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

El presente trabajo no pretende ser de ninguna manera - -

una obra de derecho laboral, tratamos como aspecto principal -

a los sindicatos y a la influencia que tiene ante los trabaja

dores y patroncs 1 as!mismo a todas aquellas personas que de a! 

guna forma estén relacionadas con la problemática del derecho 

sindical. 

Determinar la naturaleza jurídica de los sindicatos, es 

tratar de ubicar al mismo en el puesto que le co~respondc en 

la clasificaci6n del derecho. 

El sindicato es una asociacién de carácter laboral, es d~ 

cir, posee personalidad jurídica. 

La gran mayoría de los autores estiman que los sindicatos 

estSn dentro del derecho privado, y no cstSn incorporados al 

aparato administrativo del Estado. 

El s~r humano desde su origen, ha tenido a unirse con sus 

selilejantes en busca siempre de una protecci6n r complementa -

ci6n mutua. Sus limitaciones físicas~ por su propia naturalc

:a. !.as ha suplido con gran \·irtud. 

Para este el ho~bre se reuni¿ con 3quellos qu~ tenían sus 



propios ideales, inquietudes y metas, surgiendo de tal manera 

la necesidad de asociarse con aquellos que comparten su .. misma 

profesi~n, en busca no ~nicamcnte de protección conjunta, sino 

un aprovechamiento de las experiencias para el avance de la -

prop_ia profesi~n d~ ... la. que fara.a parte integrantq. 

Esta tendencia de asociarse necesariamente requiere de una 

protecci~n y regulaci~n jur~dica, para buscar con sus semejan

tes su desarrollo personal. 

En nuestro país, el principio de libertad sindical consti

tuye un fundamento o parte angular tanto al derecho de sindic! 

ci6n como el derecho del trabajo mismo, la práctica hace que -

didio principio se distorcione y prácticamente quede en algu-

nas ocasiones nuliíicada la problematica actual, no es fácil 

determinar sus alcances y restricciones. 

EvideRtemente la naturaleza jurídica del sindicato se cn-

cuentra en una zona difícil de detcr~inar. 

La conceptualizaci?n del sindicato se encuentra perfecta-

mente expresada en la Ley FcJeral del Trabajo, y de igual gan! 

ra todos aquellos ele•entos que son fundamentales para su rea-

li~aci6n y constitución. 



C A P I T U L O PRIME·RO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A) BPOCA ANTIGUA 

Las organizaciones indiv.iduales o asociaciones las encon

tramos por primera vez en Grecia de tipo fundamental.m.ent~poJ.! 

tico pero sin contrariar al EStado. 

En el aspecto doctrinario, grandes filósofos de la 6poca 

y lugar, llegaron a manifestar su aprobaci6n por la esclavitud 

Y trataron de justificar su existencia. 

- S6Io coexistían, la industria familiar, las artesanías 

y las manufacturas. no rebasando unas pocas decenas el nl'.imero 

de trabajadores. 

Sin embargo, los artesanos, a la vez productores y vende

dores si llegaron a agruparse no con una finalidad laboral, s!_ 

no persiguiendo otros objetivos como las Hctarias Eranos y 

Thiasa,, que perseguían metas políticas, de seguros y reli&io-

sas rcspectÍ\'amente pero no cxisti6 una agrupaci6n tendiente a 

mejorar y defender las condiciones de trabajo de sus micm- -

bros.(l) 

(1) SILVA HERZCG. Historia del pcnsaraier.to !:con6rdco Social de 
la Anti§uedad al siglo XVl. Ed1c1on fondo ¿e CuttGra Econ~ 
r.1.ica. pag. 5,. 



En Roma ~~¿ontracios en~el ·afio 241 a. de J.C., dos catcgo

rias tle asoci8ciones :··las· societas y los collcgium de corpus, 

o de s·e:.!alitilS;~- i"as· p_iimé·~-as-~s~n grupos personales de indi\·i--
' .. ,. --,;. : 

dualidades. có~tritant~s y.~odfan ·disolverse por la desapari- -
_--., ·.;·.-':--'· ; ' './" :· - .. :-_ -: 

ci~n .de ·u~~ 4_~_: s~s .-_miem.br_o_S, mientras que las segundas pasaban 
_,. ,·''".-·:':: ··"-

sin qu~ s'e ~·a·~e·éúl~-C:: :~u existencia. 

Durante .-·la Reptíblica los Collegiurn, eran de dos tipos, rc

ligios~~ j--pf~fc~ionnlcs: estos dltimos se componían de grupos 

de oficios; tales como los del artesano, comerciantes y milit~ 

res entre otros. 

Como la ley Julia, ptomulgada entre los aftas 45 a 49 a, 

de J.C., se abolieron los colegiu~ y las .sodalitas, pasando 

a ser los cau .. ~~iu1;i solamente de ~~E.E~· esto es organismos - -

auxiliares del Estado que 1·cunlan profesiones necesarias para 

la subsistencia del pueblo a cambio de determinados privile- -

gios que les concedi6 el Estado reclamando la perpetuidad de 

la prestaci~n del servicio, el cual fue trasmitido por sus - -

miembros de generaci~n en gcncraci6n. 

Encontramos dos tipos de Guildas: de artesanos y mercade

res, en los primeros su objetivo era el control .de calidad de 

sus productos, los segundos buscaban la seguridad y perfccci6n 

de sus n1iembros que la integran, así como sus bienes y propio-

dadcs. 



Para los Romano~ como para los Gri.cgos la asociaci6n se -

cstablecía_"cn vista de la .cap_acida·él ~e las actividades pcrson~ 
... .. 

les y de los --VincUlos de -~-~mp_3:~t~.~~- ~u·e' ,-"rel.acioriabar. a los aso--

ciados '-y CTa el rrutci de la voluntad de los sujetos. (2) 

a).• SlNDlCALISMO·INGLES 

En el siglo XIX, aparecen los primeros instrumentos 

jurídicos que consagraron al derecho de constituir asociacio--

n·es profecionales. 

El primer paso se di6 en Inglaterra con la ley del 29 de 

junio de 1871, que al parecer más que otorgar un beneficio so

cial, pretendía impedir los fraudes que cometían los represen

tantes sindicales, a cuyo nombre contaban las propiedades ca-

lectivas por carecer las Tradc Uni6n de personalidad jurídica 

propia: estos pod~an constituirse libremente y obtener su per

sonalidad jur~dica mediante su inscripci6n, reconociendo legal 

mente la actividad de los sindicatos profesionales, y pueden -

actuar aún cuando se propongan imponer condiciones respectivas 

para la industria y el comercio, mientras que las asociaciones 

profesionales no registradas carecen de los derechos de las a~ 

tes ya mencionados. 

{2) NAPOLI. Rodolfo A. Manual de Derecho Sindical. EditoTial -
Astrea de Rodolfo Depalma y-TiñciS~liüCños Aires 1972. pilg. 
26. 



En la Gran Bretafia, las Trade Uni?n han tenido un extraoI 

dinario desarrollo. El carácter constructivo impreso a estas 

organizaciones de trabajadores ha contribuido al avnnce y a la 

uniformidad de un sentimiento com6n de progreso, que .aun6 allí 

a patrones y obreros Jentro de las diferencias inebitables en

tre ambas clases. 

Así en 1824, se derogaron los Combinations Acts, y en - -

1825, la aprobaci~n por el parlamento de la Pcel'Act, que rcc~ 

necia la libertad.de las asociaciones para discutir salarios, 

horas y condiciones de trabajo y que permitía expresamente el 

convenio colectivo y la huelga. (3) 

De esta manera los trabajadores Ingleses obtuvieron medio 

siglo antes que los trabajadores del continente europeo, el r~ 

conocimiento de la legalidad de sus movimientos asocianistas. 

En 18~0, haciendo uso de este derecho empiezan los cnsa-

ros de unir nacionalmente a las organizaciones obreras existe!! 

tes pues aparte de la National Association For The Protecti6n 

of Labor, a la que se afiliaban obreros de diferentes oficios; 

y en 1834, se funda la Great Consolidate<l Trade Uni6n, creada 

(3) CABANELLAS, Guillermo. Derecho Sindica~-~~orporati\"O. Edi 
torial Bibliografía Argent~rmeFa--c<ITC16n. Argentina 
1$39. pág. 316. 



por Roberto Owcn. El éxito fue sorprendente, pues en pocas s~ 

manas cerca de quinientos mil trabajadores, entre ellos numcr~ 

sos campesinos y mujeres participaron en la iniciativa de 

Owen. 

En 1871, se dicta la ley de sindicatos, que constituy~ la 

legislaci~n b~sica en esta materia y en 18?5, la ley sobre la 

conspiraci6n y la protccci6n de la propiedad, Por dltimo y 

dentro del período bélico (Guerra Europea de 1914·1918), la 

Trade Amalgomati6n Acts, del 10 de junio de 1917, que permite 

la concentraci6n sindical determinando las condiciones que de

ben reunir los grupos sindicales y formar así grandes organiz~ 

cienes obreras. 

La crisis ccon6mica mundial de 1929 impuso una nueva tre

gua entre el gobierno y los laboristas, y es afines de 1930, -

el Ministro Mac Donald propone al parlamento modificar los pr~ 

ceptos de ley de 1921, pero esta fracasa por una propuesta in

termedia del partido liberal. 

Al triunfo electoral de los laboristas en 1945, se expide 

una ley del 2Z de mayo de 1946 que derogaba la ley antiguel· -

guista de 192i, con el triunfo electoTal del laboTismo, di6 el 

parlamento Ingles una maycría bastante amplia, se resolvi6 a -
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a poner sobre el tapete la reanudaci6n de la política practic.!!_ 

da. (4) 

b).- SINDICALISMO ALEMAN 

El movimiento obrero en Alernnnia comcnz6 durante el 

siglo XIX, y fue posterior al de Inglaterra y Francia en donde 

el fen6meno de la industrializaci~n acab~ por polarizarse en -

direcciones indcol~gicas y distintas. Una socialistaMdemocra

tica y otra cristiano-social. 

Al ser derrotada Alemania militarmente en la Guerra EuTo-

pea de 1914-1918, pudo valorizarse la acci6n de las organiza--

cioncs sindicales que se presentaban como factores de orden, y 

tanto el Estado como el patronato se apresuraron a reconocer-

les una reprcsentatividad y unos amplios derechos. Pues los -

partidos la respaldaban en el campo político. 

La constituci6n de Weimar atribuy6 a las organizaciones -

obreras un papel privilegiado, no s6lo en lo concerniente a la 

resoluci6n de los problemas laborales> si no ta&bién en el fu~ 

cionamiento de la economía. 

(4) LASTRA LASTRA, José ~lanucl V.erecho Sindical, Primera Edi·· 
ci6n, Editorial Porrúa. MéxiCO-I99T~ó. 



Otra derrota militar la que sufri~ Alemania en la ~ltiraa 

guerra di~ origen al restablecimiento en la Rep~blica Federal 

Alemana de la libertad de sindicaci6n, ya que después del con

greso de Munich de 1946, queda constituída la Gran Federaci6n 

de Sindicatos Alemanes, respondiendo a las tendencias ideol6g! 

cas predominantes ya mencionadas la social-democrática y la 

cristiano-social. (5) 

e).- SINDICALISMO ITALIANO 

Dentro del movimiento obrero Italiano sobresale la -

figura de Mazzini, que logra un triunfo en el Congreso obrero 

de Roma, celebrado del 1° al 6 de noviembre de 1871, consi

guiendo que fuese confirmada el Acta de Hermandad que integra

ba a todas las clases sociales, pero después de su muerte de-

ca~ rapidamente su influencia ideol6gica que es derrotada en -

el Congreso Obrero de Roma en 1874. 

El sindicalismo Italiano se opuso a todos los partidos 

políticos y especialmente al socialista en todos sus aspectos: 

con aspera critica denunci6 la inconsistencia política de con

scrvaci6n de otros partidos, esta lucha venía respaldada por -

(S) ~:~~~! idi~~é~~·Elf~~~~~ldj~ r:~~c~~g:~:i!~ª~2.T~á~.V. 
783. 



una divergencia ideoI6gica entre los socialistas y los sindic~ 

listas revolucionarios, cuya idea coincidía con el anarquismo. 

Se dieron en estas luchas, posiciones al parecer parad6j! 

cas, pues frente a la guerra colonial de Libia y después a la 

intervenci6n directa de Italia, en la primera guerra europeu,

los socialistas se mostraron en general abstencionistas y n~ 

turalistas y en cambio los intervencionistas proced!an del ca~ 

po sindicalista revolucionario. (6) 

Entre las principales organizaciones sindicales de Italia 

mencionaremos: La C:i.mara de Trabajo, la C~mara Sindical Porvi~ 

cial, y la Uni6n Sindical Provincial. 

AsI mismo, la Constitución de la RepGblica Italiana cuya 

cita fue promulgada el :; de diciembre de 19~7 entra en vigor 

et 1º de enero de 1948, y establece en su articulo 18 que: los 

ciudadanos tienen derecho de asociarse libremente sin autoriz~ 

ci6n; y prohíben las asociaciones secretas, y las que persigan 

directamente finalidades políticas mediante organizaciones de 

car4cter militar. 

(6) LASTRA LASTRA Jos6 Manuel. Op. cit. pág. 198. 
(7) Idem pág. ZOl. 



d).- SINDICALISMO FRANCES: 

Es en francia donde el movimiento sindical adquiri6 

mayor fuerza pese a las medidas represivas de las llamadas 

Tris, que la ley expidi6 el 14 de marzo de 1872, prohibiendo -

tajantemente el funcionamiento de la Asociación Internacional, 

de los Trabajadores, por su reconocida simpat~a hacia la comu

na. 

Los organismos sindicales proliferaron como entidades de 

hecho, la tendencia oficial, era la de entender y proteger a

las organismos patronales y remitir a las agrupaciones obreras 

pero en ese mismo año, la Asamblea Nacional dccidi6 constituir 

una comisi6n de estudios y de investigaci6n sobre el trabajo -

que se realizaba en Francia, sin embargo la situaci6n no fue 

clara, ya que se dictaron medidas a favor de los trabajadores 

menores que se alteraban con disposiciones represivas. 

En 1876, naci6 la Tercera Rcp6blica, el Diputado Lokoy 

present6 un proyecto de ley, que implicaba el reconocimiento -

legal de las Camaras Sindicales Obreras, y presisaba los pode

res reconocidos a los sindicatos; proyecto que trope~6 con la 

oposición de las propios militantes obreros que la considera-

han demasiado retroactiva y con riesgo de hacer caer sobre la 

organizaci6n una tutela demasiado pesada. 

A partir de entonces proliferaron las asociaciones sindi-
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cales, tanto patronales como obreros. La federación de traba

jadores socialistas de inspiraci~n marxista nació del Congreso 

Obrero de Marsella (1789). 

Los obreros no socialistas constituyeron la Uni~n de las 

Cama ras Sindicales Obreras, cuyos congresos se celebraron en -

1881 y 1882, con tendencias mGltiples y variables tomadas de -

Chevalier, Sismondi, Luis Lcblanc y la Tour Du Pin. 

Se multiplicaron las huelgas en ese momento, el Gobierno 

decidi6 actuar y expidi6 la ley del 21 de marzo de 1884, que 

rcconocio la legalidad de los grupos sindicales, si bien con -

ciertas·limitacioncs y abrogó para ello, la legislación rcvol~ 

cionaria. 

Se trataba de organismos que tenían exclusivamente por o~ 

jeto el estudio y la defensa de los interese~ econ6micos, in-

dustrialcs, comerciantes y agricolas. 

En realidad la consagraci6n definitiva del derecho de as~ 

ciaci6n profesional se produjo en francia, el primero de Julio 

de 1901, vigente adn con diversas modificaciones. 
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B) EVOLUCION HISTORICA DE LOS SINDICATOS EN MEXICO 

a)_, - EN LA INDEPENDENCIA 

En la ind.epcndencia se caracteriza por la inestabil! 

dad política del país. sesenta y nueve cambios de Gobierno, 

dos guerras civiles, y la mutilaci6n de nuestro territorio; 

dos invocaciones extranjeras y otros problemas políticos y so

ciales fueron el obstáculo que retrasaron la consolidaci6n na

cional. 

El estallido insurgente de 1810; modifico las leyes espa

ñolas por la fuerza y determinación, para obtener una libCrtad 

plena para la Naci6n. 

En 181~, se establece la libertad de los hombres para que 

existan fabricas y oficios que estimaron convenientes sin aut~ 

rizaci6n de gremio alguno. 

El padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, lo-

gra destacar en las fuerzas libertarias del pueblo opT.imido y 

hace surgir una nueva naci6n. 

Desde los inicios de la Guerra de Independencia la refor

ma social se inspiraba en el establecimiento de la democracia; 

pero lamentabl~mcn:e se carecían de antecedentes propios de -

nuestra idiosicracia y lejancs del pensamiento político de la 
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comunidad que había vivido en la industria social. 

Muerto Don Miguel Hidalgo, José Maria MoTelos y Pav6n 1 

continúa la lucha por la independencia de la Naci6n, y suscri

be importantes pensamientos. En 1814, establece en Los Senti

mientos de la Naci6n en el art. 12 el derecho que tiene el tr~ 

bajador de percibir un Jornal justo, al establecer que como la 

"buena ley" es superior al hombre las que obliguen a constan-

cía y patriotismo mediante la opulencia y la indigencia de.tal 

suerte que aumente el jornal del pobre y que mejoren sus cos-

tumbres o aleje de su ignorancia la rapifia y el hurto. (8) 

Los Sentimientos de la Nación reconocen y declaran la di& 

nidad y la igualdad de los mexicanos, al prohibirse la csclavi 

tud, las distinciones de castas, los cuerpos privilegiados y 

al garantitarsc los derechos del hombre. 

Estos sentimientos expresarían el enonne potencial de la 

ignorancia mexicana. 

Pero a pesar de la hondura del pensamiento social de Mor~ 

los, la clase trabajadora del país fue victima de los vaivenes 

politicos de aquel tiempo, prdcticamentc los más afectados, · 

(S) DE BUE.'l L. !'!estor. Derecho del trabajo. Tomo I. S6pti:na 
Edici6n. Editorial Porraa. }!é:<ico 1989 p§g. 288, 



pues las leyes eran derogadas de un d~a para otro. 

La primera organizaci6n mutualista qUG en nuestro país se 

constituy~ fue el d~a 3 de junio de 1853; bajo la denominación 

"Sociedad Particular de Socorros Mutuos". Esta organizaci6n -

mutualista con tales finalidades, constitu~a un fen6mcno de h!_ 

cho que se presentaba espor~dicamente, sin ninguna protccc_i~n 

legal. (9). 

El funcionamiento de estas sociedades era simple. Un gr~ 

pode artesanos (plateros, impresores, talabarteros), se reu-

nian para crear, con las aportaciones de cada uno un fondo de 

ayuda mutua que se acresentaba con sus cuotas regulares. Tc-

nían una estructura organizativa que incluían cuerpos de dirc~ 

ci6n y ejecución, así como mecanismos de vigilancia y de elec

ción y revocación. En muchas ocacioncs estas organizaciones -

ten!an relaciones entre si, se facilitaban locales, realizaban 

actos civicos y algunos contaban con sus propios periódicos. 

La independencia, como ya_ lo indicamos suprimía todas es

tas ordenanzas y practicamCnte el siglo pasado transcurri6 sin 

que el Estado reglamentara las cuestiones de trabajo, más bien 

(9) PARRA PR..\DO ~fanucl. Historia del ~fo 1;i::iicnto Obre re Sindi- ~ 
cal de los Trabajadore5 ..... aéT~Sía7r0:-@"1tado por F . .'.l. l.S.E. 
~éXTCOTI".IT. plíg. 29U. --
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adoptando las ideas de la legislaci6n francesa, nuestras leyes 

prohibieron los actos de los grupos organizados que se inclín~ 

ron por subir los salarios. La libertad de asociaci6n nace e~ 

mo consecuencia del ejercicio de las libertades humanas y as! 

apareci6 en la constituci6n de 1857. 

Nuestra legis laci~n penal tuvo que partir de las normas· -

de la declaraci6n de derechos de 1857; por consiguiente la re

producci6n del artículo 415 del C6digo Penal Franc6s era impo" 

siblc. El Abogado Antonio Martínez de Castro, autor del c6di

go penal de 1871, redact6 el artículo 925; que a la letra dice: 

"Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto y multa 

de veinticinco o quinientos pesos, o una sola de estas dos pe

nas, a los que formen un tumulto o Motín, o empleen de cual- -

quier otro modo la violencia física o moral, con el objeto de 

hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los opera-

rios o de impedir el libre ejercicio de la industria o del 

trabajo". ( 10) 

(10) 

b) • - EN LA REFORMA 

Son las sociedades de socorros ntutuos, llamadas tam-

EUQUERIO, Guerrero. ~ranual de Derecho del Trabaiº· Unde
cirna Edici6n. Editorial PorrCía. ~t6xico, 1960. P g. Z93. 



15 

bién mutualidades, con lo que se empieza a dar paso para la o~ 

ganizaci6n del movimiento obrero. 

Con el movimiento que fracasa en el afio de 1865, de la s2 

ciedad Mutual del ramo de hilados y tejidos del vnlle de Méxi

co, que inicia una huelga en contra de la reducci6~ de jorna-

les, el despido injustificado, descuentos y tiendas de raya. 

Fue en el período de la República restaurada, en el afio -

de 1872, cuando se funda en la capital de la Repóblica la So-

ciedad Fraternal del Gran Círculo de Obreros de M6xico, una o~ 

ganizaci6n que busca la instalación de talleres para dar trab~ 

jo a los artesanos. 

Para el año de 1875 el Gran Círculo vive sus mejores mo-

mentos ya que existían 28 sociedades afiliadas a él, de las -

cuales la cuarta parte se encontraban en Veracruz y la mayoría 

de las restantes se ubicaban en la capital de la República as{ 

como en los Estados de México y Puebla. 

En el año de 1880 el Gran Círculo desaparece, porque su -

política tan conciliadora caé presa de una profunda división, 

terminando por ser una comparsa del gobierno. 

En 1876 se intenta por vez primera formar una organiza

ci6n sindical nacional r es el 5 de nar:o de dicho afta cuandc 
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se constituye la gran Confederaci~n de la Asociaci~n de Traba~ 

jadores Mexicanos. que entre sus objetivos prlaordiales tenían 

el aejoraai.ento de la clase obrera. educaci~n para los trabaj.! 

dores. garant~as pol~ticas. salarios y la soluci~n a los pro~

ble11as de ar110n{a entre la fuerza de trabajo y el capital. co

Sa que no logran cristali&ar por las pugnas que existen en el 

~s. por el poder. COA.10 que la.diYisi6n obrera se agudiza. 

Siendo el proceso de ~· incipiente industrializaci~n la 

que proyoca la desaparici~n de las organizaciones 11Utualistas. 

que empiezan a decaer en el all.o de 1876, pero sobre todo cuan

do el General Porfirio D{az asume el poder. 

Desafortunadamente para las organizaciones políticas de -

aquella ~poca, no representaban una verdadera oposici~n seria 

que inquietara a los dueños de las fuentes de trabajo, es por 

el1o que una tras otra se sumaran las derrota~ de la clase 

obrera. siendo ~stas totales. 

Era la gran cantidad de e.ano de obra barata y la crisis -

eco~ca que repercutía en fonaa desfavorable en la clase - -

obrera. que no pod~an presionar a los patrones. 

En la Constituci6n de 1857 queda establecido que existir& 

la 1ibertad de reuni~n, pero no el derecho de coalici~n. lle-

gando incluso a ser considerada como Celito en el C6digo Penal 

de 187Z. 



.l.7 

e).- Ell IEL PORFIRIATO 

C.... 1'11 llegada de Porfirio Dfaz al poder, el País le 

abre las poert.as a las inversiones ext:ranjeras. iniciando as{ 

Ia illdast:rial..izaci~n de México• prixord.ial:=ente en la const:ru~ 

ci~ de 1os ferrocarriles. utiliz&.ndose 1as ~ avanzadas t:Ec

aicas. ~ así la conversi6n ent.re el. artesano al asalari,! 

do. 

Desde el inicio del gobierno de Porfirio D~az. se abre un 

COllp~ de espera ya que crea una at:n6sfcra de rcpresi6n. bajo 

la cua1 los obreros tuvieron muy pocas posibilidades de actuar. 

Sin elDhargo. hubo intentos de organizaciones mutualistas 

cono la de los .ferrocarrileros de 1888. que fue llaiaada "Orden 

Supresa de Enpleados Ferrocarrileros Mexicanos. que fue dirig! 

da par Sicasio ldar quien está fucrtcaente influenciado por 

los Siadicat:os .Aaericanos... (11) 

Desgraciada.aenLe su duraci6n fue relativaJaen~e corta y 

sus resalt.;&dos :muy raqurticos. 

"Son aueTal5eDCe los ferrocarrileros quienes el año de 

1897 Cu.udaa u.;sa mu~u.alista llamada la Confederaci6n de Socie--

(11) Clarlk Jb.rgorie. Ruth. ÉJ Or!anizaci6n Obrera en .M.Exico. 
á!itorial éra. Tercera · 1.c.1. n.. i'lexico. 13 Plg .. 12 .. 
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dades Ferrocarrileras de la Rop6blica Mexicana". (lZ) 

Movimiento que sirve de base en el ano de 1904 para la 

formaci6n de la Liga Mexicana de Empleados Ferrocarrileros, 

siendo ~ste el principal antecedente del-movimionto ferrocarr.!, 

lero actual. 

Es en la ciudad de San Luis Patos~, el 5 de febrero de 

1901 1 cuando se realiza ol primer Congreso.del Partido Liberal, 

bajo el patrocinio de hombTCS como Camilo Arriaga, Juan Sara-

bia, Librado Rivera y los hermanos Flores Mag~n, en este Con-

greso se toman resoluciones, tales como legalidad del derecho 

a la huelgn, jornatla de 8 horas, seguro obrero entre otros. Al 

afio siguiente el Segundo Congreso fue disuelto cuando se esta

ba reali:ando, por Porfirio Día:. 

Son precisamente los herDlB.nos Ricardo y Enrique Flores Ma 

g6n, los que influyen con sus ideas anarquistas p3ra que se de 

el ca•bio de mutualidades en anarco-sindicalismo. 

La posici6n de los Flores Mng?n, es explicable si analiz~ 

mos la situación de rcprcsi6n que se viv~a durante el régimen 

de Porfirio Día~, por eso el anarco-sindicalismo nace como un 

(lZ) Idem p5g. 13. 



movimiento contrario a la ~archa social y econ~mica que vivfa 

el país. 

Bajo esta concepci~n se fundan los gremios de tabaqueros, 

hilanderos, ferrocarrileros, etc., a los qua ol dictador repr! 

me con toda energ~~ª 

ns dentro del periodismo, como el Floresmagonismo luchn ~ 

considerando que el problema fundamental no lo era la libertad 

pol~tica o el poder, sino quo esencialmente era la ca~encin do 

posibilidades econ6micns lo que il!l¡>ed!a cualquier participa- ·" 

ci6n. 

Entre los afias de 1905 y 1908, es cuando empie~an a ver -

movilizaciones obreras y el Floresmagonismo tuvo vital impor-

tancia en ello, provocando así los movimientos de huelga de m~ 

yor resonancia que hubo durante el Porfiriato; como lo fueron 

el de Cananea (1906) y la de Río Blanco (1907). 

El movimiento de Cananea, al que se ha atribuido una esp~ 

cial iiaportancia como expresi~n del descontento con el porfi-

rismo, responde a una situaci6n especifica y no a una candi- -

ci6n general de la clase obrera mexicana. En pTimcr término 

se trataba de trabajadores que, dentro del nivel nacional, di~ 

fTutaban de salarios un poco mAs altos. 



Es en Cananea el 16 de enero de 1906, cuando en forua 

clandestina se constituye la Uni6n Liberal Humanidad. 

zo 

Siendo su primera mesa directiva por Manuel nieguez, Pre

sidente; Francisco M. !barra, Vicepresidente y Esteban Baca 

Calder6n, Sccretario.(13) 

En esta fecha es donde se proclama por primera vez en Mé· 

xico la jornada de ocho horas, y lo que es más importante y -

que ha caracterizado fundamentalmente a ln huelga de cananea.

se exigi6 la igualdad de trato para los trabajadores mexicanos 

y la proporci6n mayor en su número, respecto a los extranjeros. 

Es importante señalar que la huelga de Cananea surge de -

un proceso de politizaci6n que se genera de abajo hacia arriba 

esto es, de la masa hacia quienes serían sus dirigentes, sin M 

que ex~sta previamente, un organismo sindical. 

En la noche del 31 de mayo de 1906, les es informado a 

los trabajadores, la reducci6n de personal, pagándose los misM 

mos salarios y exigiéndoles mayor rendimiento, lo que redujo -

prácticamente a la esclavitud a los trabajadores, esto trae e~ 

mo consecuencia que los trabajadores se lancen a la huelga, el 

(13) :\RAIZA, luis. Historia del Movimiento Obrero ?-texicano. 
Tomo I. Segunda Ed1c16n 1 Mex1co 19,5 pag. 100. 
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dia 1° de Junio de 1906. 

El 2 de Junio de 1906, surge la intervenci6n de las Fuer-

zas armadas extranjeros, en donde los huelguistas son agredi-

dos por el ~j~rcito americano quienes dan muerte a un sinn6mc

ro de trabajadores. 

Desde el punto de vista político, la huelga de Cananea 

constituye uno de los escollos m&s grandes que enfrenta el ge

neral Porfirio D~az, que pone en evidencia los tiempos políti

cos de su Secretario de Gobcrnaci6n Ram6n Corral, al tratar de 

disfrazar la e\~idcnte participaci6n de las fuerzas nortcameri

~anas y la absoluta falta de perspicacia política del Goberna

dor del Estado Rafael Izbal. 

El acontecimiento que tu'o lugar en Río Blanco, Orizaba -

en el Estado de Veracruz, el d!a 7 de enero de 1907, con un-· 

saldo elcvadisimo de muertos y heridos por parte de los traba· 

jadores; presentan características que lo hacen esencialmente 

diferente de la huelga de Cananea, son los obreros textiles, 

quienes forman el Primer Sindicato Mexicano y se denomino el 

Gran Círculo de Obreros Libres. (14) 

(14) DE BUEN LOZANO Nestor, Op. cit. pág. 309. 



Quedando su mesa directiva formada por~ 

Jos~ Neira, Presidente; 

Porfirio Meneses, Secretario; 

Juan Olivares, Pro-Secretario; 

Juan c. Lira, Tesorero; 

Genaro Guerrero, Vocal lº, y 

Pablo Gallardo, Vocal Zº (15) 

zz 

Para iniciar sus actividades, el Gran Círculo de Obreros 

Libres lanz6 a la publicidad su organo pcri?distico, llamado -

Revoluci~n social, bajo la dirección de Eduardo Cancino. 

Definido el prop6sito, en alto y firme la rcsoluci6n, ma~ 

cha el Gran Circulo de obreros libres de Río Blanco, siguiendo 

el camino a la meta de sus aspiraciones, pero sus principales 

encabezados de su pcri6dico se transforman en impacto que no 

puede resistir ni tolerar el régimen porfirista. 

Porfirio D~az, califica el movimiento obrero de los tra-

bajadores de Río Blanco de subersivo, contrario a las leyes 

del Pa~s, y por lo tanto un peligro para la conservaci6n de la 

pa= y el orden de la Naci~n, resolviendo su disoluci6n y la d~ 

tenci6n de sus dirigentes. Con este acto de represi6n, pract! 

(15) ARAIZA, Luis., Ob, cit. pfa, 120. 
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camente el Gran Círculo de Obreros libres qued~ disuelto por -

algunos meses, y su reorganizaci6n es llevada a cabo, bajo la 

direcci6n de José Morales. 

En septiembre del mismo afio se constituye una sociedad 

patronal denominada Centro Industrial Mexicano. 

La sociedad recien constitu~da impone a los trabajadores 

una serie de restricciones, tales como l~er peri~dicos no aut~ 

rizados, rcsibir en sus domicilios amigos, pagar los dcsperfe_E, 

tos de los telares, por el cual el Círculo muestra su dcscon-

tento, rcuniendose obreros y patrones sin llegar a ponerse de 

acuerdo. 

El 4 de diciembre de 1906, más de 6000 trabajadores de la 

industria textil de los Estados de Tlaxcala y Puebla se lanzan 

a la huelga solidarizándose m&s tarde las del Estado de Vera-

cruz. Llegando el conflicto a manos de Porfirio D~az, compro

metiéndose a aceptar el laudo los patrones y trabajadores. 

El 4 de enero de 1907, el laudo es entregado en Palacio 

Nacional a la Comisi6n de Trabajadores huelguistas, por Porfi

rio Díaz, en el cual se ordena a los trabajadores a regresar -

a los lugares de origen y reanudar labores, el día 7 de enero 

de 1907. 
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El d~a ant~s mencionado, los trabajadores pertenecientes 

a la fábrica de Río Blanco, se negaron bloquándola para impe-

dir el paso a los que desearan entrar a trabajar. 

Siendo un incidente provocado por el ducfio-de la tienda 

de raya, que incito a la rcbeli~n misma que es reprimida por -

el ej~rcito del dictador, a sangre y fuego. 

Que por sus grandes proporciones que alcanza la carnice-

ría del 7 de enero, es s6lo comparable con el de la comuna del 

país. (16) 

Siendo perseguidos los integrantes del Gran Círculo, has

ta su total destrucci6n. 

A ambos movimientos no les fue dada la importancia que t~ 

nían por parte del Gobierno, quién s61o reprimi6 e impuso su 

voluntad, mientras que la insatisfacción generada explotaría 

con el Movimiento Revolucionario de 1910. 

d).- EN LA CONSTITUCION DE 1917 

Con la caída del Gobierno dictatorial de Porfirio 

Días, el movimiento encabezado por Don Francisco I: Madero, la 

(16) ARAIZA, Luis. Ibídem pag. 106. 
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participaci~n de los obreros fue confusa ya que no se encon~r~ 

ban organizados y el mismo Madero tan poco consciente del mov! 

miento obrero ya no los menciona en el Plan de San Luis. 

El verdadero pensam.iento de Madero era solamente el cam-

bio político, y posteriormente tuvo conciencia de la importan

cia del movimiento obrero, y croa el Departamento del Trabajo 

para el Estudio de las Condiciones de los Obreros. 

La creaci6n de este Departamento fue un logro de la clase 

obrera, pero sus logros fueron pcquefios y su mayor contribu- -

ci6n fue la convocatoria en julio de 1912 de ln Convcnci6n 

Textil. 

La presencia en el pa~s de trabajadores extranjeros. qui~ 

nes eran m&s conscientes de la realidad ya que en especial los 

europeos fueron testigos del sindicalismo de sus paises, y ha

cen despertar la conciencia de clase en los trabajadores, que 

fundan así en la ciudad de México en 1911 la Confederación Na

cional de Artes Gráficas. 

En 1911 las organizaciones laborales se multiplicaron en 

M~xico, y no s61o en la ciudad de México, las hubo en Veracruz 

como la Confcdcraci6n de Sindicatos Obreros de la República Me 

xicana o como el Grupo Unido de Alijadores que es creado en la 

ciudad de Tampico, como lo fue la Uni6n Minera ~cxicana, etc. 
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En medio de este caso nace un grupo que empieza a dar co

herencia necesaria al movimiento de los trabajadores de la Ca

sa del Obrero, misma que fue fundada en julio de 1912. 

"La casa del Obrero nace como hija de las circunstancias~ 

porque no cxisti6 ningún acuerdo previo que proyectara la idea 

de fundarla, a ello obedece que en-sus primeros meses de vida 

funcion6 simple y sencillamente como centro de divulgaci~n do~ 

trinaría de ideas avanzadas". (17) 

Nace como Casa del Obrero hasta el lo. de Mayo de 1913 

cuando se le agrega la palabra mundial, y toma como emblema la 

bandera rojinegra, siendo de esta forma como por vez primera -

se celebra en México el lo. de Mayo, homenajeando a los m5.rti· 

res de Chicago y como protesta al gobierno usurpador de Victo

riano Huerta. 

El usurpador Huerta reprime al movimiento, cxpuls6ndo · 

del país a varios de sus miembros, entre los que podernos mcn-· 

clonar al poeta Santos Chocano, llegando inclusive a clausurar 

la Casa del Obrero Mundial. 

La Casa es reabierta el Zl de agosto de 1914, con la cat 
da del usurpador. 

(17) SAXCHEZ. SAI\CHE: Victor Manuel S~imiento del Sindicalis
mo Electricista. Primera Edici6n, ra1tor1arrroT05JCÑé
XTC0~1éxTcor! pág. us. 
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"El movimiento obrero se liga a la Revoluci6n afiliada 

a la causa constitucionalista con el pacto celeb1·ado el 17 de 

febrero de 1915, fijándose así las normas en que los trabajad~ 

res mexicanos empufiaban las armas para llevar al triunfo a la 

Revoluci6n Mexicana". (18) 

Origin~ndose de esta manera los Batallones Rojos de la e~ 

sa del Obrero Mundial. 

Pero era imposible que pudiese haber entendi•iento entre 

un hombre reaccionario como lo era Venustiano Carranza y hom-

hrcs que luchana por su libertad, y es así como el 2 de agosto 

de 1916 por una Ley Marcial es clausurada la Casa del Obrero -

Mundial. 

El 14 de septiembre de 1916, el primer jefe del Ejército 

Constitucionalista convoca a un Congreso Constituyente, pero -

s6Io pensando en reformar la Constituci6n en vigor, las refor

mas que Carranza proponía no cambiaban la estructura ya exis--

tente, por el contrario en su convocatoria manifestaba, "sería 

respetado el espíritu liberal de la Constituci6n y la forma de 

gobierno en ella establecida, que dichas reformas s6lo se red'! 

cir~n a quitarle lo que la hacia inaplicable, a suplir sus de-

(18) ARAIZA Luis. - Historia del Movimiento Obrero Mexicano. To 
mo IJI. Segunda Edic16n. E.d. México 1975, pág. 10 .. 
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ficiencias a disipar la obscuridad de alguno de sus preceptos". 

(19) 

Siendo decepcionante el proyecto constitucional que pre-

sentaba Carranza, ya que muy vagamente se limitaba a autorizaT 

al Poder Legislativo para regular en materia laboral. 

Por lo que el proyecto fue desechado, elaborando una nuc-

va Carta Magna, cristalizando en cierto modo el sentir de los 

grupos marginados. 

Fueron lo~ Diputados que representaban a Vcracruz y Yuca

tán quienes proponían reformas al artículo quinto para benefi

ciar a los trabajadores. 

Siendo el Diputado Froylan Manjarrez, quien tocando el 

problema a fondo habla por primera vez de dedicar un capítulo 

especial en la Constitución a la materia laboral, nismo que -

después de una serie de debates fue aprobado por mayoría abso

luta. 

"Carranza con la enterez.a del estadista. \"iendo que la d!:_ 

cisi6n de la Asamblea estaba tomada. pidi6 a José ~atividad 

~lacias que aperase la adopción del título especial sobre el 

(19) LOMBAP.DO TOLEDAXO, \ºicente. La Libertad Sindical en ~léxi
co. Obras escogidas de Vicente Lombardo Toledano. ~!ex:1co 
!"9"54 pág. 72. 
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trabajo", (20) 

De esta forma se asienta el precedente legal para el dcr~ 

cho de coalici6n en la fracci6n XVI.del Artículo 123 de la 

Constitución, mismo que fue aprobado el 23 ~e enero de 1917., -

que a la letra dice: "tanto obreros como empresarios tendrán .. 

derecho para coaligarse en defensa de sus intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc.".(21) 

EN LA ACTUALIDAD 

Con el triunfo de la Revoluci6n, el movimiento obrero or-

ganizado se convierte en pilar fundamental y en el más s61ido 

apoyo que tiene el Estado Mexicano. 

La importancia que el movimiento obrero llega a adquirir 

es explicable por la necesidad que tiene el gobieTno de conso

lidarse y así poder evitar sublevaciones y caudillajes. 

Carranza, quien utilizando a un Gobernador adepto como lo 

era Gust&\to Espinoz.a Míreles de Coahuila, convoca en 1918 a un 

Congreso Obrero Nacional, 18 Entidades Federati\·as erivían a 

sus delegados, de oficios diversos, como fueron los Sindicatos 

(20) DAVALOS MOR.~LES, José.- Derecho del Trabajo I. Cuarta Edi 
ción. Editvrial Porrúa, México 198~. pág. 62. 

(21) Idem. pág. ~o. 
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de ElectrÍcistas,·Textiles, Ferrocarrileros, Mineros, Artes 

Gráficas, etc., con lo que se da la creaci6n en México de la .. 

Primera Gran Central, que fue llamada C.R.O.M. (Confcderaci6n 

Regional Obrera Mexicana), llegando en los años posteriores a 

adquirir gran relevancia en el ámbito nacional. 

La C.R.O.M. nace con fuerza a la sombra del Estado, esta

bleciéndose así una relaci6n estrecha Sindicatos-Estado, dando 

por resultado "la participaci6n de los líderes obreros en el .. 

gobierno como lo fue el caso de Luis N. Morones, dirigente de 

la C.R.O.M. quien desempeft6 diversos cargos Públicos durante -

los períodos presidenciales de Obreg6n y Callcs".(22) 

Desafortunadamente al llegar los líderes a los puestos de 

responsabilidad en el gobierno, son utilizados nor aquE11os p~ 

ra enriquecerse, olvidándose de las masas que los llevaron al 

poder. 

El sindicalismo tuvo entre 1918 ~· 1928 la oportunidad de 

desenvolverse, pero sus dirigentes no supieron aprovechar en -

beneficio de sus agremiados esta oportunidad, "así perdi6 dig

nidad el movimiento obrero guiado por líderes inmorales''. (23) 

(22) GOMEZ TAGtE, Silvia. - Insurgencia y Democracia en los Sin 
dicatos Electricistas. Ed1tor1al Colcg10 de Mex1co. 1980. 
Pág. 11. 

(23) SALA:AR, Roscndo. Líderes v Sindicatos. Ediciones T.C. H~ 
delo. Mdxicc 1953. Pág. 11. 
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Existen dos centrales m&s en la misma época y fueron la • 

C.N.C.T. (Confederaci6n Nacional Cat61ica del Trabajo) fundada 

en 1922, con una influencia relativa y efímera ya que desapar~ 

ce en 1926 y la C.N.T. (Confederaci6n Nacional de Trabajadore~ 

creada en 19il, llegando a contar en su mejor época con 80,000 

agremiados. 

"Si bien el flujo y reflujo de organizaciones que ingre.i ... -

san y abandonan esta central es constante, la C.R.O.M. consi .. ~ 

guela hegemonía durante el decenio de los arios veinte, hcgeRlo .. 

nía que se traduce en un control de las demandas de los traba

jadores". (24) 

Con la llegada del Ingeniero Pascual Ortíz Rubio, a la 

Presidencia de la República, el gobierno trata de formar una -

nueva central obrera por conducto del P.N.R. (Partido Nacional 

Revolucionario), con los grupos aut6nomos, y la_•ayoría de los 

sindicatos que abandonan la C.R.O.M., organizándose as! la Co~ 

federaci6n General de Obreros y Campesinos de México (C,G,O.C.MJ 

anteceden~e inmediato de la C.T.H. (Confederaci6n de Trabajad~ 

res Mexicanos) • 

En la lucha por sus reivindicaciones los trabajadores me-

(Z.l.) REI~A José Luis ..._-/o. Tres Estudios sobre el Movimiento -
Obrero en ~éxico·. Editorial Coleg10 de México. México - -
1976. Págs. 24 y 25 
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xicanos, como las centrales sindi°cales, obreras y campesinas 

de importancia en México, convocan para su congreso constitu-

yente de una sola central sindical, dicho congreso se inaugura 

en 26 y se clausura el 29 de febrero de 1936. 

Es así como se funda la central más poderosa que haya 

existido hasta hoy en el país, la G.T.M. 

En el momento de su creaci6n la C.T.M. está integrada por 

200.000 afiliados y para el año de 1940 ha rebasado el mill6n. 

Haciendo crecer sus ramificaciones por toda ln República, 

cobijando a "obreros de todas las ramas de la producci6n indu?_ 

trial, en cada capital de Estado hay una fcderaci6n y tantas ~ 

Federaciones Regionales como sean necesarias". (ZS) 

El movimiento sindical se institucionaliza cuando es in-

corporada al partido en el poder la C.T.M. coMo parte de sus -

tres sectores. 

Desarrollando de tal forma que la C.T.M. se consolida an

tes del período de industrializaci6n más importante y que lo -

podemos ubicar de 1940 en adelante. 

(25) SALAZAR, Rosendo. Ob. Cit. Pág. 116. 
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Existen en la actualidad la Federación de Sindicatos de -

Trabajadores al Servicio del Estado y los Sindicatos Haciona- .. 

les de la Industria que son: Ferrocarrileros, Electricistas, -

Petrolero y Minero. 

En el afio de 1966 es creado el Congreso del TTnbajo y es~ 

t~ formado por todas las Confederaciones, así como de los Sin

dicatos de la Industria Nacional. 

"Siendo en la actualidad el último intento para unificar 

el Movimiento Obrero Mexicano". (26) 

El Congreso del Trabajo es un foro donde se discuten int~ 

reses y pwttos distintos de la clase obrera, coordinando es- -

fuerzas para el mejoramiento de todos los grupos laborales. 

(26) REINA, José Luis y/o. Ob. Cit. Pág. 74, 
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CAPITULO SEGUNDO 

REGIMEN JURIDICO DE LOS SINDICATOS 

A) CONCEPTO 

Al analizar el r6gimen jurídico de los sindicatos 1 enco!!. 

tramos que el origen de la palabra "sindicato" es.un tanto 

confusa; no hay que olvidar que el vocablo sindicato sirve p~ 

ra designar diversas clases de asociaciones con muy diversas 

finalidades, existiendo sindicatos agrícolas, financieros de 

producci6n, etc. 

Por su etimología, la amplitud del término lo ha hecho -

susceptible de plurales aplicaciones: la voz sindicato al 

igual que la palabra sindico, es quien provee y atiende los 

asuntos de una comunidad: derh~a del griego 11sundikc 11 que en 

su versi6n contextual vale como justicia comunitaria".(27) 

Fue en Francia en 1810, donde al parecer por vez primera, 

se utiliza la palabra sindicato y fue "una fcderaci6n parisina 

denominada Chambrc du Bátimcnt de la Sainte-Chapclle, consti-

tuída por diversas corporaciones patronales existentes en el -

primer Imperio, merced a la tolerancia de Napole6n, lo que ad~ 

(!:) GARCIA ABELL\N Juan.- Introducci6n al Derecho Sindical. 
Editorial Aguilar. Madrid 1961. Plíg. 46. 



m6s contribuye a explicar la popularización del vocablo como 

denominador comGn de muchas posteriores organizaciones empre

sariales francesas.~ 28 ~ 

Por lo que, para la doctrina, no ha sido tarea sencilla 

definir el sindicalismo, ya que cada autor nos dará una opi

ni6n diferente seg~ crea, que dependa del Estado o sea inde

pendiente, dentro de las tesis que encontramos podemos citar. 
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Manuel Alonso García, define al sindicato como: 1'Toda 

asociaci6n de empresarios o de trabajadores de carácter prof~ 

sional y permanente, constituida con fines de representación 

y defensa de los intereses de la profesión y singularmente P!!. 

ra la regulación colectiva de las condiciones de trabajo".C.29) 

El maestro Guillermo Cabanellas, al referirse al sindic~ 

to nos dice: "es la asociaci6n formada por individuos que se 

agrupan con una finalidad gremial y que persiguen el mejora-

miento social y ccon6mico, concertándose con el prop6sito de 

defender sus intereses laborales". l 3D) 

(28) GARCIA ABELLAN Juan.- Ob. cit. pág. 47. 
(29) ALOXSO GARCIA ~lanucl. - Curso De Derecho del Trabajo. - -

Cuarta Edici6n. Ediciones Xriel. Barcelona 197~. pág.-
186. 

(30) CABAXELLAS Guillerno.- Jerecho Sindical y Corporativo. 
Editorial Atalaya. Arge~tina l54b. Pág. 258. 
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José Antonio Oyarzum Marín: establece que 11Sindica to es 

la agrupaci6n de trabajadores o empleadores formada para la 

defensa de los intereses sociales y econ6micos comunes 11
.{

3l) 

Para el Maestro Jcsás Castorena, el sindicato es: "La -

asociaci6n profesional que establece el resultado de las vin

culaciones que crea el fen6meno productiVo contemporáneo, en

tre los hombres que ~rabnjan, el orgnnismo a que dn lugar re

cibe el nombre de sindicato". C3-ZJ 

El Maestro Mario de la Cueva, cuando se expresa de la n~ 

turalcza y finalidad del Movimiento obrero, nos da una dcfin! 

ci6n substancial ''el sindicato es la cxprcsi6n de la 11nidnd -

de las comunidades obreras >. de su dccisi6n de luchar por una 

aplicaci6n cada día más amplia de la justicia social, n las -

condiciones~ prcstaci6n de servicios y por ln creación de una 

sociedad futura en el trabajo, sea el valor supremo y la base 

de las estructuras políticas y jurídicas". C33) 

(31) OYARZUM MAR IN José Antonio. - El Concepto de 13 I.ibcrtad 
Sindical - los Convenios de la ór an1:ac1on Internacional 

(32) 

(33) 

n1vers1tnr1a. ~nnt1ago 959. 

CASTORENA J. Jesús. - ~-fanual de Derecho Obrero, Derecho 
Sustantivo. Quinta Ed1c1on, ~ex1co 19~1. Pá~. 223. 
DE L\ CUEVA Mario. - El :\ucvo Derecho Mexicano del Traba
~· Tomo JI. Tercera Ed1c16n, Actualizada por Urbano Fa
rras. Editorial Pcrrúa. ~!éxico 198-L Pái,;. :5:. 
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Las ingleses definen el Trade Union como "toda uni6n pe_! 

manente o transitoria 1 que tiene por objeto regular las rela-

cienes entre trabajadores y patrones, trabajadores entre si y 

patrones entre ·si o. imponer restricciones a una industria 

o negocio''· C34J 

En nuestro país, se menciona por primera vez_ el término 

"sindicato" en la Ley promulgada en el Estado de Veracruz. en 

1915, sobre asociaciones profesionales por Agustín Millán, 

quedando integrada a la Gontituci6n de 1917 en la fracción 

XVI del artículo 123. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su artículo 

2~2, se establcci6 el siguiente concepto: "es la asociaci6n -

de trabajadores o patrones de una misma profcsi6n, oficio o -

especialidad o de profesiones, oficios o especialidades simi

lares o conexos, constituída para el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus intereses comuncs".(JS) 

Dicho concepto ha variado, hasta llegar a la definici6n 

actual que nos da la Ler Federal del Trabajo en su artícu1o -

35ó "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patrones --

(34) DAVALOS MORALES. Jos~. - Apuntes de Clases, Derecho del -
Trabajo II. 1977. 

(35) DAVALOS MORALES José. - Apuntes de Clases de Derecho 11. 
1977. 



constituí.da para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos interesesº .. 

Consideramos, despu6s de haber visto diversos conceptos 

sobre el sindicato, que la definici6n que nos da la Ley Fede

ral del Trabajo en su artículo ~56, es una de las más comple

tas por las finalidades y limitaciones que a los sindicatos 

les asigna la ley y por las personas que pueden integrarlo. 
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B) CLASES DE SINDICATOS 

Ajustándonos a la clasificaci6n legal que nos da el arti

culo 360 de la Ley Federal del Trabajo: 

los sindicatos de trabajadores en: 

1. GREMIALES. - Los formados por trabajadores J.e una 

misma profcsi6n, oficio o especialidad; 

II. DE EMPRESA. - Los formados por trabajadores que pre;!_ 

ten sus serviciOs en una misma empresa. 

III. fND~STRIALES.- Los formados por trabajadores que 

presten sus servicios en dos o más empresas de la 

misma rama industrial. 

IV. ~ACIONALES DE INDUSTRIA.- Los formados por trabaja· 

dores que presten sus servicios en una o varias em-
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presas de la misma rama industrial, instaladas en -

dos o m~s entidades federativas; y 

V. DE OFICIOS VARIOS. - Los formados por trabajadores 

de diversas profesiones, estos sindicatos s61o po-

drán constituirse cuando en el municipio de que se 

trate, el número de trabajadores de una misma prof~ 

si6n sea menor de veinte. 

Por lo que la ley s61o permite la constitución de cinco 

clases de sindicatos: 

I. GREMIALES. - Es sin duda, la forma gremial, la más -

antigua forma de sindicatos, ya que desde las épo·

cas medievales fue la forma natural de uni6n de los 

trabajadores y el antecedente directo de la sindic~ 

ci6n. 

En términos legales, comprende todo tipo de profesiones, 

oficios o especialidades. 

"En la Ley de 19~1 los sindicatos gremiales merecían una 

protccci6n mayor, inclusive decretar la huelga, así afectara 

parcialmente a las empresas en la actividad controlada por el 

sindicato". C36 l 

(3ó) DE BUE~ L. ~6stor.- Derecho del Traba~o. Tomo II. Quinta 
Edici6n. Editorial PorrGa. M6x1co 198 . Pág. 687. 
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El sindicato gremial, no obstnntc su importancia hist6r_i 

ca, ha perdi~o terreno en nuestro medio ya que se le mira con 

deSco.ñ..fi"anza,· ~isma c\uc nace cuando se le acusa de fomentar ... 

1a· div.i.s.i6n· y que cada especialidad se preocupa por su intc-

r~s, 'Bnt.agoniz'ando con los trabajadores de otros gremios. 

Bn la actualidad, ci sindicato gremial subsiste sin la -

fuerza necesaria, ya que en su mayor~a son sindicatos minori

tarios que no pu.eden ejercer el derecho a la huelga, pues es

te es un derecho de las mayorías. 

II. DE BIPRESA. - Como lo marea la ley son aqu6llos que 

están formados por trabajadores que prestan sus se~ 

vicios en una misma empresa. Esta forma de sindic~ 

ción pos~cr&a a la forma gremial, toUa vez que la 

fuerza de las mayorías son quienes se apoderan de -

los mandos directivos. 

El sindicato de empresa es también visto con recelo por 

las centrales obreras, pues mientras éstas generan la instru

mentaci6n de tipo político que amortigua el movimiento obrero 

ésto es, que lo controla; ul sindicalismo de empresa se con

vierte en la vanguarida de la democracia sindical, ya que ge

neralmente el sinJicalismo independiente se expresa por la 

via de los sindicatos gremiales o de empresa, convirtiéndose 

de esta forma en defensor de los intereses generales de los -
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trabajadores, sin seccionarlos en oficios o especialidades, -

considerando que en esta clase de sindicatos existe una mayor 

conciencia de la clase obrera, los cuales, independientemente 

de cualquier profesi6n u oficio, lucharán hacia un solo obje

tivo que será el mejoramiento en las condiciones del trabajo, 

que los lleve a una vida decorosa y digna, por lo que "el si!!. 

dicato de empresa es el primer eslabón en la cadena de la 

igualdad de los trabajadores".C 33J 

III. INDUSTRIALES.- Podrá considerarse como una amplia

ci6n de los sindicatos de empresas, ya que en lugar 

de agrupar a trabajadores de una sola ecprc~a, los 

reúne de dos o más enclavadas en una misma activi--

dad. 

Este tipo de sindicaci6n da a la clase obrera ventajas -

considerables~ pues constituye un verdadero sindicato de cla-

se. 

Entre los inconvenientes, podríamo~ citar que las ncces! 

dadcs de los trabajadores ubicados en distintas ciudades, son 

distintas y los mandos directivos pueden actuar en forma equ! 

vacada por desconocimiento de esas peculiaridades. 

Al referirse a esta forma N~stor de Buen, nos dice "Ha 

(37) DE LA CUEVA Mario.- Ob, cit. pág. 328. 
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sido en nuestro país la fuctne de todas las desgracias obre -

ras, gobernados con criterio político los sindicntos indus

triales, anteponen el interés de sus cuadros de direcci6n a 

los de las federaciones o confcdcracloncs, a que pertenecen, 

a la de sus miembros 11 • C39 ) 

IV. NACIONALES Dll INDUSTRIA.- En cuanto a su esencia 

los sindicatos nacionales de industria y los indus

triales, son semejantes, pero su jerarquía es mayor. 

En esta foTI!la de sindicatos no crn contemplada en la Ley 

Federal del Trabajo U.e 1931, y surge como una nueva forma en 

diciembre de 1956 1 agregánJosc a la fracci6n I del artículo 

Z~ de la Ley antes mencionada. 

"Los sindicatos nacionales <le industria, formados por 

trabajadores de varias profesiones, oficios o cspcciulidadcs 

que presten sus servicios a una misma empresa o tlivcrsas em

presas de la misma rama industrial, se establecen en uno y 

otro caso en una o más entidades federativas". C39J 

A la lcgislaci6n actual, le fueron suprimidos los térmi~ 

nos profesiones, oficios o especialidades por haber sido cli-

(38) DE BUEN L. ~~stor.- Ob. cit. pág. 688. 
(39) Idcm, pág. 620. 
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minados de la definición de sindicato. 

V.-- §INDICATO DE OFICIOS VARIOS.- El deseo de fomentar 

e~ sindicalismo lleva a los legisladores a idear 

este tipo de sindicato, pero la raz6n fundamental -

para su crcaci6n radica en que existen en la provi~ 

cia pcqucfi.as industrias, donde el número de trabaj.e_ 

dores que prestan sus servicios es menor al número 

exigido por la ley, para la formaci6n de un sindic~ 

to. 

Esta forma de sindicatos no tiene gran rclevanc.ia, pero 

es menester reconocer que es justificada su crcaci6n. 

Existe una segunda clasificaci6n, es más bien de arraigo 

popular, pero también doctrinal y es la de dar colores, con -

lo que se pueda expresar el control que los patrones ejercen 

sobre los sindicatos y 6stos pueden ser: 

1) . - BLANCOS 

2).- AMARILLOS 

3).- ROJOS 

''La clasificaci6n cromática, pese a su popularidad, par~ 

ce poco seria porque se funda en rigor a una actividad de de! 

honestidad y de divorcio entre los dirigentes y el grupo opr~ 
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ro, en rigor el sindicalismo blanco o amarillo no es sindica

lismo sino gansterisrno de los líderes que no merecen serlo". 

Por Último, los sindicatos de patrones reconocidos en 

nuestra legislaci6n, se dividen en: 

1. - LOCALES 

Z. - NACIONALES 

En realidad en México no ha proliferado el sindicalismo 

patronal y han creado otro tipo de asociaciones, como. Cámaras 

de Comercio o la Confcderaci6n Patronal de la República Mcxi-

cana. 

C) REQUISITOS PARA LA FORI-L\CION DE LOS SINDICATOS 

El sindicato es una asociaci6n humana, pero que no puede 

ser constituía por cualquier tipo de personas, es forzoso 

que sean trabajadores o patrones, aclarando que ningún sindi

cato puede ser mixto, esto es, estar formado por trabajadores 

y patrones a la vez. 

La ley exige ciertos requisitos para su creaci6n 1 por lo 

que diversos autores lo clasifican en dos grupos, siendo 1os 

siguientes: 

L- FONDO 

JI. - FORI-IA 
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Los requisitos de fondo "son los elementos que sirven P.! 

ra integrar la unidad socio16gica sindic:al 11
• 

En cuanto al fondo los requisitos son: 

a) Personas 

b) Objeto 

e) Organiznci6n 

a).- En cuanto a las personas lo podemos enumerar de la 

siguiente forma: 

1. - Mínimo de personas exig~dos por la ley. 

z.- Extranjeros ante los Sindicatos Nacionales. 

3.- Igualdad entre hombres y mujeres. 

4.- Los menores ante los sindicatos. 

s.- Los representantes del ~atr6n ante los sindica

tos. 

l.- Míni•o de personas exigidos por la ley. El artículo 

364 de la Ley Federal del Trabajo. en su parte prim.!!_ 

ra nos dice: 

Artículo 364.- Los sindicatos deberán constituirse 

con veinte trabajadores en servicio activo o con 

tres patrones cuando menos. 
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Con ésto, la ley nos da las condiciones mínimas para el 

cumplimiento de las normas constitucionales, sin que ésto si& 

nifique que se pretenda romper con la libertad sindical, sino 

que afirma y precisa lo-que es un sindicato como 6rgano enea!_ 

gado de proteger los intereses de los trabajadorcst y es que 

los sindica tos para ser útiles deben t:cncr fuerza y con la 

uni6n de dos o tres personas no se podría luchar ni ayudar a 

la clase trabajadora. 

2.- Los extranjeros ante los Sindicatos.- Existen legis

laciones en el mundo, que prohiben que los trabajadE_ 

res extranjeros se integren a los sindicatos, sin 

embargo, la Legislaci6n Nacional apegándose a la -

igualdad emanada de nuestra Carta Magna, permite a -

les extranjeros go:ar de las raismas prerroga~ivas de 

los trabajadores nacionales, pero con una pequeña ll 
mitaci6n, enmarcada en el artículo 372, fracci6n 11 

y que les prohibe formar parte de la mesa directiva. 

Como podrá verse, se les imposibilita a form.ar parte 

de la mesa directiva, "ya que podría resultar negat! 

vo al sindicalismo y de ninguna manera positivo el -

que un sindicato cstuyicrc dirigido por un trabaja--

do'r extranjero". (40) 

(40) BERl.füDEZ CISNEROS Miguel.- Las obligaciones en el Ocre-
cho del Trabajo. Cárdenas Editores y Distribuidor, Méx!. 
co 1978. p5g. 191. 



3.- Igualdad entre hombres y mujeres.- La legislación v,! 

gente no hace rcf crcncia expresa a las condiciones -

de los mujeres ante los sindicatos, pero es menester 

destacar que la situaci6n jurídica, respecto a la -

del hombre es <le igualdad como lo consigna el art{c~ 

lo 164 de la Ley Federal del Trabajo: "Las mujeres 

disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres". 

Esta igualdad que nos da la ley, la encontramos sus-

tentada en algunas otras disposiciones como en el ª.!. 

tículo Za. del C6digo Civil: 

"Artículo 2o. - La capacidad jurídica igual para el -

hoQbrc y la mujer no queda sometida por raz6n de - -

sexo a restricci6n alguna en la adquisici6n y cjcrc! 

cio de sus derechos civiles". (4-l) 
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Mención aparte nos tiene el artículo 165 de la Le}· Fede

ral del Trabajo, y es con respecto a la protecci6n que se da 

a la maternidad. 

4.- Los aenorcs ante los Sindicatos.- El articulo 362 de 

la Ley Federal del Trabajo establece que: Pueden formar 

(41) C6digo Civil para el Distrito Federal.- Quincuag6sima 
Cuarta Bdici6n. Editorial Porrfia. México 1986. pág. 41. 



parte de los sindicatos trabajadores mayores de 14 -

años. Siendo ésto 16gico, ya que si la norma consti 

tucional les marca la edad mínima para trabajar, In 

misma ley les otorga el derecho para asociarse en d~ 

fcnsa de sus intereses, con la limitantc que marca -

el artículo ~72, fracci6n I de la Ley Federal del 

Trabajo: Artículo 372.- No podrá formar parte de la 

directiva de los sindicntos: 

I.- Los trabajadores menores de diccis6is años. 

Reglamcntaci6n que es normal, pues si un menor se cncuc~ 

tra limitado para tomar decisiones de tipo personal, en vir-

tud a su edad, resultaría ilógico que formara parte de una m~ 

sa directiva y que tomara decisiones por los demás. 

5.- Los representantes del patr6n ante los Sindicatos. -

El artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo nos de

fine a quiénes podemos señalar como representantes -

del patr6n, entre los que se cuentan los trabajado-

res de confianza, la ley los imposibilita para far-

mar parte de los sindicatos de l~s trabajadores y -

tampoco son tomados en cuenta para el recuento para 

decidir sobre las huelgas. 

Sin embargo, la ley no les prohibe que puedan formar 

su propio sindicato, "lo que quiere decir que ..... 
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los sindicatos a los que pueden pertenecer tienen 

que ser de naturaleza gremial 11 .C42 ) 

La ley contempla también la posibilidad de que sus micm-
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bros puedan ser promovidos a puestos de confianza, lo que no 

podrá hacerse en condiciones inferiores a la de sus demás co~ 

paficros. 

b).- En cuanto al objeto, interpretando a la ley, se foI 

ma un sindicato para el estudio, mejoramiento y de

fensa de sus intereses comunes. 

Sin embargo, el texto constitucional prcvcc que los 

sindicatos pueden realizar otro tipo de actividades 

que sean afines a su esencia, de las cuales podemos 

citar ccon6mica, política, culturales, cte. 

Lo que le da oportunidad a los sindicatos a realizar 

obras en beneficio de sus afiliados v sobre todo reunir un pa 

trimonio considerable en beneficios colectivos de los trabaj!!_ 

dores. 

Es menester recordar, que la ley faculta a los sindica--

tos a realizar actos mercantiles, teniendo la prohibición de 

(~2) CASTORENA J. Jesús.- Ob. cit. pág. 233. 



so 

ejercer el comercio con fines de lucro, segán artículo 378, -

fracci6n II de la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que "los objetos de transformaci6n social, siem-

pre que sigan cauces pacíficos y constructivos, puéden ser l~ 

galmente perseguidos por los sindicatos".(43) 

Dentro de su finalidad política en la Ley de 1931, les -

estaba vedado a los sindicatos intervenir en política, poste

riormente al ser modificado el ordenamiento, los sindicatos -

tienen participaci6n activa y directa en la vida política del 

país, independientemente de su ideología, como lo es el de 

las grandes centrales obreras, afiliadas como uno de sus sec

tores del partido oficial vgr. la C.T.M., o In ideología de -

los trabajadores universitarios que se encuentran afiliados 

a partidos de izquierda, siguiendo con la tradici6n de las 

leyes de reforma, les está prohibida su intcrvcnci6n en asun

tos religiosos. 

Por 61timo, la actividad cultural vgr. teatro lo ubica-

mas dentro del estudio y mcjóramicnto que nos marca su dcfin! 

ci6n. 

e). - En cuanto a la organiza·ci6n, la vida externa e in--

(43) Idem, pág. Z48. 
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terna de loS sindicatos se encuentra organizada mc-

diantc estatutos que son las normas jurídicas que r.! 

gen su destino. En nuestra lcgislaci6n el art~culo 

371 de la Ley Federal del Trabajo, establece una se

rie de dispos icioncs que son e 1 mínimo que deben co.!! 

tener los estatutos para que los sindicatos puedan -

ser registrados, mismos que podríamos resumir de la 

siguiente manera: 

l.- Nombre del Sindicato. 

II.- Domicilio. 

III. - Objeto. 

IV. - Duraci6n. 

Y. - Condiciones de admisi6n. 

VI.- Obligaciones )" derechos. 

VII.- Motivos y procedimiento de cxpulsi6n. 

VIII.-Forma de convocar a asamblea. 

IX.- Procedimiento de clecci6n de directiva. 

X.- Duraci6n de la mesa directiva. 

XI.- Administraci6n de sus bienes. 

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

XIII.-Epoca de prcscntaci6n de cuentas. 

XIV.- Liquidaci6n del patrimonio sindical. 

XV.- Demás normas que apruebe la asaoblea. 
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Por lo que hace al nombre del sindicato, es normal ya 

que como cualquier persona moral debe de gozar de un nombre -

que lo distinga de las demás organizaciones, evitando así 

crear confusiones que perjudique a los sindicatos. 

Domicilio.- Es exigible, toda vez que los sindicatos de

ben tener un lugar legal para el ejercicio do·sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones. Como cualquier persona mo

ral debe tener su domicilio. 

Objeto.- La ley lo marca expresamente, como ya lo hemos 

comentado anteriormente, pero sus estatutos pueden tener cua! 

quier otra finalidad, siempre y cuando no contravenga a la --

ley. 

Duraci6n.- La actual legislaci6n no nos marca un límite 

de duraci6n de los sindicatos, por lo que consideramos que es 

por un tiempo indeterminado. 

Por lo que respecta al resto de los puntos, tales como -

admisi6n, cuotas, obligaciones, derechos, expulsi6n, clccci6n 

de la directiva, administraci6n de sus bienes, prcscntnci6n -

de cuentas, liquidaci6n de patTimonio, que son paTtcs funda-

mentales de !Os sindicatos y son al mismo tiempo las condicl~ 

ncs del pacto social, las normas que regirán la conducta de 

s~s asociados entre sí y con cualquier clase de personas. 



El estatuto es un elemento esencial, ya que esta vincul~ 

do de tal forma, que no es posible imaginar la existencia ju

rídica de los sindicatos, si carece de ello serían agrupacio

nes ac6falas que no podr~an cumplir cabalmente con los fines 

para el cual fueron croados. 

Existen lagunas en la ley, que no marcan los procedimie!!. 

tos que se deben seguir para la crenci6n de lo~ estatutos, -

por lo que se deduce que queda al criterio de los trabajado~

res para establecerlos. 

Ahora bien, los requisitos de forma son los que debemos 

entender como todos aquellos procedimientos y formalidades 

necesarios para la legal organizaci6n de los sindicatos. 

Dentro de estos requisitos se encuentran: Copia autoriz~ 

da de la asamblea por ln cual los trabajadores s_c reunen por 

primera vez y acuerdan integrarse en un frente común dcnomin~ 

do sindicato. 

Un segundo requisito, son las listas con los nombres y -

domicilios de sus integrantes. así como el nombre y domicilio 

del patr6n, empresa o establecimiento para el cual se prestan 

los servicios. 

Un requisito más es la presentaci6r. de una copia autori-
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zada de los estatutos, de los cuales ya vimos antes, y como -

lo afirma Dermudez Cisncros "es un elemento de carácter for--

mal en la integraci6n sindical, en realidad es de fondo por

que a través de él se establecen obligaciones y derechos fun

damentales dentro de la funci6n sindical". (~ 4 ) 

Como un cuarto requisito tenemos la prcsentaci6n de una 

copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese 

elegido la mesa directiva, siendo posible que la elccci6n se 

efectúe el mismo día de la asamblea constitutiva, por lo que 

puede ser inscrito en la misma acta, sin embargo, en eleccio

nes posteriores se harán constar en sus respectivas actas, 

mismas que deberán ser entregadas a la autoridad competente. 

D) REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS SINDICATOS 

Al abordar el presente inciso, damos las diversas dcfin! 

cienes que tienen los especialistas en la materia: 

Para Xéstor de Buen "es el acto administrativo, mediante 

el cual el Estado otorga a los sindicatos el reconocimiento -

de que han satisfecho los requisitos de ley". (.JS} 

(44) BERMUDEZ CISNEROS Miguel. ob., cit. pág. 194. 

(45) DE BUE.\' L. Néstor.- Op. cit. pág. 691. 
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Krotoschin define al registro: "Tiene valor constitutivo 

en el sentido de que la asociaci6n gremial, a partir de la f~ 

cha de su inscripci6n adquiere el carácter de persona jurídi

ca y puede ejercer los derechos y contraer las obligaciones 

que las disposiciones legales determinen al rcspccto".C 46) 

Por su parte, f.~ario de la Cueva nos dice: 11El registro 

es el acto por el cual la autoridad da fe de haber quedado 

constitu{do el sindicato". C47J 

Asimismo, Cabanellas opina que "es la dcclnrnci6n hecha 

ante la autoridad de la existencia del sindicato, es el acto 

por el cual ante ésta adquiere personalidad, inscribe su nac! 

miento". C4 S) 

El antecedente hist6rico del registro sindical se da en 

Inglaterra y Francia, con sus diferencias pero con un s61o 

propósito, el de garantizar la libertad sindical. 

E-s en Inglaterra cuando la Ley del 21 de junio de 1984 -

deroga el ordenamiento por el cual las coaliciones, uniones,-

(46) KROTOSOIIN Ernesto.- Tratado Pr6ctico de Derecho del Tra 
~ Vol II. Ediciones Palma, Cuarta Ed1c16n Argentina nTST: pág: 33. 

(47) DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
i_~, Op. cit. pág. za . 

(48) CABA.~ELL\S, Guillermo.- Compendio de Derecho Laboral. T2 
mo 11. Editorial Bibliogrlf1ca OCíeba. Argentina 1968. 
pág. 179. 



etc. dejan de ser un act"ñ" delictivo, con lo que se inici~ el 

rechazo a cualquier forma de intervcnci6n del Estado, por lo 

que no se sujetan a ninguna inscripci6n, registro o <lep6sito 

de estatutos para poder exigir contrato o ir a la huelga. 

Su inconvcnientcm es él de que carece de personalidad j~ 

r~dica, para la defensa de sus intereses ante el poder judi-

cial. 

Por lo que hace al sistema francés, en In ley publicada 

en 1884 exige el dcp6sito de estatuto a cambio del reconoci

miento de la personalidad jurídica, más que nada como un me-· 

Uio de publicidad para qu~ se conoz...::an nombres r facultades -

de los dirigentes y conocer los derechos r obligaciones para 

quienes deseen ingresar a un sindicato. 

El antecedente hist6rico que se da en México, es en el 

Estado de Veracruz en el año de 191~, en una ley promulgada 

por Candido Aguilar, que en el segundo inciso hablaba de ins

cripci6n, ya fuese en el Ayuntamiento o Autoridad Municipal -

Correspondiente. 
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En la actualidad el artículo 365 de la Ley Federal del -

Trabajo, en su par~e primera dice: Les sindicatos pueden rc

gi~trarsc en la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, en 

los casos de competencia Federal, y en las Juntas de concili~ 
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ci6n y Arbitraje, en los de competencia local. 

Resulta interesante el alcance que puede tener el hecho 

de la diferente naturaleza de la autoridad registradora de 

los sindicatos en materia federal y local, destacando el he-

cho de que la competencia federal sea manejaaa por la Secret~ 

ría del Trabajo y Previsi6n Sociál. 

Si bien la Junta Federal de Conciliací6n· y Arbitraje es 

un 6rgano materialmente jurisdiccional, pero formalmente ad-

ministrativo no está en rclaci6n jer~rquica ni se somete nl -

criterio del Ejecutivo, ya que sus decisiones son totalmente 

aut6nomas, sin más límite que los ordenamientos jurídicos que 

la rigen. 

Al explicar lo anterior, hemos querido fundamentar el 

sentido de nuestra observaci6n. respecto a la divisi6n que 

nuestra ley hace a la autoridad registradora en materia fede

ral. ya que esta autoridad es un organismo subordinado al 

Ejecutivo. por lo qucsigue sus criterios. viéndose claramente 

el interés por parte del Estado para controlar a los sindica

tos más importantes del país. por lo que es de considerarse -

una disposici6n meramente política. 

Si bien en teoría las Juntas locales de Conciliaci6n y -

Arbitraje son aut6nomas, en la práctica se da por parte de 
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los presidentes de las·miSmns unn ·obediencia absoluta hacia -

los gobiernos estri.t3.i"es. 

Por lo que hace a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, se llevan a cabo los registros por conducto de la Di

rccci6n General del Registro de Asociaciones, tal y como lo -

marca el artículo 25 de su Reglamento Interior en su fracción 

I: "Llevar el registro de las asociaciones de trabajadores y 

patrones que se ajusten a las leyes en el ámbito de competen

cia ·federal". <49 ) 

La solicitud debe acompañarse con la documcntaci6n exigl 

da. misma que ya hemos comentado tales como: 

1.- Copia autorizada dela asamblea constitutiva. 

II.- Nombres y domicilios de agremiados y de la empresa. 

111.- Copia autorizada de los cstatt1tos. 

IV.- Copia autorizada de la elecci6n de la mesa dircct! 

va. 

Una vez presentada la solicitud. llega a la dirccci6n 1 

se inicia por parte de los promovcntes una larga espera que 

conforme a la ley puede extenderse hasta sesenta días. 

(49) DIARIO OFICIAL. Organo del Gobierno Constitucional de -
los Estados Unidos Mexicanos. D1 rector Manual Arcrraño -
... Tomo CCCXCI, número 33. México 14 de agosto de 1985. 
pág. 78. 
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En este período y ·formando parte del procedimiento de r~ 

gistro se da una diligencia que la Ley no contempla y que es 

conocida como de constataci6n o inspecci6n y consiste en la -

comprobaci~n que hace el inspector de la Secretaría o actun-

rio de la Junta (en casos de sindicatos locales), de los da-

tos aportados por los solicitantes son vcr~dicos y de que es 

voluntad de los trabajadores constituir un sindicato, una vez 

comprobada la veracidad de los datos, se dicta la resoluci6n 

final, conteniendo estas referencias y comentarios a la docu

mentaci6n presentada y a las diligencias practicadas, para 

posteriormente dictaminar si procede o no el registro. 

Si el sindicato es registrado, automáticamente adquiere 

personalidad jur~dica para actuar, si le es negado y se dese

cha la solicitud se puede recurrir al juicio de amparo ante -

los Juzgados de Distrito, si es de competencia local o ante 

la Suprema Corte en los casos de competencia federal. 

Una vez transcurrido el término antes mencionado y la a~ 

toridad registradora no ha emitido alguna rcsoluci6n los so

licitantes podr~n requerir a las autoridades para que la dic

te, misma que deberá ser hecha en un término de tres días po~ 

tcriores a la prescntaci6n de la solicitud, y en caso de no -

haber contcstaci6n, se tendrá por concc¿ido el rcgistro,.con 

todos sus efectos legales, estando obligada la autoridad rc-

gistradora a otorgar la constancia respectiva. 
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DesafoTtunadamentc, en la práctica es letra muerta pues 

a pesar de que las solicitudes tardan mucho más de sesenta -

días, las autoridades, a efectos de que no se de el t6rmino -

previsto por esta disposici6n se hace una serie de obscrvaci~ 

nes, la mayor de las veces intrascendentes, pero que· va en 

detrimento de los solicitantes. 

Por lo que se puede afirmar queel registro de los sindi

catos es manejado más jurídicamente, desde un punto político. 

El registro puede ser negado: 

I.- Si no tiene como fin el estudio, mejoramiento y -

defensa de los intereses. 

II.- Si no está constituída por el mínimo de trabajad~ 

res exigidos por la ley. 

III .- Si no exhibe en su totalidad la clocumcntaci6n re

querida. 

Consideramos que negar el registro del sindicato es ne -

gar la posibilidad de existencia y funcionamiento de la libcI 

tad de asociaci6n profesional, por lo que es de considerarse 

inconstitucional las fracciones 11 y III del artículo 366 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Una vez regi.stra~os los sindicatos, es obligaci6n por 

parte de la Secretaría de enviar una copia de la resoluci6n -

y Arbitraje. 



Los registros otorgados por la Secretaría y por las Jun

tas ~ocales,.prod~cen efectos an~e todas las autoridades. 

L;:f- ~--a·-~~Ci8Ci-6ñ de los s-indicatos se pu.edc hacer solamen

te: : éArticulÓ 369) • 

I ._-, En casos de disoluci6n. 

II.- Dejar de tener los requisitos exigidos por la ley. 

En el primero de los casos se puede dar por: 
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a) El voto de las dos terceras Partes de quienes lo in--

tcgran. 

b) Haber transcurrido el término establecido en sus cst~ 

tutes. 

En el segundo de los casos, es la falta de uno de los r~ 

quisitos comentados con anterioridad. 

Pero no podrán ser disueltos. suspendidos o cancelados -

en vía administrativa debe ser por vía jurisdiccional. 

Una vez Jisucltos los sindicatos, sus bienes pasarán a -

fon:aar parte de los bienes de las Federaciones y Confedcraci~ 

nes a las que estén afiliados, de no estar afiliados sus bie

nes se integrarán al patrimonio del Instituto Mexicano del S~ 

guro Social. 



E) FINALIDAD DE LOS SINDICATOS 

Como ya ha sido comentado la finalidad primaria de los -

sindicatos, es el mejoramiento y defensa de los intereses de 

sus agremiados. 

Los sindicatos en la actualidad son diferentes a las mu

tualidades existentes, es la antigucdad, é:on la Revoluci6n ·-

Francesa y el enorme crecimicn'to industrial, la que hace que 

la clase social a la que pertenecen es inferior y oprimida, y 

que s6lo uniéndose y luchando podrán mejorar, teniendo como 

contrincante natural (que no enemigo) a la clase patronal, de 

esta forma es como nacen sus dos más importantes finalidades 

del sindicalismo: 

l. - Inmediata. 

z.- Mediata 

•'La mayor parte <le los paises alientan dos categorías 

de fines pcrf~ctamcntc diferenciados, unos inmediatos de tipo 

rcalístico, que atañen directamente a las condiciones de tra· 

bajo y vida de los obreros, y otros mediatos de tipo prcfcrc~ 

temente ideo16gicos, representados por la aspiraci6n de sus-

n6clcos dirigentes a modificar las estructuras econ6micas y -

jurídicas del ámbito nacional o internacional en que act6an, 

conformándola con la ideología social que tales dirigentes · 

62 



profesan". (SO) 

Las primeTas son reales y atañen directamente a lns con

diciones y vida de los trabajadores, ésto es, mejorar por me

dio del sistema jurídico actual, laborales y ccon6micas; las 

.segundas es la de destruir el sistema capitalista y el esta -

blecimiento de una estructura jurídica, donde los bienes de 

producci6n pasen a manos de la clase trabajadora. 

La sindicalizaci~n es el resultado de las vinculaciones 

que se crean entre los hombres a raíz de que prestan un tra-

baja. y su primera finalidad fue la de obtener de la clase pa

tronal los derechos elementales y que éstos sean sancionados 

por el Estado, a trav6s de leyes mismas que le sir,rcn para 

presionar a la clase patronal y mantener a sus agremiados el 

espírit:U de lucha. 

Siendo el instrumento del que se sirven para la lucha de 

clases y el bien común. 

Pero la realidad del sindicalismo en México es clasista, 

pero, parad6jicamente, carecen de conc~encia de clase, de tal 

forma que la fuerza social que pueden adquirir en la rcprc ·-

(50) NAPOLI Rodolfo A. Derecho Sindical. Segunda Edoci6n. Edi 
ciones La Ley Argentina 1969. p3g. 22. 
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Scntaci6n de los trabajadores se desvanece al integrarse en -

comisiones y acatar d6cilmente los mandatos gubcrnamentalcs,

sirviendo en cierta forma como colch6n que amortigu~ los pro~ 

blemas sociales del país. 

CAPACIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS 

Al iniciar el estudio del ~resentc inciso, analizaremos 

la capacidad jurídica de los sindicatos, que es uno de los t~ 

mas que más polémica ha despertado en el campo juridico y en 

general el de la personalidad jurídica. 

A las personas juríc.lh:as las dividiremos en dos grupos:

las físicas y las mo~alcs ''el primer t6rmino corresponde nl -

sujeto jurídico individualy es decir, al hombre en cuanto ti!:_ 

ne obli&aciones v derechos; se otorga el segundo n \35 nsoci~ 

cienes dotadas de pcrsonnlidad (un sindicato, una sociedad 

mercantil) como ambas dcsi~nacioncs son ambiguas, preferimos 

decir persona jurídica individual y persona jurídica colccti .. 

va". (51) 

A continuaci6n, veremos los diversos puntos de vista de 

distinguidos juristas: 

(51) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducci6n al Estudio del De-
recho. Vigésima Quinta Ed1c16n Revisada. fd1tor1al Po- -
i'i'li3:' México 1975. Pág. Z71. 
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Para Kclsen con su teoría organicista nos dice que la 

persona jurídica "es una construcci6n artificial, un concepto 

antropom6rfico creado por la ciencia jurídica con miras a pr~ 

sentar al derecho de una manera sugestiva en rigor a la ver .. .. 

dad, la persona s6lo design&. un haz de obligaciones, de ·res .. .. 

ponsabilidades y de derechos subjetivos¡ un conjunto pues, de 

normas". (52) 

Para Snvigny, con su teoría de la ficci6n, nos sefialn .... 

que: "Persona es todo ente caPaz de obligaciones y derechos; 

derecho s61o pueden tener los entes dotados de voluntad; por 

tanto, la subjetividad jurídica de las personas colectivas es 

resultado de una ficci6n, ya que tales carecen de albedrío". (53") 

Por su parte, Ferrara cuando habla de la personalidad j!!_ 

rídica dice que es un producto del orden jurídico, nace por ~ 

el reconocimiento del derecho objetivo, definiendo a las pcr-

senas jurídicas colectivas como "asociaciones o instituciones 

formada·s por la consccuci6n de un fin y reconocidas por In º.E 

dcn:lci6n jurídica como sujetos de derecho•·. (54) 

(52) KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Décima Cuarta Edi 
ci6n. Editorial lhivers1tana Büenos Aires, Argentina. 1974 P:!r..125. 

(53) Savigny, citado por García Hayncz. Ob. Cit. Páp.. 278. 

( 54) Ferrara, citado por García l·'aync:. Ob. Cit. Pá~. Z90. 
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De lo antes mencionado, concluimos que para Ferrara ln 

voluntad humana puede crear una nsociaci6n, sin embargo, no -

tiene poder de producir un sujeto de derecho, sino que solo i~ 

tegra el elemento material de la asocinci6n, pero el elemento 

formal es obra del derecho. 

En términos generales, Mario de la Cueva coincide con Fe

rrara, crc6ndosc la controversia en lo que se refiere a· la na

turaleza que Ferrara le da al reconocimiento, "la personalidad 

jurídica de las comunidades menores, no es una daci6n del es

tado, sino el reconocimiento de una realidad social cuyos int~ 

reses deben ser protegidos por el orden jurídico".(55) 

Como podemos ver, para De la Cueva el otorgamiento de la 

personalidad jurídica por parte del Estado no es una conccsi6n, 

sino una exigencia que le hace. 

Una vez planteadas diferentes teorías sobre la personali

dad jurídica, la controversia se plantea a los siguientes tér

minos: Es la de determinar si el registro tiene efectos decla

rativos de la personalidad de los sindicatos, o si por el con

trario sus efectos son constitutivos de la personalidad. 

(SS) DEL\ CUEVA, Mario. Ob. Cit. Pág. 3~8. 
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La fracci6~ XVI del articulo 123, nos da la pauta_a se

guir, al mencionar que obreros y empresarios tendT&n derecho -

para coaligarse, fonnando sindicatos para la defensa <le sus i!!, 

tereses. 

Por su parte, la Ley Federal del 1'rabajo en su artículo -

357 afirma que trabajadores y patrones podrán constituirse li

bremente en sindicatos, sin la necesidad de autorizaci6n pre

via, pero existen en nuestra lcgislaci6n contrndiccioncs como 

la emanada del artículo 368 de la misma ley, que a la letra dl 
ce: "Bl registro del sindicato y de su directiva, otorgado por 

la Secretaría dc1 Trabajo y Previsi6n Social o por las Juntas 

Locales de Conciliaci6n y Arbitraje. produce efectos ante to-

das las autoridades". 

Lo que a nuestro juicio implica unn violnci6n a la auton~ 

mí.a de los sindicatos> ya que se le concede al registro un ca

rácter de verdadera autorizaci6n por parte del Estado, y una 

violaci6n a la norma constitucional por una ley de infcrinr 

rango a ella. 

Por lo que consideramos que la personalidad jurídica nace 

en el mismo momento de la asamblea '°constitutiva, y la verdade

ra naturaleza del registro, es la de poner del conocimiento de 

las autoridades una situaci6n jurídica ya dada por los regis

trados y con ello su capacidad para actuar en el campo jurídi~ 
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ca, consecuentemente, el reconocimicntO debe partir desde el -

momento de su constituci6n, en Cstricto apego a lo estipulado 

por nuestra Carta Magna. 

Al igual que Trueba Urbina, pensamos que "independiente-

mente de la rigurosa personalidad jur~dica, los sindicatos de 

trabajadores tienen una pcrsonnlidnd social, cnractor~sticn 1 "." 

que los distingue de cualquier otro tipo de orgnnizaci6n". (56) 

Una vez establecida la personalidad jurídica, veremos que 

la ley se lns limita, tal como lo marca el artículo 374, ya 

que el sindicato por su propia naturaleza s61o tiene cupncidnd 

patrimonial, ésto es, el derecho de adquirir y enajenar bienes 

muebles o inmuebles, realizar 16gicamcntc actos jurídicos en -

relaci6n a esos bienes, tiene facultades para la defensa de 

sus miembros, siempre y cuando el trabajador así lo solicite o 

el trabajador puede presentarse sin la rcprescntaci6n sindical, 

según lo marca el artículo 375 de la ley. 

La reprcsentaci6n sindical la ejercerá directamente el s~ 

crctario general o la persona que la mesa directiva designe, a 

menos que los estatutos dispongan de alguna otra forma difcr~ 

te de rcpresentaci6n. 

(56) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Terce
ra Edici6n, corregida y aumentada. Ed1 tor1al Porrlia. Héxi 
co 1975. Pág. 360. 
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Desafortunadamente, y en franca violaci6n a nuestra Carta 

Magna, los representantes sindicales deberán acreditar su per

sonalidad con ln certificaci6n que les extiende la Secretaría 

del Trabajo y Prcvisi6n Social o las Juntas Locales de Conci-

liaci6n y Arbitraje. 

La personalidad juridica desaparece por sí misma, como lo 

scfiala el artículo 369 para su cancelaci6n y que son~ 

a). Por disoluci6n; y 

b). Porque deja de tener los requisitos legales que marca 

la ley. 
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CAPITULO TERCERO 

III. - NATURALEZA JURIDICA DEL SINDICATO. 

Determinar la naturaleza de una figuTa o instituci6n es 

determinar la esencia y propiedades características del mismo; 

y tratándose del sindicato no es una taren fácil debido a la 

noci6n, finalidades, características y objetivos que persiguen 

actualmente .. 

La podemos agrupar en cinco teorías que tratan de determ! 

nar la naturaleza jurídica del sindicato: 

a) Coalici6n 

b) Asociaci6n profesional 

e) El sindicato corno sociedad de derecho privado; 

d) El sindicato como asociaci6n y¡ 

e) El sindicato como ins ti tuc i6n de derecho laboro!. 

a).- Coalici6n: Tiene su origen ctimo16gico en la palabra 

coalitum o en la derivación del vocablo latino coalcsccrc, que 

significa reunirse o juntarse. el término coalición implica en 

su acepci6n jur1dico laboral, la uni6n de obreros y patrones -

para defender sus respectivos intereses. (57) 

(57) Diccionario Enciclop~dico Abreviado sin datos del Editor 
Tomo I I. 



La coalici6n es el antecedente socio16gico, jurídico y -

cultural del sindicato. Tiene su origen en la necesidad pro

pia de un grupo, de satisfacer un interés compartido por to--

dos sus componentes. 
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Lo anterior, significa que existiendo una conciencia de 

intereses, el conglomerado hwn.ano se obstcntará como una fucE 

za social ante el Estado y ante quien o quienes tienen en su 

mano satisfacer la necesidad de los integrantes de la coali-~ 

ci6n. 

"La coalici~n no es en sí, un fcn6mcno jurídico sino cc2 

n6mico gregario, ya que laboral e hist6ricamcntc aparcci6 al-

rededor de 1870, cuando hombres asalariados, se enfrentaron a 

los artesanos en pos de una rcglamcntaci6n de trabajo".. (58) 

El tratadista francés Paul Pie, citado por Jos6 Manuel .. 

Lastra Lastra en una dcfinici6n que ya es clásica entre los -

tratadistas mexicanos, ha cxprcs3do que: ºcoalici6n es la ac

ci6n concertnda de cierto número de obreros o patrones, para 

la defensa de sus derechos o de sus intereses comunes". (59) 

(58) RAMOS Eusebio. Derecho Sindical Mexicano. Primera Edi- -
ci6n sin editorial, México, 1975., p5g. 28. 

(59) LASTRA LASTRA José, Manuel.- Ob ci~ .• p5g 253. 



Este autor también indica que la coalici6n despierta - -

siempre la idea de un conflicto entre los trabajadores y pa-

trones~ y que es el preludio de la buelga4 Por lo que mani-

fiesta. también que: la coalici6n es a la huelga. lo que el -

ultimatum es a la dcclaraci6n de guerra; esto es una amenaza 

de conflicto entre los trabajadores }" los patrones. 

Por lo mismo, este es un acto previo a la huelga, ya -

que sigue subsistiendo a lo largo de la suspensi6n de los tr~ 

bajos. 

La coalici6n no debe confundirse con el de asociaci6n -

profesional, ya que existen diferencias entre ambas figuras -

por la doctrina r la ley. 

El artículo 1Z3 constitucional fraccién X\~I del apartado 

"A'', dice: Tanto los obreros COQO los eDpresarios tendrán de

recho para coaligarse en defensa de sus rcspccti~os intereses 

forcando sindicatos, asociaciones profesionales. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931. en su artículo 258 

definía la coa! ici6n como: "el acuerdo teeporal de un grupo -

de trabajadores o de patrones para la defensa de sus interc-

ses comunes". La Ley de 1970,. reiter.S el cismo crit:erio en -

el artículo 355. 
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Diferencias existentes entre las dos figuras jurídicas: 

El Maestro Mario de la Cueva señala que la coalici6n es: 

"El acuerdo temporal de un grupo de trabajadores consti

tuida para la defensa de un interés actual; una vez satisfe-

cho ese interés o cuando se rcveln de imposible realizaci6n, 

cesa la coalici6n. La asociación profesional por lo contra-

río, es una organiz.aci6n permanente". (60) 

Desde este punto de vista puede decirse que es el sopor-

te de las instituciones de derecho colectivo de trabnjo, sin 

ella no serían posibles ni la huelga, ni la asocinci6n sindi-

cal. 

Estas conclusiones tienen un alcance doble, ya que valen 

tanto para el desarrollo real de la~ instituciones cuanto pn· 

ra su fundamentaci6n jurídica: la huelga y la asociaci6n sin

dical, como fenómenos sociales reales. no son posibles sin 

una coalici6n previa; o si no está reconocida la libertad de 

coalici6n, no podrían adquirir existe~cia legal ni la huelga 

ni los· sindicatos. (61) 

t60) DE LA CUE\'A, Mario. -
bajo. Tomo 11. Sexta 

""l1f"9T, plli; - 239. 
(61) Idem, pág. 240. 

El Nue\·c !'e,..ec:ho ~~x icano del Tra
edici6n. Editorial Porrúa, 1-'éxico, 



74 

Requisitos: La Suprema Corte de Justicia de la Nación s~ 

fi.ala tres requisitos a fin de que se rc3licc esta primera fo!. 

ma gregaria o solidaria entre los trabajadores; 

l.- Que se coliguen cuatro o más trabajadores¡ 

11.- Que tengan intereses comunes que defender; 

III.- Que dependan de un mismo patr6n; 

LA EXTINCION DE LA COALICION 

La coalici6n será siempre una amenaza que probablemente 

devendr~ en guerra si el patr6n no otorga a sus obreros las -

conceciones que sean justas. 

Tal parece que al quedar satisfechas las prestaciones 

exigidas, o realizado el fin del interés com6n del grupo la -

coalici6n temporal debiera desaparecer, porque, según se co-

lige, la vigencia de la misma queda sujeta a la consecucipon 

del fin propuesto por el grupo. 

El ejercicio del derecho de huelga y la coalici6n siem-

pre estarán latentes dentro del seno del sindicato y tal par~ 

ce que siendo su precedente esta no desaparece por el hecho -

de que se transforme en sindicato y volver& a reconocer, decl 

mos s6lo en el acto previo a la declaraci6n o acuerdo de los 

trabajadores mayoritarios de irse a la huelj:?a. (62) 

(6Z) RAMOS, Eusebio.- Ob ci~. pag. 31. 
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b) ASOCIACION PROFESIONAL, 

1. - Concepto: 

La asociaci6n profesional es la persona jur~dica colee~~ 

tiva, constituida libremente por personas que ejercen la mis

ma profcsi6n o profesiones vinculadas en torno a un objeto e~ 

m6n, con lo cual se busca el desarrollo y protección de tales 

profesiones y de sus miembros. 

Se propone la anterior dcfinici6n toda vez que se consi~ 

dcra a la asociaci6n profcsionnl especie del derecho general 

de asociaci6n (63), y esto en virtud de que scg~n se seJiala ~ 

con anterioridad, el derecho de asociaci6n es un derecho fre~ 

te al estado. El derecho de asociaci6n profesional es espcc! 

fico, se actualiza en torno al ejercicio de una profcsi6n o -

actividad productiva determinada, incluyendo las profesiones 

liberales frente al estado. (64) 

Por ello existen como asociaciones profesionales y no c~ 

mo simples asociaciones, colegios de abogados. médicos, ingc-

nieros, o bien organizaciones profesionales que agrupan a es

tudiosos de diversas ciencias o actividades en torno de un f~ 

(63) Oc BUE!i LOZANO, Néstor. Derecho del Trabajo. ToDO 11, 
Primera edici6n. Editorial Pori'úa, M6xico. 1976, pig.320 

(64) Ibídem pag. 484. 
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n6meno determinado, con fines eminentemente profesionales, 

que poco o nada tienen que ver con la lucha de clases que in

forma al nacimiento hist6rico sociol6gico y jurídico del sin

dicato. 

De la Cueva, en su ya clásica obra Derecho Mexicano dc1 

Trabajo, dedica varias páginas al tema Relaciones entre el De 

recho de Asociaci6n Profesional y en ellas expone dos teorías 

para proponer sus conclusiones. (65) 

Las teorías a que hace referencia son las que defiende 

el Doctor Kaskcl, al afirmar que la asociaci6n profesional 

es una aplicaci6n de la libertad general de asociaci6n, y la 

otra, la defendida por Hueck Niperdey, quien dice, que el De

recho de Asociaci6n Profesional es un Derecho particular dis

tinto del General de Asociaci6n. 

Mario de la Cueva concluye que, el Derecho General de -

Asociación si bien es distinto, constituye el origen del Der.!:_ 

cho de Asociaci6n Profesional (66) añadiern!o que "La as.:>cia-

ci6n profesional es un agrupaaiento permanente de hombres, -

especial, o lo que es igual, que es cJ.nicalilCnte en virtud del 

(65) DE LA OJEVA, Mario.- Ob ci~., pag. 320. 
(66) Ibidem pag. 3ZZ. 



artículo.123, Constitucional que adquirió las características 

que se le han atribuido: Derecho de clases cuya finalidad es 

conseguir el mejoramiento en las condiciones de vida de los 

trabajadores". (67) 

Dos son las objeciones que se tienen para conclusi6n sc

g6n Mario de la Cueva y son: El identificar a la asociaci6n 

profesional con el sindicato, y considerar como fines de nso

ciaci6n profesional s61o uno de los correspondientes a los 

sindicatos obreros. Se olvida de la, aunque poco imporrnntc, 

real existencia de la Sindicaci6n Patronal y de la posibili-

dad de asociaci6n de profesiones liberales. 
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2. Naturalez.a 

Si concebimos a la asociaci6n profesional como una espe

cie de la asociaci6n en general, participar! de la naturaleza 

juridica de ésta, con las características particulares de vi~ 

culaci6n profesional con fines profesionales. (68) 

(67) lbidez pag. 3ZS. 

(68) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, ci
tado por IBARGEN AllRENS SERGIO, Notas para el Estudio 
de una teoria general del negocio Jurídico, Edici6n del 
Autor. M~xico 197Z, pag. 143. 
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El vigente Código Civil para el Distrito Federal esta-

blece que la asociaci6n tiene su origen en un contrato; así, 

el artículo 2671, dispone que 11Bl contrato por el que se con~ 

tituya una asociaci6n debe constar por escrito". Se ha de 

apreciar que de acuerdo con el orden de rcglamcntaci6n segui

do por nuestro C6digo, este admite la closificaci6n que de 

los contratos hace Giorgi y el de asociaci6n es de los llama

dos constitutivos de personalidad. (69) 

Como es fácil suponer, esta añeja conccpci6n que data 

del C6digo Napole6n, ha tenido infinidad de defensores, en 

tre los que por su importancia y clasicismo cabe mencionar -

a algunos doctrinarios franceses de la talla de Planiol, Ri

pert y Boulangcr, partidarios de cst.n teoría. Los Últimos -

mencionados, por ejemplo, afirman que "La asociación es el 

contrato por el cual varias personas ponen sus actividades en 

común y llegado el caso también capitales. sin otro fin que -

la obtenci6n de beneficios".(70) Así mismo sef\alan que en 

estC tipo de actos. "Los contratantes, tienen todos, el mis

mo interés, lo que hace que se considere a este contrato como 

(69) RIPER GEORGES y BOILANGER, Jean. Tratado de Derecho Ci
vil. Primera edici6n, Ediciones la Ley. Tomo VllI1 Arge~ 
'riña, 1985, pág. 492. 

(70) Idem, pág. 462. 
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un tipo particular" (71) particularidad que se concretiza en 

l·a creaci6n de una persona moral o jurídico-colectiva, como 

se prefiere llamarla para alejarse del t6rmino de la Teoría 

de la Ficci6n. 

No obstante de que no es objeto fundamental de este tra

bajo la discusión doctrinaria sobre la naturaleza de la aso-

ciaci6n profesional, nos permitimos, sin embargo, tomar posi

ción respecto de este tema, por lo que en forma general se -

plantea a continuaci6n la cual se cÓnsidcra que sea el origen 

de la asociaci6n y la naturaleza de la ya mencionada asocia-

ci6n profesional. 

Desde un punto de vista muy particular, nos opoDCmOS ..a co.!! 

siderar a la asociación como producto de un contrato, toda --

vez, que este, como una especie de convenio encuentra limita-
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ciones para poder surtir efectos como constituyente de perso

nalidad, ya que el contrato en nuestra Legislaci6n, como en 

casi todas las de ascendencia romand-gcrm.ántica, tiene por o!!_ 

jeto producir o transferir obligaciones y derechos; diíeren-

ciándose del convenio, en que, 6ste, además de transferir, 

también modifica o extingue obligaciones; pero en ningún caso 

(71) GIUIAN FERNANDEZ, Leonardo. Los Sindicatos en M6xico. 
Primera edici6n, Editorial Alta~1!1xtli, M6xico, 1969, 
p5.g. 543. 



los art~culos relativos atribuyen al contrato o al convenio -

111 posibi.lidad de constituir personalidad jur~dica. 

80 

El contrato para su perfeccionamiento salvo que In ley -

establezca forma requiere, además, el acuerdo de voluntades -

libremente expresadas en torno a un objeto lícito. Estas vo

luntades son emitidas con intereses claramente distintos. da

do que la prestación de una de las partes es la causa de la 

correspondiente contraprestaci6n con cargo a la otra, ya que 

es obvio que a ambas partes les interesa obtener lo que la 

otra puede proporcionar. (72) 

Tomando en consideraci6n lo anterior, se puede decir, 

que las voluntades en el contrato son encontradas. 

La asociaci6n en general y la asociaci6n profesional en 

particular, tienen su origen en un acto que, lejos de crear o 

transmitir obligaciones entre quienes lo realizan, tiene por 

objeto la creación de una nueva persona jur~dico-colectiva, a 

trav6s, de la cual se facilite la consecuci6n de fines comu- -

nes y no de necesidades particulares. 

Cierto es que c\rentualmcnte aparecen obligaciones deriv!, 

(72) DE BUEN LOZANO, Néstor, Op. cit.TmlO Il, .pág 484. 
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das del acto constitutivo entre los socios y la asociaci6n 

con terceros e incluso entre los socios mismos, ante la soci~ 

dad o en su seno, y no como un contrato en funci6n de una co~ 

traprestaci6n, sino .en. atenci6n al cumplimiento de las no!: 

~as de organización de la nueva persona colectiva. 

Por otra parte, en el acto constitutivo de una asocia- -

ci6n, las voluntades de quienes lo realizan no se manifiestan 

puesto que es el mismo sentido, además de ser originadas por 

un mismo interés individual compartido, de satisfacer en com.!:!. 

nidad las necesidades o prctencioncs del grupo. Lleva (la v~ 

!untad) la intenci6n clara de coopcraci6n a un mismo nivel 

entre los socios para la consecuci6n de un objetivo idéntica

mente concebido por todos los participatncs. A esta idcnti-

dad en la concepci6n del objeto y del nivel participativo de 

los miembros se le denomina Affectio Societatis. 

Por ahora no se consideran otras teorías y razonamientos 

que nos lleven a rechazar aán mis la naturaleza contractual • 

de la asociaci6n y no profundizaré más en el tratas;ieinto de -

este tema. ya que lo ónico que se lograría sería una distrac

ci6n poco deseable del objeto del presente trabajo. S6lo te~ 

minaremos diciendo que la asociaci6n profesional halla su natura-· 

leza en un acto jurídico plural o colectivo de manifestaci6n 

de voluntad unilateral. de naturaleza negocia!. tendiente a -

la crcaci6n de una persona jurídica. Esta persona, en la es-



pecie, deber~ ser capa~ de lograr por sí, la consecuci6n de -

los fines profesionales de quienes la constituyen. 

3. Finalidades. 
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En p&rrafos anteriores se hizo referencia a la consccu--

ci6n de fines y realizaci6n de objetos. Es oportuno sefialar 

ahora cuales son o pueden ser las finalidades de una asocia-

ci6n profesional. 

Partiendo de la base de que no es posible softalar todos 

los fines, se propondrán aquellos considerados como de mayor 

relevancia. 

Parece ser que el principal objetivo de la asociaci6n -

profesional ha de ser, pugnar por el ejercicio 6tico y servi

cial de la profesi6n a fin de que esta efectivamente reporte 

utilidad y beneficios a la hwoanidad. 

El perfeccionamiento de las técnicas o sistemas propios 

de la disciplina es también de capital importancia, ya que. 

por este medio se consigue la capacitaci6n y superaci6n de -

los especialistas paTa un mejor servicio social~ 

Altamente relevante resulta la invcstigaci6n de los fen~ 

menos que constituyen el objeto de estudio de la profcsi6n. 



así como la enseftanza de los descubrimientos e innovaciones -

que se alcance, ya que se lograr~. la superaci6n de los espe

cialistas y la funci6n natural de perfeccionamiento y genera

lizaci6n de la ciencia o disciplina. 

También es de relevancia el que una asociaci6n de esta -

~ndole deba vel_ar por la ·Unificaci6n profesional )" humana de 

sus miembros, y por la seguridad del ejercicio profesional, -

así como por el mejoramiento de los niveles econ6micos y so-

cial de sus asociados. 
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Cabe hacer la aclaraci6n que bajo el concepto que de as~ 

ciaci6n profesional que se ha dado, es posible la participa-

ci6n como miembros de empleados y patrones, ya que su finali

dad es en funci6n de la profesi~n y no de la clase. 

4.- Asociaci6n Profesional y Sindicato. 

Este es un tema crucial en el presente trabajo en el que 

se intentará distinguir dos conceptos que se han identificado 

desde hace muchos años. En este sentido de Buen, dice; ''Tra

dicionalmente se utiliza la expresi6n asociaci6n profesional 

en el significado coincidente con sindicato" (73) y ciertame_!!. 

(73) DE BUEN LOl:ANO, Néstor.- Ob, cit., pag 485. 
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te así lo hacen la gran mayoría de los autores. Aán cuando -

parezca que la proposici6n es una sutileza innecesaria, cree 

~os conveniente. aclaraT la e~istencia de diversos ti,os o g~ 

neros de asociaciones. y difiero de quienes sugieren se llUJn-

tenga la confusi6n de los términcs. sacrificando. por una tr~ 

dici6n sin disciplina, lo escrito del estudio cicntífico.(74) 

El Derecho General de Asociaci6n que garantiza el arti

culo 9o. Constitucional, mismo que cuenta con una especie en 

el Derecho de Asociación Profesional, con el cual comparte la 

naturaleza de su actualizaci6n juridica~ es el Rismo que con

forma el Derecho de sindicalizaci6n en la medida en que todos 

estos tipos responden a la necesidad hum.a.na de asociaci6n - -

frente al Estado. 

El Derecho de Sindicalizaci6n 1 especie tambi~n del Dere

cho General de Asociaci6n. se est:.ablece en la Fracción ~'"VI. -

del Apartado "A'º del artículo 123 Const:itucional y se ha de 

señalar que las notas que aparecen especifican o conforman el 

género asociativo sin~icato. son las clases sociales. 1a con-

ciencia de clase y la il!lplantaci6n de un inst:ituto capa~ de -

sostener la lucha de clases. elementos todos cxtraidos de la 

definición que de sindicato proporciona el articulo 356 de la 

Ley Federal del Trabajo. en el que se reconoce que sindicato 

(74) GARCIA ABELLA.'\. Juan. Introducci6n al Sindicalismo. Pri
mera edici6n. Editorial Aguilar Madrid. 1911. pág. 35. 
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es una asociaci6n, de la que se pueden valer las clases so- -

cialcs, sean de trabajadores o patrones, con conciencia de 

clase, porque el estudio, mejoramiento y defensa de sus ~-

pcctivos intereses, implica esta conciencia, para sostener la 

lucha de clases, In cual se da cuando proletarios y· capitali~ 

tas buscan el mejoramiento y defensa de sus respectivos intc-

reses. 

Y no podemos considerar al sindicato como una asociaci6n 

con fines parciales y unilatcralizados por el mero interés 

privado de que miembros, como sucedería en la asociacipon pr~ 

fcsional tal y como se ha concebido, su misma raz6n de ser, 

trasciende el mero interés público para insertarse en fines -

políticos de fomento y de rcalizaci6n hasta ahora reservados 

al Estado y que son claramente tendientes a la consccuci6n -

de un modelo de sociedad dive.-so d~l actual. (75) 

De la asociaci~n profesional se ha dicho, que se consti~ 

tuyc por persona que ejercen la misma profcsi6n o profesiones 

vinculadas en torno a un objeto de estudio coraún. Ahora, úe 

los sindicatos se dirá, que. no necesariamente han de consti

tuirse por quienes tengan la misma profcsi6n 1 sino entre aqu~ 

llos que guarden la misma situaci6n dentro de la estructura -

social, por moti\•os reales o intelectuales, además de una re-

(75) DE LA CUEVA, ~!ario. Tomo 11 ob, ci·t., pag. 324. 



lación establecida en raz~n del trabajo, aunque no se niega -

que la asociación profesional pueda devenir en sindicato, al 

aparecer en ella la conciencia de clase y el deseo de partici 

paci6n en la lucha de clases. (76) 

El Derecho de Asociaci6n Profesional, scg6n se trat6 con 

anterioridad es un derecho individual frente al estado, no r~ 

quiere mayor aclaración, ya que, es cualidad compartida con 

el Derecho General de Asociaci6n que ya se ha visto, y el ser 

un Derecho de clase frente a la otra, no s6Io se deduce del -

enfrentamiento enunciado en la citada Fracci6n XVI, sino ade

más de un sano y justificado intento de proteger a quienes n~ 

cesitan protección; la fracción XXII, del primer apartado, 

del propio artículo 1Z3, Constitucional, declara injustifica· 

do el despido por a.filiación a un sindicato (77), lo cual ad~ 

más apoya al tantas veces citado Mario de la Cueva cuando d!_ 

ce: "Gl Derecho de Asocia.ción no seria bastante por sí mismo, 

es preciso obligar a los craprcsarios a que traten con las as~ 

ciaciones obreras" (78). Con lo expuesto se pone de manific~ 

to que el sindicato es una forma de organización del que ~cde 

"(76) DE LA CU1'VA, Mario.- Tomo II ob, cit., pág. 485. 

(77) CASTORENA JESUS. Manual de Derecho Obrero, Sexta edici6n 
Editorial Fuentes Impresores, MCx1co, 1973, plig. 241. 

(78) DE BUEN LOZANO, N~stor, Op. cit., pág. 483. 
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valerse_ "por ley~' cualquiera de las clases sociales, pero - - -

que, a la que le es realmente propia es a la clase proleta --

ria, ya que gracias al sindicato le es posible manifestar~e e~ 

mo clase. Como un ente de lucha frente al capitalista. 

De lo anteriormente podríamos determinar: 

"El derecho de Sindicaci6n es una especie clasista del D!:_ 

recho General de Asociaci6n que comparte con la asociaci6n pr.2._ 

fcsional un nivel de especie respecto de aquel, constituyéndo

se a la vez en nuevo g~nero¡ el sindicato tendrá por tanto un 

significado particular como asociaciGn de clase, vinculada es

trechamente al fenómeno de la lucha de clascs.(79) 

e) EL SINDICATO COMO SOCIEDAD DE DERECllO PRIVADO. 

Una primera tcoria considcr6 al sindicato como sociedad de 

derecho privado, posici6n tomada principalmente por la corric~ 

te del derecho civil, actualmente rechazada. Basaban su ~ea • 

r!a con Fundamento en que las personas jurídicas colec~ivas -~ 

que no estaban contempladas o reguladas por la ley, quedaban -

reguladas por las normas de derecho civil y que, teniendo 

el sindicato características similares a la sociedad, 

(79) Idem. p§g. 485. 



quedaba por lo tanto regulada por la misma. 

El código civil vigente para el Distrito Federal define 

a la sociedad en su artículo 2688 diciendo: 11 Por el contrato 

de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin co -

mán, de carácter prcponderantcm~nte econ6mico, pero que no 

constituye una cspcculaci6n comcrcial 11
• 
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De dicha <lefinici6n se desprenden las siguientes caract~ 

rísticas de la sociedad: 

l. La sociedad es una persona jurídica colectiva, rccon2 

cida por el mismo c6digo ch·il en- su artículo 25 al 

señalar; "Son personas morales: I II. Las sociedades 

civiles o mcrcantiles 11
• 

2. La socicJad es una r~crsona jurídica nacida de un con

trato, con 1m patrimonio aut6not:a; 

3. Se forma de la reuni6n pcr~anentc de 2 o más indivi--

duos; 

4. Persigue fines esencialmente ccon6micos, sin que con~ 

tituyan una especulación comercial, característica 

fundamental que le da el carácter de civil, ya que <le 

dedicarse a actos comerciales se considerarla mercan

til seg6n el articulo 2695 del c6digo civil para el -

·Distrito Federal al señalar: "Las sociedades de natu-



raleza civil 1 que tomen la forma de las sociedades -

mercantiles, quedan sujetas al c6digo de comercio". 

Partiendo de la dcfinici6n y caracter1sticas de la soci~ 

dad civil podemos sefialar: 
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l. El sindicato es una persona jurídica colectiva rccon~ 

cida por el mismo C6digo Civil en su artículo 25, fracci6n -

IV: "Son personas morales~ IV. Los sindicatos, las asociaci2_ 

nes profesionales ... 11 

"Podemos señalar que los sindicatos constituyen personas 

juridicad 1 seres ficticios, cuya existencia resulta hasta 

cierto punto imaginarioº, pero "que los sindicatos nacen ca 

mo personas morales por el s61o acuerdo de sus socios''· (80') 

Además de ser una persona jurídica moral, es distinta de 

la sociedad civil o mercantil ya que como scfiala el articulo 

28 del C6digo Civil para el Distrito Fe<leral: ''Las personas -

raoralcs se regirán por las leyes correspondientes, por su es

critura constitutiva y por sus estatutos''. As~, el sindicato 

al regularlo una ley especifica "Ley Federal del Trabajo'' - -

queda fuera por lo tanto áe la regulación del C6dlgo Civil o 

de comercio y afin por las normas que rigen a la sociedad.(81) 

(80) CABANELLAS, Guillermo, Op. cit., p. 45:1. 

(Sl) DE BUEN LOZA1'0, N6stor, Op. cit., p. 6ZB. 



2. El sindicato no es un contrato. El código civil cn

su articulo 199~, define al sindicato como: Los convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el 

nombre de contratos. Considerar al sindicuto como contrato -

"resulta contrario a la situación objetiva que caracteriza a 

aquel, pues el contrato hace nacer situaciones jurídicas in-

dividuales tcmporarias"(82) mientras que la uni6n de trabaja-

dores de nacimiento a una persona moral que podrá ser sujeto 

de derechos y deberes, y como tal <lcbcrá tener un nombre, un 

domicilio y un patrimonio; características todas que la dife

rencian con el contrato, ya que este Último va a limitarse a 

transferir y producir obligaciones pero nunca al nacimiento -

de una persona jurídica laboral. 

3. "Los sindicatos deberán constituirse con veinte trab!!._ 

jadores en servicio activo o con tres patrones, por lo me -

nos ••• '' (articulo 364 Ley Federal del Trabajo). 

A diferencia de la sociedad que requiere simplemente de 

Z 6 más individuos para su creación. 

4. El sindicato persigue el estudio, mejoramiento y dc-

fensa de sus intereses, mientras que las sociedades civiles -

persiguen un inmediato fin de carácter ccon6mico. 

(82) Sapoli Rodolfo A., Manual de Derecho Sindi.:'.:il, editorial 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 196:, p. S3. 
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No ha de considerarse al sindicato de naturaleza de una 

sociedad civil o mercantil ya que son figuras jurídicas dis

tintas tanto en su estructura como en su regulaci6n y fines 

que persiguen. 

d) EL SINDICATO COMO ASOCIACION 

Una segunda teor~a respecto de la naturaleza jurídica -

del sindicato la constituye aquella que lo considera como -

una asociaci6n. 

Cuando varios individuos convienen en reunirse, de man~ 

ra que no sea enteramente transitoria para realizar un fin -

común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carác

ter preponderantementc econ6rrico, constituyen una asociaci6n 

como lo establece el (articulo 2670 C6digo Civil vigente para 

el Distrito Federal). 

Del concepto de asociaci6n podemos precisar sus atribu-

tos: 
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l. La asociaci6n es una persona juridica scgán el artic~ 

lo 25 del C6digo Civil mencionado al señalar en su fracci6n 

VI: "Son personas morales: VI. Las asociaciones distintas de 

las enumeradas que se propongan fines políticos. cientificos, 

artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre -

que no fuere desconocido por la ley•·. 

z. Sace de un contrato. esto es, ''se constituye por un -



co~tr~to llamado ~ personae, es decir, por considera -

ci6n a las personas en atcnci6n a la confianza recíproca que 

se tiene en las mismas, en sus capacidades o conocimientos". 

(83) 

3. La asociaci6n no constituye una rcuni6n transitoria -

de 'individuos, sino que para su intcgraci6n es necesario que 

dicha reuni6n de individuos sea permanente. 

4. La asociaci6n debe perseguir fines comunes permitidos 

por la ley y que no sean prcpondcrantcmcntc ccon6micos. 

Debido a las cnracterísticas de la asociaci6n se ha 11~ 

gado a considerar al sindicato como tal, partiendo de la de· 

finici6n que se le da al mismo y que la Ley Federal del Tra

bajo en su artículo 356 señala: "El sindicato es la asocia

ci6n de trabaj ::i dores o patrones ... ", más aún 1 sin cr.iba rgo 1 

no debe considcrárscle como una asociaci6n de carácter civil 

ya que el sindicato se encuentra regulado por su propio ord~ 

namicnto legal, con caracteres propios y elementos muy part! 

culares que lo diferenc!an del llamado contrato de asocia

ci6n civil ya que el sindicato se dctennina "como un acto j!!_ 

rídico sui-gencris, personal y social que persiguen un fin -

común entre las paTtes, limitadas exclusivamente al estudio, 

(83) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil, -
Tomo IV; Porrúa, México, 1985, p. 317. 

9Z 
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mejoramiento r defensa de los intereses comunes en relaci6n 

única al problema trabajo y sus consecuencias 11 
.. (S4J 

En las asociaciones basta un objeto coman para que com -

prenda a personas de toda condición y profesi6n mientras que 

el sindicato debe ser homogéneo, es decir, solamente trabaja-

dores. 

El registro del sindicato se realiza ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsi6n Social en casos de competencia fcdc-

ral o en las Juntas de Canciliaci6n y Arbitraje, en las de -

competencia local¡ mientras que el registro de los estatutos 

de las asociaciones deben ser inscritas en el Registro Públi-

co de la propiedad. 

La Ley Federal del Trabajo determina la actividad de los 

sindicatos. mientras que los estatutos determinan la activi-

dad de la asociaci6n. Es :isí como se considera qu·e ºtodo sir: 

dicato es una asociaci6n cuya finalidad particular consiste 

en Ja defensa de los intereses profesionales, no sólo en su -

aspecto econ6mico, sino también moral".(SS) 

(84) GRAH.\.M FER:";ANDEZ, Leonardo, Op, cit. pág. 56. 

(85) CABANELLAS, Guillermo, Op. cit. p~g. 459. 



e) EL SINDICATO COMO INSTITUCION DE DERECHO LABORAi. 

"El-sindicato deviene de institución en cuanto a suco-

leCtividad, es una idea de obra o de empresa que se realiza y 

prolonga jurídicamente en un medio social. 

La instituci6n, entendida no al modo de medios de técni-

ca jurídica, sino en cuanto al elemento de organizaci6n so- -

cial, se realiza para el derecho en la figura de la institu-

ci6n corporativa"(86), esto es, "sería una insti tuci6n por - -

cuanto que los diferentes preceptos que regulan tanto el acto 

de su cclebraci6n, al establecer elementos esenciales y de v~ 

lide:, como los que fijan los derechos y obligaciones de las 

partes, persiguen la ~isma finalidad al crear una persona mo

ral, moís o menos permanente, que será la base de diversas y 

múltiples rclnciones jurídicas".(SZ) 

El sindicato, visto como sociedañ o como asociaci6n, ha 

sido considerado inicialmente, como simple contrato y, en tal 

sentiéo, es e\~identc que resulta contrario a la situaci6n ob

jetiva que caracteriza a aquel, pues el contrato hace nacer -

situaciones jurídicas individuales temporales. 

(86) GARCIA ABELL~~. Juan.- op. cit. pág. !3~-135. 

(:;7¡ ¡¿cm, pág. 56. 
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Sobre la tercera formulacion ha incidido, en cambio, la 

conccpci6n del sindicato como instituci6n, y en ese sentido -

se le considera universalmente, como una organización estable 

de carácter profesional, con medios y fines propios para la -

tutela de los intereses de una determinada profcsi6n, oficio 

o actividad laboral que representa, y que po~ su funci6n nor

mativa. del trabajo, se asemeja en aspecto profesional, a la -

corporaci6n medieval. {88) 

La naturaleza jurídica de los sindicatos estará determi

nada en atenci6n a sus características, y fines y funciones,

como a su regulación norma ti va. a su estructura y concepto; 

por lo que podrá ser considerado como una sociedad, asocia

ci6n, institución y 6rgano político o social. 

rssi llAPOLI P.fJDOLFO, A.- op. cit. pá~. 54. 
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CAPITULO CUARTO 

INFLUENCIA DE LOS SINDICATOS EN LA VIDA 
ECONOMICA DE LOS AGREMIADOS 

a) SINDICACION OBLIGATORIA 

La afiliaci6n al único sindicato existente o a cualquie

ra de los reconocidos, para poder conseguir ocupaci6n o para 

conservar la lograda, cuando el sistema se instaura dcspu6s -

de estar presentando servicios. Constituye este rcgimen la 

aosciaci6n profesional de los trabajadores,. sin excepción pro

pugnada para cvi tar la's maniobras patronales contra los afi-

liados a los sindicatos, mediante el forzoso ingreso a sus fl 
las. (89) 

Para ello, la libertad de los trabajadores no se reduce

ª las garantías otorgadas por los ordenamientos jurídicos a 

todos los ciudadanos, sino que va más allá, pues da derecho a 

todos los que trabajan para asociarse a un sindicato con sus 

compafieros de oficios o profesi6n. Sin embargo, la libertad 

de sindicación rebasa esos límites, pues el sindicato tiene 

también la prerrogativa de aliarse con otras agrupaciones, 

constituyendo federaciones y confederaciones. (90) 

(89) DICCIONARIO ENCICLOPED!CO, De Derecho Usual Tomo VI, De 
cima Cuarta lidici6n. Editorial Meliasta, Argentina 19797 
pág. 170-171. 

(90) LASTAA LAsTRA JOSE, Manuel Ob, cit. pág. 270. 

96 



Por eso, la idea de la existencia de una sindicaci6n 

obligatoria. Sin embargo, existen figuras jurídicas en las -

legislaciones laborales de México y en la de otros países, 

que obligan al trabajador a sindicalisarse obligatorinmcntc,

~ste, al no tener alternativas no puede elegir ni tampoco rcr 

husarse a determinada agrupaci6n, por lo tanto, finalmente a~ 

cede a afiliarse. 

La sindicaci6n obligatoria se defiende porque se libra -

así a los trabajadores de violencias y coacciones, y porque -

constituye el sindicato la fuerza del proletariado unido, - -

Mientras los obreros no agremiados, restan en caso contrario, 

fuerza al conjunto. 

Alejandro Gallart y Folch, citado por José Manuel tastra 

Lastra otros autores, de la libertad sindical, piensa que el 

sindicato oficial obligatorio presenta una enorme superioridad 

sobre el sindicato expontácno. El sindicato obligatorio deja 

de ser una manifestaci6n viva de la conciencia colectiva, pa

ra convertirse en un frío organismo oficialista. El sindica

to oficial privado de la adhcsi6n popular, sería un instrumcn 

to inútil en materia de pactos colectivos de condiciones de. -

trabajo, carecería de fuerza moral para imponer a sus propios 

sindciatos. (91) 

(91) LASTRA LASTRA José. Manuel, ob, cit.,. pág. Z7Z. 
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En pro de la sindicaci6n obligatoria, reforzada por la -

unidad sindical, se aduce que la multiplicidad de asociacio-

nes patronales u obreras nftade, a las pugnas usuales de con-~ 

trapuestas clases, las rencillas internas, y no menos violen

tas, entre los parciales sectores de la producción. 

Otros argumentos se basan en que los sindicatos carecen 

de fuerza y de autoridad cuando la mayoría de los trabajado-

res o considerable número de ellos muestra indiferencia grc-

mial; en que los empresarios pueden elegir, entre agremiados 

y no afiliados con preferencia por estos y debilitaci6n mayor 

aún de las asociaciones obreras; y en las medidas de fuerza,

singularmente la huelga, se frustran cuando no las segunda lo 

totalidad de los trabajadores. 

1.- IHPUGNACIO~. No obstante, sindicalistas como Sorcl 

argumentan contra la sindicaci6n obligatoria; el sindicato 

obligatorio es la dcstrucci6n de cuanto tiene <le socialista -

la instituci6n sindical, fundada en la librr. asociaci6n de Í!!, 

dividuos que persiguen fines prácticos próximos y razonables. 

Despotín declara que: ''Doctrinariamcntc la sindicaci6n 

obligatoria significa la anulaci6n del principio de libertad 

por un lado; y por otro, que la potestad legislativa es reem

plazada por la sindical que impone su voluntad como expresión 

colectiva, no consultando o manifestando la realidad de la 
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opini6n de sus componen tes 11
• 

Observaci6n hist6rica de interés es la que formula Hur

tado: ºEl sindicato Gnico es la f6rmula adoptada por todos 

los países totalitarios o de gobiernos fuertemente centraliz~ 

dos; tal es o fue el caso de Rusia, Italia, Alemania, Espafia. 

Así sucedi6 en Francia y Bélgica, bajo la ocupaci6n ale

mana. Corresponde agregar a esas menciones la Argentina, en 

la etapa que corresponde de 1943 a 1955 por la predilecci6n -

manifestada hacia el sindicato Único por el régimen entonces 

imperante, que renovaría tal régimen con el retorno al poder 

desde 1973 a 1976. 

2.- CRITICA. La sindicaci6n obligatoria contra lo que -

podría parecer, y de ahí la prcdilecci6n mostrada por los rc

gíemcns totalitarios, suele estar destinada a asentar sistc-

mas de predominio gubernamental. Esta modalidad asociativa -

desconoce el derecho de asociaci6n. 

En resumen, forzar a la sindicaci6n es lo mismo que ne -

gar ese derecho. En la sindicaci6n obligatoria, los fines de 

los sindicatos están prcdetcT111inados, sus autoridades vigila

das, su re~lamentaci6n impuesta por personas extrañas a los 

mismos; lo que era un derecho se convierte así en un deber. 
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Los sindicatos no pueden desviarse de sus verdaderos pr~ 

p6sitos, pero tampoco cabe variar sus fines, modificar su es

tructura, imprimirles funciones contrarias a su vocaci6n. El 

derecho de sindicación, eoncesi6n ben6vola o forzada de la 

autoridad estatal, debe ser eso: un derecho, nunca un deber -

impuesto.cocrcitivamcnte desde arriba. (92) 

La sindicaci~n obligatoria, tanto puede derivar del tex

to expreso de la ley e imponerse directamente, como resultado 

por vía indirecta de iniciativas sindicales internas. En am

bos casos se trata en principio, de violencia practicada con

tra los derechos b&sicos del trabajador. 

La sinüicaci6n obligatoria indirecta se hace generalmen

te a través de las cláusulas insertas en los convenios o con

trataciones colectivas de trabajo, o en las cláusulas de cx-

clusi6n. 

Lo que interesa aJentar aquí es que no importa de donde 

venga la vi~laci6n a ese derecho de libre sindicaci6n, si es 

por parte del Estado o del propio sindicato, pues en ese sen

tido muchas veces quien más atenta contra la libertad sindi-

cal aunque esto parezca parad6gico, son las Propias organiza--

(92) ldem pág. 273 
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ciones sindicales los cuales proponen ejercer una coacci6n s~ 

bre los trabajadores y de aceptar su disciplina. Tales medi

das llevan a la violaci6n al derecho de la libre sindicaci6n 

del trabajador. (93) 

b) DERECHO DE PREFERE.NCIA 

La palabra preferencia deriva del latín preaferensentis 

participio activo de pracferre, preferir. En algunas de sus 

acepciones, scg6n el diccionario de la Academia, significa-

primacía, ventaja que se otorga a una persona o cosa sobre • 

otro, elecci6n, inclinaci6n favorable o prcdilccci6n. 

El derecho de preferencia, se otorga a una persona por 

disposici6n de la ley para hacer efectivos ciertos derechos o 

con el fin de su elegibilidad para ser titular de un derecho 

en relaci6n con otras personas que pudieran tener cxpcctati-

vas sobre el mismo. 

Los derechos de preferencia establecidos en el artículo 

111, fracci6n I, de la ley de 1931, reformado por Decreto de 

31 de diciembre de 1956, y en los Artículos 154 a 158 de nue.! 

tra ley vigente, constituyen según De la Ci:eva, limitaciones 

(93 j G . .\P.CCA MAYSEZ. Eduardo. - Introducción al Estudio del De
recho. Trigesima quinta eCITCTon. Ed1tor1ai Porrüa MexI
co:-I9 77 pag : 16. 



a la "libre selecci6n del personal por el empresario, pues lo 

obligan a utilizar a- los trabajadores que disfrutan de esos 

derechos, con exclusión de quienes no son titulares de 

ellos". (94) 

Las condiciones para que surta el derecho de preferencia 

con respecto al nacimiento de una nueva relaci6n de trabajo -

son dos, segán lo expresa el art. 154: 

1.- Que no exista contrato de trabajo. 

2. - O de existir, que no contenga la cláusula de admi- -

si6n. 
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La ley fija una condición complementaria: que haya igua..!_· 

dad de circunstancias entre los candidatos ya que, de no ser 

así, el patrón podrá emplear al que por sus especiales cir· -

cunstancias le convenga más. (95) 

El derecho mexicano reconoce la legitimidad de la cláus~ 

la de admisi6n en virtud de la cual se obliga al patr6n a no 

aceptar, sino a trabajadores miembros del sindicato titular, 

o administrador del contrato colecti~o o del contrato-ley. 

l9~) C.\~TRA L\~TRA José Manu.~J~~i~·: Oc. cit., pag. 271. 

(95) DE BUEN L. t-;éstor.- Der~Ch·a· del trabajo. Tomo II. Prime
ra Edici6n. Editorial .Porrua, México 1976. pág. 26,·265. 
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Pero cuando esta cláusula no existe, no obstante que en prin

cipio se reconoce la facultad del empresario de seleccionar -

su personal, se le impone la obligaci6n de preferir, en igual 

dad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos, a quic-

nes les hayan servido satisfa'ctorinmcntc por TT1ayor tiempo y a 

los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.~6) 

Para Néstor de Buen, los derechos de preferencia y de a~ 

tigücdad son: "los instrumentos jurídicos de la desigualdad". 

No creemos que pueda hacerse de ell~s clasificaci6n, en el 

sentido de considerarlos buenos o malos, justos o injustos. 

Aunque también estima necesario que debe procurarse la sindi

calizaci6n de los trabajadores.(97) 

Para el Maestro José Dávalos Horales: el derecho de pre-

ferenci~ se hace ''con el objeto de fo~entar la sindicaliza- -

ci6n". (98) 

Los factores de preferencia que marca la ley, a partir -

de la reforma, son~ 

a) S"acionalidad ~lexicana 

(96 :1 LASTRA LASTRA, José ~!anucl. op. cit. pág. 27 l. 

(97 i DE BUE1' L. Néstor. op. cit. pá~. 263. 

(98) DAVALOS )!ORALES, José. - Derecho <!el Traba;o l. Segunda 
Edici6n. Editorial Porrúa, ~lex1co 1985. plg. 231. 



b) Servicios prestados satisfactoriamente, por mayor 

tiempo. 

e) El hecho de tener a su cargo una familia, y no tener 

otra fuente de ingreso ccon6mico. 

d) El pertenecer a un sindicato. 

Explicaremos en forma particular a cada uno de ellos. 
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a) Nacionalidad ~fexicana.- El artículo tercero en su se

gundo párrafo, sefiala las razones por las que no podrán invo

carse para establecer preferencias. 

b) Servicios prestados satisfactoriamente, por mayor 

tiempo. Este derecho de preferencia presenta más ángulos pa

ra discutir. El artículo 156,dicc que sin tener el carácter 

de trabajadores de planta prestan servicios en una empresa o 

establecimiento supliendo las vacantes temporales, y a los 

que dcsempeficn trabajos extraordinarios o para obra determin~ 

da que no constituyan una actividad normal o permanente de la 

empresa. 

En realidad lo que se pretende es proteger a los trabaj~ 

dores que en ocasiones,por estar supliendo ausencias de trab~ 

jadorcs titulares de una planta, son considerados como even-

tuales pese a que no hay soluci6n de continuidad en sus serv! 

cios. 

c) El hecho de tener a su cargo una familia y no tener -
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otra fuente de ingresos.- Esta adici6n nl texto de la ley de 

1970, integra un motivo de preferencia. Partiendo del su- -

puesto que no existe entre nosotros el salario familiar. 

d) El pertenecer a un sindicato,- En el Artículo 154 se 

menciona que pertenecer a un sindicato, cualquiera que este 

sea y que está legalmente constituido, constituye un motivo -

de preferencia. 

LA VIOLACION DEL DERECHO DE PREFERENCIA 

Artículo 157.- "El incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabaja-

dar para solicitar ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

a su elecci6n que se le otorgue el puesto correspondiente o -

se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Te~ 

drá además derecho a que se le paguen los salarios a que se -

refiere el párrafo segundo del artículo 48 (salarlos vencí- -

dos''). 

e) CLAUSULAS DE EXCLUSION 

TERMINOLOGIA 

Se impone que previamente, intentemos una explicaci6n 

respecto de las denominaciones e~pleadas en el título de este 

~nálisis, a causa de los diversos términos que suelen usarse 
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para designar las ins.tituciones jurídicas respectivas. (99) 

Fue en la convención textil aprobada en los anos de 1925 

a 1927, alcanzó la C.R.O.M. su primera victoria, al conseguir 

que se incluyera la cláusula de ingreso en favor de los trab~ 

jadores sindicalizados. Transcurrieron dos aftas y al anun- -

ciarse en 1929 la expedici6n de una Ley Federal del Trabajo 

para toda la Rep6blica, se movilizaron nuevamente los sindic~ 

tos de la C.R.O.M. y obtuvieron una victoria total en la ley 

de 1931, cuyos artículos 49 y 236 reconocieron la legitimidad 

de las cláusulas de exclusión. 

En sus inicios las cláusulas constituyeron un instrumen-

to valioso en la lucha del trabajo contra el capital, un el~ 

mento de integraci6n y consolidaci6n de la fuerza sindical, -

y sobre todo fortalecieron la uni6n de los trabajadores en el 

debate sobre las condiciones colectivas y prestaci6n de los -

servicios. Más tarde se convirtieron en un elemento de fuer-

za y de combate de la tendencia sindical que lograba la mayo

ría de los trabajadores en una cmpre.sa o cstablccimicnto.(100) 

(99) SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.- Revista Me
xicana del Trabajo. NGm. 3. Tomo XVIII. Septiembre 1970. 
p5g. 26 

(100) DE LA CUEVA, Mario Tomo II. Ob, cit. pág. 306-307. 
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CONCEPTO: 

En el derecho mexicano, desde la ley de 1931, las cldus~ 

las de exclusi~n son normaciones .de los contratos colectivos 

y de los contratos-ley, cuya finalidad consiste en el empleo 

exclusivo de trabajadores miembros del sindicato titular del 

contrato colectivo y en la separaci6n del empleo del trabaja

dor que sea expulsado o renuncie a f onnar parte de dicho sin

doca to. 

En la doctrina mexicana, Mario de la Cueva distingue con 

base en la legislaci6n respectiva, entre cáusulas de exclu---

si6n de ingreso y cláusulas de exclusi6n por separaci6n, uti

lizando la denominaci6n gen6rica de la clfiusula de exclu-

si6n. (101). 

El Maestro Baltazar Cavazos Flores, emplea las designa-

cienes distintivas de cláusulas de admisi6n o ingreso, y de 

la cliusula de exclusi6n, porque a su juicio, tratándose de 

la clflusula de exclusi6n de ingreso y la de separaci6n, "gra

maticalmente. la primera, contiene una contradicci6n y la se

gunda una redundancia en virtud de que no se puede excluir o 

ingresar al mismo tiempo y debido a que la exclusi6n supone -

necesariamente separaci6n". (102) 

"(101) 

(102) 

DE LA CUEVA Mario. Ob. cit., pag. 309. 

CABAZOS FLORES, Baltazar.- Las 500 preguntas mas usua-
les sobre temas laborales. tercera edici6n. Ed1tor1al 
Trillas Mhico, 1989. pág. 160 



108 

PoT nuestTa parte, ~mplcaremos la f6rmula genérica de 

exclusi6n; y para referirnos a las dos modalidades que se -

adoptan en la legislaci6n mexicana, nos parecen preferibles -

las expresiones cláusulas de exclusi6n para ingreso y cl,usu-. 

las para despedir. 

El artículo 395, equivalente al 236 de la ley de 1931, -

nos dice que las cláusulas de exclusi6n se dividen en: 

1.- Cláusula de exclusi6n de ingreso. 

2.- Cláusula de exclusi6n por separnci6n. 

Ambas cláusulas deben su existencia a los contratos ca--

lectivos ya que sin ellos no podrían existir. 

La crcaci6n de la cláusula de exclusión no constituye una 

obligaci6n para la empresa en lo que se refiere a su establee! 

miento, pero una vez creado se vuelve obligatoria en cuanto a 

su cumplimiento y aplicaci6n. 

De la primera de ellas debemos entenderla como el deber -

jurídico que tiene el empresario toda vez que ya cclebr6 un 

contrato colectivo, obligándose a contratar cx~lusivamcnte a -

trabajadores miembros del sindicato contratante, limitando la 

facu1tad de la empresa para coleccionar a su personal, pero lo 

realmente ilegal es coartar la libertad individual de contra-

tarse por parte de los trabajadores, para así ganar el susten

to de su familia, estableciéndose una incongruencia. toda vez 
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que no pueden ser sindicalizados, aquellos que no tienen la -

calidad de trabajadores en una empresa. 

La cláusula de exclusi6n por separaci6n, la debemos en -

tender como la obligaci6n que tiene el patr6n de separar de -

la fuente de trabajo a los miembros que: 

1.- Renuncien al sindicato. 

z.- Sean expulsados del sindicato. 

Los efectos que las cláusulas de cxclusi6n produce son·

los siguientes: 

a).- La pérdida del empleo por parte del trabajador. 

b).- La p~rdida de los derechos adquiridos por p~rte del 

trabajador, tales como la jubilaci6n y la conscrvaci6ndc otras 

como la prima de antigüedad. 

e).- La liberaci6n de responsabilidad alguna por parte -

de la empresa en la separaci6n del trabajador de la fuente de 

trabajo. 

Por lo que hace a la doctrina, en nuestro país, se en- -

cucntra dividida en el cuestionamiento sobre su constitucion~ 

lidad~ ya que atenta contra el libre ejercicio dC la libertad 

para sindicalizarse. 
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' Maestros como Mario de la Cueva y Bal tazar Cavazos, son 

los representantes de esta corriente. Otros notables juris-

tas como el Maestro N~stor de Buen, Trueba Urbina y Jes~s Ca_!' 

torena afirman que es ben6fico, ya que impide la infiltraci6n 

do elementos nocivos en los sindicatos, porque las Garantías 

Sociales deben estar por encima de las individuales. 

Por nuestra parte, consideramos que la cláusula de cxclu 

si6n en sus dos modalidades viola, entre otros derechos fund~ 

mentales, el csp~ritu de la libertad que establece la Carta -

Magna y con'tradice asimismo a la ley reglamentaria, donde se 

afirma que nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindica 

to, 

Una vez planteada la situaci6n jurídica de la clftusuln -

de cxclusi6n, inJcpendientcmcntc de la posici6n doctrinal que 

se adopte sobre su constitucionalidad 1 debemos analizar pri-

mordialmente su verdadera funci6n dentro de los sindicatos y 

la forma en que afecta la \•ida ccon6mica de los trabajadores• 

siendo este Gltimo punto el más importante en el presente tr! 

bajo. 

El sindicato funciona como bolsa de Trabajo, proporcio-~ 

nando el trabajador que cobija en su gremio. todos los derc-

chos y prerrogativas que pueda gozar el sindicato. 
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La cláusula de exclusi6n en realidad protege más al sin

dicato que al trabajador, ya que mantiene al trabajador unido 

al sindicato bajo la prcsi6n de perder el empleo. 

Es indudable. que la cláusula es una gran anna de pre- -

si6n en contra de los empresarios, pero también lo es para -

los trabajadores, ya que de esta manera es como el sindicato 

se fortalece, porque condic_iona la obtenci6n del empleo a su 

permanencia al organismo gremial y la consecu~ncia m~s grave 

que le puede ocurrir Por indisciplinarse o renunciar al orga

nismo sindical, es la pérdida de su empleo. 

Como lo hemos visto, a la cl~usula de exclusi6n la pode-

mas sintetizar a la imposibilidad de obtener un empleo en una 

e111prcsa o la pérdida del mismo. 

Por lo que considera que los sindicatos inf~uyen decidi· 

damente en la vida econ6"ica de los trabajadores ya que como 

el caso de la cláusula de exclusi6n, no solo es usada por los 

sindicatos para negar la libertad de asociaci6n gremial, sino 

que deja a merces de éstos a los trabajadores. privándolos -

del sustento para él y su familia. 
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d) LA IDEA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

CONCEPTO DE ESTABILIDAD 

La estabilidad, en sentido propio, consiste en el derc 

cho del empleado a conservar el puesto durante toda su vida -

laboral; o sea, en el caso de existir jubilaciones o pensio-

nes por vejez e incapacidad, hasta cuando adquiere el derecho 

a la jubilaci6n o pensi6n, no pudiendo ser declarado cesante 

antes de dicho momento, sino por algunas causas determinadas. 

Desde el punto de vista jurídico el contrato de trabajo 

con derecho a In estabilidad se presenta, como un .contrato 

por tiempo determinado, en el cual el término coincide con el 

momento en que el trabajador logra la edad prevista para ad-

quirir el derecho a la jubilaci6n o pensi6n, o la fijada por 

el ordenamiento general o especial, como límite máximo para -

su prcsentaci6n laboral. 

Las diferencias entre las dos formas de contrato, en el 

campo práctico, consisten especialmente en esto: 

a) Que mientras el término es pactado libremente por las 

partes en ocasi6n de la cstipulaci6n del contrato individual, 

el derecho a la estabilidad, por lo general, está previsto -

por la ley o por otras reglamentacioµcs de carácter general -

que se proponen otorgar un mayor amp~ro· a ciertas clases de -
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trabajadores en consideraci~n de la naturaleza especial de la 

rama de actividad en que act6an (servicios pfiblicos, banco, -

etc.). 

b) Mientras que el término, en la generalidad de los ca

sos, es bilateral, o sea, rige respecto a ambos contratantes; 

empleador y trabajador, la estabilidad está dispuesta salame!!. 

te a favor del trabajador, puesto que en caso contrario, se 

llegaria a consagrar la obligación para el trabajador de vin-

cular sus servicios por toda la vida a un empleador, obliga- -

ci6n que estfi. prohibida por algunas legislaciones. 

e) La disposición contractual que reconoce el derecho a 

la estabilidad indica las causas especiales que producen la 

extinci6n de ese derecho, las cuales son numerosas y amplias 

de las que podrían invocar·se, en base al derecho común, al 

efecto de la resoluci6n del contrato a plazo. 

d) La estabilidad se completa con un regi111en ·de jubila--

ciones y pensiones. El t.~rmino fijado para adquirir el dere

cho a la jubilaci6n, funciona así como límit.e a la estabili-

dad, al mismo tiempo que esta constituye una condición oport!!, 

na, sino absolut.amente necesaria para un bien ordenado siste-

ma de jubilaciones gremiales. (103) 

(103) DEVEAZI L, Mario. Lineamientos de Derecho del Traba{º· 
Segunda Edici6n. Tipografia Editora. Argentina 195 . 
pág. 265. 
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Es indispensable mencionar al~s· antecedentes legislat!. 

vos sobre el problema de la estabilidad en el empleo, porque 

s61o así se entienden con mayor claridad., los alcances que -

tiene la áltima refoTma hecha a la Constituci6n Política del 

País y a la Ley Federal del Trabajo en 1962. 

En la Constituci6n Política de 1917, se incluyeron las -

fracciones XX, XXI, XXII, del Artículo 123, que motivaron: du-

rante largo tiempo debates entre los jurisconsultos y la ncc~ 

sidad de que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, para reglamentar la jurisprudencia que interpretar.a -

adecuadamente tales preceptos: 

La fracci6n XX cstableci6 las diferencias a los confli~ 

tos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a una Junta .. 

de Conciliaci6n y Arbitraje formada por igual número de rcpr~ 

scntantes obreros de los patrones y uno del Gobierno. 

La fracci6n XXI.- Si un patr6n se negara a someter sus 

diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, se d3rá por terminado -

el contrato de trabajo, y qucdar3 obligado a indeumi:ar al -

obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa 

fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato 

de trabajo. 
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La fracci6n XXII.- El patr6n que despida a un obrero sin 

causa-justificada, o por haber ingresado a una asociaci6n o -

sindicato o por haber tomado parte en una huelga l!cita 1 est~ 

r4 obligado a elecci6n del trabajador, a cumplir el contrat~ 

o-a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 

La Ley Federal del Trabajo, por su· parte enumer6 en el -

articulo 121, las causas de rescisión del contrato individual 

de trabajo, ·por parte del patr6n en cuyas causas no incurrí-

ría éste en responsabilidad alguna. (104) 

El articulo 122.- El patrón que despida a un trabajador 

por alguna o algunas de las causas a que se refiere el artíc~ 

lo anterior, no incurre en responsabilidad. 

Si· posteriormente no se comprueba la causa del despido 
/1 

el trabajador tendrá derecho a que se le pague~ los salarios 

vencidos desde la fecha en que prcsent6 su reclamaci6n, hasta 

que termine el plazo que esta ley señala o la Junta de Conci

liaci6n correspondiente, para que pronuncie su resolución de

finitiva sin perjuicio de las acciones que le competan por h~ 

her sido despedido sin causa justificada. 

(104) GUERRERO EUQUERIO. Ob. cit., pág. 107-108. 
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En la Carta Constitutiva de la Organizaci6n de los Esta

dos Americanos se dej6 asentado que: "El trabajo es un dcre -

cho y un deber social •.• , ha de efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud, y un nivel econ6mico decoroso, 

tanto en los años de trabajo como en la vejez o cuando cual-

quier circunstancia prive al hombre de ln posibilidad de tra

bajar". 

Art. 23, punto primero de la Declarnci6n Universal de D~ 

rechos Humanos. aprobada y proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948, segGn la -

cual: 

"Toda persona tiene d"crccho al trabajo, a la libre clcc

ci6n de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfacto- -

rias del traba_io y a la protecci6n contra el desempleo". (105) 

U05) GUERRERO, Euquerio. op. cit. pág. 109. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El Derecho de asociación Profesional es un de

recho natural que radica en la persona humana, en su carficter 

de ser politice y social~ 

SEGUNDA.- Existe una formaci6n por parte de los indivi-

duos o trabajadores, de organizaciones como expresi6n includ!. 

ble de su naturaleza social y de su instinto gremial, se evi

dente que los trabajadores se han organizado para la defensa 

de sus intereses comunes desde los tiempos mis remotos, y si 

bien es cierto que en ocasiones el poder pGblico con sus di·

versas manifestaciones ha intervenido en el régimen interno -

~e las variadas asociaciones profesionales de manera indebida 

y arbitraria, esto se ha efectuado con posterioridad a la ma

nifestacl6n misma del fcn6mcnc asociativo. 

TERCERA.- Los trabajadores se han asociado desde los - -

Liempos más remotos~ independientemente de la necesidad natu

ral para satisfacer necesidades de grupo y_sociedades deriva

das tle las diversas relaciones sociales. 

CUARTA.- En nuestro pars el sin¿icato es una institución 

C.e dere..:ho colectivo de trabajo que tiene c:!:lo finalidad, el 

es'tudic y .:iefE;nsa y. ::iejorar.:iento ¿e l~s i::.tereses .:!e clase -

:¡:::.e representa. 
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QUINTA.- El sindicato como toda unidad grupal n la que -

pertenece, tiene una clase determinada, es la uni6n de indivi 

duos que buscan un fin coman, es decir que s~ unen a estudiar 

mejorar y defender sus intereses, pero este dcrecho:n:diíere~ 

cia de la asociaci~n en general esta limitado unica y exclus! 

vamente a un grupo de personas, trabajadores y patrones. 

SEXTA.- La conceptualizaci6n del sindicato se encuentra 

perfectamente expresada en la Ley Federal del trabajo y de -

igual manera todos aquellos elementos que son fundamentales -

para su realización y constitución. 

SEPTUL\.- Los trabajadores, sin necesidad de autoriza--

ción previa tiene derecho a constituir sindicatos, y afiliar

se al de su elección no afiliarse y desafiliarse. TambiEn -

tienen derecho a la negociación y contrataci6n colectiva, y -

en caso, al ejercicio pleno del derecho de huelga. 

OCTAVA.- Por otra parte la actividad externa del sindic~ 

to p.:esE:nta dos variantes, primero la realizaci6n de su fina

lidad de defensa de los intereses de los trabajadores micm- -

bros en las condiciones de su trabajo. 

En la segunda variante el sindicato cumple una labor cás 

extensa, r puede tener actividades como lo son su participa--
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de .trabajo, en la soluci6n de los conflictos laborales. 
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NOVENA.- El registro de los sindicatos es un elemento 

que sirve o conlleva el autenticar la existentia legal del o~ 

ganismo como sujetos de derechos y obligaciones, pero debemos 

tomar este como un acto esencialmente administrativo, que el 

Estado otorga a estos organismos sindicales, aunque el regis

tro no dependa de la constituci6n de este tipo de organizaci~ 

nes, sino la capacidad de actuar. Opera otorgfindolc persona

lidad juridi~a que se traduce en la capacidad de ejercicio. 

OECIMA. - Se debe buscar la unidad del movimiento sindi-

cal, una sola estrategia de lucha, el camino que queda a los 

trabajadores es dominar y superar su dispersión atrav~s de 

acuerdos o pactos sindicales que de alguna manera ayudcr~ a su 

unidad verdadera para co~cnzar la defensa de sus derechos y · 

valores m!ís generales que hoy cstan siendo afectados. 

DECnlA PRUIERA. • La sindicación en México es un derecho 

reconocido en la constitución y reglamentado específicamente 

en la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA SEGUNDA.· Los sindicatos no son organos .!::: Esta· 

do, ya que tienen per:sonalidad juridica propia reconocida por 

este. 
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