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I.· PROLOG O 

Es la Primera Internacional, la que establece las bnses del m~. 

vimiento sindicalista, sin saber quiz•, la magnitud de las co~ 

secuencias, producto de las deliberaciones de la misma. Y de· 

cimos quizd, porque si bien se concibill al sindicato, como in!. 

trumento dtil, para salvaguardar los intereses de los trabaja· 

dores, no se esperaba tal auge y desarrollo, Este movimiento 

del cual se expresa Ortega y Gasset (1) como" la irrupcilln •• 

vertical de los bbbaros", con el correr del tiempo )' el per·• 

feccionamiento del mismo, se convirti6 no s6lo en un oraanis·· 

mo de defensa para la clase trabajadora, sino en un elemento • 

de vital Importancia, para el desarrollo social de cualquier • 

(1) Civera Martn; El Sindicalismo, Oriaen y Doctrina, p•a. 1; 
Editorial Uteha. Mexico, 
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pais, el cual se precie de respetar Ja dignidad y los dere--

chos fundamentales del hombre.· 

Junto a ese organismo de defensa, y mediante ~l, la clase tr~ 

bajadora trata de hacer olvidar de una vez y para siempre, la 

imagen de sumisi6n, respecto a los intereses del patr6n. Y -

no s6lo eso, dándose cuenta de su real valia exige sea valo

rizado, en lo que es y representa, en una sociedad, donde el 

valor econ6mico ha venido a suplantar a la antigua regla de -

valores. 

Pero el problema no se resolverá, con la sola formulaci6n de

ideas y teorias, por m~s buenas que ésta sean, es necesario -

llevarlas al campo de la práctica. 

Y es en su aplicaci6n donde surgen las grandes diferencias -

que marcarán el destino de cada uno de los movimientos sindi

calistas. Porque si bien consideramos que el nacimiento, de

todos los movimientos sindicalistas, obedece a la idea de rei 

vindicaci6n social de la clase marginada, tal identidad acaba 

en ello, ya que los medios escogidos para llegar al fin, y •• 

aan éste Gltimo varia, segan sea la tendencia ideol6gica de -

cada movimiento sindicalista. 

"Unos van por el camino de la acci6n pura, del derrocamiento· 

sin atenuantes de la sociedad, de reconstrucci6n ut6~icn 
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otros m&s intelectuales, tratan de darle un .tinte moral laico¡ 

otros m&s se apoyan en la moral religiosa y otros finalmente, • 

en la intenci6n pol1tica. Hay quienes tratan de hacerlo avan·· 

zar por la m1stica del grupo¡ otros, por el desarrollo de la ·· 

conciencia individual." (Z) 

De ésta manera surgen movimientos tales como, el dictatorial 

(3) de esencia marxista, cuyo método ampliamente conocido, no · 

conoce de conciliaciones y arreglos, sino se impone brutalmente 

cueste lo que cueste, sin sentir el deber de ju~tificarse, ya 

que según su criterio, el proletariado mundial vale todo tipo -

de sacrificios y medidas. 

Al margen del anterior, surgen otros movlmlentos'sindlcales, • 

los cuales se significan por principios mis moderados y pacl· 

fices, sin sacrificar los derechos de la persona, pretextando· 

la consecuci6n de un fin¡ como ejemplo de ellos puede citarse, 

el movimiento sindical, inspirado en la Doctrina Social de 11· 

Iglesia, y en otro movimiento que'agrupa, a pequeftos grupos 

sindicalistas, pero que sin emlllrgo, se les puede aglutinar en 

uno s6lo, denominado sindicalismo libertario (4); por tener t~ 

dos ellos, la idea preponderante de respetar la libertad del 

hombre, ante cualquier cambio social y de estructura. 

(2) 
(3) 

(4) 

Civera; op. cit. pag. 2 
Ibidem; pag. 6 "alude a movimientos sindicalistas no s61o 
de tendencia marxista, sino todos aquellos que se carie· 
terizan por medios radicales e i•puestos sin contemplaci6n" 
Ibidem; pa¡. 6, 
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No creemos sea de nues,tra competencia realizar alg(in tipo de

júicio, sobre la superioridad de alguno de los movimientos si~ 

dicalistas, en todo caso, y a modo de justificaci6n, si es que 

todavta lo necesita, st convenimos en la necesidad de quitarle 

a la palabra "sindicalismo", ese clima de violencia que lepa

rece inherente, esa barbarie que parece acompafiarle cada vez -

que se comenta algo al respecto. Dado que el sindicalismo, 

qui6rase o no, constituye el primer intento de ordenaci6n de 

la necesidad y protecci6n contra el abuso. 

No obstante, las desviaciones 16gicas que puedan tener los mo-· 

vimientos sindicaUstas, como consecuencia de su desarrollo y

prlictica, siguen y creemos seguirlin vigentes las ideas que les 

dieron origen¡ el deseo de mejoramiento del hombre que trabaja; 

la intenci6n liberadora de la conciencia y de la persona; ya -

que el sindicalismo es algo más que la lucha material por sal! 

ríos y mejoras, y la constituci6n de un nuevo sistema ecón6mi

co, que permita una distribuci6n mlis justa de las riquezas, 

Por ello coincidimos con Civera, que debe ubicarse al sindica

lismo "donde siempre ha debido estar, dentro de un marco que -

englobe a la mAs noble idea de perfecci6n y justicia". (5) 

: (S) Civera; op. cit; pag. 4 



II.· CONCEPTO DE SINDICATO Y PRINCIPIOS 
(LEGAL Y DOCTRl~ARIO) 

Se¡Qn Mario de la Cueva, el foraular una definici6n de las 

instituciones juridicas, puede hacerse desde dos ángulos, 

"una es la definici6n de las leyes y otra la que corresponde· 

a la naturaleza de las instituciones" (6). Esto es, una iapl! 

ca, lo que la ley dice acerca de esa instituci6n, y la otra lo 

que realmente es en la pr4ctica esa instituci6n, una el deber 

ser y la otra lo que es, sin suponer que 6stas necesariaaente 

sean opuestas o se contradigan. 

(6) Mario de la Cueva; El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo; 
pag. 281, Editorial PorrQa, M6xico 1979. 
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El concepto de sindicato desde el punto de vista legal, estA 

contenido en el Art. _356 de la Ley Federal del Trabajo el -

cual dice: " es la asociaci6n de trabajadores o patrones · - -

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus-

respectivos intereses". 

La primera parte de tal definici6n, encierra, al mismo tiem

po, una facultad y una prohibici6n; la facultad, se las otor 

ga s6lo a los patrones y a los trabajadores para poder unir

se en sindicatos; el impedimento es para todas las demAs pe! 

sonas que no rednan esas caractertsticas de patrones o trab! 

jadores. 

Respecto a lo anterior, Alberto Trueba, hace un comentario -

contrario a la definici6n legal, refiriéndose al aspecto de 

incluir a los patrones en la posibilidad de formar. sindica

tos, sin que la ley extienda esta tendencia o privilegio a · 

la clase patronal. ( 7 ). 

Sin e•bargo, no creemos que esto sea acertado, ya que la ley 

cumple con abrir la posibilidad, y sera la clase patronal, · 

la que aproveche, o no, esa posibilidad o privilegio. No ·· 

serla papel de la ley, obligar al sujeto a hacer uso del de

recho que la misma le otorga. 

(7) Trueba Urbina; Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo; 
(Teorh Integral); pAg. Z86; Editorial Porrda, M4!xico, -
1979. 
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Debe tomarse en cuenta, según nuestro parecer, que si bien -

el sistema ne sindicaci6n se adecúa a los intereses de la 

clase trabajadora, no quiere decir que la misma situaci6n se

presente para la clase patronal. Nosotros sostenemos que a·

diferentes intereses. diversas instituciones para su defensa. 

Adem&s habrA que re~altar aue el sistema de sindicaci6n, fue· 

concebido y desarrollado para la defensa del trabajador, nun· 

ca figur6 en ello el patr6n. 

La necesidad v·debilidad se alivian mediante la uni6n de los

afectados, para as1 encontrar un fortalecimiento mutuo v gen! 

ral, no es el caso de los patrones: su fuerza es obvio, rad! 

ca en el capital v en el uso que haga de e1, v no en la uni6n 

de tos de su clase. todo lo anterior, se ve patente en la pr!c 

tica; Rran proliferaci6n de los sindicatos de trabajadores, v 

un vac1o completo respecto a los sindicatos de patrones, s6lo 

fi2urando al2unas Cámaras de determinada industria, las cua-

les se caracterizan por la desuni6n que hay entre sus inte&r!n 

tes, y que fueron constituidas como CAaaras, de acuerdo a la

legislaci6n correspondiente, mAs no como Sindicato Patronal. 

La se2und~ parte de la definici6n leaal,se refiere en si, a • 

la capacidad. si bien enunciada en for111 aeneral, que tendrln 

los sindicatos para operar. De la f6r•ula "Constituida para• 
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el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos inter~ 

ses"; surgen una serie de posibilidades interminables, que en 

la prictica vienen a darle al sindicato una libertad, que 

les peralte hacer posibles los fines que se propongan por m4s 

elaborados que estos sean. 

llario de la Cueva, al respecto afirma: "si quisUramos buscar 

otra f&r~ula dirtamos que la del Art. 356, quiere decir libe~ 

tad para nacer, vivir y actuar, y lo m4s que podr1amos aftadir 

es que los sindicatos no son asociaciones para delinquir".(8) 

Por último y siguiendo con la definici6n legal, el antecede~ 

te histórico de tal definici6n se encuentra en el Art. 142, 

de la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, promulgada el -

16 de octubre de 1915 que dec1a: 

"Se entiende por sindicato para los efectos de esta Ley, toda 

agrupaci6n de trabajadores, que desempeften la misma profesi6n 

y trabajo, o profesiones y trabajos semejantes o conexos, •• , 

constitulda exclusivamente para el estudio, desarrollo y de·

fensa de sus intereses comunes".(9) 

(8) De la Cueva; op. cit; pag. 282 y 283 
(9) Ibidem; pag. 281 
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Tal definici6n fue forjada por los franceses Georges Scelle y 

Paul Sic, (1 O), 

Pasando a la definici&n doctrinal del sindicato, son auchos 

los que pretenden opinar y dar su concepto, corrifndose el • 

peligro de hacer una falsa concepci6n, ya que la aayorta uti• . 
liza conceptos del <leber ser y no del ser. 

Por lo anterior, aceptamos la definici6n que da Mario de la • 

Cueva, la cual, no obstante parecernos la m•s acertada, lncu· 

rre en un error, segdn nuestro parecer, el que ca.entaremos • 

posteriormente. 

Dice de la Cueva "El sindicato es la expresi6n de la unidad • 

de las comunidades obreras y de su decisi6n de luchar por una 

aplicaci6n cada dta mis aaplia de la justicia social a las •· 

condiciones de rrestaci6n de los servicios y por la creaci6n· 

de una sociedad futura; en la que el trabajo sea el valor su· 

premo y la tase de las estructuras pollticas y jurldicas". (11) 

Ahora bien, el dltimo p&rrafo de. la anterior definici6n dice: 

"Y por la creaci&n de una sociedad futura en la que el traba· 

jo sea el valor supremo y la base de las estructuras pollti·· 

(10) De la Cueva; op. cit; pag. 281. 
(11) lbidell: pag, 283 



- 10 -

cas y jurldicas. Esto equivale a afirmar que todos los m~ 

vi•ientos sindicali~tas.son de carácter marxista, ya que 

son estas y no otras las pretensiones del marxismo, acaso 

se olvida, el maestro de la Cueva, que existen otros tipos 

de llOViaiento sindicalistas, donde ni siquiera se justif! 

ca la existencii del Estado, como los anarquistas y otros 

que a su vei, si bien admiten la existencia del Estado, -

estln auy lejos de pretender que el trabajador y su clase 

¡obierne, sus intenciones reales son el de la coexisten-

ch pecffica de capital y el trabajo, sin que ninguno OC!!. 

pe un plano superior. 

Es en el sindicato, a nuestro entender, donde los trabaj! 

dores radican la base de su desarrollo y triun.fo, uniendo 

, para ello sus necesidades y flanquezas, pero tambien unie~ 

do sus fuerzas y esperanzas, con y mediante el sindicato 

el trabajador externara sus ideales, los cuales ya no ca~ 

rln al vac!o, sino que sus compafteros, miembros de la mi! 

aa clase, le harln eco, hasta ver esas ideas impuestas en 

la pr•ctica, por la fuerza que da la uniOn y la mayor!a. 

La continua pr•ctica de este sistema, darA como resultado 

una revaluaciOn del trabajo como valor econftmico, que eq!!.i 

par' entonces al trabajo con el capital y los llevar& de 

la aano hacia una sociedad mas justa y equitativa. 
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Cabe seftalar la circunstancia de que ~n ninguna de las defini 

ciones anali?adas, incluyendo la del maestro de la Cueva, se· 

hace menciOn a la clase patronal, difiriendo en ello con la· 

definici6n legal, y .reconociendo, en foraa tacita, la no int!, 

graciOn de la misma, por considerarla ajena a este privilegio 

otorgado por la ley, y ajena en fin, a la esencia de la cla· 

se a que ellos pertenecen. 

Hasta aqu1, se han dado los fundamentos y fines del sindicato 

pero esto no basta, hacen siempre falta los principios que e! 

caucen y den apoyo a la vida sindical. 

Nfstor de Buen, al respecto afiraa: "Principios que bAsica·· 

mente son de estructura, los que sirven de apoyo, para la re! 

lizaciOn de los fines, de naturaleza trascendental" (12) 

Ahora bien, estos principios estan condicionados en cuanto a· 

su existencia y modalidad, a la.circunstancia de que impere· 

en el sistema de que se trate, la llaaada libertad sindical y 

el grado en que se otorgue o respete la aisma, Esto Gltiao ~ 

obedece a que, en apariencia, en todos los regfmenes del orbe 

estS consagrada, ya sea en su contituciOn, o en otras leyes,· 

as1 como en la firma de convenios internacionales, la liber·· 

tad sindical, lo cual en la practica se.desvirtda, restrin- • 

(12) Nestor de Buen Lozano; Derecho del Trabajo¡ pag, 31¡ •• 
Editorial PorrGa, 
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giendo muchas veces en forma radical tal libertad. 

Coao muestra citaremos algunos ejemplos de ello: 

La fracci6n XVI del art. 123 constitucional, aprobado en la · 

Convenci6n de Quer~taro, seftala que: "Tanto los obreros como· 

los empresarios tendr4n derechos para coligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones· 

profesionales," etc. 

El art. 427, del Tratado de Paz de Versalles, consagra: "El · 

derecho de asociaci6n, que ampara todos los fines que no sean 

contrarios a la ley, tanto para obreros como para patrones". 

El art. 39 de .la Constituci6n Republicana Espaftola de 9 de di

ciembre de 1931, decta: "Los espaftoles podrán asociarse o si!!. 

dicarse libremente para los distintos fines de vida humana, • 

conforme a las leyes del Estado". 

El Pre411bulo de la Const ituc.i6n Francesa de 27 de octubre de . 

1946, ratificado al promulgarse la Constituci6n vigente de 

1958, dispone que: "Todos los hombres pueden defender sus d!!. 

rechos y sus 1ntereses a travEs de la acci6n sindical y adh!!. 

rirse al sindicato que elijan''· 

La "Carta de la Organiiacilin de los Estados Americanos~', apr!!_ 
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bada en Bogot.1 en 1948, en su art. 32 indica que: "Los emple!. 

dos y los trabajadores tanto rurales como urbanos, tienen el • 

derecho de asociarse libremente para la defensa y pro•oci6n·de 

sus intereses, incluyendo el derecho de negociaci6n colectiva· 

y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimie~ 

to de la personerla jurtdica de las asociaciones y la prote~ 

ci6n de su libertad e independencia, todo de conformidad con· 

la legislaci6n respectiva". 

La "Declaraci6n A•ericana de los Derechos y Deberes del Ho11·· 

bre", firmada en BogoU el 2 de mayo de 1948, en el art. XXII 

menciona que: "Toda persona tiene el derecho de asociarse • 

con otras para promover, ejercer y prote1er sus intereses le• 

gltimos de orden polltico, econ6mico, religioso, social, cul· 

tural, profesional, sindical o de cualquier otro orden". 

El art. 11 del "Convenio relativo a la libertad sindical y a· 

la protecci6n del derecho de sindícaci6n, de la Organizaci6n· 

Internacional del Trabajo" expresa que: "Todo miembro de la• 

Organizaci6n Internacional del Trabajo para el cual e1tf ~n • 

vigor el presente Convenio, se obliga a adoptar todas las me· 

didas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajad! 

res y a los empleados el libre ejercicio del derecho de sin· 

dicaci6n". 
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La "DeclaraciOn Univer,sal de los Derechos Humanos", aprobada· 

en Parts, el 10 de diciembre de 1948, en la fracción 4 del ·· 

art, 23, afil'lla que" Toda persona tiene derecho a fundar si!!. 

dicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses". 

En st, y coao se aprecia de lo expuesto con anterioridad, la 

libertad Sindical supone el libre arbitrio de cualquier per· 

sona en su decisi6n de constituir la organizaciOn que estime 

conveniente, ast como su afiliacien a la misma. 

La libertad sindical dicen algunos autores brasileftos, bas4n· 

dose en la doctrina francesa (13) debe darse en el siguiente 

sentido: 

Desde el punto de vista del individuo, la libertad de éste-.de 

adherirse o no al sindicato y de renunciar al mismo. 

En relaci6n al grupo profesional, la libertad de fundar el ·· 

sindicato; determinar el cuadro sindical, fijar reglas inter 

nas en las relaciones entre el sindicalizado y el grupo pro· 

fesional; en el ejercicio del derecho sindical en relaci6n a 

la e11presa, 

En relacien al Estado; la libertad de independencia del sin··· 

(13) Ruprecht; Derecho Colectivo del Trabajo· pag. 36, ·-· 
U.N.A,M., Mfxico 1980; Se refiere a G6mes Gottschalk,· 
Curso do Direito do Trabalho, Rto de Janeiro, 1972. 
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dicato en relaci6n al Estado; en los conflictos entre la aut~ 

ridad del Estado, y la acci6n sindical; en la inteRraci6n 

del sindicato en el Estado. 

Hacia esta libertad debe orientarse la acci6n sindical, y en

la medida que la consecuc,i6n de la libertad sindical sea par

cial o total, ser4n diferentes los principios que rijan a la· 

vida de estos sindicatos. Si, en cambio, ya se cuenta en for 

ma clara y precisa con esa libertad sindical, los principios

derivar4n en for~a expontAnea. 

Principios de Unidad.- Es a nuestro·entender, el principio 

b4sico para el sindicato, es la fuerza del que depende. Se -

presenta mediante la uni6n que hacen todos los trabajadores 

con el fin de lo¡rar un instru111ento eficaz, para oponerlo a

la fuerza del capital, se resume en el axio111a "la uni6n hace

la fuerza" (14). Tal uni6n debe entenderse y suponer una CO!!, 

junci6n de personas identificadas por un vinculo firme, no e~ 

mo la simple declaraci6n de apoyo en dete?111in1da cuesti&n. 

Principio de Exclusividad. - l111pHca la representaci&n del •• 

sindicato, respecto de sus agremiados, ante cualquier negoci! 

ci6n con la empresa y el Estado. En nuestro pals, este prin· . 

cipio deriva, siguiendo normas jurldicas laborales de la may~ 

(14) Nhtor de Buen; op. cit; pag. 40. 
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r1á que represente ~l sindicato, es decir, para que un sin 

dicato logre la representaci6n dnica, necesita llenar el re

quisita· de mayoritario, •que se logra con el voto de los tra

bajadores respecto del sindicato .. De esta manera, el sindi

cato se convierte en el titular del contrato colectivo, que-

no es mAs que la exclusividad de representar a sus miembros· 

ante la empresa. 

Principio de Autonomta. - Supone la posibilidad par.a el sin

dicato de dictarse por si y para si, las normas de conducta o 

el regimen jurtdico que va a regular al sindicato en sus re

laciones, ya sea, con los mismos agremiados, patr6n y Estado 

ast como demAs entidades jur1dicas superiores o inferiores -

jer&rquicamente. 

Principios de Democracia.- Este principio, expresa la idea 
1 

de que las decisiones sindicales, han de ser siempre tomadas 

por las mayortas integrantes del mismo. Es decir, el gobier 

no sindical es el.gobierno de las mayor1as, principio que e~ 

cierra un grave problema, ¿hasta qué punto se podrd afir~ar

que tal decisi6n fue adoptada, en un estricto sentido demo-

crAtico? ¿O fue producto del hábil manejo por parte de un l! 

der, apoyado en la voluntad ficticia de la mayoria, la cual· 

se deja llevar por su indolencia? 



III.· NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL SINDICALISMO 
(PRINCIPALES PRECURSORES lDEOLOGICOS) 

AGn cuando se discute la fecha del nacimiento del movimiento·· 

sindicalista; pugnado algunos autores por situarlo en los albg, 

res del siglo XIX y otros a fines del mis•o siglo, no creemos· 

que esto sea importante; lo realmente trascendente es que el • 

movimiento sindicalista naci6 y su desarrollo alcanza nuestro· 

tiempo. En todo caso habr4 que analizar las causas que ori1i· 

naron tal movimiento y de ellas se desprenderá la época aprox! 

mada de su nacimiento. 

Se puede hablar de dos causas 1en~ricas, que en1loban cada una 
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de ellas, una serie de, calamidades para los entonces trabaja· 

dores libres: la Revoluci6n Industrial y el Liberalismo. 

La llamada Revoluci6n Industrial, que independientemente del·· 

gran progreso y avance que acarre6 en el campo tecnol6gico, -

trajo aparejada una serie de circunstancias para las cuales -

la sociedad de esa época no estaba preparada; es decir, no se 

previeron los resultados en la práctica de ese desarrollo; -

como lo fue, también el acabar con el trabajo libre, hasta e~ 

tonces personificado por el artesanado; dejar sin medios ~co· 

n6micos a los trabajadores que no pudieron ser absorbidos por 

las grandes f4bricas; y substituir las relaciones de persona· 

a persona, por la del trabajador con el patr6n, con el eviden· 

te dominio de éste Ultimo. 

El pensamiento liberal, por otro lado, vino a agudizar adn más 

el problema, ya de por s1 grave, con la concepci6n liberal de· 

la ley de la oferta y de la demanda, y las desventajas obvias

que de dicho precepto se desprendieron para la clase despose! 

da. Tales fueron: "la arbitrariedad en el pago de 101 sala·· 

rios, producto de la desigual posici6n de las partes en el • • 

contrato y de la mayor potencia económica del empresario sobre 

el trabajador; desaparici6n del aprendi~aje como sistema, dadq 

que la contrataci6n indirecta lo hizo necesario, trabajo de m!!. 
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jeres y niños, jornadas agotadoras , inexistencias de descanso· 

semanal, creaci6n de una situación de resentimiento y contra 

posici6n entre empresarios y trabajadores, primer sintoma ya 

grave del enfrentamiento y la lucha de clases". (J S) 

As1.la miseria del trabajador y el trabajo en comCin aunandose 

a la semejanza de vida, d~ intereses y propósitos, dió como · • 

lógico y justo resultado la unión de los primeros trabajadores 

formando as1 las primeras asociaciones de trabajadores. 

Quede bien claro,, pues, que esta tendencia sindicalista, surge 

por razones de orden práctico, de una manera natural y necesa· 

ria, coincidiendo con la afirmación de Mario de la Cueva (16), 

al afirmar que esta tendencia no obedeció a la formulación de· 

tratados filos6fícos·sociales, sin menospreciar tampoco a és·· 

tas, ya que sí bien no dieron oriaen, si vinieron a darle un • 

apoyo Y,un orden, sin el cual tales movimientos se hubieran 

concretado a una serie de criticas aisladas, denuncia de las 

constantes injusticias, sin buscar·real•ente un remedio a tal· 

situaci6n, Tal es el parecer de Civera (17), quien opina, • · 

que son las ideas de los fi16sofos sociales, las que dieron al 

movimiento sindicalista una forma clara y precisa. 

(15) Ruprecht; op. cit¡ pag. 30 
(16) De la Cueva; op. cit; pag. ZSI 
(17) Cívera; op. cit; pag. 34 
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Tres son las corriente~ ideológicas, que mayor impacto tuvie

ron en el ámbito sindicalista: La Doctrina Social de la Igl~ 

sia, la anarquista y la marxista. 

Representando al movimiento genérico denominado conciliatorio, 

s~ encuentra a la Doctrina Social de la Iglesia, la cual se 

caracteriza, dentro de un marco de paz y concordia, por la 

bGsqueda constante de nuevos medios para aliviar la cuestión -

social, por la dignificación del trabajo y el hacer más justas 

y cordiales las relaciones entre trabajadores y patrones. 

Dicha doctrina encuentra su origen en el principio mismo del -

cristianismo, al ensenar su creador, mandamientos tales como, 

"el dar a cada quien lo suyo, favorecer los ricos a los pobres, 

ayudarse mutuamente los hombres los unos a los otros, y aun -

amar· y hacer bien a los enemigos por ser aan éstos mismos sem~ 

jantcs y hermanos nuestros en Dios nuestro Padre". (18) 

Más tarde sus Apóstoles hacen suya la labor de pregonar tales

manda.mientos, que al correr del tiempo, devienen en aut@nticos 

tratados de Justicia Social, todos ellos impregnados del ejem

plo de amor de Cristo, y todos ellos, remarcando la idea pre-

ponderante de que el hombre ha sido creado por Dios, para amar 

le y servirle, y, por tanto, para cumplir la ordenaciGn divina, 

(18) Joaqutn MArquez Montiel, S.J.-La Doctrina Social de la ·
Iglesia y La Legislación Obrera Mexicana, pag. 10; Edito
rial Jus, S.A., segunda edición; México 1958. 
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para alcanzar su último fin sin querer descansar en las criat~ 

ras, para amar a su pr6jimo como a sl mismo, para buscar el 

bien de la colectividad, aan materialmente, pero en orden a su 

propia salvaci6n y a la de los demás. La Doctrina Cat6lica 

eleva al hombre de la categoria de bestia o m!quina, a la de-

·hijo de Dios, heredero de.la gloria, a la de una persona huma· 

na con todos lo derechos que le son debidos; dignifica el tra· 

bajo y al trabajador; ensefta a altos y bajos sus respéctivos·d~ 

beres; recomienda la abnegación, el cspiritu de sacrificio, ·

sin los cuales son imposibles las grandes empresas y los hechos 

her6icos, la conformidad con la surte que Dios le depare a ca·· 

da uno; pero también la moderaci6n, la beneficencia, la justi·· 

cía, la caridad, y el desinterés, la solidaridad, la verdadera 

fraternidad y libertad y todo género de virtudes sociales por · 

las.que son de esperarse todo progreso, toda civilizaci6n y t~ 

do bienestar socia l. 

El que vive de acuerdo con ésta Doctrina, dice Joaqutn M~rquez 

Montiel (19) ,"tiene que ser por fuerza un hombre de bien, Otil 

a s1 mismo y a la sociedad; y ese tal, sí es rico, si es pode·· 

roso,' si es industrial o banquero, tendrá que dar a cada quien· 

lo suyo y mirará a sus obreros, a sus empleados, a los humil·· 

des y pobres, como a semejantes, como a hermanos en Cristo, c~ 

mo a hijos de Dios, .Y procurar& todo su bien; y si es pobre, • 

(19) Joaqutn M4rquez Montiel, op. cit; P•I· 63 
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si es obrero, no odiará nunca al de arriba ni le envidiará, -

por más que lo trate mal, y hará lo posible por conciliar sus· 

intereses y sus derechos con los de aquél, aunque sin renunciar 

los, tanto m4s cuanto que las más veces el interés del patrono· 

y del obrero coinciden en la producci6n". 

Tratar de abarcar las obras que constituyen la base ideológica 

de la Doctrina Social de Iglesia, supondría una tarea difícil; 

por lo que sólo nos limitaremos a mencionar algunas de las más· 

importantes como lo son: 

La Encíclica "Rerum Novarum" del para León XIII, Encíclica Gua·. 

dragl!simo Anno" del Papa Pio XI, Enc~clica "Pacem in Terris", 

y "Mater Et Magistra" del Papa Juan XXIII; Constitución Pasto-

ral "Gaudium Et Spes" dél Concilio Vaticano II, Enciclica "Po· 

pulorum Progressio", del Papa Paulo VI y las Encklicas "Rede!!!. 

tor Hominis y Labores Exercens", del actual Papa Juan Pablo II. 

Por su parte, el movimiento sindicalista denominado revolucion! 

rio (20), encu_e'ntra sus principales exponentes en el Anarquismo 

y el Marxismo, los cuales no obstante de caracterizarse por la • 

radicalizaci6n de los medios utilizados, presentan diferencias· 

notables en la estrategia politica a seguir, aun cuando el obj~ 

tivo último es común en las dos doctrinas; la desaparici6n del· 

(20) Civera, op. cit; pag. 34 
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Estado. 

Las ideas anarquistas, encuentran en Fernando Pelloutier, Miguel 

Bakunín y Pedro Kropotkin a sus m§ximos precursores: 

El pensamiento del primero, propone oponer a la acción política 

una acci6n económica fuerte. La burguesía capitalista no conc! 

de al trabajador más que lo que éste es capaz de exigir, y ve -

en la organización y en la fuerza de los sindicatos obreros un

medio de hacer capitular a la sociedad burguesa. 

En su carta a los anarquistas, define bien su pensamiento; -

"Somos partidarios de la supresión de la propiedad individual, 

somos, además, lo que no son los poltticos, revolucionarios en

tado momento, hombres verdaderamente sin Dios, sin amo y sin -

Patria, los enemigos irreconciliables de todo despotismo moral

y colectivo, es decir de las le)•es y de las dictaduras, compre!! 

dida la del proletariad·o, y los amántes apasionados de la cult!!, 

ra de si mismos". (21). 

Reclaman la reducción de la duraci6n del trabajo, la fijaci6n • 

de un mtnimo de salario, el respeto del derecho de resistencia· 

a la explotaci6n patronal, la concesi6n gratuita de las cosas

indispensables a la existencia: pan, habitaci6n, instrucci6n;-

(21) Clvera, op. cit¡ pags. 39 y 40. 
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se esfuerzan para sustraer a sus miemLros a las angustias del -

paro y a las inquietudes de la vejez, arrancando al capital el

diezmo inicuo que se lleva del trabaío. 

Llegan a exponer las siguientes proposiciones: "El congreso -

induce a los trabajadores a separarse netamente de los pol1ti

cos que les enga~an, a organizar s61idamente sus sindicatos, -

los cuales, en un porvenir próximo, constitu1rán por s1 mismos 

el ejército de las reivindicaciones sociales, y que nos devol· 

verá lo que realmente nos pertenece; el suelo, el subsuelo y -

los instrumentos de trabajo y producción". (22). 

"Todas sus ideas llevaban un timbre filos6fico, que a veces, -

no encajaban perfectamente con las aspiraciones obreras, pero· 

que, a no dudar, a creado la metafisica del sindicalismoº. (23) 

El mayor logro de Miguel Bakunin, fue el desarrollar técnicas -

efecdvas para la propagación del movimiento anarquista y su • -

teor1a. Su mensaje favorec1a la acción revolucionaria directa· 

y violenta. Anticipando la represión gubernamental, impulsó la 

formación de sociedades secretas y conspiradoras para la distri 

buci6n de propaganda polttica. 

Como 11der de los disidentes antimarxistas de la Asociaci6n de-

{22) Civera, op. cit¡ pag. 48 
(23) Ibídem; pag. 48 
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Trabajadores de la Primera Internacional, form6 una contraorga

ni:ación llamada Alianza Internacional para la Socialdemocracia 

con ramas en diversos paises, en los que a la larga esperaba or 

ganizar comunas y cooperativas en federaciones con bases regio

nales. Como oponente del Estado-Nación, esperaba que las orga

nizaciones regionales se afiliarian por comOn interEs pasando -

por alto las fronteras nacionales, ya que creia que las barre-

ras económicas, culturales y naturales eran obstáculos decisi-

vos para una reorganización sociopol1tica. (24) 

Si bien respetaba el derecho del individuo para disfrutar de su 

propia productividad, o su equivalente, alteró el concepto de -

la propiedad individual, por la idea de una propiedad vol.unta- -

ria de la colectividad, respetando siempre el arbitrio del tra

bajador. 

Por su parte, Pedro Kropotkin proveyó al anarquismo de un apoyo 

cientifico intelectual que le era fundamental; el amor, la sim

patia, el autosacrificio, desempefta un papel importante en el ~ 

desarrollo de la moralidad humana, pero la solidaridad, la fuer 

za d.e la ayuda mutua, es la que constituye la base verdadera P!. 

ra el éxito de la sociedad humana, el bienestar del individuo -

depende de un sentido de justicia, y de la igualdad para todos •. · 

(24) John M. Hart.- El Anarquismo y la Clase Obrera Mexicana.
Siglo Veintiuno Editores; pag. 14 
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tt Proponia el principio de la necesidad en lugar del sistema de 

salario, de cada quien según su capacidad, a cada quien según 

sus necesidades". (25) 

Si para el sindicalismo, en general, la mentira y la injusticia

social no desaparecerán hasta el d~a en que se manifieste la -

obra de los hombres libremente asociados obrando consientemente-

y duefios de su propio movimiento social, Marx viene a ahondar -

más con sus ideas. 

El pensamiento marxista parte de la base y de la idea fundamen-

tal de la existencia de dos clases antagonicas en la sociedad, 

y que no se alcan:ará la verdad o la jµsticia social, sino has-

ta que desapare:ca dicho antagonismo de clases. 

La lucha politica no era para Marx más que la lucha de una clase 

contra otra clase. "Toda lucha de clases es una lucha politicatt 

(26). De lo que se viene a deducir que para llevar la lucha po

litica no es necesario combatir sobre el terreno del Estado y S2_ 

bre la base de las organi:aciones de partido. En este sentido, 

la colaboraci6n de clase destruye el principio de clase, y con -

61, los resultados que la doctrina revolucionaria espera. La C2_ 

laboraci6n confunde los adversarios y retrasa el curso de la h~! 

toria, no son las reformas las que minan el capitalismo: éste n·o 

(25) John M. Hart, op. cit: pag. 1 S 
(25) Civera, op. cit: pag. 58 
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desaparecerá más que el dia en que el proletariado, apoder4nd2 

se de los medios de producci6n, los administre bajo la forma -

directa y asociada, es decir, suprimiendo toda relaci6n de de

pendencia de personas o todas las instituciones ajenas al ta-

ller administrado cooperativamente. Tal ser4 el salto revolu

cionario. 

Por todo lo cual el Marxismo es una teor1a definitiva del mo

vimiento obrero. 

Los trabajadores se asocian en vista de fines que sobrepasan -

la econom1a. Su fin es altamente politice; la abolici6n de el~ 

ses. Por este motivo voluntarista e idealista, la clase obre

ra, poco a poco, se vuelve independiente de las condiciones -

econ6micas que les han dado nacimiento, adquiere una autono-

m1a cada vez mayor, y saca de 61 mismo, de manera exclusiva, -

sus propias leyes. De esta manera, a partir de cierto momento, 

la evolución de la sociedad estl'en función del movimiento obr! 

ro; el estudio de las tendencias históricas de la sociedad pre

sente, se refiere al estudio de las tendencias org4nicas del -

sindicato de oficio. La doctrina sindicalista continQa la es

cuela marxista. 

Al final de su vida, decla Marx, que los sindicalistas han 

formado inconsientemente los hogares de la organización ·para -
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la clase obrera, como las municipalidades y comunas de la Edad 

Media lo hicieron para la burguesía, Si los sindicatos, como

medio de eliminar la competencia entre los obreros, son indi! 

pensables en las luchas cotidianas del capital y del trabajo,

no 11eno~ importante ei1. su segunda función: representar la fue!. 

za organizada que debe destru1r el sistema mismo del salario y 

acabar la dominaci6n del capital. El sindicato es el instru-

mento de la revolución social. 

"De aqu1 que se diga que el sindicalismo es el heredero hist6-

rico y lógico del Marxismo" (27) 

Antes de entrar de lleno en el estudio.de la evolución del movi 

miento sindicalista, ya configurado como tal, con la presencia 

en él, de las caracter1sticas que le son propias, consideramos

oportuno hacer un análisis de las ra1ces del mismo; de las ins

tituciones, que sin ser en estricto sentido antecedentes· del -

sindicalismo, de alguna manera constituyen en cuanto a la aso

ciaci6n de trabajadores los predecesores. 

As1 se habla ya de la existencia de asociaciones profesionales, 

en las civilizaciones griegas, romanas e inclusive en la India. 

En ésta Gl tima, se encuentran las llamadas "SRENI", asociado-, 

ncs de agricultores, pastores, banqueros y artesanos, "en estr~ 

(27) Civera, op. cit¡ pag. 59 
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cha cooperación con la r1gida divisi6n de castas que caracteri 

za ban al Budismo". (28) 

Grecia por su parte; conoci6 asociaciones que bajo la denomin! 

ci6n de "HETAIRAS", agrupaban en su seno a los artesanos que •• 

tenian el mismo oficio, ast como a los esclavos. AQn cuando no 

eran asociaciones de carácter espectficamente profesional, sino 

más bien de 1ndole general. Inclusive se cita una ley de So16n, 

en la que autorizaba a estas asociaciones a dictar su reglamen· 

to interno, siempre que no contradijese el interes del Estado. 

{29) 

El genio jurtdico de los romanos, se manifiesta tambi~n.en el • 

campo de las asociaciones, representada por las llamadas · · 

"COLLEGIS", de las cuales, no obstante, la insuficiencia da los 

datos respecto a su estructura interna, se conocen como asoci! 

cienes que conjuntan, tanto a profesionales o artesanos, en •• 

sentido estricto, como a militares, for•ando la centuria, que e! 

taba dividida en las categortas de j6venes y ancianos. A6n ·• 

cuando eri un principio s6lo fueron admitidos los artesanos li·· 

bres, poco a poco, fueron introducidos libertos e inclusive es• 

clavos, 

La constituci6n de Servio Tulio, da reconocimiento oficial s61o 

(28) 

(29) 

Feroci Virgilio, Instituciones de Derecho Sindical y Coo· 
perativo; pag. S, Editorial Reus; Madrid 1941. 
Ruprecht; op. cit; pag, 20 
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a tres de ellas: al de carpinteros, trabajadores en cobre y 

bronce y tafiedores de flautas y cuerpo. Debido en gran par· 

te a juicio de Ruprecht (30) a la estrecha relación que ha· 

bia entre estos oficios con el sistema militar. 

Posteriormente la Ley Julia abolió en gran parte a las 11Co

llegis11, y las que lograron subsistir se transformaron en · 

órganos oficioso del estado. (31) 

Es durante el Imperio, cuando las 11Collegis", alcanzan su 

mayor auge; se lleg6. a organizar en "Collegis", todos los 

oficios, gozaron de mayores privilegios y prerrogativas, ·· 

sus estatutos fueron dados libremente por sus miembros, con 

la condición de que no contradijeran la legislaci6n vigente, 

Con la catda del Imperio, desaparecen estas asociaciones, 

que sin duda tuvieron un papel destacado en el desarrollo 

de Roma. 

Otra organizaci6n que tuvo gran influencia en Europa, ya d~ 

rante la Edad Media, fueron las llamadas guildas o gildas, 

las cuales encuentran su origen en los pueblos germanos y en 

la costumbre que tentan'de tratar todos los asuntos importa~ 

tes durante la comida, y al compromiso moral y solidario que 

adquirlan los asistentes de respetar y hacer respetar las m! 

didas tomadas durante la misma, 
(30) Ruprecht; op. cit;.p~g. 20 
(31) Ibidem, 



- 31 -

Asi, y ya extendiéndose en sus alcances, nacen tres tipos de -

guildas; religiosas, de mercaderes y de artesanos. Las prime

ras se caracterizaron por la ayuda mutua; la segundas reuntan

ª los traficantes en defensa de sus intereses comunes; las Gl

timas eran de carácter profesional. 

Las guildas sufrieron surte varia en cuanto a su acogida; 

Carlomagno, en las galias, prohibi6 a las obligadas, mediante

juramento, persistiendo únicamente algunas de socorro mutuo P! 

ra la situación de naufrag;o o incendio; Inglaterra las comba

t i6, por lo que se restringieron a uniones artesanales y mer-

cantiles; en Italia también fueron perseguidas por los reyes -

Lombardos; en el ámbito religioso se ponen bajo la tutela de -

la Iglesia, teniendo fines de culto y de honras fGnebres. 

"Sus instrumentos de actuación eran esencialmente los siguien· 

tes: 

a) Estimular la solidaridad entre los co•ponentes de la aso-· 

ciaci6n; b) curto y memoria de los muertos; c) establecer· 

la disciplina 6tica del ejercicio de la profesi6n, prohibiendo 

por ejemplo,la mezcla de materias pri•as de calidades diferen

tes o la venta de objetos viejos por nuevos; d) regla•entar 

la actividad profesional,que se trabajase antes de la salida o 

después de la puesta del sol, hecho caracterizador de la concu· 

rrencia desleal; e) m's tarde, a titulo secundario, esti•ular 
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la formac:i6n profesional de los aprendices, Entre los fi'nes- de 

la guilda estaba socorrer a los enfermos, educar a los niJos y~ 

dotarlos si llegaba el caso (_32}, 

Eran.democr&ticas, ya que todos sus miembros participaban en·· 

las asambleas; los dirigentes eran nombrados por eleccidn y ha· 

b!a una fiscalizaci6n directa sobre ln administración de sus · 

bienes. 

Aprovechando la situaci6n de paz imperante en Europa, hacia los 

siglos XI y XII, comienzan a desarrollarse las corporaciones de 

oficios y de comerciantes, con la preponderancia, siempre, de · 

las primeras, debido en gran parte, a la agrupaci6n que hubo en 

las ciudades de trabajadores libres y esclavos, quedando atrh · 

la actividad rural, que hasta entonces, aparecía como la mas •· 

importante, Entre las personas de un mismo oficio,. se despertó 

el esplritu grupal, en defensa de sus intereses. 

Las corporaciones se caracterizaban por el juramento que obli·· 

gaba a sus miembros, al socorro mutuo, la obediencia a los · 

jefes, las practicas religiosas y la defensa de los intereses · 

(32) Feroci; op, cit; pa¡¡. 14 y IS 
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de sus miembros y de la colectividad, La corporaci6n tenla 

por fin asegurar los beneficios de sus miembros y controlar 

el mercado productor. 

Para constituir la corporacidn, era necesario que se tuviera 

la conformidad de la mayorfa o de todo el gremio; luego se dic· 

taban sus propios estatutos que, segdn las ciudades requerfan • 

o no el permiso de la autoridad correspondiente, 

Para ingresar, habla que haber dado auestras de capacidad y CO• 

nacimiento, abonar una suma y pertenecer a la actividad de la · 

corporacidn, No se podfa formar parte de mds de una y cada una

de ellas comprendfa una sola actividad, con algunas excepciones 

como las de oficios conexos. Por falta grave se prodrfa expul· 

sar a un miembro y s6lo era factible renunciar con la aprobacien 

de la corporaci6n y siempre que no hubiese ninguna deuda pen· • 

diente con ella, 

En cuanto a los integrantes de la corporacidn en un:·principio • 

estaba compuesta de dos grados: aaestros y aprendices. Aque-

llos representaban el grado mSs alto de la escala jertrquica Y· 

se llegaba a et despues del aprendizaje y de haber ejecutado 

una obra maestra Y. abonado los derechos correspondientes. El • 

aprendiz, por su parte debla obediencia total al aaestro, el • 
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cual le daba habitaci6ri y comida y le enseftaba el oficio; ad~ 

mh. se ie deb1a abondr una rettibuci6n cuyo monto eta fijado .. 

por los estatutos. Estos también determinaban el n6mero de 

aprendices que podrta tener cada maestro y la duraci6n del 

aprendizaje, el cual en ocasiones, era extremadamente prolong! 

do, 

En los coaienzos de la instituci6n, cuando el aprendiz hab1a 

coapletado su periodo de instrucci6n, podia realizar la obra -

maestra y ascender a la categorla de maestro, despues de cum-

plir con las condiciones seftaladas, Pero con el correr del 

tiempo, por auchas circunstancias entre las cuales figuraba 

principalaente el deseo de los maestros establecidos de que no 

se auaentase su n6aero para evitar la competencia, se cre6 una 

nueva clase, la de los compafteros, que eran aquellos aprendí-

ces que habiendo terminado su ciclo no podla adquirir la cate· 

gor1a de aaestros y permanectan en el taller como asalariados, 

sin haber limites en cuanto al n6mero de compafteros. 

Ruprecht, al respecto de las corporaciones afirma: "lo ínter~ 

sante de esta instituci6n, es que era un 6rgano regulador de · 

las condiciones de trabajo. La jornada de trabajo era determ! 

nada por el sol, desde que salta hasta que se ponla, no se de-. 

bta trabajar de noche, estaba estrictamente prohibido hacerlo

y se vi1ilaba celosaaente que esa prohibici6n. se cumpliese. 
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Bajo severas penas, el domingo debla ser de descanso; las fes

tividades religiosas, que eran abundantes, también eran de pa

ro total, a las que habla que agregar las del Santo Patrono de 

la Cofradía, ast como también· se concurrla a las festividades

de los patronos Je otras cofradlas. También se fijaba el sal! 

ria a abonar a cada miembro" (33) 

De la misma institución, se desprenden las causas de su decli· 

nación; las corporaciones se hablan adueftado del mercado, re-

gulaban la producción y las condiciones del trabajo·y hablan -

creado una situación de monopolio; la rigidez de sus estatutos 

pon1anlas en abierta contradicción con la realidad social; la

corporación, en fin, dej6 de ser lo que babia sido, para tran! 

formarse en un crudo sistema capitalista. A todo esto, se de

be aunar el gran progreso de la técnica y desarrollo del maqu! 

nismo, que hizo obsoleto el sistema de trabajo imperante en ·• 

las .corporaciones. 

En cuanto a la evolución y desarrollo del sindicato en si, la

doctrina ha acostumbrado clasificar en tres etapas a dicho pr2 

ceso de evolución; represión, tolerancia y el de reconocimien

to. 

Sin que deba entenderse que tal clasificaci6n, sea estricta-

mente precisa y se diera en la mayor parte del orbe; esta cla· 

(33) Ruprecht; op. cit; pag. 27 
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sificaci6n est& elaborada de acuerdo a las circunstancias vi--

vidas por el sindicato en Europa, particularmente en paises c~ 

'mo, Francia, Inglaterra y Alemania. Aunque coincide con otros 

paises, como el caso de M&xico. 

La priaera &poca, llamada de represi6n, se caracteriza por una 

legislaci6n, dirigida contra la asociaci6n, en especial la del 

trabajador. Si bien es cierto que la ley francesa de Chapelier 

de 1771, ejemplo para toda Europa de oposición hacia la asoci!_ 

ci6n, la prohibta tanto a patrones, como a trabajadores, esta

ba orientada en el fondo a excluir a la clase trabajadora de

la posibilidad de tener derechos sociales. 

Para lo cual afirma De la ,Cueva: "La burguesía triunfante, dis

pon1a de armas poderosas para defenderse en contra de cualquier 

prop6sito de creaci6n de un ordenamiento jur1dico que regulara 

las relaciones entre el trabajado.r y el capital, unas de natu

raleza t~cnica, otras derivadas de la fuerza del poder polit! 

co, Entre las prlmeras se encontraban cualquier intervención

en problemas de la economia, porque seria una barrera artifi-

.cial para· el desarrollo de las fuerzas econ6micas naturales; -

por otra parte, la burguesia había logrado elevar los princi-

pios de la libertad de industria a la categoría de los dere-

chos naturales del hombre, por lo que ni los particulares po

dr1an ejecutar acto alguno que pudiera vulnerarlo; ademls, el-
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derecho civil hacia im~osíble cualquier presi6n sobre una per-

sona para la celebrací6n de un acto jur1dico de la trascendcn-

cia de servicios. El arma segunda era el poder del Estado, --

ese aparato que Engels defini6 como los ejércitos y las cárce-

les de la bur11ues1a para mantener su dominio sobre la clase - ·

trabajadora" (34) 

La segunda etapa o periodo es denominado de la tolerancia y se

caracteriza por la supresi6n del delito de asociaci6n. 

El cambio que se produjo, fue debido a la realidad social del-

momento. Los principios del liberalismo: libertad de trabajo· 

y de la industria, libertad de los convenios y la libre propi~

dad individual, trajeron sus consecuencias que incidieron sc--

'riaaente sobre la clase trabajadora; la no intervenci6n del E~

tado en las relaciones obrero-patronales y un sojuzgamiento t~

tal del trabajador hacia su empleador. Esta situaci6n fue tan

grave que en todos los paises se alzaron voces y movimientos -

para cambiar ese estado de cosas. El resultado fue que los tr! 

bajadores pudieron asociarse libremente, sin temor a ser per!e 

gúidos y sin que el Estado pudiera estorbar su formaci6n, pero 

las reforaas a las leyes penales y la consecuente libertad de -

sindicaci6n, no trajeron consigo su reconocimiento legal, sino.

que fueron asociaciones de hecho, sin ning6n derecho a presio-

nar colectivamente a los patrones. 

(34) De la Cueva; op. cit. pag. 12 
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Inglaterra en 1824, pone la muestra, al reconocer el Parlamento 

lngl6s, la libertad de asociaci6n, medida que fue adoptada por

Francia hacia 1872. 

La era de tolerancia evolucion6 en el mismo siglo XIX, hacia -

una etapa nueva, la del reconocimiento. Es este periodo comi!n 

zan las relaciones entre patrones y sindicatos obreros, para -

negociar las condiciones de trabajo, No solamente se toleran

las asociaciones profesionales, sino que son expresamente rec~ 

nacidas y a•paradas contra cualquier violaci6n que se les qui! 

ra efectuar. 

De la Cueva (35), encuentra el primer intento de regulaci6n -

del. trabajo, en Alemania, con la llamada PQlttica Social, que

en esencia consiti6 en la promoci6n del bienestar de los trabt 

jadores, a cuyo fin se promula6 en 1869 Die Gewerbeoranuna pri 

mera ley reglamentaria de las relaciones de trabajo del siglo

XIX. 

Pero correspond1a a M6xico, el ser el primero en elevar a ran

go constitucional, las normas protectoras del trabajo, aedian

te la Constituci6n de Quer6taro de 1917, 

(35) De la Cueva; op. cit; pa¡. 19 
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Paralelo a los movimientos nacionalistas de sindicaci6n, se 

desarrolló el llamado sindicalismo internacional. La idea de 

la solidaridad obrera que traspase fronteras, tomada fundame!!_ 

talmente de la teoria marxista, aunque no exclusiva de ella,, 

formando organismos sindicales de car§cter internacional, y • 

por tanto de mayor envergadura, tanto en cantidad como en ca· 

lidad, para el apoyo y respeto mutuo, que encontró un clima • 

propicio entre las diversas organizaciones obreras de la Eur2 

pa del siglo XIX. 

Asi encontramos las primeras manifestaciones de tal idea, se

gún Ruprecht (36), en los obreros portuarios de Londres en una 

f comunicación a sus colegas del puerto francés de Nantes en 

1834, y William Lowet, cuando en 1836, plantearon la conveni~~ 

cia de las sociedades obreras de E9ropa formando una organlZ! 

ci6n común para combatir la guerra, el despotismo y la miseria. 

Pero justo es decir, que la primera manifestaci6n efectiva fue 

dada en Londres, en 1864, mediante la creaci6n de la Primera • 

Internacional, y su congreso celebrado ~s tarde en Ginebra en 

1866. Tal congreso vino a reformar at1n más· los ánimos de los

ltderes sindicales de todos los paises, y la propa1act6n del·· 

sindicalismo_, con el conocimiento de sus métodos de lucha y de 

sus doctrinas. 

(36) Ruprecht; op. cit; pag. 56 
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Las diferencias ideol6gicas de los miembros, causaron la des~ 

filiaci6n de la mayoría; la declaraci6n de guerra franco pru

siana, asl como, el fracaso de la comuna de Parts, vinieron á 

dar fin a la Primera Internacional que por sus conclusiones • 

ha sido la mds importante sin lugar a dudas, 

La llamada Segunda Internacional, se forma en ocasi6n de la -

exposici6n internacional de Parts, donde se realizan dos Con

gresos con tendencias socialistas, que acuerdan la formaci6n_ 

de la Segunda Internacional, nombrando como sede la Ciudad de 

Bruselas en 1900, La primera Guerra Mundial acaba con este 

segundo intento, al adherirse todos los partidos obreros, míe~ 

bros de la Segunda Internacional, al conflicto bélico en fa-

vor de.su pats, haciendo a un lado la idea de internacionali

dad. Al ª'abar la Primera Guerra, se pretendiO revivirla, pe

ro no di6 resultado, 

La 1ercera Internacional, surge en Rusia, con motivo del triu~ 

fo de los bolcheviques sobre el gobierno de los Zares. Y m~s_ 

que una verdadera asociací6n de trabajadores constituy6 un -

organismo del Partido Comunista, Fue disuelta en 1943 por · • 

acuerdo de su comite ejecutivo. 

La Cuarta Internacional por su parte, encuentra su primera 
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expresi6n organizativa en la conferencia convocada en Parls -

en 1933, y se nutre en mayorla con las Organizaciones exclul· 

das de la Segunda y Tercera Internacionales, por la S,A,P, ·• 

Alemana y dos grupos·comunistas holandeses. 

El resultado inmediato ful! un documento progrlim&tico llamado_ 

la " Declaraci6n de los Cuatro ", que afir11&ba la necesidad • 

de constituir una nueva Internacional, con un programa marxi! 

ta revolucionario, 

El trabajo programdtico y te6rico culmino en el texto que se_ 

acept6 en la conferencia de fundaci6n de la Cuarta Internaci~ 

nal en Septiembre de 1938, " El Programa de Transici<ln " que_ 

toman las ideas de Trotsky, plasmadas en " El Programa de , · 

Acci6n para Francia ", escrito por el anterior en Junio de •• 

1934 . ' 

Dicho Programa, tenla como punto ele partida la condici<ln vlv! 

da por los trabajadores en aquella dpo~a, y las exigencias •• 

derivadas de tal condici6n, que los llevarla necesariamente • 

a una situaci6n conflictiva, que pasarla de ser una lucha • -

econ6mica a una batalla polltica, 

" El camino hacia tal batalla comprendla la ocupaci6n de las_ 
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ftbricas, la organizacidn de comites de huelga y de fdbrica,

la abolicidn de secretos empresariales y el control obrero -

sobre la industria "• (37) 

A casi SO aftas de su fundacidn y no obstante haber sufrido -

serios reveses, y como ldgico resultado, variaciones en cuan

to a sus programas, la Cuarta Internacional constituye la or

ganízací6n mds vieja de todas las organizaciones revoluciona

rias internacionales; a pesar de lo cual, cabe hacer la obje· 

cidn de su deficiente enraizamiento social, ya que es pr4cti• 

camente desconocida no s6lo en el medio obrero, sino entre el 

pdblico en general, para ser patrimonio de ciertos grupos de_ 

intelectuales. 

Al lado de los anteriores, deben mencionarse organizaciones -

tales como: la Federacidn Sindical Internacional (Amsterdam_ 

1902); La Federaci6n Sindical Mundial (Par!s 1945); la-Confe

deraci6n Internacional de Sindicatos Cristianos (La Haya 1920) 

en Europa; la Confederación Obrera Panamericana (Estados Uni

dos 1918); la ConfederaciOn de Trabajadores de Amdrica Latina 

(Mdxico 1938), 

En la actualidad, la idea de Internacionalidad de sindicaci6n 

(37) Kenth-Ake Andersson: La Larga Marcha, Historia de la - -
Cuarta Internacional: Folletos Bandera Socialista, ndme
ro 27; Pag, 19, 
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sigue vigente, aunque bajo diferentes matices y manifestándo

se en diversas formas¡ ya sea ·directamente por los sindicatos 

de dos o mis paises, ,por convenios celebrados por. los gobier· 

nos, o por la obra de la Organizacil'ln Internacional de Traba· 

jo, foro creado por la Sociedad de Naciones, para el estudio_ 

y mejoramiento de las relaciones de trabajo en el mundo. 

Esta Organizacidn ha hecho desde sus comienzos una fructífera 

y pertinaz tarea en favor de_la libertad sindical, La primera 

manifestacidn de tal actividad fue la recomendacidn 2 sobre -

reciprocidad de trato de los trabajadores extranjeros, aprob!!. 

da en 1919, y que garantizaba igual derecho de asociacidn a • 

los extranjeros que a los trabajadores del propio territorio_ 

nacional. En la " Declarácil'ln de Filadelfia " de 1944, se me!!. 

ciona que la libertad de Asociacidn es esencial para el pro·

greso constante, 

En 1948 se aprueba el convenio ndmero 87 sobre libertad sindi 

cal y proteccidn de la sindicalizaci6n, el cual contiene gara~ 

tras y salvaguardias para ese derecho, Las garantfas son: • · 

Asegurar a trabajadores y empleadores el derecho de constituir 

asociaciones y afiliarse libremente a ellas, otorgar autonomla 

a los sindicatos, pudiendo redactar sus estatutos, elegir sus_ 

autoridades, administrarse sin injerencia de ninguna clase, ·• 
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cualquiera que ésta fuese; otorgar el derecho de constituir 

federaciones y confederaciones, Para las cldusulas de sal· 

vaguardia se prev~ la concesi6n de personerfa jurfdica a •• 

los sindicatos y se establece que la le¡islaci6n Nacional • 

no menoscabara las garantfas previstas en la convenciOn, 

La Declaraci4n Universal de los Derechos HUJ1anos de 1949 •• 

establece que " toda persona tiene derecho a la libertad • 

de reuni6n y de asociarse padficamente ", asf como" toda 

persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse •• 

para la defensa· de sus intereses ", 

La Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del "°"" 
bre de 1948, reconoce que toda persona tiene el derecho de 

asociarse para promover, ejercer y proteger sus inter!ses • 

legftimos de orden econdmico, profesional Y. sindical, 



IV.· DESARROLLO DEL SINDICALISMO EN MEXICO 

En M6xico, .ei oriaen de este movimiento obedece a las mismas ·· 

causas que en Europa, aGn cuando fue mAs tardto, ya que el pro· 

ceso de industrializaci6n y sus consecuencias, se dan en forma 

estricta hasta la 6poca del Porf iriato. No es sino hasta este 

periodo, cuando la floreciente moderna industria se deja vis·º· 

luabrar en M6xico, iapulsada por la fuerte expansi6n del capi· 

tal extranjero y por la estrate~ia del gobierno del General 

Dtaz, dirigida firmemente a ese fin. No por esto se afirma r~ 

tundaaente, que antes de darse las circunstancias mencionadas, 

no hayan habido intentos de reaularizaci6n de las relaciones · 

laborales, ni intentos por parte de trabajadores de foraar in! 

titucione1 para su defensa. 
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Asf, los primeros instrumentos legales que aparecen para 

regular las relaciones obrero - patronal, datan del pcri6do 

colonial y se encuentran contenidas en las llamadas " Leyes 

de Indias", que son el conjunto de disposiciones legales -

formuladas para el gobierno del Nuevo Mundo, cuya primera -

recopilaci6n se raliza bajo el Reinado de Carlos ll: Dichas 

Leyes se distinguen por dos caracteristicas, " la de hacer 

del precepto legal una tentativa, susceptible de corregirse 

en vista de mds amplia información, y la del respeto a las 

costumbres de los pueblos en todo lo no incompatible con la 

nueva cultura" ( 38 ) . 

Y es precisamente con estas dos caracteristicas con las que 

se presenta " La Encomienda " en la Nueva Espat\a, figura -

que st bien no se apega estrictamente a una norma jurtdica 

laboral, si tiene un contenido de protección hacia los tra

bajadores, en este caso representados por los naturales, 

La Encomienda se puede definir como una merced real, otorg! 

da a los benem«!ritos de las Indias, para que éstos percibi~ 

ran y aprovecharan para st, los tributos de los indios que 

se les hubieran encomendado, con la obligación a su vez, de 

inculcarles los principios del cristianismo y velar por su 

bienestar material y flsico. 

( 38 ) Toribio Esquive! Cbreg6n¡ Apuntes para la Historia del Derecho 
en lolxico, TClll> 1, Sel!llllda Edici6n, Editorial Port1la, S.A. - -
Ml!xico, 1984 ¡ pig. 622. 

1. 
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De tal modo y conforme lo expone Toribio Esquivel Obregón -

( 39 ), La Encomienda sólo representó una continuación de un 

régimen ya establecido por el Imperio Azteca, si bien es -

cierto, mucho mAs benefico y provechoso, ya que como se pue

de apreciar de la interpretación de los Cddices Boturini y -

Mendocino, el monto del tributo era mucho menor, y no se 

exigia, como es evidente, las victimas para sacrificar a los 

Dioses, am~n de las ventajas claras de la introducci6n de -

nuevos sistemas para el cultivo de la tierra. 

Durante los primeros aftas de vida independiente, fue casi -

imposible legislar en este terreno, debido a las continuas -

luchas intestinas que se vinieron padeciendo por el poder, 

Posteriormente, en la Reforaa, las ideas liberales predomi-

nan, dejando fuera consecuentemente de las facultades del -

Estado el problema de fijacidn de salarios, de la jornada, -

etc., dej&ndolo al arbitrio del patrdn. Esta es la tenden-

cia que prevalece en el Congreso Constituyente de 1856 y ---

1857, Por un lado, Vallarta, apasionado defensor del -

" laisser faire "• sostiene que " el derecho al trabajo li-

bre es una exigencia imperiosa del hoabre porque es una con

dici6n indispensable para el desarrollo de la personalidad, 

( 40 ) • 

( 39 ) Toribio Esquiwl Cl>regdn; Op. Cit. Pap, 61S y 616, 
( 40 ) Jorge Basurto; El ProletariidD I!Wstdal en tlxic:o, (1850-1930) 

pag. 7 U.N.A.M •. za. f.dicie!n; lexic:o 1911. 
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Ram1rez, Arriaga y Zarco, por el contrario, propugnan por una 

verdadera reforma para lograrla mejor distribuci6n de la riqu! 

za, sefialan el defecto capital del sistema mexicano; " la inu· 

tilidad de las leyes, de cien constituciones y de un milldn de 

leyes que proclaman derechos abstractos, teorlas belllsimas, • 

pero impracticables como consecuencia del absurdo sistema eco

ndmico de la sociedad", ( 41 ) 

Parad6jicamente, el primer intento de establecer un drgano del 

Estado para conocer y legislar sobre el problema del trabajo, 

es la creaci6n de la junta protectora por decreto de 10 de-·

abril de 1865, dictado por el Emperador Maximiliano de Mexico, 

Se le encomendO a esta junta, las quejas relativas a la prest! 

ci6n de servicios personales e incuapliaientos de contratos de 

trabajo; promover el establecimiento de centros de enseftanza -

para obreros; proponer a las autoridades las medidas necesa- • 

rias para elevar la condicidn aoral y aaterial de las clases • 

humildes y recabar datos para proyectar reglamentos en materia 

de trabajo,( 42) 

En cuanto al derecho de Asociaci6n profesional, ni la Constitu 
\ -

ci6n de Apatzingan de 1814, ni la de la Priaera Repdblica hacen 

referencia a e1, y lo mismo puede decirse de las Bases OrgSni· 

cas del 12 de junio de 1843, Tres aftos despufs, el 10 de sep • 

.tiembre de 1846, el Ministro de Relaciones E:11terlores, 

( 41 ) Basllt'to, op,cit.: pag, 8 
( 42 ) lbidem; pag. 8 

1' 
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Don Manuel Crescencio Rejón, dicta una circular en la que se 

reconoce el derecho dé los ciudadanos de asociarse con fines 

no prohibidos por la leyes. ( 43 ) 

Las primeras normas tutelares del trabajo, se dictaron dura~ 

te los Gltimos años del porfiriato, y atienden basicamente 

lo concerniente a los riesgos de trabajo e indemnizaci6n.• 

El 30 de abril de 1904 la Legislatura del Es_tado de México, 

a solicitud de su gobernador, Josd Vicente Villada, promulga 

una ley en que se declaró que en los casos de riesgo de tra

bajo, debla el patrono prestar la atención m~dica requerida 

y pagar el salario de la victima hasta por tres meses; por -

su parte, el gobernador del Estado de Nuevo Ledn, Bernardo 

Reyes, impulsando fuertemente el desarrollo industrial de su 

Estado y considerando indispensable una Ley de accidentes de 

trabajo, promueve la promulgacien de la Ley de 9 de noviem-

bre de 1906, en la que se define al accidente de trabajo, c~ 

mo aquél que ocurre a los empleados y operativos en el dese~ 

peño de su trabajo o en ocasión de e1, y fijó indemnizacio-

nes que llegaban al importe de dos años de salario para los 

casos de incapacidad permanente total, 

No obstante los precedentes anteriores, el Derecho del Trab! 

jo se inicia realmente a partir de la promul~ación de la - -

( 43) Basurto; Op, Cit.; pag, 8 
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Constitución de 1917, texto salido de las discusiones del con

greso constituyente, convocado por Venustiano Carranza, quien 
1 

representaba en 61 a la fraccidn conservadora. ( 44 ) 

" En efecto, el origen de Don Venustiano, no le permitfa pen-

sar en sentar las bases del derecho laboral en la Constitucidn 

que estaba por discutirse,. En el proyecto original, remitido 

al Congreso de Quer~taro, no se hacta referencia a este caplt!!, 

lo como no fuera en lo relativo a la libertad de trabajo, se • 

impon1a nuevamente la tesis juarista y porfirista de la no in· 

tervenci6n en el.asunto para no coartar la 'ibertad individual 

Pero al debatir el articulo So,, surgid la discusi6n que di6 •· 

origen al reconocimiento de la necesidad de agregar a la Carta 

Magna un nuevo tttulo sobre el trabajo y la previsi6n social, 

De ahl derivd el articulo 1230, que en su parte introductoria 

autorizaba a las legislaturas de los Estados a expedir las -·· 

leyes del trabajo, fundadas en las necesidades de cada regidn, 

sin contravenir las bases constitucionales referentes a la du-

raci6n de la jornada de trabajo, al descanso obligatorio, sal! 

rio mlnimo, horas extras, obligaci6n de los patrones de propo! 

cionar babi t'acidn a los trabajadores, etc, ( 45 ) 

La Constitucidn de 1917 instituye de Manera clara en·una de •• 

( 4~ ) Basurto; Op, Cit.; Pag, 9 
( 4S ) Ibidem; pags, 10 y 11 
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las fracciones del artfculo 123, que tanto los obreros como los 

empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus res

pectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesio

nales, etc, 

El derecho de huelga, por su parte, queda debidamente reconoci· 

das en otra de las fracciones del mismo artfculo con las cir· • 

cunstancias de que se concede tanto a obreros como a patrones, 

s6lo que en este dltimo caso ae le llama paro, as! como las ca·· 

racterfsticas que debe reunir una huelga para ser considerada • 

ltcita y por tanto procedente, 

El propi6 articulo dispone que las diferencias o los cónflictos 

entre el capital y el trabajo, es decir, entre empresarios y •• 

trabajador, se sujetaran a la decisi6n de una Junta de Concili! 

ci6n y Arbitraje, creada para el efecto, formada por igual ndm~ 

ro de representates de los obreros y de los patrones, y uno del 

gobierno, que vigilase la actuacidn de los demds, Junta que no 

oper6 como·tal, sino hasta los aftas de 1930 a 1940 

Los empresarios boicotean por todos los medios la aplicacilln, • 

tanto de las disposiciones anteriores, como la de las juntas y 

llegaban a negar competencia a ~stas, aduciendo que las resolu

ciones no s6lo no tienen el cardcter de sentencias judiciales · 

sino que en ninguna forma pueden considerarse atendibles, 
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Una vez visto, en forma general el proceso legislativo y la 

forma de regulación de la materia laboral en Mexico, pasare· 

mes al desarrollo de las organizaciones obreras, las cuales• 

tambien por su parte, han llevado su granito de arena, a ha· 

cer m4s cordiales las relaciones entre trabajadores y obre·· 

ros, 

Podemos remontar el origen de ciertas tendencias de grupo, • 

formadas con la finalidad de ciudar sus intereses propios, a 

los gremios que nacieron en la epoca del Virreinato, los cu! 

les fueron trasplantados de Europa, con e 1 fin de prote~.er • 

los intereses de los artesanos, 

Los gremios, no eran m4s que la asociaci6n de todos los art! 

sanos del mismo oficio, sujeta a las correspondientes orde • 

nanzas, que hab1an hecho o hablan aprobado los Virreyes y h! 

da cumplir un juez especialmente encargado de ello, Tenia • 

cómo funci6n principal la defensa de sus miembros frente 1 • 

toda competencia, Nadie, fuera de los agremiados pod1a dedi· 

carse al mismo oficio y ninguno de los agremiados podfa ••j~ 

rar en rapidez, costo o resultado, los procedimientos e•ple! 

dos en su trabajo si ello redundaba en perjuicio de sus co•· 

pafteros. La organizaci6n interna se basaba en la existencia 

de un escalafón que a la vez, que impidiera la dependencia • 

perpetua de unos respecto de los mis antiguos, era una gara~ 
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tia de ascenso de tal manera que todos los trabajadores po · 

dlan aspirar a devenir maestros, 

El primero de que se tiene noticia es el organizado en la •• 

Ciudad de Mdxico en 1524, como resultado de la ordenanza de 

Herreros formulada en ese afio por el Cabildo de la Ciudad. 

(46) 

Otras ordenanzas se suceden durante el periodo virreinal; p~ 

ro el sistema gremial declina en la dpoca independiente, de· 

bido a la presiOn de las nuevas doctrinas .liberales, contra· 

rias a toda sttuaci6n que coarte lo que estas llaman liber · 

tad en todos los Ordenes. 

No es sino hasta el afio de 1843, bajo el gobierno de Santa · 

Anna, cuando se crean las Juntas de Fomento de Artesanos que 

constituyen las primeras organizaciones artesanales, sustit~ 

tivas de los gremios en extinciOn, 

Dichas juntas, al igual que las juntas menores, trataron de

fomentar la producci~n artesanal, de defenderla de la compe· 

tencia de productos provenientes del extranjero y de crear • 

fondos de beneficencia por medio de la aportatiOn de cuotas 

(46) Basurto; op, cit; pag, 58, 
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semanar!as, a fin de otorgar socorros a los beneficiarios; -

trataron también de impulsar la creación de cajas y de ban • 

cos de ahorros. {47) 

Poco después, el 10 de septiembre de 1846, el Ministro de R~ 

ladones Exteriores, Manuel Crescencio Rejdn, expide una ci! 

cular en la que se reconoce el derecho de los ciudadanos pa· 

ra asociarse con fines no prohibidos por las leyes; pero sd· 

lo en 1850 se funda en la Ciudad de Guadalajara, una primera 

organiiaci6n, la sociedad de artesanos. 

El 5 de julio de 1853, se constituye en la Ciudad de M~xico, 

por un grupo de obreros, la Sociedad Particular de Socorros·· 

Mutuos; la cual establecfa en una de sus bases constitutivas 

como motivo de esta actitud social, lo siguiente; "La escla· 

vitud moderna, que nos arrebata las gan1ncias de nuestro tr! 

bajo", (48) 

Estas sociedades si bien no pudieron ser, es decir, realiz1r 

la labor propia del sindicato obrero, sirvieron en cambio de 

un vigoroso precedente, para un aoviaiento de asociaciGn, 

(47) Basurto¡ op. cit; pag. S8, 
(48) Dlaz Ramirez;,Apuntes Hist~ricos del Moviaiento Obrero 

y Campesino de Mfxico 1938, 
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que se da con posterioridad, mientras tanto seguir!an con e~ 

te sistema, ya que n~ conoctan uno mds eficaz, lo raqu!tico

del desarrollo industrial no podr1a sugerirles una forma su-

perior. (49) 

Posteriormente se da el reconocimiento oficial y definitivo

al derecho de asociaci6n, cuando tal precepto se incorpora a 

la legislaci6n mexicana al aprobarse, casi sin discutir, el

articulo 22 del proyecto de la Ley Fundamental que se prese~ 

t6 al Congreso constituyente de 1857, El texto que al ser -

aprobado deviene articulo 9 de la Constitucidn dice que "a -

nadle se le puede coartar el derecho de asociarce o reunirse 

pac!flcamente con cualquier objeto licito; pero s6lo los ci~ 

dadanos de la Repdblica, podrdn hacerlo para tomar parte en· 

los asuntos pol!ticos",(50) 

Es de mencionarse lo que al respecto opina Basurto "Qt,leda -· 

con ello allanado el camino para el desarrollo del movimien

to asociacionista que se presenta en los aftas siguientes; P! 

ro debe hacerse notar al respecto que tal primer caso no es· 

producto de la presi6n o de la lucha del proletariado, que · 

en esa epoca apenas se formaba y no tenia conciencia al~una, 

es, por el contrario, un derecho obtenido por algunos inte • 

(49) Dlaz Ramlrez; op, cit; pag, 5, 
(SO) Basurto; op, cit; pag, 59, 
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lectuales, sobre todo Ignacio Ra•!rez, que conocen las ideas 

y la acci6n obrera europea y que hacen ofr su voz en el Con

greso Constituyente, mismo fen6meno que se repite en di ver·" 

sas ocasiones en el ·transcurso de la historia sindical de M! 
xico'.', (51) 

Como quiera que sea, el hecho es que en adelante la organiZ! 

c16n obrera apenas encontr6 obst4culo legal, aunque si poli· 

tico, La intipiente clase obrera sentla desde tiempo atrb -

la necesidad de organizarse para la defensa y mejoramiento -

de sus precarios niveles de vida, y habla ya dado los prime

ros pasos en este sentido, 

Coincidiendo con la aceptaci6n del pader pdblico y la fo1'1!a• 

ci6n de agrupaciones obreras, se desarrolla un primer gran • 

movimiento asoctacionista de tipo •utualista s1111amente in •• 

fluido, aOn por las ideas y caracterlsticas de los antiguos 

gremios, en los que convivieron aprendices, oficiales y maes.• 

tros. 

La incipiente clase obrera se robustecla con la presencia dt 

los antiguos maestros y oficiales de 1.os 11re•ios, asf co•o • 

de los propietarios de pequeftos talleres e industrias, que • 

hablan sido proletarizados por el naciente c1pit1lis•o, qua 

(Sl)Básurto; pags. 59 y 60, 

·1 
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los habla desplazado de sus antiguos oficios,al no poder re

sistir la competencia· de la moderna industria que se instal~ 

ba en el pals. Estos eleaentos, mejor preparados que el res

to de los trabajadores, son sin duda alguna quienes animan -

el naciaiento del movimiento obrero, En Mexico son la expli

cacidn del caracter aremial que adoptan las primeras asocia

ciones de trabajadores en el pals y al convertirse en gulas

de la clase obrera, la conducen por los caminos del mutuali! 

ao, que no sustenta como principio la lucha de clases, sino

a&s bien, como su nombre lo indica, la mutua ayuda entre sus 

aiembros, reminiscencias tal vez de su antigua condici6n de 

trabajadores sin patrdn, 

Con todo, las asociaciones autualistas representan inicial • 

mente un cierto alivio en las condiciones de la vida de. las 

masas proletarias; por ello es que el mutualismo se desarro

lla notablemente en el pals y una multitud de sociedades se 

desarrollan sobre esa base, de acuerdo a Gsto, serla una ta

rea dificil enumerar todas y cada una de las que se formaron, 

por lo cual sdlo mencionareaos de las m!s destacadas, que ~

sin duda son las referentes a dos ramas importantes de la in 

dustria en esa epoca: la textil y la de los ferrocarrileros, 

Es justaaente en la epoca de mayor auge de las sociedades mu-



• 58 • 

tualistas, cuando se dan cuenta que estas no sirven para los 

fines, segQn los cuales fueron creadas, ya que s6lo se con · 

tentaron con investigar si los socios estaban enfermos antes 

o despu~s de su inscripción, y de celebrar fiestas patri6ti· 

cas. Surge entonces en el medio obrero la idea de la adopción 

del sistema cooperativo y las cajas de ahorro.· 

Este nuevo tipo de sociedades tenta una orientaci6n m4s com· 

bativa que las sociedades de ayuda mutua, pues empezaron a · 

aparecer en sus publicaciones las ideas relativas al derecho 

de huelga, no contemplados ni por asomo por las sociedades · 

mutualistas, que no pensaban aan en esta forma de presión, 

El cooperativismo, tal como lo habh descrito Valati 11no pa

saba de ser m4s que un sueño, En efecto, en teorta es muy f! 

cil crear un gran capital a partir de una pequeña inversión 

de cada uno de los cooperativistas, con la condici6n de que 

las ganancias por pequeñas que sean, se reinviertan para au

mentar el capital inicial que, a su vez, proporcionarte ga 

nancias correlativamente mayores y as1 sucesivamente hasta . 

terminar de elaborar una tabla para la salvaci6n del prolet! 

riada y lograr la evasión de la guerra social, pero en la 

prdctica los obreros y artesanos se toparon con una total C! 

rencia de recursos para dar impulso a su idea, Por otro lado, 
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tenfan que enfrentarse a la competencia capitalista que dev~ 

raba sus debiles intentos; y se llega a la conclusi6n de que 

si el mutualismo habla logrado ciertos exitos, todo d.entro -

de un clima de tibieza, el cooperativis•o, con sus ideas de 

fuerza y mayor presión, habla constituido un rotundo fracaso 

en la prdctica". (52) 

Ahora bien, otro punto a tratar, es la ignorancia de muchos 

dirigentes obreros, quienes al conocer someramente el coope

rativismo, lo trataban de imponer en su sociedad, pero lo -

que realmente sºucedi6, fue que sólo se prolonga la idea de 

mutualidad con cambios insignificantes, lo cual constituye -

hoy en dfa un problema para los historiadores, al no ponerse 

·de acuerdo, entre si una organización fue creada con fines • 

mutualistas o cooperativistas, caso en el cual se encuentra, 

la organizaci6n obrera más importante de la epoca, el Cfrcu· 

lo de Obreros de México, que segdn algunos nace con la idea 

del cooperativismo, pero cuyo es.tatutos lo define mh bien • 

como una sociedad de ayuda mutua desde el principio, aQn 

cuando, como veremos, contienen ya cierto car•cter defensivo 

mds que mutualista, 

El Circulo de Obreros de Mexico se funda el 16 de septie•bre 

de 1872, despues de varios intentos de unificar a los traba-

(52) Basurto; op, clt; pag, 63, 
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jadores en una gran central, 

SegOn sus estatutos, el Cftculo tenla por objeto: 

1) Mejorar por todos los medios legales la situaci~n de la· 

clase obrera, ya en su condici~n social, ya en lo moral 

ya en lo econ6mico, 

2) Proteger a la misma clase contra los abusos do los capi· 

talistas y maestros de los talleres, 

3) Relacionar entre si a toda la gran familia obrera de la 

Republica, 

4) Aliviar en sus necesidades a los obreros, 

5) Proteger el progreso de la industria, ns! ·Como de las ª! 

tes (nrtesan!as), 

6) Propagar entre la clase obrera la instrucci~n correspon

diente en sus derechos y obligaciones sociales y en lo • 

relativo a las artes y oficios, 

7) Es.tablecer todos los clrculos necesarios en la Repdblica, 
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a fin de que estén en contacto los obreros de los 

Estados con los de la capital, (53) 

Como se vi6.anteriormente, queda definido como una organiz! 

ci6n mezcla de cooperativismo y mutualismo con rasgos toda

vla del sistema gremial; pero tambien se hace menci6n a una 

de las funciones propias del sindicato, como por ejemplo 

los abusos del patr&n y la utilizaci6n de los medios legales 

para su mejoramiento. 

No obstante el notable progreso del Circulo, comienzan a su!. 

gir dificultades dentro de su propio seno, debido a las de~ 

viaciones de algunos de su lideres, 

La postura de muchos dirigentes sufri6 una transformaci6n -

que los llev6, en primer lugar, a un relajamiento en la ac

ci6n, y en segunda, a una integraci6n en el regimen gubern! 

mental, incluso a aceptar subsidios mensuales por parte del 

poder ejecutivo. 

A pesar de todo, el Circulo desarrolla una intensa actividad 

que desemboca en varias realizaciones, la primera de las cu! 

les es la formulaci6n de un intento de la reglamentaci&n de 

(S3) Garcla Canta; op, cit; p4g, 181 
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actividades dentro de los centros de trabajo en las fábricas 

unidas del Valle de M~xico, que se redacta y aprueba el 29 de 

noviembre de 1874 en el saldn del que a partir de entonces 

adoptarla un nombre mds ambicioso: Gran Circulo de Obreros de 

Mhico. 

Joaquln M~rquez ~~ntiel (54) refiriendose al Gran Circulo de 

Obreros, comenta que sl bien no existe dato alguno que com- -

pruebe que dichos Ctrculos Obreros eran cat6licos, el estima 

que sl porque entonces por Europa todos los C!rculos de Obre

ros lo eran, 

En 1880, los mismos dirigentes del Gran C!rculo realizan un -

segundo Congreso Obrero, que no obtiene el mismo éxito que el 

anterior, no obstante los aparatosos festejos que le preceden, 

Varias son las causas que puedan aducirse para explicar. tal -

declive; pero es determinante la polttica seguida por Porfirio 

Dlaz,, que se caracteriza por una implacable persecuci6n con -

tra todo acto de oposicidn a su gobierno y ldgicamente, contra 

el movimiento obrero, al cual sometid, la mayorla de las veces 

por la fuerza, pero tambi~n mediante el, recurso del soborno de 

Uderes, 

(54) Joaquln M&rquez Montiel; op, cit; pags, 85 y 86, 
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Los movimientos de descontento que se manifestaron a través, de 

la huelga, no fueron escasos durante el Porfiriato, Cesio Vi · 

llegas (SS), habla de cerca de 2SO huelgas de dlv~rsa magnitud 

y naturaleza de las cuales casi la mitad se dieron en el Dis • 

trito Federal, en los ramos de la industria textil, en la de ·· 

cigarro, en las panader(as y en los transportes, principalmen" 

te, Debido a la concentra~i6n de la industria textil en Vera· 

cruz y Puebla, son estos los Estados que ocupan el segundo y · 

tercer lugar en el ndmero de huelgas. 

Los dltimos cinco aftos del Porfiriato, fueron los mis violen -

tos en cuanto a movimientos huelguistas se refiere¡ y son ta· 

les como las de Cananea, la de Puebla y Tlaxcala, que culmi ·• 

nan con los disturbios de R[o Blanco. En todos estos casos fue 

decisiva la intervenci6n del Partido Liberal Mexicano. Nombre 

tras el cual se encontraba en realidad un equipo de ideas m4s 

bien anarquistas, partidarios de la acci6n directa encaminada 

no s6lo ya al terreno laboral, sino también al derrocamiento · 

de la dictadura del General Porfirio Dlaz. 

El 22 de septiembre de 1912, segdn afirma A. Ldpez Aparicio, y 

con motivo de la liberacidn de los que a la postre resultaron 

(SS) Cos{o Villegas¡ Historia Moderna de Ndxico¡ paa. 24; Edi· 
torial Hermes. 



• 64 • 

sus principales l!deres, se organiz6 un mitin donde se hace pdbli· 

ca la fundaci6n de la Casa del Obrero, a la que con posterioridad_ 

se le agregaria el t[tulo de Mundial. (56), 

La Casa del Obrero, coinciden varios autores (57), entre ellos· 

Alberto Morales Jim~nez, uno de los que foraaron parte activa en · 

su fundaci6n, no surgi6 como una organizaci6n tipo Sindical propi! 

mente dicha, sino m4s bien como un centro de reuniones y discusio· 

nes, donde se intercambiaban ideas filos6ficas y sociales, " Naci6 

sin fe de Bautismo. Naci6 del coraz6n de sus fundadores y de sus • 

simpatizadores, En su primer respiro vital no tuvo ni declaraci6n_ 

de principios, ni· estatutos, ni credenciales, ni acta notarial, ni 

blason6 de ser ~ederaci6n, sindicat_o, central, confederaci6n, Su 

origen fue humilde, pues simplemente se concret6 a ser un centro . 

de divulgaci6n doctrinaria de ideas avanzadas " (58) 

Dado su carScter mSs bien de centro de estudios que de organiza··· 

ci6n sindical, el ndmero de miembros en un principio era bastante_ 

reducido, aunque esto duro poco, y~ que no tardaron en adherirselt 

algunas organizaciones ya existentes, con las que pasa a consti··· 

tuir un intento de federaci6n obrera que conviene en que el slndi· 

calismo serla el sistema y el anarquismo la doctrina filos6fica ·• 

que adoptarlan, 

(56) Alfonso L6pez Aparicio: El Movimiento Obrero en Mtxico, Edito 
rial Jus, 1958; Pag. 155. -

(57) J. M4rquez Montiel: Op. cit¡ Pag, 87 y Jora• lasurto¡ Op, cit; 
Pa1. 160. -

(58) Alberto ~torales Jimfnez: La Casa del Obrero 9'1ndial; lnstitu· 
. to Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revoluci6n Mexicana, 
Nexico 1982; Pag. 47, 
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" Afirma la lucha de clases. Sus métodos de lucha son industriales 

y no pol1ticos, pues proclama la no participaci6n politica, Propo

nta la acci6n directa y violenta, la huelga general, el sabotaje y 

el boicot ". (59) 

Encuentra en sus inicios grandes rechazos por parte del regimen del 

Presidente Madero, y tal parece que simula un acercamiento oficial 

al aceptar formar parte de la Confederaci6n Mexicana del Trabajo,_ 

que estaba por constituirse, alentada por el gobierno, al hacer -

este el primer intento de organizar a los trabajadores. Sin embar

go tal Confederaci6n nunca vio la luz, debido en gran parte a la 

acci6n de sabotaje de los miembros de la Casa del Obi·ero, con lo -

cual se originaron nuevos ataques por parte del sector oficial ha

cia ella, que s6lo se vieron interrumpidos con la muerte de don -

Francisco 1 Madero. 

Ya durante la dictadura de Victoriano Huerta, se decide adoptar -

una nueva denominacidn agregando la palabra " Mundial ", derivado_ 

del exito que se obtuvo al celebra.r un acto conmemorativo de los -

acontecimientos sucedidos en Chicago y en seftal del internaciona-

lismo proletario. 

No obstante el exito obtenido y la aparente indiferencia demostra

da por la dictadura, la represi6n no tardo en aparecer, y se hace_ 

presente al aprehender a gran cantidad de trabajadores, con motivo 

del mitin convocado por la Casa del Obrero Mundial, el ZS de mayo_ 

(59) J. Basurto: Op. cit; Pa¡, 160, 
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de 1913, Lo cual constituy6 sólo el inicio de una constante -

agresi6n hacia la Casa del Obrero Mundial, se le acusa de in -

trigar contra el Gobierno, y se le clausura su local el Z7 de

mayo de 1914, 

La entrada del ejl!rcito constitucionalista a la ciudad de Méx!_ 

ca, significa para la easa del Obrero Mundial su reapertura y 

el comienzo de una nueva fase de su vida como organizaci6n la

boral: pero tambil!n marca el inicio de un paulatino acercamie~ 

to al poder pdblico. 

"Esta Casa del Obrero Mundial pact6 con Carranza el 17.de fe

brero de 1915, y se comprometi6 a integrar los "Batallones Ro

jos" a cambio de que el Gobierno mejorara la condición de los 

Obreros por medio de las leyes.(60) 

Entretanto, y pararela a estas organizaciones laicas, la Igle

sia Cat6lica no era ajena a este aspecto de las luchas socia -

les. 

Ya durante el régimen de Madero, los diputados del Partido Ca

tólico Nacional lograr6n se estudiaran algunas de sus iniciatl 

(60) J. Mhquez Montiel; op. cit; pag, 87: Alude a la afirma -
ci6n de FernAndez del Campo. 
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vas de .leyes sociales, tanto en el Congreso de la Uni6n como -

en la Legislatura de Jalisco, pero no llegaron a aprobarse por 

haberlo impedido el cuartelazo de Huerta,(61) 

Fruto de la Confederaci6n Cat6lica Obrera, que agrupaba a 46 

Ctrculos Obreros con 12,230 socios efectivos en 1911 (62), y -

que convoc6 a la llamada Dieta de Zamora, son las reinvindica

ciones sociales, que sirvieron mas tarde de base a los Consti

tuyentes de 1917 para la formaci6n del articulo 123 Contituci~ 

nal. (63) 

En esas reivindicaciones se pedla a los poderes pGblicos: la • 

preservaci6n del hogar, la fijaci6n de un salario mfnimo para 

satisfacer las necesidades de un obrero adulto en condiciones· 

normales de vida; la reglamentaci6n del trabajo de las mujeres 

y de los nil\os; arbitraje obligatorio para resolver pactfica · 

mente los conflictos entre el capital y el trabajo; Ja facul 

tad de participar, en lo posible, de los beneficios y aun de • 

la propiedad de las empresas que se presten a ello, por medio· 

de acciones libéradas u otros medios, y representaci6n legal • 

ante los poderes pGblicos de los intereses de los trabajadores 

por medio de délegaciones profesionales corporativas, etc. (64) 

(61) J. M4rquez Montiel¡ op, cit; pag, 45, 
(62) J, Basurto¡ op. cit¡ pa¡, 198. 
(63) J. M&rquez Montiel; op, cit; paa. 42, 
(64) J. M4rquez Montiel; op. cit; pa11. 42 y 43 y J, Basurto; 

op, cit; pag, 199: cita 1 Cerlos Septien Garcla en l• re· 
vista Mal\ana "Avanzada Social", octubre 27, 1951, 
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La importancia que tuvo el Movimiento Católico, se resume en -

las palabras y los datos expuestos por A, L6pez Aparicio: "dio 

sus pasos llena de vigor; contaba con 353 agrupaciones filia · 

les, en las que militaban aproximadamente 80 mil miembros". 

(65) 

Hace su aparici6n en el Ambito nacional, en los afios de 1918 y 

1919, el movimiento sindicalista denominado "Confederación Re-

11ional Obrera Mexicana" (CROM), que al parecer vendrfa a lle-

nar el vacio que se venta dando, de verdaderas organizaciones 

sindicales, con principios y fines propios. 

As1 lo hizo presagiar el desarrollo espectacular que tuvo, ya 

que seg6n diversos datos, se inici6 con tan s6lo 7 mil miem -

bros, para convertirse en un organismo que aglutin6 a medio mi 

116n de trabajadores, en los afios de su mayor esplendor. (66) 

Dirigida y manipulada desde su inicio por Morones, apoyado en 

un pequello grupo llamado "Acci6n", fundado por el anterior y -

Ezequiel Salcedo, la "CROM" fu! adquiriendo paulatinamente una 

fuerza inusitada, que los llev6 a formar un Partido Po11tico, 

el Partido Laborista Mexicano, que apoyó a Obreg6n y posterior 

mente a Calles. (67) 

(65) A. L6pez Aparicio; op. cit; pags. 193 y 194, 
(66) lbidem; pags. 184 y 185, 
(67) J. M&rquez Montiel; op, cit; pa¡, 89, 
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Si bien tal apoyo, de ninguna manera fue incondicional, sino -

que estuvo determinado por los puestos pollticos que a su vez 

se les ofrecieran, y a las facilidades que se dieran para sa-

tisfacer las necesidades obreras. 

El Gobierno de Obreg6n emprende, pues, una polltica de cooper! 

ci6n con la "CROM", d:lndole el dinero necesario para su soste

nimiento. "Los fondos pllblicos concurrieron abierta y secret! 

mente, pero en todos los casos con largueza, a subsidiar las -

actividades sindicales y poltticas de los jefes cromistas" (68) 

El pacto de la CROM" con el gobierno, se 'hizo mlls estrecho du

rante el regimen de calles, al serle indispensable a ~ste el -

apoyo de la anterior para llegar al poder. Favor que correspo~ 

dio otorgandole a Morenos el cargo de Ministro de lndustria, 

Comercio y Trabajo, "Siendo la priaera y llnica vez en la hist!!. 

ria de M&xico en que un llder obrero llega a ocupar un puesto 

de tal importancia dentro de la alta burocracia gubernamental'! 

( 69 ) 

Alfonso L6pez Aparicio, por su parte, dice que Luis N. Morones 

y el grupo de sus amigos "iniciaron en Mbico la epoca del ··~l! 

deris110", que consiste en desvirtuar el i•pulso inicial y es • 

pont&neo del Movimiento Obrero en la busqueda de sus legltimo1 

(68) A. LGpez Aparicio; op. cit; plg, 194 

(69) J. lasurto; op, cit; plg, 247 
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derechos, conduciéndolo por caminos desviados de la meta origl 

na!; el "liderismo" • agrega·, ha sido en nuestro medio el 

aprovechamiento innoble de la gran fuerza virgen de la sindic!!_ 

ci6n para aplicarla al logro de los particulares y aviesos fi· 

nes de los dirigentes obreros, por lo general hombres sin es • 

crupulos ni sinceridad, en inconfesable contubernio con las au 

toridades, que con ello han asegurádo el monopolio faccioso 

del poder p!lblico," (70) 

El ocaso de la "CROM" se inicia durante los dos dltimos af\os • 

del régimen de calles, que se agrava aan m4s con·motivo de la 

sucesi6n presidencial, por la cual pugnaban tanto Calles como • 

Obreg6n, dado que el primero ya no necesitaba de su apoyo y el 

segundo no accederla a respetar la situaci6n de privilegio de 

sus lideres, lo que ocasiona uns grave disyuntiva para Morones, 

¿ a quien favorecer 

Finalmente el 30 de abril de 1928, Morones anuncia que retira· 

ba su apoyo al candidato gubernamental, al tiempo que reafirm! 

ba su simpatta hacia Calles, lo que ahondó las disenciones in

ternas entre el Partido Laborista, creaci6n de la "CROM'', 

Al ocupar Emilio Portes Gil el cargo de Presidente provisional, 

se apaga aan m~s la estrella de Morones, y por tanto de la 

(70) A. Ldpez Aparicio; op. cit; pag. 187, 



- 71 -

"CROM", ya que éstos hab1an tenido serias diferencias cuando -

Portes Gil fue miembro del Partido Laborista, al oponerse este 

Gltimo a la polttica moronista de querer controlar todo el Mo

vimiento Obrero. (71"} 

Con posterioridad y como consecuencia del enfrentamiento entre 

Morones y Lombardo Toledano con la renuncia del segundo como -

miembro del comite central de la "CROM'', .surge la llamada 

"CROM DEPURADA" (72), de la cual fue electo Secretario General 

Lombardo Toledano, apoyado por los grupos de Fidel Vel6zquez y 

por algunos otros sindicatos que se sustrajeron de las filas -

moronistas. 

Empero nin1una de las dos "CROM" pudo revivir logror pasados, 

ya que la "depurada" desaparecio poco despues, y la original, 

adn cuando subsisti6, se resign6 a ocupar un lugar secundario 

en el panorama sindical nacional. 

Con la serie de descalabros sufridos por la "CRON", y st bien 

esta no constituía la totalidad del llOYiaiento sindical nocio

nal, este decayo en gran medida,, no obstante los intentos rea

lizados por exmieabros de la "CROM'', encabezados por el que h! 

(7l)J. Basurto; op. cit; pa1. 249, 
(72)Ibidea; P•I· 250, 
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brla de ser la figura prominente en el ambito sindical en la -

decada de los treintas, Lombardo Toledano, 

Raz6n por la cual sobrevino una etapa de reorganizaci6n, cuyo 

inicio, justo es decirlo, no fue encabezado por el lider antes 

aencionado, ni se atribuye a ningun movimiento sindical dirig.J._ 

do por este; "el inicio de la reorganiuci6n sindical lo pode

mos situar con la constituci6n del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la RepOblica Mexicana, el 13 de enero de 

1933, que supera al fin el gremialismo que los habla caracter.J._ 

zado y constituye el primer sindicato de industria, que se co~ 

virti6 en un importante precedente para la posterior estructu

raci6n del Movimiento Obrero, pues mostraba una tendencia a la 

centralizaci6n que cohesionaba a los trabajadores y les permi

tla enfrentarse a la empresa ofreciendo un frente unificado -

y, ·por lo mismo, poderoso". (73) 

Pero el exponente aas representativo e importante de la reor

ganiZaciiSn sindical fue, "La Confederaci6n General de Obreros 

y Caapesinos de M~xico" (CGOCM), integrada en octubre de 1933 

y diri¡ida por Lombardo Toledano. 

La anterior se caracteri&IS por reinvidicar la independencia --

(73) Arturo An1uiano: El Estado y la Polltica Obrera del Card! 
nisao; Editorial ERA; paa. 34, 
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del movimiento sindical en relación al Estado, negandose a Pª! 

ticipar en la pol!tica electoral, sosteniendo el principio de 

que los trabajadores resolvieran directamente sus dificultades 

con los patrones, sin la intervencí6n gubernamental, 

·"Las condiciones económicas, el fracaso y desprestigio de los 

metodos moronistas, junto con la inquietud obrera que se fue · 

incrementando, deteTI11inaron la polttica de la CGOCM , su deci

sión de no participar en la politica electoral fue una reac ·· 

ciOn ante las manipulaciones que la CROM habla realizado y co~ 

tra el partido oficial, que controlaba las elecciones. (74) 

Con la llegada de Lazaro Cardenas a la Presidencia de la Repd· 

blica, y su política de masas, gran parte del movimiento sind! 

cal organizado se introduce en una encrucijada de la cual has· 

ta la fecha, salvo contadas excepciÓnes, no ha podido salir, 

Las fuerzas gubernantes que Lazara Cardenas encabeiaba, com•·· 

prendieron que la lucha de clases era inevitable, y que era "! 

cesarlo encauzarlas de manera tal, que en lugar de que se tor· 

naran en un factor amenazante para el régimen, m4s bien contr! 

huyeran a obtener la tranquilidad necesaria para lograr el de

sarrollo econ6mico del pals y un fortalecimiento del sistema, 

(74) A. Anauiano; op. cit; paa. 35, 



- 74 -

Es asl como se concibe la politica de masas, que implica una -

estrategia que, ademas de reivindicar las conciliaciones de -•.; 

las clases y la concesi6n de reformas sociales a los trabajad~ 

res, adquiri6 cualidades especificas que le dieron un caiácter 

nuevo y la diferenciaron de la que hasta entonces hab1an veni· 

do desarrollando los ctroulos gobernantes. 

Tal pol~tica de masas, presuponía la existencia de una unific! 

ci6n de la clase trabajadora, la integraci6n de un frente Gni

co de todos los trabajadores. Las distinta~ organizaciones si!). 

dicales deblan olvidar sus pugnas y unirse, conservando cada • 

una su autonomla, participando en un frente con un programa C.2_" 

mün que fuera, incluso atractivo para aquellos trabajadores · "'' 

que se encontraban dispersos, iapulsando su organizaci6n sind_!. 

cal. 

Y hacia ese fin, incluso convirtiendose en una obsesi6n, .el .. 

Presidente Lazaro C!rdenas se lanz6 a su campafta de acercamie~ 

to a las masas, busc~ndo vincularse estrechamente con ellas. · 

Su gira electoral, y las que realiz6 durante todo su gobierno, 

eran consideradas como un medio para conocer personalmente las 

condiciones de vida y las necesidades del pueblo, para estu .• 

diar los problemas de cada regi6n y la forma de resolverlos, 
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Esta pol!tica le permitio a Cárdenas obtener un gran apoyo y la 

posibilidad de controlar a las amplias masas de obreros, fue 

echando rarees propias, cimentando su autoridad y poder, y con

siguiendo la fuerza suficiente para laborar por el loara de su_ 

objetivo final, la industrializaci6n del pafs. 

En esta atmosfera se cre6•el Comitf Nacional de Defensa Prolet! 

ria, que se signific6 por ser él respaldo principal al rfgi~en_ 

carde~ista, y a cuya cabeza se encontraban Lombardo Toledano, -

Valenttn Campa, Fernando Amilpa, Fidel Vel6zquez, Francisco - -

Brefta Alvlrez y otros, 

Y es del Comitf Nacional de Defensa Proletaria, asf como de - -

otros grupos sindicales de menor enveraadura, de donde surge la 

Confederaci6n de Trabajadores de Mexico, (CTM), constituyendose 

con sindicatos de industria y de empresa, obliaando a los sin

dicatos aremiales a·disolverse paulativaaente e integrarse en· 

los grandes sindicatos mencionados. 

" No obstante sus proclamaciones de independencia respecto al • 

Estado, la " CTM " dependerfa estrecha110nte de Chdenas y se •• 

convertirla en uno de los pilares de la polftica de •asas y en 

el instrumento •ediante el cual las •asas de trabajadores serian 

•ovilizadas en apoyo de las decisiones dtl Estado, y en dtftn1a 
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del r!gimen establecido, " (75) 

En su declaraci6n de principios, redactada por Lo•bardo Toledano, 

se afirma que la Sociedad Burguesa, con el fin de subsistir, debe 

recurrir al fascismo, regimen de terror para reprisir al movimien 

to obrero, 

Caracteriza la situaci6n en tres factores: Propiedad privada de • 

los medios de produ~cidn controlada por una minarla; clase traba· 

jadora sujeta a ~n regimen de salarios de hambre, y no interven-· 

cidn del trabajador en la direcci6n del proceso econ6mico, y , •• 

como consecuencia, el poder social verdadero en manos de la bur·· 

guesfa. Entre muchas reivindicaciones inaediatas, se fija la de • 

luchar contra la racionali:aci6n del trabajo y por la capacit•··· 

cidn tl!cnica de los trabajadores, ·para la posesi6n oportuna de •• 

los medios e instrumentos de producci6n econ6aica 1 y para la for• 
• macidn de una mentalidad revolucionaria, como condici6n previa P! 

ra la transformaci6n social. Y termina "El proletariado de Mbico, 

reconoce el car4cter internacionalista del 11ovi11iento obrero y 

campesino y el de la lucha por el socialisao, " (76) 

(75) A. Anguiano; Op, cit¡ Pag, 58 
(76) Vtctor Alba; Historia del Novi•i•nto Obrero en Aafrlca Latl• 

na¡ Libreros Mexicanos Unidos 1964¡ Paa. 447 y 448, 
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Desde el momento de su fundaci6n, la "CTH" despleg6 una intensa -

actividad destinada a desarrollarse y ampliar su influencia; ya • 

para su segundo consejo nacional, había constituido las federaci~ 

nes obreras de los estados de Veracrui, Jalisco, Tamaulipas, Nue· 

vo Letln y San Luis Potosr; "el total de agrupaciones obreras y ·· 

campesinas existentes dentro de la central era de 3000 y el nGae• 

ro global de miembros alca'nzaba la cifra de 600, 000'.'. (77) 

No obstante la influencia y poderio obtenido por la "CTM'', vio 

sustrafdos de su influencia a importantes grupos de trabajadores, 

debido a la acción misma del Estado que la protegía y estimulaba. 

Es justo hacer notar que, la actividad de la "CH!" no stllo se CO!!_ 

crettl a movilizar a las masas en apoyo de C4rdenas, sino que tam;: 

bién busco y en cierto modo obtuvo, las concesiones sociales nec! 

sarias para el bienestar de los trabajadores, ya que sin esto dl· 

timo, diffcilmente podrfan haber sido convertidos en una de las • 

bases sociales del Estado. 

Ya en su primer congreso declaraban que no obstante las huelgas • 

suscitadas, las empresas habran duplicado sus ganancias, y que •! 

diante estas, se logrtl una mejora en las condiciones del trabajo 

y en los ingresos del trabajador. (78)-

(77) A. Anguiano; op. cit; pag. 58, 
(78) Ibidem; ¡iag. 77, 
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Sin embargo, la labor de la 11 CTM" como instrumento eficaz para la 

protecei6n del obrero fue poco a poco olvidada, hasta llegar a 

asumir abiertamente un carácter político que ha impregnado su ac

tividad, 

Durante el periodo presidencial de Avila Camacho, decrece notabl~ 

aente la movilizaci6n obrera, originado por el acéeso cada vez ·· 

mls frecuente de sus dirigientes a puestos püblicos y a la repre

siOn estatal en contra de los movimientos sindicales independien

tes, 

Aün cuando no todo fue negativo para la aausa del trabajador, ya 

que con fecha 31 de diciembre de 1942 se publica la ley que crea

rla el régimen del Seguro Social y nace la ConfederaciOn de Obre

ros y Campesinos de M6xico (C.O.C.M.), organizaci6n que sustenta· 

ba su ideologla en la lucha de clases. 

En el allo de 1947, se expulsa de la "CTM" a Lombardo Toledano, y .. 

pasa a ser controlada por el grupo de Fidel Vel~zquez, modificando 

por tanto el lema de la central, del "Por una sociedad sin clases" 

al "Por la emancipaci6n de Mbico". 

La 11CTM'' adopta entonces una tendencia nacionalista, defensora de 

las instituciones del pats, ya que estas se identifican con los • 
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postulados del sector obrero, as! lo declara Fidel Vel~zquez con 

motivo de la celehraci6n del L!X Consejo Nacional de la "CTM""la 

intervenci6n de nuestra central en la pol!tica nacional, no es •• 

oficiosa, ni lleva la. intenci6n mezquina que le asignan sus ene•! 

gos, Nuestra intervenci6n se efectQa en funci6n de un compromiso 

solemne en condiciones de dignidad y decoro con el prop6sito de 

fortalecer las instituciones nacionales y con el mejor deseo de 

servir a la causa que representa la Revoluci6n Mexicana, que es .• 

la misma que sostiene el proletariado". (79) 

Dicha tendencia nacionalista se reafirma con el apoyo otorgado al 

Presidente Diaz Ordaz, con motivo de los sucesos ocurridos en tl~ 

telolco, el 2 de octubre de 1968, al hacer suyos los ataques dir! 

gidos contra el régimen en turno, 

"La cn1 hasta ahora no ha recurrido a la violencia en ningQn caso 

para contrarrestar el movimiento lla11ado estudiantil¡ ha luchado 

contra el con las ideas, y est• di~puesto a seguir luchando con • 

ellas porque creemos que estamos en condiciones de controvertir • 

con los llamados estudiantes en cualquier terreno enqie quieran 

colocarnos, pero si nos vemos agr~didos por los estudiantes, si • 

tratan de lesionar la estructura sindical, si pretenden minar la 

(79) Nestor de Buen; op, cit; p•gs, 352 y 353, 
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unidad de la organizaci6n ••..•..• ,deseamos advertir a los tr! 

bajadores que debemos estar dispuestos a controvertir, si, con 

las ideas, pero contestar con violencia a la violencia que se 

manifiesta en contra de la organización obrera". ( 80 ) 

Bn la década de los setentas se presentaron dos hechos signifi· 

cativos para el movimiento sindical independiente, no sOlo por 

la trascendencia de los mismos, sino por que de ellos se deja -

vislumbrar la nueva actitud asumida por el Estado frente a es-

tos; una aparente libertad en su constitución y negativas fre·

cuentes para su registro y por tanto para su actuaci6n. 

Con motivo de la promulgaci6n de la Nueva Ley Federal del Trab! 

jo, de la cual se hab!a suprimido el articulo 237 de la Ley an· 

terior, que prohibh forman sindicatos a " las personas a quie· 

nes la ley prohfba asociarse, o sujeto a reglamentos especia· · 

les", caso este tlltimo en que se encontraban los empleados.han· 

carios. Estos poco a poco evidenciaron su deci siOn de organi · - ·· 

iarse sindicalmente, culminando en la constituci6n de sindica"· 

tos de empresas y solicitando.sus registros ante la Secretaría 

del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

Se encontraba el gobierno ante la disyuntiva de apegarse a las 

disposiciones constitucionales y otorgár el registro, con el •• 

( 80) Nestor de Buen Loiano; Op. Cit. Pa¡s, 357 y 358; cita el discurso pro 
1U1ciado por Fidel Vella:¡uei el 15 de IX>vielli>re de 1968, -
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riesgo de que, en determinado momento, los trabajadores hicie-

raÍl uso del derecho. de huelga, o bie·n, negar el registro, in--

fringiendo as! el precepto legal, 

" La decisidn, tomada en el sentido de negar el registro, .fue -

acompaftada de un premio de consolacidn, Se dio nueva vida al -

Reglamento Bancario, evidentemente derogado desde la iniciacidn 

de la vigencia de la Nueva Ley y reformdndolo se otorgaron a 

los trabajadores bancarios prestaciones superiores a las que 

habtan solicitado, incluyendo la se•ana de 40 horas, ( 81 J 

El otro caso se presenta en la Universidad Nacional AutC!11111111 de 

Mfxico, en el afto de 1972, trabajadores y empleados de esta l"! 

tituciC!n solicitan el registro de un sindicato universitario -

·e STEUNAM J, el cual· les es negado considerandose que la "UNAM" 

no tiene, por no perse·guir fines de lucro, el cadcter de e111pr!. 

sa, 

El conflicto termina con la renuncia del Rector de la UNAM, 

Pablo Gonz4lez Casanova, y con la fiTaa por parte del nuevo R•i 
tor del convenio colectivo, 

" Su sustituto, el Doctor GUillerllO Soberlln, co90 priaer pito • 

en su puesto, fi111C! el convenio colectiyo - se insisttC! en no •• 

(81 ) Nestor de bn lozano; op, Cit, Pq, SSI,. 



• 82 

llamarle contrato y reconoció oficialmente al sindicato univer

sitario" ( 82 ) , 

El autentico desarrollo del movimiento sindical nacional, pare

ce esta fundado en la actividad y progreso de los sindicatos · 

independientes, y en la medida en que estos haciendo un frente 

comdn, se i•pongan tanto al Estado, como a su principal aliado· 

la " CTM'', de lo contrario, la clase trabajadora verd que sus -

deseos de mejora, tan sdlo son invocados para satisfacer el --

ansia de poder de unos cuantos. 

( 82 )Nestor de.a.en IDzano; Op, Cit,; Pag, 359., 



V,· CLASIFICACION LEGAL DE LOS SINDICATOS 
(TIPOS DE SINDICALISMO) 

Es necesario, ante todo, hacer un breve an•lisis de las formas de 

sindicaci6n, entendiendo por dstas, y si¡uiendo las palabras de -

Mario de la Cueva¡ "Las varias estructuras sociales y jurldicas -

que revisten o pueden revestir las organizaciones de trabajadores 

y patrones". (83) 

Estas foraas de sindicaci6n, se concretan a dos: una, a la que 

puede denominarse ausencia de sistema o foraas libres de sindica

ci6n, cuando le ley deja en libertad a los trabajadores para que 

estructuren sus asociaciones segOn parezca mejor a los fundadores¡ 

(83) De la Cueva¡ op. cit¡ pa¡. 323, 
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y otra, el sistema que seftala limitativamente las formas de sin 

dicacit'.ln. 

Es el primero de dstos, el que se apega, sin duda a la idea de la 

libertad sindical pura, sistema que excluye toda reglamentaci6n -

estatal y que cobra vigencia ahl donde los sindicatos son autenti 

caaente independientes. 

Haciendo referencia a nuestro sistema, y sobre la base de la dua

lidad anterior, es obvio que nuestra legislaci6n concuerda con el 

·segundo sistema, aquel que seftala limitativamente la forma de si~ 

dicaci6n, Esto se desprende del texto del Art, 360, desde su 

enunciado, el cual dice: los sindicatos pueden ser: 

A.- GREMIALES.- Dispone la fracci6n primera del articulo 360, que 

los sindicatos gremiales son los formados por trabajadores de una 

aisaa profesit'.ln, oficio o especialidad, 

Esta forma de sindicaci6n encuentra sus antecedentes en los anti

guos gremios; aun cuando en la actualidad supera y va mas alll de 

su antigua concepci6n, ya que comprende tanto a obreros especial! 

zados como a profesionales de una misma actividad, 
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No obstante el cardcter minoritario que por regla general tiene -

esta forma de sindicalismo, la uni6n por la identidad de intere 

ses y fines de sus a¡remiados, es mayor que en cualquier otra fo! 

ma de sindicalismo. Constituye un sindicato aislado e independie~ 

te, por lo cual es visto con desconfianza por las centrales obre

ras, las cuales se encuentran frente a un sindicato auy dificil -

de influenciar. 

De la Cueva menciona que al proyectarse la ley vi¡ente, se habl6 

de su supresi6n; sin embargo se conserv6 la forma aunque despro -

vista de aedios c~activos, ya que siendo los sindicatos gremiales 

minoritarios, no se les concede el derecho de huelga, el cual sd

lo es privilegi'o de los sindicato!Í mayoritarios. (84) 

B.- DE EMPRESA.- Segün la fracci6n segunda del aismo articulo, 

son los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una misma empresa, 

El criterio que agrupa a esta foras de sindicacidn es la adscrip· 

cidn de los miembros a una misma empresa o asociacidn, Se caract!. 

riza tambi6n, por la gran unidn de sus mieabros, no obstante la -

dificultad que acarrea el tener que conjuntar los intereses dt -

trabajadores de distintas actividades y escalas, 

(84) De la Cueva; op. cit; pag. 327. 
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El inconveniente de estos sindicatos es que el principio de 

democracia que debiera imperar, se ve afectado muchas veces 

por el paternalismo en que incurren los trabajadores m4s C! 

pacitados, respecto de los que no lo son, los cuales por 

desidia o ignorancia, co•prometen su voto, obteniendo como 

resultado disposiciones que no les benefician de •odo algu• 

no, y que st les pejudican, 

C.- INDUSTRIA.· La fraccidn III, dice que son los foreados 

por trabajadores que prestan sus servicios en dos o mds •• 

empresas de la misma ra•a industrial, 

En este sindicato el factor unificaciOn ser4 el que pres·· 

ten sus servicios los trabajadores, ya sea en una o •ds •• 

empresas de una mis•a ra•a industrial, 

¿ Pero que debe entenderse por raNa industrial 1 A simple 

vista, se podrla opinar, que dos empresas encajan en la •• 

misma rama industrial, cuando coinciden las actividades de 

extracciOn o de transformaciOn de las •is•as, De la Cueva 

menciona que esto no debe entenderse li•itatlv .. ente, y 

que deben ser comprendidas ta•bifn, cualesquiera otras ac· 

tividades comerciales o de servicio, y que taabifn lo co-

mOn puede referirse, a la •ateria priaa, las tnstalaclones 

al producto final, etc, ( 85), lo cual a nue1tro entender 

se presta a una serie de graves confusiones en la practica, 

e as )Dt la Oieva; ~. Cit.; pa¡, m, 
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Es evidente que se trata de un sindicato de gran envergadura, 

lo cual le da una fuerza inusitada y un gran apoyo al movimie~ 

to obrero en general, Pero si sus ventajas son como se dijo, 

¡randes, sus desventajas son de la misma dimensi6n, Ya que, · 

por un lado, corren el riesgo los trabajadores que pertenezcan 

a este tipo de sindicato, de ser gobernados desde afuera, sin 

conteaplar realmente el interés especifico de los obreros de -

una determinada eapresa, O que se antepongan a los intereses 

de los miembros propiamente del sindicato, las ·polfticas.Qrde· 

nadas por la federacidnes o confederaciones, a las cuales per

tenezca el sindicato de que se trate, 

Ademas de que se haga uso indebido, por parte de los lfderes,

del derecho de huelga, apoyado en su car4cter de sindicato ma

yoritario, con el s6lo fin del beneficio econ6mico, que compe!!. 

se el desistimiento que haran despues del derecho de huelga, 

De la Cueva, califica al sindicato'de industria, como" fuente 

de todas las desgracias obreras" ( 86 }, Sus dirigentes aje

nos a las grandes decisiones polfticas de las centrales obre-

ras, cumplen su funci6n por regla general, arreglando conflic

tos con ventajas econ6aicas personales y a espaldas de sus •• 

representados, 

(86 ) lle la Qiwa¡ Op, Cit,; Pag, 328, 
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D.- NACIONALES DE INDUSTRIA.- Son los formados por trabajado· 

res que prestan sus servicios en una o varias empresas de la 

misma rama industrial instaladas en dos o mas entidades fede-

rativas, 

Aun cuando el criterio que unifica a este sindicato es simi·· 

lar al que constituye el de industria, este va mSs allS, da· 

da su caracteristica nacional, que agrupard un sinnOmero de 

trabajadores, constituyendo, de acuerdo a su dimensiOn, la • 

forma sindical ~As grande y poderosa, con excepciOn de las • 

federaciones, aunque muchas veces conforme a la importancia 

de un determinado sindicato nacional, sobrepasa en importan

cia y fuerza a las federaciones, 

En cuanto a su funcionalidad, incurre en las mismas ventajas 

y desventajas de los sindicatos de industria, 

E,- DE OFICIOS VARIOS.- Son los'formados por trabajadores de 

diversas profesiones, Estos sindicatos sOlo podr•n consti·· 

tuirse cuando en el municipio de que se trate, el·ndmero de 

.trabajadores de una misma profesidn sea menor de veinte, 

La razdn de su existencia obedece ••• a un af•n del le1isla· 

dor por extender estos or1ani1ao1 a centros pequeftos de po·· 

blacidn, que a la iaportacia y fuerza que pudieran adquirir 
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estos sindicatos. No obstante, se justifica tal aedida, ya que 

de alguna manera el trabajador encuentra apoyo en dichos sindi

catos, y no se haya en total desaaparo. 

Por Oltimo, y siguiendo la clasificaci6n le1al, fsta, en su ar 

tlculo 361, afiraa que los sindicatos de patrones podr•n ser: 

1.- Los foraados por patrones de una o varias ramas de activi-· 

dades. 

11. · Los Nacionales, for•dos por patrones de una o varias TI·· 

aas de actividades de distintas entidades federativas. No obs

tante lo anterior, sabido es que en nuestro pals, los sindica·· 

tos de patrones pr•cticaaente no existen, ya que han recurrido 

a otras formas de asociaci6n, coao son las c•aaras, quizl con • 

la idea deliberada de distin1uirse y de no hacer uso de una in! 

titucidn que responde ••s a las necesidades obreras que a la •• 

clase patronal. 

Es aenester aclarar que la clasificaci6n le1al,s6lo atiende a • 

la misma, desde un punto de vista de re11 .. entaci6n, sin aten-· 

der asl a las diferentes foraas en que puede aanife1tarse el •• 

sindicato. Es decir, el sindicato puede ser de industria o ••• 

gremial, etc,, pero tener una inspiraci6n de izquiarda o der•·· 

cha, sus fines s6lo de 1estidn o de radical tran1foraaci6n, lo 
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cual no implica critica a los legisladores, ya que @sto no es 

tarea propia de ellos, ni sus conclusiones en caso de que lo 

hicieran, materia de la Ley Federal del Trabajo, 

Para fines de investigaci6n es conveniente mencionar otros -

criterios de clasificaci6n, que nos ayudaran a una mejor com

prensi6n del sindicalis•o y su problem4tica, 

Ast podrla•os citar, el criterio clasista¡ el territorial, el 

religioso, etc,' 

A.- Sindicatos Clasistas y Sindicatos Mixtos: Se entiende por 

sindicatos clasistas al que agrupa s6lo a los trabajadores o -

s6lo a los patrones, Y por sindicalismo mixto, a los cuales 

pueden concurrir tanto los de una como otra clase, 

Se ha suscitado en la dotrina mexicana ( 87 ), la discusi6n ~ 

de que si de acuerdo a nuestra legislaci6n, serla posible el 

que se constituya un sindicato de tipo mixto, Lo cual segOn 

nuestro parecer no es posible, dado el car4cter clasista que 

otorga la le¡islaci6n al sindicato¡ con esto no se afirma que 

haya una prohibici6n expresa, no, esta se deriva de la corre~ 

ta interpretaci6n del articulo 123 constitucional y de la 

Ley Federal del Trabajo, la cual alude y hace resaltar la 

( 87 ) Mirlo ele la Qieva¡ Op, Cit, ¡ Pa¡, 347 y 348 y Nestor ele Buen loZ! 
no; ~. Cit. Paa. 36'8, 
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frase de que podrá hacer uso del derecho de coaligarse en "de

fensa de sus respectivos intereses " y en ningan momento deja

abierta otra posibilidad. 

B.- Sindicato unitario y sindicato plural: La forma unitaria -

de sindicaci6n atiende a la constituci6n de la organizaci6n, -

mAs que a su actividad, d~ esta manera este principio supone 

que en cada regi6n, empresa o industria, no puede formarse mSs 

que un sindicato. 

El sindicato plur~l, permite en cambio la oportunidad de formar 

varios sindicatos respecto de la misma unidad econ6mica, o en 

una regi6n o industria. 

C.- Sindicatos Pollticos y Sindicatos de Gesti6n: .El pri•ero -

es en esencia un sindicalismo revoiucionario, con bases ideol! 

gicas generalmente marxistas o anarquistas, para ~stos no hay 

medias tintas; se· apoyan en su vinculaci6n con partidos pollt! 

cos y en la ideol6gia que ~stos sustentan¡ el sindicalismo pa

ra ellos no es mAs que un instrumento de total transfor•aci6n, 

y se caracteriza obviamente por su total inconfor11idad respec· 

to al Estado. 

El sindicato de gesti6n, se caracteriza por la confor11id1d da 

los organismos sindicales con el sisteaa econ6•ico en turno, y 

por la intenci6n de lograr, dentro del si1te.1 •eJores condl·· 

ciones sociales y de trabajo, va de la •ano y apoya incondic1,! 

nal•ente al regi•en, 
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D.- Sindicato blancos o amarillos y Sindicatos rojos: La 

costumbre de adjudicar un color al sindicato, segdn sea el 

tipo de este, ha tenido bastante arraigo en nuestro pals,

Asl se denomina sindicato blanco o amarillo, aquel sindic! 

to que esta bajo el control real del patren; rojo, al sin

dicato que aantiene una independencia respecto del patr6n. 

laltaiar Cavazos afit'lla que por sindicatos blancos debe e~

tenderse aquellos que no defienden los intereses de los a· 

ar1miados, y constituyen un mal nacional, siendo verdade-· 

ras boabas do tiempo, ya que sus l!deres, por no defender 

adecuadamente a sus representados, primero piden dddivas -

y despuls ·las exi¡en, ( 88 ) 

Es interesante encontrar adn dentro de la jurisprudencia 

la denoainaci6n de sindicatos blancos, por la poca serie-· 

dad que este vocablo parece encerrar; pero al mismo tiempo, 

.es prueba ello de la importacia y de los probd~mas que··· 

suele acarrear, 

" Sindicatos blancos.- Cuando se dice que un sindicato se 

ha fot'111ado s61o para servir los intereses del patr~n. a •• 

ello equivale el calificativo de blimco"; Liga de emplea~. 

dos de co•ercio e industria; paalna 1857, tomo XCVIII; -·· 

(U ) laltaut Clvazos¡ lúlva wy del Tnl>ajo temtlzada; pea, 398; •• 
Mfxico 1'75, 



• 93 . 

Z4 de noviembre de 1948; 4 votos; quinta epoca. 

No obstante, el arraigo que esta f6rmula ha encontr~do en M~xico, 

parece que poco a poco se ir~ liquidando, debido al empuje que ·· 

han dado los sindicatos independientes, llamados rojos, a la ind! 

pendencia sindical, 

E.- Sindicatos mayoritarios y minonitarios: Esta clasificaci6n ·· 

atiende a la posibilidad de la plena capacidad de ejercicio de un 

sindicato; en nuestro caso, el legislador, al sindicato que no ·• 

cumple con el requisito de ser mayoritario, le priva el ~oce de -

ciertos derechos, sin menoscabo de reconocer su personalidad, y 

se mantendr4 en la expectativa de esos derechos, hasta que cumpla 

con el requisito de ser mayoritario. 

F.- Sindicatos patronales y sindicatos de trabajadores: En nues-

tro pals, esta clasificaci6n no se da estrictaaente, debido al 

poco uso de la forma de sindicaci6n.por parte de los patrones. 

Sin embargo, esta dualidad de sindicatos, dentro de un mismo sis; 

tema, en otros palses se da, y basados en la experiencia adquirl· 

da por ellos, podemos citar las grandes diferencias que existen • 

entre uno y otro, y de ella sacar una noci6n de sindicato patro·· 

nal, que de ·alguna manera, sin temor a equivocarnos, coincidir• • 

con la noci6n, de la forma de asociaci6n favorecida por la clase_ 

patronal mexicana, es decir, las claaras. 
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Rivero Savatien, al referirse a las diferencias afirma: 

1} "En su composici(ln: sus iritegrantes son, en su mayoda perso· 

nas de existencia ideal, aparte de algunos jefes de empresas in· 

dividuales, Los pequeftos empleadores son reacios a la afiliaci6n, 

por lo que estSn constituidos en la mayoria de los casos por gra~ 

des e•pres as , 

2} En sus objetivos: su preecupaci6n esencial es de orden econ6· 

•ico, Tratan de defender a sus integrantes contra las reglament!. 

clones y fiscalizaciones, con relaci6n a los trabajadores, proc~ 

ran atemperar sus reivindicaciones, si bien, por medio de los ·· 

convenios colectivos estAn en un per!odo de colaboraci6n. 

3} En su estructura: no se caracteriza por la disciplina que ti! 

ne~ los sindicatos obreros; es m&s un 6rgano de representaci6n · 

que director de la pol!tica econ4mica y social del capit.alismo ." 

(89}. 

Es clara la identidad entre los sindicatos y las c4maras; estas~ 

dltimas se componen por lo general de grandes industrias, que ·· 

a4s que atender el factor de clase, en 9posici6n a la trabajado· 

ra, se caracterizan por sú orientaci6n eminentemente econ6mica, 

buscando resguardar sus intereses, frente a los que parecen ser_ 

(89} Ruprecht; Op, cit; P11. 141 y 142, 
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sus verdaderos opositores, los organismos oficiales del Estado. 

Euquerio Guerrero (90} propone la siguiente clasificación, bas4!!, 

dose en los cuatro tipos modelo del sindicalis•o mundial: 

A.- Sindicatos concebidos y manejados para 11 revolución desde -

abajo, es decir, el sindic~to se constituye siguiendo la idea de 

que éste ser4 el medio de lucha contra el orden vigente. Lleva -

en esencia los principios de rebelión y transformación de la so

ciedad, l•plica, segOn nuestro entender, que el orden social sea 

dei tipo capitalis~a y el sindicato de car4cter comunista, ya -

que de otra forma serla i•posible concebirlo, 

B.- Sindicatos organiiados por la revolución desde arriba, El -

sindicato es creado por la revolución triunfante, y vienen a ser 

la expresión del nuevo rf1imen social vigente, como producto que 

son de 1 mis•o. 

C.- Sindicatos de autodefensa, de carlcter evolucionista y que -

est4n •anejados desde abajo, Son independientes del Estado y do! 

provistos en general de tendencias ideoló1ica1, se orientan ha-

cía la defensa de los derechos de los trabajadores, sin buscar -

ser elemento, de oposición al re1i111n, 

(90)Euquerio Guerrerot' Relaciones Laborales;. Pa1. IS, Editorial_ 
PorrOa; Mexico 19 O, 
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D.· Sindicatos evolucionistas, paternalistas y gobernados des

de arriba, Sindicatos auspiciados y manejados por el r!gimen 

en turno, el cual adopta una actitud paternalista hacia los 

trabajadores, logrando de esta forma el apoyo incondicional de 

la clase trabajadora en la decisiones polfticas que este asuma. 

Otra clasificaci6n segQn la orientaci6n filosdfica social adop_ 

tada serta : 

1,· El Sindicalismo Revolucionario,·· Tambien denominado Anarco 

• sindicalismo, se ha desarrollado b4sicamente en los medios • 

anarquistas y comunistas, con mayor auge en los primeros, To·. 

aa las ideas de Proudhon, por lo cual su doctrina estd llena • 

de ideas irrealizables, dado el cardcter ut6pico de su inspir! 

dor. Pretende mediante la huelga general y la destrucci~h del 

Estado, dar lugar a un nuevo mundo en el que, sin autoridades, 

sin leyes y sin direcciones de ningua clase, los hombres. vivan 

arm6nicamente, distribuy~ndose equitativamente las riquezas, 

2.- El Sindicalismo Reformista,· Se encuentra dentro de sus •• 

principios 11 lucha de clases y la presi6n, pero est4 dirigida 

directamente contra el empresario, a fin de obtener la •ejorfa 

de 11 situacidn.de que disfrutan los trabajadores, respetando 

¡eneralmente el orden social imperante, 
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3,- Sindicalismo Cristiano,- Tal sindicalismo parte del prin

cipio de que todos los hombres somos hijos de Dios y que debe 

existir entre nosostros un esptritu de fraternidad guiado por 

el amor que predic6 Jesucristo. Aun cuando ignora la lucha " 

de clases y la violencia, no desconoce los abusos de la clase 

patronal y deja al Estado la tarea de intervenir para el ali· 

vio de situaciones diftciles. Sostiene que el sindicato es • 

un eficaz instrumento para la prosecucien de los intereses de 

la clase obrera, logrando elevar la calidad material y moral 

de los trabajadores, 

4,· Sindicalismo Comunista,- La idea de Marx,.de lograr- la••·· 

dictadura del proletariado, para que posterioraente se vivie

ra en una sociedad sin clase, se tradujo en la practica en un 

r!gimen totalitario, que no es la tan mencionada dictadura •• 

del proletariado, sino la de una clase que constituye el ¡ran 

Partido Coaunista que domina e 1 pats, Asl, el sindical hao 

en los paises comunistas de ninguna aanera puede considerar•• 

independiente, sino que constituye un slaple aedio para que • 

el Estado, dirigido por el Partido, lleve a cabo las polfti•· 

casque este apruebe. 

S.· Sindicalismo de Estado o Nacionalista,· Este tipo de sin• 

dicalisao presenta modalidades auy diferentes, 1l¡On la ten•.• 

dencia que se re¡istre en los aedios oficiales, ya que es el 
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Estado quien crea y estructura los medios para realizar los -

programas aprobados en beneficio de las clases laborales. Pe

ro se coincide en la idea de que la organizacidn sindical 

constituye el medio por el cual la clase trabajadora obtendr4 

su elevaci4n material, intelectual y moral, y su constitucidn 

en una clase social cada vez con mayor injerencia en la vida 

polftica de las naciones, 

Otra clasificacidn que conviene comentar es la de Sindicatos 

verticales y horizontales: 

a) Vertical~- Cuando la asociacidn agrupa a quienes desempe-

ftan una misma actividad; es decir, teniendo en cuenta la -

tarea que efectnan los afiliados y prescindiendo de la na

turaleza de la empresa que la realiza, Esta forma de sin

dicacidn permite mayor homogenidad de los intereses colec

tivos y una posibilidad de organizacidn con base nacional, 

con tratamiento uniforme de las condiciones de trabajo pa

ra la misma categorta profesional, 

b) Horizontal,- Es cuando la asociacidn agrupa a los trabaja

dores de una misma empresa, Mediante este tipo de sindic! 

lisao se asegura un igual tratamiento a quienes realizan -

tareas iguales, 



VI.· ACTO CONSTITUTIVO DE LOS SINDICATOS Y 

REQUtSITOS PARA EL MISMO, 

El estudio del acto constitutivo del sindicato acepta tres aspei 

tos de an•lisis: el polltico, el social y el jurldico. 

El pri•ero de ellos atiende pri110rdial•ente a la actitud del Es· 

tado frente a la decisiOn de los trabajadores de unirse para la 

defensa de sus intereses co•unes, Actitudes que tienen injeren • 

cia directa en el respeto, o no, a una verdadera Libertad Sindi· 

cal, principio esencial de este llOViaiénto. Obvia•ente esa ecti· 

tud varia se1dn sea el sist.eaa poUtico i•perante en deteralnado 

pals. No obstante lo anterior, y con la advertencia de que se 

abren diversas posibilidades, estas pueden resu~lrse en tres: 
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Un Estado de tipo fascista, incorpora al naciente sindicalismo 

a su propia estructura, transformando a sus lideres en funcio· 

narios pGblicos, sujetos a las decisiones pol!ticas del r!gi·· 

•en, y concluyendo necesariamente en soluciones que en ninguna 

forma se apegan a las necesidades del grupo sindical. 

A su vez, en un Estado de democracia social, la formaci6n de ' 

los Sindicatos debe estar orientada y apegada al respeto abso· 

luto del principio de libertad sindical, Es decir, el Estado 

no puede i•pedir el nacimiento de los sindicatos, ni es p1·cci

so que otoraue su consentimiento previo para ello, lo cual se 

extiende a su organizaciOn y funcionamiento, 

Finalmente, en el Socialismo de tipo sovietico, el sindicalis· 

•o se convierte en una estructura formal, al servicio del Par· 

tido, del que ejerce una funci6n de transmisi6n de consignas, 

apart&ndose por tanto de cualquier posibilidad de libertad si! 

dical .. 

El aspecto social atiende, primordialmente, a la causa por la 

que un 1rupo humano decide unirse, ya sea como una mera agrup.!!. 

ciOn profesional, un instrumento formal para la mejorla de las 

condiciones de trabajo, como exponentes de la lucha de clases 

o una expresi6n de la fuerza social, Se debe concluir en que· 
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la causa obedece al esplritu gre11arlo del lioabre y a la concien

cia de su propia indefensidn, que lo lleva a unir sus fuerzas •• 

con los que guardan una posicidn anlloga, 

El aspecto jurldico, que es el que fundaaentalaente nos preocupa 

atiende a precisar el tipo'de acto jurtdico que iaplica la cons• 

titucidn del sindicato, exaainando posterio111ente los requisitos 

exi11idos para el aisao, 

Sobre la base de que el acto jurldico es " la 11anifestaciCln ext! 

rior .de la voluntad que se hace con el fin de crear, transaltlr, 

modificar o extin1uir una obli1acidn o un derecho, y que produce 

el efecto deseado por su autor, por que el derecho sanciona esa 

voluntad" e 91 ), y conforae. lo ilispuesto por el articulo 357 

de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce la plena libertad de 

trabajadores y patrones para unirse a sindicatos, constituyen un 

negocio jurfdico, entendiendose por. Clste coao " la aanifestacicJn 

de la voluntad diri11ida a la producciCln de deterainados efectos 

de derecho, previstos por el ordenaaiento le1al, Pero adeals, • 

en la.aedida en que su objetivo conduce a crear una nueva persa• 

na mor1l, debe reconocersele el car&cter de neaocio jurtdico co• 

lectivo", (92 ) 

( 91 )'Emes to Qatitrrez y Gonz&lez ¡ Dtredlo di la OllipclOllll ¡ lldltorW • 
. C.jica; Za, l!dtcf.dn, Rllbla, Mtnco, lfc, 111, 
e 92 ) Nlstor di ... lozano; Op. Cit, .... 36 
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Con la caracterfstica especial, de que a diferencia de los con-

tratos, en donde se persiguen fines distintos, en éste las volu~ 

tades concurren 1 un •ismo fin. 

Los requisitos atienden a las calidades de las personas que con

curren a le creacidn del sindicato y la finalidad de las mismas 

al sindtc1r1e, que sera de acuerdo con la ley, el estudio, mejo· 

re•iento y defensa de sus respectivos intereses. 

Los 1e1undos, en estricto sentido, son los requisitos formales · 

que seftala la ley para el reconocimiento de la personalidad jur! 

dice de la 1sociaci6n, Tales co•o el acta de asamblea constitu• 

tiva, copie autorizada de los estatutos etc. , 

Requisitos de Fondo.- Se encuentran en los Arttculos 356, 362, • 

363 y 364 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los dos primeros requisitos se desp.renden de la definicil5n que • 

hace 1a ley del sindicato: " Sindicato es la asociacidn de trali! · 

jadores o patrones, constituido para el estudio, mejoramiento y 

defenH de sus _respectivos intereses". 

De tal forae, sdlo pueden asociarse para foraar un sindicato, las 

personas que ten1an la calidad de patrones o tr1b1jadores, cual

quier otra persona no podrt h1cerlo, Y dicha asocieclOn deber• 
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tener como finalidad, el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses, A esta finalidad, y s6lo a esta,.deben 

encauzarse los que pretenden la constituci6n de un sindicato, • 

sin poder decir que la misma les cierre posibilidades, ya que • 

esta, permite un amplio campo en la pr•ctica. 

Segdn las palabras de Mario de la Cueva, estos dos requisitos • . 
forman " los elementos que integran el ser social del !indic! 

to • " (93 ) 

Los otros requisitos de fondo se refieren especlficamente a las 

personas que pretenden constituir el sindicato, Dice el Artlt!!, 

lo 364, que los sindicatos deber4n constituirse con veinte tra~· 

bajadores en servicio activo, No se sabe a ciencia cierta, ...... 

cull fue el criterio del legislador al fijar el ndaero alni110 • 

de 20 personas, pero se coincide en que tal' ndaero tiene su pr! 

cedente, en el C6digo Penal Frances de 1110, que en sentido CO!l 

trario prohibla las asociaciones que sobrepasaran es~ na.ero. 

( 94 ) 

Se coaplementan los requisitos, con. las prohibiciones de foraar 

parte del sindicato; a los aenore~ d. 14 allos y los trabajado~ 

res de confianza. Las razones de lo ante~ior se desprende11;por 

un lado, de la prohibici6n que •• hace de trabajo a los aenor•i 

(93) Mario de la Oleva; ~.Cit.; N¡, 3SZ, 
(94 ) Ast lo afirmn Porras y Ulpez (p. 151 ) y de la a.va ( p. 333 ) , 
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de 14 aftos; por el otro lado, es obvio, que el trabajador de 

confianza, no participa de los mismos intereses que motivan 

a los de•ls trabajadores. 

Requilitos Formales,• Se encuentran enunciados en el articu

lo 365 de la Ley Federal del Trabajo, 

Se refieren, en forma estricta, a.la organizoci6n interna del 

sindicato, sin que por ello se trate de tener injerencia en -

el •isao, sino que se deja en libertad al sindicato de formar 

se segdn su parecer, con el requisito de presentar las actas 

o docu•entos referentes a su constituci6n y organizaciOn in-· 

terna. Dichos documentos son los siguientes: 

Copia autorizada de la As89blea Constitutiva, 

Lista con el nd•ero, nombre y domicilio de sus miea--

bros y con el nollbre y doaicilio de los patrones, em-

presas y estableciaientos en los que se prestan.los •• 

servicios. 

Copia autorizada de los estatutos, 

Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hu

biese elegido a la directiva, 



VII.· EL REGISTRO DE LOS SINDICATOS. 

El anAllsls de este teaa iaplica precisar el carácter del re· 

1istro: l. Este es un· acto constitutivo o es declarativo ? , es 

decir, l. la existencia del sindicato requiere el reconocimie!!, 

to del Estado, o bien, el sindicato existe, independienteaen· 

te de su reconocimiento ?. 

Del estudio de los diversos articulas de la Ley Federal del • 

Trabajo, correspondiente al teaa del re1istro, se infiere 

que el aisao constituye aeraaente un acto declarativo, en el 

cual la autoridad da la fe de que se han cuaplldo con los re• 

quisitos exi1idos para ese efecto. Es decir, el sindicato -

queda constituido llenando los requisitos de fondo y de for • 

aa, cuesti6n aparte serA, si le es ne11do tal re1istro, por 
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parte de la autoridad, adúciendo, ésta, la falta de alguno de 

los elementos constitutivos. 

Tal es el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justí 

cia, la cual al respecto afir•a: 

Sindicatos, Cujndo Nace su Personalidad.- La personalidad de 

un sindicato no hace desde el momento de su registro, sino -· 

desde la lpoca de su constituci6n; aquél le dar4, y le recono. 

cer& deter•inados derechos y su falta le ocasionara determin! 

·dos perjuicios; pero de ninguna manera adquieren una persona

lidad nueva, por el hecho del registro, Quejoso: Morales 

Arturo; Pa¡, 979, Toao CIV, 27 de abril de 1950, 

La doctrina, por su parte, no obstante las controversias con

tinuas respecto al car4cter del registro, concluye en que el 

ais110 constituye un acto declarativo, en donde la labor del 

Estado se limita a exi¡ír que los requisitos establecidos -

por la ley sean cumplidos. 

El factor que ha acarreado esta controversia proviene de la -

practica del Estado, de negar el registro a sindicatos que -· 

cuaplen con los requisitos exigidos por la ley, pero esto ob~ 

dece a aottvos polfticos y no estrict1111ente jurfdicos, Al •• 

Estado, COllO es ldgico suponer, no le conviene el ejercicio • 
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libre de sindicatos que van en contra de los presupuestos b4-

sicos que le sostiene. Lo cual va m4s alta del campo de nues

tro estudio, limit4ndonos, por tanto, al simple planteamiento 

del problema. 

La autoridad registradora es la Secretarla del Trabajo y Pre· 

visi6n Social, si la competencia es federal, y las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, si la co•petencia es local, Esta -

dualidad de competencias, respecto del reRistro, ha acarreado 

serias discusiones, ya que de la dualidad de autoridades re -

gistradoras, taabien se desprende una dualidad aparente en la 

resoluci6n de las misaas; una tiene el carActer de administra· 

tiva y la otra jurisdiccional, y decimos aparente, porque la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha concluido que el r! 

gistro es un acto meramente administrativo, segOn se despren

de de la siguiente tesis: 

Sindicatos Registros de los, La resoluci6n que la Niega o Co~ 

ceda no es Impugnable en Amparo Directo,- Trat&ndose de las -

juntas ••• No puede conceptuarse laudo la resoluci6n dictada -

por la junta ne,ando o concediendo el re,istro de un sindica· 

to, porque no decide ninRdn conflicto laboral, sino una p1ti· 

ci6n elevada por los interesados en la constitucidn de los •• 

Sindicatos, que es tra•itada •ediante un procidi•lento de do~ 
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de no existen actor ni demandado, sino que a la simple solici

tud recae la dccisi6n de la junta, segOn se desprende de lo -

dispuesto en los articulas 365 y 366 de la Ley de la materia, 

Amparo directo 1779/73,- Sindicato Unico de Trabajadores, The

Sidney Ross, Co. S.A. 6 de septiembre de 1973, 

La explicacidn de esta dualidad no tiene que buscarse desde -

el asp~cto netaaente jurídico, sino que responde a razones de 

orden pr4ctico: el no haber un Departamento de Trabajo equiv! 

lente a la Secretaria del Trabajo, en todas las Ciudades de -

la RepOblica, siendo m4s f&cil encontrar una Junta de Conci-

liacidn y Arbitraje, ( 95) 

Como se dijo, la autoridad, una vez· recibida la solicitud del 

registro, procede a examinar y dar su dictamen en un plazo no 

aayor de sesenta dias; de no hacerlo, 101 interesados requie

ren a la autoridad, para que lo haga·en el ter11ino de 3 dlas 

si no lo hace, se tiene por registrado el Sindicato. 

·No obstante· lo dicho respecto al c&'l:•cter declarativo 'del re. 

gistro,, hay q~e hacer la aclaracidn, de que el registro es v! . 
tal para el ejercicio jurldico del sindicato, es decir, el '! 

(95) Mario di la a.va.~. Cit.; Na. 359, 
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gistro confirma la personalidad jurtdica del sindicato. Lo 

cual no es un contrasentido, atendiendo a lo dicho, ya que es 

diferente la constituci6n del sindicato, a gozar de personal~ 

dad jurldica para actuar y ejercer sus derechos por s! m~smo. 

Viene a confirmar lo anterior la tesis de la Suprema Corte -

que afirma: 

Sindicatos, Personalidad de los.- Si bien es ciérto que la -

cuarta sala de la Suprema Corte ha sostenido en diversas eje

cutorias, que las agrupaciones de trabajadores existen de he

cho, tambi•n lo es que su existencia debe estar regulada y •· 

ajustada a las prevenciones de la ley, por lo quesi'no se han 

llenado los requisitos que la misma establece, para obtener • 

el re¡istro, en tanto que ~ste no se obten~a. carecen de per

sonalidad jurfdica, Quejoso. Cta. de Productos Marinos, 16 de 

noviembre de 1938, 

Contra la resolucien que niegue' o conceda el registro, proce. 

de el amparo indirecto, ante el Juez del Distrito que corres

ponda, al tenor del articulo 114, fracci~n III, de la Ley de 

Amparo, por tratarse de una resolucien dictada fuera de juicio, 

En lo concerniente a la cancelaci8n del reaistro, prevl la 

lay· en su articulo 369, que se har• solo en dos casos: en ca-
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so de disoluci6n y por dejar de tener los requisitos legales, 

y de ningan modo la resoluci6n será de carácter administrati· 

vo, sino se tramitará siempre ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

Criterio que ha sostenido la Suprema Corte, segan se deja ver 

en la siauiente ejecutoria: 

Sindicatos, Cancelaci6n de Registros de los,· Conforme al ar· 

tlculo 244, en su Oltima parte, de la Ley Federal del Trabajo, 

la facultad de decretar la cancelaci6n del registro de los .,. 

sindicatos, es privativa de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi 

traje ..• Quejosa Liga de Mec4nicos, Electricistas y Obreros, 

26 de octubre de 1933, 



VIII.· PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS 

Segan se ha dicho, la ley confiere personalidad jurfdica al • 

sindica~o bien constituido, es deci~, aq~el que ha cumplido • 

con los requisitos antes citados, Personalidad jurfdica que • 

le da capacidad para ejercitar sus derechos y alcanzar los f! 
nes deseados. ¿Pero que tipo de personalidad jurfdica posee • 

el sindicato y cu4les son los alcances y li~itaciones de ia · 

misma? 

Es preciso establecer entonces el tipo de personalidad que la 

ley le otorga, y de ello y de las caracterfsticas propias del 

sindicato, depende en su totalidad la capacidad de ejercicio 

y las restricciones al mismo. 
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En el caso del sindicato, segan el art!culo 374 de la Ley Fe-. 

deral del Trabajo, se trata de una persona jur!dica. lPero -

cu4l es la noci~n de la persona jurídica y cu41 es la natura

leza de la misma? Para establecer lo anterior, han surgido a 

lo largo del tiempo diversas teor!as para dar su explicaci6n 

al respecto, Al efecto; y procurando examinar las a4s impar 

tantes, citaremos algunas de ellas, estableciendo con poste 

rloridad nuestro criterio. 

I.- TEORIA DE LA FJCCION {SAVIGNYJ, 

"Todo derecho existe a causa de la libertad ing@nita en cada 

hombre. Por esto el concepto primitivo de persona debe coinci 

dir con el cencepto de hombre, y esta identidad de dos conceE. 

tos se puede expresar en la f6rmula: Todo hombre sinRular, y 

s6lo el hombre singular, es capaz de Derechos, Pero el Dere -

cho Positivo puede modificar este principio, o negando la ca

pacidad a algunos hombres, como suced{a con los esclavos o e! 

tendiendola a entes que no son hombres, como sucede con las -

personas jur!dicas. La capacidad jur!dica puede ser extendida 

a sujetos artificiales creados por simple ficcidn, 11 {96), Tal 

ente, es llamado persona jur!dica, sdlo para un objeto de de· 

racho y este se refiere exclusivamente a las relaciones patr! 

(96) Francisco Ferrara¡ Teor!a de las Personas Jur!dicas: 
Edit. Reus, Madrio 1929, pSg, lZS y 126, 
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moniales. "De aqur la definici6n: la persona jurfdica es un • 

sujeto creado artificialmente capaz de terier un patrimonio". 

(97) 

1 
Estas personas jurfdicas, algunas tienen una existencia natu· 

ral y necesaria, otras artificial y arbitraria, Como simples 

ficciones de la ley, son naturalmente incapaces de querer y • 

obrar. Como ente ficticio se encuentra completamente fuera 

del terreno de la imputabilidad, 

La creaci6n de una persona jur{dica, es creaci6n de la nada,. 

sur¡e por la ley un sujéto ideal invisible, 

B.· TEORIA DE LA PERSONA COLECTIVA REAL (GIERKEJ 

"La corporaci6n, entil!ndase la persona·jurldica, es una per • 

sona real colectiva, formada por hombres reunidos y congrega· 

dos en una existencia corporativa·, que tiende a la consecu •• 

ci6n de fines que trascienden de la esfera de los intereses • 

individuales, mediante la coman y dnica fuerza de voluntad.y 

de acci6n", (98) 

Este todo colectivo es un organismo social dotado', a semejan· 

(97) Francisco Ferrara; op. cit; P•R· 126, 
(98) Ibidem; pi¡, 189, 
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za del hombre, de una potestad propia de querer, y por tanto, 

capaz de ser sujeto de derechos. Como el hombre, lleva una vi 

da individual simult4nea a la vida social, puede dividir su -

voluntad y contraponer a la voluntad de st mismo, el vinculo 

de la voluntad colectiva, Este cuerpo social existe indepen -

dlentemente de toda intervenci6n del Estado, el rec.onocimien

to no es creaci6n de un sujet~ jurldico, sino constataci6n de 

su existencia, tiene un simple valor declarativo. La capaci -

dad jurldica de la corporaci6n es, por lo regular, equiparada 

a la del hombre, salvo ciertas relaciones que por su natural~ 

za son incompatibles con ella. Pero de la constituci6n de la 

persona colectiva, resultan tambien otras especies de derechos 

y obligaciones; esto es, las relaciones en que la persona co.• 

lectiva esta como un todo a las personas singulares asociadas, 

en que se manifiesta una cierta soberanla del todo a sus miem 

bros y relaciones en que el ente tiene, a su vez como miembro 

de una mSs alta personalidad colectiva, 

"Los derechos de que la persona colectiva esta investida, co

rresponden exclusivamente a ella, pero no hay aquf una ant!t~ 

sis neta entre persona colectiva y personas coligadas, m4s •• 

bien hay una ligaz6n en la separaci6n, por consiguiente una -

mezcla de los derechos de la unidad y la pluralidad, Todas e! 

tas relaciones escapan al derecho individual y deben concebir· 
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se como un verdadero Derecho Social". (99) 

·~1 Derecho atribuye personalidad a los entes colectivos, Pº! 

que los considera como portadores reales de una Onica volun -

tad, Porque en la voluntad, ya sea en los individuos, ya en -

los entes colectivos, está siempre el ndcleo de la subjetivi· 

dad jurfdica", (100) 

C,· TEORIA INDIVIDUALISTA.· (JERING) 

"El Derecho es un interes jurfdico protegido, El verdadero d! 

recho habiente es el que puede pretender, no querer, sino ~o· 

zar. Sujeto de derecho es aquel al cual la ley destina la uti 

lidad del .derecho (destinatario):La misiGn del Derecho no es 

otra que la de garantizar el goce, Por lo tanto, dos elemen · 

tos constituyen el Derecho: Uno substancial, que reside en el 

fin práctico del Derecho, otro formal, que es la proteccidn", 

(101) 

En el caso de las personas jurldicas, conforme a lo anterior, 

los miembros son los verdaderos destinatarios de los derechos, 

(99) Francisc~ Ferrara; op. cit; pag, 189, 
(lOO)Ibidem; plg. 235, 
(lOlJibidem; pag, 235, 
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La persona jurfdica, como tal, es incapaz de gozar, no tiene 

ni interds ni fines, y no puede tener derechos, La persona j~ 

rldica no es destinataria de los derechos que posee, sino que 

son las personas flsicas que se encuentran, por decirlo asf, 

detrds de ella; ella no hace m4s que representarlos, no es -

mds que un in9trumento t~cnico necesario para corregir la fal 

ta de determinaciOn de los sujetos, 

Estas son pues las teorlas mfts importantes respecto a la nat~ 

raleza y noción de la persona jurfdica, y como se aprecia ca

da una distinta de las otras; una la concibe como una mera -

ficciOn, la otra habla de personas colectivas. reales, con ca· . 
pacidad de querer y obrar, la Oltima la concibe sólo como un 

instrumento Otil, que la ciencia jurldica ha tenido que intro 

ducir por razones tecnicas, 

Y sin embargo, .todo lo anterior no resuelve el problema, por

que es evidente que la persona jurfdica no corresponde a nin

guno de los modelos expuestos con anterioridad; no puede ser 

una ficciOn, en tanto que existe y es consecuencia de la nec! 

sidad humana; el ser colectivo no puede querer ni obrar por-. 

si, ser& por sus individuos asociados como se manifieste y •• 

tampoco es solamente un instrumento Otil creación de la cien

cia jurldica, 
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Ante lo cual podemos afirmar, tomando de cada una de ellas la 

parte que consideramos valedera, que las personas jurldicas, 

extendiendo tal noci6n al sindicato y a cualquier otro ente · 

colectivo, son asociaciones o instituciones creadas por seres 

individuales organizados entre st, para la consecuci6n de un 

fin y reconocidas por ln nrdenaci6n jurfdica como sujeto de · 

derecho, 

Las personas jurldicas y por tanto los sindicatos, son una ·• 

realidad y de ninguna manera una ficciC:Sn, Si por realidad en

tendemos, a decir de Ferrara; "Todo lo que existe en nuestro 

pensamiento. Son reales en el mismo sentido y del mismo modo 

que son reales las demAs formas jurfdicas, como es real una • 

obligaci6n, una herencia, un contrato, Realidad ideal jur[di

ca, no realidad corporal sensible", (102) 

La persona jurfdica denota una pluraildad de ho111bres reunidos 

para la consecuci6n de un fin, Esta colectividad puede ser 11 
mitada a un ndmero determinado de individuos o admitir su in· 

definido ensanchamiento, lo cual a primera vista pareciera •• 

producir que se perdiera la unidad del todo, pero la existen· 

cía es y seguir§ siendo real. 

(102) Francisco Ferrara; op, citJ plg, 359, 
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La persona jurldica, debe de entenderse no sólo como aque

llas colectividades que se· forman por la voluntad de los -

miembros, sino también las que presciden del consentimien

to de los asociados, y surgen naturalmente, en virtud de 

las condiciones sociales y que son impuestos por razones 

de interés general por la autoridad pOblica. 

Y por Oltimo, la personalidad jurldica no es una concesiOn 

que el Estado pueda otorgar o negar, sino que se impone al 

Derecho; porque las normas jurldicas tienen como soporte -

la vida social y ~sta es hombres y comunidades humanas con 

fines especlficos. 

Dicho lo anterior, el sindicato constituye una verdadera -

persona jurldica, lo cual se amolda, como se habla dicho, 

a lo establecido en el articulo 374 de la Ley Federal del 

Trabajo, que habla de persona moral, t~rminosque deben --· 

entenderse como sinOnimos. 

Lo cual acarrea una aparente contradicciOn, dicho sea como 

comentario, can la siguiente ejecutoria emitida por la Su· 

prema Corte de Justicia de la NaciOn, que al efecto se ci· 

ta: 
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Sindicatos, Personalidad de los.- Las agrupaciones que, • 

en defensa de sus propios intereses, tienen derecho a formar 

tanto los obreros como l~s patrones, de acuerdo con la frac· 

ción XVI, del Articulo 123 Constitucional, no constituyen ·

sociedades regidas por los c6nones del Derecho Civil, ni por 

la legislación mercantil, sino corporaciones de orden pollt! 

co, protegidas por el Derecho Industrial, y en las que cada 

uno de sus miembros disfruta de todos los beneficios obteni· 

dos por ellas, y soporta los perjuicios inherentes a las ac· 

tividades de las propias agrupaciones, sin que por lo mismo, 

~stas tengan una personalidad legal, distintas a la de cada 

uno de de sus miembros que las componen, ya que, conforme al 

texto constitucional invocado, dichos miembros se unen pre-

cisamente para la protección y defensa ·de sus intereses, y 

no hay precepto legal alguno que les confiera personalidad -

moral,- Quejosos: MB. Remes y Compaftla, 20 de febrero de •·• 

1932, 

Pero tal .contradicción a nuestro juicio no se presenta, se • 

quiere hacer hincapie en que el sindicato, como persona mo·· 

ral o jurldica, no se adecOa a las categorlas tradicionales 

de la personalidad, constituye una organización diferente, •• 

orientada a satisfacer una necesidad social, por tanto sus·

caracterlsticas deben.seauir ese aisao curio. 
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Las facultades y restricciones de la personalidad jurídica 

del sindicato, están contenidas en los art!culos 374, 375 

y 378 de la Ley: 

El primero se refiere en forma general, a los medios mate

riales, que podrd allegarse el sindicato, para la consecu

ctdn de sus fines: permitil!ndole la adquisiciOn de toda -

clase de bienes muebles, sin restriccidn alguna. Por lo -

que se refiere a los bi~.nes inmuebles, se encuentra la li

mitacidn, de que estos de,ber4n ser destinados directamente 

al objeto de su institucidn, Y la fracci6n tercera, do e! 

te articulo, se refiere a la facultad del sindicato, de e

jercer los derechos y acciones en defensa del mismo o de • 

sus miembros. 

El articulo 375, es de carácter procesal, impone por un l! 

do, la obligación que tiene el sindicato de representar a 

sus miembros en defensa de sus intereses particulares, y -

por otro, deja en entera libertad al miembro del sindicato, 

para que este opte, entre la representacidn social del si~ 

dicato, o bien asuma el mismo su defensa. 

Por dltimo, el articulo 378 contiene las restricciones a -. 

la capacidad del sindicato; prohibicidn de intervenir en 

asuntos religiosos y prohibicidn de .ejercer la profesidn • 

\ 
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de comerciantes con ánimo de lucro. Respecto a la primera 

prohíbíci6n, no tenemos comentario alguno, En cuanto a la 

segunda restricci6n, ha sido manejada de una forma bastan

te flexible, esta afirmaci6n se basa en el criterio que ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia al respecto, afirma~ 

do de forma general, que de la anterior dísposicí6n no PU! 

de en manera alguna, deducirse la falta de capacidad de 

los Sindicatos, para poseer, administrar y explotar una 

negociaci"n. 

Se cita la ejecutoria, al respecto: 

Sindicatos, Capacidad Jurfdica de los.· La fracci6n XVI -

del articulo 123, Constitucional, dice a la letra: "tanto 

los obreros como los empresarios, tendr~n derecho para CO! 

ligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc," De esta di! 

posici6n no puede, en manera·alguna, deducirse la falta de 

capacidad de los sindicatos para.poseer, administrar y ex• 

plotar una negociaci6n, La Ley C.onstitucional no determi· 

na ni precisa cudles son los intereses para cuya defensa • 

pueden coaligarse los obreros y los empresarios, y la def! 

nici6n que.de los sindicatos da la Ley Federal del Trabajo, 

deja entender que considera a los sindicatos coao asocia·· 

clones o entidades reconocidas por la Ley y, por lo mismo, 
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can vida autdnoma, en su caracter de personas morales, cual! 

dad que les atribuye tambien, de una manera expresa, el C6di 

go Civil vigente en el Distrito, que rige en materia de tra· 

bajo en toda la RepOblica, cuando, en su art!culo 25, dice: 

" son personas morales: .... IV, los sindicatos, las asocia· 

cienes profesionales y las demAs a que se refiere la frac-·· 

cidn XVI del articulo 123, de la Consti tucidn Federal." Por 

tanto, que sean necesarios para realizar el objeto de su in! 

titucidn. Ahora bien, la defensa de los interesés de los si~ 

dicatos, presupone la lucha entre el capital y el trabajo, y 

dicha defensa constituye, por lo mismo, uno de los medios a· 

decuados para conseguir el mejoramiento en las condiciones · 

generales de trabajo; pero no es este mejoramiento el Onico 

al que se refiere la ley, porque mejoramiénto significa: "el 

acto de mejorar alguna cosa", y mejorar: .adelantar, acrece~ 

tar alguna cosa haci~ndola pasar de un estado bueno a otro • 

mejor." "Ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que 

antes se tenla". Por lo mismo, teniendo en cuenta estos si¡ 

nificados, el concepto que encierra la palabra mejoramiento 

es muy extenso y presupone la existencia de un estado bueno 

del que se pasa a otro mejor. La defensa de los intereses · 

comunes, implica no el hecho de pasar de un estado bueno a 

otro mejor, no el de ponerse en lugar o grado ventajoso res· 

pecto del que antes se tenia, sino solamente la lucha por la 

conservación o sostenimiento de un estado determinado, Toda 

defensa, para que pueda existir, necesita como base la exis· 

tencia del ataque, y en el.derecho industrial presupone la. 



• \ 23 • 

lucha entre el capitalista y el trabajador, siendo los sin

dicatos obreros llamados a sostener esa lucha, para conse-i 

guir un mejoramiento en las condiciones generales de traba

jo; pero seguramente la ley no ha querido, al emplear la -· 

palabra mejoramiento, referirse al .que puede traer consigo 

la defensa y el triunfo en esa defensa, sino a algo que es 

una aspiraci6n en todos. los hombres, al hecho de ponerse en 

lugar o grado ventajoso con respecto al que antes se tenla, 

El trabajador aspirn, por raz6n natural, a pasar de la sim

ple· categoria de trabajador a la de propietario, lo que in

dudablemente sucede tambien en los sindicatos, puesto que • 

la voluntad de estos, debe considerarse como suma de las •• 

voluntades individuales de los que los integran o, por lo. • 

menos, de la mayoria, quf constituya la voluntad gremial, -

La explotaci6n directa por los trabajadores de lo que antes 

explotaban por cuenta ajena, sin duda alguna, un mejoramie~ 

to, y debe considerarse, por lo.mismo, que ese hecho estl. 

dentro del objeto legal de los sindicatos, quienes como pe! 

senas morales, segdn lo reconoce el CGdigo Civil, pueden e· 

jercitar todos los derechos que sean necesarios para reall· 

zar el objeto de su instituci6n. Sindicatos de Obreros de 

Molinos para Nixtamal; 8 de febrero de 1934, pag, 1257, 



IX CONCLUSIONES 

SI de nuevo analizamos que las causas que dieron origen a -

los movimientos asociacionistas de trabajadores tanto naci~ 

nales como extranjeros, se resumén en la miseria e indefe~ 

si6n vivida por esa clase, debemos afirmar, sin temor a • -

equivocarnos, que tales movimientos persiguen un fin loable, 

Sl por igual, hacemos un juicio critico de las doctrinas •• 

que dieron base a-tales movimientos, tambi~n concluiremos. 

que a las mismas, las motiv6 y motiva un claro af4n de jus

ticia, desechando aquellas que bajo el pretexto de la • • • 
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consecuci6n del fin, utilizan medios brutales y violentos, 

no compatibles de ninguna forma con los valores universa-

les que rigen a la.persona humana, a la cual pretenden rei 

vindicar. 

Sin embargo y no obstante que el sindicalismo ha caminado 

largo trecho, está muy lejos todavia de alcanzar esa rede! 

ci6n del trabajador, citandose entre varias causas, la in· 

.fluencias nociva que sobre el mismo han tenido doctrinas • 

tales como el Liberalismo y el Socialismo, y en el caso ·• 

particular de nuestro pais, la pr4ctica continaa del Esta· 

do de no respetar la dignidad y libertad del hombre, y por 

tanto de sus organizaciones: derechos que le son inheren-· 

tes y de cuyo respecto deriva todo progreso y bienestar •• 

social. 

Que porvenir le depara al trabaj.ador, si el instrumento • • 

idoneo para aliviar su precaria situaci6n, el sindicato,•• 

es· manejado de acuerdo a los intereses del regimen en tur

no, limitandose sus lideres a obedecer las consignas reci· 

bidas, no tanto como a menudo lo expresan,, para apoyar al 

Estado en su af&n de paz social y desarrollo econdmico, • 

sino para obtener privilegios personales, gracias a la •• 

traici6n cometida en contra de los de su clase, 
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A fuerza de ser sinceros debemos reconocer que los patrones 

también por su parte, han contr1buido a hacer más cr1tica -

la situaci6n sindical, ya que en lugar de ver en este Olti

mo al aliado, como lo es por el hecho de representar a uno 

de los factores de la producci6n, al trabajo, sin el cual -

toda empresa fracasarta; trata por el contrario de demeri-

tar dicha instituci6n, mediante los tan favorecidos sindic!!_ 

tos blancos, cuyos dirigentes designados por el patrdn, --

aceptan si~ di9cuci6n las instrucciones recibidas, Olvidan 

dose que en' todo caso, el valor trabajo, siempre sera supe

rior al capital, en tanto que el primero representa, la -·

acciOn y el dominio del hombre sobre los objetos materiales, 

Pero los problemas no acaban con lo expuesto, existe otros 

que se derivan del seno mismo de las organizaciones sindic!!_ 

les; si bien estas se constituyen para la defensa de la el! 

se trabajadora, esta defensa no implica el solapar las act! 

tudes irresponsables en que incurren algunos trabajadores, 

.confiados en la impunidad de sus actos, bajo el aoparo casi 

paternal de sus sindicatos, desvirtuando asl los verdaderos 

fines sindicales, 

Bl sindicalismo no se olvide, es un exponente le la lucha • 

por la justicia social, lucha que debe ser entendi¿a como • 
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una dedicaci6n normal en favor del justo bien, representado 

por el que le corresponde a las necesidades y a los Méritos 

de los hombres del trabajo asociados. 

Sín embargo estas exigencias sindicales por asegurar los d,!I_ 

rechos de los trabajadores, deben, tener en cuenta las l im! 

taciones que impone la situación económica del pals, para -

no incurrir en una especie de egoísmo de clase. 

Haciéndo a un lado cualquier vinculo con partidos polfticos 

y su lucha por el poder, ya que de-lo contrario pierden ••• 

f3cilmente el contacto con le que es su cometido especifico 

que es el de asegurar los justos derechos de los trabajado

res en el marco del bien comOn de la sociedad entera, 
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