representacién de cada uno de los 

trabajadores en defensa de los derechos que derivan de las relaciones 

individuales de trabajo.(10) 

En un punto de vista personal, decir que la personalidad juridica esta 

siempre presente para actuar en defensa del interés colectivo del sindicato 

ante cualquier autoridad, a partir del acto de constituciGn, no es exacto, ya 

gue esto implicarfa que adn los sindicatos no registrados, pero legalmente 

constituidos pudieran comparecer en juicio, en  virtud, de que la 

personalidad juridica de Jos sindicatos en el ambito del derecho del trabajo 

se manifiesta a través de la capacidad procesal para comparecer en juicio, asi 

mismo los sindicatos no registrados carecerén de toda personalidad juridica, 

ya que de acuerdo a lo establecido por la fraccién IV del articulo 692 de la 

Ley en materia que establece: “Sélo se podra acreditar la personalidad de los 

sindicatos con la certificacion que les extienda la Secretaria del Trabajo y 
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Previsién Social, o la Junta Local de Conciliacién y Arbitraje segtin sea el 

caso, de haber quedado registrada la directiva del sindicato”. (11) 

De Io anterior podemos desprender que la personalidad juridica de los 

sindicatos y sus efectos reflejados con fa capacidad procesal para 

comparecer en juicio, nace simultaneamente a partir de registrado el 

sindicato y no desde el acto de su constitucién como se pretende argumentar 

por algumos autores. 

B).- EFECTOS DE LA CAPACIDAD EN EL DERECHO PRIVADO. 

El jurista mexicano Mario de la Cueva escribié sobre el particular 

argumentando que los efectos de la personalidad juridica del sindicato en el 

derecho privado se expresa manifestando que, es la capacidad de derechos y 

‘obligaciones de caracter privado y como resultado necesario, la capacidad 

de contratacién y de comparecer en juicio en defensa de sus intereses 

patrimoniales. 
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En nuestra legislacion laboral la capacidad sindical en el Ambito del 

derecho privado esta determinado por las fracciones I y II del articulo 374 de 

la Ley Federal del Trabajo el cual otorga una capacidad limitada, en virtud, 

de que la actividad social de las organizaciones obreras no debe distraerse en 

el mundo de los negocios. 

De esta manera se limita la capacidad de los sindicatos en el ambito 

del derecho privado, logrando con ello encausar a dicha asociacién hacia su 

verdadero objeto, lo que significa, el estudio, mejoramiento y defensa de los 

intereses de clase. 

C.- EFECTOS DE LA CAPACIDAD EN EL DERECHO PUBLICO. 

No se puede hablar de una regulacién concreta de las relaciones entre 

Jos sindicatos y et Estado regidos por el derecho piblico, porque en todos los 

actos de las organizaciones obreras esta siempre presente el derecho del 

trabajo, en forma amplia y expresa. Sin embargo, existen algunos aspectos 

relevantes que vale la pena mencionar: ante todo, después de la reforma 

Cardenista que suprimié la prohibicién de los sindicatos en poder intervenir 

en la vida polftica nacional; consecuentemente, tienen que actuar dentro y 

para el Orden juridico, concretamente, en relaci6n con el derecho 
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constitucional. Por otra parte, con alguna frecuencia integran organismos 

ptiblicos que no son, en estricto rigor, instituciones puramente laborales, sino 

publicas con las circunstancias de que sus resoluciones que en el interior se 

dictaminan, ejercen influencias sobre la vida pablica general.(12) 
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CAPITULO V.- MODERNIDAD SINDICAL. 

5.1. LA ACTIVIDAD SINDICAL EN LA ACTUALIDAD. 

Como se mencioné en el capitulo relativo a los antecedentes del 

sindicalismo en México, el movimiento obrero en el siglo pasado marcé la 

finalidad esencial de este movimiento que es simplemente, justicia en la 

prestacién del trabajo. Desde sus primeras luchas, los trabajadores 

proclamaron la creacién dentro del sistema capitalista en que vivian, una 

nueva forma de democracia social, que consistia en que se igualarian las 

fuerzas del trabajo y del capital en la fijacién de condiciones de la 

prestacidn del trabajo y que respondieran a los principios de justicia social. 

A imediados del siglo pasado cuando el movimiento obrero habia ya 

adquirido fuerza considerable afiadié a su finalidad esencial un propésito 

futuro: Una sociedad nueva en la que el hombre dejara de ser objeto de 

explotacién por el capital y en la que la justicia social extendiera su manto 

sobre todos los hombres. 
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Como se ha podido observar el nacimiento y el desarrollo del 

sindicalismo no fué obra de teorias o filosofias socio-politicas, sino de un 

proceso natural y necesario de la clase trabajadora. El transito del trabajo 

individual a la fabrica engendré la miseria de cientos de miles de 

trabajadores, la desigualdad en Ia prestacién del trabajo por lo que se 

buscaba justicia social por parte de ta clase trabajadora y factor primordial 

que dié origen al sindicalismo. 

Por lo anterior se puede mencionar que el sindicalismo fué y sera un 

fenémeno necesario, el cual, debera de responder a la idea de justicia social 

de la clase trabajadora, marcando este movimiento, un episodio en la vida 

social, determinando la unién natural de los hombres en la lucha de justicia, 

determinado por fa desigualdad que produjo el liberalismo econdmico y la 

desigualdad en la prestacién del trabajo. 

El movimiento sindical es un proceso espontaneo cuya necesidad se 

justifica por si misma, es una asosiacién de quienes viven dia con dia la 

misma angustia y que en Ja actualidad vive un proceso de decadencia 

provocado por los factores que a continuacién se mencionaran,
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La primera y la mds evidente esté dada por el fendmeno del 

desempleo, lo cual se debe, en parte, a las nuevas tecnologias que reducen en 

gran mimero la participacién de la mano de obra y no de manera 

circustancial sino, sin duda alguna, definitiva. 

La segunda razon se encuentra en las politicas monetarias que se han 

basado, en mantener los salarios minimos como medidas antiinflacionarias, 

por lo que ha provocado que los salarios estén hechos polvo. EI efecto de lo 

anterior ha sido un desarrollo impaciente de !a economia informal, que es 

simplemente que los trabajadores desarrollen cierta actividad por cuenta 

propia, sin relacién laboral aparente y carentes de seguridad social. 

También, como consecuencias de las exigencias fiscales hacia las 

emptesas, industrias 0 comercios y de los altos costos que significa la 

seguridad social, ha provocado un incremento de la economia subterranea, 

en la que el empresario reparte trabajos a domicilio 0 esconde y disimula sus 

instalaciones y en las que los trabajadores, muchas veces acreedores de 

seguros de desempleo, prefieren aguantar en lugar de protestar, originando la 

desorganizaci6n entre ellos mismos. 

112



  

Sin embargo el movimiento sindical en México no ha desaparecido y 

por ello se puede trabajar teniendo como objetivo primordial alcanzar una 

modernidad sindical, lo cual significaria para nuestro pais, un desarrollo 

tanto econdmico como en !a actividad productiva y comercial por lo que se 

pasara a analizar algunos de los factores para lograr dicho propdsito. 

Ahora bien, como se puede observar, la economia mundial en fa 

actualidad, tomando como referencia a los paises desarrollados, se basa en el 

avance de la actividad productiva y comercial, lograndolo a través de 

sistemas 0 mecanismos definidos de calidad y productividad y adquiriendo 

una cultura laboral propia y democratica, es decir, una cultura en donde 

participan todas y cada una de las partes que intervienen en la produccion y 

acorde con los tiempos en que se vive. Este desarrollo econémico mundial se 

ha provocado en gran medida por la cada vez mas grande apertura mundial 

de los mercados teniendo como consecuencia una competitividad mayor, lo 

cual significa que los tiempos actuales nos demendan a ser mejores cada dia 

obteniéndolo a través de una nueva cultura laboral basada en programas de 

calidad y productividad. 
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Tomando como base el avance industrial y comercial mundial, que 

constituye un factor primordial para el desarrollo econdémico de cualquier 

pais y desde un punto de vista personal, en [a actualidad el sindicalismo en 

nuestro pais ocupa una posicién, que si no es determinante si primordial para 

alcanzar un desarrollo econémico, ya que este representa los intereses 

comunes de la clase trabajadora, teniendo una funcion mediadora entre estos 

y el capital. 

Por lo consiguiente en nuestro pais debemos de adoptar una nueva 

cultura laboral que se puede entender como la serie de nuevos mecanismos 

productivos consensados y elaborados por los factores productivos y basados 

en sistemas definidos de calidad y productividad, actitudes y 

comportamientos positivos de las partes productivas y de ia sociedad en 

general respecto del trabajo, es decir, una valorizacién del trabajo mismo y 

que no puede surgir ni realizarse a partir de érdenes ni de decretos de 

autoridad impuestos de arriba hacia abajo, sino que deben de surgir desde la 

base y elaborados por las partes que intervienen en el sistema productivo. 
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Para hacerla posible, debe de existir una plena identificacién de los 

actores con estos sistemas y actitudes, de manera tal que formen parte del 

propio sistema social y que estén expresados en estructuras y en practicas 

cotidianas. 

En sociedades como la nuestra, con una cultura de desvalorizacién del 

trabajo que no es reciente y que se manifiesta desde lo bajos salarios, Jos 

sindicatos, como representantes de tos trabajadores, tienen un papel esencial 

que cumplir, a través de iniciativas, de propuestas, de acciones y de 

proyectos sindicales con renovada fuerza y combatividad social, lograr 

inculcar a la clase trabajadora una nueva cultura laboral, recuperando el 

valor cultural, econdmico, social e incluso ético del trabajo, y que puede dar 

como resultado con estas acciones, llegar a un mejor equilibrio entre los 

factores productivos. 

La modernizacion sindical y su proceso de cambio significa, para los 

sindicatos, la posibilidad de conseguir la apertura de nuevos espacios, temas 

y mecanismos de concertacién y de negociacién colectiva, que constituyan 

nuevas mediaciones en las relaciones obrero-patronales, a través de las 
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cuales la recuperaci6n ya no sdlo del salario, sino del trabajo mismo, sea un 

objetivo sindical permanente. 

Un ejemplo importante y central de estas nuevas mediaciones es la 

productividad, que pasa a ser un fenémeno social, que depende en primer 

término del tipo y de Ia calidad de las relaciones obrero-patronal, y de las 

responsabilidades precisas e intransferibles de !as empresas en términos de 

salarios, de condiciones de trabajo, de capacitacién, de inversién para Ja 

inovacién tecnolégica y ta investigacién cientifica y, en suma, de una 

verdadera inversién productiva del capital. 

El sentido de las nuevas mediaciones en las relaciones obrero-patronal 

no puede ser otro que el de Ia configuracion de modelos laborales 

democraticos y participativos, en donde intervengan los sindicatos como 

depositario de los intereses de los trabajadores, de la empresa como 

portadora del capital y de Ja organizacién administrativa de la empresa, ya 

que sin democracia laboral no es posible comprometer ni convocar a las 

partes que intervienen en la producci6n, para alcanzar la modernizacion y 

movilizacién productiva, desde luego, mientras mds operativos y 

consolidados estén los modelos sindicales y laborales, mucho mas factible es 

116



  

planear y realizar acuerdos para la productividad, 1a calidad y la 

competitividad de las empresas. 

La productividad es un incremento simultaneo de la produccién y del 

rendimiento debido a !a modemizacién y aprovechamiento de la materia 

prima y la mejora de los métodos de trabajo, de igual manera se puede 

considerar como un evento social concertado en el que estén claras las metas 

y las expectativas de las partes, vinculadas por el objetivo comun del 

desarrollo de Ja empresa, posteriormente del sector y de la cadena 

productiva. 

En otro orden de ideas, para poder !legar adoptar una nueva cultura 

laboral de la cual se ha hablado, y que de acuerdo con la dindmica 

econémica de nuestro tiempo, demandan de los dirigentes, lideres sindicales 

y miembros de los sindicatos por ser los representantes de fos intereses 

comunes de la clase trabajadora, ser realmente lideres dentro de su entorno, 

haciendo lugar a un liderazgo mds joven ya que tienen ideas renovadoras, 

deberan de tener la capacidad de encontrar soluciones a los problemas de los 

trabajadores, la aptitud y habilidad para poder desempefiar su labor, deberdn 

de ser personas surgidas de la base de la clase trabajadora o conocedoras de 
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la problematica laboral, asi como de la situacion econdmica del pais o de su 

entorno social ya que son portavoces, en muchas ocasiones de los 

trabajadores. 

Por lo que podemos concluir de lo anterior, que los dirigentes, lideres 

o miembros de los sindicatos deberaén de ser personas integras, conscientes 

de las carencias, alcances y limites de Ja clase trabajadora y de la 

problematica laboral y sobre todo que tengan gran espiritu de clase. 

El movimiento sindical representa una lucha de la clase trabajadora 

pero en la actualidad ha carecido de este espiritu, actuando pacificamente 

contemplando los problemas econdémicos y sociales de! pais ocasionando en 

la mayoria de las veces que los trabajadores se incorporen a los sindicatos 

por necesidad y no por convencimiento, aspirando a través de los contratos 

colectivos mejores condiciones de trabajo, con lo que se ha derivado con 

esto, una gran desconfianza de los miembros del sindicato por parte de los 

trabajadores, ya que en muchas ocasiones persiguen beneficios personales. 
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Otro factor importante para poder estar en actitud y aptitud de ser un 

pais competitivo a nivel internacional, nuestro pais tendra que desarrollar su 

infraestructura interna en los organos que imparten Ia justicia. 

La vida sindical se desliza en los cauces juridicos de tal manera que la 

fuerza social que podrian representar los sindicatos se diluye en los 

mecanismos burocraticos, administrativos y jurisdiccionaltes, debido a que la 

jmparticién de justicia no ha cumptido con el principio de ser pronta y 

expedita, por lo que resulta necesario implementar medios para dar celeridad 

en la imparticién de justicia Jaboral, ya que en la época en Ja que vivimos y 

nos desarrollamos, os factores econdmicos y sociales que marcan la pauta 

de nuestra sociedad han sufrido un cambio vertiginoso, mientras que se han 

rezagado nuestras instituciones que imparten la justicia, 

Uno de estos medios es que todas y cada una de las instituciones que 

se encargan de la imparticién de la justicia faboral cuenten con los avances 

tecnolégicos que se han dado en el mundo, como lo es la computacion, de 

igual manera que se apoyen en otras carreras como lo es la informatica asi 

como Ia capacitacién del personal de estas instituciones, tanto en el ambito 

juridico como administrativo, de igual forma que se establezca otro turno de 
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labores en estas instituctones con el fin de evitar la carga de trabajo, 

logrando con ello que la imparticién de justicia laboral sea mas gil. 

Con todo lo expuesto anteriormente, en el presente capitulo y con un 

punto de vista personal, son todos los factores que pueden intervenir para 

lograr una modernidad sindical, teniendo como consecuencia la valorizacion 

del trabajo y lograr un perfil apto para la competitividad a nivel mundial y 

un desarrollo econémico tanto para la empresa, industria 0 comercio como 

para el pais. 
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CONCLUSIONES, 

1.-Es en las sociedades mutualistas de obreros, artesanos y 

campesinos donde se inician las primeras luces del sindicalismo en México. 

2.-Durante ta dictadura del General Porfirio Diaz , la opresién a 

cualquier movimiento de fa clase trabajadora fué excesivo, ya que no se 

dicté una sola ley u ordenamiento tendiente a mejorar las condiciones en la 

prestacion del trabajo, sino por ef contrario, se practicaba ef esclavismo con 

los trabajadores. 

3.-E] 22 de septiembre de 1912 nace la “Casa del Obrero Mundial” 

como una organizacién sindicalista la cual se basaba en la libertad y en los 

derechos del hombre. 

4.-Durante el periodo presidencial de Venustiano Carranza, la 

necesidad primordial era el reestablecimiento del orden constitucional, lo 

cual se logra a través del Congreso Constituyente de Querétaro, del cual 

emana nuestra Carta Magna cuyos preceptos protegen la existencia de las 

organizaciones sindicales. 
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5.-Durante el periodo post-revolucionario se crean dos importantes 

centrales obreras, las cuales son: La Confederacién Regional Obrera 

Mexicana creada y organizada el 22 de marzo de 1918, teniendo como fin, 

luchar para el bienestar de sus intereses econdémicos; y la Confederacion 

General del Trabajo creada en el afio 1921, la cual represento la lucha del 

movimiento obrero independiente, lo cual permitid afios mas tarde, la 

unificacién del movimiento obrero mexicano. 

6.-En nuestra Constitucién Politica se consagran dos conceptos de 

asociacion, el primero de ellos establecido en e! articulo 9 y el segundo en la 

fraceién XVI del articulo 123. Es importante establecer los conceptos de 

coalicién, asi como el de sindicatos, ambos establecidos en La Ley Federal 

del Trabajo. 

7.-Dada la estructura interna del sindicato y con ciertas caracteristicas 

esenciales que deben reunir los dirigentes 0 lideres sindicales junto con jos 

miembros del sindicato, este representaré el mejor instrumento para la 

defensa de Jos intereses de los trabajadores. 
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8.-En un punto de vista particular, la personalidad juridica de los 

sindicatos asi como sus efectos, nacen a partir del acto del registro ante la 

Secretaria. del Trabajo y Previsién Social o Jas Juntas Locales de 

Conciliacién y Arbitraje, segtin sea el caso. 

9.- El movimiento sindical en nuestro pais se ha visto afectado por los 

factores de desempleo asi como la implantacién de tecnologia en las 

empresas, politica monetaria, exigencias fiscales y por altos costos de la 

seguridad social. 

10.-Para un desarrollo econdémico del pais basado en la actualidad 

productiva y comercial, es necesario que el sindicalismo actual adopte una 

cultura basada en una modernidad sindical. 
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