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1 N T R º~º u e e .1 o N 

-El slndlc:Úisnlo~Eontemp-iíráneo .se gestó cerno una 
'-1 ,,, '., 

cor.-

secuencia cle:;i.~ -dÍ~IsjÓ~ scÍdar que produjo el capitalismo, re

sultadc ·de· ff!osof!Ú .. lndivtdual!stas que tienen en Emmanuel -

Kant a su'prl~clp~I ·expo~ente, 

Al triunfar el Individualismo absoluto, el hombre -

quedó desde el punto de vista profesional co~pletamente aislado. 

Por ello podemos afirmar que la Asociación profesional es un -

producto del liberalismo, doctrina que cbligó a los trabajado--

res a unirse en defensa de sus Intereses. 

As!, se gestaron mültlples movimientos obreros que -

representaban la inquietud espontánea de la clase trabajadora.

inquietud que con la evolución de los tiell'pos y principalmente 

de las ideas desembocarla en la organizaciór. sindical que cono

ce~os como sindicato o asociación profesional y que a su vez -

fue fuente de la formación y evoluciór. del sindicalismo. 

El sindicalismo nace de la unión de las asociaciones-

profesionales o sindicatos, que habier.do logrado integrarse co

mo orgar.izaciones locales dentro de cada empresa, ccnsideraron

que la lucha era todavla desigual y la Igualdad sólo se logra-

ria buscando con ello un proceso que no se detuvo hasta culml-

nar con las uniones nacionales, las federaciones y las confede

raciones. 

Es importante hacer notar que el sindical lsmo, aOn el 
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mas radical, en su fondo ideológico, no busca la destrucción 

del capital ni de las cosas, sino que su lucha la endereza, 

buscandc la supresión de los principios jur!dicos en que se 

apoya el régimen capitalista; busca la substltuciór. del capita

llsmc por un régimen de justicia social; no busca la destruc--

clón de las leyes econówicas, sino reclama que se utilicen en -

beneficio de los hombres. 

En sus inicios el sindicalismo soster.!a que las aso-

elaciones profesionales deben mantenerse alejadas de la pol!tl

ca, ya que esta las corrompe y las hoce presa de los pol!ticos, 

sin embargo, los directores del movimiento obrero tawbién han -

sostenido que la participación de los trabajodores en la vida-

del estadc, no solo es útil, sino necesaria para conseguir de

inmedlato mejores condiciones de trabajo. 

La conjunción, resultado de este pensamiento trajo -

como consecuencia, que los lideres obreros , empezaror. a inte-

grar los Parlamentos y CAmaras de representantes, hecho éste -

que en México hizo que el sindicalismo perdiera su ruta, pues -

la vinculación del movimiento obrero con el partido pol!tico -

oficial sumió a los dirigentes sindicales en la burocracia es

tatal y les hizo olvidarse de la causa fundamental de su exis-

tencia y no obstante ese matrimonio por tanto tiempo cor.sumado 

ente el sindicalismo y el gcbierno, México se encuentra afecta

do por una crisis no sólo econó~ica sino también de relaciones

entre el gobierno y· las centrales obreras; esa simbiosis existe~ 
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te desde hace casi ses.enta años entre la dirigencia sindical y 

el gobierno a travez del partido oficial, esU muy deteriorada

e incluso ha desaparecido para algunas federaciones sindicales

que han mostrado su inconformidad con el trato dadc a las rela

ciones laborales, por lo que nos estamos percatando que dicho -

sistema llegó a su fin después de casi sesenta años de eficien 

cia. 

El sindicalismo no debe vivir a la vera de las decl-

slones del gobierno, porque ello le priva de la fuerza necesa-

ria para reclamar la libertad e indeper.dencia sindical; mien--

tras a los sindicatos se les controle mediante un registro del

que depende su existencia, su capacidad y representación estar~n 

limltadcs y ello a la vez limitará la fuerza del sindicalismo -

mexicanc. 

Sin emtargo considero que Ja batalla no est~ perdida-

pero es necesario que las centrales obreras, vutlvan la vista

ª los d!as amargos que vivieron los trabajadores que generaron

Y mctivaron Ja creación del sindicalismc y recuerden Jos princ.!_ 

pies y metas que dieron nacimiento a esta institución. 

El SUSTENTANTE 
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CAPITULO PRIMERO 

J.- CONCEPTOS GENERALES DE SINDICALISMO. 

El Sindicalismo es la doctrina que orienta a Jos sindicatos a -

formular posiciones fuera del cuadro puramente profesior.al. (1) 

Dentro del sindicalismo ideal según BONNARO se puede concebir -

come un sistema social que consiste en atribu.•r una cierta particlpaciór. a -

los sindicatos profesionales en Ja organlzaclón y funcionamiento de la vida -

económica. (2) 

El slndicallsmo como fenómeno social, persigue Ja tendencia del 

prose\ltlsmo y del monopolio de la representación de clase, ten~enc!a que vl~ 

ne determinada en primer Jugar, por el esp!rltu expansivo de todos los movi-

mientos sociales vigorosos, y después por imposición masiva de las t~cticas -

slndlca\es, especialmente de Ja t1uelga, que exigen para conseguir un éxito, -

lograr el mantenlmlento de la disciplina sindical sobre la mayor!a de los --

obreros del afielo. Esta aspiraciór. al monopolio determina una tendencia a 

la ccacclón que es la causa de la mayor parte de las vloler.cias sindicales. -

(3) 

Es sabido que para lograr mejores condiciones de trabaj0 se re

quiere una organización sindica\ fuerte, libre y espontánea, as! como un esp_I_ 

rltu colectivo robustecido por Ja cohesión disciplinada que la profesi6r da;

en tanto que " las actividades al margen de los intereses profesionales dls-

persan las fuerzas morales y materiales de los slndlcatos en asuntos que no -

son tlpicamente suyos ", sin embargo, son muchos los paises en dende en la -

pr~ctica, en la legislación positiva y aún en Ja doctrina, las organizaciones 

sindicales estan unidas a algún partido que las dirige, re¡;ula y uti 1 iza en -

provecho propio. A esa situación contribLye el que "el Estado no puede dar

un paso sin tener en cuenta el hecho sindical " y, a veces lo da para amoldar 

~ELLAS, G.- Derecho Sindical y Coot"porotivo.- Blbliogroflo A,.gentlno, 

Suenes Aires, Argentino, p6g. 255. 
(2) IDEM.- p6g. 256. 

(3) !B!DEM.- p6g. 256. 
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a sus propias necesidades a los sindicatos, .util izandolos cerne resortes de su 
dinamismo; y en otras, los grupos pol!tlcos usufructuarlos del gobierno, con
fundiendo éste con Estado, ponen a su propio servicio a los sindicatos, con -
lo cual desnaturalizan sus fines "· (4) 

Algunos autorles sitúan el origen del sindicalismo en la Ingla
terra del Siglo XVIII, cuandc se Iniciaron los movimientos obreros que dieron 
nacimiento a las organizaciones que después se denominaron TRADE UNIONS. 

En realidad en el Siglo XVIII se gestaron multlples movimientos 
obreros que representaban la Inquietud espontanea de la clase trabajadora, I~ 

quietud que posteriormente con la evo!uc16n de los tiew.pos y principalmente -
de las ideas, desembocar!a en la organizaci6n sindical que conocemos como as!'. 
claci6n profesional o sindicato y que fue fuente a su vez de la formac16n y -

evolucl6r. (del tiempo y las Ideas} aproximadamente en el año de 1825, cuando
surge la primera época del sindical lsmo inglés. 

Podemos señalar con el tratadista español Alejandro Gal lard y -
Foc~. que el sindicalismo es el movimiento desarrollado en los ú!tlmcs cien -
años en el amblto Industrial, caracterizado por la tendencia de los trabajad!'. 
res a agruparse en asociaciones establecidas profesionalm€nte y dirigidas a -
defender los intereses, reivindicar los derechos y luchar por las aspiracio-
nes colectivas del mismo trabajador. 

El Dr. Mario de la Cueva afirma ~ue " El Sindicalismo es una -
concepc16n determinada de la vida social y de una regla de acc16n encaminada
ª provocar la transformacl6n de la sociedad y del Estadc ". 

COMO NACE EL SINDICALISMO. 

El sindicalismo nac16 de la un16n de las asociaciones profesio
nales o sindicatos que hablér.dose formado como organizaciones locales dentro
de cada err.presa y logrado mediante la firma de Contratos Colectivos mejores -
condiciones de trabajo para sus agremiados, consideraron que la lucha era ---

(41 CABANELLAS. G.- p6g. 256 y 257. 
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todav!a desigual y la igualdad sólo se lograrla buscando la solidaridad de -
las arnciaclones profesionales, creando ésto un proceso que no se detuvo has
ta culminar con las uniones nacionales, las federaciones y las confederacio-

nes. 

En esta primera étapa, el Sindicato de Obreros, unido a otros -
sindicatos cobro conciencia de su fuerza, y continuó luchando contra el empr~ 
sario, porque el derecho individual del trabajo era una urgencia vital, pero
en su pensamiento empezo a germinar la idea, si no serla mejor buscar la ---

transformaci6n de la sociedad y del Estadc para im~oner una mejor justicia SQ. 

clal; as! se logra ligar al movimiento obrero ccaligadc, con las doctrinas SQ_ 

ciaies y de esa uni6n nació el sindicalismo, al que el Dr. Mario de la Cueva, 
define come la teor!a y practica del movimiento obrero sindical encaminadas a 
la transformación de la sociedad y del Estado. 

El sindicalismo en los t~rmlnos en que fué lnlcialrnente gesta-
do, es una consecuencia de la divlsi6n social que produjo el capitalismo; 
todas las tendencias sindicales, socialistas, anarquistas y aún I• corriente
s lnd i ca 1 cató! i ca. que es la más conservadcra. buscan efectivamente y come un 
dato actual. la superación e incluso substituciór. del r6gimer. polltico que yQ_ 

bierna; por ello podemos considerar que el sindicalismo representa la actitud 
polltica del movimiento obrero frente a la desigualdad social oue se vive. 
(5) 

11.- BREVE RESERA HISTORICA DEL SINDICALISMO. 

1.- SINDICALISMO INGLES - SU IDEOLOGIA. 

En el Siglo XVIII. Inglaterra habla alcanzado un alto grado de
desarrollo industrial, lo cual ocasionó la separación del taller del hogar. 

En 1720, los maestros de sastrer!as se dirigieron al parlamento 
Brit~rlcc a través de una asoclaci6r., siendo éste el punto de partida de las
TRADE UNIONS y por consiguiente se considera el origen del sindical ismc. 

(5) HERNANDEZ HERNANDEZ, lv6n A.- El Slndlcollsmo y lo Seo;uridod Social.- -
Conferencio 29-Nov-1991, ante el ISSEMYM. 
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En conflictos posteriores en Yorkshire y Lancashire, las asoci~ 
clones fueron prohibidas en 1799 y 1800 por las Leyes Combination Act., por-
que dichos conflictos seglín el los, atentaban contra el desenvolvimiento i ndu~ 
tria!. En dichas leyes se establec!a la ilegalidad de convenios y se canden~ 
ba a reclusión al obrero o empresario que entrara a ccaliclón o que Incitara

ª abandor.ar el trabajo o ayudara a hue lgu 1 sta s. La lín lea al terna ti va legal · 
que le quedaba era la de socorrJs mutuos. La miseria que se vivió produjo ·· 
una poderosa protesta antimaquinismo. De ah! surgió la prohibición de miti·· 

ne sy publicaciones obreras por medio de las " SlX ACT. DE 1819 ". 

En 1824, se abrogaron la Ley Combination Act., y en 1825, se · 
aprobó la Ley Peel"s Act. (Rotert Peel), la cual reconoció la libertad de las 
asociaciones para discutir salarios, horas. condiciones de trabajo, convenios 

las huelgas, aunque no atribula personalidad jur!dica a los sindicatos. 

En 1830, aparece La National Association Far The Protection of
Labour, en 1834, la Great Consoiidated Trade Union, creada por Rotert Owen, · 
con un éxito sorprendente. En 1845, se funda la National Association of Uni
ted Trades, y posteriormente las uniones de Ingenieros, carpinteras. mineros, 
hasta la coordinación en La Lar.don Trades Councl 1. 

No fue hasta 1875, con La Trade Union Amandemer.t Act, que se l.f!. 
gal iza el Sindicato Inglés. La Trade Oisputs Act., de 1906 y La Work-mens 
Compensation Act., posteriormer.te junto con La Trade Union Acts •• de 1913, 

aseguraron la autoridad jur!dica de los sindicatos y de los convenios cclect.!_ 
vos de trabajo, lo cual Inclusive autorizaba a la~ organizaciones a apoyar al 
partido laborista. 

Las crisis de preguerra y guerra influyeron en otro movimiento
el " Giidismo " hasta que en 1946, se derog~ la Ley antihuelguista de La •••• 
Trade Un Ion Disputes Act., de 1927. (6) 

2.· SINDICALISMO FRANCES. 

El desarrollo del movimiento obrero francés tuvo prohiblciones

~A LASTRA, J.M .. - Derecho Sindical.- Porrúc, M6xlcc, 1991. p6g. 181--

187. 
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al intervencionismo corporativo, desde el edicto Turgot de 1776, y en la Ley
Chapelier de 1791, ambos, Turgot y Chapeller fueron con una influencia de rn5s 
de una centuria los enemigos acerrlmos de la coaligación obrera. No fue has

ta Sorel que consideraba al sindicato corno: " El instrumer.to de la guerra So
cial ",que el sindicalismo francés influyó Inclusive en Francia, Italia y E_! 

paña de aquella época, junto cor. las ideas radicales de Proudhon, Bakunin y -

Blanqui; la lucha de clases como concepto sindicalista predominaba en el---
Siglo XIX y decla Sorel que las revoluciones sirven para imponer nuevos sist~ 

mas jurldicos. (7) 

Se decla que la clase obrera debe realizar su propia liberación 
respecto de la autoridad empresarial, el sistema salarial y el estado opre--

sor. La antltesls del compromiso Partidista y la traición parlamentaria era
la acción directa de los trabajadcres que podla asumir muchas formas de pre-

slón sobre los empresarios o el gobierno: el boicot, el sabctaje o las huel-
gas. 

El movimiento sindical francés tiene dos étapas 1884-1919 y ---

1919 a la fecha. 

En 1848, con la rnonarqula de Orleans, se instaura la Segunda R~ 

pútlica que proclama La Libertad de Asociación para los Trabajadores la 1 imi
tación de la jornada y el " derecho al trabajo ". 

Cor Napoleón 111 se mitigaron las ccnductas antiasociacionis--
tas, la permisión de las cámaras sindicales obreras para su fcjeración y la -
autorización de reuniones pútl leas. 

La TERCERA REPUBLICA fué antiasociacionista obrera al ~rincipia 

y no fué sino hasta 1884 cuando se aprobó el proyecto Cazot <;ce consagra la -

Libertad Sindical absoluta de obreros y patrones y en su articulo 2', estipu
laba que se podlan constituir" libremer.te y sin autorización previa, asocia
ciones profesionales de unos y otros con el fin de defender sus intereses eco 

nómicos, industriales, ccmerclalcs y agrlcolas, a las que se concede persona-

(7} OEVEALI Morio L.- Trotado del Derecho del Trobojo.- Tomo V.- Lo Ley.- Bu! 

nos Aires Argentino. 1966.- p6g. 483-492. 
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1 idad y se les faculta recibir incluso la representación de Jos intereses --
particulares de los individuos de su clase cuando los interesados se las con
cedan; pueden también las asociaciones profesionales formar uniones y federa
ciones. (8) 

A partir del Cor.greso Obrero de Llmoges surge la Confederaci6n
general del Trabajo (CGT), la cual rigió de finales del Siglo XIX a princi--
pios dEl Siglo XX, y continúa la influencia prcudhoniana, el anarquismo y el
marxlsmo de la internacional y aparecier:do el 11 Sindicalismo Revolucionario 11 

de influencia sorellsta. 

La Carta de Amlens - resultado del Congreso Obrero er 1906, --
aprueba una declaraciór. de derechos en la que se proponen agrupar a todos los 
obreros ccncientes de la lucha por la desaparición del salariado y del patro
nato, proclaman también la lucha de clases, reafirman Ja necesidad de unidad
de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. 

3.- EL MOVIMIENTO SINDICAL NORTEAMERICANO. 

Los antecedentes del sindicalismo en Esta~cs Unidos los encon-
tramos hasta 1863, con la fundaciór. en Louiville de la Internacional Assembly 
of North America, previa a las organizaciones de Zapateros de Filadelfia y -
Tipografos de NuEva York de 1792-1794. 

La National Labour Unlon, apoyada en la idea de Ira Steward, -
tuvo como logro la jornada de ocho horas. En 1882, aparece un movimiento ce~ 
tra la mano de obra de raza amarilla y una asociación también por esos años -
denominada Los Ca~alleros del Trabajo, la cual llegó a tener setecientos mil
af!liadcs; esta asociación era apoyada por el Cardenal Gibbons, quiér. influyó 
en Roma para que no se le condenara. 

Sin embargo la relevancia del Sindicalismo Norteamericano sede
a partir de " La American Federatlon Labour " creada el 26 de ju! lo de 1886,
por S. Gampers y el Congreso Of Industrial Organization. 

(8) LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6g. 189. 
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La primera (AFL) con un gran porvenir por sus objetivos neta y
exclusivamente econów.lco-laborales, y por su respecto a la autonom!a funclo-
nal de las Trade-Unlons que se le fueron incorporando en ese año reconoce la
existencia legal de las organizaciones obreras. (9) Aunque en 1890, la Ley
Sherman Antltrust, creada para fenómenos económicos de tipo comercial e indu.?_ 
trlal. era Invocada por la jurlspruder.cla para combatir el asociacionismo --
obrero y, en especial el derecho de huelga. (10) 

La promulgación de la Clayton Act., del 15 de octubre de 1914,· 
termina con las poslbllldades de declarar ilegales a las asoclaclones obre·-· 
ras. 

En el periodo entre las dos guerras mundiales slgue la oposi-·· 
clón patronal contra el asoclaclonlsmo obrero representada especialmente por
el Natlor.al Industrial Councll. 

La gran crisis de 1929, vino a agravar con el deserr~leo la si-
tuacl6n de los trabajadores norteamericanos. 

El New Deal de Rocsevelt, fué el Intento de superar organlcame!l 
te este estado de cosas; la Ley Wagner de 5 de julio de 1935, representa la -
polltlca de Rocsevelt en lo que refiere al sindicalismo americano, y es un -
valladar que opone a los enemigos del mlsmo. 

En ella se declaran prácticas desleales en el trabajo y como -
tales quedan vedadas a los empresarios: 1} .- Toda intervención o presión --
sobre los trabajadores centra el uso de su derecho a asociación; 2}.- Diri-
glr, controlar o intervenir en la formación o gestión de una organización si!l 
dlcal de trabajadores o acordarle el apoyo flnanclero; 3}.- Acreditar o es-
torbar la Inscripción er. un sindicato de trabajadores haciendo una discrimin! 
clón de condiciones de trabajo segQn que el trabajador pertenezca a una u --
otra asociación obrera; 4}.- Despedir a un obrero o dependiente o hacerle S!!_ 

frlr un trato discriminado, por haber Invocado un precepto legal o por recia· 
mar por una violación del ew.presarlo a la Ley; 5}.- Resistir a la negocia---

(9) DEVEAL 1, Morlo L •• - op. cit. p6g. 509. 

(10) LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6g. 191. 
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clón colectiva con los representantes legltlmamente elegidos por los trabaja
dores, según la Ley. (11) 

La AFL, dejó algunos huecos a pesar de la gran obra sindical, -
esas deficiencias fueron aprovechadas por el Congress of lndu¡trial Organiza
tion, q~e em~ezó a sindicar por Industrias y empresas y tuvo por principales
sustentadores a los trabajadores del acero, y los de la industria del autom6-
vl l. 

En 1947, se vota la Ley Taff-Hartley.- Por esta Ley se configu
ra mAs netamente Ja responsabll\dad civil y penal de los sindicatos y se re-
fuerza la posición patronal prohibiendo la Closed Shop, o taller cerrado. --
(Que ahora a pasado a ser Uctlca obrera contra los resistentes a la sindica
ción), se prohiben las huelgas de slmpat!a, as! como las llamadas jurlsdicci9_ 
na les (o sea las dirigidas a hacer reconocer un sindicato excluyendo a otros). 
Prohibe la retención por el patrono de la cuota sindical (salvo permiso por -
escrito del Interesado) y finalmente prohibe la huelga de empleados estata--
les. (12) 

El hecho mAs importante sin embargo es la uni6n de las dos cen
trales obreras en diciembre de 1955, (la AmHican Fed<ration of Labour y los
Cor.gress of Industrial Organizatlon en una sola organización), siendo por --
ello el movimiento asociativo mAs impresionante de la humanidad. 15mi11. de
asociados en 1955. 

4 •• EL SINDICALISMO CATOLICO Y SU IOEOLOGIA. 

La Iglesia Católica ha reconocido la libertad de asociación por 
voz de su mAxima jerarqu!a León XliI, el cual ha aportado uno de los mAs cla
ros elem~ntos de juicio en su famosa Enc!clica Rerum Novarum; la enc!clica -
aboga por la reglamentación de las horas de trabajo, del trabajo femenino e -
Infantil. y condena la fijación de un salario insuficiente, siendo un deber -
de estricta justicia para el patrón, pagar al asalariado una remuneraci6r. que 

(111 DEVEALI, Mo,lo L.· op. cit. p6g, 510 y 511. 

(121 DEVEALI, Mo'lo L.· op. cit. p6g. 512. 
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le permita vivir en condiciones humanas. Oe igual modo aboga por el libre -

derecho de asociación, el cual en el hombre es un derecho natural, que no --
debe ser estorbado por el Estado, sino ampi ia~ente reconocido y amparado por

este. 

Cuatro son los temas fundamentales a que se refiere la Enc!cl i
ca .- Propiedad, trabajo, intervención del Estado y Asociaciones. 

Respecto a la acciór. del Estado en favor de los trabajadores; -
la Enc!cl lea dice: " Debe la autoridad pública tener cuidado conveniente del 
bienestar y provecho de la clase proletaria, de lo contrario, violarA la jus
ticia que da a cada uno su derecho ", es tal la importancia y fuerza de la -
el ase obrera, que se puede decir que del trabajo de los obreros salen las ri
quezas de 1 os Estados. ( 13) 

Enc!clica Quadragésimo Anno. EC-15-V-1931 P!O XI. Reconoce, -
siguiendo a León XIII un pa~el primordial a las asociaciones profesionales en 
restauración del orden social.y propicia la 1 ibertad sindical. 

" En general el sindicalismo catól lco dejó profunda huella en -
el movimiento obrero mexicano¡ en la Dieta de Zamora 11 de 1913, se propuso la· 
creación del Seguro Social de desempleo, de accidentes, enfermedades y vejez; 
se propugnó por la participación en los beneficios y aún en la propiedad de -
las empresas ya fuera mediante acciones, ya por otros métodos que se elabora
ran; se recomendaron normas de protección del trabajo a domicilio, sobre todo 
de las mujeres y jovenes costureras; representación legal ante los poderes pQ_ 
blicos, de los intereses de los trabajadores, etc. ". (14) 

5.- EL SINDICALISMO MEXICANO. 

"México no pudo abstraerse de la influencia de las distintas -
corrientes someramente comer.tadas. La industrialización se produce durante -
la étapa Porfirista (1876-1911) época esta en que por una pol!tica econó~ica
a favor de una minarla privilegiada, el fomento de la producción se entregó a 

(13) OEVEALI. Mario L.- ap. cit. p6gs. 98-100. 

(14) HERNANOEZ HERNANDEZ, lv6n A.- Conferencio citado CFR. cit. 
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capitales norteamerlcanos, lngleses, grandes terratenientes del grupo Porfi-
rista-Tuxtepecano, comerciantes españoles y franceses e lndustriales extranj~ 
ros sabios en la industrla textil, de antigua tradiciór. 

Señala el Dr. Trueba Urbina que el 5 de junio de 1853, se fundó 
por un grupo de trabajadores una socledad particular de socorros mutuos, con
una función eml nentemente mutua 1 i sta, caracterl stica que tuvieron todo este 
tipo de organizaciones obreras que se fueron creando hasta que se adoptó el 
sistema cooperativo de consumo por ser según se dijo, mAs benHicc para los 
trabajadores que la mutalidad; me permito señalar que el principio de ayuda 
mutUa, que fue base de la creaclón de los movlmientos obreros del México del
Siglo XIX, también es una fuente de los antecedentes de la seguridad social -
en ~éxico ". (15) 

El reconocimiento que la Ley Federa 1 de 1 Trabajo hace de 1 a l i -
bertad de asoclación ofrece, en algunos puntos, a pesar de la claridad ccn -
que ha sldo redactadc el Articulo 234, dudas sobre la amplitud del concepto.
CASTORENP, examinando esa Ley se pregunta: " lComo francamente Libera 1? ", -
lComo obllgatorlo lndirecto?. Los caracteres de uno y otro son innegables. La 
necesidad de una acciór. sindlcal flrme es incuestlonable; pero lejos de proc~ 

der con franqueza, un demasiado temor a entregar por otras via~ y un demasia
do afan de ccnt~ntar por otra parte, hlcieron de la Ley un cuerpo contradict~ 
río. Si reconoce el Derecho de no asodaclón resulta molesto que el mismc· -
Código vlolenta el uso del derecho de asociaclón. El hibrldismo de toda act.!_ 
tud temerosa es slempre de baja Ley y mAs perjudlca que beneficia a los inte
resados. 

Es decir la libertad sindical plena no exlste, pues exlste la -
eliminación de trabajadores no asociados pues deberla haber la Libre sindica
clón sin coacciones y sin limitación alguna. 

De la Cueva expresa este concepto lapldario: " Uno de los gran
des males del sindicalismo mexicano es la falta de honestidad de sus lideres; 
quizas no existe uno solo del que se pudiera decir que es honesto. Y los ---

(15) HERNANDEZ HERNANDEZ, Jv6n A.- Conf. clt. 
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ewpresar!os tienen gran parte de la culpa, por sus ofertas a los lideres, a -

camb 1 o de a 1 guna ventaja tempera l. ( 16) 

5. J. EL GRAN CIRCULO OBRERO. 

Es indudable que fueron las sociedades mutualistas las que m~s

prosperaron entre los trabajadores en el curso de las cuatro última' décadas

del siglo pasadc, tam~ién la' cooperativas tuvieron aunque solamente durante

un breve perlodc, cierto auge. El Gran Circulo de Obreros de México fué la -

organización obrera que, a pesar de sus 1 imitaciones y fracasos, puede justa

mente ser considerada la Primera Central Nacional de Trabajadores. 

La formación del Gran Circulo de Obreros de Méxicc, constituyó

un paso muy importante en el despertar proletario. Significó en la practica

una gran lección de solidaridad obrera. 

" Casi todas las asociaciones de la capital entraron con él en

relaciones y las que por entonces se hal !aban en su apogeo, la ~utual de Sas

tres y la Unionista de Sombrereros, le prestaron todo su apoyo moral. (17) 

El movimiento obrero mexicano avanzaba hacia la reivindicación
polltica e ideologlca en medio de titubeos y contradicciones. Después de la

fundación del Gran Circulo en 1870, los obreros deblan manifestar por escrito 

sus quejas por medio de sus representantes ante el Circulo Cer.tral, quien pr~ 

movla lo conveniente antes de llegar a la huelga, tanto discusiones con la -

parte patronal como medidas organizativas previas al paro de labores. 

Ante fracasos de huelgas intentadas, se decla que la opción 

para la clase obrera eran las ccoperativas, las sociedades mutualistas, las 

cajas de ahorros y las medidas conciliatorias entre capitalistas y obreros. 

El Gran Circulo Obrero y las Sociedades mutualistas fueron in-

fluencladas por el pensamiento Juarista pero sin embargo, decayeron por la --

( 16) CABANELLAS, Guf llermo.- op. cit. p6gs. 32 o 3-14. 

{17) MALOONAOO LEAL, Ede!mir"o.- Breve Historio del MovJemiento Obrero.- Edlp
sa.- 1980. Mbico, p6g. 29 
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Influencia burguesa y del poder públ leo ante quienes sus lideres terminaron 

con su desaparición a la consolidación de la dictadura Porfirista. 

5.2. LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL. 

Durante el corto régimen Maderista se forma la CASA DEL OBRERO

MUNDIAL, centro de propaganda y discusión de " Ideas avanzadas " de reunión y 
estudio de los trabajadores de la capital, lugar de expresión y participación 

exponUnea, que no tiene una estructura representativa o una reglamentación -

definida en sus tareas y relaciones. Es un espacio público de los artesanos

Y obreros en donde la vida cultural y pol!tlca, los problemas económicos o S!J. 
clales son discutidos y tratados ccr. el lmpetu de sus adherentes ". (18) 

Fue centro de opiniones diferentes, de empresas arriesgadas: 

Conformaron batallones de trabajadores que fueron ldentlflcado's corr.o " Bata-

llenes Rojos ",encendieron Ja primera huelga general; Ja celebración del 1'

de mayo en 1913; pactara~ con Carranza para combatir a Villa y Zapata y ccn -

ello rorr·plan con el pacto apol ltlco de la organización en pro de una ldeolo-

gla de la " Revolución Social " y Carranza lo único que acepta es " mejorar -

por medio de Leys apropiadas la condición de los trabajadcres ". También de
claraban los miembros de la cm que " haran una propaganda activa " para de-

mostrar a los obreros de Ja Re.pública " las ventajas de unirse a la revolu--

clón ". Hay que hacer notar que Ja co~ cayó en los vicios del poder y las -

únicas que se oponlan eran las obreras de la f&brica La Suiza en Ja reglór -

de Orlzaba que pedlan respeto para afiliarse o no a la COM lo cual finalmente 

es el antecedente de Ja exclusión sindical. (19) 

A principios de 1916, los batallones rojos fueron disueltos y -

en marzo del mismo a~o. se celetró el primer congreso obrero en Veracruz, el

cual fracasó en Ideales pues Jos radicales trataron de imponerse er. todas --

las asociaciones. 

( 18} BRACl-:0, Julio.- Ue los Gr-einios ol Sindicalismo Geneologlo Corporotlvo.-

lnstituto de lnvestlgaclones Sociales. UNAM. 1990. p6g. 156. 
( 19) IDEM.- p6g. 156. 
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5.3. LA CONFEDERACION REGIONAL OBRERA MEXICANA. 

En 1916, se efectuó en Veracruz un Congreso Obrero ccnvocadc -

por la Federación de Sindicatos del D.F.; ah! se acuerda formar la Confedera
ción del Trabajo de Ja Región Mexicana. " En su declaración de principios -
estaclece como objetivo principal de Jos trabajadores, el de la Lucha de Cla
ses, y como finalidad suprema para el movimiento proletario, la socializaciór 
de los mediso de producción. Se usar~ cerno medio la llamada " Acción diroc-
ta "quEdando excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acción pollti
ca, entendiéndose como ta 1 el hecho de adherirse oficia lmer.te a un gcbierno, -
a un partido o personalidad quE aspira al poder gobernativo. Quien aceptase
un puesto pCiblico, quedar~ autom~ticamente fuera de la Confederación". (20) 

" El 13 de octubre de 1917, se reunió en Tarrpico otro Corgreso
Obrero; concurren a él Delegados de todas las organizaciones de importancia.
Se aprobaron resoluciones que asentaban el derecho de libre asociación, reco
m•ndacan la organización sindical, y se accnsejaba a los obreros 1 imitar la -
familia, cuando la situación econólf.ica fuera grave. Posteriormente las orga
nizaciones obreras de Tamplco convocan a un congreso para fonnar una organiza 
ción nacinal. Este Cor.greso se reunió el 1' de mayo de 1918, en la Ciudad de 
Saiti i lo. 

En este tercer Congreso, se fundó Ja CRDM; en su declaración de 
principios se destacan los siguientes aspectos: reconocimiento de la existen
cia de des clases; explotados y explotadores; esta situación" es injusta":
la clase explotada tiene el derecho de establecer una lucha de clases": Su -
lema era " Salud y Revolución Social, lema anarquista ". 

Posteriormente, la llamada " acción directa " (el anarquismo l
fué abandcnada y sustituida por Ja " acción multiple " dando paso as! a Ja -
participación en las actividades pol lticas, que en un principio se pensó des
¡ igar de esta organización. La fundación de Ja CROM, representa el triunfo -
del reformismo, en el movimiento obrero en México ". (21) 

1201 LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p69. 207. 

121) IOEM.- p69. 207 y 208. 
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En el tercer Congreso donde nació la CROM, los congresistas to
maron muchas determinaciones tendientes a continuar conel control corpora--
tlvo. 

Se forma el Comlte Central de solo tres personas, pues para --
patentizar el monopolio de funciones del Secretario General. a los otros dcs
Secretarios se les dedica al "exterior". El Comlte Central será electo o -
reelecto, (dada la falta de precisiones) anualmente por el Cor.greso o, en su
defecto por una convención de Delegados de las Federaciones Estatales. No se 
menciona la más mlnlma especificación de funciones de los representantes, --
aunque justo antes de la clausura del Congreso se haya establecido en sus --
actas, ya no en sus estatutos, la Facultad represer.tativa omnímoda del Secre
tario !!er.eral " •.• quedara Investido desde el momento de su elección con la
reDresentaclón legal de la misma Cor.federación y de todas y cada una de la' -
agrupaciones que la integran pudiendo en consecuencia ocurrir ·ante todas las
autoridades de la Reeública, de c~alquler lndole, y con la representación in
dicada " (22) 

Como se ve la Investidura que se le dió al Secretario General y 
al Comlte Central terminaron por aniquilar la democracia; el culto a la pers_<J_ 
na y las decisiones tomadas sin consultar a las bases terminaron por aniqui-
lar a la CROM, por no haber sido apolltlca, pues sus directivos, Luis N. Mor."_ 
nes y Celestino Gasea, ocuparon puestos de relevancia durante los gobiernos -
de Calles y Obregón, y finalmente" la crisis de la CROM, en 1928, marca el -
fin del periodo formativo del sindicalismo mexicano, pues. durante este lapso 
se ensayan las modalidades de organización cerno rasgos esenciales marcarlan -
el desarrollo posterior de dicho sindicalismo; es cuando se establecen los -
primeros eslabones de la cadena que acabó por atar definitivamente los sindi
catos al Estado. 

En el caso de la CROM, observamos como la candidatura de Obre-
gón fué la causa de las primeras divisiones. Después el descontento acumula
do por las limitaciones y fracasos del proyecto sindical Cromlsta y (por las
alianzas polltlcas de sus lideres} alcanzarla mayores dimensiones al colncl--

(22) BRACHO, Jullo. op. cit. p6g. 169 y 170. 
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dir con las estrecheces impuestas por las crisis económicas. La ruptura defl 
nitiva de la CROM tuvo lugar con la sal ida del grupo Lombardista en 1932, año 
en que la crisis alcanzó sus niveles m~s altos ". (23) 

5.4.- LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES. 

La Confederación General de Trabajadores (C.G.T.). Es una ex-

presión de la corriente anarcosindicalista en México, surge como respuesta al 
movimiento obrero en contra de la legitimación de las organizaciones de trab!!. 
jadores ante el Estado. Apoyados en los antecedentes y esfuerzos del Partido 
Co~unista Mexicano y un importante número de organizaciones sindicales. 

Inconformes ccn los dirigentes Cromistas, y a pesar de las per
secuciones del gobierno, se real izaron reuniones de obreros; los delegados -
asistentes a estas reuniones expresaron su protesta por la polftica rastrera
de Morones y su Camarilla y pusieron al descubierto los fines tendenciosos -
de Samuel Campers. En estas reuniones se acordó real izar una Convención el -
15 de febrero de 1921; después de una amplia y libre discusión, en esta Con-

vención se fundó la Confederación General de Trabdjadores, incorporada a la -

Internacional Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajadcres de Moscú. No obs
tante que la convención que dió origen a la CGT convocada por la Federación -
Corr.unista Proletaria y que en su preparación y organización tuvieron una im-
portante participación los comunistas, la influencia anarquista fué ccnsider!!_ 

ble, pues la ideolog[a importante fué la de la ya desaparecida Casa del Obre
ro Mundial cow.o lo revelaba el lema Salud y Comunismo Libertario ", por lo -

que es expl !cable que al poco tiempo, la dirección de la Central fuera compi~ 
tamente controlada por los anarquistas lo que trajo como consecuencias inme
diatas la se~aración de la Internacional Sindical Reja y el rompimiento con -
los comunistas del pa[s. 

Los problemas Internos de la C.G. T., se agravaron con los ata-
ques de los dirigentes de la CROM y especialmente del grupo " acción " quie-

nes acusaron a la nueva central de ser enemiga del gobierno. A esto debemos -
agregar que la CGT tuv6 que enfrentar el odio profundo y la campaña, desatada 

(23) LAST~A LASTRA, J.M.- op. cit. p6g. 215. 



- 27 -

en su contra por la " Confederación Nacional Católlca del Trabajo 
en 1922, en Guadalajara. 

fundada-

" La corriente de organizaciones sindica les que dió origer. a la 
CGT venia demostrando con hechos su posición revolucionaria, ésto es. en la -
practica misma del movimiento obrero y en la lucha de masas populares se con
duela ccn un criterio clasista, con una posición claramente independler.te. -
En tiempos del Grdn Cuerpo Central el movimiento rebelde de los profesores de 
la capital fue una prueba de ello ". (24) 

La CGT permaneció fiel a los prlnclplos anarcoslndlcalistas y -
al margen de los asuntos polltlco-electorales del pals, y en firme y gallarda 
actitud de rebeldla se rehusó a participar: " En todo acto que pudiera signi· 
ficar Ja colaboración con el régimen o acatamiento de la autoridad gubername~ 
tal ". (25) 

Lombardo Tpledano opinaba " estas asociaciones m~s que grupos -
de trabajadores eran oficinas de propaganda dirigidas por extranjeros y sost~ 

nidas con dinero del exterior. Nunca fué esta un organismo muy numeroso. 

Cabe anotar que eun grupo de ml JI tantes inconformes con la ---
CROM, se unió a la CGT, y fundó Ja Fe~eraclón Sindical de Trabajadores del -
D.F., entre ellos estaban Fernando Amllpa, Jesús Yuren, Fldel Velazquez, ---· 
Alfonso S6nchez Mandarlaga y Luis Quintero (Los cinco Lobltos). La C~T. pasó
ª terminas secundarlos el 15 de mayo de 1931, según expresa Jacinto Huitrór.. 
(26) 

5.5. LA CONFEOERACION GENERAL DE OBRERCS Y CAMPESINOS OE MEXICO. 

En 1933, Vicente Lombardo Toledano real Iza un intento mas por -
unificar al sector laboral, creando Ja " Confederación General de Obreras y -

Campesinos de México ". (CGOCM). 

(24) MALDONAOO, Leo! E.- op. cit. p69. 96. 
(25) LASTRA, Lastro J.M, op. cit. p6g. 217. 

(26) IDEM.- p6g. 218. 
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Para ello reuni6 en México, D.F., una serie de organizaciones -
independientes para firmar un pacto de unificaci6n. 

Cor anterioridad, el 23 de julio de 1932, Lorr.bardo Toledano. -
habla roto definitivamente con Luis N. l>l'lrones y la CROM, durante una Asam--
blea de la Uni6n Linotipo~rHica, donde pronuncia un discurso en elq ue seña
la las desviaciones derechistas de Morones y sus seguidores. El discurso --
" El Camino estA a la Izquierda " provocó que Morones, le acusara de propagar 
ideas exóticas. Esto hizo inminente el rompimiento definitivo de ambos pers~ 
najes y culminó con la sal ida de Lombardo de la CRDM. 

La nueva central CROM" depurada " como le llamaron algunos, se 
constltuy6 por las Federaciones Regionales de Obreros y Call'~esinos que se fo;: 
maron en cada ~stado de la república y a pesar de su corta vida buscó come I~ 

bor Importante la reorganizaci6n de los trabajadores que se encontraban dis-
persos. 

Esta cer.tral, fué de gran Importancia en los protlemas poi !ti-
cos entre Lazaro CArdenas y Plutarco Ellas Cal les, quién consideradc el " Ho!!' 
br< fuerte" de la revoluci6n, acusó al Gereral CArdenas de Socializante e 1!1_ 
capaz de rr.antener el control de la clase obrera, acusaciones estas ~ue_ surti~ 
ron un efecto muy especial en las diversas organizaciones obreras, que frente 
a dichas declaraciones, Iniciaron un proceso de unificaci6n y a su vez alian
za con el General CArdenas, qcedando fuera de la alianza la CROM y la CGT --
fieles al Callismo. Resultado de esta unl6n fué el destierro de Calles y Mo
rones, en Junio de 1935 a los Estados Unidos. (27) 

La funcl6n histórica de esta Central aunque breve en su exl stes 
cla, marcó un momento definitivo en la unificaci6n del proletariado mexicano, 
dando paso pecas dlas después de su disolución, al nacimiento de la creaci6n
de una central única. La Confederaci6n de Trabajadores de México. 

(27) LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p69. 222. 
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5.6. LA CONFEDERACION DE TRABAJADCRES DE MEXICO. 

El 24 de febrero de 1936, el Congreso Constituyente de la Cer.-
tral Unlca de Trabajadores de México, declara creada y establecida la única -
Central de Trabajadcres del Campo y de Ja Ciudad de la República Mexicana; la 
Confederación de Trabajadores de México. 

En su declaración de principios y objetivos de la Confederación 
y de sus tActlcas de lucha, entre otras corns. exoresa nue " El proletariado
de México JucharA fundamentalmente por la total abolición del régimen ca~ita
llsta ... que la guerra Imperial lsta y el fascismo significan terro y empeor~ 
miento general de las condiciones de vida del proletariado. Cor.tra ellos lu
charA con todas sus fuerzas, también JucharA para obtener el pleno goce del -
derecho de huelga, de asociación sindical, de reunión y de manifestaciór pú-
bllca, y el de propaganda escrita y verbal. Luchará por larequcciór. de la -
jornada de trabajo; combattra la desocupación de los trabajadores. Lucr.ará -
contra el servicio militar obligatorio, contra todos los credcs religiosos. -
Preconiza como Uctica de lucha el empleo de las armas del sindicalismo revo
lucionarlo que consiste en Ja acción directa de Jos trabajadores en sus ----
disputas econócicas con la clase capitalista. su doctrina es la lucha de --
clases, claro reflejo de ta Influencia que tuvo de la tesis marxista. (28) 

La CTM decidió participar en las elecciones de diputados en 
1937, habiendo hecho alianza con el gobierno, por medio de su vinculación con 
el P.N.R. 

El Jo significó para el partido oficial la poslbl I ldad de contar 
con las bases populares de los cuales carec!a, sincretismo que casi desde el
nacimiento de esta central la convirtió enun instrumento del estado, lo que -
ademas afectó toda la doctrina que dló nacimiento hace mas de un siglo al si~ 

dlcallsmo. 

(28) LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p6gs. 224 y 225. 
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5. 7. LA UN ION NACIONAL SINARQUISTA. 

En el Ccnsejo XVIII de la Confederación de Trabajadores de ---
México, celebradc del 6 al 9 de junio de 1941, el sinarquismo y fascismo ---
fUeron motivo de gran preocupación para los participantes de dicho Consejo. 

El sinarquismo, como lo dice su propio Estatuto. nació fuerte -
y agresivamente antirevoluclonario. fUé creado para combatir la revolución a
la que califica de des integradora, se pronuncia contra el reparto de tierras, 
contra la expropiación petrolera. contra la lucha de clases. Se infiltró er.
los sindicatos obreros. en algunos lugares del pa!s, llegando a dc•.inar en -
los estados de Guanajuato, Jalisco y MichoacAn. en donde los principales sin
dicatos de la Ccnfederaclón de Trabajadores de México, estabar en manos de -
sinarquistas. (29) 

5 .B. OTRAS CENTRALES. 

Después de la creación de la C. T.M., que continúa vigente, na-
cieron otras centrales que sl bien adcptaron la tesis de " La Lucha de Cla--
ses '', y la defensa inquebrantable de los intereses de la clase trabajadora -
en realidad fueron resultado de las luchas internas, creadas dentro de la --
CTM, de lideres que buscaban la primacla. 

As! surge la CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores) en el 
Cuarto Ccngreso de la C.T.H.; uno de los candidatos, Luis Gomez Zapeda con -
sus partidarios sabiendo que perderlan la elección ante Fernando Amllpa reti
raron al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y formaron con los mineros 
y petroleros la CUT. Esta organización tomó la decisión de afiliarse al PRI, 
sin dar oportunidad a sus agremiados de " escoger el partido pol ltico de su -
preferencia ". ( 30) 

La Al lanza de Obreros y Campesinos de México (AOCM). formada -
por el iider azucarero Vldal Olaz Mu~oz en 1947, tamp6co logró una autértica
fuerza ni ccnsiguió la deseada unificaciór.. 

(29) SALAZAR, Rosendo.- Lo Coso del Obrero Mundial.- Noviembre 1972, Comisi6n 
Nocional Editorial, p6g. 357. 

(30) LASTRA LASTRA. J.M.- op. cit. p6g. 239. 
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La Unión General de Obreros y Campesinos de P.éxico, (UGOCM) --

adoptó los principios de " La Lucha de Clases " la defensa inquebrantable de 
los intereses de la clase obrera, del derechc de huelga, de la i ibertad de -
asociación sindical, de Jos intereses de los campesinos, del régimen democra
tico, contribuciór. al desarrollo econó.,ico del pa(s, lucha por la independer.
cia de México y contra el imperialismo extranjero, lucha por la paz mundial,
rec~azo de todo tratado internacional que lesione la independencia de nuestro 
pa(s ". Sin embargo a esta unión prolijada por Vicente Lombardo Toledano Ie

fue negado el registro, aún cuando Lombardo la afi l i6 a la Confederación de -
Trabajadores de América Latina de la cual él era presidente. La UGOCM, tuvó 
como afiliados principales a los petroleros y mineros, y se debilitó finaime!'_ 

te debidc a que &l Lombardismo considerado cerne ccrriente izquierdista, no -
era ya parte del movimiento obrero oficial domesticado por Fidel Velazquez. -
(31) 

En 1948, se crea la Confederación Nacional, a la que la CUT, de 
la que ya hemos hablado se asocia formando la Confederación Nacional Proleta
ria y con Sindicatos superviviente de la antigua C.G.T., se forma la CONFEDE
RACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAflPESINOS (C.R.O.C.) con algunos sindica

tos que se separan de la CTM. Surge deopu&s de una nueva central, con el --

nombre de Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), la que se crganiza para e!'_ 

frentarse a la CROC y a la CTM. La CROC se afilió al PRI desde el momento mi~ 
mo de su creaciór.; ahora bien no obstante el surgimiento de nuevas centrales -

obreras, la CTM, segula siendc indiscutiblemente (hasta ahora), la mas impor-

tante tanto en número de afi l lados como en importancia poi (t tea. La CTM, no -
v ió con buenos ojos la creación de la CROC, declaró que esta Confederación se
hab!a formado con intenciones de enfrentar a ia CTM, y que no era una agrupa-
ción auténtica de lucha sindical. 

Luis Gómez z .. fué el primer Secretario de la CROC. Pasado al

gún tiempo también se divide la CROC y da lugar a des facciones: " La Federa-
ción Obrera Revolucionaria (FOR) y el grupo" Engrane "; posteriormente, sur-

gen la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC). creada en ---
1951, que paso a formar parte de Ja CROC en abri 1 de 1953, y la Confederaciór-

(31) LASTRA LASTRA, J.M •• - op. clt. p6s. 238 y 239. 
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Revolucione.ria de Trabajadores (CRT). organizada en el año de 1954, ccn los -
"residuos disidentes " que hablan quedado de la CUT. 

" Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). EsU orga
nización nación en el Estado de México, aprovechando dos coyunturas importan-
tes: una del gobierno del Estado, quién impulsó dentro del mismo, lo que ellos 
denominan " Sindical lsmo Nuevo " y la segunda, una vida sindical pobre en pla~ 
teamlentos y demasiado orientada hacia los arreglos económicos subterráneos. -
Su éxito ha sidc Indiscutible, y sus principales ramificaciones se encuentran
en el Estadc de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y el D.F •• (32) 

Proclaman como sistema de acción el " cambio de estructuras ".
Esta central se perfila come otra o~ción m.\s para el control del sindicalismo 
por parte del estado. 

La Unidad Obrera Independiente UOI.- Es considerada como uno de 
los organismos sindicales dentro de los sindicatos Independientes, se constit!!_ 
yó el 1' de abril de 1972. Esta central agrupa tres tipos de asociados: a).-
Los sindicatos que hayan logrado su lndependiencia del aparato burocrHico --
patrono-gctierno; b).- Grupos sindicales de cualquier central o sindicato, y -
c).- Trabajadores sindicales o agrupados. 

El Comite Coordinador Nacional es el encargado de llevar adela~ 
te la pol!tlca de los miembros, editar el periodo mensual claridad y folletos
de divulgación, etc., tiene Independencia polltica con respecto a partidos. no 
obliga a sus agremiados a afiliarse a ninguno y se pcede decir que tienen una
orlentacl6n reformista burguesa ". 

5.9. UNIFICACION DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

BLOQUE DE UNIDAD OBRERA. 

No obstante que en apariencia se ~abla logrado una relativa un.!_ 
flcacl6n del movimiento obrero, en 1953, se vé la necesidad de la ccnstituci6n 

132) LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p6g. 239. 
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de una organización que fuera capáz de disminuir la dispersión del movimiento
obrero. As! se constituyó ei BUO o e.toque de Unidad Obrera, organismo que se
significó por " llevar grandes masas de trabajadores a las ccncentraciones --
obreras oficiales ". (33) 

EL CONGRESO OEL TRABAJO. 

El Congreso del Trabajo fundado en 1966, durante el gobierno de 
Gustavo Dlaz Ordáz, ha s!dc el último Intento para unificar el movimiento obr~ 
ro organizado de México, su formación es resultado de la fusión de algunas de
las confederaciones existentes y los sindicatos de industria nacionales. 

El Congreso del Trabajo ha seguido en general, la orlentacl6n -
marcada por la CTM, de Alianza con el Estado, sin embargo también es notable -
que algunos de sus Integrantes expresan ccrrlentes más radicales'. (34) 

Dentro de sus Ucticas de lucha, establece una autonomla de 
acción de cada sindicato, aunque establece un programa general de acción para
todos sus Integrantes, cuyo contenido debe respetarse por encima de los progr! 
mas Individuales. 

El proyecto de constitución de este organismo obrero, fué prom~ 
vida por el partido oficial, para crear un clima de unidad y eliminar conflic
tos personales entre los lideres obreros y no obstante que se considera come -
el Intento más serlo para unificar a la clase obrero dicha unlficacl6n no ---
corre paralela con los Intereses del conjunto, ni con los Intereses de sus l 1-
deres. El Congreso del Trabajo ha contribuido a reforzar el modelo capital is
ta meclano. (35) 

Se~ala el Dr. José Manuel Lastra, Catedrático de Derecho del -
Trabajo de la UNAM, que " En México las fases evolutivas por las que ha atrav~ 
zado el sindicalismo son similares a las de otros paises. Podemos se~alar --
dice, que la fase de tolerancia prevalecl6 de 1912 a 1917; la de politizac!6n
de 1918 a 1938 y la de Integración al Estado de 1938 a la fecha ". 

(~LASTRA, J,M,- op. cit. p6g. 240. 
(341 IDEM.- p6gs. 241 y 242. 
135) IB!OEM.- p6g. 242. 
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" por lo que se refiere a la fase de tolerancia, señala que es

e! período en el que los trabajadores lnter.tan organizarse a través de los si!!_ 

dicatos; es la época revolucionarla y post-revolucionarla en la que en un pri!!_ 

cipio los gérmenes del sindicalismo fueron brutalmente reprimidos y después -

considerablemente tolerados. En la segunda fase, el movimiento obrero tiene -

una participación notoria en el proceso pol!tico del pals, los dirigentes sin

dicales incursionan en el terreno polltico, ocupando posiciones dentro del go

bierno. En la tercera, que es una étapa de transición, se intenta que el mov!_ 

miento obrero trascienda dentro del Estado Mexicano, buscando mayor represent!!_ 

tividad de la clase obrera. La fase de la burocratización o de la instltuci~ 

naiización o sea la participación del movimiento obrero dentro de la estructu

ra estatal, como apéndice del sistema pol!tlco que es el caso de la CTM, CROM, 

CROC, el CT, étc., que están vinculadas con el poder poi !tico, a través de sus 

representantes, sumisos a la burocracia estatal y, por tanto, ajenos al sentir 

de la clase trabajadora de la que se cstentan ... "genuinos representantes". 

El lo provocó una nueva fase de insurgencia en la que se producen manifestacio

nes de inconformidad ", despué• de 35 años de sometimiento de los trabajadores 

a un sindicalismo oficializado ..• insurgencia sindical que se caracterizó por 

ser una auténtica rebelión contra todc lo instituido; insurgencia sindical que 

puso en pie de lucha a los trabajadores en cor.tra de Jos 1 lderes que no supie

ron representarlos y contra el gobierno que habla permitido la descomposición

en eis eno de los sindicatos ". (36) 

El FRENTE AUTENTICO DEL TRABAJO. 

El frente auténtico del trabajo, resulta ser en el panor4ma si!!_ 

dlcal de México un participante extraño tanto por sus or!genes, cerno por la -

manera como se ha manfiestado su presencia y por la vinculación con toda clase 

de reservas ideológicas, con el sindicaiismo independiente de México, " expre

sión que sólo Intenta poner de manifiesto su autonom!a frente al estado, pero

n6 frente a los partidos poi ltlcos " 

(36) LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p6g. 244. 
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El programa de lucha del FAT, ha sido considerado en diversas -
ocasiones como " autogestionario ", que establece metas a corto, mediano y la!:_ 
go plazo; senala ei Dr. Néstor de Buen que " se trata de una tarea larga de -
creaclOn de conciencia de clase, tan escasa en nuestro medio !atora! ", prete~ 

de a largo plazo la creación de un estado socialista sin clase, que explote r!!_ 
cionalmente la naturaleza y no a los trabajadores. (37) 

(37) LASTRA LASTRA, J.M.- op. cit. p6g. 247. 
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C A P l T U LO S E G U N D O 

!.- LOS FINES DEL SINDICALISMO. 

El movimiento obrero necesita ante todo la unión de los trabajad!?_ 

res porque es la condición de su éxito y para ello debe perseguir ciertos fi 

nes, para lo cual debera seguir tacttcas o procedimientos especiales para a.!_ 

canzarlos. 

Como ya se señaló, la unión de los trabajadores es la condición -

de la actividad sindical. El sindicalismo nació precisamente de la unión de 

los trabajadores locales y después nacionales, ésto es, cuando se real izó la 

unión nacional de los trabajadores, en las Federaciones y en las Confedera-

clones apareció el sindicalismo como fenómeno propio. (38) 

Para alcanzar esta primera meta el sindicalismo ha luchado a capa 

y espada, principalmente con los empresarios, que molestos por la sol idari-

dad obrera que se busca, procuraron poner piedras en su camino para evitar -

que esto se lograra; para ello empezó a preferir a los trabajadores libres -

frente a los sindlcalizados u ofreciendo a los sindicatos, ciertas ventajas

ª condici6n de que se alejaran de sus federaciones. y crearan sindicatos de

paja para enfrentar a los auténticos. 

Lo anterior trajo como consecuencia que las uniones de obreros -

trataron de establecer medidas necesarias de boicot, no sólo a los obreros -

libres y a los patrones que los utilizaban, sino ademas una guerra frontal -

contra los sindicatos de paja. El origen real de las clausulas de exclusión 

tanto de preferencia como de expulsión se encuentra en estas luchas. Este -

tipo de lucha se contempla aún en la actualidad y en México se han tratado -

de evitar, mediante la creación de organismos c6pula, como lo fué en alguna

vez el Bloque de ~nidad Obrera y lo es actualmente el Congreso del Trabajo. 

1381 DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p6g. 287. 
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La finalidad suprema del sindical lsmo, en todas sus étapas ha --
sido la elevaci6n de la persona humana, representada en el hombre de trabajo 
(39), finalidad esta que a su vez se desdobla en dos propósitos concretos -
que pueden ser considerados como fines inmediatos y fines mediatos de la --
Asociación profesional. 

El fin inmediato de la Asociación profesional es la superación -
del derecho individual del trabajo dictado por el estado, es decir, buscar -
mejores condiciones de prestación de los servicios, estableciendo un régimen 
de igualdad para los trabajadores; lo anterior se logra mediante el Contrato 
Colectivo de Trabajo que de acuerdo con nuestra Legislación Laboral, es fue'! 
te formal del derecho del trabajo. (40) 

El fin mediato del sindicalismo pertenece al futu:o y es la vi--

sión de una sociedad del ma~ana, construida sobre los pi lares de la justi--
cia social. (41) 

En este fin podemos observar como ha variado la jerarqula de los
va lores para el movimiento sindical. pues en un principio se persiguió un -
único fin de naturaleza económica, como lo es, el mejoramiento de las condi
ciones de vida de los trabajadores. A mediado" del siglo XIX y por las raz2_ 
nes expuestas, apareció la finalidad pol!tica del sindicalismo; éste creció
pero los accnteclmientos que se presentaron le hicieron pensar que era prol
clo el momento para operar la transformación social; la finalidad pol!tica -
apareció co~o la m~s importante y el fin inmediato del sindicato pasó a un -
segundo plano, su fenó~eno ya ·no consiste en la simple luct:a con el empresa
rio, sino en la toma del poder y en la reorganización del mundo. As! las -
grandes centrales obreras se oponlan a la participación de los obreros en -
las utllldades de las empresas, porque esa institución 1 lga a los intereses
del proletariado con los del capital. (42) 

A las finalidades de unión, igualdad, superación y pol!tica, ---
antes mencionados se podrlan agregar: 

139) DE LA CUEVA, Mario.- op. clt. p6g. 288. 
(40) !DEM,- p6g. 289. 
(41) IBIDEM.- p6g. 289. 
(42) IBIDEM.- p6g. 289. 
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1).- " El principio de exclusividad, el cual es derivado de la -

Ley enfunci6n de la idea de sindicato mayoritario, pero se refuerza mediante 

los contratos colectivos de trabajo en los que se obliga al patrón a tratar

s61o con el sindicato, por regla general respecto de los protlemas colectl-

vos, y con mucha frecuencia también de los individuales. 

2).- El principio de autonomla. Aulonom!a significa, en lo esen-

cial, ia posibilidad de dictarse para si mismo normas de conducta, ésto es.

establecer un régimen jurldico. 

La autonomla se plantea siempre en función de relaciones: Con los 

propios trabajadores, con el empresario, con el estado. can otras organiza-
clones sindicales, de la misma o superior jerarqu!a (Federaciones y Confede

raciones). (43) 

3).- Principio de democracia.- El gobierno sindical ha de ser --

siempre un gobierno de las mayor!as. Nuestro derecho positivo estA constru.!_ 

do, a este propósito, en base a la idea democratica según se desprende del -

segundo pArrafo del apartado VI 1 i del articulo 371 que al referirse a las -

asambleas dispone sin dejar margen para una fónnLla diferente que " las res"

luciones deberAn adoptarse por el cincuenta por ciento del total de los mie~ 

bros del sindicato o de la sección por lo menos ". (44) 

Manuel Alonso Garcla senala en su obra " Curso de Derecho del Tr~ 

bajo ", que los fines del sindicalismo: pueden ser fun~amentales o acceso--

rios; dice que los fundamentales son los que le dan existencia al sindicato

y menciona los siguientes: 

1) .- La determinación de las condiciones de trabajo. por vta co-

lecti va, para todos los trabajadores de 1 a categorla o profes i 6n represen--

tados. 

2).- El mejoramiento y la elevación de las condiciones de vida de 

la c 1 a se trabajadora. 

(43) DE LA CUEVA, Mario.- op. cit. pág. 289. 
(44) LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Comentado poi" Juan B. Climent, Editor-iol --

Esfinge, S.A. de C.V., 5g Edici6n.- p6g. 262. 
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3).- La .asistencia a los.miembros del sindicato. 

4);- La defensa de los Intereses profesionales. 

En los fines accesorios menciona: 

1).- La participación de los trabajadores· en la gestión.de las e!!! 
presas. 

2).- La colaboración en el ejercicio de funciones estatales. 

3).- La realización de funciones cuasi-jurisdiccionales y, 

4).- la transformación de estructuras econ6rr,ico sociales. hay -
que hacer mención que estos fines accesorios no definen a! sindicato ni se -
consideran importantes, pues como su nombre lo indica son accesorios y estan 
sujetos a poner en duda ~u autenticidad y eficacia. (45) 

11.- LA TACTICA SINDICAL. 

El sindicalismo es e! heredero del materialismo histórico, el --
cual es también una doctrina y un principio de lucha. (46) 

Los medios de acción o tActica sindical tienen su origen princi-
pal en el marxismo, en el manifiesto comunista y en los diversos escritos de 
Marx y Engels, de Kantsky, de P!ejanov, de Rosa de Luxemburgo y de Lenin. -
Leroy cree encontrar en la frase de la primera internacional 11 La emancipa-
c!ón de los trabajadores debé ser obra de e! !os mismos ", e! origen de !a -
tktica sindica!, sin embargo, afirma el Maestro Mario dela Cueva que Jorge
Sorel es probablemente el gran sistematizador de ésta. (47) " Entendemos -
por t~ct!ca sindical los diversos procedimientos aconsejados por el sindica
l lsmo para !a real lzaci6n de sus fines o toda acción obrera que, en e! pre-
sente o para el futuro signifique una conquista para los trabajadores. 

(45) GARCIA ALONSO, Manuel.- Curso de Derecho del Trcba¡o,- Ediciones Arlel
Borcelono. Tercero Edici6n.- p6g. 181. 

(46) DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p6g. 290, 
(47) JOEM,- p6g, 290. 
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Los medios de acción Gallart Folch, los clasifica en de acción d.!_ 
recta, de negoclaclónc onvencional colectiva, de ccrr.isión, asistenciales y -
pollticos. Mario de la Cueva afirma que la t~ctica sindical ha oscilado --
entre dos dimensiones principales: de naturaleza puramente sindical y de ca
r~cter polltlco la segunda. El sindicalismo ha sostenido frecuentemente que
las asociaciones profesionales deben mantenerse alejadas de la polltica; que 
esta actividad las corrompe y las hace presa de los politices; la clase tra
bajadora debe emanciparse por si misma y sus medios de lucha son la huelga.
el boicot, el sabotaje, la huelga general y la acción revolucionaria, cuando 
! legue el momento; la participación en Congresos y. Parlamentos es una forma 
de colaboración con el Estado y quita 1 ibertad a los trabajadores pero, a -
veces, han sostenido los mlEmbros del movimiento obrero que no solamente es
útil. sino necesaria la partlcipación de los trabajadores en la vida del Es
tado¡ es el cJmino para conseguir. de inmediato mejores condiciones de trab2_ 
jo y la elevación del nivel de vida y ayuda a preparar la revolución social, 
cuando en los Congresos y Parlamentos exista una mayor!a obrera. En lnglat~ 

rra ésta postura contribuyó a la creación del partido laborista. (48) 

1.- ACCION DIRECTA. 

El sindicalismo es producto de un movimiento obrero y como reac-
clón contra los abusos de un sistema liberal y es paradójico que un fenómeno 
de asociación nazca de un sistema cuyos postulados b~slcos son precisamrnte
la prohibición de todo fenómeno asociativo; el sindicalismo como ya hemos in 
dlcado es, ante todo, un fenómeno de reacción contra las consecuencias de 
los postulados del sistema liberal. Es decir, la dureza extrema aplicada 
para con los trabajadores, reducidos a verdaderas situaciones de miseria, 

dió origen a que el trabajador buscase en la asociación la fuerza de la que
individualmente carecia para luchar contra los abusos del empresariado capi
talista, frente al cual se dice se hallaba ene ondiciones teóricas de igual
dad jurldlca, pero en la pr~ctica su situaciór. era inferior. En suma La Re
volución ideológica que Implementa nuevos criterios reguladores de los sist~ 
mas económicos, polltlcos y jurldicos son los que dan origen al sindicalis-
mo. (49) 

(48) DE LA CUEVA, Mo,lo.- op. cit. p69. 291. 
(49) IDEM.- p6s. 292. 
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Uno de los medios de que se vale el sindicalismo para ejercer una 
presión colectiva y lograr ia defensa de sus intereses es la ACCiON DiRECTA
la cual se presenta en diferentes formas. 

" Los medios de acción directa son infinitos y expresan ia idea -
de una conducta agresiva, que puede estar dentro de ia Ley o romper con sus
limi tac iones. 

En ocasiones supone una conducta ilegal pero que, bien por ser e~ 
lectiva, bien por r.o ser suficiente, en si misma, no genera sanciones. El -

Legislador intenta poner trabas a estas conductas, si tiene como generalmen
te ocurre en los paises de economla capitalista, ia intención de preservar -
los intereses patronales, aún dentro de una linea de democracia social. 
Pero es diflci 1 poner remedio a este tipo de acciones que son, en alguna me
dida la guerra de guerrillas en ia lucha de clases". (SO) 

1. 1. EL BOICOT. 

Uno de los medios de que se vale el sindicalismo dentro de la --
acción directa es el boicot; el cual se remonta y "aparece ya en la pros--
cripción rredieval. Su origen moderno se encuer.tra en Irlanda, donde, en --
1870, vlvla un individuo llamado Ch. Cunningham Boykott, administrador y --
agente de Lord Erne, quiér. se hizo odioso a todo el pals a causa de ia dure
za de su carkter y del modo cruel con que trataba a los pequeños colonos, -
como consecuencia de su conducta la Liga Nacional en 1879, ie castigo exclu
yendolo de toda relaciór. comercial y social, de tal manera que se vió obi ig! 
do a salir del pa!s. El nombre de este individuo sirvió después para denom.!_ 
nar el proce~imier.to y as! se habló de boicot o coycot y de boicotear. (51) 

El boicot ha llegadc a ser medio de lucha de ciertas organizacio
nes de trabajadores que se abstienen de adquirir mercanc!as de indcstriaies
boicoteadas o ~E corr.prar en las tiendas que las ver.deo. 

(50) DE BUEN LOZANO, N6stor.- Derecho del Trabajo,- Tomo Segundo.- Editoriel 
Porrúo, S.A., México, 1976, p6gs. 548 y 549. 

(51} Diccionario de Derecho Pr-ivodo A-F, Editorial Labor, S.A., 30 impresión 
1967.- p6gs. 691 y 692. 
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" Podemos .hablar en relación con este medio de presión, de acto -

de sigr.if!cación cclectiva (rio verdadero confÍicto) de sujetos, activo y pa

sivo y de terceros no sujetos. 

El sujeto activo es, generalmente una agrupación profesional de -

trabajadores; tamÚén cabe que la iniciativa corresponda a un conjunto de -

obreros ne agrupados sindicalmente ". 

En este medio de presión el sujeto activo opera come prcmotor del 

boicot y a él le corresponde, mantener una actitud explicable de acuerdo a -

fa final !dad ¡:e.rseguida por este medio, por otro lado el sujeto pasivo es la 

persor.a (s) o empresa (s) contra las cuales el boicct se dirige, hasta impe

dir la celebraciór. de un contrato e hacer imposible esa relación. 

Hay Que hacer notar que lo.s terceros ajenos, juegan un papel muy

lm¡:ortante para que la medida propuesta alcance su final !dad. 

Los terceros son aql'ellos a los que se les recomienda; (pueden -

ser otras organizaciones sindicales o empresariales) cciaborer. en boicot; g~ 

neralmente se les llega a coaccionar o amenazar moralmente para que no trab~ 
Jen con tal o cual empresario. 

El boicot se entiende que encierra un significado la~oral y debe

de proteger slerr·r·re los intereses profesionales de los trabajadcres, de tal

manera que no deber.! afectar cuestiones personales. 

El boicot empresarial o listra negl'a conviene mencionarlo aunqce

no forme ¡:arte practicam•nte del boleto en si; es ccando los empresarios en

v!an nombres de trabajadores a los que no se debe otorgar contrato o cuan(o

en nuestro medio se da preferencia al trabajador proveniente de tal o CLa l -

instituciór. púbi!ca o privada o si viene de la iniciativa privada o trabaja

dor del estado, etc., etc .• En nuestra Le~is!ación laboral, se conoce como

" poner en el Indice "y ello se encuentra prohibido. (52) 

(52) LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- op. cit. Articulo 133. frocc!ón IX. oóg. IBO. 
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" La naturaleza pol!tico-sociai del boleto se ha traducido en ei
Derecho del Trabajo, er. la facultad de todo individuo de negarse a mantener
relaciones con un patrón o patrones determinados, aunque no sierrpre con el -
Animo de causar daños a la err.presa o establecimiento, sino simplemente de im 
pedir una ccnducta contraria al orden social .Y al respeto humano ". (53) 

1 .2. EL SABOTAJE. 

Dentro de los medios de acción directa encontramos el sabotaje; -
el cual en s! constituye un delito, puesto que en él se busca causar daño m!!_ 
terial a las instalaciones o equipos de la empresa o establecimiento, y de 
ah! que no tenga una significación de ccnfllcto laboral aún cuando persiga -
un efecto colectivo. 

Si el sujeto activo es un trabajador y el pasivo un empresario se 
podr!a definir según Deveai i como " la acción u omlsiór. del trabajadcr que -
se propone dañar intenci~nalmente al empresario ". 

El sabotaje se puede real izar durante el periodo de huelga pero -
se presenta generalmente cuando hay actividades. 

Este medio siempre emplea medios vloler.tos que tienden a la des-
trucciór. o al deterioro de aquellos bienes de la empresa. que son base de la 
producción o inciden en ella. 

No es posible, en realidad, prefigurar la• mo~aiidades del sabot!!_ 
je en cuanto es un medio que por sus consecuencias en real !dad no consigue -
las reivindicaciones obreras, o mejoras de las condiciones de trabajo, pero
s!n err.bargo podemos caracterizarlo en: Formas directas que son las que des-
truyen los instrumer.tos de ~roducción o en general todc lo ~ue dificulte ia
marcha económica de la empresa de una manera ncrmal. 

Los procedimientos indirectos del sabotaje son aquellos que bus-
can el daño, no recurriendo al deterioro o destrucción, sino a la irregular_!. 
dad en la uti 1 ización de los medios de producción: por ejemplo: desperdicia~ 

(53) GARClA ALONSO, Manuel.- op. cit. p6ss. 653 y 654. 



- 47 -

do materiales, gastando más de los necesarios, realizando el trabajo con ex
cesivas equivocaciones de tal manera que el producto no salga de buena cal i
dad y afecte el crédito de la empresa, etc .. 

El sabotaje trae consecuencias colaterales a terceros que nada -

tienen que ver con ese medio y de ahi su !licitud. 

Del sabotaje, puede afirmarse, concurren en el orden !ahora 1 ---

estas tres notas: 

a).- DARD.- (destrucción o simple deterioro) Intencional; b). -
Afectación del dano o materias o instrumentos de cualquier clase que sirvan
ª la fabricación o producción de la empresa contra la cual se dirija; y --
c).- Finalidad Laboral. (54) 

1.3. LABEL. 

Otras de las armas del sindicalismo es el Label o Rotulo. 

Su historia se remcnta a 1874; según Glde, fué inventado por los
clgarreros de 11 l inois, y era entonces blanco. Posada ccnsidera que el 
"Label "procede de J!Jnérica del Norte, de donde pasó al Canadá, alli se --
aplicó er. las industrias de Consumo corriente, entre los cigarreros y luego· 
entre los tipógrafos, los sastres, los tenderos, etc .. En 1905, más de ---
ochenta y cuatro profesiones reconocian los beneficios del " Label ". La -
federación J!Jner!cana del Trabajo tenla, er. 1907, más de cincuenta y cincc --
11 Labels 

Para apreciar el valor del " Label " y la eficacia social de su 
empleo nada mejor que, ccn Keufer, reproducir algt.:nas de las indicaciones de 
los principios otreros americanos que han hecho historia del " Label "; asl
se ccmprueta: a).- Que el trabajo se ha realizado en condiciones higiénicas
Y las <.ercanc!as no contienen germenes de enfermedad; b).- El pago de un sa
lario razonable que permite vivir al obrero y la constante mejora de los sa-

(54) GARCIA ALONSO, Mcnuel.- op. cit. p6gs. 655 y 656. 
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Jarlcis; c}.- Que el producto no ha sido elabcrado en una prisión; e).- Que -
el trabajo del nlílo no ha contribuidc a la fabricación del producto; f) .- -
Que mientras Ja mujer. esta obl lgada a ganar su par. en el tal ier o en la fA
brlca, aquella gczarA de Igualdad; g).- Que el trabajo no sea realizadc er. -
el dcmlcll io, ni en un lugar donde " se le hace sudar " (Sweating system); -
h).- Qu~ el producto sea elaborado por otreros organizados unidos con el fin 
de conseguir por si mismos y para todos lo~ trabajadore~. una mejor condi--
ción flsica, intelectual y moral ". (55) 

El 11 Label 11 puede solidarizar, tos intereses de cbrcros, patro-

nes y ccr.sumidores y en este caso no constituye un medio de lucha, sino de -
colaboración y se convierte en una marca de f!ibrica. Sin embargc puede te-
ner otro car!icter señala COTELLE, por él, se" ha llegado, definitivawer.te,
a establecer Ja responsabilidad del principal contratista "; el rotulo apli
cadc a los objetos fabricados en tenesment-houses tiende a lograr la destru'
clón del Sweting-system. En este sentido la etiqueta no sirve para recomen
dar favorablemente un producto, sino para impedir su venta. En general la -
etiqueta (LABEL) con alguna indicación de abstención de adquirir un producto 
se ccnsidera cerno una sanción penal por las condiciones en que se produjo el 
producto o una recomendación de ca 1 i dad, dadas 1 as buenas cond i c i ores que ro 
dE:aron para prodlicir dicho producto. 

Concluyendo, " Label " es una palabra inglesa que significa eti-
queta. Esta es una señal convenida entre los sindicatos obreros para acredl_ 
tar aquellos productos que no deber. ser rechazados del mercado. Los produc
tos comerciales o industriales que carezcan de esta etiqueta no deben ser ad 
mltidcs por consumidores confederadcs. (56) 

" El Label es pues, el sello o warca que los sindicatos autorizan 
a poner a los fabricantes en las mercanclas elaboradas en talleres donde se
pagan los salarios y se cumplen las condiciones aprobadas con las asociacio
nes prcfesionales. (57) 

(55) 

(56) 

(57) 

CABANELLAS, Guillermo.- Drecho Sindical y Corporativo.- Editorial Bibli~ 
grofico Argentina. 1959.- p6¡;s. 544 y 545. 
BAENA PAZ, Guillermino.- Lo Confederaci6r. Gererol de Trabajadores (1921-
1931) Antolog!o CEHSMO. 1982. p6s. 47. 
CABANELLAS, Guillermo.- op. cit. p6g. 543. 
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1.4. LA HUELGA GENERAL. 

Dentro de las armas del sindicalismo y como uno de las principa-
Jes encentramos Ja huelga, a Ja cual se le negó legitimidad durante mucho -
tiempo. " En 1303, el Rey Eduardo I prohibió tode acuerdo cuya finalidad -
fuera modificar Ja "organización de Ja industria, el mento de los salarios
º Ja duración del trabajo ", y Ja prohibición fué recordada con frecuencia.
pasando a formar parte del Common Law, prohibición semejantes se encuentran

en Franela y Alemania del siglo XVI en adelante: son las mismas ordenanzas -
que intentaron aniquilar a las asociaciones de compañeros ". (58) 

AJ negarse Ja libertad de ccaliciór. devino la huelga un delito, -
pues en Jos años de la revolución francesa. Coalición y huelga eran sinóni
mos. 

La prohibición de Ja huelga duró en Ingiaterra hasta 1824 y en -

Francia hasta Napoleón 111. 

Algunos paises como Bélgica y los de América no la consideraban -
dentro de sus Códigos Perales. 

La segunda época en Ja evolución de Ja huelga puede denominarse -
cerne Ja era de la tolerancia. 

La huelga dejó de ser delito y con ello no quiere decir qee se -

transformara en derecho de Ja clase trabajadera; era una situaciór. de hecho
que producfa consecuer.cias jurldicas, pero siempre en contra de Jo~ trabaja

deres. Era el derecho de no trabajar, un derecho de car~cter negativo y no
producra ninguna consecuencia en facvr de Jos obreros. 

Berger (Abogade francés) fundamenta Ja huelga oor primera vez -
diciendo " El Derecho Natural garantiza a todos Jos hombres Ja J ibertad de -
trabajo, en sus aspectos positivo y negativo; el hombre, por tanto, no puede 

(58) DE LA CUEVA, Mol"'io.- op, cit. p6g. 759, 
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ser obligado a trabajar y si se hubiere comprometido y faltare a !o pactado, 
serA responsable civilmente de los da~os y perjuicios que cause, pero no se
puede ejercer coacci6n alguna scbre su persona para obi !garle a traoajar, ni 
puede ser castigado por negarse a cumplir un contrato ". (59) 

MAs tarde la Escuela Econ6mica Liberal sosterla que el Estadc· no
deberA de intervenir en !a vida econ6mica de la sociedad y por lo tanto ---
debla dejar a lo~ factores de la prodccción capital y trabajo que resolvie-
ron sus problemas directamente. 

La huelga no era pues un acto delictivo, pero tampoco un derecho
positivo. Consist!a en la suspensión colectiva de labcres y era una falta -
colectiva a las obligaciones contraidas en los respectivos contratos indivi
duales de trabajo; y el empresario por lo tanto podla rescindir esos ccntra
tos. 

" La huelga era, ún!careente, un derecho negativo de no trabajar.
pero no trala consigo la facultad, ni siquiera !a posibi 1 idad de suspender -
las labores en una negociaciOn " 

En el siglo XIX, la huelga se entendla cerne un derecho individual, 
no colectivo y por eso se suprimió la idea de qce fuera delito la suspensión 
de laoores. 

La tercera época se podrla denominar como " La Lucha por la Con-
quista del Derecho de Huelga ". Los trabajadc·res ingleses son los iniciado
res; en 1859, se dictó una Ley Penal (moiestation of workmer. act) que suavi
zó a la vieja legislaci6n penal y·en 1875, por medio de la conspiration and
protection of property act. " La Ley autorizó expresamente el picketing pa
cifico, y dispuso que un acuerdo o coalición para ejecutar un acto cualquie
ra en relac!6n con un conflicto industrial, no podrla ser perseguido co•o -
conspirac!6n, a menos que el mismc acto, si fuese cometido por un particular, 
fuera posible como crimen, según el derecho consuetudinario ". (60) 

(59) DE LA CUEVA, Mario.- op. cit. p6s. 760. 
(60) !DEM.- p6g. 761 y 762. 
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Finalmente una Ley en 19D6, en Inglaterra, declar6 la lrresponsa

bllldad de los Trade-Unlons por las huelgas en que participaron, dicha Le},· 

fue reformada en 1927. (61) 

Lo importante es hacer notar el esfuerzo de los obreros para ---

hacer respetar el Derecho de Huelga y transformarlo er. un Derecho positivo.

Era inútil que de mil trabajadores en una errpresa, setecientos o mAs suspen

dieran sus labores, pues si no ten!an el apoyo de los restantes trabajadores, 

no se suspenderran estas. En E.U. se tiene la costumtre de formar cordones
alrededor de las f~bricas para lm>edlr la entrada a obreros disidentes; --

cuando la leglslacl6r. permlti6 estos y otros actos sem~jantes puede decirse

que el Derecho de Huelga adqdri6 un tinte positivo. 

La etapa final de la huelga como un derecho colectivo de los tra

bajadores. En nuestro n:~dlo se dl6 con la constltuci6n de 1917, qce en la -

fraccl6r. XVII del art. 123 Apartado "A", estJblece: " Las Leyes reconocerAn

como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros ". 

(62) Es decir la huelga e. Ja facultad de suspender totalmer.te los tra~a-

jos en una ne·goclacl6n, cuandc se satisfagan detenninados requisitos lega--
les. 

La huelga sln embargo esta prohibida actualmer.te todav[a en algu

nos paises; La Legislación Laboral de Colombia, la prohibe er los servicios

públlcos y otliga el arbitraje previo en Jos demAs conflictos, lo que er. re~ 

l ldad ha sldc bastarte eficaz. (63) 

Hay duda, al menos en nuestro medlo, si la huelga puede estallar

se, sln seguir los procedimientos formales. Un caso común fué El de los Si!! 

dlcatos Unlversitarlos de Ja UNAM, cuando no existla una legislacl6n laboral 

adEcuada, concretamente de ah! podEmcs afinnar que una "huelga de hechc " -

también es una anna sindical que puede producir Jos mismos efectos que la -
huelga de derecho. 

161) DE L,t.. CUEVA, Mario.- op. cit. p6s. 762. 
(62) CONST!TUCION POLIC!TA DF. LOS ESTADO~ UNIOOS MEX!CM•OS.- op. e; t. 069. -

140. 
(63) DE BUE~l LOZANO, Nhtor.· op. cit. p6s. 549. 
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1.5. OTRAS ACCIONES O!RECTAS. 

Los paros.- " En la frac. XVII del apartadc "A" del Art. 123 Con.!_ 
tltuclonal se señala que los paros son un derecho patronal. (64) 

Sin embargo en la termlnologla laboral se utiliza la misma expre
sión para referirse a la maniobra de los trabajadores, derivada de un acuer
do propio de suspender momentanéamente el trabajo, bien en uno o varios de
partamentos de una empresa, bien en la totalidad de las instalaciones". 

El paro es una ccnducto Ilegal er. este caso, pero no se discute 

su eficacia, pues se considera otra arma del sindicalismo; tamtiér. se le de
nomina 11 huelga loca " cuando afecta a toda una em~resa. 

El 11 tortuguismo 11
• 

11 Esta expresión que tiE=ne un· significado --
real en nuestro pais, se utiliza para identificar el trabajo cAmara lenta, -
como lo califica Gallart Folch, o trabajo no productivo, ésto es, el que ro!". 
pe con las limitaciones tamporales señaladas en cada tarea, como ccnsecuen-
cla de una disminución exagecada del ritmo de actividad. (65) 

AUSENTISMO COLECTIVO. 

Este se da para evitar sanciones radicales que se podrAn derivar
de los paros o el tortugulsmo que pueden generar despidos justificados¡ los
slndlcatos recurren en ocasiones al ausentismo colectivo y tiene su eficacia 
come una arma mAs del sindicalismo. (66) 

SANCIONES SINDICALES FICTICIAS. 

Por regla general los sindicatos exigen como una variante de la -
clfosula de exclusión por separación, que las empresas apliquen sanciones de 
suspensión a los miembros del sindicato que hayan incurrido, a juicio este.
en conductas inconvenientes. De esta manera se puede lograr que ciertos tr~ 
bajadcres falten a sus tareas y ello ocasiona la irregular marcha de Ja ----

(64) CCNSTITUCION POLIT!CA DE LOS ESTADOS UtHOOS MEXICANOS.- Edito,iol Td-
llos, Octavo Edición.- p6g. 140. 

(65) DE BUEN LOZANO, Néstor.- op. cit. pág. 552. 
(66) IOEM.- p6g. 552. 
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empresa y de esa manera tamtlén es un arma sindical para el logro de sus --

fines. (67) 

EL TRABAJO A REGLAMENTO. 

" Denominado también huelga de celo, consiste sustancialmente er

Ja prestación del servicio siguiendo tan meticulosamente las prescrlpciones

reglamEntarlas que el resultado se caracteriza por un rendimiento muy infe-

rlor al normal. En definitiva esta modalidad de o~strucción deliberada se -
traduce en una prestación tan preccupada de atender a las exigencias técni-

cas del trabajo, que ese detalladc tecnicismo, ese tuscado y rebuscadc, di-

riamos perfeccionamiento, no trata de asegurar la calidad del producto y --

acreditar el nombre de Ja empresa que Jo f~brlca, sino todo lo centrarlo; es 

decir dañar a esta en ia medida en que sea posible, pretendier.do mantenerse, 

al mismc• tierrpo, dentro de los cauces o exigencias de un imperativo legal 

(68) 

1.6. OTROS MEDIOS DE ACCION. 

1.6.1. LA NEGOCIACIOt! CCLECTIVA. 

" La Ne,ociación Colectiva constituye uno de los medios m~s efic~ 

cez de la acción sindical, ésto es, del obrerismo organizado. Contrario a -

Jo que re¡:resenta la huelga (un instrumento enérgico para la celebración, -

cum¡:limlento o revisión del contrato colectivo). la negociación colectiva se 

reduce a la lucha mediante una convención pacifica, hasta ! legar a un enten

dimiento ccn un valor semejante al de la huelga sin llegar al conflicto. --
(69) 

1.6.2. LAS COMISIONES MIXTAS. 

Habitualmente nacen de ccnvenios colectivos; desempeñan una fun-

ción conciliatoria Que evita Que Jos ccnflictos trasciendan a los Tribunales 

del Trabajo; se pueden mencionar las siguientes de acuerdo con la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

(67) DE BUEN LOZANO, Néstor.- op. cit. p6s. 552. 
l6e) GARCIA ALONSO, Monuol.- op. cit. p6s. 657. 
(69) DE BUEN LOZANO, Néstor.- op. cit. p6s. 553. 



- 54 -

a}.· Comisión temporal para determinar la participación in~divi--

duai de los trabajadcres en las utilidades de las em,resas. (Art. 125 LFT). 

b}.- Comisión para formular el cuadre general de las antlgOeda--
des de los trabajadcres. (Art. 158 LFT}. 

c).- Corr.isión temporal para formular el reglamento Interior de -
Trabajo. (Art. 424 LFT). 

d) .- Comisión de Seg~ridad e Higiene, que investiga las causas de 
los accidentes y enfermedades; propone medidas para prevenirlos y vigilar ·· 
que se cum¡:lan. (Art. 509 LFT). 

Las Comisiones Mixtas generalmente paritarias y, en ocasiones --

arbitrales, son de acuerdo a Gal lart Folch 11 medios urgAnicc-jurisdicciona-
les " cuya integración debe hacerse con los trabajadores mAs capacitados. 
(70) 

1.6.3. SERVIC!Oó SINCICALES DE ASISTENCIA SOCIAL. 

El sindicato se origina en las organizaciones mutualistas. de --

ah! surgió el cooperativismo y finalmente el sindicalismo. 

No se ha perdido la Inquietud por realizar labores de asistencia
social, por regla general entre sus mierr.t.ros y los dependientes de éstos o -

Inclusive con otros sindicatos. 

Las actividades mAs ccmunes son: prestación de servicios mé~iccs, 
quirúrgiccs, farmaceCiticcs, cajas de ahorro, tiendas de ccnsumo a precio de
mayoreo, becas para trabajadores o sus hijos y eventualmente servicios hosp.!_ 
talarlos, guarder!as infantiles, lugares de descanso, centros de capacita--
clón ger.eralmente subsidtadcs por las err.presas, impulso de deportes, etc ... 
" Estas actividades de carActer social constituyen medios adecuadcs para im-

(70) DE BLEN LOZA~O. Nhtor.- p6gs. 553 y 554. 
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pulsar el proselitismo en cuanto ponen al alcance de los trabajadcres y sus
dependientes serv lelos y prestaciones que dlf le i lmer.te >o~rlan conseguir con 

sus propios reccrsos salariales. (71) 

1.6.4. LA ACTIVIDAD SINDICAL EN EL PROCESO PRELEGISLATIVO: 

EL TRIPARTISHO. 

" La Ley Laboral ordena en diversas disposiciones, la creaci6n de 
crganlsmcs de representacl6n tripartita qce desen:peñan funciones administra
tivas y funciones jurisdiccionales. 

Entre las primeras pueden consignarse, sólo desde el punto de --
vista laboral, la Comisl6r. Nacional de Salarios ~!nimos, las Comisiones Re-
gionales de Salarlos M!nimos, y la Comtsl6n Nacional para la participación -
de tas Utilidades de las Em>resas. (72) 

Oe las Jurisdiccionales: Las Juntas de Cor.el 1 iaci6n y de Conci 1 i~ 

cl6n ~ Arbitraje. 

" En 1971, aparece la Corr.isión Nacional Tripartita integrada corr.c 
organismo de consulta. La comisión se ocupa de preparar documer.tos que el -
t;jecutlvo enviar~ cerno proyectos al Legislativo y que habr~n de reflejar re
soluciones alcanzadas en una tarea conjunta de los trabajadores, los patro-
nes y el Estado. El INFONAVIT surge de esa ccrr..lslón como solución al probl~ 

ma de la vivienda obrera. 

" La Comtst6n Nacional Tripartita come en otros organismos obrero 
patronales (lHSS, INFON~VIT, etc.). la representación obrera se integra a -
través de los organismos obreros de>er.dlentes, partlculannrnte agrupa des en
e! Cor.greso del Trabajo, por lo que su accl6n sindical no es muy efic~z. s10 
err.cargo, como el Estado en una actitud paternaltsta, es partidario de los tr! 
bajadores, no dejan de ter.er eficacia dichas comisiones". (73) 

(71) DE BUEN LOZANO, Nésto,.- p6gs, 554 y 555. 
(72) JDEM.- p6g. 555, 
(73) IB!DE~.- p6gs. 555 y 556. 
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Jll.- LA ACCION REVOLUCIONARIA. 

"La actual organización de la sociedad es Injusta; su cawtio, es 
pues, urgente; corresponde a los trabajadores, por los medios a su alcance.
procurar este cambio ". (74) 

" Cuando los hombres obedecen hacen bien, pero cuando rompen sus-
cadenas obran mejor ". (75) (Juan Jacobo Rousseau). 

" El slndlcallsmc ha sostenido frecuentemente que las asociacio-
nes profesionales deben mantenerse alejadas de la polltlca; que esa activi-
dad las corrom¡:e y las hace presa de los politices; la clase trabajadora --
debe err.anciparse por si misma y sus medios de lucha ademas de los ya enume-
rados, debe ser LA ACCiotl REVOLUCIONARIA, cuando llegué el momento". 

La tactlca sindical come ya lo expresamos, su segunde objetivo es 
de carActer pol ltlco; es ·curioso observar como ha ·¡arlado la jerarqula de -
los valores para el movimiento sindical. 

A principios del siglo XIX su final ldad era econórr.ica y mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores. A mediado' de siglo apareció -
la finalidad polltlca del slndlcallsmo y después de 1910 a nuestros dlas --
aparece corr.o la mas lm¡:ortante y el fin de la asociación profesional pasó a
un plano secundarlo. Cambio la escala de valores para el sindicalismo: "No 
ha negadc a la persona humana, pero sostiene que, en la étapa histórica que
vivimos, deben subordinarse los Intereses del presente a las necesidades dE
la lucha por la transformación del mundo ". 

El slndlcallsmc, como herr.os reccalcado varias veces, ha toma~o -
ideas pol ltlcas, ya no es la simple lucha contra el em~·resario, sino " La -
tom1. del poder y en la reorganización del mundc; y tan profunde ha sido el -
cambio que se han llegado a rechazar ventajas presentes sosteniendo QUE inh.!_ 
ber. la lucha obrera, y todo ello explica la tendencia al ejercicio de una -
dictadura sindical sobre los trabajadores, pero preparando la revolución so-

(74) DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p69. 283. 
(75) Lo mencior.o MARIO DE LA CUEVA, como exprosodc por JUAN JACOBO ROUS$EAU. 
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cial, cuando en los congresos y parlamentos exista una mayor!a obrera. 

Estas Ideas se han venidc dandc en Inglaterra donde al final el movimiento -

obrero contrlbu yó al final del siglo XIX para la formación del partido -

laborista ". En Francia el movimiento obrero fué de tendencias politlca~ -

durante el gobierno de LeOn Blum, y en Alemania con posterioridad a Wimar -

era ertlner.temente poi itico. 

El sindicalismo contempOraneo es producto del liberalismc; cuando 

el mcvlmlento obrero to~~ fuerza, se propuso modificar la organizaciór econ~ 

mica, para lo cual creyó necesario la desaparición del actual orden politice 

y su susbstltuclón por uno nuevo; y sin embargo este capitulo de la vida si!)_ 

dlcal, presenta grandes discrepancias, " pues no existe acuerdo sobre los -

métodos para producir la transformación de la sociedad y acerca de los prin

cipios del nuevo régimen. (76) 

" Sin embargo el socialismo ha sido la expresión m~s preponderan

te del movimiento obrero y es Importante señalar que se adaptó exactamente -

al sindicalismo ". (77) 

Tan es as( expresa Mario de la Cueva que el " Socialismo fue la -

teorla del sindicalismo y éste la prkt!ca de aquél " (78) 

(76) DE LA CUEVA, Merlo.- op. clt. p6g. 291. 
(77) !DE,,.,- p6G- 286. 
(78) IBIDEw .. - p6;. 286. 
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1.- EL SINDICALISMO EN LA LEGISLAC!ON LABORAL MEXICANA. 

" Para pensar la historia de los trabajadores mE-xicanos es neces~ 
rio ver m4s al U de la secuencia de los actos y fechas de la organización -
creada en el ambito laboral. y percibir la incorporación de formas poi lti--
cas, religiosas, sociales o culturales especificas que animan su carActer -
particular. Desde los gremios hasta la creaciór. de los sindicatos a part!r
de las sociedades mutualistas, se formulan rasgos demasiados definidos como
para poder declarar su supuesta desaparición de las organizaciones por el -
simple cambio de norr.bre de éstas. 

El que ciertos actos históricos hayan tenido como culminación el
establec!miento de determinadas leyes ha permlt!dc crear un marce contrac--
tua! que delinea el uso ~e la voluntad pollt!ca, que encuadra y regula rela
ciones de los miembros de la sociedad. La Ley se establece en el marce esp~ 
cifico, de lo pol!tico y en éste adquiere un estatuto determinado histórica
mente. As! como pudo brotar exclusivamente de la palabra del soberano y se
le fundamentó en un origen trascendente, logró tambión desprenderse de eso'
reductos para surgir como obra del acuerdo de los hombres; en su institución, 
er. el acto constituyente, se encuentra una futnte de autoridad que se proyec:_ 
ta hacia el presente. 

El lugar que ocupen en el orden jurldico los agremiados a la for
ma de penetrar y aplicarse las ordenanzas reales no serAn los mismos durante 
la Corona que bajo diversas constituciones republicanas, cuando van a sur-
gir y aplicarse las leyes referentes a los trabajadores o a su condición de
ciudadanos. Aún mas, la actitud para con la Ley dentro de las organizacio-
nes de los trabajadores sufre diversa; transformaciones históricas. 

Para la nueva España, la ruptura del sistema corporativo, que --
llegaba a extenderse hasta las comunidades indlgenas, significó un largo y -
profundo cambio. 
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Las refonnas emprendidas por el absolutismo ilustrado para llml-

tar los privilegios corporativos fueron solo el comienzo de una confronta--

clón que tuvo como principal oponente a la Iglesia. Este ccnfl teto, desde -

la expulsión de los jesuitas, continuara siendo fundamental hasta mucho des

pués de la independencia. No sólo porque la Iglesia cumplla un papel funda

mental en todo orden de la sociedad colonial, sino porque su contrapeso leg.!. 

timo, la monarqula, desapareció al recuperarse la liga colonial. Es mas !a

calda del rey pr·ovocada por la intervención francesa destruyó la imagen del

poder al que todos se sor;.etlan. Sin el soterano no habla punto de referen-

cla aceptable para los estamentos o las corporaciones. En 1808, al extlpar

se las tentativas de legitimar mediante un Congreso al gobierno novohispano

Y al desposeerse de su cargo a lturrlgaray, el virrey sustituto se tornó en

un español mas. Aunada a esto, la pérdida de imagen del poder de la metrop~ 

1 i, volvió mas inflamable la arenga de cdio contra los españoles. Que la -

lucha de los insurgentes se Iniciara con vivas;¡ Fernando VII y a la Virgen

de Guadalupe y con nuevas a los gachupines era la manifestación mas clara -

del conflicto polltico emergente. Un objetivo esencial de esta lucha, er. la 

que el bajo clero formó tan prcminente parte, fue la defensa de la regl lglón 

del peligro francés, liberal o francmasón. 

Todo este proceso queda a 1 margen de este estudio. pero no pode-

mas dejar de saca lar la importancia. pues como se ve en el caso de las plan

taciores coloniales, los indlgenas, por permanener en un estado de naturale

za, son suceptibles de ser tomados bajo una relación de servidumbre y, por -

lo tanto, son excluidos de la sociedad pol!tica. 

A pesar de la 1 iberación del mercado, muchos gremios ccntinuaron
exlstier.do a lo largo del siglo XIX; no sólo enccntramcs su subsistencia er

las costumbres que se sucedlan en los talleres, sino er la vida y el sentido 

de las organizaciones artesanales, sostitutas de gremios y cofradlas, en tas 

sociedades mutualistas. 

Ligada a la defensa de Ja 1 ibertad y del estado democratice, da -

comienzo una gecularización de las organizaciones de los artesanos, aún cua!'_ 

do todavla maetienen rasgos re! lgiosos que es necesario apreciar. 
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Los trabajadores fueron terreno ya barbechado para el cultivo de
los ideales y utopicos. Estos fueron motivo de discusión en los periódicos
y asociaciones laborales, inclusive, algunos se pensaban como proyectos de -

Ley para ser adoptados por las instituciones republicanas. Moralizar a la -
sociedad e implantar una ética de trabajo va a la par, en muchos de los tex
tos de la prensa artesana, con la exclusión de los que se velan fuera del -
nuevo orden social; al mismo tiempo que se exalta al trabajador, se promueve 
la represión sobre la vagancia. 

Los Congresos obreros, que intentaron formar una asociación gene
ral en tanto que ~roponlan la unidad de los trabajadores, se er.frentaban con 
el problema de la multiplicidad de corrientes ideológicas que en el los con-

fluyen. De las asociaciones de los trabajadores se descartó la discusión de 

la rel iglón, pero hacer lo mismo con la problemHica pol ltlca les impidió -
participar activamente en el Ambito de la restauración republicana abrió mo
mentanéamente a sus pies. Sin embargo del debate de la prensa artesana tam
blér. surgieron proposiciones de una amplia visión pol ltica, que trataron los 
problemas que bul llar. en el pals y que delinearon las cuestiones pol lticas o 
sociales que treinta años m~s tarde er.carbolarla la revolución de 1910. 

Ya en este liltlmo contexto prerevolucionario, las demandas labo-
rales tuvieron su primera y m~s clara sintesis en el programa de 1906 del -

partido Liberal Mexicano. Es importante destacar el cambio de sus posicio-c 
nes polltlcas al ser influidas por el anarquismo cinco anos m~s tarde. 

Como la cuestión primordial que desencadena la primen etapa de -

la revolución es la lucha por la democracia, fué ~adero quien por sus plan-
teamientos por su lucha electoral y por su posterior lucha armada logró en-
cbezar la derrota del Porfirismo. Aunada al aflorar del nuevo régimen, la -
fuerza de las reivindicaciones sociales se mantuvo er. pie de lucha en los -
pueblos zapatista. La instauración de la democracia para hacer respetar la
justicia, la Le¡ y la voluntad popular, y la imposición de limietes legales

al acaparamier.to de las tierreas fueron sus divisas mAs altas. mientras tan

to, a los trabajadores urbanos la distancia y la desconfianza que mantenlan
frente a lo polltico y su falta de visión de la democracia los alejaron, ---
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primero, de una participaci6n de manera asociada en los conflictos politices, 
y después los empujaron a una ciega incorporación en las filas del Carran--

ctsmo. 

La Casa del Obrero Mundial, embebida de anarquismo, no sólo reclu 

t6 los " batallones rojos " para lanzarlos contra el único enemigo común: -

"La burguesla ". (Protagonizada por las fuerzas Villista; y Zapatistas),

sino que al vapor de la revoluci6n desmante16 a las sociedades mutualistas -

para formar sindicatos y comités revolucionarios capitaneados por sus simpa

tizantes. Se llegó a dar el caso de apl !car medidas coercitivas para Incor

porar a los trabajadores a estas organizaciones, io que serA en esta época -

antecedente de lo que después se lnstaurarA como obligatorio en la legisla-

ción laboral. 

Es por la huelga ger.erai que se recupera momer.tanéamente la inl-

c!ativa e Independencia de los trabajadores frente al mundo triunfante de la 

revoluci6n. 

SI el Carranci smo logro desbaratar la protesta de los trabaja~c-

res, no pudo mantenerlos controlados organicamente. Sin embargo, a través -
de los tres congresos obreros que desen:bocarAn en la formación de la Confed~ 

raci6n Regional Obrera Mexicana, podrA consolidarse Ja unidad sindical obre

ra como matriz orgArlca l lgada al Estado. 

En los estatutos de la C~OM se perdieron las determinaciones den:2_ 

crAticas que podrAn dar Jugar a una ampl la confrontaci6r· de ideas y a la --

elección i ibre de representantes. 

Ah!, a Ja ideo logia se le usa como patrón para seleccionar a los

miembros de la dirección y para concretar Ja unidad; y al secretario general 

se Je atribuye un poder total de decisi6n y representación, de tal manera -

que pudo llegar a expulsar a los que a su juicio perjudicaban a la CRCM. Al 

Secretarlo General practlcamer.te se le da un cheque en blanco; pero aderrAs,

su poder y su influencia se ver. incremrntadas por Ja estrecha relación qc~ -
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establece con el Estado, ya que la CROM termin6 con la aversi6n a la poi lti
ca que preconiz6 la corriente anarcosindicalista, y muchos de sus miembros -
ocuparon cargos en el gobierno. 

Oesde su papel preeminente, la CROM, se enfrentó a muerte contra
otras dos confederaciones: la Cat6lica y la Anarquista, que no dejaron de -
aserrejarseles en sus formas de organización y dogmatismo. Ei apoyo estatal
le permitió a la CROM imponerse; sin err.bargo, esta ccnfederación lleg6 a de
pender tanto del Estado que la ruptura provocada por el asesinato de Otregón 
provoc6 la desbandada de sus filas, fué imperativo, entonces, implartar de -
manera legal y nacional aquellas formas de integración y control en la orga
nización sindical ". (79) 

Aunque todos estos antecedentes históricos nos den una idea de la 
no existencia de legislación aplicada al sindicalismo y necesario remitirnos 
a los esbozos de las legislaciones apl !cadas al derecho del trabajo como an
tecedente inmediato del ~indica! ismo en si. 

1 .- ANlECEOENTES LABORALES. 

a}.- LEYES DE INDIAS. 

Es el antecedente mas brillante, don(e se encuentran disposicio-
nes de caracter proteccionista en favor de los indios contra la explotación
de los conquistadores en la Colonia, ésto no obstante que en ellas se recla
maba la esclavitud, la servidumbre, etc. ". (80) En esta epoca no se po-
dla hablar de trabajo, sino de actividades relacionadas con el trabajo del -
campo. Espana querta proporcionar tutela y protecciór. a los Indios de la C.Q. 
lonla, inspirados en sentimientos cristianos; éstas Leyes datan de 1563, in.!_ 
ciandc su recopilaci6n el Virrey Dor. Luis de Velazco, hasta reunirse 9 1 i--
bros, los cuales se mandaron cumplir y ejecutar por Real Cédula de Carlos iI 
en 1680. La Ley primera, es un capitulo para el derecho del trabajo de nue2_ 
tros dlas. 11 cuandc se refiere al salarlo mtnimc y a la jornada inhumana, o!_ 
denando que los Virreyes y Go~ernadores en sus distritos tasen con la moder! 

(79} BR.ACHO. Julio.- De los Gremios al Sindicalismo.- op. cit. p6gs. 9 o 17. 

(80) GRAHAM FERNANOEZ, Leonardo.- Los Sindicatos en México, Atlomiliztli, -
A.C. MEX. 1969.- p65. 29. 
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cl6n y justificación que conviene, estas jornadas y comidas que se le! hubi~ 

ren de dar, conforme a la cal !dad de trabajo, ocupación, tiempo, carestta o

comodidad de la tierra, con que el trabajo de los indios no sea excesivo, ni 

mayor de los que permita su ccmplexi6n y naturaleza, y que sean pagados con

mano propia, como ellos quisieren y mejor les estuviere " se disponla la jo.!:_ 

nada a 8 horas Le) Sexta, titulo sexto, 1 lbro tercero, descanso de los domi!!_ 

gas, Ley diec!siete titulo primero, etc., La Ley séptima, titulo trece, 1 i-

bro sexto, respecto al pago en efectivo expresaba " a los indios que trabaj!!_ 

ren en la labor y ministerio de los vinos y en otro cualquiera, no se le --

pague el jornal envino, chicha, miel ni yerba del paraguya y todo lo que de 

estos géneros se les pagaré, sea pérdida, y el indio no lo reciba en CLlenta, 

y por si algún español lo pretendiere dar por paga, incurra en pena de vein

te pe!os cada vez por que nuestra voluntad es, que la !atisfacci6n sea en -

dinero ". (81) 

Por su parte, el Lic. Alfonso Ló"ez Aparicio cita, que la " Libe.!:_ 

tad de Trabajo " fué proclamada por Carlos V; " porque es justo y conforme -

a mi intención que pues los Indios han de trabajar y ocuparse de todas las -

co!as necesarias a la República y han de vivir y sustentarse de su trabajo.

sean bien pagados del, y se les hagan buenos tratamientos " (Leyes primera,

titulo segundo, libro cuarto y primera, titulo doceavo, 1 ibro sexto). (82) 

Se estableclan la protección 1e los menores, la duración del contrato de tr!'_ 

bajo, la obligación de hacer los pagos de salario "untualmente, semanal y en 

dinero no en especie, se exigla un trato humano y justiciero en la relaci6n

del patrón y del obrero. Se establecieron leyes para el establecimiento de

escuelas gratuitas para los nativos, donde se enseñaba el alfabeto, la doc-

trina cristiana, y la categor!a de los oficios (Ley XVIII, titulo 1; libro -

VI y Vil, Titulo VI, Libro 1). Los servicios hospitalarios eran obiigato--

rios según la ley cuarto, titulo cuarto, libro l. 

Cabe resaltar, que en dichas leyes no se hace menci6r. de la aso-

ciación profesional, ya que esa institución era desccnocida en esa epoca, -

por las leyes de todos los paises. 

(81) GRAHAM FERNANDEZ, Lecnordo.- Los Sindicatos en M6xicc, Atloir.iliztll, -
A.C. MEX. 1969, p6g. 29. 

(82) IOEM.- p6g. 32. 
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Ad!:lllAs se reglamentaba en las Leyes de Indias, una edad rr.lnlma -
para la prestacl6n de servicios por los naturales, la cual era de 12 años, -
aunque excepcionalmente autorizaba el trabajo desde los 8 ai'los de edad, el -
descanso semanal part!a de la base que los Indios o naturales, pudieran asi~ 
tlr a la Iglesia, lo cual también ocurr!a en la correspondencia de dlas fes
tivos de car!cter religioso. 

Aderr·!s cuando algún obrero quer!a ser despedldc, debla avlsarsele 

con 15 dlas de antlclpacl6n, para que pudiera buscar trabajo, lo mismc· ----
ocurr!a si el obrero se despedla por si mismo. 

" El Maestro Salomen Gonz!lez Blanco, sei'lalaba: " Que las ordena!'_ 
zas encauzaron y orientaron las actividades del trabajo, logrardo cierta de
puracl6n, en cuanto el dominio de los oficios y por el lo mejor6 la produc---
cl6n .•. y trajo cierto orden general ". Las Le) es de Indias, son el doc~ 
mento m!s valioso donde encuentran su base, muchas de las doctrinas y dispo
siciones modernas del derecho del trabajo. (83) Con la aclaración de que -
en su e¡:oca fueron muy adelantadas y de ah! que su apl icaclón era muy relat_!. 
va. 

En el Virreynato no habla pues, una organización industrial, --
razón por la cual no podla haber un interés común ni mucho menos un reconoc_!. 
miento al derecho de asoclacl6n. 

De 1810, en que se inicia la lucta por la independencia hasta ---
1821, fecha de su culmlnacl6n, los acontecimientos no permiten preocuparse -
por tutelar los derechos de los trabajadores, pues en la Constitución Españ!l_ 
la de C!diz de 19 de marzo de 1812, únicamente hace mención de la demanda de 
justicia en lo criminal y en lo civil as! como de los Tribunales. (84) 

b).- MORELOS. 

"El 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos public~
los sentimientos de la Nacl6n, en 22 articules. Es necesario destacar que 

183) GRAHAM FERNANDEZ, Lecnordo.- op. cit. p6g. 32. 
184) IDEM.- p6g. 36. 
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en dicho documento histórico el articulo 12 expresa: "Que como la buena Ley 
es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tale! -
que obliguen a constancia y patrlotlsmc moderen la opulencia y la indulgen-
cla, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus constum-
bres, aleje Ja Ignorancia, la raprna y el hurto ". (85) 

" Los Articulas g y 10 también hacen referencia al empleo sólo -
para los americanos el primero y que no se admitan extranjeros si no son ar

tesanos capaces de Instruir y libres de toda sospecha el segundo". (86) 

Consumada la independer.cla terminó una etapa de la vida nacional; 
en el " Plan de Iguala en el cual Jturbide proclama Ja independencia, en -
una de sus bases menciona: "12.- Todos los habitantes de él, sin otra ~isti!)_ 

ción que su mérito, son ciudadanos idóneos para optar por cualqder empleo"; 
disposición que enuncia claramente la libertad de trabajo en nue!tro pals ". 
(87) 

c) .- DIVERSOS ACTOS LEGISLATIVOS. 

En la Constitución Federal de los Estados Unidos l'.exicanos firma
da en México, el 4 de octubre de 1824, (en vigcr hasta 1835), Constitución -
de la República Mexicana de 14 de junio de 1843, Acta Ccnstitutiva y de Re-
forma! promulgada el 21 de mayo de 1847. No incluye ninguna dispo~ici6n de
importancia que se refiera al problema del trabajo. 

d) .- CCNSTITUCION DE 1857. 

A partir de la Constitución de 1857, (convocatoria expedida el 16 
de octubre de 1855), surgen disposiciones de tipo social, que se pueder con
siderar como reconocimiento a la protección de los trabajadores. En su ---
articulo 4', se~alaba " todo hombre es libre de abrazar Ja profesión. ind"s
tria o trabajo que le acernaden, siendo útil y honesto, y para aprovecharse -
de su producto, ni uno ni otro, se le podr~ impedir, sino por sentencia jud.!_ 
cial cuando ataque a los derechos de tercero o por resolución gubernativa. 

18~) LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6g. 57. 
(86) GRAHA.11 FERNANOEZ, leer.ardo.- op. cit. p6g. 33. 
(87) JDEM.- p6g. 33. 
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dictada en los ténnlnos que marque la Ley, cuando ofenda a los de la socie

dad 11 
a 

El articulo establecla: " Nadie puede ser obligado a prestar ser
vicios personales sin la justa retribución y sin su pleno ccnsentimlento. La 
ley no puede autorizar nlnglín contrato que tenga por objeto la pérdida o el
irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de traba
jo, de e~ucaclOn o de voto religioso, tampoco puede autorizar convenios en -
el que el hombre pacte su proscripción o destierro ". 

A su vez el articulo 9• establecla: " A nadie se le puede coartar 
el derecho de asociarse o de reunirse paclflcamente con cualquier objeto li
cito, pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para to-
mar parte en los asuntos pol!tlcos del pals. Ninguna reunión armada tiene -
derecho de deliberar ". (88) 

Podemos afirmar que en el articulo 9' antes transcrito de la Con~ 
tltuclón de 1857, se encuentra el pilar de la actual Asociación Profesional. 
Sin e111targo es de hacer notar que en el Congreso Constituyente de 1856-1857-
en el discurso pronunciado el 7 de julio de 1857, por Ignacio M. Altamirano
conocldo como el Nigromante, quién reprochó a la Comisión dictaminadora del
Congreso severamrnte dlciendc: " El mAs grave de los cargos que hago a la -
Comisión es el de haber conservado la servidumbre de los jornaleros. El jo_r: 
nalero es un hombre que a fuerza de penosos y continuos trabajos arranca de
la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalana a los 
pueblos. En su mano creadora el rudo Instrumento se convierte en mAquina -
y la informe piedra en magnificas palacios. Las invenciones prodigiosas de
la Industria se deben a un reducido número de s~blos y a millones de jornal~ 

ros: Donde quiera que existe un valor ali! se encuentra la eflgle soberana -
del trabajo ". (89) No se logro el mejoramiento de los pobres y econ6mlc! 
mente débiles. 

Maxlmlllano de Hasburgo, suscribió el Estatuto provisional del -
Imperio; en sus Artlculos 69 y 70, en el Capitulo de " Garantlas Individua--

(881 GRAHM'. FERNANDEZ, Leonordo.- op. cit. p6g. 34 y 35. 
(891 LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6G. 76 y 77. 



- 70 -

les " prohlb!a a los trabajos gratuitos y forzadcs, tamt.ién est~blec!a que -

nadie podla obligar sus servicios sino en forma temporal y preceptuó Que los 

padres o tutores deblan otorgar autorización para el trabajo de los menores. 

El 1' de novlerr.bre del a~o 1865, se expidió lo que se ha llamadc " Ley de -

Trabajo del Im¡:~rlo ". En esta Ley se permlt!a la separación de los campes!_ 

nos que estuvieren laborando en las fincas, en cualquier tiempo; se estable

c!an jornadas de trabajo de sol a sol, con dos horas Intermedias de reposo;

descanso semanal, pagc de salarlo en efectivo, supresión de las c~rceles pr.!_ 

vadas y de los castigos corporales, escuelas en las haciendas en donde habi

taran veinte o m~s familias, Inspección del trabajo, etc. 

En el proceso de codificación no menciona nada relacionado con -

el trabajo; hasta 1870, el Código Civil estipulaba: " La prestación de serv!_ 

cios no podla ser equiparada al contrato de arrendamiento, porque el hombre

no es ni podr[a ser tratadc como las cosas; el mandato, el ejercicio de las

prcfesiones y el contrato de trabajo, formaron un solo titulo aplicable a -

todas las actividades del hombre ". (9G) 

Durante el Porflrlsmo se adopt6 la m!xima liberal Laissez-Faire

laissez-Passer, es decir, la total abstenciór del Estado de intervenir en -

las relaciones obrero patronales. 

las condiciones del trabajo eran de: " jornadas agotadoras en -

condiciones deplorables de higiene; salarios irrisorios sujetos a descuentos; 

tiendas de raya y las deudas que se prolongaban para la vida del peór. y era

pesada herencia para los hijos del jornalero; a los descontentos se les con

finaba a lugares como Valle Nacional Daxaca y Yucat~n o los pon[an en c~rce

les come la de San Juan de U!Oa. El contrato de prestación de servicios se

tenta y se Interpretaba a favor del amo, con impiedad y dureza ". (91) 

" El origen del nuevo derecho del trabajo se remonta al programa 

y manifiesto a la Nación Mexicana de la JUNTA ORGANIZADORA DEL PPRTIDO LIBE

RAL ~EXICANC·, que suscribieron en San Luis Missourl el 1' de julio de 1906,-

(90) LASTRA LA!'TRA, J.M •• - op. cit. p6¡;. 83. 
(91) IOEM.- p6g. 88. 
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los hermanos Ricardo y Enrique Flores Mag6n, Antonio 1. Vil larreal, Juan Sa

rabia, Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosallo Bustamante; constituye el -

primer mensaje de Derecho Social del Trabajo a Jos obreros mexicanos. Por -

su importa ne la se reproduce: 

" 21.- Establecer un maximo de ocho horas de trabajo y un sala-

rio mlnimc en la proporción siguiente: de un peso diario para la generalidad 

del pals, en el que el promedio de los salarios es inferior al citado y de -

mas de un peso para aquellas reglones en que la vida es mas cara y en las 

que este salario no bastarla para salvar de la miseria al trabajador ". 

" 22.- Reglain~ntaci6n del trabajo doméstico y del tra~ajo a dom_i_ 

c!I io ". 

" 23.- Adcptar medidas para que con el trabajo a destajo los pa

trones no burlen la aplicación del tiempo maximo y del salario m!nimo ". 

"24.- Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de ca-

torce afi.os 11 

" 25.- Obl lgar a los dueños de minas, fabricas, tal !eres, etc .. -

a manter.er las mejores cor.diciones de higiene en sus propiedades y a guardar 

los lugares de pel lgro en un estado que preste seguridad a la vida de los -

o~-erarlos 11 

"26.- Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar aloj~ 

miento higiénico a los trabajadores, cuandc la naturaleza de estos exija que 

reciban albergue de dichos patrones o propietarios ". 

"21.- Obligar a los patrones a pagar indemrlzaciones por acci-

dentes de trabajo ". 

" 28.- Declarar nulos los adeudos actuales de los jornaleros del 

campo para con los amos 11
• 

" 29.- Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen
de los medieros 11

• 
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" 30.- Obligar a los arrendadores de campos y casas, que lndemr .!. 

cen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras que dejen en ---

el las " 

" 31.- Prohlbl r a Jos patronos bajo severas penas que paguen a! -

trabajador de cualquier modo que no sea dinero en efectivo; prohibir y cast.!. 

gar el que se Impongan multas a los trabajadores o que se les hagan descuen

tos de su jornal o se retarde el pago de la raya por m&s de una semana o se

niegue al que se separe del trabajo, el pago inmediato de lo que tiene gana

do; supriml r las tiendas de raya ". 

" 32.- Obligar a las empresas o negociaciones a no aceptar entre 

sus empleados y trabajadcres sino a una mi noria de extranjeros; no permitir

en ningún caso que los trabajos de la misma clase se paguen peor al mexicano 

que al extranjero en el mismo establecimiento o que a los mexicanos se les -

pague en otra forma que a los extranjeros ". 

" 33.- Hacer obligatorio el descanso dominical " 

Estos puntos del programa complementados con el capitulo sobre -

tierras son reveladores de la sltuaciór. económica y social en que se enccn-

traba el proletariado mexicano a mediados de la primera dccada del siglo XX

cuando la dictadura habla ! legado a la cúspide de su a~ogeo. La acci6r. poi.!_ 

tica y la acclóro obrera se Identificaron para proyectar las bases de reivin

dicación eccnórr.ica del proletariado ". (92) 

A ralz de esta proclama surgieron los movimientos obreros de Ca

nanea en Sonora y Ria Blanco, los cuales fueron literalmer.te aplastadcs par

la dictadura y de ah! surgió la inconformidad obrera en contra sobre todo en 

Ria Blanco del laudo en contra sobre lo que esperaban los trabajadores. 

Surge la Revolucl6n de 1910, renuncia Porfirio Olaz y llega al -

poder Francisco l. Madero y entre otras crea la oficina del trabajo en 1911, 

dependiente de la Secretarla de Fomento, Colonizacl6n e industria para lnte!_ 

(92) TRUEBA URBINA, Alberto.- Nuevo Derecho del Trobojo, Po,.rúa, México, 1970. 
p6g. 3 y 4. 
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venir en la solución de los conflictos entre el capital y trabajo; manlfest~ 
clón elocuente del Intervencionismo de Estado y origen rudimentario de la j"
rlsdlcclón laboral. Entre otras actividades, auspició la formulación del -
contrato y tarifas de la Industria textil en 1912 y resolvió mas de sesenta
huelgas en favor de los obreros. Por otra parte ya tenla en cartera el Pre
sidente Madero los primeros proyectos de Leyes Agrarias y del Trabajo, pre-
cursores de las Garantlas Sociales. 

Estos proyectos tenlan su antecedente en el programa que presen
tó el Sr. Madero en el" Tivoli del Eiiseo "de esta Ciudad de México, en -
abril de 1910, al ser proclamado candidato antirreleccionista: 

" Haré que se presenten las iniciativas de Ley convenientes pard 
asegurar la~ pensiones a los obreros mutilados en la industria, en las minas 
y en la agricultura, o bien pensionando a sus parier.tes cuando aquel los pie!: 
dan la vida en el servicio de alguna empresa. Mem~s de esta> Leyes, hara -
lo pasible por dictar IÚ disposiciones que sean convenientes y favoreceré -
la promulgación de Leyes que tengan por objeto mejorar la situación del obre 
ro y P.levarlo de nivel. intelectual y moral ". (93) 

e).- DECRETOS Y LEYES INMEDIATOS ANTERIORES A LA CONSTITUCION DE 
1917. 

" Decreto de 12 de diciembre de 1914, emitido por Venustiano --
Carranza, con el propósito de dotar a México de una Legislación de Trabajo y 
secundando esta Idea, los colabcradores del Presidente Carranza, a medida -
que sus fuerzas se consolidaban en los distintos Estados de la República --
fueron efectivamente dictando Leyes sobre trabajo; en los meses de septiem-
bre a octubre de 1914, se promulgaron las Leyes del trabajo del Estadc de -
Jalisco; en el mismo mes de octubre, entró en vigor la Legislación del Esta
do de Veracruz; en el mes de mayo de 1915, dictó el General Al varado la Ley
del Trabajo del Estado de Yucatfo; finalmente en septiembre y octubre de ---
1916, cobró vigencia la Ley de Trabajo del Estado de Coa hui la ". (94) 

(93) TRUEBA UttBINA, Alberto.- op. cit. p6g. 12. 
(94) GR~HAM FERNANDEZ, Leonardo.- ap. cit. p6g. 46. 
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EL IDEARIO SOCIALISTA DE LA CLASE OBRERA. 

Es indudable que la clase otrera despertó con la Revolución; --
Inclusive los católicos y revolucionarios se empezaron a manifestar y cola-
borar para estructurar un nuevo Derecho del Trabajo. Pero el m~s completo,
es el manifiesto de la Confederación de Sindicatos Obreros del Distrito Fed~ 
ral, aprobado en Veracruz el 5 de marzo de 1916, el texto es como sigue: 

PRIMERO.- La Confederación del Trabajo de la región mexicana 
acepta como prlnc iplo fundamental de la organización obrera, el de la lucha
de clases, y como finalidad suprema para el movimiento proletario, ta socia
lización de los medios de producción. 

SEGUNDO.- Comu procedimiento de Lucha contra la e 1 ase capi ta 1 is
ta, empleara exclusivamente la acción directa, quedando excluida del esfuer
zo sindicalista toda clase de acción pol!tica, entendiéndose por ésta el he
cho de adherirse oflclalmer.te a un gobierno o un partidc o personalidad que
aspire al poder gubernativo. 

TERCERO.- A fin de garantizar la absoluta independencia de la -
Confederación, cesara de pertenecer a ella todo aquel de sus miembros que -
acepte un cargo público de car~cter administrativo. 

CUARTO.- En el seno de la Ccnfederaclón se admitir~ toda clase -
de trabajadores manuales e intelectuales, siempre que éstos últimos esten -
identificados con los principios aceptadcs y sostenidos por la confedera--
clón, sin distinción de credos, nacionalidades o sexo. 

QUINTO.- Los sindicatos pertenecientes a la Confederación son -
agrupaciones exclusivamente de resistencia. 

SEXTO.- La Confederación reconoce que la escueta nacionalista -
es, la !ir.lea que beneficia a la clase trabajadora. (95) 

195) TRUEBA urnINA, Alberto.- op. cit. p6s. 31. 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917. 

Habiendo fracasado los intentos conciliatorios de las facciones
revoluc!onarias en pugna, algunos pensaron en expedir una nueva constitución 
otro5, en reformar la de 1857, sin expedir una nueva, algunos abogaban por -
un Congreso Constituyente, y los menos se opon!an. Por fin, el 14 de sep--
t!embre de 1916, Carranza expidió un decreto en Veracruz, donde señala la n!'_ 
cesldad de convocar a elecciones para un Congreso Constl tuyente. Este Decr!'_ 
to realiza reformas al Plan de Guadalupe e indica que al triunfo de la revo
lución, reinstalada la Suprema Jefatura en la Cd. de México y hechas las --
elecciones d€ ayuntamientos en la mayor parte de los Estadcs de la Repúbii-
ca, el primer Jefe del Ejercito Constitucional i sta y encargado de 1 Poder Ej!'_ 
cutlvo ccnvocarA a elecciones, para ello, se modifican los Art. 4', 5' y 6'
del Decreto de 12 de diciembre de 1914 •.. ". (96) 

En real !dad el proyecto de Carranza muy poco aportaba en favor -
de la clase trabajadora, salvo una adición al art. 5• referente al Contrato
de Trabajo ~ar un periodo no mayor de un año. En diciecbre de 1916, las di
putaciones de YucatAn y Veracruz presentaron dos iniciativas de reforma al -
citado articulo, en las que propon!an algunas normas en favor de los trabaj!'_ 
dcres, la jornada maxima de 8 horas, prohibición del trabajo nocturno de mu
jeres y niños y el descanso semanal. 

EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Catorce oradores se inscribieron en contra del dictamen: Fernan
do de Lizardl sostenla que las adiciones al articulo 5• estaban fuera de lu
gar y argumentaba que tales adiciones le quedaban a 1 articulo como un par de 
pistolas a un Santocr!sto, la razón dec!a, el articulo 4• garantizaba la 1 i
bertad de trdbajar y este garantizaba el derecho de no trabajar. 

Cayetano Andrade expresaba; " La Constitución actual debe respo!!_ 
der a los principios de la revolución constitucional ista y uno de esos pro--

1961 LASTRA LASTRA, J.M .. - op. cit. p6g. 97 y 98, 
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blemas ha sido Ja cuestión obrera que se denomina " La pol ltica social obre

ra " se debe consignar Ja limitación de horas de trabajo y de limitar hora-

rios para mujeres y niños tanto como condicior.es higiénicas y fisiológicas -

para evitar Ja degeneración de la raza. 

Heriberto Jara expone; los Jurisconsultos, los tratadistas, las

eminencias en general en materia de legislación, probablemente encuentren -

hasta ridicula esta proposición, ¿como se va a consignar en una Constitu---

clón la jornada mhima de trabajo? ¿como se va a señalar ali! que el indivi

duo no debe trabajar mAs que ocho horas al dla?, eso según el!os es imposi-

ble, eso según ellos pertenece a la reglamentación de las Leyes, pero, esta

Cor,stltución liberrima, amplia, buena, resulta "un traje de luces para el -

pueblo mexicano" pero falta esa reglamentación, porque jam~s se hizo. 

Héctor Victoria plantea la necesidad de crear bases constitucio

nales de trabajo y proponla que cada Estado legislara en materi• de trabajo; 

que el Contrato de Trabajo no fuera por un año, entre otros planteamientos. 

Froylfo C. Manjarrez insinuó por primera vez que se dedicara en

la Constitución un capitulo o Titulo relativo al Trabajo. 

" En la sesión del 27 de diciembre de 1916, continuó la discu--

sión del Art. 5' y el Diputado Porfirio del Ca> ti! lo rindió homenaje ccn los 

Diputados obreros, al " nigromante 11 recordando sus palabras pronuciadas en
e! Congreso Constituyente de 1856-1857: " Hablar de Cor.tratos entre el pro-

pietario y el jornalero es un medio para asegurar la esclavitud 

Múgi ca hizo una defensa elocuente y dejó abierta ta posibi J idad

de establecer un capitulo especial en materia de trabajo. En contra se pro

nunció Gerzayn Ugarte, Secretario Particular de Carranza. El 28 del mismo -

mes y año se presentó una proposición concreta en el sentido de conceder un

capltulo exclusivo para tratar los asuntos del trabajo ".(97) 

(97) LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6g. 101. 
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As! se preparaba el ambiente para que surgiera, en el momento -
oportuno, en el titulo VI de la Constitución de 1917, el Art. 123. 

Se Integró una comisión redactora la cual terminó el proyecto el 
13 de enero de 1917. 

" SegOn de la Cueva y otros autores, la Comisión redactora se -
apoyó en los proyectos del diputado guanajuatense José Natividad Macias, --
quién antes habla redactado varias disposiciones legales en esta materia. -
Fué en la qulnquagéslma séptima sesión ordinaria del 23 de enero de 1917. -
donde se aprobó el dictamen y donde se aprobó el art. 123. (98) 

El fundamento del sindical lsmo se encuentra plasmado en la frac
ción XVI del art. 123 Constitucional en el que se reconoce a los obreros y a 
los patrones el derecho de coaligarse en defensa de sus respectivos intere-
ses formando sindicatos, ·asociaciones profesionales. 

Sin embargo, habr[an de transcurrir catorce años para que el Co!!. 
greso expidiera la prlm.ra Ley Reglamentarla del Art. 123 Constitucional. 

1.- LA FEDERACJON DE SINDICATOS. 

" El movimiento obrero siguió un ritmo ae unificación creciente: 
La unión de trabajaddores de una empresa no era bastante, pues en la lucha -
obrero patronal triunfaba generalmente el empresario; fue necesario buscar -
la unión de los grupos, para que unos sostuvieran a los otros. (99) 

Por otro lado tenla que lucharse por el mejoramiento de toda la
clase trabajadora y eso lo lograban creando una conciencia de unión, logran
do con ello mAs fuerza polltica y una mejor justicia social. 

(981 LASTRA LASTRA, J.M •• - op. cit. p6g. 102. 
(99) DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p6g. 455. 
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As! nacieron las Federaciones y Confederaciones, las cuales --

por ser de distinta ldeologla lucharon entre ellas. lo que dió lugar a la -

lucha de Jos trabajadores contra los patrones y la lucha de las centrales -

obreras para adquirir el convlvlo de la clase trabajadora; de ah! surgió la

claCisula de exclusión. 

LA FEDERACION SINDICAL. 

" Es la unión de sindicatos de trabajadores o patrones constitul_ 

da para la expansión, defensa y promoción del lnteres colectivo profe------

slonal ". (100) 

" Una Federación es una unión de sindicatos ". (101) 

Los sindicatos nacionales equivalen a una federación, toda vez -

que en ellos se encuentran los trabajadores de una rama Industrial. 

Los sindicatos nacionales han nacido historlamente, de la unión

de peque~os sindicatos y constituyen la m~xima representaci6n de todo un --

sector del proletariado. 

La Federación como ya se mencionó est~ integrada por sindicatos; 

es decir por personas morales unlcamente; no pueden agrupar a trabajadores -

considerados individualmente. 

En cuanto al tipo de sindicatos que deben o pueden constituirla, 

nuestra Legislación Polltica no impone ninguna limitación y por lo tanto se

podr~ formar con cualquier sindicato bien sea gremial, de empresa, indus---

trial, de oficios varios o bien nacionales, de industria, pueden ser una --

misma e diversa clasificación, pueden ser unicamente sindicato de en:presa o

sindicatos de empresa y gremiales o Industriales, etc .. 

( 100) Oiccionorio Juddico Mexicano.- op. cit. p6s. 1433 .. 
(101) DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p6s. 456. 



.?' 

- 79 -

En Igual forma, como no se hace mención en ta Ley, respecto a si 
los sindicatos federadcs deten ser de la misma rama Industrial, se ha Inter
pretado que no es requisito de fondo que las agrupaciones profesionales que
la formen, tengan esta Identidad o comunidad Industrial, razón por la cual -
las federaciones se encuentran constituidas por sln~!catos de diversos tipos 
y que en muchas ocasiones no tiene ni la m~s remota afinidad por la ocupa--
c!ón de sus Integrantes o por la rama de la industria a la que prestan sus -
servicios. 

2.- LAS CONFEOERACJONES. 

" La Confederación es una unión de Federaciones y Sindicatos, -
particularmente de Sindicatos Nacionales ". (102) 

Las Confederaciones, son la mAxima representJción con que cuen-
tar los sindicatos, y la Ley no senala ninguna 1 imitación en cuanto a que -
exista alguna conexidad o similitud entre las personas morales que la inte-
gran; estos organismos tienen tal representación e importancia en la vida -
publica que normalmente se les consulta cuando se hace alguna modificación -
a la Ley Labora l. 

El nacimiento de las Federaciones y Confederaciones esta deter-
minado por el mismo principio de la 1 ibertad sindical. As! los sindicatos -
podr~n formar libremente, sin necesidad de autorización previa y de la misma 
manera, retirarse de ellas, sin Incurrir en responsabilidad, en cualquier -
tiempo, no Importando que haya pacto en contrario. (Art. 382) ( 103) 

No se exigen requisitos especiales para constituirlas, como se -
hace con los sindicatos. Sin embargo en el Art. 381 de la Ley Federal del -
Trabajo, se hace referencia a que Je serfo aplicables las normas generales -
del capitulo relativo a los sindicatos, ni se menciona lo relativo a su per
sonalidad moral. aunque esta se puede fundamentar en el articulo 25 del Códl 

( 102) DE LA CUEVA, Mor lo.- op. cit. p6g. 456. 

(103) DE BLEN LOZANO. Néstor.- op. cit. p6s. 639. 
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go Civil (" Son personas morales .• lV.- Los Sindicatos, las asociaciones -

profesionales y las dem~s a que se refiere la fracción XVI del Art. 123 de -

la Constitución Federal). 

Todas las disposiciones aplicables a los sindicatos son igualme!: 

te aplicables a las Federaciones y Confederaciones, por lo tanto se deber~ -

acompañar a la solicitud de registro la slguier.te documentación por duplica

do: 

a).- Estatutos. 

b).- Las condiciones de adhesiór.. 

c).- Lista completa con el nomtre y domicilio social de todos y

cada uno de los sindicatos adherentes, y 

d).- Los nombres de las personas que integran su mesa directiva

º comite ejecutivo. 

" Registro. Se exige también el registro pero por tratarse de -
organismos del nivel superior éste habr~ de otorgarse por la Secretarla del

Trabajo y Previsión Social. 

La documentación necesaria para el registro es sustancialmente -

la misma que deben remitir los sindicatos, a saber: 

l.- Copia autorizado del acta de asamblea constitutiva. 

ll.- Una lista con la der.ominación y domicilio de sus miembros; 

11!.- Copla autorizada de los estatutos; y 

lV.- Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya ele

gido la directiva. (Art. 385 L.F.T.) 
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la documentación serA autorizada por el Secretario General. el -

de organización y el de actas, salvo que los estatutos dispongan otra cesa.

( 104) 

Nonnalmente es exigido por la autoridad registradora, quesera

tifique por los sindicatos adherentes, su voluntad antes vertida, en el sen

tido de ~ue es su deseo constituir o fonnar parte de la Federac!On o Confe-

deración que se encuentra en trAmi te su registro; este escrupuio de parte de 

la autoridad registradora, tiene por objeto principal el que se acepte el -

principio de libertad sindical, ya que si los trabajadores considerados ind_L 

vidualmente no pueden ser obligados a pertenecer o dejar de pertenecer en -

cualquier momento a un sindicato detennlnado, taw~occ los sindicatos tienen

la oti igaclón de pertenecer forzados o de separarse en cualquier momento de

una Federación o Confederación, a través de su comite ejecctivo. 

Ni una federación ni una Confederacl6n pueden ser titulares de 

un contrato colectivo de trabajo ya que el lo sólo puede celebrarse entre --

uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o --

varios sindicatos patronales. 

En igual forma deben de entenderse limitadas las facultades de -

las Fe~eraclones y Confederaciones para plantear un movimiento de huelga ya

que ta i función esta reservada expresamente al s indlcato de trabajadores, a 1 

considerar que en relación con las coaliciones, huelgas y paros, el sindicato 

de trabajadores es una coa! iclón permanentemente de trabajadcres. 

Las personas morales, tales como las Fe~eraclones y Confedera--

ciones, organismos de gran trascendencia por su número y por ~us funciones -

estan encargadas de orientar y dirigir el movimiento de los trabajadores, -

contando con la suficiente fuerza pol!tica para el logro de sus propósitos.

además de que es un organo de consulta, asesor de los sindicatos con quienes 

colabora en el cumplimiento de sus fines y apoya sus determinaciones, pero -

no podrá por ejemplo, solicitar la firma, la revisión de un contrato colect_L 

l104IOE BLEN LOZANO, N6sto,.- op. clt. p6;. 641. 
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vo de trabajo. La actuación de Federaciones y Confederaciones se enfoca a -

situaciones de hecho fundamentalmH.te, que se traducen en presiones, en ges

tiones que tienden en dar su apoyo a los sindicatos. 

El sindicato o la federación según sea el caso conservan su pers~ 

na l ldad, Independientemente de que formen parte de un organismo superior, -

conservan su naturaleza jur!dlca al margen de la fcderaclór. o confederación

las cuales dan la pauta a seguir para conservar su unidad y obtener el mejo

raml en to de sus 1 ntereses. 

" La escala ascender.te no ccncluye en las confederaciones. A ni

vel nacional se integran otros organismos por regla general como resultadc -

de convenios que no producen una nueva personalidad jur!dica, ejemplo: El -

Cor.greso del Trabajo. A nivel Internacional se Integran asociaciones regio

nales y mundiales de trabajadores ( 105). ejs. La ORJT. (Organización Re>lo

nal Interawerlcana de Trabajadcres). 

4.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Se ha declarado que el derecho mexicano del trabajo naci6 en los

cam¡u de tatalla de la revolución constltucionalista, ratificando la inter

pretación marxista y reflejando la tragedia socioeccn6mica de los trabajadc

res de Ria Blanco de 1907. 

" En 1915, el gobernador Agustln Mi ll~n reconcci6 por primera vez 

la 1 tbertad sindical; en su articulo quinto la Ley del 16 de octubre de ese

mismo año definla: "Toda asociaciór. o sindicato deber~ re>istrarse ccmuni

cando a las Jur.tas de Adrr·inlstraci6r. Civil o a las Corporaciones que le>al-

mente las substituyan: Su objeto, ta manera de hacerse de recursos, el uso -

'" que har~ de ellos, las condicione~ de adn:isi6n y separaci6r. de sus mierrtros-
y el mo~c de nombramiento de su mesa directiva ( 106) 

(105) DE BUEN LOZANC•, Néstor.- op. cit. p6g. 639. 
(106} DE LA CUEVA, Mario.- El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.- Porrúc.--

1979, Tome 11, p6g. 339. 
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" La Le¡ del Trabajo de 1918, primera de la nueva repúbl lea seña
laba 'en el articulo 144, los requisitos para la constitución de los sindica
tos, el Art. 45, la inscripción ante la autoridad municipal. etc. ". (107) 

La Ley del Trabajo ~e Tamaulipas representó una corriente que se
presentó en uno de los proyectos a la Ley de 1931, fué promulgada el 12 de -
junio de 1925, por el entonces goternador Emilio Portes Gil, a diferencia de 
la de Veracruz, Inició la tendencia al control de los sindicatos por el Est~ 

do. Se apartaba del modelo en dos aspectos b~sicos: a).- Porque la frac--
ción 1 del Art. 169, exig!a para la constitución del sindicato, que contara
con la mayorla de los trabajadores que prestaran sus servicios en la misma -
err·presa ". Y b).- Porque si bien el Art. 171 dec!a que " Los estatutos se -
former!an 1 ibremente por los asociados ", su fracción VI exig!a su aproba--
ción por la Junta de Conciliaciór. y Arbitraje. 

" Los proyect?s que precedieron a la Ley de 1931, sabemos que aúr 
antes de que se aprobara la reforma constitucional de 1929, que federal izó -
la Legislación del Trabajo, el Secretario de Goternac!ón Fe! ipe Canales, so
metió en proyecto a una ccnvenc!ón obrero-patronal. y sabemos ta•t·iér. que -
!os precedentes inmediatos de !a Ley de 1931, fuE·ron el 1 !amado Cód!gc de -
Trabajo de Portes Gil de 1929, y el proyecto de la Secretarla de lnd"stl'ia. 

El proyecto de la Secretarla de Gobernación era un poco impreci
so, pero de su lectura se obtienen los siguientes datos: a).- Los sindica-
tos de trabajadores deber!an de tener por objeto exclusivo " el estudio, de
sarrollo y defensa de los intereses comunes ", b) .- Cor.tar con la mayorla -
de los trabajadores de la empresa o de los de una misma profesión u oficio -
del municipio en que se constituyeran, e).- Registro ante la Junta de Cor.el 
Ilación y Arbitraje correspondiente, d).- El registro pod!a úr.ica~ente ne-
garse si el sindicato ne satlsfac!a los reqcisitos señalados". (108) 

" El proyecto Portes Gil contenta algunos datos lmportartes; el -
sindicato debla solicitar su registro ante la Junta de Ccncil!ación y Arbi-
traje. 

(107) DE LA CUEVA, Mario.- El Nuevo DerHho flexieono del Trabajo, Porrúc, --
1979. Tomo 11, p6g. 339. 

(108) DE LA CUEVA, Maria.- op. cit. p6g. 340. 
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A la solicitud se acompañarla una copia del acta constitutiva, de 
los estatutos del acta er. que se hubiese elegido a la directiva, y una rela
ción de las personas miembros del sindicato. Lo interesantes del proyecto -
radica en la circunstancia de que el articulo 291 concedla un reccrso ante -
el Poder Ejecutivo Federal contra la negativa del registro. 

Finalmente, el proyecto de la Secretarla de Industria redactó los 
articulas que pasaron literalmente a la Ley de 1931 (109) 

LA LEY FEDER~L DEL TRABAJO DE 18 DE AGOSTO DE 1931. 

El 18 de agosto de 1931, el lng. Pascual Ortlz Rubio, con la rat.!_ 
ficaclón del Secretario de Estado y del Despacho de ln(ustria, Ccmercio y •• 
Tratajo. (Aaron Saenz), promulgó 1 a pr !mera Ley Federal del Trabajo. 

No cabe duda que esa Le) tuvo una importancia excepcional, vino a 
confirm<r er. término! más ccncretos, el capitulo de garantlas sociales que· 
se contenla en el articulo 123 Constitucional. Estaba ió(;icamente muy lejos 
de la perfección p.ro sin duda alguna constituyó un esfuerzo genial por re-
vestir de· un ser.tido social a la marcha del pa!s por el complicado sendero -
del capitalismo". (11D) 

" Los cimientos en qce se fundó la Le) consisten en un triple •·• 
mecánismo para la fijaciór. de las ccndiciones de trabajo y en la creación de 

los instrurrentos de defensa, por v!a administrativa y procesal de esas con(.!_ 
clones. Asimismo, se previó y pu!O er. práctica la solución de conteirplar •• 
determinadas relaciones de trabajo bajo el criterio de fijarles ccndiciones
diferentes a las generales, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los • 
derechos esenciales pero adecuandc a la reglamentación a las circunstarcias· 
particulares de esas ramas de la actividad laboral". (111) 

( 109) DE LA CUEVA, Merlo.- op. cit. p6g. 340. 
(110) DE BUEN LOZ/INC, Néstor.- El Sindicol1smc Universitario y otros ternos -

lal:croles.- Porrúo. Méx, 1982.- p6g. 133. 
(111) DE BUEN LOZANO, Nhtor.- op. cit. p6g. 133. 
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La Ley de 1931, reprodujo integramente las disposiciones del ---
proyecto de la Secretarla de !n(cstria; la norma bAslca en cuanto a los si!)_ 
dlcatos era el Art. 242, que estipulaba para que se consideren legalmente -
conHltuldos Jos sindicatos, deberAn registrarse en la Junta de Ccr.ci 1 iaciór. 
y Arbitraje o ante la Secretarla del Trabajo ... ", según que la competen-
cia fuere local o federal. (112) Hay que hacer notar la influerc!a del D~ 

recho Civil lo que explica que el resistro hubiese sido eievadc a la categc
rla de elemento constitutivo de los sindicatos. 

" Las fracciones del Art. 242 señalaban los requisitos que debla
tener la solicitud de registro: ccpia dE acta de la asamblea constitutiva.
copia del acta de la sesión en que hubiere sido designada la me•sa directiva, 
los estatutos y la determinación del número de miembros de que se componga -
1 sindicato". (113) 

"En el Art. .243, ter.la una singular importancia, decla: "Satis
fechos los requisitos que se establecer en el Art!cclo enterior ninguna de -
las autoridades correspor.dlentes podrA negar el registro de un sindicato".
(114) Sin embargo el Art. 245, establecla " serán nulos lo' actos ejeccta
dos por el sindicato qce ne recna lo' requisitos que establece esta Le¡ ". -
¿cuales eran esos requisitos? La ejecutoria de 25 de noviembre de 1936, 
toca 5977/36/1•; Herminia Zapata y Coags. consignó la tesis siguiente: 

" No obstante la terminante dispo,ición establecida en el Art. 
243 de la Ley Federal del Trabajo, esta Cuarta Sala estima c;ue no basta la -
concurrencia de los requisitos de forma que establece el Art. 242 de la mis
ma Ley, para que no se pueda negar el registro de un sindicato. 

Esto es obvio, pues una agrupación de patronos o de cbreros, sólo 
puede ccrstitulrse en Sindicato cuando tiene la finalidad establecida en le

misma Ley o sea, cuando su fin estriba en el estudio, mejoramientos y defen
sa de sus intereses comunes. Esta tesis no centrarla la terminante dlsposi-

(1121 DE LA CUEVA, Modo.- cp. cit. p6g. 340. 
1113) IOEM.- p6s. 341. 
1114) IBIDEM. 
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clón del Art. 243, porque este precepto, al referirse a la obligación que -

las autoridades correspondientes tienen de registrar a los sindicatos que -

cumplan con los requisitos de forma señalados en el Art. 242, parte ~el su-

puesto de que la asociaciór. solicitante tiene carkter sindical. es decir, -

recne· los requisitos de fondo señaladcs en la definición de los sindicatos.

y todav!a m.!s los autores de la obra establecieron en el p.!rrafo segundo del 

Art. 245: " La autoridad que registre un sindicato que no reuna los reqcis!_ 

tos legales, incurrir.! eo la pena establecida en el Art. 68' ". 

La ejecutoria de la Cuarta Sala entró en contradicción con el CO!! 

ver.lo 87 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), qce declara

la libre re~acc!ón de los estatutos. Olcho ccnvenio fué ratificado por Méx.!_ 

co er. 1950; y lo cierto es que el registro siguió las huellas de las cl.!usu

las de exclusión, hasta devenir uno de los Instrumentos de que se valió el -

estado >ara negar la existencia de los sindicatos que no se alinearan der.tro 

de las corrientes oficial i stas ". ( 115) 

" Si se analiza cuidadosMente el texto de la Ley Federal de ----

1931, resulta f.!c!l advertir que a cambio de 1 igeras ventajas adic!orales en 

el orden ind!vldcai: un derecho a vacaciones inexplicablemer.te auserte en -

el Art. 123 de la Cor.stitución la Ley vino a limitar los derechos colecti--

vos. La libertad sindical sin condiciones de la fracción XVI del Art. 123 -

se encontró de repente reglamentada en forma tal que su ejercicio apareció -

s~peditado al reconocimiento estatal. El Derecho de huelga menos ger.eroso -

en la cor.stituclón, perdió bastante de su fuerza er. unas disposicior.es lega

les que lo ccndujeron por los interesados vericuetos de en proceso legal. A 

cambio surgieron el Contrato Cclectivo de Trabajo y el Ccr•trato Ley que her

manados al derechc· de s!ndicalizac!ón y al de huelga, quedaron no obstante -

subordinados a exigencias formales, indiscctlblemente limitadoras de su efi

cacia social "- (116) 

1115) DE LA CUEVA, Mario.- op. cit. p6g. 342. 

l 116) DE BUEN LOZANO, N&stor,- op, cit. p6g. 136. 
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5.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

" En la historia de nuestro Derecho del Trabajo pueden señalarse
tres grandes momentos: 

El primero se dló er. la Asamblea Constituyente de QuereHro, el -
segunde fue la ccnsecuencla y la continuación del artlc~lo 123 de la Constl
tuclór; se Inicio con la Legislación de los Estados y culminó con la Ley Fe
dHal del Trabajo de 1931, el tercero con la Nueva Legislación Labcral QL'e -
supera a esa Ley, pues establece prestaciones superiores, perfeccionando la
técnica legislativa de ta misma. 

Para redactar esta Ley Federal del Trabajo de 1970, se tomaron er. 
cuenta los Contratos Colectivos de Trabajo mAs avanzados cor. prestaciones s~ 
perlares a las que se er.contraban contenidas en la Ley Federal del Trabajo. 

Entre ellas se encuer.tra el agu!n<ldc anual. los fondc-s de arorrc 
y prim< de antigüedad; un periodo mAs largo de vacaciones y ta facilitaciór.
de habitaciones; el proyecto tamt·ién precisó; jornadas mAximas y del llamado 
servicio extraordinario, descanso semrnat y disfrute del periodo de vacacio
nes ". (117) 

" Et dla 2 de diciembre de 1969, el Congreso de la Un!ór expidió
la rueva Le} Federal del Trabajo, promulgada el 23 de diciembre de 1969, por 
el Ejecutivo de la Unión, publicada en el Diario Oficial el 1' de abril de -
1970, !nielando su vigencia el 1' de mayo del mismo año. 

(1171 TRUEBA URSINA, Alberto.- op.clt. p6g. 191 a 193. 
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Por disposición expresa del articulo 1• de la Ley Federal· del Tr! 

bajo, su ~mtiito espacial de validez es Nacional, porqce sus preceptos son de 

" observancia general en toda la replíbl !ca " 

La Com!siór. Redactora de la Nueva Ley Federal del Trabajo. (Sal.Q_ 

mór. Gonz~lez Blanco, Mario de la Cueva, Maria Cristina Salmaran de Tamayo, -

Ramiro Lozano y Alfonso LOpez Aparicio), aprovechando las conclusiones de la 

dc-ctrina y la jurisprudencia, adcptaron una estructura m~s sisterr~tica y m~s 

técnica que la Ley anterior. De acuerdo con estas enseñanzas doctrinales y

jurisprudenclales la dividieron er. ocho partes. 

La primera contiene los principios generales y los procedimientos 

y factores de producción y aplicación de las normas labcrales. (Art. 1• al -

19). 

Regula la segunda, las relaciones individuales de trabajo, las -

condiciones de trabajo de los trabajadores y patnn<s; las habitaciones para 

tra~ajadores; derechos de preferencia, antigüedad y ascenso; invenciones de

los trabajad(ores; el trabajo de las mujeres y los menores; los trabajos esp~ 

ciales. (Art. 181 a 353) 

La tercera parte norma las relaciones cclectivas y se integra con 

los capitulas sobre ccaliciones, sindicatos y federacior.es, ccnfederaciones; 

cor.tratac!M colectiva, reg!amer.to interior de trabajo, mod!ficaciór., suspe!: 

sión y terminación de las relaciones colectivas y huelgas. (Arts. 354-471) 
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La cuarta parte est& reservada a la reglamentación de los rlesgc•! 

dé trabajo: accidentes y enfermedades a que est~n expuestos los trabajadores 

con motivo y er. ocasión de su trabajo. (Art. 472-515) 

Se ccnslgnan en la quinta parte de las reglas concernientes a las 

prescripciones de las acciones del trabajo. (Art. 516 a 522) 

La materia de la sexta parte, se refiere a las actoridac'es de 

trabajo: organismos estatales destinados a la vigilancia, ccmpl lmler.to y 

aplicación de las normas de trabajo. (Art. 523 a 684) 

La séptima parte comprende el derecho procesal del trabajo. (Arts. 

68!: a 875) 

Y por último, la octava parte ccntlene las bases para determinar

los casos de respoosabllldad de las autoridades, de los trabajadores y de 

los patrones y fija las sanciones aplicables. (Art. 876 a 890) (118). 

6.- CONFLICTOS COLECTIVOS RECIENTES FUENTE DE REFLEXION. 

La Legislación Laboral surgió como una n<eesidad de proteger y -

tutelar a los trabajadores frente al err.presario y al capital dueño de los -

medios de producción. Sin embargc la Le~lslaclón Laboral adclece de vicios; 

otorga demasiado poder a los dirlger.tes sindicales, como en el caso de las -

huelgas en las que· los dlrlger.tes sindicales son los únicos que de hedo --

pueden emplazar, declarar y terrr,lnarlas de tal manera que enccr.tramos huel-

gas meramente extorslvas, y algunas otras estalladas que parecen no terminar 

(1\8) MUÑOZ RM'CN, Roberto,- Derecho del Trabajo.- Tomo l.- Por-rúo, Méxicc. 
1976 0 p6gs. 204 o 206. 
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nunca, en perjuicio de terceros y aún del mismc trabajador. 

Es necesario encuadrar o modificar la Legislación en varios aspe!:_ 

tos y sin que se den los extremos qce parece ser han lle¡;ado a la represiór.

al enga~o e la aparente legalidad y con ello vemcs como el slndlcalismc ha -

sido brutalmente manipulado inclusive en la Universidad (U.N.A.M.) pués --

cuando se prometla la autonomla " la huelga se levar.ta: decla Mario de la -

Cueva, y ah! segu!a diciendo se dló la primera gran traiciór. y tal vez la -

m1yor a los ideales de la Revolución: se enterró el principio de no reelec

ción; la juventud empezó a ccnmoclonarse. " Habla sido inútil la batalla de 

Madero, los Flores Magón y tantos otros que se er.frentaron a la dictadura de 

rorfirlo Dlaz ". Ese fué el prir.clplo, le siguió la falta de respeto a la -

vida humana por los excesos policiacos que costaron la vida a muchis(mas pe!'. 

sanas ". Se sufrió el e~bate, en 1945, del inicio de la " Contrareforma CD!!_ 

servadora " que decretó tres " Leyes facistas ": estableció el del Ita de dl 

solución social y mutiló el derecho de huelga (119) 

Ya er. epocas mas recientes poéemos mencionar algunos: a).- El -

caso de la Ford en 1991, en la que por un pleito entre la Confederaciór. d< • 

Trabajadores de México y la Confederaciór. Obrera Revolucionarla, se lle¡;ó a

la represión para conseguir la titularidad del Contrato Cclectivo; llegando

se Inclusive a aplicarles a los obreros la cl~usula de exclusión. " De ---

acuerdo con Informes entregados a organizaciones de derechos humanos del --

pals Y del extranjero, la C. T.M., estaba lejos de ccntrolar a los trabajado

res y practicaw~nte tenla perdida la pelea. Sin e1rbargo, la empresa, la --

C.T.M., y la Secretarla del Trabajo, suscribieron un acuerdo de" buena fe " 

con el que aparentemente dejaban resuelto el problema. Se establec!a el ce!': 

promiso de recontratar a toéos los trabajadores y no ejercer represa! las " 
(120) 

(119) CCMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V .. Proceso, 26 fetrero, 1979, -
nómero 121, p6gs. 14 y 15. 

{120) CISA.- Proceso 765, Julio 1991, p6gs. 18 y 19, 
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b).- Compañia Minera Cananea.-" Las similitudes de la Quiebra de 
la Compañia Minera Cananea en la forma de " rernlver ei problema entre 1906-
y 1989 ", son muy parecidas; en aquel tierr•po los ran9ers norteamericanos --
ilegaror. er. tren a resguardar las instalaciones de la mina y desalojar a los 
obreros y hoy con el mismo argcmer.to y finalidad llegaron los soldados mexi
canos. Lo' rangers fueron acompañados por el gobernador de aquel er.tonces -
para pacificar a los obreros, hoy el actual gobernante viene con los mismos
propósitos " " Los mineros y población en general se quedaron impresionados 
m4s por la forma cerno se actuo, que por el hecho de que se haya declarado -
en quiebra ". ( 121) 

e).- El caso de la Modelo en 1990. " La decisión judicial sin -
precedente de que los obrero' depositaran una garantla en este ceso de -----
1,000 millones para reparar los daños que la huelga pudiera causar a la em-
presa, inquietó a los h~eiguistas y preocupó a los lideres obreros, a aseso
res Jurldicos de sindicatos oficiales e Independientes y a juristas expertos 
en d&recho laboral. Es, dicen un " antecedente nefasto 11

• 
11 una cana 1 lada " 

11 un atentado contra el derecho de huelga 11
1 

11 un desconocimiento del dere· 
cho labora 1 " 

La huelga principal Instrumento de lucha lateral, es practicamen
te andada por el gobierno. 

La pr4ctica de declarar inexistentes las huelgas o de emplear re
cursos " legales " como la requisa, la intervención administrativa y otros -
no previstos en la Ley, para anular el principal instrumento de lucha de los 
obreros, se inició desde el sexenio pasado y se ha extendido en este. Es -
adem4s un sello caracterlstico del Secretario del Trabajo y Previsión Social 
actual. 

(12\) CISA.- Proceso 669, 28 de agosto de 1989, p6gs. del 6 ol 12. 
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Cuando los trabajadores de la Industria nuclear decidieron levan

tar su huelga, a mediados de 1983, porque el gobierno habla cerrado URAMEX,

las autorlda~es laborales no lo permitieron. Como resultado el sindicato -

practicamente desapareció: fué apenas el inicio de una prktica. 

No ha habido huelga de los telefonistas que no haya sido detenida 

con la requisa, en 1984, cuando Intentaron un emplazamiento en demanda de -

aumento salarial de ""erger.cla, les fué rechazado por las autoridades labor~ 

les, que argumentaron que no habla desequilibrio de los factores de la pro-

duccl6n no obstante que ese a~o el pals vivió la peor de las Inflaciones. 

En noviembre de 1983, los sobrecargos de Mexicana de Aviaciór. se

fueron a la huelga en derranda de aumer.to salarial. Unas horas después fué -

declarada Inexistente. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)

argumentó que el emplazamiento de huelga no estaba acompa~ado del acta de -

asarrblea en la que los trabajadr.res acordaron Iniciarla. 

En marzo de 1987, cuando la huelga del Sindicato Mexicano de Ele~ 

trlc1stas tenla cinco dlas, la Junta Federal de Cor.clllacl6n y Arbitraje de

terminó que era inexistente. 

En abril de 1988, los trabajadores de Aeroméxlco colocaron las -

banderas de huelga al no ser satisfechas sus demandas por la revisión del -

Cor.trato Colectivo; corrieron la misma suerte; adem~s el gobierno declaró -
en quiebra ta empresa. 

En 1989, los obreros de Nissan vivieron un conflicto similar al -

de la Moeelo, su huelga también fué declarada inexistente. 
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En anos anteriores, los obreros de la Volkswagen hablan pasado -
por lo mismo. 

En mayo de 1988, los trabajadores de la Ruta 100 comenzaron una -
huelga, unas horas despu~s. el Tribunal Federal de Ccncillacl6n y Arbitraje
consider6 que el movimiento era ilegal y, por tanto, los 14,000 choferes --
quedaban despedidos. 

En agosto de 1989, cuando los trabajadores de la Secci6n 271 del 
Sindicato ~lnero que laboran en la Siderúrgica LAzaro CArdenas - Las ------
Truchas, se fueron a la huelga la Junta Federal de Ccnclllaci6n y Arbitraje
la declar6 inexistente. 

Empresas pequenas son tratadas de igual manera por citar s6lo dos 
casos, en fechas anteriores la~ huelgas en plAsticos Dina y Compañia lndus-
trial de Atzcapotzalco, fueron declaradas inexistentes". (122) 

Como se ve el sindical lsmo ha sido brutalmente gclpeado, " y en -
nombre de la modernlzacl6n sindical se han cometido demasiados excesos. Los 
conflictos laborales se extienden, los trabajadores protestan por la falta -
de democracia en sus gremios, por los bajos salarlos, por desem~leo, por la
ofrenslva contra sus contratos colectivos, y parece ser que la modernlzaci6n 
sindical es la s~stitución de algunos 1 ideres (petroleros, músicos, burocra
tas y maestros}; y el afianzamiento de otros (telefonistas}. 

" Para legalizar la ofensiva contra el sindicalismo, el gobierno
amenaza con una nueva Ley Federal del Trabajo ". ( 123) 

( 122) CISA, Proceso 698. \9 de marzo de 1990.- p6gs. 10 y 11. 

( 123) ClSA, Proceso 652, \Q de mayo 1989, p6s. 6. 
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" La democracia y la autonom!a de los sindicatos son una asplra-
cl6n de todos los trabajadcres. El gobierno niega que intervenga en su vida 
Interna, pero no puede evitar las evidencias en contrario". (124) 

"Para la apllcacl6n restrictiva de la normatlvidad laboral no -
se ~a escatimado el recurrir a medidas administrativas contrarias a la lega
lidad, tal es el caso del requisitos que desde el mes de enero, ha establee_!. 
do la Junta Local de Conclllacl6n y Arbitraje del D.F., consistente en que -
cuando un sindicato presenta un emplazamiento de huelga debe estar acompa~a
do del acta de asamblea en la que los trabajadores hayan aceptado y a~roba
do la posibilidad del movimiento. SI no la presentan, no se tr~~lta el em-
plazamlento. Esto obviamente, no ~s un requisito que establece la Ley Fede
ral del Trabajo ". (125) 

Se ha argumentadc en favor y en centra de la reforma a la Le) Fe
deral del Trabajo. 

Sin emtargc el problema no es tan sencillo, pues la polltica de -
privatizaciones ha generado una multitud de problemas en el sector laboral;
uno de los problemas es el que al lado de los proceso' de privatlzaci6n, se
han Iniciado ~rogramas de restructuracl6n de las empresas, tanto del sector
paraestatal como del privado, con los consecuentes despidos de trabajadores. 

Los proceses de restructuracl6n en to~os los casos de~andan un -
ajuste de personal y la flexlbllizaci6n del Ccntrato Colecti«o de Trabajo. 

(124) CISA, Proceso 652, 10 de moyo 1989, p6~;. 6. 
1125) !DE~.- p6¡;. 12. 



- 95 -

"La flexibilidad de los contratos colectivos, y con ella las re_ 
laclones laborales no es privativa de México, corresponde al cambio que se -
ha dado en las relaciones laborales a nivel mundial. Pero en el caso de --
México este fen6meno atenta directamente contra los privilegios y pr!cticas
de las dlrlgenclas sindicales tradicionales ". (126) 

En el caso de la prlvatlzacl6n de Te!Honos de México, se dl6 una 
flexlbll lzacl6n del contrato colectivo de trabajo y de las ccndlclones labo
rales; al mismo tiempo se evitaron despidos adoptando la vla de la reubica-
cl6n y capacltacl6n del personal y/o el ejercicio de prejubllaclones. 

7. - PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El reconocimiento del gobierno al papel desempe~ado por el sindl
callsmc• tradicional, no permite suponer una reforma en la actualidad, nl en
un futuro Inmediato, pues er. el acuerdo lateral publicado el 15 de septlem-
bre de 1993, con motivo del Tratadc de Libre Comercio, no se ccntemplan modi_ 
flcaclones a la Leglslacl6n Laboral ya que s6lo se plasma en cinco puntos de 
buenas Intenciones de mejorar, apoyar, comisionar, consultar y solucionar -
controversias con motivo de estos acuerdos paralelo$ entre las tres naclo--
nes. {M~xlco, Estados Unidos y Can!da). 

Sin e•targo no podemos dejar de apreciar algunas deficiencias en
la Leglslacl6n Laboral que perjudican al sindicalismo y de ahl que se propo~ 
ga: 

1.- Reformar los artlculos de la Ley Federal del Tratajo, 365, --

!126) ANAL!SIS, EDICIONES Y Cl:LTURA, S.A. OE C.V., etcétera núm. 25, 22 de -
julla de 1993, p6g. 22. 
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366, 377 y 388.- Para que el registro de los sindicatos se real Ice con la -
sola preser.tacl6n en oficial la de partes de la dccumentaci6n que acredite la 
constltucl6n de un sindicato. Es decir, deben desaparecer las muchas llml-
tantes para la constltuclór. de sindicatos; en todo caso. la autoridad debe -
limitarse a ccnocer de su existencia. 

2.- Cuando se presenten dos o más avisos de camt!o de Comité Eje
cutivo, se resolverá por medio de recuento, el que deberá desahogarse de of.!. 
clo, en un término no mayor a ocho dlas Improrrogables, que la autoridad --
bajo su más estricta re~ponsabl ! !dad deberá llevar a cabo la dll lgencla, so
pena de destltucl6n. Que· el acta de recuento tendrá los efectos de resolu-
cl6r. come• si fuera toma de nota. En su realización al reccento se apoyara -
excluslvam~nte en los comprobantes de r.ago hechos por el patr6n al !.M.S.S., 
o al INFONAVIT, no otorgAndole val ldez alguna a la nóll'.lna, por ser un docu-
mento de facll alteración. Para tal efecto, deter4 reformarse el capitulo -
de procedimientos especiales respecto de los conflictos de titularidad y el
articulo 931 de la Ley Federal del Trabajo. 

3.- Deben reformarse los articules 366 y 369 de la Ley Federal -
del Trabajo para establecer que registrado un sindicato, éste no podrA ser -
cancelado. 

4.- Que se agregue al articulo 371 (LFT), que las resoluciones -
que adopten los trabajadores deber. real Izarse mediante el voto directo, uni
versa 1 y secreto. 

5.- Debe reformarse el capitulo de procedimiento especial, para -
que en los casos de confl feto de titularidad de contrato, s6lo se ad•ita una 



- 97 -

demanda en contra del sindicato titular y hasta en tanto no se resuelva ésta, 
no se de cabida a otra. 

6.- Se debe reformar el articulo 373 (LFT), para hacer efectiva
la obligación de la directiva de los sindicatos, debiendo ser obligatoria la 
rendición de cuentas por lo menos cada seis meses, agregando a tal norma --
que, para el caso de que se haga efectiva dicha omisión, se ccnsiderarA 
equiparable al delito de fraude en contra de los trabajadores. 

7 .- Se suprima la a fil iac i6n obligatoria por medio de los estatu
tos sindicales a los partidos polltlcos. 

8.- Se adicione al articulo 132 la obligación del patrón, de en -
cuento ingrese a laborar 

0

el trabajador se le er.tregue una copia del contrato 
colectivo vigente. 

9.- Se adicione al capitulo del contrato colectivo la obligación
de la autoridad de hacer publicas los convenios cclectivos y expedir una --
copla a quien lo solicite. 

10.- Se reforme el articulo 398 (LFT), para suprimir el derecho -
de los patrones a solicitar la revisión del ccntrato colectivo. (La existen
cia de este derecho se contrapone al articulo 394 (LFT). que especifica que
no podrAn ser menores las prestaciones al ccntrato vigente. 

11.- Suprimir los articulas 409, 410 y 411 para el efecto de c;ue-
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para la celebrac!On de un contrato ley se tome en cuenta la voluntad de los

trabajadores y no del gcbierno. Que con la represer.tac!On del 51\ de los -

trabajadores que realice la audiencia de conciliaciOn, citando a los empres~ 

rios de la rama y pueda rea 1 izarse la ccnvenc!On respectiva. Que se conser

ve el Derecho de los trabajadores de esta! hr la huelga de no lograrse la -

concil iaclOn. 

12.- El derecho de huelga no podra 1 imitarse por reglamentaciones 

o leyes secundarlas. Este derecho no podra ser afectado por la requisa, la

quiebra, la expropiac!On o cualquier otra figura similar. 

13.- Se reforme el articulo 921 de !J Ley 1 ederal del Trabajo a -

fin de que en el mismo se establezca una sanc!On para el funcionario que no
cumpla con la obl!gac!On de hacer llegar el pi lego de peticiones de marera -

oportuna a la em~resa, debera también determinarse el tipo de sanc!On. 

14.- Se reforme el articulo 459 para que pueda ser declarada ---

Inexistente que la mayorla de los trabajadores no esta de acuerdo. Que se -
establezca expresamente que la autoridad no podra manejar argumentos distin

tos al previsto. 

15.- Q~e en materia de inexistencia de la huelga, se amplié el 

término de 24 a 48 horas para regresar a laborar, cuando as! se d~. (Art. 

932 LFT). 

16.- Que er. lo~ casos de inexistencia de la huelga, la suspensiOn 

provisional no requiera de fianza, por ser trabajadores los solicitantes. --
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Establecer medidas complementarlas a la Ley de Amparo para agilizar las res~ 
luciones en los conflictos laborales. 

17 .- Que los contratos colectivos no revisados en la fecha corre~ 
pendiente y que no estén por arriba de lo que marca la Ley, se tengan por -
nulos. 

18.- Que el apartadc "8" del articulo 123 sea derogado. 

19.- Eliminación de la clausula de exclusión, en su modalidad de
excluslón por separaclór.. 

Resumiendo y visto lo anterior se propone una Ley Laboral que --
tome en cuenta : 

a).- La Libertad Sindical real para que los trabajadores se orga
nicen segOn convenga a sus Intereses, sin doncidlonamlentos del estado ni -
patronales ni mucho menos a partidos pol ltlcos. 

b).- Participación de los trabajadores en los contratos colecti-
vos de una manera real discutiendo, clausulados, disciplina, términos de re
muneración, etc .. 

c).- Garant!as de protección social reales, un salario mlnimo --
real que ayude al mlnimo de subsistencia del trabajador y su familia, proteE_ 
ción de mujeres, niños y ayuda a discapacitados. 
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d) .- Una justicia laboral a través de un procedimiento senci \lo -
y eficiente con autoridades honestas. 

Es importante mer.cionar que las propuestas ya han sido tratadas -
en diferentes foros y por diferentes tratadistas del derecho laboral y que -
sin emtargc tamblér. hace falta una educaclOr. sindical, conclentlzar al slnd.!. 
ca\lzado de sus derechos y deberes para poder exigir a sus \ lderes el ccmpl.!. 
miento de sus obligaciones. 
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