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INTRODUCCION 

Comenzaré a dar un breve bosquejo del por qué mi int.erés 

para desarrollar est.e t.rabajo, que creo ha dado origen desde su 

exist.encia hast.a en present.a a enconadas polémicas~ y de ahi mi 

principal int.erés en poner a su consideración m.J. opini.ón y el 

an~lisis det.allado de los est.udios hechos por los doct.rinarios y 

hon:s.bres int.er9Sados en est.a f'ioura Juridiea y quienes lo han 

est.udiado y propuest.o. 

Pero para podernos adentrar a dicha f'igura, es necesario 

comenzar por est.udiar los ant.ecedent.es hist.6ricos de las 

As.ociaclon.s en general. en México y en part.icular la de la clase 

t.rabajadora y las conquist.as que est.os han logrado a t.ravés del 

t.iem~. 

Arist.6t.eles di jo que ••et hombre es un ent.e social, y que no 

es posible concebir su exist.encia aislado. ajeno a Loda relación 

con sus semejanLes••. 

s.nalada la necesidad de la vida en sociedad para el común 

de la genLe. es\.udiaremos en parLicular a la Asociación de un 

det..erm.t.nado sec~or de la humanidad que cons\.i~uye ademAs. uno de 

los s.ost..enes de t.odo el edificio social: la clase obrera o que 

t.rabaJa. 



Desprendiéndose de lo ant..erior diré que la clase obrera 

necesit.a ant.e t.odo da la unión peque solo asi lograra 

fort.alecerse en cont.ra. claro est.a lo que sost.enian las 

doct..rinas liberales e individualist.as, quienes basados en la idea 

de igualdad de los individuos. excluyen el asociacionismo 

propugnando la libert.ad ant.e t.odo y sobre t.odo. Sin en cambio. la 

crisis del derecho individual y la democracla capit.alist.a 

exhibieron el desajust.e roinant.e en la sociedad ent.re el hobre 

poderoso ocor16micament.e y el grupo desvalido de los obreros. lo 

que hacian una !"alacia el equilibrio provenient.e de la igualdad 

ant.e la ley. 

Como se sabe. la asociaci6n profesional en un principio ~ué 

durament.a combat.ida t.ant.o por los hombres de emprosa como por el 

Est.ado. y aunque at.ravaso épocas di!'iciles en su exist.encia. 

post.eriorment.e !'ué tolerada y ya en nuestros dias se encuent.ra 

reconocida oficialmente. como la ~it.ular del int.orés profesional 

de sus agrom.iados, present.Andose como un fenOmeno social del cual 

no se duda su import.ancia. 

Reconocidas por el Est.ado, las asociaciones profesionales 

pront.o est.uvieron en la posibilidad de hacer valer ant.e los 

empresarios sus principios y finalidades por los cuales f'ueron 

formadas y para adquirir esa fuerza. la cual era necesaria para 

hacer rrent.e a las presiones. las maniobras y la fal~a de 

conciencla del sist..ema individualist.a, era necesario que dent.ro 



del cont.enido de los cont.rat.os colect.ivos de trabajo celebrados 

con los pat.rones se excluyeran las figuras de las claúsul.;:..s se 

exclusión. mismas que a la vez que establecen un derecho en favor 

del sindicato. eslat.uyen as! mismo derechos y deberes de los 

t.rabajadores agremiados lacia la asociación. 

Tales claúsulas adem.As de constituir una forma de colocac16n 

de los t.r-abajadores. han permitido consolidar la 1nst.it.uci6n de 

la asoc:J.ación prof'esional o sindicato obrero. 

Est.as claOsulas que son el f'ondo del present.e est.udio. han 

recibido d~ferent.es denominaciones, t.ales como elaósulas do 

consolidación sindical, claúsulas de admisión y claósulas de 

despido. claúsuJ.as de exclusión de ingreso y claósulas de 

exclu~ión por separación. At.endiendo la primera al fin últ.lrno que 

persiguon es decir a la consolidacion del sindicato y las úllimas 

at.endiendo a los efect.os de las mismas. 

Las denominaciones de claúsulas de exclusión de ingreso y 

claúsulas de exclusión por separación. son lAs mas acApt.adas por 

ser adem:..s de t.radicionales dent.ro de la nomenclat.ura del derecho 

d•l lrabajo, las mas expresivas on cuant.o a su contenido. 

Por la riqueza de es~a inslit.ución, y por sus 

contradicc.i.ones que ha originado el t.ranscurso de su 

exist.ancia es que me inclinaron a elegir como tema de mi t.esis 

profesional, al estudio de la misma. 



CAPITULO 

Al'lt.ecedent.es hisLOricos del Derecho de Asociación 

Profesional. 

Aut.ores hay como el Dr. Mari o de 1 a Cueva. que nos di ce '"que 

el Derecho del Trabajo es result.ado de la división honda que en el 

siglo pasado produjo ent.re los hombres dnl régimen 

individualista y liberal, no quiere decir est.o que an et.ras 

épocas no haya exlst.ido un derecho de t.rabajo; pero est.as normas 

eran. por su fundament.o y su rinalidad. dist.int.as del act.ual 

derecho del t.re.bajo", 
1 

Se s~ftalan. sin embargo, como ant.ecedenles de nuest.ro derecho 

diF.tl l.rabajo algunas, inst.it.uciones del derecho romano, aunque si 

bien no ofrece una legislación de conjunt.o sobre la organización 

del t.rabajo libre. si debemos la dist.inci6n ent.re la 1-ocat.io 

Conduct.io Operis y la Local.lo Conduclio Operanu. figuras que lant.a 

influencia han ejercido en la conslrucci6n moderna del conlralo de 

lrabajo. De la Cueva nos sef'iala que: "debemos considerar al 

rágimen corporalivo de la edad media la que mas influyó an nvost.ro 

derecho de lrabajo y nos explica que las corporaciones de aquella 

1 Derecho Mexicario del Trabajo 1. PAg. 0 



6poca, lo que podria llam;,..rse derecho del Lrabajo de la edad 

media, dif'iere escencialment.e del problema social contemporAneo, 

ya que aqu6l enf'oca el problema desde ol punto de vista de los 

product.ores y sacrit'ica en aras de su bienest..ar a la persona de 

los t..rabajadores; el act.ual por &l cont.rario, t.rat.a de elevar al 

asalariado, ya no como individuo sino como clase, y subordina la 

conveniencia de los empresarios a las necasidades vit.ales y 

sociales del t..rabajador". 2 

El derecho del trabajo naco ene siglo XIX merced al 

encuent.ro de dos fuerzas renovadoras por un lado, la inlervención 

del Est.ado para t.ormi nar con la explot.aci6n de que eran vict.imas 

las clases laborantes. en part.icular las mujeres y los ninos, y 

por et.ro, y principalment.e. debido a la pret.enci6n imperiosa del 

prolet.ariado de mejorar sus condiciones de vida, ya que est.e 

derecho desde la Edad Media es product.o de lz. clase que dominaba 

la situación económica, consecuent.ement.e deLent.aba los 

inst.rument.os do producción, pero cosa curiosa. una clase débil en 

la act.ualidad. en aquella época. los art.esanos, era la clase 

dominante. 

2 Derecho Mexicano del Trabajo I. Pag. Q 
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1.- La organización tamial en la Edad Media. 

Es dificil est.ablecer con precisión el origen de los colegios 

y corporaciones de oficios. 

incert.idumbre, sin embargo, 

la hist.cria est.A llena de 

la Edad Media, el periodo de 

Lransición, la época de los grandes feudos, la producción y el 

consumo. se realizaba en la misma unidad sociológica en lo que 

llamó econornia f'amiliar, la actividad comercial estaba restringida 

debido a la f'alt.a de comunicación, las rencillas f'eudales y la 

descont·ianza mut.ua impedia la libre concurrencia tant.o en al 

comercio como en &l t.rabajo. la f'ormación de las ciudades aceleró 

la modi!'icación del régimen, pues la vida c:omóri de muchas 

unidades consumidoras hizo que los com-erciantes y art.e-sanos 

encerrados en un principio, buscaran nuevas fuent.es para m&jorar 

su econonúa, originándose con est.o, la división del trabajo y la 

f'ormación de los dist.inl.os oficios. ya en asta etapa, la ciudad, 

como def'ensa nat.ural, procuró bastarse asi ml srna y es ent.onces 

cuando se f'orma el régimen corporat.ivo, sist.ema por el cual, los 

hombres d9 una misma prof'esi6n. of'icio o especialidad, se unen 

para la defensa de sus intereses comunes en gr ami os y 

corporaciones. Est.as carporacior.es aparecieron después del periodo 

de las invasiones, las que en un principio cumplieron con f"ines 

mut.ualist.as, religiosos y prof'esionales~ ya que fomentaron la 

producción y el bienestar• pero pasado unciert.c t.iempo, 

const.it.uyeron verdaderos monopolios de caracter porsonalist..a que 



impedia que gent.e ajena a ellos obtuvieran el grado de maest.ros, 

que se llegó a conceder por herencia o favorit.ismo. 

Est..a si t.uac16n ocasionó la rebeldia de los oficiales que 

proclamaron el monopolio del trabajo implantando el boicot. cont.ra 

los maestros, est.as corporaciones de est.ruct.ura liberal crecen 

desmesuradarnent.e, pero para el siglo XV, forman ya 

corporaciones que se consideran ent.idades capit.alis~as que ejercen 

ciert.o monopolio, no solo en orden a la producción, sino quer 

exi5t.e ya concent.ración de obreros. apareciendo, dentro de la 

misf'Q& corporación, maestros que son pal.rones poderosos frente a l• 

gran masa de asalariados miserables. 

Evoluciona la sociedad y como consecuencia, t.tJvo que 

desaparecer este sislerna econónúco. dando paso al sist.ema 

capit.alist.a, que obedaci6 según el Maestro da la Cueva, a ciert.as 

condiciones hist.órica!: que det.er mi na ron la ruina del 

Corporat.ivismo. La producción corporativa hizo insuficiente 

para llenar las necesidades de los hombres y de los pueblos; el 

aurM>nlo de l4s relaciones ent.re los Estados. el comercio 

crecient.e, las nuevas rut.as. el progreso de la t.écnica, el 

desarrollo del capit.al. pusieron de manif"iest.o la cont.radicción 

con el ordenamient.o cor por ali vo. al que. a la post.re, hicieron 

sallar. La manu~ac~ura. fue la primera brecha el régimen. 

4 



Independient.ement.e de la presión que iban sint.i;endo los 

artesanos por el fon6meno de la competencia con otros art.esanos de 

et.ros lugares. a través del comerciante ya que producian para •t. 
dejan pues de ocuparse do- la venla de sus art.S.culos; pasa a paso 

se van convirt.iendo en verdaderos trabajadores a domicilio, lo que 

origina. que esla presión la ejerzan a su vez. sobre el compaftero 

y el apr~mdiz. Unos y et.ros organizan según su interés. 

originá.ndose franca y abierla una lucha ent.re ambos. ya que la 

burguesla necesitaba manos libres en su lucha con la nobleza, 

dando como resultado, por razón lógica, el principio opue-st.o. la 

libert.ad de t.rabajo y la prohibición de asociarse dirigida a 

patrones y obreros. asegurandose cont.ra cualquier int.ent.o de 

restaurar la corporación. 3 

El Asociacionismo Obrero soport.6 la intolerancia y represión 

por parle del Estado, principia en Francia el ediclo de Turgol que 

suprime los gremios. aunque en est.e ediclo se af1rma el derecho 

del hombre al t.rabajo y se senala la libertad de trabajar en la 

profesión y el comercio que libremente gusle al t.rabajador; las 

causas de est.e mal deben precisament.e a las Cacult.ades 

concedidas a los artesanos de cada oCicio a Cormar grupos. 

3Derecho Obrero, Pag. 23 
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a.- Los primeros movimient.os obreros como clase social definida. 

Los primeros roovimiant.os obreros t.endient.es formar 

asociaciones profesionales ya con caract.erist.icas definidas, los 

encontrafhOS en los paises que comenzaron a indust.rializarse, como 

Francia. Inglat.•rra y Alemania. En franela, la declaración de los 

Derechos d~l Hombre y del Ciudadano no estableció ninguna 

prot.ección para los t.rabajadores. sini que por el cont.rario y con 

el pret.ext.o de que las reuniones y asociaciones eran cont.rarios a 

los principios de libert.ad. suprimió los gremios y proclamó la 

libert.ad de t.ra.b.a.Jo prohibiendo la asociación de personas de un 

mismo oficio, d• un mismo est.ado social o profesional; por decret.o 

de junio d• 17Q1 CLey de Chapelier) suprimieron las 

corporaciones, esLe decret.o dice "Debe sin duda perm.it.irse a los 

ciudadanos de un mismo oficio o profesión celebrar asambleas, pero 

no se l~s debe pormit.ir que $l objoLivo do esas ~sambleas sea la 

defensa de sus pret.endidos int.ereses comuneso no exist.en 

corporaciones en •l Est.ado". En la exposición de mot.ivos, 

declara~: "No hay int.erés que el particular de cada individuo 

y el gl!rneral de> la cole-ct.ividad"º. Consignaba ade~s: uNo puede 

perndt.irse a nadie qu• inspire a los ciudadanos la creencia de un 

in~er.-S int.•rmedio que separo a los hombres de la cosa pública por 

un esplrit.u de corporación .. , cont.inuaba diciendo: .. Que si cont.ra 

los principios de la libert.ad y la Const.it.ución, los individuos. 

ligados por las mismas profesiones. art.es u oficios efectuaban 



deliber-aciones. haclan ent.re si convenciones t.endient.es a r-ehusar 

una fijación en salarios que no fuera apropiada a sus 

t.rabajos, deberian set CC?nsiderada~ colJ10 ant.iconst.it.ucionales y 

at.ent.at.orias a la libertad y a los derechos del hombre". 
4 

La finalidad de es.t.a ley consist.ia en evit.ar qu& la clase 

t.rabajadora organizara y exigiera condiciones huma.nas de 

t.rabajo ingresos decorosos, a la clase burguesa. Est.a 

prohibición para t.ener mayor fuerza y la cla·se burguesa est.uviera 

mas apoyads. fué complementada en 1810 por el Código Penal d• 

Napoleón, que consignó como delit.os, la asociación profesional y 

la huelga; estas disposiciones repercut.iaron en los demás paises y 

asi fué como Inglat.erra prohibió las asociaciones mediant.e la ley 

de 1799. 5 

Prohibidas por el Est.ado y los pat.rones apoyano a ést.e. las 

asociacione5 profesionalos tuvieron que luchar porque fueran 

aut.orizadas por la ley y reconoci~as por los pat.rones, ademas de 

luchar y en casos necesarios, de hacer uso de la coacción y aún de 

la violoncia para obligar a los t.rabajadores a agrupar-se, para 

poder hacer prasi6n en cont.ra de las leye'S prohibit.1vas de las 

asociaciones profesionales, para que dichas leyes fuer~n 

4 Derecho sindical y corporat.ivo. P~g. 74 

5 Derecho Mooxicano y Corporat.ivo. PAg. 74 
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derogadas, 

3.- Pensadores que inf'luyen en la f'ormación del movimienlo obrero. 

La explicación Rousseauniana sobre el origen y los 

fundamenlos da la desigualdad ent.re los hombres, sen'ala a la 

propiedad privada como la causa de t.odos los males humanos. Marx 

vió el problema. con mayor claridad y pudo af'irmar que la 

propiedad privada, al d1vidir a los hombros en propiet.arios y en 

los sin t.ierras consecuent.ement.e en dos clases sociales. habla 

producido la oposición de los grupos. la cual, a su vez, condujo a 

la lucha de clases. As! se perf'iló la concepción dialéct.ica 

general del marxismo; la prehlst.oria es la t.esis y la historia es 

la ant.itesis. Y la sint.esis sera el mundo del ma~ana. La historia 

del dorecho del trabajo es uno de los episodios mAs dramá.t.icos de 

la lucha d• clases por la reivindicación de los valores humanos y 

por la liberación y dignif'icación del trabajo, la burguesia 

t.riunfant.e disponia de armas poderosas para def'enderse en cont.ra 

ds cualquier propóslt.o que t.rat.ara de regular las relaciones ent.re 

el t.rabajo y el ca.pit.al, t.eni.,ndo que luchar al derecho del 

trabajo para romper &l pensamiento individu.a.list.a y liberal que 

operabal.. 

Son muchos los f'actores que in.f'luyeron para la iniciación de 

e 



la lucha. uno de ellos ru6 el trAnsito del taller a la rAbrica 1 

donde se amonlonaban decenas o centenares de obreros. ante un 

número limitado de compaf'íeros u oriciales. fué en esas grandes 

aglomeraciones. donde se gesl6 la rebeld!a conlra la injusticia, 

asi como los accidentes que s;e originaban por causa de las 

rnflquinas, originó que volviera a la memoria la idea de la unión da 

los hombres. Olro do los ra"clores es la a.parici6n cada dia mas 

ruerte del movimiento obrero. Como lo afirma Marx. "era una época 

en la que el proletariado vivia en un mundo sin corazón, en una 

sociedad en la que el único móvil de la burguesla, consislia en el 

acaparamient..o de la riqueza para conducir la vida de lujo y de la 

oslent.aci6n." En opo:¡ición a esla ost.entaci6n surge un t.ercer 

factor la lucha, lo que se le llama la rebelión del 

pensamient.o, los que coincidlan la idea de que era 

imprescindible modificar el sistema de la propiedad privada y 

t.ransf'ormar el orden económico. a fin de evitar que la injust.Jcia 

se perpetuara como la ~oborana do los hombres y de los pueblos. 

Una primera corriente, la de los Sainl-sirnonianos, 

quienes apelaban a los hombres de ciencia par4 la creación d& una 

ciencia nueva destinada a procurar el bienast.ar humano. Roberto 

Owen, llegó a la conclusión de que lodos los malas y vicios d& la 

clase obrera. eran consecuencia de miseria, da donde la 

urgencia que él mismo pracLicó, do elevar sus condiciones de vida: 

ideas que contribuyeron al desarrollo del movimiento cooperativo y 

g 



al d•l lrade-unionismo. Charles Fournier. pugnó porque el lrabajo 

se hiciera agradable 1 os hombres. cuyo e:feclo debían 

organizarse como unida.des libres de t.rabajadores. Sismonde de 

Sismondi. quien cr1t.ic6 el liberalismo económico. a:firmando quo la 

verdadera riqueza de las naciones consist.e en la ext..ensiOn de los 

bene:ficios a t.odos. propuso medidas concre~as para una regulación 

de las relaciones do t.rabajo, como la prot.ección de los. niríos, 

limJ.t.ación de la jornada, pensiones de vejez invalidé:z y 

libert.ad de coalición. Louis August.e Blanqui, cont.rario a los 

ut.Opicos, era part.idiario de la acción revolucionaria, erala que 

el t.rAnsit.o a la sociedad nueva, era a lravés de la dictadura del 

prolet.nriado. La lucha t.uvo a Inglat.erra como primer escenario y 

:fué en es• pa.ls, donde se conquist.aron las libe~t.adss colect.ivas; 

Francis Plac~ logró en el ano de 1824, que el parlament.o aprobara 

una ley qu., derogaba las prohibiciones de las leyes de 179Q y 

1900. ?oco después, el movimiento obrero solicit.a del parlamento 

en lo que se llamó la Guerra ca..-t.ist.a, una est.ruct.ura democrAt.ica 

que permit.iera al lrabajo hablar en aquella t.ribuna e inspirados 

en el pensarn.lent.o de Robert.o Owen, iniciaron una marcha hacia 

Londres, fu6 disuelta cruel1nent.e por la policia y el ejércit.o. 

4.- Los primeros movim.ient.os de los trabajadores organizados. 

En la década de los 50ºs C1848), se produjeron dos grandes 

acont.eeim.ient.os, la ent.rada del Marxismo a la lucha de clases como 
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el pensamient.o bAsico de los t.rabajadores y las revoluciones 

europeas de mediados de siglo. En 1848, se publicó en Londres, el 

Manif'iest..o Comunist.a, en el que se dest.aca ent..re ot..ros principios, 

la Teoria de la Revolución, que ensef'r6 a los trabajadores que 

solament.e a t.ravés de olla, podria ponerse f'in a la lucha, asi 

como t.ambión que la clase trabajadora est..aba dest.inada por la 

historia a llevarla a cabo. Concluyendo este amnif'iest.o con la 

invi \.ación: "proletarios de lodos los pueblos unidos", lo que era 

un llamado en ravor de la acción sindical. 

A principios de 1848, se est.ableeió la República Francesa y 

gracias a que en el gobierno f"iguraron represent.ant.es obreros, se 

luchó por una legislación del lr¡'J.bajo que propugnaba entre et.ras 

cosas, por la jornada de diez horas en Paris y once en las 

provincias, el reconocimient.o de derecho de asociación y de 

huolga, mostrándose favorable la RepúblJca Francesa a los derechos 

de los ~rabajadores; para junio de 1848, ocurrieron disturbios por 

la calusura de los talleres nacionales, y por primera vez, del 23 

al 26 de junio se di6 la primara gran bat.alla ent.re las dos clases 

sociales. Est.os acont.ecimient.os, provocaron la calda del gobierno 

y al ascenso de Luis Napoleón Bonapart.e; se suprimieron todas las 

conquist.as obreras. mant..eniéndose el caract.er delict.uoso de la 

coalición, aunque el la legislación de 1848. se castigaba lo mismo 

la coalición obrera que la pal.renal, dicha igualdad sólo era 

aparente. ya que la reprosión perjuicaba mas a los obreros que a 
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los pat.rones, debido a que aqu6llos agrupaban mayor número de 

personas y no por part.idarismo, sino por las amenazas de que eran 

objot.o los obr111ros por part.o del pat.rón, viéndose iinposibilit.ados 

a no realizar la huelga a pesar de las sit.uaciones lament.ables a 

que est.uvieran sujetos en su trabajo. Por est.a sit.uación da hechos 

f'u6 decayendo poco a poc:o y el esfuerzo de los obreros se f'ué 

imponiendo pues la Ley Francesa de 1864, derog6 las disposiciones 

represivas del Código PBnal, y aunque no se reconoc1a legalment.e a 

la a~ociación profesional, se le t.olerO y se consideró licit.a, Sin 

embargo, esa t.olerancia y licitud, no se le daban la personalidad 

legal, consecuent.ement.e los pat..rones so negaban a t.rat.ar con ol.la 

sin qu. so les pudiera obligar. Por ie.so slguieron en pie de lucha 

para obt.ener •l reconocimienlo, lo que lograron en Francia 

1884, lo que di6 ocasión a que surgieran los sindicat.os con la 

debida prot.eeción, lant.o de obreros corno de pat..rones. 

En Inglat.erra en 1741, los cort.a.dores de lana se unieron en 

una especie de corporación con fines mut.ualist.as y para impedir 

que ningún pA~rón emplera trabajadores que no fu~ran de su grupo, 

adverlido de boicotoarlo y no t.rabajar para ~l. llegAndose, 

.aderút.s. a la acción directa on cont.ra de los no agremia.dos, lo que 

viene a const.i~uir un anlecedent.e de la Clausula de E>eclusi6n. 

En 1771 se formo la Federación Nacional de Sombrereros, quien 

exigió empleo oxclusivo de sus miembros, mas fué cort.a la vida da 
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esl.a f'ederaci6n 1 pues a pet.ici6n de los pal.rones. full!r declarada 

ilegal por el par l ament.o. 

La historia del sindicalismo inglós se conrunde con la 

hist.oria del socialismo. considerAndose a Owen como el fundador de 

ambos y alentador de los Trade Union y de las rerormas de las 

leyes laborales. Fué él quien hizo los preparat..t.vos para los 

cambios en la lucha por la asociación sindical. Diversos autores 

consideran que en la primara época de sindicalismo ingles llamada 

revolucionaria, se formo en el af"io de 1034 una gran agrupación de 

t..rabajadores conocida como "'Gran Nat.ional Consolidated Trade 

Union" que era un poco rnAs de medio millón de t.rabajadores y que 

agrupó a las débiles uniones locales dando as1 al movimiento 

sindical inglés una poderosa organización. 

Con base a ello. al Maestro Hario deo la Cueva dice: "El 

sindicalismo se p~eparó para la t..ransformaci6n social. el primero 

de marzo de 1934 se pidió la jornada de ocho horas para lodos los 

t.rabajadoros y se anunció una huelga, que se emplazó para el dos 

de junio y mas t.arde para el primero de sept..iembre. pero ya para 

esa recha. el movimient..o obrero habia fracasado por muchas 

razones: la mé.s poderosa. os que los empresarios se aliaron y 

cont.est.aron la amenaza de huelga general con varios paros~ una 

part..e de la sociedad asimismo reprobaba la act..i~ud de los obreros, 

los t..rabajadores cometieron muchos erroros, RobArlo Owen, a últ.ima 
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hora. roprobó el movimient.o. Aplicando por est.as causas, los 

jueees deo ingla.t.erra la ley llamada ''Amo y Servidor'', que perrn1t1a 

cast.igar al obrmro que rompia su cont.rat.o de trabajo y las leyes. 

l..os di rB"Ct.oros de una Trade Union de Dorchest.er f'ueron 

condenad~ a. siet.e al"íos de roclusión en Aust..ralia~ por habar 

recibido, f'rent.e a una imagen de la muerte el jurament.o de nuevos 

socios; el proceso produjo gran indignación, se celebraron 

ndt.imts, se publicaron f'ollelos y se e:Cectu6 una gran 

manif'est.acl.ón pero ya el movimiento obrero se habia hundido y 

t.uvo apoyo. apagAndose poco a poco y para 1042 se vuove hacia un 

int.er~ part..icular. 

Surge una se<;iunda época del sindicalismo inglés con el af'So de 

1842. poro ya no con ol C"Scrito revolucionario iniciado por 

Robert.o Owen, sino que not.a ciert.a t..end~ncia a reunirse 

cooper~livas y circules cerrados y egoist..as. que reclaman el 

monopolio del t.rabajo y excluyen a los obreros sin t..it..ulo y a los 

que no pagaban las cuotas. 

A p.11.rt..ir do 1860 se inició un t.ercer periodo conocido como 

del renaeirnient.o del sindicalismo, y se prudujo gracias a la 

compet.encia comerc.1.al de Alemania, Francia y Est.ados Unidos, que 

obligaron los patrones Ingleses conceder mejores 

condiciones de lrabaJo; por el conlrario se pret.endi6. bajar los 
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salarios, lo que ocasionó al estallido de varias huelgas. Est.e 

movimiento lugró que se dJct.ara en Inglaterra la Ley de Trade 

Unions de 1871, a part.ir da la cual, el sindJ cali~mo se af'ianza.. 

El Maestro Mario de la Cueva seMala en est.a etapa del sindicalismo 

un origen doble: Material consist.ent.e en la baja de los salarios: 

e ideológico, rorrient.ado por el movimiento socialista creado por l.:.. 

Pr 1 mera I nt. er nacional que celebró Londres; est.e 

acont.ecimiento propagó entre los trabajadores el pensarnient.o de 

Marx, aunque como af'irma el Maestro, el sindicalismo inglés. esta 

convencido en la necesidad de sustituir el capit.alismo, pero sin 

t.omar act.itudes radicales; el proletariado de Inglaterra acept.arA 

la crit.ica de Marx al capitalismo. pero rechazar-A la visión de la 

Sociedad comunista, ya que es un pueblo individualista ~1 cual 

podrá. acept.ar la pérdida de sus libert.ades". 6 

Alemania ha dado también a la clase trabajadora. pensadores, 

que han hecho posible el reconocimient.o por el Eslado de que la 

justicia social d&be ser prot.egida. 

A partir de 81srnarck: el Derecho del Trabajo adquiere 

import.ancia. Se decretó el d&scanso semanal, la jornada máxima, se 

concedió la asistencia médica y la protección a las mujeres y a 

los ni~os, se est.ableció el Seguro Social. Posteriormente en julio 

6 Derecho Mex.J.cano del Trabajo II. PAg. 295 
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de 1890 se creó una jurisdicción especial, la cual se encargaba de 

resolver los conflictos individuales de Lrabajo. 

Est.udiando a las asociaciones profesionales de Alemania, 

Rodol~o Cepeda VillarrRal explica que son las únicas asociaciones 

reguladas en esta época en dicho Pais. Fueron las corporaciones de 

oficios formadas en la~ pequenas indust.rias las que no lenian ol 

car-'.cter monopolislico, debido a que se amoldaron a las nuevas 

condiciones y exigencia que t.raia consigo el desarrollo industrial 

alcanzado en Alemania;. "Tales corporaciones est.aban obligadas 

present.ar sus est.at.ut.os a la suprema autoridad administrativa de 

la región. cuya aprobación. les daba plena capacidad jurídica, 

aunque quedaban sometidas la ll!tst.recha vigilancia de la 

aut.oridad, que ds oficio, podía disolver una corporación cuando no 

llenab.at. los fines est.ablecidos por la ley, o persegula f'ines 

il19gales, o causaba perjuicios al bien juridico••. 

Estas asociaciones permanecían con un cAract.er mAs bien 

pat.ronal, en c;uant..o su ai;t.Jvidad era regulada por la asamblea 

general d• los mJ.embros, y por el comitó direct.ivo elegido 

generalment.o ent.re patrones; para los trabajadores, quienes 

port.•neeia.n a la corporacion indirec:t.amant.e y a través de sus 

pal.rones. no se proveia una comisión. que t.enia: voz deliberativa 

para la admisión ds los aprendices, a quienes examinaba 
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apt.i t..udes para el t.raba.jo". 7 

Con mot.ivo de la primera guerra. mundial se suspende por 

decret..o el 4 de agoslo de 1914. la vigencia de la legislación del 

t.rabajo lo que ocasion6 el descoht.ent.o de los trabajadores, por lo 

que el Gobierno se vi6 obligado a levantar la prohibición de 

f'ormar asociaciones y se permilia la presión para e-vit.ar la 

coalición; ha.st.a que por ley del 19 de abril de 1Q1f'I y sus 

reCormas se permit.16 la plena libert.ad de asociación de 

lrabajadores y empleados exigiéndose como requisit..o et f'ormar 

comilé y elaborar sus est.alut.os en idioma alemAn. 

Lo mJi.s import.ant.e el la evolución de las asociaciones en esle 

pais es la prom1.1lgaci6n de la Const.it.uc16n del 11 de agost.o de 

1Q19, que conoce como Const.it.uc16n de Weirnar y que con 

post.erioridad a la Const.1t.uci6n Mexicana de 1917, eslableci6: 

jornada 11\.A.xi ma. de ocho hora~. ayuda a 1 os desocupados. comi t.és de 

t.rabajadores y empleados. nuevo procedim.ient.o de coalición. 

reglament.ación del cont.rat.o colect.ivo de t.rabajo y reglament.ación 

del trabajo en el campo. Const.it.uci6n que originó un cambio en la 

polilica económica alemana, .al surgir el int.ervencionismc> del 

Est.ado. 

7 Apunles del ao. curso de Derecho del Trabajo, Pág. 13 
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Est.a Const.it.ución ademas reconoció la huelga y el paro como 

inst.it.uciones jurldlcas en su art.iculo 159, que acept.a ademAs la 

exist.encia de un i nt.erés prof"esional. En el Art.lculo 1'5S 

consagra la asociación prof"esional y se est.ablece t.ambién que los 

t.rabajadores y empresarios d,eberá.n f'ijar, en igualdad de 

condiciones, el mont.o de los salarios y la manera de realizar los 

t.rabajos. e 

8 Apunles del 2o. curso de Derecho de Trabajo. 
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CAPITULO 11 

Evolución dol Derecho de Asociación Pro!'esional en México. 

En nuest.ro pais podemos considerar como ant.Gcodent.os do la 

l~islación del t.rabajo en genaral y de la asociación profesional 

en particular. los siouient.es: 

1. - Nueva Espaf'fa. - En las organizaciones indigenas, si bien 

hubo ciert.a regularización de las relaciones de t.rabajo, es 

dJ.ficil ent.ender de modo claro y concret.o las correspondient.es 

inst.it.uciones, debido a lo complejo que result.a asiml.lar las ideas 

J..ndigenas a la cult.ura occidont.al como explica Alronso Reyes, la 

conquist.a produjo el choque del jarro con el caldero, lo que 

impide que ol pensamiento europeo cuyo inf"lujo alcanza a nuest.ros 

dias. se ident.ifique en sus f'ormas y en sus est.ruct.uras con las 

ordenaciones juridicas de las cult.uras americanas; si bien las 

f'ormas sociales y juridicas son las mismas en t.odas las épocas, 

cada pueblo las adopla s.,,gón su idiosincracia. su propia y 

especial manera de ser. y concepc16n do! mundo y de la vida. 

A p.arlir de la conquisla, son diversas las disposiciones que 

se dic~an en la Nueva Espana en malaria laboral; sin embargo, es 

lógico suponer que los espanoles ~rasladaron a México las ideas y 
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disposiciones que an la época t.enlan vigencia Espana; y que 

dictaron leyes especiales debido a la sit.uación de conquist.adores 

con resp.ct.o a los aborlgenes que encont.raron en nuest.ras t.ierras: 

as!, Cort.és dict.6 ciert.as disposiciones. que denominó Ordenanzas. 

y por medio de las cualos organizó la encomienda, la t..asa y el 

monopolio >~ reguló las relaciones de los vendedores. 

La industria en est.a época se est.ruct.ur6 con base en los 

gremios: habla un juez que se encargaba de vigilar el cumplimient.o 

de las ordenanzas dict.adas para cada uno de ellos. Tuviaron sus 

ant.ecedent.as en los gremios europeos y el primero f'ué el de las 

bordadoras. que dat.a de la época del Virrey Ant.onio de Mendoza. 

Como dat.o peculiar, cabe consignar que los gremios se 

implantaron cuando ya en Europa es~aban en plena decadencia, y que 

solo de,;aparecieron cuando se const.it.uyeron los monopolios del 

t.abaeo, la sal. 119t.c. En la Nueva Esp.ana. los grenúos eran órganos 

diferencia de Europa que funcionaban 

independient.ement.e y sin est.ar bajo ninguna aut.cridad~ la razón de 

de est.a subordinación al Est.ado se debía precisamen~e al monopolio 

de la producción y del comercio, que eviLaba la libre concurrencia 

y qu9 prohibia la creación de indust.rias en el pa.ls, hasta cierto 

orado. 

Ouran~e la colonia. los gremios desaparecieron merced a 
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diversas ordenanzas. unas. los lransformaron en cajas de ahorros y 

de socorros; y olros eslablecieron la libert..ad de t.rabajo sin m.As 

formalidad que la comprobación de la compet..ancia del trabajador. 

2.- México Independienle.- A raiz de la Indepondencia. no t..uvieron 

ex.ist.encia legal los gremios: si bien la práct.ica. y 

especialmente en el ramo de plat.eria encontramos algunos de ellos. 

La Conslilución de Apat.zingá.n del 22 de oct.ubre de 1814. 

decret.6 la liberlad de lrabajo y de conlrat.ac16n; aunque como es 

sabido. e:>le ordenamienlo solo t.uvo la precaria vioencia en los 

lugaretS dominados por los insurgent.es. 

En 1853, se est.ableció la primera asociación obrera. con la 

denominación de '"sociedad de Socorros Muluos", y con la f'"inalidad 

de la ayuda de sus asociados. en los de enfermedad o 

accident.e. Post.eriorment.e. quedó connst.iluida ot.ra sociedad 

gremial con el nombre de "Gran Familia Art.lst.ica ... 

Con post.erioridad a aquellas asociaciones. se eslableci.aron 

et.ras duranle la vigencia de la Const..it.ución de 1857. aunque en 

ésla no se consignó el derecho de asociación profesional. Los 

sindicat.os eran posibles pero no faclibles. los t.rabajadores se 

velan precisados a dar a sus sindicatos apariencia de asociaciones 
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de t.ipo dist.int.o. 

El Maest.ro de la Cueva nos dice: '"que el México an1.erior a la 

Const.1t..uc16n de 1857 no conoció al problema obrero~ t..odo debido a 

quo no exist..ian indust.rtas. salvo la mineria y la incipient.e de 

hilados y t..ejidos. es por eso que no conden6 expresament..e a la 

asociación profesional. a la coalición y a la huelga; después de 

1857. las admit.16 como sit.uaciones de hecho. en virt.ud del derecho 

de asociación que reconoei6 el art..iculo de la 

const.1 luci6n ... 9 

Uberales del const.it.uyent.e de 1057. con mAs ent.usiasmo por 

su causa polJ t.ica que por los problemas económicos que af'ect.aban 

al pais. dejaron abandonados a su suert.e a los t.rabajadores y al 

ca.mpwsino, quienes se empezaron unif'icar apareciendo 

organizaciones con objet.os cooperat.ivos en la Ciudad de México y 

en varias ent.idades federat.ivas. Según la obra '"El movirnient.o 

obrero de México'", del licenciado Alronso L6pez Aparicio, nació 

1872 el "Circulo de Obreros de México ... que suslent.o base, el 

cooperat.ivismo. Est.a agrupación celebro congreso en el que 

t.rat.6 el t.ema: "'M.i libert.ad y mi dorecho". Se preocupó 

principalment.e: 

9 eerecho Mexicano del Trabajo II, Pag. 253 



a). - En int.ervenir con el Gobierno acerca de la fijación de 

salarios en el pa1~. 

b).- En proporcionar a los obreros t.oda clase de garantias 

sociales y pol1Licas. 

e).- En obLener la imparLici6n de inslrucci6n a los obreros. 

d), - En general, an geslionar ante las autoridades federales y 

est..at.ales. cuanto fuera de provecho para la clase laborante. 

Ya para 1876 surge, la primera Confederación de Trabajadores 

de México. que en abril del mismo ano lanza un manifiesto obrero. 

que ent.re oLros conceptos sef'ialaba los siguienLes: Fijación del 

t.ipo de salario en t.odos los Est.ados de la República, según las 

circunst.ancias de la localidad y el ramo; at..enc.i.6n pre!arenle a 

las huelgas y procurar hasta donde sea posible el mojoramient.o de 

la.s condiciones de la mujer obrera". lO 

3. - México Porfirl.ano. - Al llegar al poder el PresidonLe Olaz no 

obsLante que encubrió durante su dictadura al Pa1s con obras 

materiales. social y econ6micament.u neg6 los derechos de las 

mayorlas. La dicLadura del C-.eneral Diaz no vi6 con buenos ojos los 

adelantos de esas asociaciones y conrabulaci6n con el 

capitalismo exLranjero se iniciaron persecuciones judiciales para 

amedrentar a los trabajadores. A pesar de ellas. el movimient.o 

l ºEl movimiento obrero en México, PAg. 70 
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obrero siguió luchando hast.a lograr en 1905 la creación del 

"Part.ido Liberal Mexicano", cuyo fundament.al programa. contuvo una 

aspiración hacia el foment.o de la revolución social• asl corno la 

ox.igencla de una leQislaci6n que reglament.ara las relaciones ent.re 

el capilal y ol t.rabajo. 

En 1 Q06 br ot.a en 1 a "Cananea Copper Company", del Est.ado de 

Sonora. una huelga de varios miles de t.ra.bajadoras, que 

proclamaban alza de salarios, la igualdad de t.rat.o para nacionales 

y ext.ranjeros, y de modo principal. 1..in buen t.rat.amient.o de part.e 

de los llama.dos capat.aces extranjeros. Est.a huelga fué reprimida 

con pres~eza por medio de las armas, siendo obligados los 

prorDO•,•nt.es a. reanudar sus la.bore>S. Poco después, con grave alarma 

nacional brol.ó la huelga de ''Rio Blanco'', en el Est.ado de 

Veracruz, que fue t.arnbién reprimida con la f'uerza armada. 

El Mae-st.ro Cepeda Villarreal dice que la primera forma de 

organización obrera libre qua se conoce la que en el ano de 

1Q07 se denominó "Circulo de Obreros Libres del Est.ado de 

V•racruz.••, que exigió de los pat.rones det.errninadas mejorias; se 

t.er-m.in6 est.a :si t.uacl ón al acudirse al arbi t.raje del President.e 

Porfirio Diaz, quien después de oir a ambas part.es. con fecha S de 

enero de 1907 pronunció laudo en que por una part.e, se aceptaban 

los derec:hcs de huelga y d• •sociaci6n profesional para los: 

t.rabajadores, y por ot.ra, el paro de las actividades de los 
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pat.r..::ines¡ además se recomendaba a los t.rabajadores que guardaran 

el orden en las empresas y respet.aran la jerarqula que dentro de 

ellas debla existir, asi como la subordinación al pat..r6n, on t.ant.o 

qua a ést.e se le recomendaba que t.rat.ara bien al obrero; 

recomendaba que se estudiaran sistemas y que se rormularan 

proyect..os t.endient.es a mejorar los salarios, según las diversas 

cat.egorias de los t.rabajos; t.ambién prohibió la admisión en el 

t.rabajo, de menores de s!et..e anos. y respect.o de los monores de 

edad que ruaran mayores de siet.e a~os, podian ingresar siempre que 

mediara el consent.imient.o de sus padre!i o tul.ores. Como vemos. el 

"Circulo de Obreros Libres del Est..ado de Veracru:z", de 1007, t.uvo 

como finalidad la defensa de los intereses de los trabajadores. 

4. - México Revolucionario. - Triunfant.e la revolución de 1910, 

comanzaron a Lanar éxi~o las exigencias de los ~rabajadores que se 

hablan agrupado en diferenLes asociaciones, entre Qllas, la 

.. Confederación Tipográfica de México" y la "Unión de Can~eros y 

Albaf1iles de México'', que unidas en el af'lo de 1912, formaron la 

"Casa del Obrero Hund!al ''; ésLa se propuso promover la 

organización sindical de los t..rabajadoros, y merced a su acción 

surgieron diversas organizacionos sindicales. entre la.s que cabe 

mencionar la "Unión Minera Mexicana", los "Alijadores de Tampico", 

la "Con!'edBración de Obreros del Estado de Veracruz" y la 

"Confederación del Traba.jo de Torreón"; mucha impor~ancia ~uve la 
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"Casa del Obrero Mundial", t.oda vez que rund6 una escuela en la 

que se preparaba a los t.rabajadores . 

.. ~ Casa del Obrero Mundial'', rué la primera que en México 

celebró el dia del t.rabaJo• y exigió aument.o de salarios y la 

jornada de ocho horas; suprimida est.a organización por la 

dict.adura Huert.ist.a, reapareció al caer est.e régimen. 

Merc6d a pact.os que hizo con al Gobierno Const.it.ucionalist.a, 

6st.e se compromet.i6 a leQislar an mat.eri.a de t.rabajo, y la "Casa 

del Obrero Mundial" proporcionó obrercs para que pelearan por la 

causa Conslit.ucionalist.a• se const.it.uyeron los ''Bat.allones Rojos'', 

formados por obreros. Fué e-st.a organización la que propició y 

organizó el "Congreso Obrero de Veracruz.", en est.e congreso se 

acept.6 al sindicat.o corno órgano de lucha, y se creó la 

"Conf'odoraclón del Trabajo de la Región Mexicana'". 

Al convocarse por Carranza ~l Congreso Const.ituyent.e, muchos 

obreros y campesinos concurrieron como diputados; y corresponde a 

est.e seet.or el logro de lz. inserción en el text..o Const.it.ucional 

product.o de est.a asamhlea, de las normas reguladoras de la 

Relación Laboral. Uno de los diput.ados const.i t.uyent.es. el Sr. 

Ingeniero Pastor Roua1x. en su libro "La Génesis de los Art.iculos 

27 y 123 Constitucionales'". dice "El proyecto de const.1.t.ución 

presentado por el Primer Jefe del Ejército, para su discusión por 
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el Congreso de Querét.aro, no cont.uvo disposJ.ciones especiales de 

l)ran alcanct:!' que t.endieran a establecer precept.os juridtcos para 

conseguir la renovación del orden social en que hab1a vivido la 

Nación M.exicar1a. 0011 

Uno de sus art.iculos~ ol So. del proyect.o q:.ie se menciona 

est.aba en los mismos Lérm.inos de la Const.it.uci6n de 1897. 

reformada el 10 de junio de 1999. Pasado a la comisión respectiva 

para discut.irse est.e punt.o. se produjo un dict.amen favorable y se 

inlercalaron algunas adiciones; y ya al disculirse el dict.amen. 

los diput.ados Jara. Aguilar y Góngora present.aron Uni\ in1ciat.iva 

que 9$ considerada como el origen del articulo 123; en la misma se 

proponia, ent.re et.ras cosas, la cración de comit.és de mediación, 

conciliación y arbit. raje. P roponian además conforme su 

iniciat.iva que el art.iculo 6o Const.it.ucional se redact.ara los 

s1gu1ent.o~ términos: prohi b1a t.rabajo noct.urno, est.ableci a 

descanso dominical. derecho a la huelga y a las indemnizaciones 

por accident.es de t.rabajo y enfermedades profesionales. jornada 

máxima de ocho horas~ además de que t.odo mexicano tiene el deber 

de t.rabajar, ele. 

t.a comisión opinó que el cont.enido de est..a iniciat.iva 

Just.lficaba t.oda vez que la liber t.ad de trabajo debe t.ener 

11 La Génesis de los Art.1culos 27 y 1Z3 Const.it.ucionales. PAg. 91 
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11mile marcado por el derecho de las generaciones futuras, ya que 

no debe permitirse que el hombre se .agot.e en el t.rabajo, pues 

aparece asJ. el peligro de que hombre agot.ado deje una progenie 

f'alt.a de vigor. 

El Art.iculo !3o Const.it.ucional, dada la indole social de su 

cont.enido dió origen a enconadas cont.roversias y a discusiones 

acaloradas. a pesar úe que no se emit.ieron opiniones cont.rarJas a 

las garant.ias del t.rabaja.dor. 

En deCensa del proyecto habló el diput.ado Jara, individuo 

avusado en las luchas sociales. expuso lo siguent.e: "Los 

jurisconsult.os. los t.rat.adist.as, las om.inensias. en general, an 

mat.eria de legislación, probablemente encuent.ran, hast.a ridicula 

est.a proposición"". o sea, s:e propon1a jornada máxima de ocho 

horas, lo que creó la polémica en el const.it.uyent.e. ya que para 

muchos est.o debi~ de ser materia de la legislaciOn ordinaria y no 

en la Const.it.uc16n. 

El Diputado Vict.oria. Represent.ant.e Obrero por Yucat.án, fué 

et.ro de los que m.As se dist.inguieron en la discución, sost.en.lendo 

la necesidad de que ss f"ormulara las bases Const.it.ucionales, 

acerca de las cuales deb1an legislar los Estados en Mat.eria de 

Trabajo. S. declaro •n cont.ra de que f"1.1era al Congreso de la Unic!>n 

el que t.uviera la exclusiva f".acult.ad de legislar en mat.eria de 



t.rabajo. 

Pero fué el d1put.ado Hanjarréz. quien si9uendo las ideas de 

Jara y Cravlot.o, plant.ea la flecesidad en forma más clara de 

incluir en la Const.1t.uci6n un capit.ulo q1.1e t.rat.ara de est.a 

mat.eria, decia: ''¡\ mi no me import.a quo est.a Const.i t.ución est.e o 

no dont.ro de los moldes que previenen los jurisconsult.os, a mi lo 

que me import.a e~ que se den las garant.ias suficient.es a los 

t.rabajadores''. 12 

El Licenciado Craviot.o concretament.e p1de la comisión 

ret.ire del art.iculo 5o todo lo qUll' se ref'iere a las cuost.iones 

obreras para quo con toda amplit.ud, arirma. presentemos un 

art.1culo especial que seria el mas glorioso de t.odos riuest.ros 

t.rabajos. 

La discuc!On en est.os debat.es t.erm.ina con la int.ervención del 

Licenciado Macias quien present.a un proyect.o ol cu~l se convirt.i6, 

con ligeras modif'icaciones, en el art.iculo 123 de nuost.ra 

Const.it.ución vi9ont.e, que fué aprobado el 23 de enero de 1917. 

Al ont.rar en vigor nuest.ra act.ual Const.it.ución •n 1917, se 

puede decir que comenzó el ~.uge del movimient.o obrero en nul!!tSt.ro 
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pais, ya que comenzaron a surgir eon act.iv1dad y f'uerza gremial 

diversas asociaciones de t.rabajadores, con el prop6sit.o de act.uar 

en def'ensa d• sus int.oreses. Consagrando ademá.s nutii'st.ra 

Const.it.ución art.iculo Qo. Los derechos de reunión y 

asociación: y en su art.iculo 1a3 rracción XVI reconoce que obreros 

y pat.rone!: t.i enen derecho 'coa.ligarse def'ensa de sus 

respect.i vos i nt.er.,ses, f'ormando sindicat.os, asociaciones 

prof'esionalll!tS, et.e. 

La just.if'icaci6n del derecho de asociación y reunión que 

cansa.gr--. nuost.ro ordenamient.o Const.i t.uci onal, Se!' encuentra en la 

propia n~t.uraleza humana, ya que el hombre t.iende a la vida social 

y no se 1 e puede concebir aislado de t. oda r elación con sus 

semejant.&S, t.ant.o espirit.ual 

grupo. 

mat.erialment.e n9cesit.a del 

Fu• est.a Const.1t.uci6n la que sancion6 sol amen t. e 1 a 

asociación general sino t.ambién la. asociación prof'esional y dió a 

ambas su objet..o preciso. El 13 de oct.ubre de 1917, en Tampico, 

Tamps, se celebra una asamblea a la que concurren represent.ant.es 

do los sindicat.os y agrupacion~s obreras de t.oda la República. En 

ast.a asamblea se t.razó un plan de labores basado en la dif'usi6n 

del Asociacionismo con la invit.ación para la formación de 

Congreso Obrero. 
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El Gobernador de Coahuila, en 1919, hizo un llamado a los 

obreros de loda la Repúbll.ca con el fin de organizar un Congreso 

la Ciudad de Sallillo, el cual se llevó acabo y del que surgió 

la Con!'ederación Regional Obrera Mexicana.. 

El Maoslro Alberlo Trueba Urbina en su lralado ''Evolución de 

la Huelga" nos sef'iala que en el eslado de YucalAn se celebra.ron 

dos import.anles Congresos Obreros; el de Mot.ul de marzo de 1918, y 

el de Izamal, en agost.o de 1921. Surgiendo en el primetro el 

"Parlido Socialist.a del Surest.e" siendo su lider mas sobreslienle, 

Felipe Carrillo Puert.o, asesinado el 3 de enero de 1924. 

Paralelament.e t.ambién se desarrollan las asociaciones 

pat.ronales, después de la Const.it.ucidn de 1917, se reforrr.an los 

est.alut.os de la Confederación de Cámaras de Comercio y obt.iene 

personalidad juridica. En 1918 se craa la Confederación de Ctunaras 

Indust.riales y en 1923 se const.iluye la <:amara de la Indust.ria 

Minera. 

5. - Panorama A,/;;t.ual de las Organizaciones Sindicales Mexicanas. -

Al comienzo de la Revolución de 1910. escasas y sin impor Lancia 

eran las organizaciones obreras ya que est.aban prohibidas las 

organizaciones de t.rabajadores y las huelgas eran consideradas 

como deliLo; a pesar de ello, la clase Lrabajadora hace sent.ir su 

influencia en la vida de la nación. al grado do que la represión 
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de la huelgas de Cananea y Rio Blanco es precursora del movimiant.o 

Revolucionario. 

Nuest.ra Revolución que t.uvo como principal apoyo sn la lucha 

armada al cont.ingent.e campesino, no deja do cont.ar con la 

part.icipación act.iva do la clase obrera, que aunque menos numerosa, 

t.enia mayor capacidad de organización y una conciencia de clase 

m.As el.ara y complet.a. Est.a clase ejerció una inf'luencia 

preponderant.o, ya que los obreros se orient.aron al logro de una 

ideologia prll!tCisa al grado de que. como ya hemos t.rat.ado 

ant.orioridad, dipu~ados const.it.uyent.es procedentes del sect.or 

obrero part.icipan en la creación del art.iculo 123 Const.it.ucional. 

Considero que la aprobación del art.iculo 123 debe at.ribuirse 

la int.enci6n do Venust.iano Carranza de contener y hast.a ciert.o 

punt.o h.a!.a.9.ar a la claso obrera, para asegurarse su apoyo en el 

cont'lict.o con los cont.ingent.es pert.enecient.es al Villismo. 

PíJblicos y not.orios f'ueron los debat.es que mot.ivaron los diversos 

proyKt.os relat.ivcxs a las normas laborales; ent.re t.odos esos 

proyect.os t.riunf'ó el que enconadament..e de!"endieron los 

ropresent..ant..es obreros ent.re quienes se encont..raron los diput..ados 

Jara, Vict.orla. Mujica. Manjarr6z y Craviot.o. 

Si blon el logro y aprobación dél art..1culo 123 se debió a que 

coincidió en los moment..os de la volaci6n, con la not.icia de la 
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loma de la Ciudad de Torreón por la División del Nort..a. claro 

que 1 os primeros t.r i unfos del movi mi ent..o obrero se deben al apoyo 

que el const.ilucionalismo necesit.6 en la lucha que por &l poder 

libró con la facción convencionalist..a de Aguascalient.es y l.!tS, 

just.ament.e el de!"ect..o do origen del movim.ient.o obrero mexicano: 

habers~ dejado ut.ilizar por la facción que frenaba la Revolución, 

como arma en cont.ra de quienes buscaban llevarla hasta sus últ.imas 

consecuencias; las conquist..as de la clase obrera en efect.o 

result..an de su apoyo al poder público. As!. vamos que don 

Venust.iano Carranza reprimió en diversas ocasiones las huelgas 

ut.ilizando la violencia y aplicando la loy conocida con el nombre 

de Ley Juarez que dala del a~o de 1ee2, el Gobierno del Presidente 

Carranza t.uvo est.os con!"lict.os con los obreros como consecuencia 

del apego a la let.ra de la Ley que caracterizó la vida pol!t.ica 

del Varón de Cuat.ro Ciénegas, que pecó por exceso en su 

aplicación. Quien lo sucedió como Presidente de la Repúbl~ca, el 

General Obregón. con mejor visión polllica alt.ernó el halago con 

la mano dura. e hizo concesiones a los t.rabajadores y logró asi el 

apoyo de esLos en su polit..ica; sin embargo. aunque individualment.e 

los lrabajadores respaldaron la obra revolucionaria, las diversas 

organizaciones obrer2.s conservaron su independencia con respect..o 

al Gobierno hasLa el ano en que ya en ol poder el General PluLarco 

Elias Calles se convierle en uno de los pilares del Callismo y en 

pie:za da la maquinaria burocr:t.lica del Estado; sus principales 

lideres son miembros del grupo dominanle. 



l..a corrupción general de la burocracia Callisla alcanzó 

lambi.6n a.l movinúent.o obrero y la CROM llegó a ser un obst.áculo 

par.a las l.uchas d• la clase ,obrera. Ot.ra cent.ral import.ant.e. la 

Cont'ederac.10n General de Trabajadores, dir.igida por un pequel'io 

grupo d• ideolog1a anarquist.a. represent.6 por ent.onces la 

oposición de la. izquierda, paro sus mismas limit..aciones 

ideológicas y su compromiso 

impidieron desarrollarse. 

1.a revolución de De la Huert.a la 

Al concluir l.a Lercera década del siglo. la decadencia de la 

CROM, ya i.rremedia.ble, coJncide con un nuevo auge revolucionario 

en ~xico y con la d1Cusi6n de la doclrina del socialismo 

cbanl1f'ico. El .. Ma.ximalo" Calllst.a encuent.ra sus peores enemigo::= 

en los m.ililant.es prolet.arios. de ideologia marxlst.a. cuya 

act.ividad es notoria en las filas de la propia CROM. Pierde ést.a 

en 1Q30 • los obreros de artes grAf.icas. que f"orman su propia 

C'ederaci6n; a los f'11rrocarrileros y a un gran número de sindicat.os 

lext.iles. Por ot.ra part.e den t.ro de la CROM y ent.ro ~us 

dirigent.es, cobran impulso las corrienLes ganui nament.e 

revolucionarias. 

La CROM se originó a parLir del congreso de lrabajadores 

celebrado en la Ciudad do Veracruz en 1916. en que surgió la 

Conf'ed•ración del Trabajo de la Región Mexicana. qu• daovino 

Confederación R""dional Obrero Mexicana;. el aflo de 1932. 
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divergencias ent.re sus di rigent.es Vi cent.e Lombardo y Luis N. 

Morones. dan por result..ado que sea fundada por el primero una 

nueva CROM a la que asi denominaron. y de la cual se expul. sa a 

Moro11es y a sus adict.os. El Z6 de oct.ubre de 1933 se convoca a un 

Congreso Obrero y Campesino con.el result.ado de que desaparece la 

CROM "depurada'" y de la formación de la Conf'ederaci6n General da 

Obreros y Campesinos, cuyo secret.ario general result.6 el mismo 

Vicent..e L..ombardo Toledano. 

L..a CROM est.á ligada 1nt.imament.e a la personalidad de Luis N. 

Morones; ést.e y su grupo, a juicio del Maest.ro López Aparicio en 

su obra "Hovi1niont.o Obrero en México" iniciaron en México la 6poca 

del "Liderismo". que consist.e en desvirt.uar el impul~o inicial y 

espont.flneo dal rnovimient.o obrero en la búsqueda de sus leg!t.imos 

derechos, conduciéndolo per caminos desv1.dos de la met.a original; 

ul .. llderismo ha sido er. nue-st..ro medio al aprovechamient..o innoble 

de la gran fuerza virgen de la sindicación, para aplicarla al 

logro de los part.iculares y aviesos f'ines de los dirigentes 

obreros. por lo general hombres sin escrúpulos, ni sinceridad. en 

inconf'esable cont.ubernio con lé\s aut.oridados, que con ello han 

asegurado el monopolio del poder póblico••13 

Ig¡ualment.e, el mismo aut.or hace dest.acar que la CROM inició 

13Movimient..o Obrero en México. PAg.187 
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la t!tpoea da las luchas int.argremiales. con lo que el movimient.o 

obrero perdia en expont.aneidad t.rocAndose en un simple apéndice de 

la act.ividad est.at.al: al grado t.al que el 26 de f'ebrero de 1936 se 

reune el Congreso Nacional dfJ Unif'icación Obrera. auspiciado y 

pr-opiciado por el gobierno; en él se crea la Con!'ederación de 

Trabajadores de Ht&xico. que unificó las siguient.es organizaciones: 

Ccnf'ederación Nacional Obrera y Campesina de México. Conf'ederación 

Sindical Unit.aria de México. Cámara Nacional del Traba.Jo. 

Sindi cat.o de Trabajadores Ferrocarrileros. Sindicat.o de 

Trabajadores Mineros y Mel.alúrgicos de la República Mexicana. 

Sindicat.o Mexicano de Elec:t.ricist.as, Alianza de Uniones y 

Sindical.o de Arles Gráficas. Alianza de Obreros de la Compa~ia da 

Tranvias, y diversas organizaciones sindicales de los Est.ados. 

El Com.l t.• ejocut.i vo d• la Con:federación de Trabajadores de 

M6x.ico. e-st.uvo :forma.do por Vicent.e Lombardo Toledano. Secret.ario 

General; Juan Gut.ierrez, Secret.ar~o de Trabajo y Con:flict.os; Fidel 

Vel•zquez. Secret.ario de Organización y Propaganda; Car-los 

Samaniego. S.Cret.ario det Finanzas o Fr anci seo A. Morales, 

Secretario de Acción Campesina; Francisco Zamora. Secretario de 

Previsión Social y Est.udios Técnicos; Miguel A. Velasco. 

S.Cret.ario deo Educación y Problemas Cult.urales; y una comisión 

encargada de los asunt.os int.ernacionales. al f'rent.e de la cual 

ost.uvieron los licenciados Vict.or Manuel Villasel"lor y Alejandro 

Carrillo. 

36 



Si guiando la poll.t..ica de la CROM. la c. T. M. ha variado 

conforme el modo de act..uar de cada uno de los gobiernoso y asl en 

la época Cardenisla, 

Sociedad sin Clases" y 

que se fundó, adopt.ó como lema "Por una 

la aclualidad, con nueva orient.aci6n 

polllica en el gobierno. el lema se t..ransformó en "por la 

emancipación de México". 

El programa inicial de la C.T.M. est..uvo orient..ado a la lucha 

eont..ra la guerra. cont.ra el imperialismoo hacia la implant.ación 

del Seguro Social y del pleno derecho de huelga. Pero no rué capaz 

de ~nt.ener su independencia del pod~r público y renació el viejo 

def'"ct.o del movimient.o obrero-mexicano. En su cuart.o congreso 

nacional. los sint.omas de ccrrupci6n eran ya not.orios en algunos 

de los dirigent.es. y continuas violacior.~s la democracia 

sindical. Los comunist.as que hablan desempef'iado .lmporl.ant.isimo 

papel en la formación do la CTI.f, apoyaron a poderosos si nd1cat.os 

que abandonaron la cent..ral como protesta por esas irregularidades, 

la poderosa e~. que habia contado un millón de artliados de los 

sindicales más imporlant.es del pais. S\1f'ri6 graves pérdidas: los 

rerrocarrileros. la c~mara unlt.aria del t..rabajo, los obreros 

eleclricist.as. los trabajadores al servicio del Esta.do. y olros 

que salieron de sus filas. Los comunist.as fueron expulsados de la 

CTh!. 

La división del movimiento obrero y sus ligas con el poder 
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pOblico. roment.aron la corrupción y la debi 1 idad. Grandes 

sindlcat.os Nacionales. como el de Petroleos, que tuvo t.an 

import.anle paP9l en la expropiación petrolera. sufrieron 

sist.ema.t.ica corrupción por part.e del gobierno, especialmente en el 

se)Cftnio del licenciado Miguia·l Alemán. Los sindical.os que no se 

somet.1an. eran reducidos a la impolencia. por la fuerza, como 

ocurrió durant.e la huelga pet.rolera. de 1947; y durant.e el f'amoso 

"charrazo" contra los ferrocarrileros, realizado por organismos 

policiacos. !...a independencia sindical se convirt.16 en un rni.t.o. El 

sist.ema de dar puest.os polit.1.cos de elección popular y jugosas 

c~nonjias 3 los dirigent.&s sindicales. unido a la prot.ección 

policiaca que- les ha dado para evit.ar su di5posici6n por los 

t.rabajadores. puso al tn0vimient.o obrero en manos del gobierno 

t..urno. el cual, por ot.ra part.e. calificaba las huelgas a 

ant.ojo, violando la. ley en muchos casos.. El Alemanismo f'ué el 

verdugo derl movim.ient.o r:>brero mexicano. 

El President.e Ruiz Cort..Lnez mant.uvo esa sit.uaci6n durant.e 

casi t.odo sv sexenio. Pero en 1950. la desesperación de la clase 

obrera. que llevaba t.rece a~os de vir~ual congelación de salarios 

se ma.ni f'est.6 los movimient..os sucesivos da lelcgraf'ist.as. 

rn.a.est.ros. farroca.rrileros. Est.os movimiont..os t.enian un doble 

caráct.er: buscaban por un lado, objet.ivos económicos; y por et.ro. 

la depuración de los sisdicat.os y el respet.o al vot.o de sus 

af'iliados. 
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En vlsperas de elecciones presidenciales. el gobier-no del 

senor Ruiz Cor'line-z viO obligado a resist.ir y cont.emporizar. 

alt.ernando los i;;¡iolpas al movimient.o con las c.oncesiQnes. ot..ón 

Sala.zar- y ot..ros dirigEtnt.es del ma.gist.erio f'ueron presos y 

proc~sados por disolución soCial: pero los ~orrocarrileros, 

encabezados por Demet.rio Vallejo. lograron un aumento de salarios 

y la deposición de los lidere$ ''charros", que f'ueron reempla:zados 

por los el~gidos democraLicament.e. La insurgencia obrera en 

algunos sindicatos. canalizó las esperanzas de la clase obrera~ la 

cual, por ot.ra part.e, no dejó de considerar las promesas del 

candida~o presidencial. Lic. Adolfo López Ma~eos, en el sen~ido d~ 

que se represent.aria escrupulosament.e la independencia de los 

sindical-os. S1n el apoyo dol podar püblico, Los lideres vanales 

as;t.aban perdidos; y los ült.umos m~ses d& 1950 rueron de grandes 

esperanzas. que se vieron acrecent..a.das cuando el nue-vo Pr"esident.e 

pus.o en libert.sd a. los dirigent..es presos por Rulz Cort.1ne-z. Ese 

rué uno de sus primeros acLos de su gobierno. Sin embargo. la re 

en las promesas del rnanda~ario duro poco, no solo ~ué re~irada la 

prot.ecci6n oficial a los dirigent.es '"charros··. sino que en mar.:o y 

abril de 1959 f"ué reprimida con lujo de violencia la huelga 

f"errocarrilera. suf"riendo el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrilaros la imposición dol lider Alfredo A. Fabela y otros 

lideres vanales. y con la sist.emAlica persecución. 

encarcelarnient.o, despido y hasta asesina~os. 
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Como s• ve. en el sindicalismo en nuest.ro pa1s. se est.A 

apart.ando de ese ideal por el cual se í'crm6 que es una labor 

•min•nt.ernent.e const.ruct.iva en el 6rden social a la v•z que est.6. 

obligado a preocuparse exclus1vament.e por el int.erés profesional 

para alcanzar sus alt.os fines. int.ernAndose, movido unas veces por 

t.ort.uosas ideologlas sociales y ot.ra.s por ambicionos pollt.ica.s. 

aleJ•ndose de sus propias f'!nalidadQs, 

t.a. condición de los obreros nos dice Nest.or de Buen. en el 

últ.imo t.ercio del siglo XX ... se ha elevado sin lugar a dudas y que 

las condiciones de t.rabajo: Jornada. salubridad, seguridad 

industrial. descansos. vacaciones; son mejores de lo que 

conocieron los .fundadores del soci.alismo ut.Opico. del marxismo, 

d1f'1cilment.e podria ser de ot.ra manera. Las legislaciones 

nacionales. las rocomendaciones de la O,I.T .• el progreso de la 

t.knica, la conciencia social. se ha ref'lejado en una majarla dC?l 

nivel de t.rabajo, inclusive ~n los paises en desarrollo t.odo claro 

desde un punt.o de vist.a general 11
•
14 

En p&.ises como el nu~st.ro. la re1vindicaci6n económica sigue 

siendo import.ant.e y los problemas que angustian a la clase obrera 

es sin duda incp.Jiet.ant.e. El cual ha sido est.udiado y replant.eada 

ant.e la evidencia de que los movim.ient.os sociales no solo han 

140erecho del Trabajo, PAg. 557 
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perdido f~er2a, sino qu& cada vez de 111Anera rM..s evid&nLe se hac•n 

presenLes. En Europa, rrancia, It.alia, Alemania y en Espana. la 

tonsión social y el progreso de los partidos radicales. el 

comunista en el lugar más destacado~ son indiscutibles y la lucha 

d~ clases se acen~~a en sus niveles polit..ico e ideológico. 

En México no ha pasado desapercibl.do el mismo ren6meno. La 

tranquilidad rela~1va se empieza a quebrar ant.e la presencia de 

ese movim..ient.o obrero .independiente~ sumamente polit.iz:a.do. y por 

lo lanLo con una det'inida conciencia de clase que hace su 

aparición en la vida social en nuest.ro pais y logra conquist.as 

import.ant..es a cost.a. del movimient.o obrero. Est..a lucha d& clase se 

est.a dasarrollando por circunst.ancias lan graves como aquellas de 

los inicios del movimient.o obrero. Algunas san product.o d_e las 

inevit.ables crisis cnpit.alist.a; ot.ras obedecen razones 

demográficas pero todas incidan sobre la vida de los ~rabajadores 

con result..ados paralelos. Andr·é Gorz las clasifica como sigue: "la 

inseguridad del empleo y del desempleo; la con~ent.raci6n técnica y 

geogrA!'ica de ta industria que origina la desvalorizaci6n del 

capilal profesional. por la es~erilización por cierres de empresas 

sust.iluidas por ot.rast pero el ret.iro for~oso y an~icipado; por 

el abandono o la decadencia de regiones enteras de energia humanas 

y de riquezas potenciales: los desplazamientos de pobllac1cnes; el 

at.ascamient.o de las regiones de inmigración. que est..An ya en 

general, subequipadas, el embotellam.t.en.t.o de servicios públicos y 
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de equipos colectivos en les cent.ros industriales insuficiencia da 

alojamiento social. de los t.ransport.es colect.i vos. del uquipo 

cult.ural y sanit.arJ.o. del urbanismo, ale.. embolellamient.o que 

encarece el coslo de la vida cont.ribuye a la ratiga del t.rabajo y 

se traduce en el deterioro de la condición de los trabajadores aón 

cuando los salarios reales aurnent.en. 15 

La realidad pues de la vida de los obreros al iniciarse la 

Oltima cuarta parte del siglo, no parece halague~a. Se ha hablado 

61.t.imarnent.e de un sindicalismo de CONGESTION. en México por la 

f'alt.a det visión de los capit.alist.as mexicanos, ante cualquier 

asomo de part.icipaci6n obrera en la gest.i6n de las empresas. ponen 

t.odo t.ipo de barreras cuando la realidad otra. ya que est.a 

figura nos dice el Maestro Nest.os de Buen L. "que es uno de los 

medios mas eficaces de derensa del capital contra del fenómeno 

de la lucha de clases. 10 

En México el sindicalismo sigue operando con la eficacia que 

el Estado requiere. para el rnant.enimiento de la '"paz social••, pero 

a su vez, recibe del Estado lodo el apoyo necesario para que los 

problemas internos no destruyan la organización. Las siglas 

tradicionales de México: C.T.M. • C.R.O.M, C.G.T. • F.O.R .• C.O.R. y 

16La Sociedad Industrial Contemporánea. PAg. 109 

1 "0er.cho dol Trabajo, PAg. 565 
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olras parecidas cont.inüan represen.t.ando a la f'echa. a pesar de 

lodo, un sindicalismo cent.rolado, subordinado al int.erés est.at.al. 

Sln embargo aunque muy esporádicamen~e. surgen ciert.os grupos con 

t.endencia radicales que hacen pensar en una posib1o modif'icación 

de las cosas. ent.re ot.ras coSas debido a que sus dirigentes 

principales ien los ólt.imos cuarent.a af'íos, han envejecido o de 

plano han Callecido, est.e Cen6meno ha provocado ya algunas crisis. 

la mas grave durant.e al af'ío de 1974, se desvincul6 de la C. T. l-1. a 

un grupo visiblemenlo encabezado por Leopoldo L6pez, t.odo, debido 

al nombramiant.o de Gamboa Pascoe como sucesor de Jesús Yuren. la 

C. T. M. no se puede negar que corist.i t.uye un modelo nxcopci onnl dol 

sindicalismo polit.ico nacional y que culaquior f'isura en su seno 

repercu~iria grandemente en la vida sindical obrera de México. por 

eso es qu& se pone como modelo el plant.ear sus problemas como los 

propios del sistema. 

6.- Finalidad y Objet.ivos de los Sindicat.os.- La ~endencia de las 

ideas sociales hicieron desaparecer el individualismo y el 

liberalismo. Demos~rada su ralsedad aunada con la crisis dol 

darecho nat.ural. el Es'lado cambió de- posición ant.e- la verada.d de 

que la liber'lad no exis'le sino para el fuert.e, nunca para el débil 

y que tampoco era axac'lo para la organizaci6n de la produccion 

f'uese un asunt.o de solo in'lereses parliculares puest.o que el 

Est.ado est.aba en la obl1ga.ci6n de in'lervenir en el fenómeno 

económico a fin de garan'lizar a cada individuo .la posibilidad de 
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desenvolver plenament.e t.odas sus facult.ades. y finalment.e. 

conforrre t.odas est.as ideas acept..ó la legit.imidad de las 

asociaciones profesionales las cuales eran oxcluidas por las ideas 

Jusnat.uralist.as. que propugnaban la ident.ificación del hombre con 

su propia y dist.int.a personalidad. 

Reconocidas las asoci aci enes obt.i e nen consecuent.ement.e su 

personalidad jur1dica, lo que sucede en nuest.ro Pais con los 

sindicat.os de t.rabajuadores, organismos parmanent.es de acción 

obrera que al igual que el de los pat.rones es reconocido 

Const.it.ucionalment.& en la fracción XVI del art.1culo 1a3 de nuest.ra 

<:art.a Magna. inciso .. A ... 

De acue~do con lo ant.erior, en los sindicatos de t.rabajadores 

cuya finalidad es la prot..ección del t.rabajador aislado y el 

desarrollo de personalidad. han de cumplir t.areas de 

int.egraci6n ot.organdole derechos en razón del car1cler 

represent.at.ivo que revist.an y por ello ciart.a rest.ricción a la 

libert.ad individual del obrero es acert.able y hast..a necesario. 

Pero no se puede admit.ir la dictadura sindical ni t.arnpoco la 

anarquia del grupo; suma la organización int.erna de un 

sindicato debe ser una especie de democracia si s~ le puede llamar 

asi por un lado reconoce una esfera de derechos de sus miembros y 

por et.ro. act.úa en def'ensa de los derechos y de los int..eroses 

comunes. 



La Asoc1ac16n Prof'esional como ya hemos sent.ado en páginas 

at.rás rué la respuest.a al 11beralismo económico y al capilalismo: 

en un esf'uerzo por elevar la dignidad de la persona humana. L..a 

Revolución Francesa proclamó la idea de igualdad pero hacia Call~ 

realizarla y solo podria llevarse a cabo únicamenle con la unión 

de los t.rabajadora~ para que Cuera capaz de producirse. La miseria 

de los lrabajadores y el lrabajo en común rueron los f'act.ores 

delerminanles de la asociación profesional. 

El creeim1ent.o y la unión de las asociaciones prof'esionales 

produjo en la segunda m.it.ad del siglo pasado, lo que se conoce con 

el nombre de sindicalismo; el cual se propuso junt.o con la 

doct.rina, lograr la lransf'ormación de la sociedad y del Estado y 

aunquo su objet.i vo es igual al de las ideas actuales, o sea el 

lograr mejores condiciones da t.rabajo asl como mejores 

prest.aciones, sin embargo el aclual tiende a ver el problema desde 

un punlo de visla Nacional y no local. 

El Maestro Mario de la. Cueva dice "que los sindicat.os t.ienen 

dos l"ines: INMEDIATO que es el buscar mejores condiciones. de 

preslaciones de los servicios en un régimen de igualdad para los 

trabajadores. a través del conlralo eolect..ivo. Y el Cin MEDIATO 

que pertenece al Cut.uro y es la visión de una sociedad del ma~ana, 

conslruida sobre los pilares de la justicia social, una 
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finalidad de carAcler polit.ico. 17 

7. - Tipos de Sindicales. - La Ley Federal del Trabajo, en su 

art.1culo 390, define al sindica lo como la asociac16n de 

t.rabajadores o patrones cont.it.u1da para el estudio, mejoramient.o y 

defensa de sus respoct.ivos int.ereses. 

Asi pues. la Ley est..ablec1r la posibilidad de la axist.ancia 

del sindicat.o, t.ant.o de trabajadores como de pat.roneso aunque como 

expresa ~'1 Maest.ro Cast.orena. parece que el legislador pensó que 

los t.rabajadores. de manera exclusiva ejercit.arian .,1 derecho de 

asociación profesional. ya que son numerosos los casos en que los 

t.rabajadores hacen uso de ese derecho y en cambio los pat.rones 

6'Scasament.e conslit.uyen sindicat.os. y cuando los han formado est.os 

han t.enido una vida pr-ecaria. Est.a idea la .fundarnent.a el Haest.ro 

est.ableciendo que el derecho de asociación profesional no 

sat.isface una necesidad vit.al de los pat.rones ya que el problema 

laboral ~ uno de t.ant.os dent.ro del complejo de problemas 

económicos quo t.oda empresa t.rae consigo. 

La Ley enumera diversos tipos de sindicales de trabajadores: 

17Dorecho Mexicano del Trabajo Il. Pág. 209 
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A. - Gremiales, los Cormados por individuos de varias 

profesiones, oficio o especialidad. 

B.- De Empresa, los f'ormados por t.rabajadores que prest.an sus 

servicios en una misma empresa. 

C. - Indust.riale5, los f'orrriados por t.rabajadores que prest.en 

sus ser vicios en dos o m:i.s empresas de 1 a mi srr.a. rama 

indust.rial. 

D. - Nacionales de Industria, ·los formados por trabajadores 

que prest.en sus servicios en una o varias empresas de la 

misma rama. indust.rial, inst.aladas en dos o mAs ent.idados 

f'ederat.i vas. 

!::. - De oficios va.r·ios, los f'ormados por t.rabajadores do 

di versas prof'esiones. Est.os si ndi cat.o~ s61 o podr A.n 

const.lt.uirso cuando en el municipio de que se t.rat.e, el 

número de trabajadores de una misma profesión sea menor 

de vttlnt.e. 

De lo ant.erior. deduce que, la Ley, al hacer la 

clasificaci6n, Loma en cuent.a la profesión, of'icio, especialidad, 

la empresa empresas en que prest.en sus servicios los 

t.rabajadores, ya que, por ejemplo, determina que los sindicatos de 

empresa pueden const.it.uirse por individuos de diversas 

prof'esiones, oficios o especialidades que laboran una misma 

empresa; y que los de indust.ria serAn denominados asi, cuando sean 

varias las empresas indus~riales en que se pres~e el servicio. 
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L.OS SINDICATOS DE PATRONES PUEDEN SER, 

I. - Los formados por. 

act.ividades: y 

pat.rones de o varias ramas de 

II.- Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas 

de actividades de dislinlas Ent.idades Federat.ivas. 

Reconocido por la Ley el der&cho de f'ormar sindicatos, no 

•xist.e necosidad de una. aut.orizaci6n previa. para su cont.it.uci6n: 

como tampoco se puede obligar a alguien a formar o no formar parle 

de un sindicat.o. Est.a libert.ad se oncuent.ra no obst.ant.e. 

not.abl ement.e 11 mi t.ada por la presencia de la el a<Jsul a de 

exclusión. de la cual t.rat.aremos mAs adelant.e, 

En principio. t.odos los t.rabajadores puedan f'ormar · part.o de 

los sindical.os, except.uando aquéllos a quienes la Ley o los 

reglament.os impiden asociarse; también. para los efectos del 

cent.ralo colec~ivo de ~rabajo. no se admJ.LirA on los sindica~os de 

los lrabajadores de una empresa a los represenLan~es del pa~rón. 

como son. los direc:~ores. geren~es. adm.lnis~radores. capi~anes de 

barco; y en general. a las personas que en nombre de o~ro. ejerzan 

runciones de dirección y de adm.inis~raci6n. 
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a) REQUISITOS PARA CONSTITUIR UN SINDICATO. 

El minimo para const.iluir un sindicat.o de t.rabajadores "5 de 

veint.e; y cuando se t.rat.a de const.it.utr un sindicat.o patrona.!, 

exige como minimo la asociación da t.res pat.rones de la misma rama 

indust.rial. 

Cuando en una empresa no ex.isla sindicat.o y se t.rat.a de 

const.it.uirlo, a !'in de determinar si se reúne el mlnimo de 

t.rabaja.dcres antes sef'lalado, t.ambién se lomarán en cuenta, para 

esto sólo e!'ect.o. aquallos cuya relación de trabajo hubiese sido 

rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido 

ent.r9 los treinta dias ant.erioros a la !'echa de presentación de la 

solicitud de regist.ro del sindicato y en la que se otorgue 6st.e. 

También como requlsit.o para poder ingresar a un sindicato, se 

establece que los mayores de eat.orce al'fos pueden hacerlo, pero 

para inlerven1r en su dirección y administración. se necesita una 

~dad minima de dieciseis anos. 

Los ext..ranjeros pueden ser miembros de sindicatos, pero les 

eslA prohibido desemperfar puestos direcli vos en los mismos, se 

considera que esta prohibición tiene razón do ser. evitar qus los 

no mexicanos intervengan en la vida polilica del pals. Pero si la 
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Ley prohibiera al ext.ranjero !"ermar part.e de un sindicato, est.a 

disposición seria violat.oria de las garant.ias consignadas en los 

art.1culos 1o., •o.• Bo., Qo. • 140,, y 160. , Const.il.ucionales. 

b) REQUISITOS LEGALES. 

Art.1culo 3fl6. - Para que se consideran legalmente const.it.uidos 

los sindicAt.os. deberAn regist.rarse en la Sflcret.aria de Trabajo y 

Previsión Social en los casos de compet.encia !"ederal y en las 

junt.as de Conciliación y Arbit.rajd' l.!n los de compet.encia local. 

Para ese e~ect.o, deberAn remit.irso por duplicado dichas 

aut.oridades: 

I.- Copia autorizada del acta de la asamblea const.itut.iva: 

const.it.ut.iva. 

II. - Una lista ol tlúraero. nombro:; y domicilios de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los 

patrones, empresas o est.ablecimientos en los que se 

prestan los servicios; 

Ill. - Copia
1 

autorizada de los est.at.utos; y 

IV. - Copia aut.orizada del acta de la asamblea en que se 

hubiese elegido la directiva. 

Debiendo sor autorizada la document.ac16ri por el Secret.ario 

Gi!tnera.l, el de Organización y el de Act.as, salvo lo dispuest.o en 
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los est.at.ut.os. 

La Secret.aria del Trabajo y Previsión Social. una vez que 

haya regisLrado un s1nd1cat.o, enviarA copia de la resolución a la 

Junta F'ederal de Conciliación y Arbitraje. CCuando de t.rat.e de 

mat.eria !"ederal) Si la aut.oridad ant.e la que se present.6 la 

solicit.ud de regist.ro. no resuelve dent.ro de t.érrnino de sesent.a 

di as. los solicit.ant.es podrán requerirla para que dict.e 

resoluc!On, y si no lo hace dentro de los t.res dias siguient.es a 

la present.ación de la solicit.ue. se tendrá. por hecho el regist.ro 

para t.odos los ef"ect.os legales. quedando obligada la. aut.oridad. 

dent.ro de los tres dlas siguientes, 

respectiva. 

expedir la const.ancia 

Art.iculo see.- Sat.isfechos los requisit.os que$& senalan 

al articulo anterior, ademAs del que se~ala el 356 de la Ley de la 

materia para el regist.ro del sindicat.o; ninguna de las aut.oridades 

corrospondient.es podrá. negarlo. 

El regist.ro del sindicat.o y de su Directiva. otorgado por la 

Secrot.aria del Trabajo y Previs10n Social o por las Junt.as Locales 

de Conciliación y Arbitraje. produce e~ect.os ant.e t.odas las 

aut.or i dadas. 
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e) CANCELACI ON DEL REGI srao 

Art.iculo 369. 

I.- En caso da disolución~ y 

II.- Por dejar de t.ener los requislt.os legales. 

L.a Junt.a de Conciliación y Arbilraje resolverá acerca de la 

cancelación del regislro. 

La Ley no establece- procedimient.o para resolver sobre la 

cancelación del regist.ro de un sindicat.o. por lo que creo debe 

seguirse al procedindent.o ordinario. 

Art.iculo '370. - Los sindicat.os no 11.JslAn sujet.os a disolución. 

suspensión o cancelación de su regislro. por v1a administ.raliva. 

Sino a t.ravos de la JUnla de Conciliación y Arbit.raje. conforme a 

los proe&dimienlos ordinarios. 

d) CONTENIDO DE LOS ESrA1UfOS 

Arliculo 371.- Los est.at.ut.os de los sindicales cont.ent.rAn: 

I.- Denominación que le distinga de los demAs; 

II. - OcmUcilio; 

III, - Objet.o; 

IV.- Duración. Fallando esLa disposición se enLenderA 

52 



constituido el sindicato por tiempo indeterminado; 

V.- Condiciones de Admisión de miembros; 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. - Mot.ivos y procadimientos de expulsión y correcciones 

disciplinarias; 

Los miembros del Sindicato solamente podrán ser expulsados de 

él con la aprobación de las des terceras parles de sus miembros. 

VIII.- Forma de convocar a asamblea. época de calebración de 

las ordinarias y quórum requerido para sesionar; 

IX. - Procedimiento para la elección de la d.irect.iva y 

número de sus miembros; 

X.- Periodo de duración de la direcliva; 

XI, - Normas para la Administ..ración, adquisición y 

disposición de los bienes. pat.rimonio del sindicat.o; 

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

XIII.- Epoca de presAnlación de cuentas; 

XIV.- Normas para lA liquidación del paLrimonio social; y 

XV.- Las dern.i.s normas quo apruebe la asamblea. 

e) PERSONALIDAD DE 1..0S SINDICATOS. 

Los sindicatos legalmente conslit.uidos son personas morales y 

tienen capacidad para: 
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I.- Adquirir bienes muebles: 

II. - Adquirir los bienes inmuebles daslinados inmediala y 

directamente al objeto d• su inst.it.uci6n: y 

III. - Defender ant.e todas las aut.oridadU's sus derechos y 

ejercitar las acciones corre~pondiant.es. 

l-a representación del sindicat.o se ejercerá por su secretario 

general o por la persona qua designe su directiva salvo 

disposición especial de los est.at.ut.cs. 

f') OBl.IGACIONES DE l.OS SINDICATOS 

Articulo 377.- Son obligaciones de los sindicatos: 

I. - proporcionar los inCormes que les soliciten las 

au~oridades del Lrabajo. siempre que se ret'ieran exclusivamente a 

su actuación como sindicatos: 

II . .,. Comunicar a la autoridad ant.e la que estón registrados. 

dentro de un t.6rm!no de diez dias. los cambios de su directiva y 

las modif'icaciones de los eslat.ut.os, acompai"l'ando por duplicado 

copia au~orizada de las act.as respectivas; y 

III.- InCor:nar a la misma auloridad cada tres mosos, por- lo 

memos, de las al t.as y bajas de sus nU ernbr os. 
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g) ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS SINDICATOS. 

Art.1culo 379.- Quoda prohibido a los sindicat.os: 

I.- Int.ervenir en asunt.os religiosos• y 

II.- Ejercer la prof'esi6n de comerciar.t.e con Animo de lucro. 

h) DISOLUCION DE LOS SINDICATOS. 

Articulo 379.- Los sindicat.os se disolverAn: 

I. - Por el vot.o de las dos t.ercera.s part.es de los miembros 

que los int.egran; y 

11. - Por t.ranscurrir el t.érmino fijado en los est.a'LtJt.os. 

En caso de disolución del sindlcat.o ol act.ivo se aplicarA en 

la. f'orrr.a que det.errninen sus est.at.ut..os. A falla de disposición 

expresa, pasarA a la Federación o Confederación a que pert.enezca y 

si no exist.en, al Inst.it.ut.o Mexicano del Seguro Social. 

Art.1culo 381. - Los sindicat.os pueden formar f'ederaciones y 

confederaciones. las que se regirAn por las disposiciones de oste 

capi~ulo, en lo que sean aplicables. 
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CAPITULO 111 

Lineamientos Generales del Cont.rat.o Colect.ivo. 

1.- Ant.ecedent.es Históricos dol Cont..rat.o Colectivo.- Son 

muchos autores que 1Jbican como ant.ecedent.es históricos del 

cont.rat.o coleet.ivo las corporaciones romanas. las guildas 

germanas y a los gremios medievales; El Maestro Nést.or de Buen L .• 

al decir de Manuel Alonso Garcla y del cual el Maest.ro mexicano 

est.A de acuerdo qu& "el origen de los pact.os o convenios es 

Corzoso rererirlo a época hist.órica bien reciente. So sit.úa en el 

siglo XIX. ya que estos son en ciert.o modo, una consecuencia de la 

propia lucha planteada ent.re el elemento patronal de una part.e y 

las organl:z:aciories profesionales obreras de ot.ra". 18 

Exlst.e et.ro grupo do aut.orc5, según menciona el Maestro de la 

Cueva (Derecho Mexi.cano del Trabajo II, pAgina 472', como Hueck. 

Nipper-dey y Hemala~ que sot"lalan ciert.os pact.os celebrados enlre 

los companeros y los maestros de t.aller: Hueck y Nipperdey hablan. 

de dos cont.rat.os colectivos celebrados, uno en el afto de 1363 para 

tejedores de- Est.rasburgo y ot.ro en 1437, de los herreros de Thor. 

Franz Hemala senala haber descubierto et.ro pacto de 1460 par-a los 

zapateros de Emerich. 

18Derecho del Trabajo, pAg. 055 
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En Francia no haCen menciOn sus aut.ores. sino que solament.e 

al periodo inmediat.o post.erior la Revolución de 1789, 

Bouvier-Ajam dice que a principios del siglo XIX, se acusa el 

deseo de reglament.ar adm.inist.rat.ivament.e las prof'esiones pero no 

hay ant.ecedent.es. 

En Espan.a t.ampoc.o se eneuent.ra ant.eeedent.e alguno. Oieg'o A. 

Sant.illAn ubica los primeros in~ent.os a part.ir de 1968• est.o es ya 

ent.rado en Europa l esp1rit.u del obrerismo. 

Est.amos de acuerdo con el Haest.ro Nést..or de Buen, al sostener 

que el cont.rat..o colect.ivo de t.rabajo presume la exist.erncia de 

organizaciones sindicales. Ya que siendo est.e un concept.o moderno. 

t..ambién debe serlo su inst..rumant..o, sin aquéllas ést.e careceria de 

sent.ido. 

RefJ.riéndose a los ant..ecedent.es inrnediat.os afirma el Maest..ro 

de la Cueva que el cont.ral.o coloct.ivo de t.rabajo nace en el 

derecho privado, y3. que el C6digo Civil Holandés de f'ebrero de 

1909 lo reglament.a, y post.eriorrnent.e lo hace el Código Federal 

SUizo de las obligaciones, el primor parraf'o del a.rt.iculo 322 

dispone lo siguient..e: 

cont.rat.o mediant.e el 

"t.a convención colect.iva de trabajo os el 

cual unos empleados asociaciones de 

empleadores, de un lado. y asociaciones de t.rabajadores del o~ro, 

est.ablecen de común acuerdo claósulas respec~o a la conclusión. 
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cont.enido y ext.incion de cont.rat.os individuales de trabajo ent.re 

empleadores y trabajadores interesados. 

Cabanellas senala a otros paises que han creado ordenamientos 

espec:lricos para los convenios colecLivos: Alemania la 

ordenanza de Diciembre de 1919 y la Ley de 1923~ Austria la 

Ley de Diciembre de 1919; Grecia con la Ley 2093. de abril de 1QB2 

y Portugal, cuyo est.at.ut.o de trabajo nacional deC1ni6 la i'unc!On 

de los contratos colect.ivos. 19 

En Francia los con t. ratos col act.i vos aparecen antes de su 

regul.aci6n legal como lo !nencionan Cap! t.ant y Cuche, quiel"ies 

sef'Salan tras periodos: 1tl primero va de i'ines dtd siglo pasado 

hast.a la Ley de Marzo de 1919. el segundo va de esta últ.ima Ley. a 

la de 24 de Junio de 1936 y al Olt.imo de la Ley de 1Q36 a la Ley 

del 11 de Febrero de lQSO. 

En Espafta af' ir ma Alonso Gar ci a, que desde ant.es de 1936 el 

convenio colectivo const.iluyó una de las i'uent.es normativas d~ las 

condiciones de t.rabajo. En Italia da hecho conoce el cont.rat.o 

colect.ivo ya que no est.a regulado legalmen~e. 

En el Derecho Mexicano, el con~rat.o colect.ivo tiene 

19.oerecho.Normat.ivo Laboral, PAg. 48 y 49 
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import.ant.es ant.ecedent.es. El Maest.ro de la Cueva nos dice que en 

:-azón de no est.ar prohibidas las libert.ades de coalición y de 

a~ociaci6n procesional. la celebración del cont.rat.o coleet..ivo 

siempre Cue llcit.a. Menciona como ant.ecedent.es a los Reglament..os 

de Trabajo. siendo el mAs ecinocido el ''Reglament.o para las 

FAbricas de Hilados y Tejidos de Algodón de Puebla". de 20 de 

noviembre de tQOe. 20 

Como consecuencia do la revolución. ésla t.rajo consigo una 

prol1Ceraci6n de leyes socialos y de proyaclos, de los cuales el 

present.ado por Rafael ZubarAn Campany a Venust.iano Carranza en 

abril de 1915 es el m.:..s import..ant.a por t.ener lodo un Cap1t.ulo 

dedicado al cont.rat.o colect.ivo de t.rabajo; la ley de asociaciones 

proí'esionales de C:t.ndido Aguilar para Veracruz, quien repit.e lo 

sef'lal ado por Mi 11 An. 

En ol art.lculo 123 Const.i t.ucional. en su t.ext.o original, no 

mencionó expresament..e a los cont.rat.os colect.ivos de trabajo, 

pero el pro~unio sef'iala que las leyes sobre trabajo que expidan el 

Congreso de la Unión y las Legislat..uras de los Estados revirAn el 

t.rabajo de los obreros. jornaleros. empleados. domést.ieos y 

ar~esanos y de una manera general lodo cont.rat.o do t.rabajo. 

20
0erecho Mexicano del Trabajo II, PAg. 479 
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De aqul en adelant.e las legislaciones posteriores al articulo 

123 mencionan ya en forma conslanle al conlralo colect.ivo. También 

lo incluyeron los pro~clos de Ley laboral para el Dist..rilo y 

Territ.orios de 1019 y la de 1929, el Proyect.o de Perles Gil y el 

Proyecto de Secretaria de Indust.ria. que sirvió de base a la Ley 

Fed•ral del Trabajo de 1031. 

2,- Ca.racter1sticas del Cont.rato Colect.ivo.- Tradicionalmente 

el acle juridico se encuent.ran tres element.os: Esenciales, de 

Va.lJ.dez y de Eficacia; en maleria laboral el pacto normat.ivo de 

condJ clones do trabajo t.¡\mbién t.iene los t.res element.os, ahora 

bien es import.ant.e adv~rt..ir que en un cont..rat.o colect.ivo al que, 

incl.uslve. se le pueda calificar de inexist.ent.e por falt.a de un 

element.o esencial, puede de todas maneras surt.ir efectos ant.re las 

partos, generando nuevas sit.uaciones econónúcas >' Jurldicas 

irreversibles. 

En realidad la falt.a de un element.o esencial det.erminarA que 

el docuinent.o cart!tz.ca de valor como t.al cont.rat.o, en cuant.o a 

posibl.s inlromisiones de et.ros organismos sindicales, pero sera 

vta.l.ido en cuanto contenga un conjunt.o de derechos en favor de los 

t.rabajadores. 

Ahora bien, que consisten dichos eloment.os y como 



participan en la a.de-cuada 1ntegrac16n del pact.o normativo de 

cond1 ci ones ~e trabajo. 

a) ELEMENTOS ESENCI Al.ES. 

El Consent1mient.o. - Como todo cont.rat.o la volunt.ad 

c:onst.ituye un element.o esencial del negocio juridico laboral. 

dent.ro del cual los sujet.os deben est.ar bien determinados; siendo 

una de las partes el pat.r6n que adquiere as! espee:ial 

connot.aci6n económica.. vinculada. a l·o dispuest.o en el art.1culo 1.6 

de la Ley de la mat.eria. apogAndose adem:..s a lo que 1a ley dispone 

el sentido de que se celebre con los t.it.ulares de 

est.abl eci rn.1. ent.os o empresas. 

Por et.ro lado la part.e l.rabajadora, en un cent.rato colect.ivo 

de t.rab3.jO debe. nece"iariament.e. estar const.ituida en sindicato. 

En consecuenc:ia la coalición accident.al de los t..rabajadores o 

cualquiera ot.ra figura que const.ituyan no serAn suf"icient.es. por 

si mismas. para celebrar cont.rat.os colect.ivos de trabajo. 

Pertenece el derecho a exigir la celebración dei los cont.rat..os 

colectivos a los sindicat.os, constit.uidos y registrados. 

El Objeto. - En un cont.rat.o en general lo constit.uye la 

creación o t.ransmisi6n de derechos y obligaciones de canten.ido 
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patrimonial. pero lo esencial en el cont.ralo de lr4bajo es plasmar 

un sistema de normas que sirva de modelo a las relaciones 

individuales que se const.ituyen en la empresa, ast.e element.o 

normativo eslA previsto en la Ley en el arLiculo 391. 

Rospect..o al objeto, la doct..rina mexicana y on concret..o el 

Maest.ro de la Cueva. sost.iene que el cont.rat.o colectivo de trabajo 

comprende las partes siguient.es: 

La Envoltura. - Que son las disposiciones qu0 atienden a la 

vida e imperio de la insliluci6n, este elemento se descompone al 

decir del Maeslro citado on dos partas. "'normas sobre la vida y 

norra.as sobre 1'1 irnperio del cont.rat.o colect.ivo'': Las primeras, 

saffaladas por Lotmar. Kask~l y Huec~-Nipperdey, se relacionan con 

el principio, duración, revisión y terminación del contrato 

colectivo. L.as segundas comprenden el campo de ¡o,cción de nuost.ra 

!'!gura juridica, o sea. la empre:i;,;a o empresas en que habra de 

regir, o los depart.ament.os de las empresas cuando el contrato 

colect.ivo se celebre por un sindicato gremial, o sea son normas 

qu8 forman la parte ext.e~na de la inst.it.ución. 21 

El Elemento Obligatorio. - De acuerdo a las ideas de Huech 

Nipperdey y de la O.I.T. '"Est.a formado por las normas c.::¡ue t.rat.an 

21 Derecho Mexicano del Trabajo II, Pág. 597 



de asegurar la efect.ividad del elemento normativo y por las reglas 

que fijen las obligaciones que cent.rae hacia la olra. cada una de 

las part.es que celebraron el cont.rat.o colect.ivo de t.rabajo". E..c;t.e 

elema-nt.o se desenvuelve en dos grados: Las norma~ que t.rat!San de 

as"9urar la ef'ectividad del cont.rat.o colect.ivo y las reglas que 

fijan las obligaciones concret.as cargo de la asociación 

pr of"esi onal obrera f"r en le al empr ns ario y de ésle ant.e aquélla. 

Cent.ro del primer grupo se comprenden normas t.ales como las que 

prevean la f'ormac16n de comisiones m.lxt.as de conciliación y 

arbi t.raje, fijan sanciones para la part.e que viole las 

est.ipulaciones del olement.o normativo, las claúsulas de exclusión 

y preCerencia sindical y las prohibiciones impuest.as al emprusario 

para garant.izar la libert.ad sindical: todas est.as claúsulas son la 

garant.ia de ef'ect.ividad del contrat.o colect.ivo. Las claósulas del 

segundo grupo son derechos y obligaciones que adquieren las part.es 

del contrat.o. eje~plo, ciert.as prest.aciones a que se puede obligar 

el pat.rono. 

La denominación de est.e element.o ha sido cont.rovert.ido. 

Cavazos Flores dice al respect.o lo siguient.e: .. En lo 

concerniente al llamado element.o obligat.orio. que os donde se 

encuenlrar1 las claúsulas que prelsndan garant.izar el cumplirnl.•nt.o 

y la eFicacia del elemento normat.ivo. pensamos que la donom.1naci6n 

del mismo puede fácilmente conducir a suponer que lodos los detnAs 

elementos dol cont.rat.o no son .. obligat.orios ... siendo que t.odas las 
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claúsulas que lo int.egran. bien sean de la envoltura o del 

element.o norm.at.iw, son de suyo obligat.orias para las part.es que 

lo han c•lebrado, Por lo t.ant.o proponemos que de seguirse est.a 

clasiC1caci6n de filiación alemana, y at.endiendo a la rinalidad d~ 

est.e elor:nent.o. se le denomine compulsorio en lugar de 

obligat.orio. 22 

Por su part.e el Maost.ro Nést.or de Buen considera el argument.o 

de cavazos como infundado, toda vez que lo obligatorio implica el 

nacim.1.ent.o de derechos subjet.ivos ent.re las partes; lo normat.ivo 

son las bases para quo se crO'en derechos subjet.ivos y las 

"obligaciones correlat.ivas. respect.o de terceros. La ne;rma general 

que se incluye en un cont.rat.o cole<:t.ivo de t.rabajo no produca 

obligaciones individuales. sino en cuant.o nace, al margen del 

contrat.o colectivo, una relación individual. Poe ello es evident.e 

la procedencia do ambos eoncept.os, que ponen d& relieve la función 

principal de cada grupo de normas". 23 

El El amento NorJU.t.ivo. - En est.e elemento los cent.ratos 

colect.ivos comprende dos series de claúsulas que pueden 

denominarse respec~ivament.e, condiciones individuales para la 

prest.ación de los servicios y condiciones colect.ivas para la 

22Derncho del Trabajo en la Teoria. PAg. 422 

23Dereeho del t.rabajo, PAg. 6"n 
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prest.ación de los servicios. Las dos series. de claúsulas persiguen 

la misma t'J.nal idad, oblener mejores condiciones de t.rabajo para 

los obreros, pera son sin embargo, distintas: La prim•ra segOn de 

la Cueva siguiendo a Kaskel "puedan pasar a f'orrnar part.e del 

cont..enido de los c~nt.rat.os individuales de trabajo", son normas 

que Cijan la jornada de t..rabajo, los descansos. vacaciones, los 

salarios y an gener-al las obligaciones que adquiere- cada 

empresario fronte a cada trabajador y. nat..uralmenLe. las que son a 

cargo Ce cada obrero y en benerieio del patrón. 

La segunda seria podria considerarse como aquellas 

obligaciones que cont.ra6 el empr'9'sario para con la comunidad do 

trabajadores. ejemplo. hospit.ales,campos deportivos. cent.ros 

r~creat.ivos. etc.z4 

Ex.ist.en dent.ro de los cont.rat.os cole-cl.ivcs de t..rabajo ot.ros 

tipos de clausulas son: las event.uales, ocasionales 

accesorias. - que son acuerdos que seo celebran en ocasión de un 

contrato colecl1vo pero en realidad no ~orman parte de él. A est.ff 

respect.o el H.aesl.ro de Buen opina: que se incluyen en los 

contrat.os no obsl.ant.e de sor ajenas a las Cioalidades particulares 

de los pactos norrnat.ivos. debido a que su redacción se hace en 

ocasiones por lideres sindicales y pcr patrones, sin un adacuado 

24Derecho mexicano del Trübajo II. Pág. 5S9 
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asesoramient.o. cuyas normas son propias de los reglamentos 

int.eriores de t.rabajo. ejemplo. medidas disciplinarias. horarios. 

med1.das para pr•venir riesgos. etc. 

b) LOS PRESUPUESTOS DE VALIO..-Z. 

L.a Const.it.uci6n y la ley aut.oriza a las represent.aciones 

protesionales de t.rab.ajadores y pat.ronos para celebrar los 

cent.ratos coleclivos de t.rabajo y crear el derecho del trabajo de 

las empresas. pero hari de- satisf'acer los requisit.os que la propia 

ley senala para la actuación de las part.es en el contrat.o 

col.oct..ivo, o sea, han do ser sujetos aptos y actuar dent.ro del 

orden juridico. Est.o es, que deben est.ar apegados a los requisitos 

qu., se se!'falan para la validez del conlrat.o. 

En los contratos de t.rabajo individuales. los presupuestos de 

validez consisten en la capacidad. el libre albedrio, la licitud 

el objet.o y la f'orma. En la celebración del contrato coloct.ivo 

de trabajo el libre albedrio, esto es. la voluntad no viciada. no 

es condición Sine Qua Non. ya que la voluntad patronal. en primer 

t.6rmino no t.iene la alt.ernaliva de negarse a celebrar el cont.rat.o 

colect.1vo; en segundo término es legitimo queo lo haga bajo 

amenaza. o soa. advertida. de que si no accede a lo solicitado, 

podrA est.~llar cna huelga. 
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Por ot.ra parle la capacidad est.A regulada por sislemas 

juridicos dist.inlos. ya que respect.o de los sindicat.os debe de 

est.arse a la ley laboral, en lanlo que la capacidad patronal 

puede est.ar sujot.a a disposiciones civiles, mercant.iles 

adm.inist.rat.ivas. y t.rat.Andose Por supuesto de personas f'isicas. 

estar.A det.erminada por las leyes civiles, que :rijan la Ntyoria de 

edad en los dieciocho arios CArt.. 646 C. C.) y sef'fala sus limit.es el 

C430 del C.C.). Si se t.rat.a de personas jurico-colect.ivas. el 

problema ya no serA de capacidad. sino de represent.ación y habrA 

de est.ar a lo ordenado en el art.iculo 709 de la ley de la materia. 

Por lo que respecta a los represent.ant.os sindicales deberán 

tener, por lo menos di eci seis af'ros da- edad C Ar t.. 23 y 372-I a 

contrario sensu) y acredi~arAn su personalidad con la 

certJ.t"icación que les ext.ienda la Secretaria dol Trabajo y 

Previsión Social o la Junt.a Local dtl' Conciliac!On y Arbitraje 

CArl. 709-ID. 

Respec~o la 11c1tud en el objeto en los cont.rat.os 

colect.J. vos sólo puede tener un objeto~ est.ablecer las condi cienes 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una o mAs ompresas o 

establecirniantos. No af'ectaria a la licitud del conlrato la 

ilicit.ud de la actividad de la empresa o eslablecimienlo, sin 

embargo podria ocurrir que delerm.inados aspectos del contrato como 

por ejemplo la descripción de puestos, consignaran conductns 
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ilieilas, éstas no t.andrian validéz, consecuenlemenle serian nulas 

de pleno derecho. de acuerdo con los principios establecidos 

los arliculos 3o. y 4o. de la Ley Laboral vigente que exigen la 

licit.ud de la act.ividad. 

La forma: la ley exige la f'orma escrita para la validéz del 

cont.ralo coleclivo. 

e) REQUISITOS DE EFICACIA 

F.:'slo que los act.os Jur1dicos pueden quedar sometidos, 

lant.o por lo que hace a su exi st.enci a como a su cumpl i m.i ant.o. a 

de~erminados aconlecimient.os futuros. los que son pactados por las 

part.es y se les llama. modalidades. lo mismo puede suceder en 

mat.eria laboral, nuestra Ley L.aboral s~~ala que al cent.ralo 

colf:K:livo de t.rabaJo surt.i.ra ef'ect.os desde la f'echa y hora de 

presentación del document..o anla la Junta de Conciliación y 

Arbit.raJ•• lo que se lrala de una condición suspensiva, 

Cavazos Flores sust.enla la lésis. de que el depósito 

consliluye al conlralo colectivo de trabajo pudiéndose pensar que 

si el documento no se deposJ.t..a no esta.riamos frente a un cent.ralo 

colectivo. sin embargo, acepta. que el pacto seria obligatorio 

para las parles, pero no se tralaria de obligaciones derivadas de 
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un contrat.o colecllvo. 25 

Cast.orena llega a a1'"irmar. que se t.rat..a de un acto f'or.mal y 

qLJe se rige en lales c1rcunsl.ancias. en solemne y qu& el depósit.o 

es un requisito t.an necesario para la vigli!ncia del cont.rat.o como 

para su existencia es la do la rormalidad. 

El conlrat.o colectivo debe pensarse. asl lo consideramos. que 

existe desde su celebración, pero que careceria de efec~os si no 

se depesi t.ar a. 

3, - CONTENIDO !)E LOS CON'ffiATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. - La Ley 

Federal del trabajo en Art.iculo 390. nos seNala ciart.os 

r&quisi t.os de forma qL1e deben cont.ener t.odo cont.rat.o y es los son: 

Que deberA celebrarse por escrito, se hará por t.riplicado, 

enlregandose un ejemplar a cada una de las partes y se depesit.arA 

el ot.ro t.anto en la Junt.a de Coneiliac:16n y Arbitraje o en la 

Junt.a Federal o Local de Conc1liaei6n, la q•.Je después de anotar la 

fecha y hora del documento lo remitir~ a la Junta Federal o Local 

de Conciliación y Arbit.raje. 

El contrato surt.irá ef'ect.os desde la fecha y hora de 

present.ac.tón del documento. salvo que las part.es hubteren 

convenido en una racha distinta. 

25comen~ario al Art. 390 Nueva Ley del Trabajo Tem.a~izada, PAg. 411 
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El art.lculo 3'11. nos s•ft'ala que cont.endr.6.: Los nombres y 

domicilios de los cont.rat.ant.es; las empresas y est.ablecimient.os 

que abarque; su duración o la expresión d• ser por t.i•mpo 

ind•t.ernú.nado o para obra det.erm.inada; las jornadas de traba.Jo: 

los d1as de descanso y vacacion9S: el mont.o de los salarios; y las 

demAs est.ipulacion•s qu• convengan las partes. 

El -art.1 culo 3Q3, nos seft'al a los requisitos de rondo que debe 

tener todo contrato colectivo como son: Qu• no producirA erectos 

de cont.rat.o colectivo el convenio al que ralt.• la determinación de 

los salarios. 

El Articulo 394 ordena que los cont.rat.os colectivos no podr~n 

concert.arse en condiciones men~s ravorables para los trabajadores 

que las contenidas en cent.ralos vigontes en la empresa o 

esL.abl*Cimient.o. 

El art.iculo 3Qe s•ftala que las est.ip· :aciones del cont.rat.o 

co.lec:t.ivo se ext.iend•n a t.odas las personas que trabajen en la 

e1apresa o establecimiento aunque no se.z..n miembros del sindical.o 

que lo haya celebrado, se l1m.lt.a est.a dispcs.ición a lo que indica 

el Articulo 184 de· la propia ley. Est.a senala a la vez que los 

cont.rat.os c:olecl.ivcs ser.ion revisables t.ot.al o parcialmente. 
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siempre y cuando sea la mayoria qu• lo pida, la cual deber6. 

hacerso, por lo menos, sesenta d!as antes del vencimi.nt.o d•l 

cent.rato colectivo por tiempo d•t.arminado, si 6ste no ea mayor d• 

dos aMos; del t.ranscurso de dos ª"os, si el cont.rat.o t.i•n• una 

duración mayor; del transcurso d• dos anos, en los casos de 

cent.rato por ti"•mpo indt!tt.ei-minado o por obra d•t.erm..lnada. Si 

ninguna de las partes solicit.6 la r•visi6n, •l cont.rat.o colectivo 

se prorrogará. por un periodo igual al do su duración o cont.inuarA 

por tiempo indeterminado. 
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CAPITULO IV 

LAS CLAUSULAS DE EXCLUSI ON 

En pAginas anteriores dejamos asentado qu el cont.rat.o 

colect.ivo de t.rabajo, es un pact.o que celebran por un lado el 

p&t.r6n y por el et.ro los trabajadores o mAs bien el sindicat.o que 

forma esa agrupación de t.rabajadores. mismo que est.~ int.egrado por 

claúsulas que de común acuerdo las part.es se imponen; ahora bien, 

dent.ro de esas disposiciones se encuentran las llamadas claúsulas 

de exclusión de ingreso y claásulas de exclu:o:i6n por separación, 

una de las figuras mas cont.rovert.idas de la ley y que aparece 

consignada en el articulo 395, t.oda vez que consagra el derecho de 

los sindicat.os a convenir on los cont.rat.os colect.ivos que el 

pat.r6ra admit.irA únicament.e como t-rabajadores a sus miembros y el 

de exigir. si asi rué acordado, que é'st.e separe del t.rabajo a los 

miembros del sindicat.o que renuncien o sean separados. Dicha 

disposición t.iene su an~ecedent.e en los articules 49 y 236 de la 

da la Loy de 1931. 

1. - ANTECEDENTES: Los ant.ecedent.es da est.as claúsulas 

M6x.i co no son el aros~ al Haest.r o de la Cuava sof'ial a que• al 

parecer fué incluida en el cent.rato coleclivo de trabajo que 
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1916 firmó la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Compaftia 

Mexicana de Luz y Fuerza del Cent.ro. dat.o que confirma Mario Pavón 

Flores, quien agrega que en 1S26 aparecia una claúsula semejante. 

los contratos colectivos celebrados entre: ,.La Convención 

Textil con la Indust.ria. Text.il 10 
•• 
26 

En su Art.1culo 12 est.ableee primeramente, la claúsula de 

exclusión de ingreso en beneficio de los sindicatos de cada 

fAbrica y en su parte final, se cont.iene lo que pudiéramos llamar 

claúsula de exclusión por renuncia al sindicato, con la salvedad 

de que t.al ranuncia. deberl.a en todo caso ser en perjuicio del 

propio sindicat.o, además de que solo daba derecho a ejercit.ar 

acción de despido. En el articulo de refeiencia se ox.igla al 

t.rabajador que d.,seara ocupar un puest.o de plant.a, llenar t.res 

requisit.os: Primero. presentar examen mádico; Segundo, quedar a 

prueba por t.reint.a dias y Tercero, que era lo mAs import.a.nt.e, 

consist.ia en tener en su poder el comprobante ''de qua se ha 

agrupado en el sindical.o correspond.lent.e, y no seria admit.ido 

aunque llenara tos et.ros requisit.os, si no present.aba es~e 

comprobant.e''. 

De es~a reglament.aci6n . contracLual desprende que la 

obligación impuest.a al patrón y trabajador beneficiaba 

26La Claúsula de Exclusión. PAg. 15 
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exclusivament.e al sind1cat.o t.it.ular del cont.rat.o colect.ivo de 

t.rabajo. 

Potat.eriorrnent.e a est.a reglament.ación cont.ract.ual de L. 

claOsula de exclusión de ingreso nos encont.ramos que la primera 

disposición legal que sanciona dicha claúsula. la Ley del 

Trabajo del Est.ado de Hidalgo de Noviembre de 1929, "aunqua- bien 

pudiera int.erpret.arse como un principio de claúsula de exclusión 

de preforencia sindical .. como lo sef1ala el Maest.ro de la Cuova que 

su art.1culo 30 dica: "Cuando det.erminado t.rabajador se separe 

de su t.rab•jo, los represent.ant.es sindicales podrAn proponer desde 

11.iego sust.it..ut.o, de acuerdo con su reglament.aci6n interior y con 

el re~ist.ro de colocaciones, debiendo el pat.r6n dar preferencia en 

igualdad de circunst.ancias a los sindicalizados". 
27 

Con la reglament.aeiOn de la claúsula da exclusión de ingreso, 

nació la necesidad de preservar la int.egridad de las asociaciones 

profesionale5, con esa final1dad se luchó por la reglarnent.aci6n de 

la claúsula que como claúsula de exclusión por 

se par ac i 6n. 

En el proyect.o de Ley Laboral de la Secret.aria de Indust.ria. 

art.1culo 48. aparoc1a la. siguienLe disposición: "La claúsula por 

a7Der~ho Mexicano de-1 Trabajo II, PAg. 374 
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virt.ud de la cual el patrón obliga no admitir con'\O 

trabajadores sino a quienes estén sindlcalizados, !leila en .lt.:>s 

cent.ralos de trabajo. siempre que haya s:do volunt.ariament.e 

aceptada por las part..es" 1 as organizaciones obreras alacarón ant.e 

el Congreso Federal la redacción del art.lculo del proyec.t.o de 

roferencia, ya que opinaban que conforme a &SOS términos la 

claúsula quedaba a la volunt.ad del patrón, por lo que. el Congreso 

en la reglamentación que se hizo en ol articulo 49 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, suprimió el término 

voluntariamente, con lo que dejó el camino abiert.o los 

trabajadores para coaccionar al patrón y obligarlo a la inclusión 

de la claúsula de exclusión de ingreso 6 de admisión on los 

cent.ralos colectivos. 

Asimismo, en el proyect.o mencionado, no incluía la 

claúsula de exclusión por s..,parac.i.6n, lo que mol1v6 que los 

trabajadores sefTalaran que la de adnu.sion serla inútil si no 

complementaba con la separación, dando origen al articulo 236, de 

la L.ey F'eder al del Trabajo ant.es mene! onada, que dec1 a: "Los 

sindicat.os da t.rabajadoras t.ienen derecho da pedir y obt.aner del 

pat.rón la separacJ.6n d.al trabajo, de sus miembros que renuncien o 

sean dospadidos del sindicato cuando en el cont.rat.o respectivo 

existe la claúsula de exclusión". 

Fué asi como en 1 a L.ey Federal del Trabajo de 1 931 , en sus 
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art.iculos 49 y 236 CArt.. 395 de la Ley de la materia en vigor) 

•n donde ya aparacen en los t.érminos que nos son conocidos. 

Con la inclusión de la clausula do exclusión por separación 

en el derecho posit.ivo rnaxicano. se ost.ableci6 una protección mAs 

complet.a la int.egridad de la asociación profesional de 

t.r aba.jador•s, 

Tocó en suerte a las aut.or!dades del t.rabajo del régimen 

presidencial del General Abelardo L. Rodriguez imponer el crit.erio 

obrero. ya que en todos los con~lictos ant.e aquellas plant.Eadas se 

rlPsolvió que si era obligación de los pal.rones la de aceptar en 

los cent.ralos colectivos da trabajo ambas claúsulas de exclusión. 

En un laudo que el propio Pre~identa dict.6 el 10 de diciembre 

de 1933. en ocasión del con!'licto suscit.ado entre la ''Unión de 

Trabajadores de lineas de camiones del D.F." y el "Sindicato de 

Propietarios de la linea de camiones México-At.zcapot.:zalco, 

Tlalnepantla y Anexas"". se concluy0 que la claúsula de exclusión 

de ingreso debla figurar en los cont.rat.os colect.ivos de trabajo. y 

en laudo de g de junio de 1934 por conf'lict.o promovido por los 

t.rabajadores petroleros en cont.ra de la "CompaiUa Mexicana de 

Petróleos El Aguila, S.A." sef'ialo para el caso de que los 

t.rabajadores ruaran separados renunciaran del seno del 

sindicat.o. éste t.enia derecho d~ pedir su separación a la empresa. 
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El Maestro Pavón Flores considera ent.re ot.ros doct..rinarios. que 

"desde enlonces fué. consagrada, di cha el aUsul a en la mayor 1 a de 

los cent.ralos colect.1vos de t..rabajo". 28 

Inicialmente las claúsulas no t.uvieron una acept.ación unanime 

dent.ro del movimient.o obrero. como nos sei'fala Har1.o Pavón Flores 

ya cit.ada obra. ya que los int.egrant.es del "Part.ido 

Comunista de México" y la "Confederación Sindical Unitaria de 

México", se opusieron en virt.ud de que la consideraban como una 

arma de dos f"ilos, debido a que t.emlan que la misrna se aplicara, 

no a los traidores sino .a los milit.ant.os que se distinguieran por 

actividad combativa en cont.ra de los ompresarios y por su lucha 

contra de la corrupción del movimiento obrero. t.emores que 

fueron ciertos y que el legislador post.eriormont.a se vi6 precisado 

a hacer ciertas modi f i caci or1es, pues no se l i mi t6 a cons1gnar1 as 

como un derecho sino que impuso la obllgaci6n de que on los 

est.at.ut.os de los sindicat.os y en la propia ley laboral se 

est.ableeieran los procedimientos de oxpuls16n para que se 

respet.aran las garanlias de legalidad y de audiencia. 

2. - ANALISIS DE LAS CLAUSULAS DE Esn.JOIO: Del concepl.o 

expresado en el inciso ant.erior con respect.o a las claúsulas de-

28t..a claúsula de Exclusión. PP. 15-16 
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exclusión, sa.lt.a a la vist.a que las mismas pueden ser clasificadas 

en: ClalJsulas de exclusión de ingreso y claúsulas de exclusión por 

separación. 

La primera consist.o en el pact.o por virt.ud del cual el pat.rón 

se obliga a admit..ir ónicament.e a t..rabajadores sindicalizados, 

propuest..os por el sindical.o t.it.t..lar del eont..rat.o colect.ivo. 1-a 

segunda sera t.ambién el pact..o. cont.enido en el cont.rat..o colect.ivo 

de t.rabajo, por el cual el pat.rón est.A obligado a separar del 

empleo al t.rabajador que renuncie o sea expulsado del sindical.o. 

Nat.uraloza.- Ant.es de cont.inuar con el est.udio de las 

claósulas de BJ<Clusión 

nat.uraleza. 

sus dos formas, est.udiaremos su 

Dant.ro del est.udio que hicimos de los elementos que forman el 

conl.rat..o colect.ivo, vimos que ''el objeto"' uno de los elementos 

esenciales const.a de t.res part.es: La envoltura, el elemento 

obligat.orio y el element.o normatJ.vo. 

Las claúsulas en est..udio f'orma.n part..e del segundo elemenlo 

enunciado, es docir del element.o obligalorio; ya que la claOsula 

de exclusión por separación aunque t.iene una influencia real sobre 

las relaciones individuales de t..rabajo, er.. cuant.o les pone fin. 

poro no es una cond1ci6n de trabajo, porque no se reíi.cre a las 
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relaciones entre el trabajador y su pat.rono. Más bien son las de 

otorgar un derecho al sindicat.o cont.ralant.e. ademAs de mant.ener la 

lnt.egridad de dicha asociación proresional. Respecto a la claúsula 

de exclusión de ingreso en si misma, no es una condición de 

t.rabajo. sino un pacto que celebran el sindicato y el patrono para 

la selección del personal. De est.o pacto deriva un derecho en 

!'avor del sindicat.o y una obligación del empresario para con el 

sindocato. No !'orma parle de la cl.aúsula del element.o normat.1vo, 

pues no sirve p.ara int.egrar el contenido de las relaciones 

individuales de trabajo: su act.uacJ6n es anterior a la formación 

de la relación de trabajo y consiste en otorgar al sindical.o la 

!'acult.ad de in~ervenir o proponer al candidato que ha da ocupar el 

empleo. 

3. - LA CLAUSULA DE EXCLUSION DE INGRESO, SU REGU1..AC10N Y 

EFECTOS: El Maestro Marl.o de la Cueva nos dice: "que la claúsula 

de exclusión de ingreso es una claúsula del con~rato colectivo en 

virtud de la cual. se obliga al empresario a uLilizar únicamente, 

bien a trabajadore~ sindicalizados, bien a los miembros de una 

agrupación determinada''. 29 

Consideramos mllls bien que se trata de una claúsula incluida 

29Derecho Mexicano del Trabajo II, Pág. 651 
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en los cont.rat.os colect.ivos. por medio de la cual el pat.r6n se 

obliga a ut.ilizar en forma exclusiva a t.rabajadores pert.enecient.es 

al. sindicat.o t.it.ular del cont.rat.o c:olect.ivo de t.rabajo. 

Con la nueva reglarnent.aci6n cont.enida en la Ley de 1970. no 

existe el caso do una dobla i.nt.arpret.ac16n como ocurria con el 

t.ext.o del art.iculo 49 de la Ley de 1931. que a la let.ra dacia: "La 

claósula por virt.ud de la cual el pat.rón se obligue a no adnUt.ir 

como t.rabajaderes sino a quienes est.én sindicalizados, es licit.a 

los cont.ra.t.os colect.ivos de t.rabajo. Est.a claú:sula y 

cualesquiera et.ras que est.ablezcan privilegios en favor de los 

sindicalizados. no podrán aplicarse en perjuicio de los 

t.rabajadoros que no f"ormon part.e del sindicat.o cont.rat.ant.e y que 

ya prest.en sus servicios en la empresa en el momento de celebrarse 

el cont.rat.o••. 1-a doble int.erpret.aci6n consist.ia en que podia ser 

inst.rurnant.o para priver do sus puestos qui enes ya eran 

t.ra.bajadores en el moment.o de celebrarse el cont.rat.o colect.ivo y 

ello se incluyera en dicha claúsula, cosa que no es ciert.o ya que 

la c::la(Jsuln re{lula la adrn.Lsi6n en al t.rabajo y no la permanencia 

el mismo. más bien est.a segunda part.e se debe de int.erpret.ar en 

•l sent.ido de af"irmar el derecho de aquollos t.rabajadortts que ya 

•st.aban laborando al celebrarse el cont.rat.o, 

Act.ualrnent.e la inclusión da la claOsula que nos ocupa en los 

cont.rat.os colect.ivos es un element.o indispAnsable para las 
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organizaciones obreras, pues a la vez que est.ab~·ece una obligación 

para el empresario de ut.ilizar t.rabajadores pert.enecient.es al 

sindical.o t.it.ular del cent.ralo colact.ivo de t.rabajo, ést.0 1 

fort.alece la agrupación cuant.o evit.a el ingreso de 

t.rabajadores que no pert.enezcan· a ella y preserva la mayor1.a de 

lrabajadores del Sindical.o en la negociac16n, empresa o cent.ro de 

t.rabajo. 

¿Qué amplit.ud t.iene dicha claúsula?.- AdemAs de la qua 

result.a de la lit.eralidad del t.ext.o del art.iculo 39S part.e primera 

de la Ley vigent.e y siguiendo al Maest.ro Mario do la Cut!V2., 

est.amos de acuerdo que una de las consecuencias que acarrea la 

violación de est.a claúsula, os Ja do ejercer la acción colect.iva, 

par a exigir el cumpl 1 nú ent.o de lo pact.ado; con base en 1 o 

dispuest.o por ~l art.iculo 450 fracción IV de la Loy vigent.e. 

En segundo lugar significa que el t.radicional derecho 

pat.ronal de seleccionar libremente a sus t.rabajadores, ha quedado 

complet.amenle rest.ringido ya que esa selección la ha de ejercer 

dent.ro del conjunlo de los miembros que forman el sindJ.cat.o. 

4. - LA CLAUSULA DE EXCLUSION POR SEPARACION, REGULACION Y 

EFECTOS: También encont.ramos que la Ley Federal del Trabajo en 

vigor la regula en su art.iculo 395, últ.imo párraf"o que dice: 
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"'Podra t.ambién est.ablecerso que el pat.r6n separará del t.rabajo a 

los miembros qua renuncien o sean expulsados del sindicat.o 

cont.rat.ant.e'". 

Es est.a claOsula. la que por sus repercusiones y hondo 

signlricado. ha sido dura.nt.e su exislenc!a ruent.e de los m.As 

apasioriadcs debat.es. t.ant..o por las part.es en el proceso de la 

producción como de las personas avocadas al est.udio de los 

probloma.s sociales. 

~ lAy Federal del Trabajo de 1931. en su .art.iculo 236, 

diponia: .. Los sindl.cat.os de t.rabajadoros t.ienen el derecho de 

pedir y obt.ener del pat..r6n. la separación dol t..rabajo, de sus 

miembros que renuncien o se.an despedidos del sind!cat.o, cuando en 

el cont.rat.o respect..ivo exist.a la claúsula de exclusión'". De esa 

def'inición se desprend11 que hace mención al t.érmino .. despido". 

El art.Jculo de la Ley en vigor que se ocupa de est.a :figura, 

prescinde de est.a t.érmino. y creemos f'ué una medida at.inada ya qua 

rasult.'a mas apropiado el uso del t.érmino "'expulsión" por ser mas 

propio para senalar la facullad que la Ley conc9de a los 

sindicat.os, ya. qu• el t.érnúno "despido" ha vinculado a una 

decisión del pat.rón y consist.e en el ac~o unilat.eral a virt.ud del 

cual el palrón Ca por t.erm!nada la relación laboral inveicando una 

e A usa gr ave del cumpl 1 mi en lo i mput.abl e al t.r abaj ador. Pero est.a 

decisión no t.orm.ina por si misma. ya que ost..ará. supedit.ada a la 
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conCirmación de su validez por los tribunales laborales, hay pu~. 

una condicionante procesal. 

TambJ. án es importante hacer not..ar que el despido •n 1 a Lay 

vigente es cat.alogado como la t:orma de rescisión de la relación 

laboral por el patrón en su art.iculo 46 est.abloce que: "El 

t.rabajador o el patrón podrá rescindir cualquier tiempo la 

relación de trabajo, por causa just.iCicada, sin incurrir en 

responsabilidad''. A est.e respecto el MafJ'stro Trueba Urbina 

sugiere, y con qui en est.amos de acuerdo, que deb.aria !la.marsa 

"despido .. a la rescisión patronal y .. retiro" a lo que hace valer 

el t.rabajador. 

En la nue\'a d~f'inición de la "claásula de exclusión'' 

consideramos que no hay lugar a encontrar una doble 

interpretación, en el sentido do que se aplique a t.odos los 

trabajadores, corno se .interpret.aba en la Ley de 1931, est.o se 

desvirtúa, con las tésis ya establecidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el sent.ido de que est.a claúsula no puede 

aplicarse sino a los trabajadores que Corman parte del sindicato 

cont.rat.ant.e. CEjecut.orJ.a del 19 de octubre de 1936, .f"oja 

3043/'36/2.a. Albert.o SJ.nchez do la Vega:>. 

Para que a un t.rabajador se le aplique la elaúsula de 

exclusión por separación deba existir la renuncia a.l sindicato o 
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bien la expulsión por haber incurrido en f'alt.a grave catalogada en 

los estat.ut..od del sindicat..o. los que ademá.s deben senalar los 

mot.ivos y pr ocedi mi en t. os de expulsión y correcciones 

disciplinarias como lo ordena el art.iculo 371. rracci6n VII de la 

Ley •n vigor. 

La disposición cit..ada senala primeramente que la asamblea se 

reóna con el solo objet.o de conocer de la expulsión del 

t.rabajador. Ponsamos que est.o lo hi2? el legislador la 

f'inalidad de que la asamblea no debe dist.raer su atención. a 

erect.o de que se adent.re sobre la absoluta legit.imidad d~ dicha 

expulsión. 

Est.abl uce ade~s que el trabajador sea oi do en def'ensa • de 

conf'ormidad a lo establecido en los est.at.ut.os. 05to seguro se 

cst.ableció para asogurar la garant.ia de audiencia como cst.ablece 

la Const.it.ución que nos rige. 

Ad•~s de et.ro~ requisitos que ordena observar la f'racción en 

est..udio est.A la que nos sef'Sala que en caso de que ol sindicato 

conste de varias secciones. el procedimiento set siga en la quo 

corresponda. pero el acuerdo de expulsión deberll someterse a la 

decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que 

in~egr•n •1 sindica~o, misma que deberA ser por mayoria de las dos 

t.arceras pa.rt.es del t.ot.a.l de los miembros del sindicato; y, que 
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sea docrelada Onicament.e en las situaciones expresamente senaladas 

en los eslatutos sindicales y oxact.ament.e aplicables al caso. En 

et.ros términos, la Ley sólo exige en garantia de los t.rabajadores, 

que la expulsión sea acordada por un mlnimo de dos t.erceras part.es 

del t.ot.al de los miembros del siºndicat.o. 

Se ha int..erpret.ado respecto a este punto, en ol sent.ido do 

que las secciones autónomas, esto es, con personalidad 

juridica propia senalando los que as1 lo consideran que ~ant.o la 

&xposici6n de motivos, como el legislador al hacer mención de la~ 

secciones f'ué con la Onica !'inalidad do darles esa aut.onomia; en 

la práctica ante los t.ribunales laborales se han dado casos en que 

les reconocen esa personalidad basados t.al vuz en el inciso b) 

rracción VII del art.!culo 371, ó en la ült.ima parle do la rracción 

VIII de la L.ey Foderal del Trabajo, que dice: .. para que la 

asamblea pueda sesionar y adopt.ar resoluciones, requiere que 

concurran las dos terceras part.es del t.ot.al da los miembros del 

sindicato 6 de la sección", "qui la preposición Có:> est.A dar.do 

m.Argan a esa int.erpret.ación, lo que consideramos indebido, t.oda 

vez que no se est.A plan~eando en este inciso sobre la au~onom1a de 

las secciones sino de un procedimiento especial que debe seguirsa 

y que es ajeno complet.arnent.e a la personalidad de las secciones. 

Los alcances inmediatos de la claósula consist.en: en que el 

empresario que soa part.e dol eont..rat.o, queda obligado. mediant.e 
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solicit.ud sindical a separar a los obreros que dejan de ser 

miernbros del sindicat.o cont.rat..ant.e. 

Dos problemas nos plnnt.ea el runcionamient.o de &Sta claósula: 

La primera hipót..esis o sea la renuncia al sindicat..o por part.e de 

un t.rabajador, consist..e on el act.o de volunt..ad del trabajador y de 

la cual consideramos irrelevant.e como problema. pues en t.al caso, 

el obrero ha querido su separación a sabiendas de que ést.a sera la 

causa que le t.raerA como consecuencia el despido do su empleo. 

En la segunda hip6t.esis en la que rundament.alment.e runciona 

la libert.ad general o mayoria deo la Asociación. ganeralment.o 

f'ront.e a la oposición del af'ect.ado, aqui es donde se presentan 

ciert.as inlerrogant..es. 

Nuest.ra Ley laboral no~ dice en su art.!culo 371: Los 

est.at.ut.os de los sindicat.os cont.endrán: fracción VII. los mot.ivos 

y procedimlent.os de e»<pulsi6n y correcciones disciplinarias. En 

los casas de expulsión se observarán las normas siguientes: Inciso 

f'). que sea aprobada por mayor!a de las dos t.erceras part.es del 

t.ot.al de miembros del sindicat.o y g) la expulsión sólo podr.~ 

decret.arse por los casos expresament.e consignados en los 

est.at.utos, debidamente comprobados y exact.ament.e aplicables al 

caso. 
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De lo anterior podriamos preguntarnos: ¿Se pueden consignar 

libremente los est.atut.os como causas de expulsión lo que en gana 

venga?, ya que la Ley es omisa en ese sent.ido; o bien deben estar 

sujetas a det.errninadas limit.acione~ o ¿es ilim.it.ado el derecho 

ant.e la nat.uraletza de los hechos que puedan dar lugar a la sanción 

de expulsión? 

Pensamos que si bien la sanción es un act.o de carácter 

intorno de la asociación, óst..a debe estar sin embargo sujela a 

ciertos principios quo las necesidades imponen. 

La asociación, como leda organización colectiva, liene 

!'inoiJ.idades comunes. para f'ines generales y no ,, 
individuales, part.iendo de lo ant.erior es necesario que ést.a 

imponga as1 misma y por ende a sus miembros, reglas de conduct.a 

necesarias para alcanzar esas rinalidades. 

Est.as r~glas de conduela indispensables para el logro de esos 

!'!nos. const.iluyen el derecho inte~no de la agrupación o sea los 

estalutos sindicales; como dice Duguil son ••una verdadera Ley 

mat•r ia del nuevo grupo". 

En resumon tenemos: por un lado que t..oda organización 

colect.iva tiene como razón de ser determinadas finalidades que 

podrian ser inalcanzables aisladament.e. y para alcanzarlas es 

87 



necesaria la observancia de ciert.as f'ormas de coriduct.a. que se 

t'undan en la necesidad de reconocer al grupo por medio de sus 

órganos correspondiant.es 1 el ejercer ciert.a aut.oridad para 

encauzar la act.ividad do sus componont.es hacia el tin común. En 

segundo lugar que el ejercicio de est.a f'acult.ad Cla disciplinaria) 

debe est.ar limitada, no puede extenderse a todos los act.os de la 

vida da los socios sino únicament.e aquellos que ost.én ligados a la 

vida y a los f'ines de la asociación, debe est.ar limit.ado a las 

relaeion•s de t.rabajo, fuEJra de est.os casos, la asociacionos 

sindicales no d~ben t.ffner ingerencia en la vida de los socios. 
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CAPITULO V 

La Const.it.ucionalidad o Inconst.it.ucionalidad de las Claúsulas 

de Exclusión. 

1. - Plant.eam.ient.o: Plant.eados de una manera superf'icial l.os 

ant.ecedent.es. regulación y ef'ect.os de las Claúsulas de Exclusión, 

es bueno abordar 1 as desde el punt.o de vi st.a de 

const.it.ucionalidad o inconst.it.ucionalidad. a la luz del derecho 

que consigna el art.lculo 123 Const.it.ucional apart.ado "ºA", rracci6n 

XVI, y sus disposiciones reglament.arias. 

Las claúsulas d9' excl usi61'\ han sido at.acadas por 

inconst.it.ucionalidad, ya que se sost.iene en primer t.érmino, que 

son cont.rarias a los principios esenciales de los derechos del 

hombre y por que at.acan las libert.adus de t.rabajo y da asociación. 

Se agrega ademAs que las Cl aúsul as cuest.i6n !:on, ade~s. 

conl.radict..orias con los princ.lpios de libert.ad positiva y 

negat.iva. en especial. con la libert.ad negat.iva o racull.ad de 

formar y separarse de los grupos obreros. 

Esle argument.o lo cont.est.an quienes las def'ienden tomando en 

cuent.a las f'inalidades apunt.adas para las ClaOsulas de Exclusión. 

o sea son una def'ensa del grupo cont.ra los empresarios. impidiendo 

qua las maniobras de ést.os puedan dosint.egrar a la asociación 



profesional; b1;sc~ndo ademA.s rort.alecerlas. Sost.ienen que no es su 

prop6sit.o rest.ringir la libertad de trabajo ni obligar a le>s 

t.rabajadores a sindicalizarso, sino que t.ornan en cuent.a el 

espirit.u de Derecho del Trabajo que es un derecho social y que 

nzuchas de sus di sposi ci ones ost.é.n i ns pirad as en 1 a necesidad de 

proteg•r a un grupo social f'rent.e a otro más poderoso social y 

económico y negar esla caract.erist.ica seria negar la esencia del 

derecho del t.rabajo. 

ot.ros t.rat.adist.as objet.an est.e punlo de visla diciendo que el 

Derecho del Trabajo no es teórico sino prAct.ico y desde ast.e punt.o 

de vist.a se demueo¡t.ra que las claó:sulas de exclusión cont.radicen 

los principios de libort.ad de t.rabajo y asociación ya que por 

virt.ud de est.as se cierran a los t.rabajadores las puert.as de las 

empresas y se despide del t.rabajc a quien no quiere cont.inuar en 

la asociación o se expulsa de ella. 

La posición individualista sost.iene y con razón al decir que 

los derechos que no puede desconocer el Est.ado deben respetarse 

t.ambién por los part.iculares y aunque reconocen que los 

trabajadores lucharon por conseguir la libertad de Asociación 

Prof'esional rrent.e al Est.ado y los empresarios, sin embargo esta 

lucha no perseguia la renuncia de la libertad en favor de los 

grupos sociales. 
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Nosotros creemos quo lodo de~echo y toda libertad son 

limitaciones, o bien. son relativos y nunca absolutos: esto es que 

las libertades humanas t.ionen limites. que son los derechos y l.as 

libertades do los domAs, que 'un individualismo exagerado debe 

desecharse, pues la realidad de los grupos sociales J.imit.a, 

necesariamente, la libertad humana. En consecuencia los derechos 

del hombre no son absolutos y por ta11to no lo es la libert.ad de 

trabajo. ni la libert.ad de asociación proresional. posit.iva o 

negativa; estas libertades han de respetarse pero en la medida en 

que sean compatibles con los derechos y J as libertades de los 

grupos. 

Es posible que las Claósulas de Exclusión consideradas como 

mftdio de defensa y !'ort.alecim.ient.o dP los sindicatos d11 

trabajadores limit.an. indiaec:t.ament.e las libertades de t.rabajo y 

asociación prof'esional, pero seran. en lodo caso limites impuest..os 

por la convivencia social ; por 1 o t..ant..o el problema consi st..e en 

decidir la medida de las limit.aciones. con vista de los principios 

del orden juridico posi~ivo, 

Asimismo debamos lomar en cuent.a que las disposiciones qua 

est..ablecieron el derecho de asociación de los t.rabajadores se 

dieron en ravor de una clase social !'rente a otra considerada 

mucho más poderosa. la que int.ent6 y ha int.ent.ado dest.ruir las 

asociaciones obreras. S1 est.as tenlat.ivas no exJ.st.ieran y si en 
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las relaciones obrero-pat.ronales reinara la buena f'e nadie 

reclama.ria la aplicación de las claúsulas de exclusión. Pero la 

realidad ot.ra: an donde la solidaridad ent.re las clases 

sociales no a.xist.o y es un hecho que en t.odos los paises, y 

part.icul2rt.enla en México. se han esf'orzado los empresarios por 

dest.ru!r o minar la f'uerza de las uniones obreras; es por que 

debemos considerar a las claúsulas do exclusión como una def'ensa 

f'rent.e a la posición hist.órica de los p.alronos. 

Para t.rat.ar de int.erpret.ar l.a const.it.ucionnlidad de un 

precepto legal. as necesario ubicarse a la realidad de la cual 

surgió. Por qu& ést.o? porque el deracho posit.l.vo que norma. la 

convivencia de un pueblo ha de ir vinculado a sus necesidades 

presar.les y a sus deseos de superación. 

La Const.it.ición vig:ant.e supera sin duda alguna el carAct.er 

individualista de la de 1897. Ya qu& al. int.roducir nuevos 

pre~•pt.os que prot.egen a la clase t.rabajadora, t.uvo como f'inalidad 

orient.arse hacia la consolidación de la asociación profesional 

reconoci ando el dar echo a su exi st.enci a. 

Ahora bion. esos pr-ecaplos en malaria do derecho social. 

dobon int.erpret.arsa a la luz de una realidad que cada dia so 

t.ransf"orma qua inf'luya sobre las reglas que la ciencia del 

derecho ost.ablace. ast como por las acciones que modif'ican a. esa 



comunidad como podr1a ser su est.ruct.ura econ6mJ.ca. que cambia sus 

rormas de organización. el crecimient.o de la población la Calt.a de 

ruent.es de t.rabajo. ele. 

Nuest.ra ley cont.isno precept.os cont.radict.orioso el proy..et.o 

original de la Ley dal Trabajo de 1931. consagraba el principio de 

libert.ad sindical est.ableciéndose el art.1culo 234. lo 

sigui ent.e: "se reconoce a 1 os pat.ronos y a los t.rabajadores el 

derecho de rormar sindicat.os. sin que haya necesidad d6 una 

aulorizaci6n previa. A nadie se puede obligar a rorm.ar part.e de un 

sindicat..o o a no Cormar part.e de é-1 ... Y en el siguient.e art.iculo. 

238 0 el Legislador consideró de t.ant.a imporlancia el respet.o a lo 

ordenado en el articulo ya. t.ranscrit.o que est.ab!eció: '"Cualquiera 

estipulación qua establezca mult.a convencional caso de 

separación del sindicat.o o que desvirtúe de algún modo la 

disposición cont.enida on ol art.iculo anterior. tendrá por 

puest.a ••. Debiendo hacerse la aclaración que la libert.ad para 

asociarse implica la libertad para no asociarse. La primera es 

pos! ti va y 1 a segunda negativa. 

A pesar de lo anterior. se adicionó et.ro art.iculo, el 236, 

que anula el principio de libert.ad sindical• pues establece la 

claúsul.a da exclusión por separación, al disponer que los 

sindicat.os de trabajadores t.ienen derecho a pedir y cbt.onor del 

patrón la separación del Lrabajo, do sus miembros que renuncien e 
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sean despedidos del sindicat.o, cuando en el cont.rat.o respect.ivo 

exist.a la claósula de exclusión. 

En la L.ey act.ual se dejaron int.egratnent.e los precept.os del 

ant.erior Ordonamient.o pues el art.iculo 357 nos dice-: '"Los 

t.rabajadores y los pat.ronos t.ienen el derecho de const.it.uir 

sindicat.os sin necesidad de aulorización previa'', El 359 ordena: 

.. A nadie se pueda obligar a formar part.e de un sindicat.o o a no 

'f'ormar parle de él''. 

"Cualquier est.ipulación que ast.ablezca mulla convencional 

caso de soparación del sindicat.o o que desvirlúe de algún modo la 

dlsposición cent.anida en el pflrrafo ::a.nt.erior, se t.endrA por no 

puost.a••, 

Sin embargo, el art.lculo 395 autoriza la exist.encia de las 

Claúsulas de Exclusión de ingreso y de separación, ya que 

t.ext..ua.lMent.e dice: "En el cont.rat.o colec:t.ivo podrá. est.ablecerso 

que el pat.rón a<lmit.ir~ exclusivament.o como t..rabajadores a qui.enes 

sean miembros del sindicat.o cont.rat.anle. Est.a claósula y 

cualesquiera et.ras que est.ablezcan privilegios en su favor. no 

podrAn apliearso en perjuicio de los t.rabajadores que no fo•men 

part.e del sindicat.o y que ya prest.eh sus servicios en la empresa o 

est.ablec:irnient.o con ant.erioridad a la f'echa en que el sindicat.o 

solicit.e la celebración o revisión del cont.rat.o cole<;t.ivo y la 
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inclusión en él de la claúsula de exclusión. Podrá t.ambión 

est.ablecerse que el pat.rón separará del t.rabajo a los miembros que 

renuncien o sean expulsados del sindicat.o cont.rat.ant.e ... 

Sin duda que ol art.iculo 368 de nuost.ra Ley pret.ondo asugurar 

las libert.ades posit.iva y negat.iva de asociación proresional. pero 

la cont.radicción aslriba en que prohibe cualquier est.ipulaci6n que 

desvirt.úe de algún modo la libert.ad de separarse del grupo como lo 

seNala el art.!culo 395 de la Ley vigent.e. se h~ consierado que el 

legislador creyó que aut.orizar a los sindicat.os a impc.>ner mult.as a 

sus aCiliados era violar la libert.ad proresional e ir en cont.ra de 

la Const.it.uc16n que no per·mit.e imponer sancicmes. sin embargo 

aut..oriz6 en la misma ley reglamentaria al art.iculo 123 

Const.it.ucional. f"uert.es sanciones, ya que prohibió la mult.a pero 

acept.a una sanción mayor como lo el despido. originando con 

óst.o una de las presiones ro.As duras que pueda ejercerse sobre· los 

obreros. 

2. - L.a Claósula de ~xclusi6n de Ingrli3'so y la Fracción XVI del 

Art.1culo 123 Const.ilucional. 

Art.iiculo 123. - Fracción XVI "Tant.o los obreros como los 

empresarios t.endrán derecho para coaligarse en def'ansa de sus 

respect.i vos int.ereses formando sindicat.os. asociaciones 

prof'esionales. ele.'', 



De est.a disposición se deduco que se consagra el derecho de 

los t.rabajadores para asociarse; tal libertad comprende la 

posit.iva o sea la f'acult.ad de ingresar a un sindicat.o y. la 

negat.iva o sea l.a f'acult.ad de permanecer ajeno a t.oda asociación 

prof'esional y la de segregarse del grupo al que hubiera 

pert.enecido. 

La Const.it.ucionalida.d de la claú.sula en est.udio t.ilda en 

el sentido de que produce en ef'ecl.o f'inal, lim.it.ar la libertad 

negativa de asociación profesional. ademAs de ser contraria a la 

libert.ad posit.iva t.oda ve::: que se considera como un medio para 

obligar a los obrercs a que ingresen a una asociación determinada 

ya que se requiere que, para quo un t.rabajador pueda ingresar a 

una empresa en c:uyo cont.rato colectivo f'igura la claúsula, ést.e 

debe previamente agremiarse al sindicat.o t.it.ular del mismo. 

El Maest.ro Mario de la Cueva opina que: ''La Claú.sula 0 es 

lig1t.ima. vi rt.ud de que pact.o ent.re una asociación 

profesional y un empresario cuyo efect.o es obligar al pat.rono a 

seleccionar su personal de ent..re los t.ra.bajadores sindicalizasdos. 

su objelivo no consist..e en limitar la libertad de t.rabajo o de 

asociación prof'esional de los trabajadora:::., ni int.ent.a obligar a 

los obreros a que ingresen a una asociación det.erminada; su 

prop6sit.o es la deCensa dol int.erés eolect.1~~ ~rente al patrono y 

frent.e a ot.ros sindical.os. no exist.iendo por lo t.ant.o violación de 



los art.1culos. 4o .• 5o .• Qo .• y t'racc16n XVI del 123, en los que se 

consagró la libert.ad de t.rabajo y l!bert.ad de asociación; 

robust.ece opinión de la legit.imidad de la claúsula, y que no 

viola la f'racción XVI. diciendo ·que para el ordenamient.o juridico 

es irrelevant.e la causa de la negat.iva: Ent..re la claúsula de 

exclusión de ingreso y la declaración que hiciera un empresario de 

no aceptar t..rabajadores libres no exist.e diferencia, pues las dos 

producen los mismos ef'eet.os y no creemos que a alguien se le 

ocurra que exist.a una via juridica para obligar al empresario a 

que acept.e t..rabajadores libres. 
30 

Se sost.iene ?Or los part.!diarios de est.a claúsula que nadie 

pueda afirmar que t.iene derocho t.rabajar una empresa 

det..erminada, a lo que es lo mismo, que nadie puede obligar a una 

persona a que le proporcione t.rabajo; la nega.t.iva de un empresario 

a proporcionar t.rabajo no viola los derechos de las personas que 

reciban la negat.iva. 

El Maestro Euquerio Guerrero. opina que: "est.a argument.ación 

parece demasiado f'orzada y complet.ament.e teórica. pues la realidad 

es que. t.eniendo el sindicat.o el rr.onopolio del t.rabajo, y no 

exist.iendo t.exat.iva en los mot.ivos que invoque para no 

sindicali:z::ar a una persona. el t.rabajador que necesit.a t.ra.bajo, de 

::ioDerecho Mexcano del Trabajo II, ?Ag. 384. 
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acuerdo con sus capacidades y conocimientos, tiene que someterse a 

las exigencias de los dirigenles sindicales, en ocasiones 

prescindiendo de sus convicciones. por ol imperativo de la 

necesidad de comer .. , 31 

Conlinl!a argumenlando sobre la inconstitucionalldad de la 

claúsula y de la cual estamos dtl' acuerdo sosleniando que puede 

haber muchas ompr esas en c•l pai s: pqr o sol amen le se sol i ci t.a 

ingresar a aquéllas que corresponden a la capacidad del obrero y 

si ~stas eslAn conlroladas por un sindicalo nacional de induslria, 

prAclicamenla eslAn cerradas las puerlas dal lrabajo al obrero que 

pr et.enda hacer de la liberlad negaliva de asociación 

profesional. 

Existe otro grupo de opositores que opinan que si para hacer 

fAct.ible el ingreso a una empresa es condición para el trabajador 

la sindicalizaci6n, es claro que el consent.imient.o no ha sido por 

una expresión pura de su voluntad. sino má.s bien una aclitud 

forzada. 

Est.e razonamiento para muchos falso ya que el aclo 

medlant.o el cual el Lrabajador manifiesta voluntad de ingresar 

a un sindicato, debe considerarse aislado y no unido a !'actores 

31 Manual de Derecho del Trabajo, PAg. 289 
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exlernos en el que el t.rabajador de un modo u ot.rc lo lleven al 

convencimient.o de que debe emit.ir su consent.imient.o en det.erminado 

sent.ido. 

Para nosot.ros est.e razonamient.o es por demAs convincent.e pero 

exist.e una pequef'ia disyunt.iva: si un obrero desea t.rabajar debe 

agremiarse, si no se agrupa no hay empleo. Aunque aparent.ement.e no 

exist.e violencia, int.imidación, dolo o error; es obvio que al 

imponer una condición ya exist.a una presión as! llámese moral; los 

mot.ivos que lo inducen a ingresar puede1. ser licit.os pero lo hace 

ant.es que nada por la necesidad de t.rabajar para as! poder 

subsist.ir él, o la unidad de las cuales se f'orma la sociedad. Cla 

familia). 

Hay una f'orma empleada por loz sindical.os nort.e-arnerica.nos y 

que parece menos lesiva a la idea libert.ad, pues al obrero t.iene a 

su alcance el ingreso al sindical.o con la única condición de que 

pague sus cuot.as; en est.a f'orma el pat.rón conlrat.a librement.e a su 

personal con la rest.ricci6n de que el nuevo empleado debe 

solicit.ar su ingreso, y solamente puede ser expulsado por no 

cubrir sus cuot.as. cuando es expulsado por et.ras causas su puest.o 

en la empresa est..á seouro; su patrón no podrá. despedirlo por la 

petición del sindical.o. 

Argument.ando en cont.ra de la sindicación obligat.oria SOREL. 
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sel'fala que •l sindicat.o obligat.orio es la dest.rucci6n de t.odo lo 

que t.iene de socialist.a la inslit.uci6n sindical. f'undada en la 

libre asociaci6n de individuos que persiguen f'ines prAct.icos, 

pr6':1 mos y ra:z:onabl as. '"Un s:indicat.o obligat.orio un 

cont.rasent.1 do*'. DESPONTIN declara: ..Doct.r inari ament.e, la 

sindicación obligat.oria signif'ica la anulación del principio, por 

un lado; y por al ot.ro, que la pot.est.ad legislat.iva es reemplazada 

por la sindical que impone vol unt..ad como lft>cpresión col ect.i va, 

no consult.ando o rna.nif'est.ando la re.illidad de la oplnión de sus 

componenles'". 

Podemos agregar, piénsese lo que se piense, la sindicación 

obligat.oria anula la libert.ad y crea una obligación dest..inada, 

generalment.e, a asent.ar regimenes de predomino. En est.e t.ipo los 

f'ines de los sindical.os eslAn pr&det.erminados, sus aut.oridades 

\~giladas, reglament.ación irnpuest.as por personas ext.ranas a los 

mismos: lo que era un derecho se conviert.e asi en un deber. 

Del est.udio quo el Licenciado Ignacio Burgoa, ha hecho sobre 

las garant.1.as individuales sost.iene qua: ,.No exist.e cont.radicción 

ent.re la libert.ad de t.rabajo del art.iculo 4o. Cor1st.ilucional y la 

pert.enencia rorzosa para ingrosar como obrero a una empresa como 

lo serta.la el art.iculo 395 de la Ley del Trabajo en vigor. Ya que 

el primer caso la libertad como garant.ia individual que es, se 

t.raduce en un derecho para el gobernado en general par-a. poder 
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exigir que ni el Est..ado ni sus aut..oridades le impidan dedicarse al 

oCicio que mAs le agrade. Con respect..o a lo que senala el art..iculo 

399 do la Ley del Trabajo en vigor sost..iono que no se t..rat..a do una 

rest..ricción a la libert.ad de t.r.abajo cuyo respet.o es exigible al 

est.ado y a sus aut..oridades sino ol requisit..o que una persona debe 

reúnir para poder ingresar trabajador empresa 

det..errninada y cuya carencia no engendra imposibilidad de que esa 

misma persona se dedique a la act..ividad que mAs le convenga''. 32 

3. -La Clatísula de Exclusión por Separación y la Fracción XVI 

del Art..iculo 123. 

Est.a claúsula t.ambién es objet..ada y con mayor razón de 

inconst.it.ucionalidad en relaeión con la ~racci6n XVI articulo 123. 

ya qu~ la misma. ent..raf'ia una verdadera pena al ejercicio del 

derecho asociat.ivo est.ablecido en nuest..ra ley f'undament.al 

principalment.e a la libert.ad negat.iva de asociación. 

Los aut.ores del proyect.o de Ley Federal del Trabajo de 1931. 

en concret..o. el Congreso Federal. inexplicablement.o no siguieron 

el pensamient.o universal yn que t.odas las legislaciones coincidian 

en la inconst..it.ucionalidad de la claú.sula. fue est..e cuerpo que 

in~rodujo el precepto abiert..a con~radicci6n la ley 

32Las Garant.1as Individuales. P~g. 228. 
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f'undament.al. est.a garantiza la libert.ad negat.iva de asociaci6n 

profesional y no pueda la ley ordinaria destruir el principio, 

S. die• qu• la claúsula de exclusión por separación es 

pact.o incluido en el contrato colect.ivo de trabajo; es. pues. 

convenio celebrado ont.re una asociaciOn prof"esional obrera y un 

empresario y sus efftclos son los siguient.es: el empresario se 

obliga a despedir a los t.rabajadorlltS cuando ocurra una de est.as 

dos hop6t.esis: bien que el obrero renuncie a cont.inuar f'ormando 

parle de la asociación, bien que sea expulsado del sindicato. En 

ambas se produce un erecto f'inal: el despido del empleo. 

Ahora bien el contrato colectivo de ~rabajo tiene por 

f'inalidad. asi suponemos. reglament.ar las relaciones entre 

t.rabajadores y patronos. pero nunca ha sido su propósito resolver 

los problemas int.ernos de la asociaci6n profesional obrera. 

apolicarlo a est.as cuestiones, es desnaturalizar su esencia. La 

claúsula do exclusión por separación ref"iere las 

relaciones ont.re el pat.rono y sus t.rabajadoros; má.s bien tiende a 

que el palrón sancione rallas internas del lrabajador en su 

sindiealo. Aunque la realidad de los grupos sociales obliga al 

ordenamiento juridico a reconocerles la facultad de sancionar a 

sus miembros cuando obren cont.ra las leyes del grupo, pero est.as 

sanciones deben sffr internas y no externas. 
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El Doct.or Mario de la Cueva, asi como Don Euquerio Guerrero 

llegan concluir que la claósula debe ser considerada. 

ant.iconst.it.ucional, ya que desconoce el derecho de libertad 

negat.iva de asociación prof'esional reconocida en la Const.it.ución y 

en la ley ordinaria, pues por ejercit.arlo un trabajador se le 

sanciona en forma dur1sima: El despido del empleo. Si dicha 

claúsula t.uviera por objet.o evit.ar la colusión ent.re un mal 

empleado. que t.raiciona al sindical.o, y al pat.r6n, el castigo 

doberia aplicarse a los dos aut.oras del act.o ilicilo y no 

solament.e a uno. que es el t.rabajador. 

Finalizan diciendo, que .. el derecho disciplinario de la 

asociación prof'esional no puede producir consecuencias ext.ernas, 

pC"lrque seria elevar a ese poder disciplinario a la cat.egoria de 

derecho penal pt:'1blico y en la condición act.u~ de nuest.ro derecho 

posit.ivo, caroce la asociación profesional del ejercicio del poder 

público requerido para dict.ar el derecho penal público. 
33 

Cont.inuando con la Doct..rina Mexicana, Balt.azar Cavazos Flores 

se inclina igualment.e por la t.esis de la inconsl.it.ucionalidad. 

aCirmando que dicha claúsula viola el arLiculo 5o. Conslil.ucional. 

ya que sost..iene que: 'ºLas agrupaciones profesionales, bien sean 

obreras o paLronales. no pueden erigirse en Lribunales para 

33Manual de Derecho de Trabajo, Pág. 20Q. 
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delerminar la gravedad de las rallas en que incurren sus asociados 

y mucho menos para limit.ar el derecho a la libert.ad de t..rabajo. 

puest.o que no pueden t.ener a la vaz el ca.rAct.er de juez y parle". 
34 

:J. de :J•sús Cast.orena y Trueba Urbi na, con un argument.o 

discut.ible uno y &l ot.ro sin argumont.os. inclinan por la 

const.it.ucionalidad de la claúsula. diciendo el primero que 

'"Nient.ras perdure la concepción individualist.a de la asociación 

procesional como ont..idad juridica creada por un act.o jurídico, la 

claúsula es v~lidz; hast.a el reconocimiento de la asociación. con 

los Cines que la ley le asigna. para que por ello debamos de lener 

por adi:nit.ida por el d•recho la realidad de la r•laci6n coleet.iva, 

y si ést.a oxist.e, es la claúsula de exclusión la que le prest.a 

apoyo y Cort.aleza. Será. ademfls, por el ju~o de la claúsula de 

exclusión que el sindicalismo obrero, sana y lealrnent.e pract.icado, 

haya de conducir al sindicat.o único y obligalorio''. 3 s 

Trueba Urbina y Trueba Barrera en sus coment.arios al art.iculo 

3Q5 de l .a ley vi gen t. e dicen. ..que al poder est.abl ecer se 1 as 

claósulas en los cont.rat.os colect.ivcs de t.rabajo en la ~orma y 

t.•rminos que crean convenient.es las parles, eliminó el 

"' El Derecho del Trabajo en la Teoria. PAgs. 425 y 426. 

35Manual de Derecho Obrero. PAg. 258. 
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obst~culo de est.imarlas inconst.it.ucionales, aunque en ediciones 

posteriores ya no hacen ningún comentario al artieulo de 

rerereneia.3C 

Nést.or de Buen L., considera que la fuer%a de los sindicat.os 

no debe fundarse en el t.error, ya que ese es el uso que se le ha 

dado a la claOsula, y GO ese sent.ido resul~a odiosa y ant.isocial y 

aunque afirma su innegable constitucionalidad, la Claúsula de 

Exclusión por saparaci6n debe ser relegad;1. e inclusive eliminada 

de la Ley. 37 

Nosotros plantearemos la sit.uaci6n de la siguient.e forma: si 

part.imos de la idea que se ha t.enido de que las dos clausulas, de 

ingreso y separación, forn~n una sola inst.it.uci6n dist.inguiéndose 

sólo en que cada un.a de el las aborda un aspecto dist.i nt.o, y que 

sólo con la conjugación es posible alcanzar la finalidad por la 

cual fue creada la inst.it.ución de la asociación; al aceptar la 

legit.im.idad jurid!ca de una y rechazar la legalidad de la ot.ra, 

definit.ivament.e es incongruent.e ya que de est.a manera se hace 

imposible la aplicación prAct.ica de ambas, la inst.it.ueión ent.ora 

36Ley Federal del Trabajo, 32ava. Edición. 

370erecho del Trabajo. PAg. 503. 
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se desploma po~ su basa. en et.ras palabras si se ha de acoplar la 

const.ilucionalidad de una. pensamos que lógico aceptar la 

conslilucionalidad d• la otra o a la inversa. nosot.ros creemos que 

ambas desde el punt.o de vist.a del Derecho Const.it.ucional 

inconst.it.ucionales en virtud qua van en contra da la libert.ad 

posit.iva y negat.iva de la asociación. est.ablecida en la f'racción 

XVI del art.iculo 123 Const.it.ucional. 

Independient.ement.e de lo ant.erior. pensamos que est.a claúsula 

cuando os aplicada por el sindieat.o a un obrero. viola al art.iculo 

4o. Const.it..ucional que a la lllitt..ra dice: A ninguna persona podrA 

J mpedirse que se dedique a la prof'esión. induslria. comercio o 

t..rabajo que le acomode. siendo lici t.os. El ejercicio de est.a 

libert.ad sólo podrA vedarse por det.erm1naci6n judicial, cuando se 

at.aquen los derechos de t.erceros. o por resolución gubernat.i va, 

dict.ada t.•rminos que marque la ley, cuando se of'endan los 

derechos de la sociedad. Se viola con mayor razón est.e art.1culo 

cuando se t.rato de sindical.os únicos como son: La Indust.ria 

Text.il. Minera. Curt.idora, Pelr6leos. Elect.ricidad. pero 

princip.alment.e del de músicos cuando los t.rabajadores no saben 

hacer otra cosa que la música. 

El senor Lic. J. Jesús Cast.orena, asegura y con quien est..amos 

de acuerdo quo la claúsula de ingreso es conlrarla al principio de 

libert.ad di!!' trabajo consagrado en el art.iculo transcrito. en 
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cuanto no permite que trabajadores libres puedan prest.ar servicios 

a las empresas que por est.as claúsulas se rijan. impidiendo al 

ejercicio del derecho que toda persona t.ione para dedicarse a la 

procesión o trabajo que le acomode. 

Dentro del art.!culo 123 tonemos a la Cracci6n XXVII que dice: 

'"1- Serán condiciones nulas y no obligarán a los cont.rayent.es 

aunque se exprese en el contrato. 

H.- Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de 

algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de 

protección y auxilio de los trabajadores••. 

Esta disposición la entendemos en el sent.!do do que está 

prohibido que ent..re t..rabajador y patrón celebren convenios en 

los cuales se pacte en perjuicio de aquél. la pérdida por renuncia 

de cualquiera de los derechos consagrados en su favor las leyes 

de t.rabajo. Por lo lanlo una ley c¡ue permita esla clase de 

conlrat.o::a est.a viciada de inconst.ilucionalidad, pensamos por lo 

t.ant.o que el articulo 395. est.A perrni t.iendo en la celebración de 

convenios de trabajo que se consagren renuncias a los derechos de 

los obreros. 

La Suprema Corta de Just.icia de la Nación. sin decidir 

expresam~nt.e sobro la consLilucionalidad o inconst.it.ucionalidad de 
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ambas Claúsulas de Exclusión. ha emit.ido las siguienles 

Jurisprudencias: 

C..AUSVLA. DE EXCLUSION. - El pat.rón est.A obl 1 gado 

cerciorerse de la legalidad del acuerdo de exclusión de un 

t.rabajador, lomado por el sindicato, para acat.ar t.al acuerdo, pues 

ello equivaldria a que el pat.rono t.uviera ingerencia en el 

funcionami•nt.o int.erno de la organi:z:aci6n sindical, lo cual el 

cont.rario a la ley. 

Quint.a Epoca: 

Tomo LXI. PAg. 1187. A. O. 7SQ4/38. - Garcia Ant.onio G. -

Unanimidad de 4 vot.os. 

Tomo LXIV. P~G· 1593. A. D. 7015/'3Q,- Olguin Eduardo.

Unanimidad de 4 vol.os. 

Tomo LXV, PAg. 2579. A. D. 2827/40.- Colgat.e Palmolive Peet..

Unanimidad de 4 vol.os. 

Tomo LXXV. PAg. 0545. A. D. 7077/42. - Aguirre Luis. 5 vol.os. 

Tomo LXXVI, PAg. 5004/43. A. o. 620/43. - Cot"deleria de San 

Juan.- Unanimidad de 4 vot.os. 

Ap•ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de la Federación. Quinla part.e. Cuart.a Sala Pág. 32. 

CLAUSULA DE ESCLUSION, APLICACION DE LA, SIN RESPONSABILIDAD 

PAR.4 EL PATRONO.- Si la empresa demandada al separar al quojoso. 
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se concret.6 a cumplir con el cont.rat.o colect.ivo de t.rabajo 

correspondient.e, es evident.e que, al demost.rarse que la expulsi6n 

de ést.a del seno de la agrupación sindical a que pert.enecia, se 

ll.ev6 a cabo en f'orma irregular·. y aun cont.rariando disposiciones: 

del citado cont.rat.o, o de los est.at.ut.os corrospondient.es, la única 

consecuencia de t.al hecho, es que so obligue a la empresa a que i·o 

reinst.ale en su empleo, pero sin que se le pueda imponer a la 

la obligación de pagarles salarios ca.idos, ya que no f"ue por 

propia volunt.ad como lo separó del t.rabajo. 

Qui nt..a Epoca: 

Tomo LXXI, PAg. 1069. A. o. 3235/41.- Sandoval Tomas.

Unanimidad de 4 vol.os. 

Tomo LXXIII, Pág. 4712. A. D. 8551/41. - Garza Cavazos 

Má.xi mo. - 6 vol.os. 

Tomo LXXIII• Pág. 6809. A. D. HSSS/42. - Aquino Salvador. -

Unan! rni dad do 4 vot. 0$. 

Tomo LXXIII. Pág. 5828. A. D. 397El/42. - L.ozada. Oelf"ino y 

Coags.- Unanimidad de 4 vol.os. 

Tomo LXXIV. Pág. 878. A. D. 6008/42.- Solo. Pedro.- 5 vol.os. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1Qe:B df!tl Semanario 

Judicial de la Federación.- Quint.a Parto. Cuarta Sala Pág. 34. 

CLAUSULA DE EXCLUSION, COMPROBACION DE LA CORRECTA APLICACION 

DE LA.- Como el arLiculo 246, rracción VII. de la Ley Federal del 
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Traba.jo, dispone que los t.rabaJadores sindicalizados sólo podrAn 

ser expulsados del sindicat.o con la aprobación de las dos t.erceras 

part.es de sus miembros, en inconcuso que para que la expulsión 

r.sult.e legal. debe probarse en el juicio respect.ivo que vot.aron 

por la expulsión del t.rabajador el n!lmero proporcional de socios 

indicado, lo que sólo puede comprobarse mediant.e el ~et.a de la 

asamble& que decrat.6 la expulsión, en la cual debe hacerse const.ar 

quiénes tueron los asist.ent.es a la asarnbloa respect.iva y la firma. 

de los mismos. 

QlJ1 nt.a Epoca: 

Tomo CXXX, Pag. 604. A. O. 3591/59. - Sebast.ia.n Hart.inez 

Garcia y Coags.- e vot.os. 

Sext.a Epoca, Ql...lint.a Part.e: 

Vol. VII, Pág. 18. A. D. 443Z/55.- Dario Tovar y Coags.- 5 

vot.os. 

Vol. VIII, Pag. 45. A. o. 2390/86. - Sindicat.o de 

Trabajadores en General de la Fábrica de Cemento Vera.cruz, 

S. A. - Unanlrnidad de 4 vot.os. 

Vol. XII. Pág. a7 A. O. 448/Sel.- Agust.in Rent.eria.

Unanimidad do 4 vot.os. 

Vol. LX. Pág. 20 A. D. 7Q81/60. - l):)lorRs Alonso Ort.J.z. -

Unanimidad de 4. vot.os. 

Apéndice de Jurisprudencia de 1017 a 1069 del Semanario 

Judicial de la Federación. QuinLa Part.e. Cuart.a Sala. P~g. 35. 
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Las dos claúsulas de exclusión. ademas de lo anterior tienden 

a suprimir las libertades individuales en favor de los grupos 

colect.ivos, ya que permit.en el sacriCicio de los derechos 

1 ndi vi dual •s en C avor de los col ect.i vos de lo que se deduce a 

si~ple vista que hay una clara cont.radicción en la propia 

Const.itución. la que consagró t.odo capitulo a las garantias 

individuales. aunque no debemos de negar el result.ado t.an 

desast.roso al que el liberalismo individualist.a condujo. 

part.icularm.nt.• a las clases laborRi.nt.es. y pensamos que nuest.ro 

const.it.uyenle para evit.a.r eso. produjo en nuest.ra Const..it.uci6n Gl 

art.iculo 123. y 191 a?. lo que devino un int..ervencionismo de Est.ado 

en Cavor de det.erminados grupos de la sociedad. 

Paro desafort.unadament.e igualdad de la cual necesi t..aba 

ciert.a clase en est.e caso la obrera. vino a menos con el 

reconoeim!ent.o a los sindicat.os del derecho de aplicación de las 

claúsula..s de exclusión, las que en la actualidad pecan de 

inconoruent.es. ya que han desembocado en una absoluta negación de 

los derechos de los individuos. 

L-as dos claúsulas en la pr~ct.ica se han prostado a los abusos 

mas sensurables y bochornosos. La de ingreso lisa y llana, enLrega 

al patrón en inanes del sindicat.o. ya que con no cubrir ést.e las 

solicitudes y dejar vacantes los puest.os al sindicato puedo 

paralizar éste a un departamen~o o sección import.an~e. 
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Por medio de la claósula por separación en manos de los 

dirigen~.s sindical&S han sat.isCecho venganzas personales. ya que 

les ha servido para amedr•nt.ar a los t.rabajador"'5 quo 

adhieran a las consignas sindicales. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - De los hechos breveme'lt.e resumidos sobre las 

asociaciones profesionales obreras en México. paden>O"S 

decir: 

a:> En primer lugar. que el Derecho MeXJ.cano de Trabajo 

nace y se desll!'nvuelve juridicamenle a part.ir d• la 

Const.it.uci6n de 1917, con la inclusión en la Ley 

suprema del art.ieulo 123. 

b) En segundo lugar, y refiriéndonos concret.ament.e a la 

asociación profesional de t.rabajadores. su plenit.ud y 

desarrollo es post.erior a 1917, aunque sus raices 

~rrancan de a~os at.ras. en concret.o en la época del 

porfiriat.o, vemos que las ideas de unión in~ilt.radas 

t.ravés del "parlido liberal mexicano" de los 

hermanos Flores Mag6r1 fueron en part.e admi t.idas en 

las post.rimerias de eso gobierno. Ya en la et.apa 

revolucionaria y con nuevos 1 deal es se operó una 

t.ransici6n del anarquismo suslenlado por los hermanos 

Mag6n al sindJ.calismo revolucionario. que pasó a la 

primera federación de sindicales obreros celebrada 

el puerlo de Veracruz en el ano de 1916. 
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Es import.ant.e deslacar que la lucha obrera llene su 

mejor exponeont.e en la act.iv!dad desarrollada por la Casa 

de-1 Obr-ero MundL::.l en las personas de sus dirigent.es. Y 

que las garant..ias sociales que f"ueron consignadas en el 

articulo 123. se dt"tban a la part.icipación de los 

Di put.ados Const.i tuyent.es obreros. 

Segunda.- Con el reconocimiont.o de las asociaciones prof"esionales, 

se dio paso a la obligación por- part.e del pat.rón de 

celebrar y fijar las relaciones de t..rabajo a t..rav""'5 de 

las asociaciones por medio del cont.rat.o colect.ivo de 

t.rabajo. que const.it.uye una de las figuras mas 

t.rascendenlales e import.ant.es dent.ro del moderno derecho 

del trabajo. Est.o const.i luye el logro anhelado por los 

t.rabajadoros, pu~s lo:: porm.lleo participar abiorlament.e 

en la f'ijación de las condiciones de t.rabajo. ya que 

esla figura jur-idica es el resultado de la evolución del 

derecho i ndi vdual al derecho colect.i vo. 

Tercera. - Ccando el trabajador actuaba de una manera individual en 

sus relaciones coniract.uales. lo hacia debilmenle, es 

decir, era casi nula su inf"luencia on la f'ijaci6n de las 

condiciones de t.ra.bajo. 
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Cuarta.- Cuando los trabajadores se organizaron en asociaciones, 

cambió el panorama en las relaciones obrero palronales, 

lo que marcó el principio del derecho reivindicat.orio 

para la clase lrabajadora. 

El fin del conlralo coleclivo creomos que es un 

inst.rument.o para la prosperidad mat.orial y superación 

moral del individuo. 

Quinla. - En la inlegración de la asociación proresion~l obrera 

Sext.a 

ha planteado el conflicl.o ent..re los inlereses de la 

persona lrabajadora y los del grupo profosional; 

indudable que aquellos son preominenlP-s y que el segundo 

debe act.uar en función da la complot.a realización de lo 

primero. 

L.as asociaciones prof'esionales obreras deber.in efect.1Jar 

una labor const.ruct.iva t.endient.e lograr la 

reivindicación y consolidación de los derechos de 

asociados siguiendo los objetives por los cuales 

lucharon y que para conservarlos t.uvieron que insislir y 

oblener en la Ley Federal del Trabajo de 1931, la 

inclusión de las claúsulas de exclusión indispensables 

para la consolidac16n sindical. 
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S.pt.ima.. - Sin embargo. sabido es de t.odos que de ai"t'os at.ras 

f'iguran los rnlsmos dirigentes lo que da margen a pensar 

qu• ést.os en part.e sean condicionales de los pat.rones 

del propio gobierno y que esos puest.os sólo lo t.omen 

como t.rampol!n a sus aspiraciones personales. la ralsa 

aplicación que han hecho de las claOsulas de exclusión. 

han permit.do. ciert.a medida el cont.inuismo de sus 

dirigenles y éslo ha hecho que las asociaciones no se 

hayan desarrollado democrAt.icamenle y que est.é 

apart.ando de ese ideal del que lucharon en sus albores. 

Oc:t.ava.-

Novena. -

De lo anlerlor necesario que exi st.a una 

alt.ernabilidad en los dirigentes obreros. por medio de 

disposiciones legales que evlt.en la perdurabilidad 

sus puest.os. t..ant.o respecto de los Sindicat.os como de 

las Federaciones y Conf'ederaciones pudiéndose implant.ar 

un sist.ema parecido al de las Conf'ederaciones de 

Comercio y de la Indust.ria. 

Por lo que respect.a a la claOsula de exclusión no 

podemos dudar que la misma ha servido. para la 

consolidación sindical legal. Pero si analizamos 

aplicación creemos que dicha claúsula se a::. ica en la 

mayoría de los casos su base jurídica por cuest.ones 

pol~~icas y personales. sobre lodo con la claúsula de 
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exclusión por separación. 

Décima.- Dentro dol anAlisis quo se ha hecho de las claOsulas 

ha cuest.ionado sobre su const.it.ucionalidad o 

.inconst.it.ucionalidad de las que ha habido di!'erentes 

punt.os da vist.a. nosot.ros pensamos quo desde el punt.o de 

vist.a do nuest.ra Const.it.uci6n ambas son 

inconst.ucionales por ir en cont.ra de muchos preceptos 

de nuest.ra Cart.a Magna aunque sus defensoras le han 

buscado diferent.e int.erpret.ación a esos pr.eceplos. sin 

embargo la única que eslá autorizada para sentar una 

base es la Suprema Corle de Just.icia de la Nación quien 

hasla la fecha no ha est.ablecido jurisprudencia que 

defina la cuest.ión. 

Onceava.- CuAles son efect.os de est.as claúsulas: la de 

Ingreso.- En que se obliga al pat.rOn a ut.ilizar en !'orma 

exclusiva a t.rabajadores port.enecient.es al sindicat.o 

t.it.ular del cont.rat.o colect.ivo de t.rabajo. y en caso de 

violación del cont.rat.o a ejercit.ar la acción colect.iva. 

Y por lo que respect.a a la claOsula de exclusión por 

separación. e1 empres ar 1 o queda obligado medi ant.e 

solicit.ud sindical a separar a los obreros que dejan de 

ser miembros del sindical.o cont.rat.ant.e; ya por 

renuncia o porque se le haya aplicado d1eha claOsula. 
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