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LAS ¡NSTITUCIONES DE CREDITO, SU EVOLUCION. CONCEPTO E IM

PORTANCIA. 

Sin pretender hacer un análisis profundo sobre las Instit~ 

cienes de Cr~dito, por no ser el tema principal d~ esta tésis, sol~ 

mente me permitire hacer una breve reseña sobre el particular, con

el objeto de destacar su evoluci6n, c~ncepto, importancia as! como

las funciones que realizan los Bancos en nuestro País. 

l.- EVOLUCION HISTORICA DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO. 

Los antecedentes más remotos sobre ciertos embriones de --

Bancos los encontramqs en la Antigua Babilonia, bajo el reinado de

Nabucodonosor 11, (605-562 AC.), en donde floreci6 una casa de Ban

ca que ten!a como funciones la de recibir fondos, hacer pagos y re~ 

lizar operaciones de custodia. 

En Grecia, ya desde épocas de Sol6n (640-558 AC.), y Jeno

fonto, exist!an funciones de tipo bancario, las cuales eran semeja~ 

tes a las actuales y consist1an en realizar operaciones de cambi6,

dep6sitos, préstamos, situaciones de fondos en· plazas lejanas y --

otras de menor importancia. 

Los antecedentes hist6ricos que tenemos sobre los romanos, 

eran de que éstos practicaban la Bapca, sobre el foro en donde te--
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ntan cajas y mesas propias para efectuar operaciones de cambio, ---

préstamos, depósitos, la compra de cr~dito y la situaci6n de fon--· 

dos. 

Más tarde ya en el siglo Xll se fundó en Venecia el Monte-

de Vecchio, que se· encargo de recoger los intereses por cuenta de -

los acreedores de un empréstito, que hab1a celebrado la RepCblica -

de Venecia. ( 1 ) 

La actividad de los primeros Bancos, se circunscribia a --

efectuar operaciones de cambio de l~ moneda metálica que le entreg~ 

ba su clientela. Esta operación fue sustituida paulatinamente por -

la de recibir la moneda met~lica en cambio de la cual entregan cer-

tificados de depósito que servian a los poseedores para realizar d! 

versas operaciones mercantiles, sin la necesidad de tener consigo -

su moneda metálica y tener que realizar el cambio de dichos signos-

metá.licos. 

M&s tarde los que se dedicaban a este tráfico comercial o~ 

servaron q~e buena parte de los poseedores de los ceritificados de

dep6sitos no requer!an su reembolso en moneda. 

Ante esta comprobaci6n, vieron lOs banqueros la posibili-

dad de entregar en préstamo una cantidad mayor de certificados de -

los que guardaban en moneda contante y sonante en sus arcas. ( 2 ) 

(1) Iaura Rü!z. El !>eglairento Interior de Trah>jo ee las Instituciones de crédi
to. pág. 51. 

(2) niciclopedia Prllctica. Jackson. ~- 376. 
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La e.tapa posterior en la evolución bancaria muestra la --

transformación de los certificados de depósito en billetes de banco~ 

Los primeros que funcionaron fueron el banco de San Jorge-

en Génova, establecido en 1409, el Banco de Ar.1sterdarn en 1609 y el -

Banco de Inglaterra en 1694, es~e ~ltimo fue el primero en emitir bf 
lletes de Banco. ( 3 ) 

En Máxico, los antecedentes de las Casas de Bancos, en la-

época colonial no existieron propiamente como instituciones de Cr~d~ 

to, sin embargo como lo apunta el Tratadista Joaqufn Rodríguez, es -

evidente que debieron existir quienes se dedicaban profesionalmente-

a realizar operacione,s semejantes a las que despu6s se han consider~ 

do bancarias, especialmente, cambio de dinero, giros, depósitos y d~ 

versas modalidades del pr~stamo, todas ~llas exigidas por el desarr~ 

llo del comercio y de la industria extractiva. ( 4 J 

Continüa señalando el tratadist~ citado que aOn en esta --

~poca existieron algunas organizaciones bancarias como el "Banco de

Minas" y el "Banco del Monte de Piedad". 

En el caso del primer Banco que el menciona no lle96 pro-

piamente a establecerse en virtud de que no fue un banco de avio, -

tampoco refaccionario, puesto que la compañia tenia por objeto tra

(3) obra citada. P~g. 377 y siguientes. 
(4) Joaqu1n Rodrtguez. Derecho Bancario. pág. 22. 
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bajar directamente los fondos mineros y no a prestar su propio capi

tal, por lo tanto tenia por objeto la explotación de las minas. 

La ordenanza de minas de 1783, en uno de sus titulas se -

ocupa del "Fondo y Banco de Av1os de Minas", creando la estructura -

de un ve~dadero banco refaccionario. 

En el año de 1774, se cre6 el Banco del Monte de Piedad, -

que sur9i6 corno una Instituci6n Privada, propiedad de Dn. Pedro Rorn~ 

ro de Terreros, con un capital de 300 mil pesos y ten1a como función 

principal, el otorgamiento de préstamos con garantia prendaria. Pos

teriormente en el año de 1879 comenz6 a operar como una Instituci6n

de emisión de moneda mediante la entrega de certificados por los de

pósitos confidenciales que se hac1an en ella, y tenia el carácter de 

documentos pagaderos al portador y a la vista. Sin embargo esta Ins

tituciOn tuvo diversos problemas, por lo que termin6 por transferir

su facultad de emisión a un nuevo Banco, el Banco de Fomento el --

cual no tuvo éxito, por lo que fracaso r~pidamente. ( 5 ) 

Ya iniciado el proceso de independencia en nuestro paf s -

surgi6 en 1830 el Banco de Av1o, que se dedicó al fomento de la In-

dustria, sin embargo, este Banco no tuvo el suficiente desarrollo y

fue disuelto en el año de 1842. 

(5) Pallares. Derecho Mercantil. p~g. 346. 
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En ~l año d~ iq37, se fund6 el Banco de Arnortizaci6n que -

tenia por función la de amortizar diversas clases de monedas y emi-

tir cédulas sin embargo no tuvo mayo~ éxito ya que fue suprimido por 

la ley el 6 de diciembre de 1841. ( 6 

M~s tarde y bajo el amparo de Código de Comercio de lBS•,

se constituyó el primer Banco de características modernas al obtener 

con Guillermo Newbold, el 22 de junio de 1864 el establecimiento dal 

Banco de Londres, México, y Sudamérica. 

Esta Banco funcionó como de emisión de billetes, desde eu 

iniciación hasta que se constituyó el Banco de México con el monopo

lio de la emisión de ,billetes •. 

En 1857 siendo Presidente de la Repablica Don Ignacio co-

monfort y Secretario de Hacienda Don Manuel Silíceo se expidió un d~ 

creta de fecha 29 de julio del mismo año y por tal decreto autoriz6-

corno concesi6n a los señores Ligar de Lebessart y sccios para esta-· 

blecer un Banco de emisi6n, bajo la denominación de Banco de México, 

S.A., con privilegio de emitir billetes por 10 años contando con w,

capital de 5 millones y estipulando que todas las cuestiones que pu

dieran suscitarse por causas de las operaciones del Banco, se deci-

dirán con arreglo a las leyes del pa1s sin intervención de potencia

alguna extranjera puesto que el Banco ser~a ünicamente una institu-

ci6n Mexicana, anticip~ndose as1 a las disposiciones similares de -

(6) Joaqu!n Rodr!quez. Derecho Bancario. pág. 24. 
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las leyes emanadas de la Constitución de 1917. Sin embargo por las -

ondas luchas políticas que se originaron en esa época impidieron quo 

el proyecto llegara realizarse. ( 7 ) 

El 23 de agosto de 1881, el gobierno del Presidente Gene--

ral Manue~ González autorizó el establecimientos del Banco Nacional-

Mexicano aue oodr1a emitir billetes con la obliaaci6n del Gobierno -

de no recibir en sus oficinas ningün otro billete expedido por otros 

Bancos, motivo por el cual el Banco de Londres sufrió una grave cri-

sis en su economta, ya que también tenia la facultad de emitir bill~ 

tes de Bancos. 

El Banco Nacional Mexicano surgió en virtud del contrato -

celebrado entre el gobierno mexicano y el representante del Danco --

Franco-egipcio. 

El Banco Mercantil nace en oposición del Banco Nacional M~ 

xicano, habi~ndose suscrito un capital casi integrado por españoles, 

mismo que funcionó como un Banco libre. 

La competencia entre ambos Bancos provocó una dif1cil si-

tuaci6n, en el mundo financiero ya que era imposible la marcha de --

los dos Bancos debido a la competencia y hostilidad de uno hacia el

otro puesto que el Banco Nacional ten1a la facultad legitima de ha-

(7) Antonio Madero. Lñ Reforma Bancaria en la Revolución Constituci~ 
nalista. pág. 8. 
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cer su emisi6Q y garantizada por ley, y el Banco Mercantil, a su vez 

tenia la representación del capital mexicano y del comercio de la --

Repdblica. ( a ) 

Por estas razones se provocaron la fusión total de ambos -

Bancos, cuyo convenio fue aprobado por la ley del 31 de mayo de 1884 

surgiendo desde esa época el Banco Nacional de México. 

Al principiar la Revoluci6n de 1910, se encontraban opera~ 

do dentro de la vigencia de la ley promulgada el 19 de marzo de 1897 

y reformada en 1918, 24 Bancos de emisi6n. 

Banco Naciqnal de M~xico, de Londres y México, de Aguasca

licntes, Coahuila, Minero de Chihuahua, de Ourango, Guanajuato, Gue

rrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Mercantil de Monterrey, -

de Morelos, Nuevo León, Occidental de México, Oriental de México, --

Peninsular Mexicano, de Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Mercantil de Veracruz y 'zacatecas. Además dos Bancos Hi

potecarios a saber y cinco Refaccionarios~ Banco Hipotecario de eré-

dita Territorial, y Banco Internacional Uipotecario. Los Bancos Re--

faccionarios fueron de: Campeche, de la Laguana, Michoac~n, Chihua-

hua, Banco Mexicano de Industria y Comercio y Banco Central Mexica--

no. ( 9 ) 

{8) Pablo Macedo y Gabito Sánchez. P~g. 50. Ob. cic. Ro<lr1guez. pág. 
25. 

(9) Antonio Madero. La Reforma Bancaria en la Revoluci6n Constituci~ 
nalista p~g. 19. 



- 14 -

Cuando triunfo la Revolución de 1910 encabezada por el s~ 

ñor Don Francisco I. Madero y duran te su gobierno el curso de las ac

tividades bancarias no sufrió cambios en términos generales. Sin em-

bargo en diCiernbre de 1912, es decir dos meses ant~s que el General -

Huerta lanzara la traici6n al pa1s, originó que los Bancos cayeran en 

la pendie~te de la bancarrota. 

Al adueñarse violentamente del poder el General Huerta tu

vo que enfrentarse a una difícil situación financiera, necesitando UE 

gentemente de fondos para su administraci6n, sobre todo para combatir 

a las fuerzas populares que siguieron al gobernador de Coahuila non -

Venustiano Carranza, en defensa de la legalidad y para derrocar el -

régimen que de manera criminal habta usurpado el poder. 

Exhaustas las arcas de la Tesorería y dislocada toda la a~ 

ministraci6n hacendaría por el efecto mismo de los acontecimientos p~ 

líticos, Huerta no tenia sino un s6lo camino para alcanzar rápidamen

te los fondos necesarios para sostenerse, ese camino era el del em--

pr~stito interior a exterior, libre o forzoso y a ~l acudió; obligan

do a los Bancos a proporcionarle los m~s urgentes elementos financie

ros, al colOcar un empréstito exterior en alugnos pa!ses cuyos gobieE 

nos habtan reconocido su administración y al decretar adem§s algunas

medidas de carácter. monetario para impedir as! el ~xodo de la moneda

met:llica, que desde luego principi6 en forma alarjnante. Del empréstf. 

to exterior que trat6 de colocar en Europa por un~ s~~~ de 20 millo--
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.nes de libras, sólo fue tornado en firme por 6 millones de libras por

el Banco de Par1s y Paises Bajos; pero el resto no pudo hacerlo efec

tivo, en virtud de que en breve tiempo la estabilidad de su gobierno

se verta seriamente amenazada por el impulso arrollador del movimien

to popular en su contra y porque no hab1a sido reconocida su adminis

tración por el Gobierno de los Estados Unidos. Los banqueros europeos 

comprendieron que su situación financiera dif1cilrnente podr1~ censal~ 

darse, no existiendo ni el remoto recurso de que una deuda püblica -

acordada al Gobierno de Huerta, fuera reconocida al triunfo inevita

ble del movimiento :Revolucionario ya que su jefe Don Venustiano Ca--

rranza, hab!a declarado en forma terminante que tales deudas nunca -

ser1an reconocidas por el Gobierno legítimo que emanara del derroca-

miento del régimen d~l General Huerta. ( 10 

cuando Huerta abandonó el poder entregando la Presidencia

de la Repüblica al licenciado Carbajal e1 16 de julio de 1915, quien

era Presidente de la suprema Corte, puede decirse que el estado gen~ 

ral de los Bancos era totalmente insolvente y que solamente algunas -

de los m§s grandes Bancos de emisión estaban en condiciones da conti

nuar operando precariamente. 

M~s tarde cuando el orden constitucional fue restablecido

por el gobierno del Presidente Carranza, como los gobiernos que le s~ 

cedieron no p:d1an tener en cuenta la destrucción de un sistema banca

(10) AñtOñ10 Mad!iiO. r.a R>foma Bancaria en la !levoluci6n Constitucionalista pag.23 
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río que de hecho estaba ya destruido; sino por el contrario, fue la -

creación de un sistema bancario alrededor de un sólo banco de emisión

controlado por el estado, tal como quedó ordenado en el articulo 28 de 

la .Constituci6n de 1917. l 11 

El Banco de M~xico, cuya primera ley orgánica es del 25 de 

agosto de 1925 y empezó a operar el !A de septiembre de ese mismo año, 

es el anico Banco de emisión controlado por el estado. 

En los Qltimos años las Instituciones de las más diversas

naturalezas se han multiplicado considerablemente, por lo que en la as 
tualidad son cientos las Instituciones de Cr~dito que operan en la Re

püblica, regidas por la Ley General de Instituciones de Crédito y Org! 

nizaciones Auxiliares, vigente. 

2.- CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

Dumbar define al Banco como un Instituto, que a petición y 

contra garant!a, conciente en prestar y hacerse cargo de la conserva-

ci6n de los capitales temporalmente ociosos. 

El economista xavier Scheéfler señala que los Bancos son -

agentes de crédito, en virtud de que crean, distribuyen y administran

el cr~dito. 

(11) Anton~o Madero. Obra citada. p~gs. 36 y 37. 
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El maestro Joaqu1n Rodr1quez estima que la actividad banc~ 

ria llega hasta los altimos rincones de la vida social, desde la econo 

m1a dom~stica hasta la econorn1a del estado; desde el ahorro familiar -

hasta el financiero de las grandes empresas. ( 12 

Otras difiniciones nos.mencionan que un Banco es una Inst! 

tuci6n de Crédito, creada bajo la forma de una sociedad anónima y con! 

tituida conforme a la ley general de Instituciones de Cr~dito y Organ! 

zaciones Auxiliares, cuya principal actividad es el colectar capitales 

ociosos, dándoles una colocaciOn atil, invertir en los pagos y en la n~ 

gociaci6n de valores, a crear medios de pago y a custodiar y adrninis--

trar bienes que le son encomendados. ( 13 ) 

Banco es una empresa que busca satisfacer necesidades con-

la prestación de servicios, tanto de captación de recursos corno de ---

aplicación de los mismos. ( 14 l 

Por nuestra parte podemos apuntar la siguiente definición: 

Banco son las Instituciones que actUan como intermediarios entre los -

que ofrecen al ahorro y los que demandan el crédito. 

Por otra parte nuestra legislación vigente considera corno

Instituci6n de crédito a las empresas que tengan por objeto el ejerci

cio de la Banca, y el cr~dito considerando el término de "Institucio-

{12) Rodríguez. Opus. Lit. p~g. l. 
(13) Villegas Ralda. Tesjs Profesional. 1970. 
(14) Rutz de Ch~vez Laura, El Reglamento Interior de Trabajo. 



- 18 -

nes de crédito", como un sinónimo de Instituciones Bañcarias, reser--

vándose la palabra Banco para las Instituciones de crédito que se con~ 

tituyan conforme a la ~isma, la cual distingue entre instituciones pr~ 

vadas e instituciones oficiales de crédito. 

Podemos apuntar que Instituciones Oficiales son aquellas -

en que el gobierno federal ti~ne participaci6n, o bien, cuando se re-

serva el derecho de nombrar a la mayoría de los m!embros que integran

el consejo de administración o la junta Directiva. Asi mismo cuando i~ 

tervienen en la aprobación o votación de los acuerdos, que la Asamblea 

o el propio consejo adopten, lo anterior se encuentra conforme a lo -

dispuesto en el párrafo 3A del articulo lA de la Ley Gener~l de Insti

tuciones de Cr~dito y organizaciones Auxíliares, que a la letra dice: 

"Se reputarán Instituciones u Organizaciones Auxiliares 11
.

Nacionales de Crédito, las Constituidas con participación del Gobicr-

no Federal en las cuales ~ste se reserve el derecho de nombrar a la m~ 

yor1a del Consejo de Administración, de la Junta Directiva de aprobar

e votar los acuerdos que la Asamblea o el Consejo adopten". 

Por lo tanto son Instituciones Privadas aquellas en que el 

Gobierno Federal no tiene ninguna participación o intervención en las

anteriores. 

La Ley de Instituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxi--
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liares, en su articulado, enumera las siguientes: 

l.- Los Bancos de depósito son aquellas Instituciones que

realizan operaciones de cr~dito, depósitos de dinero a la vista y a -

plazo, depósitos de t1tulos y valores en custodia y en administración, 

~fectuar descuentos, otorgar pr~stamos y cr~ditos de habilitación o -

avt.o, et. (articulo 10 de la Ley). 

2.- Las Instituciones que realizan operQciones de depósito 

de ahorro son aquellas que están autorizadas para recibirlos entiénda

se los depósitos bancarios de dinero con intereses (articulo 18). 

3.- Sociqdades Financieras se encuentran autorizadas para

intervenir en la emisión de títulos püblicos, o privadas garantizando

sus emisiones para promover la organización o transformación de toda -

clase de sociedades mercantiles, para realizar descuentos, pr~stamos, 

etc. (artículo 26) ~ 

4.- Las sociedades de crédito Hipotecario son las que tie

nen como principal funci6n la de intervenir en la emisión de cédulas -

hipotecarias, y realizar prést.imos Ce c~~c tipo, e~iti~ bonos hipotec~ 

rios, etc. (articulo 34 y siguientes). 

s.- Sociedades de capítalizaci6n. Su función es la contra

taci6n y formación de capitales pagaderos a fecha fija, o eventual, la 
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emisión de títulos y pólizas de capitalización, etc. (articulo 40 y -

sugs). 

6.- Instituciones Fiducarias. Aquellas que realizan opera

ciones de fideicomiso, y que intervienen en lá emisión de toda clase -

de titulas garantiz~ndo la autenticidad, emisión y fungiendo como -

representan~es comunes de los tenedores de los titulas, para descmpe-

ñar los cargos de sindicas, albaceas depositarios judiciales, etc., ad 

ministración de bienes, avalQos, depósitos, emisi6n de cErtificados de 

participación, etc. (articulo .1.J. u ~iguientes). 

7.- Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Popular,

sus funcionas son celebrar contratos de ahorro y préstamos para la v! 

vienda familiar, obtener préstamos de otras Instituciones, otorgar 

préstamos hipotecarios, adquirir valores, etc. {articulo 46-b). 

Con lo anterior se ha pret..:!ndido hacer un bre~1e análisis -

de las Instituciones de Crédito en nuestro pa!s~ analizando su desarr~ 

llo, concepto e importancia. 
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REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR EL PODER PUBLICO QUE HAN REGULA-

DO LAS RELACIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS BANCARIOS. 

1.- EL REGLAMENTO EN GENERAL. 

Etimol6qicamente Reglamento proviene del lat!n REGLARE, -

que significa reqlar, regular o normar. 

El Diccionario de Derecho Privado lo define como "de re---

qlar, componer acciones, conforme a la regla". ( 1 ) 

El Diccionario de la Lengua Española señala~ "Reglamento -

(de reglar) Colección ordenada de reglas o preceptos, que por una auto 

ridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen-

de una corporac16n, una dependencia o un servicio". 2 ) 

Sobre el particular el maestro y tratadista Gabino Fraga -

lo define en la forma siguiente: "El Reglamento es una norma o conjun

to de normas jurtdicas de carácter abstracto e impersonal que expide -

el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por obje

to facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Po-

der Legislativo". ( J ) 

(!) Diccionario de Derecho Privado. pág. 3350. 
(2) Diccionario de la Lengua Española. páq. 1122. 
(3) Gabino Fraqa, Derecho Administrativo. pág. 106. 
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El Dr. Andrés Serra Rojas señala que el Reglamento Adlnini~ 

trativo es el conjunto de normas obligatorias, generales e impersona-

les expeditas unilateral y espontáneamente por el Presidente de la Re

pGblica, en virtud de facultades que le han sido expresamente conferi

das por la Constitución o que resultan impl1citarnente del Poder Ejecu

tivo y que son aplicables a todas las personas sin distinción. e 4 ) 

2.- LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN LAS CONSTITUCIONES MEXIC!! 

NAS, ANTERIORES A LA VIGENTE. 

La Constitución española de Cádiz de 18 de marzo de 1812,

la cual tuvo una vigencia muy limitada en su articulo 117 fracciOn 2a. 

señala las prerroqativas del monarca y le otorga la f~cultad de expe-

dir reglamentos e instituciones que crea convenientes para la ejecu--

ci6n de las leyes. 

La Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, -

también hacia referencia expresa a la facultad reglamentaria y así el

art1culo 170 establece: "Se sujetar~ el suprem~ Congreso a las leyes y 

reglamentos que adoptara o sancionara el Congreso". 

El Acta Constitutiva de 1824 dispone en el articulo 16 --

fracción XlV, "son atribuciones del Ejecuti'7n: Dar decretos y 6rdencs

para el mejor cumplimiento de la Ccn3tituci6n y leyes generales•. 

(4) Anurl-s Serra Rojas. Derecho Adoinist.rat:!.vo. {Ji11J. 212. 
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La Constitución Federal del 30 de dicienbre de .!.91:'t, tl.:s9!.3 

se en el artj'culo 110 fracci6n 11, que: "Lds ac.ribuciones del Preside!!_ 

te de la Rept1blica son las de dar reglamentos, decretos y órdenes para 

el mejor cumplimiento de la Constituci6n, Acta Constitutiva y leyes F~ 

derales". 

Las siete leyes Constitucionales del 30 de diciembre de --

1836 dispone: Ley 4a. articulo 17 fracción 1 "son at.ribuciones del Pr~ 

sidente de la Reptlblica: Dar, con sujecci6n a las l~yes generales res

prectivas, todoz los decretos y órdenes que convengan para la mejor a~ 

ministración pdblica, observancia a la Constituci6n y leyes, y, de --

acuerdo con el Consejo, los reglamentos para el cumplimiento de ~stas". 

El proyecto de reformas de .1840, en su articulo 94 frac--

ci6n 11, dispone: "Dar, interpretar, derogar, con sujeci6n a las mismas 

todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración 

pflblica y o1do el Consejo, los reglamentos para el cumplimiento de la -

leyes y decretos". 

Las bases org~nicas de 1843 dispuso en su articulo 84 fra~ 

ción lV "Corresponde al Presidente de la RepOblica expedir ordenes y -

dar los reglamentos necesarios para la ejecuci6n de las leyes sin alte

rarlas ni modificarlas". 

El primer Proyecto de constituci6n de 26 de agosto de 1942, 
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en su artículo 95 fijo: "Expedir con sujección a las leyes, las órdenes 

y decretos que juzgue convenientes para la mej_or administración püblica 

en los ramos de su incumbencia y dar con acuerdo del Consejo los regla

mentos necesarios para el cumplimiento de las leyes y decretos". 

El Proyecto de Constitución de 1956, elaborado por la com! 

siOn presidida por Don Ponciano Arriaga, estableci6 en el artículo 86,

fracción 11, entre las facultades del Presidente "Promulgar y ejecutar

las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera a~ 

ministrativa a su exacta observancia". 

El artículo 85 fracción la. de la constitución de 1857, es 

igual al artículo 86, fracci6n 11 del proyecto de la Comisión de Consti 

tución y también es igual al articulo 89, fracción 1 de la Constitución 

de 1~17. 

El Dr. Andrés serra Rojas señala en su obra que no son muy 

precisos los términos del articulo 89 de la Constituci6n vigente en --

cuanto a la determinaci6n exacta de la facultad reglamentaria. 

Entre nuestros tratadistas prevalecen opiniones contradic

torias de este precepto de las cuales trataremos de mencionar las más -

interesantes. 

La opini6n del Dr. Gabino Fraga, del articulo 89 de nues--
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tra Carta Magna es en el sentido de que: "En dicha fracción se encuen-

tran tres facultades. a) La de promulgar las leyes que expida el Con-

greso de la Unión, b) la de ejecutarlas, e) la de proveer en la csfera

administrativa a su exacta observancia. Esta ~ltima facultad significa

la competencia para la realizaci6n de los actos administrativos que fa

cilitan la ejecución, pero no son la ejecución misma y no pueden serlo

porque esta última queda ya ~emprendida en el segundo concepto de la -

fracción que se comenta." ( 5) 

La opinión del tratadista Felipe Tena Ram1rez: este autor

no acepta la interpretación anterior en virtud de que tal como está r~

dactada la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución: nEjecutar las 

leyes proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia",

significa que se trata de una anica facultad o sea la de ejecutar las -

leyes, pues el resto de la expresi6n no consigna otra cosa, sino el mo

do en que debe hacerse uso de dicha facultad, ~proveyendo en la esfera

administrativa a su exacta observancia). Sin embargo continaa menciona~ 

do el tratadista ci~ado, que dada la importancia de la facultad rcqla-

rnentaria y la necesidad de contar con ella en un régimen constitucional 

han inclinado a la Jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal a justifi

carla, hasta ~l punto de que ya nadie lo discute. 

De esta suerte, la facultad reglamentaria se ha formado -

fuera de nuestra Constituci6n Politica, aunque sin contrariarla y vie-

ne a ser una Instituci6n de Derecho Consuetudinario, que viene a llenar 

{S) Gabino Fraga. Ob. cit. pág. 106. 
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el vacio que inexplicablemente dejaron los Constituyentes tanto de 1857 

como 1917. Hoy en dia es el precedente y no el texto el que justifica -

en nuestro derecho la facultad reglamentaria. ( 6 ) 

El maestro Jorge Olivera Toro señala en su obra que los -

elementos del reglamento son tres: A) Es un acto unilateral. B}.- Que -

emana del Poder P~blico y C).- Crea normas jurídicas generales. Es un -

acto unilateral en virtud de que surge de la sola voluntad del poder p~ 

blico sin requerir la voluntad Ue aquellos a quienes va dirigido. Emana 

de un órgano que actUa en función administrativa como es el Poder Ejec~ 

tivo el cual normalmente realiza esa función y al expedir reglamentos,-

ejecuta las leyes en la esfera administrativa. 

AOn cuando el reglamento es un acto del órgano administra-

tivo no produce efectos individuales, sino generales, creando normas --

que tienen como limite en el tiempo sólo su derogaci6n. ( 7 } 

El Dr. Andrés Serra Rojas menciona que el reglamento admi-

nistrativo: "Es el conjunto de normas obligatorias, generales e impers~ 

nales expedidas unilateralmente y en forma espontánea por el Presidente 

de la RepOblica en virtud de las facultades que le han sido expresamen

te conferidas por la Constitución o que resultan impl1citamcnte del --

ejercicio del Poder Ejecutivo y que forman un cuerpo de prescripción 

obligatorias aplicables a todas las perso~as sin distinci6n". 

(G) Felipe Tena Ramirez. Derecho Constitucional Mexicano. pág. 404. 
(7) J. Olivera Toro. Manual de Derecho Administrativo. pág. 109 
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Estimamos que la razón fundamental por la cual la Constit~ 

ci6n ha confiado la facultad reglamentaria al Poder Ejecutivo es porque 

éste se encuentra en contacto directo con la realidad del país y es ---

apremiado constantement.e por los problemas de Estado y si la ley esta-

blece los principios generales, el reglamento cuida otros aspectos más

~' detallados. 

Por otra parte; cabe haceu notar que el reglamento aut6n~ 

mo, es aquella disposici6n creadora de una situación jur!dica general,-

que expide directamente el Ejecutivo sin hacer referencia o fundarse en 

una ley determinada y se supone que su apoyo radica en un mandato ConD-

titucional que elimina el requisito legal. 

El reglamento debe basarse como la ley en textos Constitu-

cionales pero el reglamento autónomo no requiere de un ordenamiento an-

terior para su eficacia. 

El Artículo 89 fracci6n 1 de la Constitución faculta ul --

Presidente de la República para expedir Reglamentos de las Leyes Ordi

narias con la cual se pone de manifiesto el principio de Derecho Const! 

tucional Mexicano de que, todo reglamento debe serlo, de una Ley Ordin~ 

ria. Sin embargo en contra del criterio antes expuestos en nuestro r~g! 

men l~gal no están proscritos los reglam.::ntos autónomos como pueden ci-

tarse "Los reglamentos de Pol!tica y Buen Gobierno", que encajan per!e~ 

tamente en tal denominación y que sin embargo nadie pone en duda su --

obligatoriedad ni tampoco puede tachArseles de inconstitucionales. ( 8} 

{8} Andrés Serra Rojas, Ob. cit. pAg. 221 y 222. 
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3.- EL REGLAMENTO DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DE CRED! 

TO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES. 

LOs H..cglarnentos Inconstitucionales son aquellos que contr~ 

rían algdn mandato de la Constitución o que en general no se apoya en -

~un texto legal, se ha dicho que el reglamento de trabajo de los Emplea

dos de las Instituciones de Crédito, tanto el de 15 de noviembre de ---

1937, as! corno el de 22 de diciembre de 1953, el cual abrogó en todas -

sus partes al anterior, son inconstitucionales. 

El comentario que hace el maestro Alberto Trueba Urbina en 

su nueva Ley Federal de Trabajo es de que: "El Reglamento de trabajo de 

los empleados de las instituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxilia-

res es inconstitucional porque .contraria el espíritu y texto del Art1c~ 

lo 123, del Código Supremo y por que se les da un tratamiento distinto

del que corresponde a todo sujeto del Derecho del Trabajo". ( 9 ) 

El Dr. Mario de la Cueva manifiesta que los reglamentos --

bancarios nunca han tenido validez, pero si pudiera atribuirseles algu

na vigencia en el pasado/quedaron def~nitivamente abrogados por el art~ 

culo l~ de la Nueva Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el l~ -

de mayo de 1970 y que a la letra dispone: 

11 La pr~sent.e Ley es de ob::ervancia gi?neral en toda la Rep~ 
~(~9~)-<"A~lb~e~r=t~o~T~r~u~e~b~a,-,Or.r~bina. Nueva Ley Federal del Trabajo. p~g. 404. 
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blica y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el articulo 123-

apartado A) de la Cons tituci6n". 

En consecuenc.i.a todas las relaciones de trabajo inclu.ídas-

las de las Instituciones de Crédito quedan regidas por la ley nueva y -

solamente por ella. ( 10 

El comentario que hace el Maestro Trueba Urbina es en el -

sentido, de que el articulo 123 Constitucional, cuyas bases integran el 

Derecho Mexicano del Trabajo; está dividido en dos apartados correspon

dientes a diversas relaciones laborables: El apartado A), del articulo-

que se comenta, rige entre obreros, jornaleros, empleados, domósticos,-

artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo, es decir es 

aplicable a todo aquel que presta un servicio a otro en el coampo de la 

producción econ6mica y fuera de éste y el apartado B) que rige exclusi-

vamente las relaciones burocráticas entre el Estado y sus servidores, o 

sea entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los-

Territorios Federales y sus trabajadores. ( 11 ) 

Por otra parte el articulo segundo transitorio de la Nueva 

Ley Federal del Trabajo dispone: 

"Se abroga la Ley Federal deil Trabajo del 18 de agosto de-

1931 con las modalidades a que se refiere el articulo anterior". 

(lÓ) Mario ae Ia cueva. las trabajadores bancarios. fin de una reglarrentación Jncon~ 
titucional. 

(lll Alberto Rrueba Urbina. Nueva Ley Federal del Trabjao. p.!ig. 15. 
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El comentario que hace el tratadista Trueba Urbina sobre~ 

el particular; ºla abrogaci6n de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

trae consigo no sólo la derogación de todos sus preceptos y disposicio

nes conexas sino tambi(!n los reglamentos que se hayan expedido en rela

ción con las mismas, como son los reglamentos de inspección del trabajo 

de higiene del trabajo, de gua~derías infantiles, reglamento de trabajo 

de los empleados de las Instituciones de Crédito y organizaciones auxi

liares y otras m~s que pierden su vigencia a partir del 1~ de mayo de -

1970". 12 ) 

Sin embargo dentro de las Instituciones de Cródito del --

País existe la opini6n de que el reglamento de trabajo de los empleados 

de las Instituciones bancarias contínQa teniendo plena vigencia en vir

tur de que el art1culo tercero transitorio de la Nueva Ley precept6a: -

"Los contratos de trabajo individuales o colectivos que establezcan de

rechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores inferi~ 

res a los que les concede esta ley, no producir5n en lo sucesivo efecto 

legal alguno, entendiéndose substitu1d~s las cl~usulas respectivas por 

las que establece esta ley. 

Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los -

convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor 

de los trabaJadores su~iore:> a los que c::tz::. l!:!Y continun.r:\ surtiendo -

sus efectos. 

(1:0 Alberto Trueba Urbina. Nueva Ley Federal del Trabajo pág~ 386. 
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De lo anterior podemos desprender el fundamento en que se

basan las ~nstituciones de Crédito al considerar vigente o aplicable el 

reglamento de Trabajo de las Instituciónes de Crédito, ya que éste, 

concede a sus empleados derechos y prerrogativas superiores tanto a la

Ley Federal del Trabajo de 1931, como la vigente del l~ de mayo de 1970 

aO.n cuando sean mermados en perjuicio de esta clase trabajadora los de

rechos fundamentales de Asociación Profesional y Ruelga como medida da

acci6n en contra de la clase capitalista. 

4. - EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRAllJIJO DE LAS INSTITUCIONES 

DE CREDITO. 

El tratadista.Mario de la Cueva ha señalado que existe --

gran confusión sobre el concepto, naturaleza y efectos del Reglamento -

~nterior de trabajo en virtud de la influencia que ha ejercido tanto -

las legislaciones as1 como las doctrinas extranjeras que conocen con e~ 

ta denominación a diversas instituciones. 

Conforme a la Legi5laci6n española, el tratadista Eugenio

Pérez Botija ha señalado que el Reglamento 1nterior de Trabajo se trata 

de una·norma objetiva que es elaborada por el jefe de la empresa el --

cual es sometido para su aprobaci6n al Estado, también dentro del Dere

cho Español, Juan Menéndez Pidal opina que: "D~ntro de nuestro siste-

ma Legislativo, el reglamento de empresa constituye una facultad o po-

der de ordenanza del empresario como acto de polic1a del trabajo y como 
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medida protectora de los trabajadores. Por otra parte delimita los dcr~ 

ches y deberes de aquellos y de la empresa, por medio de una declara--

ci6n unilateral de la misma debidamente homologada por el Estado, para-

que pueda surtir efectos". (13} 

El jurista Juan dePozzo dice que: "El Reglamento interior

puede definirse corno conjunto de normas objetivas que fijan el régimen

d~ trabajo interno del establecimiento con independencia de los contra-

tos individuales cuyo contenido deriva de aquellas normas como si fuera 

una ley. 

Pero e1 carácter de norma, objetiva que puede revistir las

disposiciones del reglamento depende de las facultades que el empleado

tenga, seg1in la legislaci6n. 

Si tal facultad no nüce de la Ley el reglamento no puede -

ser considerado como normas objetivas y en concecuencia no podr~ ser -

aplicable obligatoriamente en los contratos individuales, a menos que -

los trabajadores presenten individualmente su consentimiento. ( 14 } 

Por otra parte el jurista Jesas castorena en su obra y re

firéndose al reglamento interior del trabajo expresa que éste tiene por 

objeto establecer las normas bajo las cuales deberán sujetarse la ejec~ 

ción y desarrollo de las labores o trabajo. ( 15 ) 

(13) Juan Menéndez Pidal. Derecho Social Español p&g. 138. 
(14) Juan o. Pozzo. Manual Te6rico Práctico de Derecho del Trabajo. p&g 

227. 
(15) JesQs Castorna. Tratado de Derecho Obrero. p!g. 717. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931 lo definió como: "Regl~ 

mento interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias

para trabajadores y patrones en el desarrollo de las labores de una ne

gociación. 

El reglamento se hará de acuerdo con lo que•prevengan los

contratos colectivos o en su defecto por una comisión mixta de represe~ 

tantes de los trabajadores y del patrón. Para los efectos de este capí

tulo no se considera como reglamento interior de trabajo el cuerpo de -

reglas de orden técnico y administrativo que directamente formulen las

empresas para la ejecución de los trabajos". 

El Maestro Jesüs Castorena señala en su obra que el regla

mento interior de trabajo en un tiempo, cuando era elaborado por el pa

trón conten!a las condiciones de trabajo y las normas d~ ejecuci6n del

mismo y a unas y otras quedaba sometido cualquier persona que se incor

poraba a la empresa, lo anterior tiene su base (fundamento) en la teo-

rfa del Contrato de Adhesión, la cual sostiene que el trabajador, al 

aceptar prestar sus servicios en una empresa se ~dhicre al contenido 

del reglamento interior de trabajo, que rija en la empresa, por lo que

se considera que el trabajador se adhiere plenamente a todas sus estip~ 

laciones. 

Sobre el particular se han dado c.n la doctrin~ diversas 

teor!as a efecto de determinar la naturaleza del regl.amento interior de 
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trabajo de la~ cuales analizaremos las más importantes. 

La doctrina francesa ha sustentado tres tesis sobre la na

turaleza del reglamento interior: 

La primera, que es la más antigua e~ la tesis contractua-

lista y ha sido sostenida y definida por la Corte Suprema de Casaci6n -

de Francia, la que sostiene que el reglamento interior del trabajo es -

la base de un contrato tácito, entre el patrón, que es quien lo formula 

y el trabajador que lo acepta en virtud de su ingreso a la empresa, -

ahora bien el consentimiento no necesariamente necesita externarse en -

forma expresa, ya que la doctrina de los contratos admite el consenti-

miento tácito para la debida formación de los mismos, en consecuencia -

puede aceptarse que por ese procedimiento se forma un contrato cuyo con 

tenido es el mismo al de las cl~usulas del reglamento interior. 

Por otra parte todas las disposiciones del reglamento int~ 

rior devienen cláusulas contractuales y obligan a las partes y a los -

jueces; las sanciones que puede imponer el patrón son interpretadas co

mo cl~usulas penales y la Corte de Casación se ha negado a interpretar

e! reglamento interior de trabajo en este sentido puesto que el recurso 

de casaci6n no permite interpretar las cláusulas de los contratos por -

ser una cuestión de hecho reservada a los jueces~ 

Este principio ha sido duramente criticado ya que, en pri-
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mer lugar para que el reglamento interior de trabajo tenga validez como 

cláusula de un contrato, es indispensable, probar que el trabajador lo

conocia y lo aceptó, aUn cuando en forma tácita. Por otra parte el po-

der disciplinario que se atribuye al patr6n en el reglamento interior -

no puede ser considerado como una cl&usula penal y menos en el presen-

te, pues ese poder disciplinario está reglamentado parcialmente en le-

yes y decretos. 

La segunda tesis es solamente una variante de lñ anterior

y tiene como propósito el evitar los problemas de la formación de los -

contratos. 

r.a tcor!a de los contratos de adhesión aclarar.fa muchas d~ 

das en virtud de que el trabajador al ingresar a la empresa se adhicre

automáticamente al reglamento interior de trabajo que riqe, y desde en

tonces se individualiza sus cláusulas en un verdadero contrato. 

La tercera posición se le da una concepci6n meramente re-

glamentaria la cual es admitida hoy en d1a por la generalidad de la do~ 

trina, han señalado los sostenedores de esta postura que la concepci6n

reglamentaria unicamente es admisible en la medida en que el 6rden jur! 

dico autorice al patr6n a dictar el reglamento interior de trabajo, fa! 

tanda a esta autorizaci6n ünicamente el consentimiento de los obligados 

para legitimarlo, sin que sea suficiente que se fije en algGn lugar del 

establecimiento ser1a necesario que el patrón probara que el reglamento 

fue aceptado por todos los trabajadores. 
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La vieja Legislación Alemana. la cual tiene mayor parecido 

con la nuestra, y as1 se hace desprender de las exposiciones del juris

ta Walter Kaskel Hueck Nipperdi: 

A).- La expedición del reglamento interior del trabajo era 

una obligación para las empresas. 

B).- El patrono deb1a formular un proyecto y someterlo al 

consejo de la empresa. Si trabajadores y patrones llegaban a un entend~ 

miento, el reglarnenot interior se sometia al anSlisis de las autorida-

des del trabajo, para que éstas decidieran si el procedimiento seguido

en su formación se ajustaba a la ley y si el contenido del reglamento -

no contrariaba el orden jurídico. 

C).- Si no se obten1a un arreglo, los trabajadores o el p~ 

tr6n pod1an acudir ante los organismos de conciliación, a fin de que se 

fijara en forma oficial el contenido del reglamento. 

O).- Si el patrono no formulaba el proyecto pod1an los tr~ 

bajadores, igualmente, formular su reclamación ante los organismos de -

conci liacil5n. ( 16 J 

Ernesto Krotoshin explica, que la naturaleza jurídica del

reglamento de taller es distinta, segtln se trate de un verdadero acuer

(16) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. pág. 276, tomo 11 
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do de empresa o bien de una reglamentación establecida unilatcralmente

por el patrono. Esta Oltima prevaleci6 en el pasado pero en la actuali

dad tiende a ser substituida por la primera, o sea las legislaciones 

modernas tienden a exigir la intervención de trabajadores y patronos en 

la elaboración del reglamento y en ocasiones la aprobación del reglame~ 

to interior por las autoridades correspondientes. 

Para concluir sobra la naturaleza del r~glamento interior

del trabajo podemos mencionar que tanto la doctrina as! como las legis

laciones son diversas y se prestan a confusiones. 

Ahora bien, el reglamento interior en nuestro derecho fue

dcfinido por la Ley Federal del Trabjao de 1931, en su articulo 101, y

a la letra dice: "El reglamento interior de trabajo es el conjunto de -

disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones, en el desarro

llo de las labores de una negociaci6n". 

El reglamento se hara de acuerdo con lo que prevengan los

contratos colectivos, o en su defecto por una cornisi6n mixta de reprc-

sentantes de los trabajadores y del patr6n. Para los efectos de este e~ 

pttulo no se consideró como reglamento interior de trabajo el cuerpo de 

reglas de orden técnico y administrativo que directamente formulen las

empresas para la ejecución de los trabajOs.". 

El tratadista Jesas Castorena ha señalado en su obra que -
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el reglamento.interior difiere del contrato colectivo, en que ~ste est~ 

blece las condiciones segGn las cuales debe prestarse el trabajo. 

En otras palabras podemos mencionar que, mientras el regl~ 

mento interior de trabajo incluye las diversas medidas que son necesa-

rias de observarse en la ejecu6n de las diversas labores; el Contrato -

Colectivo de Trabajo observa las medidas con las que se rige la relaci~ 

nes de trabajo de las partes, las cuales derivan de la prestación de --

servicios. 

El mencionado tratadista expone que el reglamento interior 

es un estatuto intermedio entre el contrato colectivo y el contrato in-

dividua!, su contenido son las medidas de ejecución y cumplimiento de -

los contratos de trabajo de empresa, entonces el reglamento interior 

ajusta a las necesidades de la empresa o a sus peculiaridades, las nor-

mas del colectivo y del contrato individual. { 17 ) 

Pedro Fossas Requena argumenta que entre el reglamento in

terior de trabajo y el Contrato Colectivo existe la misma jerarqu1a que 

entre el ~reglamento y la ley, sin embargo el maestro Mario de la Cueva

aduce que es necesario agregar, que el reglamento interior, no es Unic~ 

mente un reglamento de ejecución del Contrato Colectivo, sino de la to-

talidad del derecho del trabajo. 

(17) Jesds castorP.na. Manual de Derecho Obrero. p~g. 219 
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El fin primordial del reglamento consiste en establecer -

las medidas complementarias de las obligaciones de los obreros y patro

nos, contenidas en los contratos de trabajo. En esta forma mediante -

las disposiciones que han sido convenidas previamente en el propio re-

glamento, se regula la ejecución de las labores de la empresa. 

El art1culo 18 ael reglamento de trabajo de los empleados

de las Instituciones de Cr~dito, y en concordancia con los preceptos co 

rrespondientes a la antigua Ley Federal del Trabajo dispone que: 

"Las Instituciones y Orga:iizaciones deberj_n formar sus re

glamentos interiores de trabajo cumpliendo en ellos con las disposicio

nes de la ley, aplicables a la naturaleza especial del trabajo en esta

clase de organismos". 

Debemos advertir que tanto en las empresas industriales,-

cornercial.es, así como las Inst.i..tuciones de Cr~dito y Organizaciones Au

xiliares, como se muestra en el articulo citado anteriormente debe exi~ 

tir un reglamento interior de trabajo elaborado conjunta~ente entre tr~ 

bajadores y patrones. 

Sin embargo es importante señalar que la intervención de -

los trabajadores de las Instituciones de Cr~dito, en la elaboraci6n del 

reglamento interior del Trabajo es prácticamente nula, en virtud de que 

es la Comisi6n Nacional Bancaria el órgano que intervien2 como represe~ 
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tante de los empleados bancarios en la elaboración de su propio, regla

mento interior de trabajo, por lo que pr~cticamentc son las propias In~ 

tituciones de Cr~dito quienes se encargan de elaborado en forma unilate 

ral sin darle mayor importancia al trabajador bancario, el cual se tie

ne que adherir ~ todas sus normas. 

Ahora bien, como el Reglamento de Trabajo de los Er.lpleados 

de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, asi como -

la Ley Federal del Trabajo del 26 de agosto de 1931, fue derogada en to 

das sus partes por la Nueva Ley Federal del Trabajo. Es menester que 

sean elaborados nuevos reglamentos interiores de trabajo, los que han -

de ser formulados tal como lo dispone el articulo 424 de la Nueva Ley,

y que a la letra dice: "En la formaci6n del reglamento se observarán -

las normas siguientes: 

1.- Se formulará por una Comisi6n Mixta de representantcs

de los trabajadores y del patr6n. 

2.- Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas 

dentro de los ocho d1as siguientes a su firma, lo depositará ante la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

3.- No producirán ningCin efecto legal las disposiciones -

contrarias a esta Ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos -

y contratos ley. 
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4.- Los trabajadores o el patr6n en cualquier tiempo po--

dr~n solicitar de la Junta que se subsane las omisiones del reglamento

º se revisen sus disposiciones que sean contrarias a esta ley y dem&s -

normas de trabajo". 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es necesario -

que el trabajador bancario se le dé la participación que le corresponde 

al elaborar el reglamento interior de trabajo y no sea una declaraci6n

unilateral por parte de las Instituciones de Crédito y Organizaciones -

Auxiliares. 

5.- APLICACION DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA TEORIA IN-

TEGRAL. 

a).- El Derecho Social en Nuestro Pa1s. 

Multitud de tratadistas invocan o se han preocupado por d~ 

terminar la naturaleza del Derecho del Trabajo ubicándolo como rama del 

Derecho Público, del Privado o en el Social y si por precisar su posi--

ción jur!dica diremos que el Derecho del Trabajo 

cial. 

eminentemente so--

Ahora bien, si por naturalez'a entendemos la esencia y pro

piedad característica de cada ser, el art1culo 123 de nuestra Constitu

ción Política es la fuente más fecunda del Derecho del Trabajo y que --
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tiene su origen y formaci6n en la cxplotaci6n del hombre que trabaja pe_ 

ra lograr la transformación de la clase c.:i.pitalista, o sea el cambio de 

estructuras. 

La naturalcZLl del Derecho Mexicano del Trahajo nace del ar

ticulo 123 de sus normas que son dignificadoras ele la persona humana, -

del trabajador, en las que rcsaltu el sentido protcccionistd y n:dvindi 

cador de las mismas en fnvor de la clase prolcli::iria. ( 18 ) 

Dentro del Derecho Soc.ial se encuentra como su m5.xima ex-

presión las normas del articulo 123, creadoras del Derecho del TrabiJjO

y de la Previsión Social, as1 como lns de los articulas 27 y 28, que -

consignaron el Derecho a la tierra y el fraccionamiento de los latifun

dios por lo tanto los elementos que integran dichos preceptos son fund!!. 

mentalmente económicos y como considera el ilustre tratadista Trucha U~ 

bina en su obra, son de nueva esencia social, los cuales corresponden 

a un nuevo tipo de Constituciones que inicia en el mundo la de MGxico -

en 1917, 

El mismo tratadista afirma categ6ricamente que el 11 Derecho 

dei Trabajo y de la Prcvisi6n Social", no establece o no es estatuto de 

Derecho Público ni privado sino de Derecho Social porque las relaciones 

que de él provienen no son de suborJ.in.:i.ci6n, q'l1e Cf!.racteriza al Derecho 

Pú.blico, ni tampoco de coordinaci6n de intereses entre iguales que idc~ 

(18) Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. pág. 115 
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tifican al Derecho Privado. Por lo tanto esta clasificación ha sido su

perada con el advenimiento de nuevas disciplinas jurídicas como el Der~ 

cho del Trabajo que por su esencia revolucionaria no pertenece a uno u 

otro, sino a una nueva rama del Derecho que es el Derecho Social, que -

se caracteriza por su función dignificadora, protectora y reivindicado

ra de todos los ddbilcs y específicamente de la persona humana que tra-

baja. (19) 

Hasta fines del siglo pasado los juristas de entonces y la

Legislaci6n sólo conocían la divis16n tradicional del Derecho PGblico y 

Privado y como parte de ~ste los contratos de prestación de servicios -

regualdos primeramente en el C6digo Civil de 1870 y posteriormente en -

el de 1884 bajo el nombre de "Contrato de Obras", que incluía el servi

cio dom~stico, por jornal, por obra, a destajo, a precio alzado portea

dores y alquiladores, as! como otros más. 

Al iniciarse el siglo XX aparecieron tan s6lo balbuceos -

que fueron encaminados a la socializaci6n del Derecho y es hasta el ad

venimiento de la Rcvoluci6n Mexicana cuando se expiden decretos de ca-

r~cter social en favor de campesinos y obreros propiaciándose as! la e~ 

lebraci6n del Congreso Constituyente de 1916-17. 

En la sesión del 26 de diciembre de 1916, se ley6 el dict~ 

men referente al proyecto del arttculo de la Constituci6n. Las discu-

(19) Trueba urbina. Ob. cit. págs. 205 y sigs. 
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siones que el'dictamen de1 referido artículo motiv6 di6 por origan el -

art1culo 123 de la actual Constituci6n. 

En efecto y a partir de entonces dos grandes corrientes de 

pensamiento se han delineado: La primera fan~tica del criterio constit~ 

cionalista clásico la cual sostiene al individualismo como principio y

fin de la Constitución. La segun~a o sea la llamada postura de los jac~ 

bines compuesta por hombres de gran sensibilidad social, aunque algunos 

de escasa preparación juridica, pero arrancados de la clase trabajado-

ra, por lo que quizá este mismo hecho haya posibilitado a la postre el

nacimiento de la primera Constituci6n Politica Social del mundo y que -

consigna en sus art1culos 27 y 123 las garant1as sociales de capcsinos

asi como de la clase obrera, sin desconocer las libertades y derechos

del individuo. 

Precisamente en la sesión de 28 de diciembre de 1916 co---

mienza a dibujarse la transformación Constitucional con ntaques certe-

ros a la teoria pol1tica cl&sica, cuando los diputados jacobinos recla

maban la inclusión de la reforma social en la propia Constituci6n Polí

tica, de tal suerte se propició la formulación del articulo 123, cuya -

dialectiva vibra en las palabras de los Diputados Constituyentes y en -

sus conceptos. ( 20 

Heribcrto Jara, Francisco Mdjica, Héctor Victoria, Froylán 

Manjarrez, Carlos L. Gracidas, Alfonso Cravioto, José Natividad Macias, 

(201 Trueba urbina. Ob. cit. p~gs. 36 y sigs. 
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y otros más son hombres que se ligan permanentemente a la lucha de la -

clase obrera teniendo por finalidad la conquista de derechos as1 como -

la reivindicación de la clase trabajadora, propugnando por la transfor

mación de injustas estructuras económicas y sociales. Asi nació el Der~ 

cho Social del Trabajo, que no sólo es proteccionista sino eminentemen

te reivindicador de la clase trabajadora y este nuevo derecho social se 

encuentra consagrado en normas fundamentales de la más altas jerarqu1a. 

Afirma el .Maestro Trueba Urbina que nuestras normas Const.:!:_ 

tucionales del Trabajo, sustantivas y procesales no son simplemente no~ 

mas proteccionista y cquilibradoras, sino que se encuentran en funci6n

de la socialización del derecho, por lo tanto no son estatutos rcgulud~ 

res entre las dos clases sociales en pugna sino que tienen por f inaii-

dad imponer la justicia social, reivindicando los derechos del proleta

riado a efecto de que se recupere con los bienes de la producción lo 

que justamente le corresponde por la explotaci6n secular del trabajo h~ 

mano desde la colonia a nuestros d1as. ( 21 ) 

Se ha definido al derecho social como el "Conjunto de le-

yes y disposiciones autónomas que establecen y d~sarrollan diferentes -

principios y procedimientos protectores en fav.or,· de individuos, grupos 

y sectores de la sociedad económicamente débiles, para lograr su convi

vencia con otras clases sociales dentro de un 6rden justo". Estt! d~fin.f_ 

ción dada por el maestro Mendieta y Núñez siguiendo la influencia del -

{21) Trueba urbina, Alberto. Obra citada. pág. 147 
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ilustre jurista Gustavo Radbruch quien conte~pla· al O~~e~ho_Social como 

un derecho igualador, nivelador y proteccionista de los trabajadores -

o de los económicamente d€!biles, integrado por el derecho obrero y el -

derecho económico. ( 22 

El tratadista Mario de la Cueva influenciado tambión por -

la teor1a de Radbruch en cuanto al Derecho Social como proteccionista,-

tutelar del débil, igualitario y nivelador del mismo y como parte de 6~ 

te, el derecho obrero y el derecho económico. Considera que la constit~ 

ci6n alemana de Weimar de 1919 es la obra más importante de la primera-

posguerra mundial porque en ella se plasmaron los ideales de una demo--

cracia social y muchos de los auhclos de los trabajadores. ( 23 ) 

Héctor Fix Zamudio también, con apego a las ideas de Rad--

bruch propone la siguiente dofinici6n: 

"El Derecho Social es el conjunto de rormas jur!dicas naci-

das con independencia de las ya existentes y en situaci6n equidistante-

respecto de la división tradicional del derecho pdblico y privado, como 

un tercer sector o sea una tercera dimensión que debe considerarse como 

un derecho de grupo, proteccionista, de los n~cleos m~s débiles de la -

sociedad, un derecho de integración, cquilibrador y comunitario. ( 24 

{22) Mendieta y NÜñez. El Derecho Social. pág. 66 
(23) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Toraol. p~g. 45. 
(24) Fix Zamudio Héctor. Introducci6n al Estudio del Derecho Procesal -

Social, pág. 507. 
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Estas ideas tienen su fuente en la· Constitución t-lexicana -

del 5 de febrero de 1917, en la Constitución Alemana de Wiemar del 31 -

de julio de 1919 y en las idc~s del eminente jurista Gustavo Racbruch. 

El ilustre maestro Alberto Trueba Urbina define al Derecho 

Social de la Siguiente manera: 

"El Derecho Social es el conjunto de principios, institu-

ciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y rei-

vindican a los que viven de su trabaj0 y a los económicamente débiles. 

La anterior definici6n tiene su fundamento cxclusivam~nte

en la Constitución de Weimar. Nuestra Constitución fue la primera en el 

mundo en consignar un derecho social positivo, no sólo para proteger a 

los econ6micamcnte débiles, sino para proteger y reivi~dicar ·~ambi6n a 

los camoesinos en su articulo 27, devolviéndoles la tierra que les per

tenecía, y a los trabajadores en el articulo 123 de la propia constitu

ción, para devolverles la plusval!a proveniente de la explotación secu

lar del trabajo humano, entregándoles a cambio los bienes de la produc

ción; todo lo cual conduce a la socialización de la tierra, del capital 

del trabajo y consiguientemente del pensamiento y de la vida misma. (25) 

Como antes mencionamos los aerechos reivindicadores funda

mentales que consagra el articulo 123 de nuestra Constitución y que --

( 25) Trueba Urblna, Alberto. Obra citada. pág. 153. 
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constituyen_ la. base y el fundamento de la Teoría Integral son: 

A).- Asociación Profesional. 

Bl .. - Oerecho de Huelga. 

C}.- Participación en las Utilidades de las Empresas. 

En primer término la Asociación Profesional, que sienta -

las bases para la eficaz integración de lo5 trabajadores que debidamen

te organizados y con base en la solidaridud y en la unidad se enfrcnta

como clase al poder econ6rnico, a la cla5C capitalista. 

El Derecho a la Asvciaci6n Profesional se encuentra con--

signado en la fracci6n XVl del articulo 123 de la constitt.1ci6n y que a

la letra dice: "Tanto los obreros corno los empresarios tendr~n derecho

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sind! 

catos, asociaciones profesionales, etc." 

La fracción del precepto que se comenta consigna expresa-

rnen te el príncipio de uni6n para la defensa de los intereses tanto de -

los obreros corno de la clase capitalista. 

La Ley Federal del Trabajo reglamenta en sus artículos 354 

y siguientes la libertad de coalición tanto de trabajadores y de patro-

nes .. 
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La Ley define a la coalici6n como el acuerdo temporal de -

un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses 

comunes. El comentario que hace el Maestro Trueba Urbina sobre el part~ 

cular es en el sentido de que; 

"La coalición tanto de obreros corno de patrones es el pri

mer acto que se realiza en eJercicio de la libertad sindical, para cons 

tituir las organizaciones de defensa de los intereses comunes de las -

clases sociales. Y reconrdando a Paul Pie. "La coalici6n es a la huelga 

lo que el ultimátum a la declaraci6n de guerra". 

La ley define al sindicato en su articulo 356 como: 

"Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones --

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos

intereses n. 

El segundo derecho reivíndicador que sienta las bases de -

la "Teoria Integral" es el Derecho de Huelga que se encuentra consigna

do en la fracción XVll del art1culo 123, que expresa: 

"Las leyes reconocer~n como un derecho de los obreros y de 

los patrones las huelgas y los paros". 

La Nueva Ley Federal del Trabajo ha definido la huelga e~ 
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mo; 

"La suspensión temporal del 'trabajo, llevado a cabo por -

una coalición de trabajadores". 

El comentario que hace el Maestro Trueba es el siguiente:

La huelga no sólo tiene una función proteccionista de los trabajadores, 

sino reivindicatoria de los derechos del proletariado, pues a trav~s -

del mismo puede obtenerse el pago de la plusvalía mediante la socializ~ 

ción de los bienes de la producción, lo cual traería a la vez la supre

si6n del régimen de explotación del hombre. { 26 ) 

Además como la huelga es un derecho social económico, cuyo 

ejercicio le permite ~lcanzar mejores condiciones de trabajo, prcstaci~ 

nes y salarios y en el porvenir sus reivindicaciones. 

Por otra parte podemos mencionar que las huelgas tienen -

por objetivo principal lo siguiente: 

l.- Conseguir el equ~librio entre los diversos factores de 

la producción armonizando los dere~hos del trabajo con los del capital. 

11.- Obtener del patrón o patrones la celebración del con

trato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar su periodo

{26} Trueba Urblna Alberto. Nuevo Derecho del Trabajoª p~g. 367ª 
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de vigencia. 

111.- Obtener de los patrones el contrato ley y exigir su

revisión al terminar su peri6do de vigencia. 

lV.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales -

sobre la participación de utilidades. 

v.- Apoyar una huelga que tenga por o~jeto alguno de los -

enumerados en las fracciones anteriores. 

Los objetivos de la huelga son los mismos, que consignaba

el artículo 260 de la ley anterior con excepción de la fracción v, que

establece como nuevo objeto de la huelga el de exigir el cumplimiento -

de las disposiciones legales sobre participación de utilidades que es -

otro de los derechos reivindicatorios de la clase trabajadora. 

El tercer derecho social que es la participación de los -

trabajadores en las utilidades de la empresa, tie!lde a compensar, así -

sea en rn.1'.nima parte la plusval1a del trabajo humano, o sea aquel traba

jo que no fue justamente remunerado y que queda en poder del patr6n. 

En los términos en que originalmente fueron concebidas oor 

el Constituyente de 1917, éste fue un derecho esencialmente clasista, -

esto es reivindicatorio de la clase trabajadora, al reglamentarse en la 
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fracción l.X del apartado A del Artículo ,123 Constitucional. 

Bajo el régimen de gobierno del Presidente Adolfo Lúpcz M::. 

teas, se dejó a una comisión -J facultad de fijar mínimos de participa

ción en las utilidades, por lo tanto, se restó a este derecho la pos:i.b_!. 

lidad de convertirse con mayor eficacia en instrumento de lucha de la -

clase trabajadora. 

En la Nueva Ley Federal del Trabajo se han consignado mod~ 

lidades con el objeto de hacer más cjcctivo este reparto, el articulo -

120 que la ley señala. 

Articulo 120. - "El porcentaje fijada por la comisi6n cons

tituye la participación que le corresponder~ a los trabajadores en las

utilidades de cada empresa. 

Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en ca

da empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la ley -

del impuesto sobre la renta". 

Por otra parte la frücci6n 1 del articulo 121, consigna el 

Derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración -

que presente el patr6rl il la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ.ico, -

adem~s consigna la obligación del patr6n de entregar una copia de la d~ 

claraci.6n con sus anexos correspondientes. 
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b).- Falta de Ejercicio de los Derechos Reivindicatorios. 

La Nueva Ley Federal del Trabujo del l~ de mayo de 1970 

ha consignado considerables avances con respecto a la anterior ~· por en 

de al Reglamento de Trabajo de los Emplcc1dos de las Instituciones de 

Crédito, sin embargo continúan los empleados bancarios sin ejercer los

derechos reivindicadores fundumcntales y que son comunes a todo traba]~ 

dor, al menos dos que son la esencia misma de nuestro de re el. de traba-

jo. 

Asociación Profesional y el Derecho de Huelga. 

Con el ejercicio de estos derechos reivindicadores de la -

clase trabajadora no s~pone que el empleado buncario no tenga la facul

tad de ejercitar esos derechos en virtud de que la vigente ley lab::>~.:il

abrog6 e~ todas sus partes a la ley de 1931 y por Ende a todos los re-

glamentos complementarios, por lo que di6 fin a una reglamentación in-

constitucional, ya que el reglamento de trabajo de los empleados banca

rios prohibía el sagrado derecho de la clase trabajadora a la asocia--

ci6n profesional, tambi~n el articulo 237 de la derogada ley menciona-

ha: 

"No puede formar sindicatos !U!:> pCrsonas a quienes la ley

prohiba asociarse o sujete a reqlamentos especiales". 
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El articulo 19 del reglamento de trabajo de los emplcados

de las instituciones de crédito dispuso. 

11 Las labores tlunca se podrán suspender en las institucio-

nes de crédito y organizaciones auxiliares y en las dependencias de am

bas, sino en las fechas en que la Comisión Nacional Bancaria autorice.

Cualquier otra suspensión de labores causara la terminación de los con

tratos de trabajo a quienes la realicen". 

El derecho a la Sindicalizaci6n1 este derecho significa -

unidad de acción, defensa de intereses e implantación de normas y medi

das que eviten la explotación del empleado__ bancario; la sindicalizaci6n 

est& vedada para este tipo de trabajadores, no porque lo exprese as! la 

vigente ley, sino por el temor a la reprcsi6n que pu0d2 ejercer el pa-

tr6n, que en la mayoría de los casos se hace efectiva la terminación de 

los contratos ind~viduales de t~abajo, ot~a de las causas es l~ ignora~ 

cia o querer ignorar el ejercicio de sus derechos, otra situaci6n desa

lentadora para el ejercicio de sus derechos, otra situación desnlentad~ 

ra para el ejercicio de este derecho reivindicador por parte de los em

pleados bancario son las medidas que pueda ejercer el Estado en contra

de la formaci6n de un Sindicato de Empleados Bancaríos. 

Con lo anterior se ha tratado de mostrar que los trabajad~ 

res bancarios nunca han ejercido los derechos de Asociación Profesional 

y Huelga que son los derechos reivindicatorios fundamentales de la cla-
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se trabajadora y que se cncucntrun expre~aracnte consignados en el artí

culo 123 de la Constitución Pol1tica del País. 

El ünico derecho reivindicatorio que ha sido ejercido par

las empleados bancarios es el que se refiere a la participaci6n en las

utilidades, en virtud de que; tanto la Secretaria de fIAcienda y Crédito 

PGblico así como la Comisión Nacional Bancaria ejercen sobre las Insti

tuciones de C~~dito del P~1s un estricto control de sus estados finan-

cieros y por ende, del pago del impuesto correspondiente. Al ejcrcicio

de este derecho por parte del empleado b~ncario compensa en mfnima par

te la plusvalía del trabajo humano, o sea la jornada que no fue justa-

mente remunerada con el salario. 
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NUEVOS DERECHOS QUE ENGENDRA LI\ NUEVA LEY FEDERJ\L DEL TRA-

BAJO. 

1.- BREVE ANALISIS A LA LEY. 

En los p~rrafos siguientes, se dará a conocer los princi-

palcs cambios que sufri6 la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo entró en vigor el l~ de -

mayo de 1970, ha creado en favor de la clase trabajadora nuevos dere--

chos laborales que no existian en la anterior. Esta Nueva Ley se encuen 

tra dividida en 16 t1tulos y 890 articulas. 

El primer Titulo, fija los principios generales para la -

interpretación y el campo de aplicación de la Ley. Se indica qu~ el --

Trabajo es un derecho y un deber social, que no es un articulo de come~ 

cio porque se trata de la energ1a humana de trabajo, y que debe efec--

tuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel econ6-

rnico y decoroso para el trabajador y su familia. 

El articulo 7, señala que en toda empresa, el patrón debe

rá empl.ear un. noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo me-

nos. En las categor!as de T~cnicos y Profesionales, los trabajadores d~ 

berán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determi

nada en cuyo caso el patrón podr~ emplear temporalmente a trabajadores-



- 59 -

extranjeros en una proporción que no exceda del diez por ciento de los

de la especialidad; con la salvedad que el patrón y los trabajadores -

extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores 

mexicanos en la especialidad de que se trate. Esta norma no es aplica-

ble a los Directores, Administrativos y Gerentes Generales. 

Los articulas 8 y 9 contienen los conceptos de trabajador

en general y de trabajador de confianza de reglamentaci6n especial. Si

bien es cierto que estos trabajadores denominados de cuello alto, no -

sienten las inquietudes de la clase obrera, eso no les quita su car~c-

ter de trabajadores frente a las empresas. 

En cuanto a la naturaleza de los trabajadores de confianza 

debe hecerse esta clasificaci6n: 1.- Altos Empleados: Gerentes, Direc-

tores Administradores y representantes: y 2.- Los propiamente hablando

trabajadores de confianza, en raz6n de sus funciones. Esto es, para que 

tengan este carácter se requiere que ejerzan actividades generales de -

direcci6n, inspección, vigilancia y fiscalización dentro de la empresa

º establecimiento; de manera que no debe confundirse, por ejemplo, la -

vigilancia de la empresa con la vigilancia de la porteria o de cual---

quier departamento o sector de la empresa en particular, en cuyos casos 

no son trabajadores de confianza los que presten estos servicios. 

Trabajador de confianza, es aquel que realiza labores de -

dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carác-
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ter general y·las que se relacionen con trabajos personales del patr6n

de la empresa .. 

El arttculo 10.- Define el concepto de patr6n corno la per

sona f!sica o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajad~ 

res. 

Los art1Gulos 12 a 15, se refieren a intermediarios. Seran 

considerados intermediarios, las personas que contraten a otra u otras

que presten servicios a un patr6n, si no dispone de elementos propios -

suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones 

con sus trabajadores. 

En las empresas que ejecuten obras o servicias en forma e~ 

elusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios,

se observarán las normas siguientes: 

Las Empresas beneficiarias serán solidariamente responsa-

bles de las obligaciones contraidas con Los traajadores y los trabajad~ 

res empleados en la ejecución de +~s obras o servicios, tendr~n derecho 

a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfru-

ten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa ben~ 

ficiaria. 

El Titulo segundo se refiere a las relaciones individuales 
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La Ley define a la Rclaci6n de Trabajo, corno lñ prcstaci6n 

de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un 

salario. 

Las renuncias que los trabajadores hagan de los salarios -

devengados, de las indemnizaciones y derntts prestaciones que derivan de-

los servicios prestados, serán nulas. 

Dentro de este título segundo, se encuentra el capitulo r~ 

lativo a la Duración de las Relaciones de Trabajo y a la clasificaci6n-

de los contratos de trabajo, tomando en consideraci6n la duraci6n de -

los mismos. El articulo 37 señala concretamente los Onicos casos en que 

pueden celebrarse contratos por tiempo determinado, fijando los signic~ 

tes principios: 

l~) Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a 

prestar. 

2~) Cuando tenga por objeto subistituir temporalmente a -

otro trabajador, y 

3A)En los más casos que prevé la Ley: 
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Los Capitulas 111, lV y V, del título que se comenta se r~ 

fiere respectivamente de la Suspcnsi6n, Rescisión y Terminaci6n de las

relaciÓncs de Trabajo. En estos cap!tulos se conservaron en términos g~ 

nerales, los lineamientos de la ley de 1931, señal~ndose únicamente cn

la Fracci6n 1 del Artículo 49, que el patrón quedará eximido de la obl! 

gacitin de rcinstalür, mediante el pago de las indemnizaciones que seña

la la propia Ley (iguales a las de la Ley de 1931), cuando se trate de 

trabajadores que tengan antigüedad de un año. 

El comentario que hace el Maestro Trueba es el siguiente: 

La disposici6n anterior es esencialmente procesal, pues e~ 

tablece cinco excepciones que podr~ hacer valer el patrón en el juicio

laboral, cuando el trabajador ejercite la acción de reinstal~ci6n; de -

manera que el patrón deber~ comprobar en el juicio respectivo lü cxcep

ciGn de que se trate, correspondiendo a la Junta de Conciliación y Arbf 

traje dictar la resoluci6n que sea procedente y en caso de que declare

eximido al patr6n de reinstalar al trabajador~ lo deberá condenar a pa

gar las indemnizaciones a que se refiere el u~ticulo 50 de esta Ley, e~ 

tre cuyas indemnizaciones quedan inclu!das los salarios vencidos desdn

la fecha del despido hasta que se complemente el laudo. 

El t!tulo tercero de la Ley, "Condiciones de Trabajo", co~ 

tiene las normas que se relacionan con las condiciones generales de tr! 

bajo, por lo tanto, las que determinan lü jornada y sus limitaciones, -
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los d1as de descanso, las vacaciones, las reglas sobre el salario y la

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Las

condiciones de trabajo en ninguno de los casos podr~n ser inferiores a

las reconocidas por la Ley. Las condiciones de trabJjo para cada traba

jador deben ser proporcionadas a la importancia de los servicios que se 

presten; deben ser iguales para trabajos iguales, sin que puedan esta-

blecerse diferencias, cualquiera que sea el motivo con que se las pre-

tenda justificar (Raza, Nacionalidad, Sexo, Edad, Credo Religioso o Doc

trina Pol1tica). También, se señala que, los trabajadores podrán solici 

tar de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la modificación de las ca~ 

diciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador, cuando sea -

excesiva la jornada de trabajo cuando concurran circunstancias econ6mi

cas que la justifiquen. Conforme a la Ley Jor'nada de Trabajo, es el --

tiempo durante el cual el trabajador est~ a disposición del patrón para 

prestar su trabajo. La Jornada continua de trabajo deberá interrumpirse 

para conceder un reposo al trabajador de media hora por lo menos. Artí

culo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Durante la jornada continua de -

trabajo se concederS al trabajador un descanso de media hora por lo me-

nos. 

Tiempo extraordinario, en los casos de prolongación de la

jornada más allá de los limites permitidos por la Ley, es decir, nueve

horas semanales de tiempo cxtr~ordinnrio, el patrón deberá cubrir al 

trabajador un 200% m~s del salario que corresponda a las horas de la 

jornada. 
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En caso de que el trabajador labore mSs de nueve horas ex

tras a la semana, el trabajo extraordinario excedente le será pagado a

raz6n de salario triple conforme al art:fculo 68; en tanto que las nueve 

primeras horas extras, le serán cubiertas a razón de salario doble, se

gtin disposiciones del articulo 67, independientemente de las sanciones

que se le impongan al patr6n por violar este pt·ecepto. Tambi6n se rela

ciona con la prohibición de servicios extraordinarios para mujeres y me 

no res, en los térmi.nos de los art!.cu los 16 9 y 17 8 de la Ley. 

Generalmente los Bancos no hacen efectivo el tiempo ex---

traordinario a sus trabajadores en virtud de que se tiene la idea de -

que es un trabajo de responsabilidad. 

Por lo que se refiere a los días de descanso se procurará

que el dfa de descanso semanal sea el domingo y los ~rabajadores que -

presten servicio ese d!a, tendrán derecho a una prima adicional de un -

25%, por lo menos, sobre el salario de los d!as o~dinarios de Trabajo. -

Este articulo entró en vigor el l~ de julio de 19i0. 

se introduce una disposici6n que favorece a los trabajado

res que por necesidad o conveniencia de las empresas tienen que laborar 

los domingos, ya sea en jornada ordinaria, extraordinaria o en sus d!as 

de descanso; se le~ au..ü~nta en un 25~ ~l 'salario de dicho d1a como pri

ma, independientemente de lo preceptuado por los artículos 69 y 73. Es

ta obligaci6n patronal tiene vigencia a partir del l~ de Julio de 1970¡ 



- 65 -

por disposición del articulo l~. transitorio, de la ley. 

Tratándose de trabajadores deportistas, profesionales, no

se aplica esta prima del 25% según lo estatuido por el articulo 300, -

fracci6n 11 de esta misma ley. 

Artículo 73.- Los trabaj~dores no est~n obligados a pres-

tar servicios en días de descanso y si s~ quebranta esta disposici6n, -

el patrón pagará. al trabajador, independientemente del salario que le -

corresponda por el descanso, un salario doble, por el servicio presta-

do. 

Al establecer el legislador los dias de descanso obligato

rio, lo hizo con el fin de que el trabajador pueda participar en las -

conmemoraciones de esos d1as, así como cumplir con determinadas obliga

ciones sociales o pol1ticas, debiendo percibir su salario integro. Se -

aumentan como días de descanso obligatorio; El l~ de enero y el 5 de -

febrero. La ley agrcg6 corno dfas de descanso obligatorio, el 1~ de ene

ro y el 5 de febrero. 

Prima de vacaciones. 

La ley dispone que los trabajadores tendrán que disfrutar

en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. 
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Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del-

25% sobre los salarios que les corrcpsondan durante la peri6do de vaca

ciones. (En vigor l~ de septiembre de 1970}. El reglamento de Trabajo -

de los empleados bancarios fijó como prima de vacaciones el 50t por tal 

concepto. 

Despu6s del cuaLto año de servicios, el peri6do de vaca--

ciones se aumentará en dos dias por cada cinco de servicio. Las vacaci~ 

nes no podrán compensarse con una remuneración, y si la relación de tr~ 

bajo termina antes que se cumpla el año de servicio, el trabajador ten

drá derecho a una rcmunerací6n proporcional al tiempo de servicios pre~ 

tados. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de -

los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. 

La Ley define al salario como la retribución que debe pa-

gar el patr6n al trabajador por·su trabajo. El salario se integra con -

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percep

ciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cual

quiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su

trabajo. 

Derecho de Aguinaldo. 

Se establece la obligación para el patrón de paqar un agU! 

naldo anual antes del 20 de diciembre de cada año, equivalente a 15 --
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días de salario, por lo menos (en vigor el 1~ de julio de 1970). Aunque 

ya era una costumbre laboral el que muchas empresas le dieran a sus tra 

bajadores.un aguinaldo a fin de año, la Nueva Loy en su artículo 87 es

tablece de manera definitiva como derecho de los tru.bajadores a pcrci-

bir un aguinaldo anual, en los términos ya mencionados. Por otra parte

los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, tendrán de

recho a que se les pague el aguinaldo en proporci6n al tiempo trabaja-

do. 

En los casos de indemnización y trat5ndosc de salario va-

riable, se tornar~ como salario para estos efectos, el promedio obtenido 

en los Oltimos JO días. 

Los descuentos en los salarios de los trabajadores, est~n

prohibidos salvo en los casos y con los requisitos que fija el articu-

lo 110 de la Ley. 

En materia de Participación de Utilidades, se establece: 

Que es uno de los derechos reivindicatorios, fundamentales, 

porque esta prestación, devuelve a la clase trabajadora, parte de lo 

nue el oatr6n le ha auitado en la producción ccon6mica. 

1~} A efecto de que los trabajadores puedan formular las -

objeciones que juzguen convenientes a la declaración que presente el p~ 
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tr6n a la Sccretar1ct de Hacienda y cr~dito Público, aquel deber:i entre

garles dentro de un t6rmino de 10 dias, copia de la declaración, Los 

anexos quedarán a disposición de los trabajadores por JO dfas en las 

oficinas de la empresa. ( No hay obligación de entregar los anexos). 

2~} Se reduce el término en el que las empresas quedan ex

ceptuadas de la obligación de repartir utilidades: Las de nueva crca--

ci6n a 1 año: las de nueva creación dcd.iCiJd:J.s a la e).aboraci6n de un nu~ 

va producto a 2 años. 

JA) Las trabajadores de confi~nza participarán en las uti

lidades de las empresas, pero si el salario que percibe e~ mayor del -

que corresponde al trabajador de planta de m~s alto o~lar~o dentro de -

la empresa, se considcrarS este salario, aumentando en un 20%, como sa

lario máximo para estos efectos. 

4~} El monto de la participaci6n de los trabajadores al -

servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su traba

jo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan ren

tas o al cobro de cr~ditos y sus intereses, no podr~n exceder dn un mes 

de salario .. 

SA) se establece como objetO de la huelga, el exigir el -

cumplimiento de las disposiciones legales sobre Participaci6n de Utili

dades. 
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Como nuevas "Obligaciones de los Patrones 11
, ln ley señala: 

a} La obligación de mantener un n6mero suf icientc de asie~ 

tos o sillas a disposición de los trabajadores, en los establccimien-

tos cuando lo permita la naturaleza del trabajo. 

b) Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos 

de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma -

decorosa los estudios técnicos, industriales o pr~cticos en centros es

peciales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o uno de 

los hijos de l'!stos designado en atención a sus aptitudes, cualidades y d~ 

dicaci6n, por los mismos trabajadores y el Patrón. Cuando tenga a su 

servicio m~s de mil trabajadores deber~ sostener tres becarios en las -

condiciones señaladas. 

e) Organizar permanente o peri6dicamente cursos o enseñan

zas de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajado

res, de conformidad con los planes y programas que, de común acuerdo, -

elaboren con los Sindicatos o trabajadores. 

d) Contribuir al fomento de las Actividades Culturales y -

del Deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y Gti

les indispensables. 

Derecho Habitacional. 
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Los articulos 136 al 153, se refieren a la obligación de -

los patrones, a proporcionar habitaciones a sus trabajadores. Tienen es 

ta obligación. 

1).- Las empresas agrícolas, indistriales, mineras o de -

cualquier otra clase, situadas fuera de las poblaciones. 

2.- Las mismas empresas antes mencionadas, situadas dentro 

de las poblaciones cuando ocupen un nt1mero de trabajadores mayor de --

cien. 

La Ley determina cuáles trabajadores tendrán derecho a que 

se les proporcione habitación y el orden que debe seguirse para entre-

gar a los trabajadores las habitaciones, a medida que se construyan. 

La Ley señala igualmente la forma en que deber~ curnplirse

con la obligación y establece que los trabajadores deberán hacer sab~r

a la empresa, su deseo de que se les proporcionen habitaciones. Lo[ s~~ 

dicatos y las empresas dentro del término de tres años contados a µJ~-

tir de la fecha en que entre en vigor la Ley, o desde el d1a siguicn~e

a la terminación del prímer año de funcionamiento, si ~e trata de e~pr~ 

sas de nueva creaci6n, establecerá en convenios las modalidades para -

el cumplimiento de la obligaci6n a que se refiere el capítulo. 

El articulo 145 fija los requisitos que deberán contener -
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los convenios, señal.:indo principalmente: 

1.- Si las habitaciones construidas serán propiedad de la

empresa, la que las dará en arrendamiento, podrá cobrar hasta el seis -

por ciento anual del valor catastral de las habitaciones por concepto -

de renta. 

2.- Si las habitaciones se construyen para que sean adqui

ridas por los trabajadores. 

a) .- La aportación de las empresas para la construcción de 

las habitaciones. 

b}.- La forma de financiamiento pdra completar el costo 

de la construcci6n, el que deberá ser pagado por los trabajadores. 

Para el caso de que los trabajadores reciban las habitaci~ 

nes en arrendamiento, tendrán entre otras obligaciones la de desocupar

la habitación a la terrninaci6n de las relaciones de trabajo dentro de -

un tarmino de cuarenta y cinco d1as, tendr~n prohibido usar la habita-

ci6n para fines distintos de los señalados en el capitulo y subarrendar 

las habitaciones. 

Los trabajadores tendrán derecho, entre tanto se les entr~ 

gan las habitaciones, a percibir una compensaci6n mensual, la que se f! 



- 72 -

jará en los convenios a que se ha hecho refer~n¡;ia, faltar.do e~t.~ rií.s:.i~ 

sici6n, la compensaci6n se fijar~ tomando en consideración el tipo de -

habitaciones que deberá proporcionar la empresa y la diferencia entre -

la renta que podría cobrar y la que tcnganque pagar los trabajadores -

por una habitación de condiciones semejantes, 

En el Cap1tulo !V denominado Derechos 0 de Preferencia, An

tigucdad y Ascensos, se reconoce la legitimidad de la Cláusula de Admi

sión en virtud de la cual se obliga al patrón a no aceptar sino a trab~ 

jadores miembros del Sindicato titular o administrador del contrato Co

lectivo o del Contrato-ley. Pero aún cuando esta clSusula no existu, se 

impone al patrón la obligación de preferir, en iguaJ.dad de circuns tan-

cias, a los sindicalizados respecto de quienes no lo c:;t6n. En el arti

culo 157 se establece que el inr..umnlunit:nto d.c 13.s obliguciont~!'i antes 5C

ñaladas, da derecho, al trabajador par.J. soliciter ante la ,Junta de Con

ciliación y Arbitraje, a su elccci6n, que se le otorgue el puesto co--

rrespondiente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario 

más salarios vencidos. 

La Ley toma como base para los ascensos, la .;intigur~dad, P!:, 

ro si la empresa cumplio con la obligaci6n impuesta en la f~acci6n XV -

del artículo 132, {cursos de Capacitación, el trabajador al que corres

ponda el puesto deberá acreditar que posee los conocimientos para descm 

peñarlo y si no lo hace, no tendrá det·ccho al ascenso, regresando a su

puesto y será llamado el que le siga en antigüedad. 
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La Ley establece qt1e cuando la relación de trabajo haya t~ 

nido una duración de más de 20 años, el patr6n sólo podrá rescindirla -

por alguna de las causas scñalad~s en el Articulo 47, que sea particu--

1armente grave o que haga imposible su continuaci6n, en caso contraria

se le impondrá al trabajador la corrccci6n disciplinaria que correspon

da, respetando los derechos que deriven de su ant~gUcdad. La repetición 

de la falta o la comisi6n de otra u otras, que constituyan una causa l~ 

gal de rescisi6n deja sin efecto la disposici6n anterior. 

Derecho a la Prima de Antigüedad. 

Los trabajadores de planta que hayan cumplido 15 años de -

servicio por lo menos y que se separen voluntariamente de su empleo ti~ 

nen derecho a una prima de antigUcdaa de conformidad con las reglas que 

a continuación se señalan: 

1) La Prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 -

dias de salario, por cada año de servicio. 

2) Para determinar el monto del salario, se sujetará a lo

dispuesto en los articulas 485 y 486. 

3) La Prima de antigüedad se pagará a loto trab.:ij.:i.dores qne 

se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayn cumplido 15 -

años de servicios, asimismo se pagar~ d los que se separen por causa --
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justificada, y a las qu~ sean separados de su empleo independientemente 

de la justificación del despido. 

4) En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su 

antigüedad, la Primü que corresponda se pagará a las personas menciona

das en el articulo 501 de la propia Ley ( viuda, hijos, ascendientes y

las personas que dependan económicamente del trabajador l. La Ley seña

la las reglas que deben seguirse para el pago de la Prima de antigüedad 

para evitar, que en un momento determinado, la empresa se vea obligada

ª cubrirla a un ntím.ero de trabajadores. 

El art1culo s~ transitorio dice textualmente: '1Para el pa

go de la prima de antigüedad a que se refiere el articulo 162, a los --

trabajadores que ya est6n prestando sus servicios a una empresa en la -

fecha en que entre en vigor esta Ley, se observar~n lan normas siquien-

tes: 

l.- Lós trabajadores que tengan una antigüedad menor de 

diez años que se separen voluntariamente de su empleo dentro dei año 

siguiente a la fecha en que entre en vigor esta Ley tendrfin derecho a -

que se les paguen doce d!as de salario. 

11.- Los que tengan una antigUedad mayor de diez menor de

veinte años, que se separen voluntariam~ntc de su empleo dentro de los

dos años siguientes a la fecha a que se refiere la Fracción anterior, -
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tE:!ndr(in derecho a que se les paguen veinticuatro días de salario. 

111.- Los que tengan un11 antigilcdad mayor de veinte años -

que se separen voluntariamente de su empleo dentro de los tres años si-

9uientes a la fecha a que se refieren las fracciones anteriores, ten--

dr~n derecho a que se les paguen treinta y seis d1a$ de salario. 

lV.- Transcurridos los tGrminos a que se refieren las frac 

ciones anteriores, se estará a lo dispuesto en el articulo 1G2, y 

V.- Los trabajadores qllc sean scpü.rados de su empleo o que 

se separen con causa justificada dentro del año siguiente a la fecha en 

que entre en vigor esta Ley, tendrán derecho a que se les paguen doce -

d!as de salario. Transcurrido el año, cualquiera que sea la fecha de la 

separaci6n, tendrá.n derecho a la primil que les correpsonda por los años 

que hubiesen transcurrido a partir de la fecha en que entre E'n vigor es 

ta Ley". 

Derecho de Invención. 

En materia de invenciones de los trabajadores, la Ley est~ 

blece las reglas que se deben seguir. El inventor tiene derecho 3 que -

su nombre figure como el autor de 1-as invenciones; que cu:indo el traba

jador se dedique a trabajos de investigación por cuenta de la empresa,

la propiedad de la invención y el derecho a la explotaci6n de la paten-
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te corresponderá al patrón, pero el inventor independientemente del sa

lario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación comple-

mentaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de --. 

Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la invención y los -

beneficios que pueda reportar al patrón, no guarden proporción con el -

salario percibido por el inventor. 

En cualquiera otra invención, corresponderá en propiedad -

a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un -

derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a 

la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. 

El t1tulo Quinto se refiere. 

El trabajo de las mujeres y de los menores, el cual se re

glamenta con mayor precisión. Se fijan cuáles son las labores prohibi-

das para el trabajo de las mujeres, se determinan las labores peligro-

sas o insalubres y se precisa que estas disposiciones, no se aplican a

las mujeres que desempeñan cargos directivos o que posean un grado uni

versitario o técnico o los conocimientos o la experiencia necesaria pa

ra desempeñar los trabajador o cuando se hayan adoptado ¡as medidas pr~ 

ventivas necesarias para la protecci6n de la salud. 

El titulo Sexto se refiere a los trabajos especiales. 
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Al derogarse la Ley Federal del Trabajo, el 18 de agosto ·· 

de 1931 por disposición expresa del articulo 2~ transitorio de la Nueva 

Ley, no s6lo quedaron derogados los preceptos de.aquella, sino también

los reglamentos expedidos, en cumplimiento de disposiciones complement~ 

rias de la misma, en cuyo caso se encuentra el Reglamento de Trabajo de 

los empleados de las Instituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxilia

res de 22 de diciembre de 1953. Por lo tanto estimo que el trabajo de -

los empleados bancarios, debi6 ser objeto de regulación especial dentro 

de este capitulo, con todos los derechos y prerrogativas que se consig

na en la Ley, ésto en beneficio no s61o de los trabajadores sino de las 

propias instituciones, tomando en cuenta la naturaleza especial de las

labores que desempeñan. 

Al referirse la Ley a los trabajadores de confianza, carn-

biO el térmíno de •empleados de confianza•, sin lugar a duda para de-

jar consignado, con la mayor precisión, que estas personas son trabaja

dores y que anicamente en función de ciertas caracter1sticas especiales 

est~n sometidos, en algunos aspectos, a una reglamentación especial, lo 

que quiere decir que salvo las modalidades contenidas en este capitulo, 

tienen derecho a todos los beneficios que se consignan en la Ley. 

El artículos 183 señala con toda precisi6n que los traba

jadores de confinaza no podrán formar parte de los Sindicatos que estén 

formados por los trabajadores en general, lo que no implica que no pue

dan organizar Sindicatos Especiales. Este articulo señala tambi~n ~ue -
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los trabajadores de confianza no serán tomados en consideraci6n en los

recuentos que se efectüen para determinar la mayoría en los casos de -

huelga. 

El articulo 185, establece que el patrón podrá rescindir -

la relaci6n de trabajo si existe un motivo razonable de p6rdida de con

fianza, aün cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión 

a que se refiere la Ley. 

El articulo 285 señala que "los agentes de comercio, de s~ 

guros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas 

y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que 

presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no 

ejecuten personalmente el trabajo o que ~nicamente intervenqan en oper~ 

cienes aisladas". 

El articulo 290 dispone que los agentes de comercio no po

drán ser removidos de la zona o ruta que se les haya asignado, sin su -

consentimiento. Además en el articulo siguiente, se establece que es -

causa especial de ~escisión de las relaciones de trabajo, la disminu--

ci6n importante y reiterada del volumen de las operaciones. salvo que -

concurran circunstancias justificativas. 

La Ley contiene un capítulo dedicado a deportistas profe-

sionales. Estas normas se aplican a los jugadores de futbol, beisbol, -
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frontón, box, luchadores y otros semejantes. Este capitulo tambi6n con

tiene las normas para determinar la duración de las relaciones de trab~ 

jo y el pago de salarios. Señala que los deportistas profesionales no -

podrán ser trasladados a otra empresa o club, sin su consentimiento y -

que cuando se efectüan dichos traspasos, la prima que con ese motivo se 

cobra al club adquirente, debe darse a conocer al trabajador, el cual -

tendrá derecho a una parte proporcional de ella. La Ley incluyó en un -

capitulo especial a los trabajadores actores. LOS trabajadores que que

en comprendidos dentro de este cap1tulo, tendr~n derecho a los benefi--

cios generales de la Ley y a los especiales de este capitulo. 

También dentro de ezte titulo de trabajos especiales, ·en--

contramos el capitulo relativo a trabajo a domicilio, señalándose en e~ 

te capitulo los elementos de la relaci6n jur1dica, los requisitos que

deberán satisfacer los patrones para dar trabajo a dQmicilio, la oblig~ 

ci6n de fijar los salarios m1nimos profesionales en los diferentes tra

bajos a domicilio y de los empresarios. Además, corno una novedad la Ley 

señala una vigilancia especial para este tipo de trabajo que deber5 ser 

realizada por los inspectores del trabajo. 

Por lo que se refiere a trabajadores domésticos, se hacen

pocas modificaciones a las normas de 1931, entre las que señalan la --

substitución del t6rmino de "doméstico" por la de "trabajadores dom~~t! 

cos" y como consecuencia de esta modificación de t~rminos, la Ley trata 

de equiparar a estos trabajadores con cualquier otro. 

ESTA TESJS 
SAUR Ot rn 

MO DEBE 
BmU9HCA 
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Dentro del cnp'S'tulo relativo a trabajo en hoteles, rest.:¡u 

rantes, bares y otros establecimientos an~logos, se fija que las propi

nas son parte del salario y que los patrones no podr~n reservarse ni t~ 

ner participación alguna de ellas. El articulo 347 señala que si no se

determin3, en calidad de propina, un porcentaje sobre los consumos las

partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el -

pago de cualquier indemnización o prestaci6n que corresponda a los tra

bajadores. 

El titulo 56ptimo. 

En materia de Relaciones Colectivas de Trabajo, la Ley se

ñala la libertad de coalición, razón por la cual el articulo 355 en ar

mon1a con el 123 Constitucional, reconoce expresamente la libertad de -

coalición de trabajadores y patrones, a la que define, como el acuerdo

temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus

intereses comunes. 

El capitulo 11 se refiere a los Sindicatos, que es el pri

mer Derecho Rcivindicador de la clase trabajadora Articulo 356. La aso

ciación profesional de los trabajadores es un derecho social que ~iene

por objeto luchar por el mejoramiento de las condiciones económicas de

los trabajadores y por la transformación del régimen capitalista; en 

tanto que la asociación profesional de los patrones tiene por objeto la 

defensa de sus derecho patrimoniales, entre estos el de la propiedad. 
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Por lo que se refiere al re.y.lamento interior de trabajo, -

la Ley dice que éste es el conjunto de disposiciones obligatorias para

trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una crnpreGa 

o establecimiento. Agregando, que no son materia del Reglamento las nor 

mas de orden administrativo y técnico que formulen directamente las em

presas para la ejecución de los trabajos. El reglamento deberá imprimiE 

se y repartirse entre los trabajadores. 

Articulo 386.- contrato Colectivo de Trabajo es el conve-

nio celebrado entre uno o varios Sindicatos de trabajadores y uno o va

rios patrones, con objeto de establecer las condiciones segOn las cua-

les debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

Comentario: "El contrato colectivo de trabajo contiene el

derecho autónomo que se crea por los sindicatos obreros, los patrones -

empresarios o sindicatos patronales. El contrato colectivo de trabajo -

no podr~_ contener ninguna cláusula inferior a las establecidas en el -

articulo 123 Constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, costumbre -

laboral y jurisprudencia que beneficien al trabajador. La protecci6n -

de las leyes para los trabajadores es mínima, de tal modo que el con--

trato colectivo como ente bilateral entre la organización sindical -

obrera y los patrones, generalmente estructura un derecho social supe-

rior. La práctica del contrato colectivo ha superado la discusi6n doc-

trinaria en cuanto a la naturaleza normativa europea y de ejecución me

Y.ican~, por lo que tanto el sindicato como sus mie~hros pueden ejercer-
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ya sea colectiva o individualmente los derechos que se derivan del mis

mo, Krotoschin sostiene que el contrato colectivo tiende a supera= la -

tensi6n entre las clases; sin embargo, en el derecho mexicano el contr~ 

to colectivo es un derecho prominente de lucha de clases y no constitu

ye una tregua en la lucha de la clase obrera durante su vigencia". 

Para la rnodificaci6n colecti.va de las condiciones de trdb~ 

jo, se establece que tanto los Sindicatos, como los patrones, podrán -

solicitar de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, las modificaciones 

de las condiciones de trabajo contenidas en los Contratos Colectivos o

en los Contratos-Ley, señalando que se deberán ajustar a lo dispuesto -

por los articulas 398 (revisión del Contrato-Ley) y se tramitara de co~ 

formidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza 

económica. 

El título octavo que reglamenta la huelga definiéndola en

su artículo 440, en los siguientes t~minos: 

Articulo 440.- Huelga es la suspensión temporal del traba

jo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

Comentario: La huelga es un derecho social económico cuyo

ejercicio le permite a los trabajadores a1canzar mejores condiciones de 

trabajo, prestaciones y salarios, y en el porvenir sus reivindicaciones 

sociales. 
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E.l articulo 450 señala los objetos de la huelga en seis 

fracciones: 

1.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capita~ 

11.- Obtener del patrón o patrones la celcbraciOn del con

trato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el peri6do

de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 111 del

t~tulo séptimo: 

111.- Obtener de los patrones la celebración del Contrato

Ley y exigir su revisión al terminar el peri6do de su vigencia, de con

formidad con lo dispuesto en el Capítulo lV del titulo s~ptimo. 

lV.- EXigir el cumplimiento del Contrato Colectivo de Tra

bajo o del Contrato-Ley en las empresas o establecimientos en que hubi~ 

se sido violado: 

v.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales so 

bre participación de utilidades: y 

Vl.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los

enumerados en las fracciones anteriores. 
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Para determinar la mayor1a de trabajadores, la Ley establ~ 

ce fundamentalmente las normas siguientes: No serán tomados en conside

ración anicamente los votos de los trabajadores que concurran al recucn 

~-

El Titulo noveno "De los Riesgos de Trabajo", contiene al

gunas modificaciones pero como corresponde al Instituto Mexicano del S~ 

guro Social el cumplimiento de estas obligaciones, cuando la empresa ha 

inscrito a sus trabajadores, no se hace especial mención a excepción 

del Art!culo 504 que fija la obligación para la empresa, en caso de no

estar inscritas en el Seguro Social, de: 

1).- F.stablecer un puesto de socorro para casos de emerge~ 

cia, dotado con los medicamentos y material de curación necesarios para 

la atenci6n médica de urgencia. 

2).- Cuando tengan a su servicio más de cien trabajadores, 

establecer una enfermer!a, dotada con los medicamentos y material de c~ 

raci6n necesarios para la· atención m~dica y quirOrgica de u~gencia. Es

tará atendida por personal competente bajo la direcci6n de un módico e! 

rujano. 

3).- Cuando tenga a su servicio m~s de trescientos trabaj~ 

dores instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. 
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El t1tulo décimo trata sobre la prescripción y establece -

algunas modificaciones en los plazos señalados en la legislaci6n de --

. 1931: principalment~ se aument6 a dos meses el término de la prescrip-

ci6n de las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. 

Articulo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores-

que sean separados del trabajo. 

La prescripción corre a partir del d1a siguiente, a la fe

cha de la separación. 

La Ley, al referirse el título once a la inspección del -

trabajo, establece que ~sta es necesaria para la aplicación y vigilancia 

correcta de las Leyes del Trabajo. se precisan los deberes y atribucio-

nes de la inspecci6n del trabajo y especialmente, los requisitos que de

ben cumplirse sus visitas a las empresas y para el levantamiento de las

actas correspondientes. Los inspectores, tienen obligación de entregar -

copia de sus actas a las partes que hayan intervenido. 

Los cap1tulos sexto, octavo y noveno del titulo once de la 

Ley, se refiere respectivamente a la Comisi6n Nacional de los Salarios -

M!nimos, Comisiones Regionales de los salarios mínimos, procedimientos -

ante las comisiones Nacionales y Regionales de los Salarios M!nimos y de 

la Comisión Nacional para la participaciOn de los Trabajadores en las 

Utilidades de la empresa. 
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Con lo anterior quise hacer una breve reseña sobre los nu~ 

vos derechos que engendra la misma Ley Federal del Trabajo, y lo~ cuales 

son aplicables a todos los trabajadores bancarios. 



CAPITULO CUARTO. 

EL SINDICATO COMO UN DERECHO REIVINDICADOR 
DE LOS TRABllJADORES BANCARIOS. 

1.- El Sindicalismo en Francia, Inglaterra, 
M~xico .. 

2.- Concepto y Naturaleza de la Asociaci6n 
ProfesionaL 

3.- La Clasificaci6n de los Sindicatos. 

4.- Craci6n de un Sindicato Eancario. .. 



EL SINDICATO COMO UN DERECHO REIVINDICADOR DE LOS TRABAJl,

DORES BANCARIOS. 

El término Asociaci6n Profesional se ha empleado desde el

siglo pasado para señalar la aspiración de los trabajadores a lograr la

unidad entre ellos y tal vez porque las uniones obreras no son sino aso

ciaciones especiales. 

La Asociaci6n Profesional de nuestroe días es el resultado 

de las vinculaciones que crea el fon6meno contemporáneo entre los hom--

bres que trabajan. El organismo a que da lugar recibe el nombre de Sind! 

cato, término usado por primera vez en 1863 por Tolain y en 1866 por una 

Asociación de trabajadores dedicados a la confecci6n de zapatos. 

El tratadista ~esas Castorena menciona cuáles son las mod~ 

lidades que hacen peculiar el fenómeno de la asociaci6n profesional con

temporánea señalando entre otras la~ siguientes: 

1.- El principio capitalista •dinero-mercan~!a-dinero• do

ta o da a las empresas un sentido estrictamente patromonial, de tal man~ 

ra que el trabajo es entendido por el empresario y por la organización -

como una mercanc1a, a la que hay que adquirir al menor costo. 

2.- La ejecución del trabajo en com~n, tiene por consc---

cuencia concentrar grandes masas de trabajadores. 
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3.- El mecanismo, que hace innecesaria en la generalidad -

de los casos la preparaci6n tócnica de los trabajadores. 

4.- Las relaciones cada día m~s estrechas entre las activi 

dades económicas, en las economías locales, regionales e internncionale5 

que ·aa lugar a la vinculación entre patrones y entre trabajadores produ

ciendo la constitución de Federaciones y Confederaciones de unas y ---

otras. 

S.- El desarrollo de la asociación profesional en un am--

biente polémico y de onda crítica; revisión de los principios de la eco

nom!a y del Estado, negación de los valores morales y culturales deci--

sión de implantar nuevas fórmulas y nuevas estructuras. 

6.-La homogeneidad cada d!a mayor de los trabajadores entre -

s1, que permite un entendimiento fácil entre todos ellos. 

7.- La propensión a sumar contingentes cada vez mayores o 

sea, el n(imero, la cuant1a, por sobre la profesión. 

8.- La posición de futuro, de transformación social y pol! 

tica, apoyada en las doctrinas econ6micas de izquierda; el corounisr:".o, el 

socialismo, el anarquismo, etc. Y la decisi6n de perfeccionar la organi

zación sindical para constituirla en la base de una nueva estructura so

cial, económica y política. 
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De estas tendencias del Sindicalismo, la enunciada en pri-

mer término y que fue la inicial; a~rancar de la clase patron~l los dere 

chos humanos elementales y hacer que el estado los sancionara a trav~s -

de sus leyes, constituyó el origen del fenómeno. ( l ) 

A continuación haremos un breve examen de los antecedentes 

de la asociación profesional en los pa!ses europeos de mayor movimiento-

obrero. 

1.- EL SINDICALISMO EN FRANCIA, INGLATERRA, MEXICO. 

Inglaterra: 

Durante el peri6do que transcurrió entre la sucesión al -

trono de Jorge III y de su hijo Guillermo lV, ocurrió un cambio trascen-

dental para la vida de Inglaterra. 

Grandes extensiones de terreno que durante siglos fueren -

utilizados para el cultivo y el pastizaje de animales, de pronto fueron-

cercados y destinados a usos industriales y as! las tranquilas alde35 s~ 

convirtieron en populosas ciudades y con el florecimiento de la indus---

tria las redes de comunicación se fueron ampliando. 

Todo esto trajo como consecuencia la iniciaci6n del movi--

miento sindicalista, el cual surgió con el objeto de resolver lns dife-

(1) Castorena Jesds. Manual de Derecho Obrero. p~g. 223 y sig. 
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rencias origi~adas por las nuevas técnicas de producci6n. 

A partir de este momento los embriones de sindicatos, que 

no son otra cosa que turbas violentas de rebeldes, reunidas en un momento 

determinado con motivo de una huelga y que van tornando un matiz muy def! 

nido, convirtiéndose en importantes fuerzas las cuales son desconocidas

por el Estado. 

En los principios del siglo XlX, se crean en Inglaterra -

las primeras uniones gremiales. Con la desaparici6n de la industria do-

méstíca substituida por la producción fabril, se origina un cambio radi

cal en la vida social y pol1tica, evitándose consecuentemente que las f~ 

milias pudieran trabajar y vivir bajo un mismo techo. 

Hasta entonces el adiestramiento industrial y la ocupación 

de mano de obra se regulaba por un código fijado por el Estu~o, que imp~ 

n1a a los magistrados locales la obligación de establecer salarios. Sin 

embargo y con la expansión de la industria este ordenamiento se volvió -

inoperante quedando los obreros jur1dicamente sin protección y a merced

de los patrones. 

LOs grandes abusos cometidos en contra de los obreros y -

viéndose estos cada vez con mayores necesidades provoc6 que los trabaja

dores se unieran con un profundo sentimiento de solidaridad, dando ori-

gen al movl.Iniento sindical. 
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En 1830, el patr6n progresista de Lankaschire, Roberto --

owen. fracasó en sus planes para formar un.:i corporación de constructo--

res, que tomaría a su cargo todo el trabajo de construcci6n del pa1s, -

posteriormente en el año de 1833 el mismo Owen, considerado como el fun

dador del cooperativismo, organizó la 11 Grant National Consolidated Tr.:i.de 

Unión", la cual acogi6 a trabajadores de diferentes lugares de Inqlate--

rra. 

Se dice que esta organización creció con gran rapidez, su

mándose a ella m~s de un millón de obreros, dichos obreros desempeñaban

muy diversas actividades, desde empleados de comercio hasta deshollinad~ 

res. 

Esta organización manifestó su intenci6n de reali2ar una -

huelga nac~onal y esto despert6 una reacci6n opositoria, por lo que, a -

sus principales miembros dirigentes se les abri6 un proceso en su contra 

Posteriormente surgió otro movimiento llamado "Charles Movement", el --

cual ten1a por principales propósitos el de realizar reformas sociales -

por medio de la acción política. Este movimiento con un gran sentimiento 

idealista se derrumbó al surgir una serie de conflictos personales, pro

rlnr.t-n ñP. lns distintos ideales de sus intearantes. 

No obstante. el aermen de la acción sindical va hab1a cun

dido por todo el pa1s y al volver a iniciarse las actividades de los si~ 

dicatos sus objetivos fueron más concisos, más prácticos y sus procedi--
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mientas más efi~~ces. 

En el año de 1851. se fund6 en Inglaterra la 11 Atnha Mated So 

ciety of Engincers", esta organizaci6n se ex.tendi6 por toda la nación y 

tenia un sistema de organización centralizado, en cuünto a autoridad que 

funcionaba por medio de comités de Distrito. Con el advenimiento y desa

rrollo del ferrocarril y del telégrafo crecieron las actividades de esta 

organización sindical a igual que la de otros sindicatos. oe esta forma

en vez de conflictos aislados con patrones individuales, la acci6n sind! 

cal tomo grandes proporciones, en virtud de que los sindicatos fueron e~ 

paces de no sólo unir a los distritos, sino que formaron frentes unidos

con otros sindicatos. 

Al percatarse el gobierno del poderoso crecimiento de los

sindicatos se alarm6 en tal forma que en 1867, nombr6 una comisi6n real

cuyo objetivo principal era el de investigar sus métodos de organizaci6n 

resultando de esto que en 1871 su existencia como organismos fueron rec~ 

nacidos y definieron por el acta del parlamento dando origen por primera 

vez a los convenios colectivos, los cuales fueron sancionados y legaliza 

dos por el Estado. Alarmada la clase patronal por la nueva situación si~ 

dical de los obreros, pensaron que el gobierno hab1a ido demasiado le--

jos, al reconocer los derechos de los sindicatos y ade~~s de que esta s! 

tuac16n no conven1a en lo más mínimo a sus intereses de lucha pues se r~ 

duc1a la explotac16n de la clase obrera. 
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A partir de. la crcaci6n del Indcpendet Labory Party, In--

glés en lAqJ el fortalecimiento del sindicalismo se hizo m~s natentc, -

loqrando hasta 1906 la promulgación por el Estado de la Ley "Trade Oisp~ 

tes Act", y la Ley "Work Men 1 ompensation Act 11
, el mismo año, con lo --

cual aseguraron la estabilidad jur!dica de los sindicatos y de los conve 

nios colectivos de condiciones de trabajo. La Ley del 17 de mayo de 1913 

o sea la Trade Unions Act, permitió establecer en las reglas de las men

cionadas uniones no sólo los objetivos laboral0s y econ6rnicos propios de 

la acción sindical, sino incluso los politices, pues las autoriza a dar

apoyo al Partido Laborista, con la Unica condición que tal apoyo fuera -

aprobado en escrutinio secreto por la mayoría de los obreros inscritos,

y a los que fueron contrarios se les dispensara de aportar la correspon

diente contribución económica. 

Hacia el año de 1917 la Trade Amal Gamation Act, permitió

la concentración sindical, o sea, las funciones de la Trade Unions, lo -

que originó la forarnci6n de grandes organismos sindicales. 

En las postrimerías de la Primera Guerra Mundial se produ

ce una crisis económica lo que trae por consecuencia la desocupación y -

la pérdida de muchas ventajas de bienestar social logradas en el peri6do 

de la guerra y de la pre-guerra. 

En 1927 una ley aprobada por el parlamento declara que la

huclga por ~olidaridad o ~i~pat!a e~ ilcg~l 1 condenando a los transgrcs~ 
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res a fuertes sanciones económicas y detenciones hasta de dos años. Esta 

ley antihuelguista fue det·ogada en 1946, por otra que hasta la fecha peE. 

mite la huelga por las causas indicadas. 

La organización sindical en Francia: 

Los movimientos sociales de este pa1s siempre han orienta

do al mundo para hacer valer los derechos del hombre. La revolución quc

tuvo lugar en el año de 1879 tuvo por objeto quitar del poder a los Radi 

cales estableciendo la burgues1a en Francia, la que siempre ha aprovecha 

do los qrandes movimientos sociales oara controlar el poder. Desde la -

restauraci6n de los barbones a la caída de Napoleón. Francia siempre fue 

un verdadero volc~n y prueba de ello tenemos en los movimientos huelgu!~ 

ticos de los trabajadores de seda de Nylon, en los años de 1831 y 1834,

habiéndose formado desde 1821, sociedades secretas, que tenían como fín

la protección de los obreros. 

Con lüs ideas socialistas y l.a aparición a la luz del mun

do del manifiesto comunista de 1848, comprendieron los obreros franceses 

que su liberaci6n s6lo podia lograrse por medio de la lucha. En el ·año -

de 1848 estalló la revolución que tuvo por caracterfsticas el nacimiento 

del pequeño burgués, pues los trabajadores perseguían una participaci6n

m~s activa en las utilidades, para despu~s buscar m~joras <le car5cter so 

cial, entre otras la completa libertad de asociación. Los movimientos 

sociales de Francia siempre se han distinguido por su violencia en tanto 
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que los ingleses han usado medios pac1ficos, procurando la solución ---

práctiva de los sistemas, después de la guerra con Prusia, cuando Fran-

cia reconoce el derecho de asciaci6n profesional, el cual adquiere una -

estructura especial, pues a Francia le interesa no las conquistas loca-

les sino las de carácter general. Es un sindicalismo revolucionario que

se desarrolla rápidamente formándose grandes uniones de obreros que se -

agrupan en las llamadas bolsas de trabajo y poco tiempo después, aparece 

la Confederación de Bolsa de Trabajo organizándose más tarde la Confede

ración General del Trabajo, estableciéndose en pugna con la anterior¡ -

hasta que en el Congreso de Monpellier se logra la unión de 6stas, sub-

sistiendo hasta antes de la guerra la Confederación General de Trabajo. 

El Sindicalismo francés se inspira fundamentalmente en las 

ideas marxistas, pero sin aceptar el colectivismo, por ser el frances d~ 

masiado individualista quedando plasmado el pensamiento sindicalista en

la Charte De Arniens, cuyos fines son básicamente dos: 

1.- La finalidad cotidiana; el sindicalismo persigue la -

coordinaci6n de los esfuerzos obreros, el bienestar de los trabajado~es

la obtenci6n de medidas inmediatas tales como la disminución de las ho-

ras de trabajo, el aumento de salarios y otras mejoras. 

2.- La finalidad futura, que es la emancipación de la el~ 

se trabajadora, por lo tanto es la principal y su m~xima expresi6n del -

sindicalismo francés: el medio para obtener la finalidad requerida es la 
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destrucción del capitalismo, logrando asi la transformación o el cambio

de estructuras. 

En al año de 1901, se promulg6 la ley que vino a dar lugar 

a la libertad de asaciaci6n, en la cual se reconocen tres clases de sin

dicalismo y asociaciones: 

A).- La Non declaree. 

B).- Oeclaree. 

C).- La Reconocida corno de Utí1idad Píiblica. 

La Non declaree contaba con más de veinte miembros y no se 

sujetaba a ninguna formalidad, pero carecia de personalidad jur!dica. La 

Declaree gozaba de personalidad jurídica, teniendo todos los derechos p~ 

ra el mejor cumplimiento de su finalidad: y por Gltimo, la reconocida c2 

mo de utilidad pllblica que también gozaba de plana personalidad jur!dica 

En la ley de 1884, el gobierno franc~s reconoció la liber

tad de asociaci6n, sin necesidad de autoriz~ci6n administrativa para la

formaci6n de un sindicato, bastando s6lo con que éste reüniera determin~ 

dos requisitos que la ley marcaba. 

Promulgada la anterior ley la experiencia demostró la nec~ 

sidad de corregirla presentándose al Parlamento las modificaciones de -

los años 1902 y 1903 y posterior::icnte en el año de 1924 fueron introduc! 
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das las reformas definitivas, que más tarde formaron parte del código do 

trabajo francés. 

El gobierno e5tablccido durante la dominación alemana, pr~ 

mulg6 la carta del trabajo en el año de 1941, la que reglamentó la orga-

nizaci6n social de las profesiones, estableciendo, adem~s las relaciones 

de trabajo, sobre principios nuevos tratando de suprimir la lucha de el~ 

ses. 

Dicho documento jamás tuvo una aplicación pr5ctica y su i~ 

portancia es s6lo tc6rica. 

Al terminar la segunda guerra mundial y '11 orc_ra.nizJ.rse el-

Estado Fr.:i.ncós se aprobo, por la Asamblea, la Constitución de 22 de ----

abril de 1948, misma que fue rechazada por el veredicto del pueblo sien-

do favorable éste y en la que se consigna el siguiente principio: "Todo-

hombre puede perseguir sus derechos e intercs mediante lu acci6n gremial 

y puede pertenecer al gremio de su eleción. ( 2 ) 

2.- CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA ASOCIACION. 

Trataremos de iniciar nuestro estudio partiendo de la épo-

ca colonial ya que los grupos humanos en riuestro pa!s antes de esta eta-

pa, se incorporaron a la cultura y civilizaci6n de los conquistadores. 

{2) De la cueva Mario. Derecho Mexicano del. Trabajo. pág. 291 y sig. to 
mo 11. 
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_Los conquistadores. impusieron a los vencidos, las le.res de 

eXplotaci6n reduci~ndolos a la esclavitud. El primer reglamento de trab~ 

jo de la Nueva España, lo constituyeron las ord~nanzas de Don Hernando -

en el año de 1524, relativa a vendedores y para el uso que los encomen

deros pod1an hacer de los indios y de sus ~ncomiendas. ( 3 } 

Posteriormente se dictaron las leyes de Indias con el obj~ 

to de establecer relaciones humana5 con los indios, y como la corona los 

consideraba hombres libres estas leyes ordenaban se les cubriera un sal~ 

rio. 

No obstante los conquistadores argumentaron que los in--

dios no deseaban tratar con ellos, ni tampoco servirlos aunque se les --

asignara algunu remuneración, siendo consecuentemente transmitirles las-

enseñanzas de la religión católica; y de este argumento se valieron, pa

ra no pagar en su posici6n de encomendaderos 1 y asf esclw.vi2a1: a los in-

d1genas. 

Ya en la época de la colonia 13 asociación de trabajado-

res fue materialmente imposible por las con<licion~s que a(m prevalcc1a.n

en aquel entonces. y en esa época hasta la independencia del país no se

observa ningan cambio en las relaciones de los trabajadores, ya durante

el Virreinato el trabajador es reducido propL:11nente a la esclavitud, qu~ 

dando todos los medios de la producci6n en unas cuantas manos. Sin cmbaE 

(3) Trueba Urbina -Alberto, Evolución de la Huelga. µdg. Si. 
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go a unos cuantos años antes de la consumación de la Independencia se 

suscitan varios conflictos. como el aue menciona el tratadista Chávcz 

Orozco respecto a un levantamiehto que podr1a denominarse paro o huelga. 

Los obreros del gran estanco de tabacos, allá por el año de 1768, siendo 

Virrey de la Nueva España el sr. Dn. Mart1n de Mayorca, ante la amenaza

de un aumento de trabajo o sea un aumento en la jornada, los trabajado-

res suspendieron sus labores y salieron por las calles de la ciudad en -

son de protesta. 

Por lo que se ve fue el principio de una protesta o sea -

el derecho de reuni6n para la defensa laboral. 

Depués de varios años de sangrientas luchas, en 1814 Don -

José Maria Morelos, dicta la primera Constitución de nuestro país, la -

cual es expedida el 22 de octubre del mismo año, obser1ándose cierta 

tendencia en sus ideales al respecto de las garantías del individuo, co

mo son la libertad de pensamiento, la libertad individual, de comercio,

etc., sin embargo en esta Constitución no se encuentra ningún precepto -

que se refiera directamente a la libertad de trabajo. 

La Constitución de 1824 tampoco dispone que se proteja di

rectamente a los trc:.b<:1.j .:i.dores. 

En esta época aun cuando ya se había consumado plenamentc

la independencia del pa!s no se había conseguido la libertad sindical ya 

que la industria en nuestro país era sumamente incipiente, además de que 
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la situaci6n en que se encontraban los trabajadores se les impidio el g~ 

ce de la libertad sindical y por ende la asociación profesional. 

Sin embargo corno el hombre es un ser eminentemente socia-

ble la manifestación gregaria aflora en aquella €poca en función mutua-

lista y precisamente la primera organizaci6n mu~ualista en nuestro pa1s

se fundó el 5 de junio de 1853 bajo el nombre de Sociedad Particular de

Socorros Mutuos. Es hasta la Constitución Pol1tica de 1857 en donde se -

empieza a hablar sobre el trabajo, manifest§ndose el principio de la li

bertad de trabajo en su articulo lV y textualmente dec1a: 

Todo hombre es libre para abrazar la profesi6n, industria

º trabajo que le acomode siendo atil y honesto para aprovecharse de sus

productos. 

El articulo SA de la referida Constituci6n mencionada: Que 

nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa re-

tribuci6n por su trabajo y sin pleno consentimiento. 

Se ha de observar que en los dos articulas comentados de -

la Constituci6n de 1857 s6lo se habla de las garant1as al trabajo sin -

considerar la libertad sindical. 

No obstante el art1culo 9 consagra la libertad de reuni6n

pero con fines políticos, y no consigna la autOntica libertad sindical,-
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en tales circunstancias los obreros no tuvieron otro ca.mino y por J.o ta:.:_ 

to recurrieron dl mutualismo como tínica forma de congregación. 

La primera asoci~ci6n propiamente de tipo profesional fue 

fundada el 16 de septiembre de 1872, bajo la denominaci6n de "Circulo de 

obreros", y la cual tuvo por objeto principal la do vigilar los intere-

ses del trabajador y luchar afanosa:rnente por la mejoría de las clases -

obreras y proletarias, ¡,fjs tarde en 1874 este Círculo de Obreros llegó -

a contar entre sus filas con m5.s de ocho mil trabajadores, en su mc:iyoria 

artesanos de hilados y tejidos. 

El 5 de murzo de 1876, se constituyó la Conf~d~raci6n de -

Asociaciones de los Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, que -

sin tener un plan bien definido consiguió el fortalecimiento del princi

pio de uni6n entre los trabajadores, ~onstituy~ndose despu6s en el .uñe -

de 1890, la Orden Supremu. de Empleados Ferroc.J.rrileros Mexicanos, la --

Uni6n de Mectinicos ."1cxicanos, la Sociedad de Hermanos Caldereros Nexica

nos, la Liga Mexican.J de Lmple.::idos de Ferrocarril y otras organizu.ciones 

de trabajadores, que con la Un.i6n Libet·al Humanidad, en Cananea y el --

gran C!rculo de Obreros Libres, en Orizaba fueron los dos gr.:mdes Orga-

nismos bc1.talladores en las huelgas de Cananea y Río Blanco. ( 4 ) 

Cor.io dc~o.::.:tr,¡c.i.ún del yran movimiento obrero en nuestro -

pa!s y por la irn~ortancia qu~ rcvist~n los dos grandes movimientos antes 

mencionados, a continuación reproduzco la descripción que hace el Macs-

{4) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. ág. 351 y sigs. 
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tro Trueba tJrbina en su obra, U..:: los hechos sangientos ücurridos en C.:?!"1!;_ 

nea y R1o Blanc9 lo~ cu~les fueron duramente reprimidos con exceso de -

crueldad, en virtud de que ln organización obrera sindical minaba la so

lidez del régimen Porfirista, y di6 base para el cambio de estructura, -

la cual culminó con la Revolución de 19iO. 

También las grandes f~bricas del Estado son escenario de -

varios brotes de protesta, por lo que la situaci6n que prevalec1a en el

Pais provocó poco tiempo después, la sublevación del pueblo en contra 

del régimen. 

La Huelga de cananea. 

"En Can.:i.nca, r•2oión del Esto.do de Sonora, se organizó la -

Unión Liberal" "HUMJ-\NIDADn, por iniciativa de Manuel H. Diéquez, afilada 

a la junta organizadora del Partido Liberal He:<.icano que tenia su sede -

en el extranjero en Saint Louis Missouri, Partido inconforme con el r6g.f. 

men Porfirista. 

La Unión Liberal "HUNl\NIDAD", u cuya cubc::<l estaba Esteban 

B. Calderón, alentaba a los trabajadores pura defenderse de la férula e~ 

pitalista que cada día era más desesperante". "La situación en la Mina"

"OVERSIGHT", propiedad de norteamericanos era realmente insoportable. B~ 

jos salarios y recargo de trabajo de los obreros para aumentar las gana~ 

cias de la Empresa. A fin de contrarrestdr <:!::>td sit.u.:i.c:!.6:-; ::o:- unieron los 
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miembros de la Unión Lib.o::r.:il, en sesión secret.:i y como con~ect.Iencta de -

esta re~ni6n so realizó un mitín el 30 de Mayo de 1906. 

En la noche del 31 del mismo mes, se declaró la huelgu en

e! instante de los cambios de operarios y mineros, negándose los entran

tes a cubrir las vacantes que dejaban sus compañeros. En las primeras h~ 

ras de la mañana del d1a lg d~ junio de 1906, más de dos mil trabaJado-

res huelguistas recorrían los talleres y las minas con el objeto de en-

grosar sus filas y llevar a cabo una gran manifestación~ A las 10 de la

mañana acudieron los representantes de los huelguistas a las oficinas de 

la Emresa, en donde se encontraban el apoderado de la misma, pre~cnt~ndo 

un memor~ndurn que fue rechazado". 

El abogado de la Empresa, calific6 de absurdas la peticio

nes obreras, en seguida se improviso un mit!n frente a la mina "OVERSIG

HT", en el cual los comisionados informaron que la compañía no h3bía --

aceptado sus peticiones. A efecto de invitar a los operarios de la made

rería de la misma Empresa el contingente parti6 de la mina con dirección 

al barrio de "La Mesa" • ..'\h1 los trabajadores de este departamento de la

Compañ!.a hicieron causa común con los huelguistas, motivando que Georgc

Metcalf pretendiera impedir la salida de los obreros y aydado por su heE. 

mano Wil 1 iams, roció d{' .:igu.::?. a les :¡¡.:mifei.:it<.1.nt~s empapando las banderas

que llevaban, entre ellas la insignia de la P~tria. 

Indignados los huelguistas y al grito "Que salga el prime

ro desgraciado", se acercaron amenazadoramente al edificio, y la respue~ 
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tonces se inici6 la lucha, los obreros arrojaban piedras y los hermanos-

Metcalf contestaban con ba~as entabl~ndose una sangrienta pelea entre -

huelguistas y sus agresores, se incendi6 la madereria, heridos y muertos 

entre los agresores, fue el resultado. 

Después del sangriento suceso los obreros enfilaron en di-

recci6n de la Comisaria de Ronquillo, en demanda de justicia pero cuando 

se acercaron al Palacio Municipal, una descarga de fusilería sobre ellos 

hizo nuevas victimas: seis personas muertas entre cllñs un niño de 11 --

años". 

A la llegada del Gobernador se esperaba que éste estuviera 

del lado de los obreros pero no fue así. Izabal, Gobernador del Estado -

de Sonora se presentó con lil~ l'.uroridades locales y cien hombr.es, los e!:!! 

pleados extranjeros de la Compañia y 275 soldadcs norteamericanos al rna~ 

do del Coronel Rining, que habia sido requerido que cruzara la frontera-

por solicitud del Gobernador de Sonora. 

Por otra parte nos encontramos a los 5,300 trabajadores de 

las minas de cobre, armados con palos y con algunas pistolas y rifles 

asaltaron los Montepíos, agotándoseles poco después el parque quedando -

completamente indefensos. Debido a las amenazas del jefe de armas, Gene

ral Luis E. Torres, de enviar a los huelguistas a pelear contra la tribu 

Yaqui y por otra parte el hambre que se empezaba a sentir, y ya que su -
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estado de salud era bastante precario, provocando que éstos perdieran y

se les obligara a regresar a sus labores". 

A los que encabezaban el movimiento "Manuel M. Diéguez, -

Esteban B .. Calder6n y a José Ma. !barra se les aprehendió, procesó y se

les dict6 sentencia de 15 años en la prisión de San Juan de Ulúa. 

Es conveniente citar a continuación el pliego de peticio-

nes, el cual señala las bases en las que se cimentaron los ideales de -

los trabajadores. 

MEMORANDUM 

"l.- Queda el Pueblo obrero declarado en huelga. 

2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las con

diciones siguientes: 

1.- La dest1tuci6n del empleo del mayordomo Luis. 

II.- El sueldo m1nimo del obrero será de cinco pesos por -

ocho horas de trabajo. 

III.- En todos los trabajos de la ~cananea consolidated -

Copper co.~ se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, te

niendo los primeros las mismas aptitudes de los segundos. 
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1V.- Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan -

nobles sentimientos, para evitar toda clase de irritación. 

V.- Todo mexicano, en el trabajo de esta negociaci6n, ten

drá derecho a ascenso, segün se lo permitan sus aptitudes. { 5 ) 

El abogado de empresa calif ic6 de absurdas las peticiones 

obreras, sin embargo los huelguistas estaban decididos y se mantuvieron-

en digna actitud. 

No obstante el epilogo de esta lucha fue la reanudacii5n -

de labores en condiciones de sUii\isi6n por los obreros y castigo injusto

de sus defesores. 

Pero esta fue la primera chispa de la revolución que ha

b1a de alborear después para hacer justicia a las victimas de la explo-

tación capitalista. ( 6 ) 

LA HUELGI\ DE RIO BLAflCO. 

El origen de la huelga de R1o Blanco de 1907, radica en -

la acción del capitalismo industrial contra la organización de los trab~ 

jadores de hilados. En efecto, a mediados de 1906 se reunieron un grupo-

(5) Trueba urbína Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo.pág. 5 y sigs. 
{6) Trueba Urbina Alberto. Evoluci6n de la Huelga . Obra citada. 
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de tejedores en el j.:i.cal de madera del obrero Andrés Mota y después de -

tratar el asunto que los reun1a, el trabajador Manuel 1\vila, expuso la -

conveniencia de crear un organismo de lucha contra el clero, el capitnl

y el gobierno que era instrumento de ambos. 

De tales reuniones que se llevaban a cabo, surgió una 

agrupación denominada "Gran r Circulo de Obreros nibres", que por las ciE 

cunstancias que imperaban tendrían un doble programa; en público se tra

tarían asuntos intrascendentalcs, que no lastimaran a los enemigos de -

los trabajadores y en secreto lucharían para ser efectivos los princi--

pios del Partido Liberal Mexicano, cuyo manifiesto era conocido en la -

región de erizaba. 

El 20 de noviembre de 1906 los industriales de Puebla --

aprobaron el ºReglamento para las fábricas de hilados y tejidos de algo

dón". Cuyo contenido era una suma de arbitrariedades para la clase traba 

jadora, para lo cual los obreros protestaron enérgicamente contra el --

procedimiento industrial, pero los patrones veracruzanos en acuerdo con

los industriales del Estado de Puebla, aprovecharon la oportunidad para

fijar en sus fábricas el reglamento poblano. 

Como consecuencia de este acto, los obreros abandonaron -

sus labores, para as1 solidarizarse con los compañeros poblanos y defen

derse también del ataque patronal. El conflicto fue sometido al arbitra

je del Presidente de la Repüblica; los obreros pensaron que éste; en un

rasgo humanitario les haría justicia por lo que las comisiones de cb~e--
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ros e industriales se trasladoron a la metrópoli para tratar la cuestión 

con el presidente. El día 5 de enero de 1907, los comisionados obreros -

fueron obligados a comunicar a los trabajadores que representaban el fa

llo del Presidente, el cual había sido favorable a sus intereses. El do

mingo 6 de enero fueron nuevamente convocados los trabajadores para que

se les informara del laudo presidencial, advirti~ndo que se trataba de -

una burla a sus intereses y que el árbitro no era más que un instrumento 

de los industriales. Los trabajadores acordaron no volver al trabajo, ~

contrariando el articulo I del laudo presidencial. El lunes 7 de enero -

las fabricas llamaban a los obreros a la faena, pero éstos sólo acudie-

ron para situarse frente al edificio de la fábrica en actitud de desafio 

y para saber quiénes serían los que traicionar!an su firmeza para casti

garlos, entre tanto, hombres y mujeres encolerizadamcnte se dirigen a la 

tienda de raya de R!o Blanco, en donde toman lo que necesitan y le pren

den fuego al establecimiento: despu~s la muchedumbre se dirige a Nogales 

y Sta. Tosa en donde ponen en libertad a los compañeros que se encontra

ban en las cárceles para dcspu6s prenderles fuego as! como tarnbidn a las 

tiendas de raya. La consecuencia de estos actos fueron el asesinato y f~ 

silamiento de obreros; una verdadera masacre que llev6 a cabo el General 

Rosalino Mart!nez por cumplimiento de órdenes expresas de la Presidencia 

de la RcpOblica. Después de los asesinatos colectivos llevados a cabo -

por militares, el orden fue restablecido, no obstante días después se -

volvieron a iniciar las aprehensiones de obreros para que fueran deport~ 

dos al territorio de Quintana Roo, con tal motivo fueron reanudadas las

labores en las f~bricas con la sumisión de los obreros, a quienes no les 
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quedó m~s que obedecer y cumplir con las imposiciones de los capitalis-

tas, pero guardando odio y rencor en contra de los explotadores. ( 7 ) 

Todo lo anterior dio como resultado la inquietud por par-

te de la sociedad y principalmente de todos aquellos que eran explotados 

dando por resultado el inicio de la lucha armada en nuestro país. 

El l~ de mayo de 1913, la Casa del Obrero Mundial, conme-

mora por primera vez en el pa!s su primer aniversario, exigiendo, que la 

jornada de trabajo fuera de ocho horas y que se instituyera el descanso

dominical, desafiando la ira del usurpador Victoriano Huerta quien orde

nó la clausura del qran órgano de los trabajadores mexicanos el 27 de m~ 

yo de 1914, sin embargo el 21 de agosto del mismo año abr!a nuevamente -

sus puertas la gloriosa organización obrera que tanto contribuy6 al de-

senvolvimiento de la asociación de los trabajadores, hasta el triunfo de 

la revolución constitucionalista y de la consagraci6n del derecho de as~ 

ciación profesional en el art. 123 de la constitucí6n de 1917. Este pre-

cepto Constitucional fue reglamentado por las legislaturas de los Esta-

dos y despu6s por las Leyes Federales del Trabajo de 1931 y 1970, que s~ 

meten al régimen jurídico la formación de los sindicatos. 8 ) 

Por su importancia creo conveniente citar los ordenamien-

tos legales que fundamentaron la elaboración del art. 123 de la Constit~ 

ciOn Política del Pa1s. 

(/J Trueba Urbina, Alberto. Evolución de la Huelga. Ob. cit. 
(8) Trueba Urbinat Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. páq. 352. 
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La Legislación de trabajo del Estado de Vcracruz. 

A partir del año de 1910, se observa en el pa1s un panor~ 

ma de continua efervescencia, debido al sentimiento de libertad que se -

deja percibir en todo el pueblo mexicano, dando origen a una lucha frati 

cida. Es en este momento cuando la mayoría de los obreros dejan de ser -

perseguidos, d~ndose cuenta éstos que de ellos dependían el futuro de la 

nación. Gracias a que los obreros empezaron a agruparse y a sumar fuer

tes contingentes las legizlaturas de algunos Edos. como el de Veracruz -

empezaron a elaborar leyes protectoras para los obreros aun cuando su -

t~cnica era hasta cierto punto imperfecta pero no obstante tuvo una gran 

importancia porque empezó a poner las bases de nuestra legislación ac--

tual. 

Esta ley del trabajo fue promulgada por Don Cánd~do Agui

lar el lA de octubre de 1914 estableciendo lo siguiente: 

1.- Jornada de trabajo. En el art. 1 se consigna una jor

nada máxima de 9 horas de trabajo, obligándose a conceder el tiempo nec~ 

sario para que los obreros pudieran tomar sus alimentos. Se dispone en -

el art. segundo, que cuando el trabajo se desempeñe en forma continua, -

deberá reglam¿ntarse de tal manera que ningOn obrero trabaje mSs de las-

9 horas. 

2.- Descanso semanal. En el articulo tercero se establece 

el descanso dominical obligatorio, as1 corno en los d!as festivos: pero -

en este precepto se establecen las siguientes excepciones: Acontecirnien-
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tos imprevistos, servicios de los dom6sticos, cargadores, coheteros, pa

naderos, papeleros, vendedores ambulantes, boticarios, venckdores en los

mercado públicos y otros semejantes. 

3.- Salario Minimo y extinci6n de deudas. En el articulo

quinto se establece el salario m!nimo de un peso, y que el mismo se po-

dría pagar diario, semanal o mensual scgUn lo determinara el putr6n, pe

ro debía hacer5e el pago en moneda nacional. 

En el articulo sexto se ordena, que cuando los obreros r~ 

sidan en las f~bricas o en las haciendas de los patrones éstos estabun -

obligados a brindarles alimentos. 

En este precepto se declaran extinguidas todas las deudas 

que tuvieren los campesinos con los hacendados, también se prohibe el -

funcionamiento de las tiendas de raya tal y como se indica en el art!cu

lo décimo cuarto. 

4. - Previsi6n Social. En el articulo séptimo se impone .:J.

los patrones la obligación de proporcionar asistencia médica a los obre

ros enfermos, con excepci6n de los casos en que la enfermedad se gestara 

por una conducta viciosa del individuo; y a los trabajadores que fuercn

víctimas de accidentes de trabajo deb1a prestarse asistencia médica, me

dicinas, alimentos y el salario que tuvieran asignado por el tiempo que

perdurare la enfermedad. Estos derechos eran igualmente extensibles n --
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los obreros que hubieran celebrado contratos a destajo. 

En el art1culo noveno, se previno que los dueños de esta

blecimientos industriales o agrícolas mantuvieran por su cuenta hospita

les y enfermerías, dotados de todos los servicios necesarios para aten-

ci6n rn6dica de los obreros como fácilmente podemos observar esta ley de

Veracruz fue en materia de previs16n social, mucho m~s lejos de lo que -

la teor1a del riesgo profesional exigia. 

5.- Enseñanza. En el artículo décimo se obliga tambi~n a

las patrones a mantener escuelas primarias, previniéndose que la instru~ 

ci6n debería de ser laica, en los lugares en que no hubiera escuela pú-

blica, debería construirse las escuelas a una distancia no mayor de 2 -

km. de donde residieran los obreros. 

6.- Inspecci6n del trabajo. En los art1culos rlécimo y dé

cimo primero se da la facultad al gobierno del Estado para nombrar los 

inspectores que se consideren necesarios, con el objeto de vigilar el -

exacto cumplimiento de la ley. 

7.- Tribunales de trabajo. El art1culo décimo segundo es

tableció que: Las respectivas juntas de administraci6n civil oir~n las -

quejas de patrones y obreros y resolver~n las diferencias que entre ---

ellos se susciten, oyendo a los representantes de gremios y sociedades y 

en caso necesario al correspondiente inspector del Gobierno. 
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8.- Sanciones. En el articulo d6cimo sexto, se snncion;1 -

con multa dB cincuenta a quinientos penos, o -arresto de ocho a trc-inc1 -

d!as a los que infrinjan el presente reglamento. 

Por otra parte tenemos a la Legislaci6n del General .l\lv,;!

rado, para el Estado de Yucatán, la cual se prornulg6 el 14 de 1nayo cie 

1915, creando el Consejo de Conciliaci6n y el Tribunal de J\rbitr.:ije. 

La legislaci6n de trabjao del Estado de Yucat~n tenía por 

objeto principal evitar la explotación de la clase trabajadora a<lem&s -

contribuir con el resto de la Legislación social a la transforrnt1.ci6n r!el. 

régimen econ6mico, por esto fue que la Ley del Trabajo qued6 estrecha.me!;. 

te vinculada con otras leyes como la f\.grar.ia, la de Hacienda, la del Cu.

tastro y la del Municipio Libre llam.S.ndose en el Est.:ido "Las C1nco Hcrr.iu 

nas", porque todns perseguían el mismo propósito. As.1'.. quedaron marcadus

por primera y única vez en el Derecho Mexicano las dos finalidades del -

Derecho de 'l'rabajo, la inmediata y la rr.cdiata, o sea el mejoramiento de

las condiciones de vida del obrero y la modificaci6n al régimen indivi-

dual o liberalista. 

La Legislación del Trabajo del Estado de Yucatán influy6-

notab1cmcnte en el contenido del Estatuto social de la Constitución Gen~ 

ral de la República qu·:: di6 a la luz en Querétaro. 

La Ley Yucatcca rcconoci6 la existencia de las asociacio-
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nes profesionales, procurando por todos los medio contribuir a su compl!:_ 

to desarrollo, inclusive, privando de un.:l parte de los beneficios de la

Ley a los obreros que se negaren a asociarse. 

Ilablaba el articulo 21 de las uniones industcinlcs y no -

ex.ist1an sino un solo tipo de asociaciones profc.:>1.onalcs, que para inte

grarse necesitaban 1,a concurt-cncia de 10 obrt>ros por lo menos de la mis

ma industria y del mismo Distrito Industrial; parece ser gui~ la Asocia-

ci6n Profesional reconocida, era lo que hoy en <lfa llmnnmos Sindicato de 

Industria, pero con la particularidad que s6lo eran regionales, Las uni~ 

nes profesionales podían a su vez, rcunin;e en Federaciones Industria--

lcs. Las Uniones y FcderL1cioncs cr.::i.n illdcpcnc1icntes y libres frente al -

Estado, sin embargo paril gozar de plena personalidad jur1dica ante las -

Autoridades del Trabajo era menester. que fueran debidamente rcgistradas

en las Juntas de Conciliación respectivas. 

La Sindicalizaci6n era prácticamente obligatoria en vir-

tud de que sólo las uniones y federaciones podrían solicitar la firma de 

convenios industriales y acudir en demanda de un fallo de las Aulorida-

des del Trabajo. 

Además de la Asoc:laci6n Profesional, la Ley del Estado de 

Yucatán reconoció el Derecho de Huelga, advirtiendo que sólo debfa usar

se en 11ltimo extremo~ Por otra p_arte lim1t6 la jornada de trabajo, im--

planto el salario mínimo, reglamentó el trabajo de las mujeres y de los-
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niños, sentó la responsabilidad del patrón por los accidentes ocurridos

ª sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo -

que realicen. Además señaló la necesidad de que el Estado creara una so

ciedad mutualista en beneficio de los trabajadores. 

Tanto la Legislación del Trabajo del Estado de Vcracru~ -

como el de Yucat~n han sido considerados como el primer intento se~io ~~ 

ra realizar una reforma total del estado mexicano asegur5ndose que repr~ 

sen ta uno de los pensamientos m~s avanza.dos de esa. 6poca no sólo en Méx~ 

co, sino en el mundo entero. ( 9 l 

Con el triunfo de la revolución y con la consutJraci.ón del 

derecho de asociación profesional y huelga en la Constitución Pol1tica -

de 1917, y con la regL1mentaci6n de las legislaturas de los Estados p:ri

meramente y despuós por las Leyes Federales t:n 1931 y 1970 se somcte11 a.l 

r~gimcn jurídico la forrr.3ción de los Sindicatos. 

2. - CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA ASOCIACION PROFESION1\L. 

Las legislaciones asi corno las doctrinas extranjer~s han

definido a la asociación profcsionul señalando sus elementos en pr!mer -

t~rmino tenemos a la legislación inglesa, la cual contiene una defini--

ci6n amplísima, m~s bien del concepto de coalici6n que de asoci<:1ci6n pr~ 

fesional. 

(91 De la Cueva, Milt:'l.O. Derecho Mexicano del Trabajo. p5.q. 113. '!'orno 1. 
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El término "Trade Union" quiere decir: Toda agrupación -

transitoria o permanente, cuyo objeto es reglamentar las relaciones en-

tre obreros y patrones, o entre obreros y obreros. o bien entre patrones 

Y patrones, o imponer condiciones restrictivas a la dirección de una in

dustria o negocio. 

Como es de observarse esta definición es sumamente amplia 

y por lo tanto las finalidades de la "Trade Union" no está limitativame!!_ 

te señalada, ademtís es posible perseguir todos los fint:!.s qui:: no seun con 

trarios al orden jur1dico. 

La doctrina y la legislación francesa en las leyes de ---

1884 y 1920 emplearon el concepto de Sindicatos Profcsion~les. 

"El Sindicato Profesional es la asociación pcrr.ianente de 

personas que ejercen la misma profesión u oficios semejantes, o profesi2 

nes conexas, que concurran a la elaboración de pi;oduct.o5 det.rnl'inados, o 

la misma profesión liberal y cuyo objeto exclusivo, sea el c~tudio y de

fensa de los intereses económicos, industriales y agi;!colas". 

Ap1.mta el ilustre tratadista ~1 ario de la Cuov.:i que en la

dcfinici6n francesa se derivan los siguientes caracL<:'.: c..:;.:>= 

1.- Es una asociación permanente de personas. 

2.- Estas personas deben ejercer la misna profesión o pr~ 
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fes iones u oficios sernej antes o conexos, que concurran a la el<:tboración

de productos determinados. 

3.- La asociación deberá perseguir un fin específico, su

objeto exclusivo será el estudio y defensa de. los intereses econ6micos -

de los trabajadores o de los patrones. 

En Alemania la Constitución de WEIM.AR, no obstante que -

consiguió la libertad de coalición y el derecho de asociaci6n profesio-

nal, no definió a la Institución, sin embargo el destacado jurista Ni--

pperdey propuso la 5iguiente definición: 

"La asociaci6n profes iona 1 es una corporación libre, in t;: 

grada por personas de la misma profesión y condición, y constituida par~\ 

la rcpresentaci6n y defensa de los intereses de los trabajadores 1 de -

los empresarios". 

La definici6n anterior contiene los siguientes elementos: 

A}.- Es una organización corporativa, entendi6ndose por -

tal una coalición permanente de trabajadores o de patrones cuya finali-

dad es constituir una unida.e .::r.te ~l derecho y en sus relaciones socia-

ies y jur1dicas. 

B).- Es una corporaci6n libre o sea que su existencia se-
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ctpoyü en la constitución y no depende del Estado. 

C).- La corporaci6n debe estar formada por personas de -

una misma profesión. 

0).- Por Qltimo, la finalidad de ia asociación profesio-

nal es la representaci6n y defensa de los intereses colectivos de los -

trabajadores o de los patrones. 

Con lo anterior se demuestra que existe una gran simili-

tud con nuestra legislaci6n. 

La doctrina española en su artículo 39 de la Constituci6n 

español~ uscgur6 el derecho de asociaci6n profesional. 

Por lo tanto el sindicato o asociación profesional es pa

ra el derecho positivo español, "la asociación constituida por patrones

y por obreros para la defensa de los intereses de las clases respectivas 

en determinadas profesiones, industrias o ramas de éstas''. 

En nuestro pa!s el tratadista ~ario de la Cueva sostiene

que la primera finalidad de la asociación profesional fue conseguir el -

equilibrio de las fuerzas sociales y econ6icas, igualando al trabajo con 

el capital y es, este objetivo el que da ü la asociaci6n_profesian~l =u

carácter de garant!~ socíal proteccionista en beneficio de los trabajad2 

res. 
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Concluye el tratadista citado al mencionar que la asoci~

ci6n profesional es una institución primordial del derecho colectivo del 

trabajo, lo anterior no es una finalidad en si misma sino un medio para

la realización de un fin. Este fin es el derecho individual del trabajo, 

que es, a su vez, el derecho vital del hombre que trabaja, Expresado en

otros términos, la asociación profesional es la garantía, es decir, la -

envoltura del derecho individual del trabajo. 

Por su parte el maestro Trueba Urbina consiente a la aso

ciación profesional como un derecho reivindicador de la clase trabajado

ra. "Que en todo momento los trabajadores han manifestado sus inquietu-

des gregarias, formando asociaciones y agrupaciones sociales, a efecto -

de que los individuos sean integrados en un todo o ente colectivo para -

la mejor defensa Ge sus intereses como clase social explotada". 

Con la promulgación de la ccnstituci6n de Querétaro nació 

el nuevo derecho de asociación profesional, el cual se estatuy6 en la 

fracción XVl, del articulo 123, como estatuto e instrumento social de lu 

cha contra la explotaci6n y como punto inicial de la transformaci6n del

r~gimen capitalista de estructuras. ( 10 ) 

La misma inspiraci6n socialista de nuestra Constitución y 

de las leyes que le han precedido, fundamenta el derecho de asociación -

profesional de los trabajadores bancarios teniendo dos finalidades a se

guir. 

(id} Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. pág. 240. 
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PRIMERO.- La formación de asociaciones profesionales o -

sind;catos para el mejoramiento de los intereses comunes y para la cele

braci6n del contrato colectivo de trabajo. 

SEGUNDO.- El cual no ha sido ejercido por los trabajado-

res bancarios v consiste en que se haqan valer todos v cada uno de los -

derechos reivindicadores; tales como la huelqa, la asociaci6n profesio-

nal, la participación de los beneficos de las empresas, y la celebración 

del Contrato Colectivo de Trabajo que son principios sociales que. se en

cuentran en el articulo 123 de la Constituci6n. 

La fracción XVl del articulo 123 Constitucional dispone -

que: 

"Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho -

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, forrn~ndo sindi

catos, asociaciones profesionales, etc." 

El articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo del l~ de -

mayo de 1970 menciona: 

"Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, -

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa da sus respectivos -

intereses". 

El comentario que hace el maestro Trueba Urbina sobre el-
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particular es en el sentido de que; la asociación profesional de trabaj~ 

dores y patrones persiguen distintos objetivos: La Asociaci6n Profesio-

nal de los Trabajadores que tiene por objeto luchar por el mejorarniento

de las condiciones económicas de los trabajadores y por la transforma--

ci6n del régimen capitalista; en tanto que la asociaci6n profesional rie

las patrones tiene por objeto la defensa de sus derechos patrimoninlcs,

entre éstos el de propiedad. { 11 ) 

Como es obvio los trabajadores bancarios no tienen el --

ejercicio de la libertad de la asociación profesional, las cuales como -

hemos mencionado se encuentran debidamente garantizadas en nuestro réqi

men jurídico, por lo tanto se ha garantizado contra toda clase de autor~ 

dades y contra los actos de particulares. 

La garantía contra actos de autoridad está constituida -

por el hecho de que en la libertad de asociación profesional se ~ncuen-

tra debida~ente consignado en la Constituci6n Pol1tíca, oblig~ndose as1-

a las autoridades Legislativ~s, Administrativas y Judiciales a respetar

el ejercicio de ese derecho. 

Los particulares que mayor interés tienen en atacar el 

ejercicio del derecho de asociación profesional son los patrones, que en 

este caso son las Instituciones de Crédito, que no permiten que sus tra

bajadores puedan wiirse para formar asociaciones profesionales y a su -

vez constituir poderosos sindicatos para la defensa de sus leg1timos in

(111 Trucba Urb2ntl, Alberto. Nueva Ley Federal del Trabajo. pág. 149 
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tereses. 

3.- LA CLASIFICACION DE LOS SINDICATOS. 

La primera y anica Ley que present6 formas concretas de -

sindicación fue la ley de Tamaulipas de 12 de jur.io de 1920 en su art!c~ 

lo 167 mencion6 lo siguiente: "Podrán constituirse sindicatos gremiales

y por industrias; gremiales son los formados por trabajadores de una mis 

ma profesión u oficio. Po·r industria, son los formados por trabajadores

de varias profesiones u oficios que contribuyan a la preparación o expl2 

tación de un mismo producto. 

El proyecto de Código "Portes Gil", el cual se inspiró en 

la ley de Tamaulipas y reprodujo casi en forma integra el art!culo antes 

mencionado, admitiendo ademSs la posibilidad del sindicato de oficios v~ 

rios (art. 186}. 

"Pueden constituirse también como sindicatos las Asocia-

cienes de patrones o de trabajadores aun cuando pertenezcan a profesio-

nes diversas o inconexas, cuando en la región o industria de que se tra

te no hubiere el nómero de trabajadores o de patrones que exige este c6-

digo para formar por si mismos un sindicato gremial o industrial. Como -

se puede observar este proyecto consideró tres formas de sindicüci6n que 

fueron el sindicato Gremial, de Empresa y de Oficios varios. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931 mostró cuatro forma5 -

de sindicaci6n que son: 

I.- Sindicato gremial; seg~n la definición de la fracción 

1 del articulo 233 de la mencionada Ley, es el formado por individuos de 

una misma profesión, oficio o especialidad~ Este tipo de sindicatos es -

el heredero de la organización corporativa y que fue también la primer -

forma de sindicación en el siglo XlX. 

El Sindicato gremial parece ser la forma más natural de -

asociación, pues agrupa a los trabajadores por oficios o profesiones, 

independientemente de la empresa o lugar donde presten sus servicios, p~ 

ro el movimiento obrero y las corrientes sindicales han criticado dur.Jn

te esta forma de sindicación y se ha sostenido que el Sindicato gremial

divide a los trabajadores, ya que cada profesi6n estudia o intenta reso! 

ver sus problemas, pero por constituir una corporaci6n cerrada es egois

ta, pues no le interesan los problemas de las otras corporaciones. 

II.- El Sindicato de Empresas; el sindicato ~rcmial su90-

ne la identidad de profesiones, el de empresa descansa en la idea del -

trabajo en coman, en la misma neqociaci6n. La Lev que se anal.iza definió 

en el artículo 233 fracción II, de la siouiente manera: El Sindicato de

EmPresa es el formado Por individuos de varias oroqesiones, oficios o -

especialidades, que presten sus servicios en una misma emp.n:sd. Cuma .;5-

de observarse, basta que una persona tenga en la Empresa la catcgor!~ je 
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tr.:i.bajador para que pueda asociarse con los demás trabajadores. 

El Sindicato de Empresa evita los inconvenientes del sin

dicato gremial y procura desde luego, la uni6n de todos los trabajadores: 

puesto que se piensa que por encima de los intereses profesionales se en 

cuentran los intereses de la clase trabajadora. 

III.- El.Sindicato Industrial: El maestro Mario de la Cu~ 

va menciona en su obra que el principio fundament.:i.l del Sindicato de una

emprcsa es de que los obreros podr~n agruparse sin otro t!tulo que su ca

rácter de traba;adores oero no se limita a una emoresa, sino por el con-

trario permite la unión entre los trabajadores de varias empresas, con la 

sola condición de que dichas empresas pertenczc.:i.n a una misma rama indus

trial. As1 se le define en la fracci6n III del articulo que se comenta. 

El Sindicato de empresa tiende al interés concreto de una 

comunidad cerrada; el industrial tiene una visión m~s amplia en virtud de 

que le interesan las aspiraciones de una secci6n de la clase trabajadora

y tiene la oportunidad de formar en el futuro una unión nacional¡ es por 

tanto un grado más avanzado "''"' l,. 11niñn de los trabaiadores. 

lV.- Los sindicatos de oficios varios son aauellos aue es 

tán formados oor traba;adores de diversas Profesiones. 

La actual Ley Laboral considera cinco tipos de sindicatos: 
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I.- EL GREMIAL O PROFE:SIONAL: El dato asoci.:tnte es la 

identidad de la ocupación, fue esa identidad la que di6 origen a los pri

meros sindicatos en la que todavia priva en aquellos oficios en la que -

amerita un real y largo aprendizaje. 

II.- DE EMPRESA: Los formados por trabajadores que pres-

ten sus servicios en una misma empresa; por lo tanto el trabajo en común

es la fuerza que vincula a sus integrantes. 

III.- INDUSTRIALES: Los formados por trabajadores qu8 --

presten sus servicios en dos o m~s empresas de la misma rama industri.-.."11. 

IV.- H1\CIONALES DE INDUSTRIA: Los formados por trabaja<lo

res que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma :-ar.i..-1 -

industrial, instaladas en dos o m§.s entidades federativas. 

V.- DE OFICIOS VARIOS! Los formados por trabajadores de -

diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podr5n constitu1rse c~and0 en 

el municipio de que se trate, el nCunero de trabajadores de una mi~rna pro

fesi6n sea menor de veinte. 

4.- CREACION DE UN SWDICATO Dl\NCJ\!UO. 

Los trabajadores de las Instituciones de Crédito han int~ 

grado a la fecha el Sindicato Bancario, cumpliendo con todos y cada uno -
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de los requisitos que señala la Nuevu Ley Fede.cal del Trabajo y por lo -

tanto han solicitado su registro ante las autori~ades correspondientes, -

las cuales en forma inexplicable han negado su registro, lo cual debemos

estimar que obedeci6 a una medida política y no a una situación de cstris 

to derecho, ya que el párrafo segundo del art1culo 366 de la Ley Federal

del Trabajo dispone que: 

"Satisfechos los requisitos que se establecen para el re

gistro de los Sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes oo

dra.n neqarlo". 

Por lo tanto al negar el registro la Secretaria del Trab~ 

jo y Previsi6n social viola una vez más su legitimo derecho de los traba

jadores banc3rios al no reconocer la personalidad jurídica del Sindicato

que han integrado, procediendo en este caso oci;rrir al juicio de amparo -

de acuerdo como lo dispone la ley que rige la materia. 

1\hora bien, sin la presencia del Sindicato Bancario no s~ 

r1a posible proponer la celebraci6n del contrato colectivo de trabajo que 

debe regir a esta clase de trabajadores. El articulo 386 de la Ley Fede-

ral del Trabajo define al contrato colectivo de trabajo. 

Como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos

de trabajadores y uno o varios patrones. o uno o varios Sindicatos de Pa

trones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe-
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En tal virtud y de acuerdo como lo menciona el !·lacs tro -

Trueba Urbina en su Nueva Ley Federal del Trabajo. "El Contrato ColectJ.vo 

de Trabajo contiene el derecho autónomo que se crea por los sindicatos 

obreros, los patrones o empresarios o sindicatos patronales". 

Los contratos colectivos de trabajo no podrán contener -

cláusulas que sean inferiores a las establecidas en el articulo 123 Cons

titucional, en la Ley Federal del Trabajo, costumbre l~boral y jurJ.spcu-

dencia que beneficie al trabajador. Por tal motivo creo conveniente subr~ 

yar que los derechos y prerrogativa::> alcanzad.is por los tr3!:.:ij.J.dorcs bdn-

carios en el Reglamento de Trabajo de los empleados de las Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares del 22 de Diciembre de ¡q53 debon

figurar en el contrato colectivo de trabajo como derechos minimos, dando

base para que sea estructurado un derecho social superior. 
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1.- Sobre el tema que hemos tratado y que de ninguna mane 
ra traté de agotar, sino simplemente he tenido verdadero interés en h~ 
cer resaltar las relaciones de trabajo de los Trabajadores Bancarios = 
con las Instituciones de Crédito del Pais; con el objeto de que tome
la fuerza necesaria para que el gran número de la clase trabajadora -
que conprende, pueda ejercitar libremente todos y cada uno de los dere 
chas que se encuentran consignados en el artículo 123 de la Constitu-= 
ción y por ende en la Nueva Ley Federal del Trabajo del l~ de mayo de-
1970, los cuales aunados a aquellos derechos y prerrogativas que fue-
ron adquiridos por estos trabajadores en el derogado "Reglamento de -
Trabajo de los empleados de las Instituciones de Crédito y Organizacio 
nes Auxiliares" de 22 de diciembre de 1953, con el fin de que se haqañ 
cumplir los derechos de los trabajadores que consagra el articulo 123-
de la Constitució~. 

2.- come lo hemos mencionado en otra parte de este traba
jo el Reglamento de Trabajo de los empleados de las Instituciones de -
Crédito y Organizaciones Auxiliares de 22 de diciembre de 1953, el --
cual ha sido calific.:ido de inconst.itucionnl por darles a los empleados 
bancarios un tratamiento distinto del que corresponde a todo sujeto de 
derecho del trabajo, adem~s por que el contenido de sus normas contru
ría el espíritu y texto del articulo 123 de la Constitución Politica -
del Pa1s. 

3.- Al estar redactando las presentes conclusiones sali6-
publicado en el Diario Oficial Drgano del Gobierno Constitucional de -
los Estados Unidos Mexicanos con fecha 14 de julio de 1972, el dccre-
to que reforma y adiciona el·RCglumento de Trabajo de los empleados de 
las Instituciones de Crédito y Orga.nizaciones r\uxiliares, el cual debe 
calificarse también de Inconstitucional. 

4.- A.hora bien, el artictllo segundo transitorio de la Nue 
va Ley Federal del Trabajo dispone: "Se abrogil la Ley Federal. del Tra= 
bajo de 18 de agosto de 1931, con las modalidades a que se refiere el
art!culo anterior. 

5.- Como ya se mencionó en otra parte de este trabajo la 
abrogación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, trac·consigo·la der~ 
gaci6n de tomos aquellos reglamentos que se hilyan expedido en relación 
con la mi::;:.-i::. ley. Por tal motivo el decreto que reforma y adiciona al
RcglarncntO de Trabajo de los Empleados de lao InstituciO~Q3 a~ Cr~dito 
no tiene fundamento jurídico, en virtud de que éste no puede reformar
ni adicionar algo, o mejor dicho un reglamento que ha sido derogado en 
todas sus partes por disposición expresa contenida en la Nueva Ley Fe
deral del Trabajo; por lo tanto el Decrero de 14 de julio de 1972, no
tiene vida o existencia jur1dica. 
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6.- Tambit:!n co1:i::i lo hen:os se!ialado en p.;qinu~, ..in 
la Nueva Ley Fcdcr.:il del Trabajo ha su~ec.:ido a la antérior, ~ 
cer normas de definición más ~i.mpli.:is y precisas de los Jifcre 
pectes del trabajo en general y extiende sus norn.J.s de protac 
tela a toda persona que prest.e a otra un trabajo p,:;rsonal. 

•)r.i0.:-c:::;, 
·~.st:abJc 

tes ,;,~;-

if>n y t·~ 

7. - Sin embargo como lo ha apuntado en este breve tr-;;ibajo 
las relaciones de trabajo de los trabajadores bancarios debió haber si 
do objeto de regulación e5peciaJ dentro del titulo sexto de la Ley, -= 
que se refiere a ''los trabajos espcciales 1'; dada la naturale3~ es~0--
cial de las labores que desempefian loe trabajadores bancarios, ei1 0ene 
ficio no sólo de esta clase de trabajadores, sino tambi6n de L1~· fnsti" 
tuciones de Crédito del Pais. -

9.- Sin embarco dentro de las Instituciones de CréUito, -
existe la opinión indebida.de que el reglamento da trabiljo bancario -
que regulaba las reL'1cioncs de trabajo de sus empleados continú<J di--
ciendo plena vigencia, en virtud de que 01 (lltimo párrafo del Artículo 
tercero de léJ Nueva L.;; y di.spon~ que: 

"Los contratos dt..: trabajo individual o colectivos o los -
convenios que establezcan derecho, beneficios o prcrrogativ.J.s .:•n ::'cn:o!."" 
de los trabujudores superiores. :.t los que e.sta I.ey les concede, conti-
nuarán surtiendo efectos". 

9.- De lo anterior se dr.?cprcnde el fundamento aparente en 
que se busan las instituciones de Cr0dito, .J.ún cunndo sean mermados -
los derechos fundamentales de asoc-iación ¡Jrofesiona) 4' huelga, que con 
signa el Articulo 123 de la Constitución. Esta opinión es desatin~da ~ 
porqu~cl propio .J.rt!culo 2~ transitorio de la Nueva Ley dispones: 

"Se abroga la Ley Federal d~l 1'ra.b.:.:Jo d'~ 18 de agosto de-
1931, con las modalid11des a quo se refiere el artículo anterior". 

10. - Por tal moti 'JO no s6lo se ..ibrogan todos sus preccp-
tos .Y disposiciones conexas, sino también aquellos reglamentos qui:.: 
expidieron en relación con la .m:i.sma Ley. 

11.- La qrandiosidad del derecho social que creó para todo 
traUajaJ.or, dcrccr..::::; :1·~0.'..·0~ 0 ::-in-,t,,,ccianistas, sino esencialmente rci-i 
vindicatorios, las cu~lcs habian estado ausentes pa~a los trubaJaúo~es 
bancarios; primero por el reol.:imento .~xpedido por el presidente Cárde
nas en 1931 y posteriormente por el reglamento de t~abajo <le l.:n; Ir,.:.;t.~ 
tuciones de Crédito y Orsani=aciones Auxiliares de 1953, asf como por 
la propia Ley Federal del Trabajo de 193f, la cual prohibía. expreGame~ 
te en su Artículo 235 que: 

"No pueden formar Sindicatos, l."ls personas a-~quicnes la -
Ley prohiba asociarse o ~ujetc a realamentos especiales". 
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12.- Como el reglamento de trabajo bancario es un regla 
mento especial. a los empleados bancarios se les negó en forma = 
inconstitucional el sagrado derecho a la asociaci6n profesional. 
El cual se encuentra consignado en la fraccion XVI del Artfculo-
123 de la Constituci6n Pol!tica del país. 

13.- Aun~do a esta p~ohibici6n el reglamento bancario -
intimidaba a sus empleados con la terminaci6n de los contratos -
individuales de trabajo, de quienes realicen la suspensi6n de la 
bares dentro de las instituciones de Crédito y Organizaciones AÜ 
xiliares, por lo tanto se negaba el ejercicio del derecho de huCl 
ga, como medida de acción y de lucha para que esta clase de tra-= 
bajadores pudiera hacer valer sus derechos y defenderlos. 

14.- Por virtud de 1~ Nueva Ley Federal del Trabajo en -
vigor a partir del lo. de mayo de 1970 los trabajadores podrán -
ejercer libremente los derechos de asociaci6n profesional, huel -
ga, así como los nuevos derechos de participaci6n, en las utili -
dades de las empresas, además de los nuevos derechos laborales -
consignados en la Nueva Ley como: "El descanso obligatorio en la
jornada continua, prima adicional por laborar en día de descanso
dorninical, prima de vacaciones derecho habitacional, derecho a la 
prima por antiguedad, derechos de preferencia y ascenso, derecho
de invención, derecho al aquinaldo y pago de horas extraordina -
rias"., etc. 

15.- Creo conveniente reafirmar que para la debida defen 
sa de los intereses de los trabajadores bancarios, es necesario = 
ejercer positivamente el derecho que asiste a los trabajadores -
para sindicalizarse dando lugar a la integración del Sindicato -
Bancario, puesto que s6lo de la unión de trabajadores se puede -
presentar un frente de lucha capaz de lograr la protección y rei
vindicaci6n de esta clase de trabajadores. 

16.- Luego entonces; el ejercicio del derecho de asocia
ción profesional por parte de los trabajadores bancarios es funda 
ment~l para logr~= el disf~ut~ de los demás derechos, as! como pa 
ra lograr su reivindicaci6n total. -

17.- Por otra parte, sin la presencia de un sindicato 
Bancario no se podrfa proponer la celebraci6n del Contrato colec
tivo de Trabajo en·7irtud de 1ue s6lo los sindicatos están facul 
tados para hacerlo, en tal sentido lo dispone la vigente ley La = 
boral. 
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18.- El Contrato Colectivo de Trabajo contiene derecho 
autónomo el cual debe ser superior a las disposiciones sociales 
que marcan las leyes, por lo tanto con motivo de la integraci6n 
del Sindicato Bancario, el cual es inminente dada la inquietud -
que han demostrado los trabajadores bancarios y con la celebra -
ci6n del Contrato Colectivo del Trabajo se podr~ lograr el mejo
ramiento de las condiciones econ6micas y obtener gradualmente -
las reivindicaciones que les corresponde, igual que a la clase -
trabajadora en general. 
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