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A.- TRABAJO EN EL AMBITO LOCAL. 

1-~n esta unidad, sefüllaremos fundamentalmente el desa
rrollo del trabajo en México, de la época precolombiana hasta 
nuestros dias, aunque pari\ ello se hizo necesario tocar lds -
acont<!cimiento:. m,15 importantes de la historia del trabajo en 
el extranjero. 

Etapa Precolombiana (1500).- Pari.I entonces se daba es 
te tipo de actividad (trabajo h11mano), no con los caracteres
q11e le dio el <10s<1rrol lo del tiempo, éstos ,'11timos son obra -
de la industrial izaci6n, p<1ra aq11 ella época existía la prodHc 
ci6n artesanal, pr!ro no se tiene conocimiento de que ht1biera
alg11na organización de trabajadores de dicha producción. 

Lil Colonia ( 1 'J~'1). - 1,a llueva l~spaña, a semajam.a de -
tod,-1s LlS rerJiones '!ne s11 fren una inf-l11encia, se ve afectada 
por' lilS caracterí•;tic;1s dü los conqllistadores y por las rela
ciones con los mismos, así México presentó en la Colonia, en 
cuanto al aspecto q11 e nos oc11 pa, 11 n sistema corporativo como 
el existente en Espana y en toda ~1ropa, con la diferencia de 
que en Europa el establecimiento de este rógimen se debi6 a -
la necesidad de reforzar la producción de las ciudades debido 
a las condiciones nat11ri1les del lugar, mientras q,1e en la N11e 
va España f 11 e 11 n<1 resultante de la vigilancia del estado q11 e
cre6 esta organización. 

D11rante 1<1 Colonia, el desarrollo económico estuvo -
restringido en beneficio de Espaffa, por lo que la industria 
no lleg6 ,1 florecer, las f 11erzas productivas no alcanzaron el 
grado de desenvolvimiento que tuvieron dentro de la organiza
ción corporativa ~1ropea. 

En cuanto a la legislación, además de ~as Leyes de In 
dias, consideradas las disposiciones de mayor importancia, cñ 
yo contenido era sobre jornada de trabajo, salarios minimos, 
salario en efectivo¡ podemos hablar de las Ordenes Reales del 
5 de junio de 1790 y las del lo. de Marzo de 1798, que dispo,
nian que cualq11 ier persona podia trabajar en su oficio o pro
fesi6n, sin otro req,lisito que el de hacer constar su pericia 
aunque no proporcionara s11 domicilio ni acreditara haber rea
lizado aprendizaje sobre dicho oficio, como lo prescribian --



las Ordenanz.1s Gremiales, para poder ejec11 tar un trabajo. Pos 
teriormente, en 1813, las Cortes de C3diz decretaron la liber 
tad industrial sin íJnC f1¡ese necesario para Su ejercicio, exa 
men, tít11 1o o iricorporaci6n a gremio alg11 no, este decreto, : 
desgraciadamcmtf! fi¡e df7rogM10 por Pe;1l Orden del 29 de~ junio 
de 191 '), se p~ 1 ede <lec:i r que el .1por te del Sis tema Gremial de 
li1 Colonii\ f11P n11lo, a mAs d0 qqP lJ.s corpori\ciones fueron 
perdiewio por:o ;1 por:o nll import mci<1 y rai.6n de ser. 

En t 6r111ino~; '.Jener;i 1 es, :\, 1r;rn te la dominación espaflo-
J a en Méxi r~o, preva leci6 pin\1 el hombre del campo el régimen 
de s<~r-vi<lnmln·e (•n tod<'1 s,i extf!nsi6n, a pesar de q11e había le
gislaci6n de trabajo, como la ~1 bo en materia agraria, (ben6-
vol<1 en los respt'c ti vo'3 c,\'WS, pero inoperante), expedida por 
,111torida<k's •~spañola!; .infl\lenci¡\das por la iglesia que estaba 
respald<J(l;1 por el Consejo de Indias, afro\lrltando la oposición 
del Gobierno Virreinal, las disposiciones de trabajo las en-
contr<l.mos princi¡Mlment:e en 1i\s céd 11 las Reales y en li.ts Leyes 
de Indii1!;, 

lnrlPpi.mdencL) (1810).- 1.a c1parici6n de la vid<:t inde-
pen<liente en Mbxi.co, no refleja ning1'¡11 s11ceso realmente ·impo! 
t<i.nte en n·Ltción con el tr;\bdjo h 11mano o con la gestión de 
orrpn11.ac1ont':3 de ti'<1baji1dores. La iml 11 strializaci6n se pre-
sentó t<U'•.le r:r: nqe:.u ;1 Rep,'1bll<:<1, se empiez.an a detectar nú-
c1 eos lm¡iorC.mtc•s de tr;1baJadores i1 mei! Íc\dos del siglo XIX, 
colocada~; en las .iml 1 ¡'.1tria~; textil y minera principalment;e, -
en T'a7.6n de 1 ;is .:rnt,•r ioH~s cir·c11 nstancias, la r.egislaci6n no 
se prf~oc, 1 p6 por prot•:'.¡er los intereses de un grupo tan peque
ño f•<H'<i aquellos tiempos, <.Jue por lo mismo no presentaba pro
blemas ag,1dos, obviamente que la inq11 iet11d de los gobernantes 
de h época eri\ la di~;tribuci6n de lú propiedad I\iral qne es
taba concentrada en poc,3s m<mos. 

Es hasta el ano de 1953, ~1 ando nacen las primeras so 
ciedades mut 11alist¿\s de socorro m11 t 11o, las fraternidades y 
las hermand21des; " la luz de estas organizaciones, la clase 
trabajadora v<1 fort<\leciemio su intenci6n de encontrarse en -
mejores condiciones de vida y evitar la explotación, el paso 
sig11 iente f 11e el c:ooper;itivismo, las cooperativas se constitll 
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ycron en septiembre 16 de 197?, con el llamado "Círculo de Obre 
ros de México", regia, a11 narlo a la pretensión fundamental, el: 
deseo de los obreros de participar en la elaboraci6n de las nor 
mas t111e reg,11.,ban la prestación de los servicios en las empre-: 
sas. 

Constit11ci6n de 1il')?.- ¡.;1 constit 11 yr:mte de 1857, q11 iso im
plantar dentro <.le la const.it 11ción (;'"l"-'dfit::ilmente en el. artíc!l 
lo C•i<'lrto), ,,,1-•st1ones n~l;1t..ivas dl t-rabttjo en lo referido a la 
libt•rtad tM1to tnd11strL1l como dr~ trabajo, el principal exponen 
te de estas irle.g f11e Va1.l.1rta, il11 nq11e en re;ilidad no se logr6-
nada por 11 n.1 conf1isi6n dr_• tf:rmi nos (mtre j ncl,,st:rial y protec--
ci6n de trak1JO, el problem<1 '.>r~ s, 1scit:6 al estimar q, 1e para q11e 
11na ind,,strL1 sed libre;', la reL1ci611 L1boral debe q11 edar sin re 
glarnentación, 1~ste error prod11 jo r!'le no se llegara a nada, no -
se pens6 'lnc el hr:cho de (h1e el trabajador se encuentre regla-
ment;1do no e•¡, 1]vale a limit:¡u· la ind11 stria, por el contrario, 
esto Jf!portaría beneficio al de~>arrol lo del. trabajo, consec11'en
temente, al uo halx•r modific;1cioric<; en l<l Constit11ci6n en c 11 an
to a1 renglón L1bor,ll, el Código Civil siu11i6 reglamentando al 
aspecto labor;;,]. 

Código C1•:.íJ de 1íl'IO.- ¡,,,Ley Civil de 1870, reg11 16 el traba 
jo en f, 1nc:i6n del contrato, sin emb.Jrqo, a pesar de ello, el C6-
dj90 110 mencionó, por pl'imer<1 vez, q,,e r>l tr:1bajo fuera 11n bieñ 
rentable (p<1ra entonce~.; ya se habló de qlle el ser h11mano, por 
ning,ín concepto, pi,ede i 9llª 1 ar se :1 un objeto y, por lo tanto el 
ser }¡,1mano ,11 terrnin<ir ,1n contrato de trabajo, no queda en las 
rnism<is conr\i r:ione:; 'l'1e 11n inmneble ¡11 terminar un contrato de 
arrendamiento, p,1es e] individ11 o al termin<H s,1 trabajo, ha s11-
frido ,1n des9ilste físico y mental no rec,,perable), re11ni6 en un 
solo tít11 1o con el nombre de Contrato de Obra: lo servicios do
mésticos, los servicios por jornal y el contrato de obra a des
tajo o precio alzado; reg11 16 también el contrato de los portea
dores o a1~ 1 iladores, el contrato de aprendizaje, el contrato 
de hospedaje; declaró el principio de i911 aldad al patr6n y s11-
primi6 los beneficios de éste en cierta medida; no consignó más 
principio de responsabilidad q,,e el de la c1 1lpa. s,1 aplicación 
f1 1e incipiente. 
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Ley rlt' 30 1ie abri 1 de 1904. - En esta fecha, bajo la g;.i 
bernat11ra de Jos/~ Vicente VU LvL1, en 1ü Est11<10 de México se -
vot6 11na Ley c11yo prop6•>ito !~r.1 s11stit11ir la teoría ele la c111-
pa por la del riesgo profesional, la parte ~ 1 ndamental estaba 
en el art :1 en lo t1•r-cero, q,1e determinó q11 e el patrón está obli
g ;\dO a indemni"'"1r a s 11 s tr.1b;1ja1iores por los accidentes de tr~ 
bajo y por L1·; 1•nrermerL1cle!; profesionales q11 e se pres,1mieran 
motiv.cidos por <:•l t.r .. 1lMjo, un tanto no se pr11 ebe lo contrario, 
esta 1íHima fr,1s•~ f11e la q11 e obstac11 lízó el c11 mplimiento de la 
Ley, porq11 e cont:rib11yó c1 hilcr.>r rlificil L1 interpretación del -
artíc, 110 y dió 1111.1 '.>al idi\ p.1r.1 q 11 e el p;1trón el1 1diera s11 res-
ponsctbi licle1d, y .. 1 '!ne 01 emplr:ac.lor siempre C11enta con los me--
díos y posibili<l~1de~; p.n'a (lesvirt 11 ar los hechos mediante la -
aport:aci6n de 1.-1 pr,,Pb;1 a lo:.: trib1 1nales. En otro apartacto es
t;i Ley di.c;ponf.1 q, 1e los trab.1jadores no ¡:n 1eden ren11nciar a los 
beneficios q1 1e en ~;1 1 f.wor e'.:;tip11 lab1, s6lo por excepción ex-
c111ía a aq, 1ello" qqe no observaran buena cond11cta, briagos e 
inc,1mplidos. Por lo 'l11e se refiere il indemnizaciones, todas -
eran bt1j;,.1s, por (! ¡r:mplo 1.1~; de accidentes y enfermedades no co 
rrespondíe1n '' .los '.]v;lo~.> q11 e p1 1eden ocasio~ar lesiones de este 
t:ipo y m12 el10 n•:nos ._, lo q,1e se entil~nde por pagos indemnizato
rios. 'l'odo~; ~;11s prc~ceptos eran de forma imperativa, pero q11 izá 
por Su'.; carenc1;1c, pel'marwció iynora<h. 

Jos6 Vicente Villada se inspiró para pro~ 1 lgar esta 
Ley en la de Lropoldo If, de B~lgica, de 1903, ~in~1e ~ied6 
por deb.-1 jo de :;,1 rnode 1 o. 

Ley (](? Bern.1nlo Reyes de 1906. - Bernardo Reyes fue go
bernador de N11evo León, dictó s 11 Ley de •rrabajo en el año de 
1906, para situarnos, di.remos q11e la ind, 1stria en Monterrey se 
encontraba adelantada y día con día se incrementaba el desarro 
llo de la misma, era la ind11 stria entonces el principal modo -
de vida, probablemente a eso se debi6 el re~ 1 ltado de la elabo 
ración de la Ley, Pues entre las de su tiempo es una Ley m,_1y -
completa e inclnso sirvió de base a varios c11erpos legislati-
vos de trabajo, en algunos p,1ntos coincide con la de Villada, 
por ejemplo, al dejar a cargo del patrón la carga de la p~1eba, 
en los casos de accidente de trabajo no motivados por el desa
rrollo del trabajo en si, pero f 11e más certera, porq11e adoptó 
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L1 medida reguladora adec11ada, al establecer otra exc11lpan te, 
qne qned.-rndo Lunbién a cargo del patr6n res111taba m11y dificil, 
casi imposible de prob;n-, esti.I era la negligencia inexc11 sable 
o C11lpa gr<we (k•l obrero: t<~mhién estableci6 indemnizaciones 
y formas par;1 exigir el p.1qo mncho más ,3dec11 adas; el procedi
miento era especial y vcrhal con simplif icaci6n de trámites y 
red11cci6n cJr~ tónninos, r~l procPdin1'f'nt.o era mi1y semejante al 
q,¡e hoy día conoccmo~; .~on el nr;·,":".!' • ele s11marismo. 

Rcvc11,,ción (1910).- El ot>JCtivo •le la revol11ci6n fue 
eminentemente ~qr:ir:io y ;., 1n·)11e t0 "! problcm;i obrero existí.a, no 
h,1bÍi1 tOmildO r:1 C<1ri7, pnibJ nm:1t:ic:o aqqdO ijqC t:enLl el de la -
tic~TTi.I, sin cmb::.r<JO ,J ur;,nd<•'.> !'""~Jos podemos decir q11 e el pa
norama obn~1·0 di• };1 (~poc,, era como signe: había indnstrias ru 
ri.:iment,ni.1:1~;; como f, 1ente'.; <!e tri\b.1jo principalmente minas y 
(n¡ sec¡11 ndo t:Prmino otri\S in•.11 1strL1s; estallaron varias huel-
nas como li\ de l?ío BL·mco, :;,rnu Rosa y Nogales, E!llas son -
los conflict.o•; m.1:; irnport.rnU'S q, 1e afront6 el país en los ini 
cios ele e;,, reqlamentaci6n ohrc11..:1, movimientos q,1e describire 
rnos po~,;r<;riorm1>nt1~ en fon~.·1 i1mp1 io.1 <~n c,,;u1to " orr¡anizaciones 
dr- tr;ik1j .. ·1•lo:·i•s c;e cre;iron la Socied.-1(1 M11t11i:ilistc1 del Ahorro 
y el CÍ rc,11c1 d•• OJ.n!ros Libres de Orizab.1, Es ind11dable la im 
porta1wi;\ y :.L1r;cenclenci:1 de estos hechos en la 111cha obrera-;
<1,1nq11•.~ f11(:•ron r eprirnidos por 1.:i vL1 pen<11, milrc:aron bases pa
T'd 1.:1 )(•q)<;Lición ·le t11Lu¡o en México. 

Ley de 13 de <lici~rn0re <le 1911 .- ~n la Ley de 13 de 
d:icic•mll1e rj¡> 1')11, se C!'C•Ó 1¡1iil oficina de triibiljO dependiente 
de 121 SecreL1rLi de Fom,!nto. 

J,ey de ?9 e\(! j.11 i o de 1 919. - Siendo gobernador del Es
tado de Chihnah1)il, Sé1lvaclor R. Mercado, prom11 lg6 la Ley de 29 
de j,1lio de 1919, tomando como base 1u Ley de Bernardo Reyes, 
esta Ley era bastante deficiente y limitativa, ~1es regulaba 
excl11 sivamente sobre accidentes de trabajo. 

Decn'.!to de 17 de octubre de 19·13.- Por medio del Decre 
to de 1913, se adhirió a la Secretaría de Gobernaci6n el De--
partamento de Trabajo y se reformó la fracción relativa de la 
Constitución de 1857, 



Decreto de 2 de septiembre de 1914.- En el Estado de Ja 
lisco, en el ctfíO <h~ 1914, Manurd. M. Dié9ucz. dio a conocer el _: 
te:xto de sn Decrr~to, c¡111>. por cierto no t 11 vo importancia por ha
ber omitirlo por completo L1 /\soci.1ción Profesional y el Contra
to Colectivo, •1111~ eran L1·; •lo'l .ínq,1iet11des del momento. 

Ley •h• r;,ín1!itlo A•;, 111.11· de 19 de octnbre de 1914.- La -
Ley de Tr\1ll;{.J() ;J,. 1·• \<! <Y't, 1bre de 1914, corr(!spond•O! ;\l Estado 
de Ver:ic1·qz, <:1:.n;1J '''' :;·1l1t•, 'Jp1·~,c-r11z constit11 ye 11 n<"1 de 1as mani
festaciones 1'1.'1•; i11¡1 01 t m' e'.; <101 lir•nx:ho Mexic;rno del Trabajo, 
q, 11z,'f a f'r>Snl1.i:~ .\•.' ln•; Ld1hos .v:onteciclos •1obre el territorio 
del Est.1do, en ''·;! .~ °! Ín•:: !',,,~ V•~:t·:l;t<\er:1mente sobresaliente la 
Ley de c:indido /vl·it J:11. :':O contenido, en términos generales, 
es el q11c• ·~i 9'l": 

1. L.\ 1orn.-1'11 d•: trJb.:i.JO '.h' fijó ele r1lleve horas con 
desc,111sos par .. 1 l nm:1r .d i:11cn10~. 

::>. '.~<· dieron <."A'lº <lbs <h; descanso, »1 seman¡1l obli 
aatorio (los ~omingos), y los dias festivos nacionales. 

'L ~)obre ~~;.\l~·\ri.o mínimo hrlbÍd la obliHación de q11e 
<Jl ¡):1go •;e hiCH'l''1 (•n rncne<i,1 n.1c·ion<1l, r~stableciendo c 11 ¿\1.q11 ier 
rnocL1lid:;1l de :n_·11tTdo con 1.1 empres;1, p11 rliendo pagar por días, 
r-or sem.1na'.:; o pm nH!'..;1•s, '.;e menC'ionó, ademAs, c¡11 e los obreros 
q11 e viVll'I'lln p1 .. nn:11t<:ntemi'nte ·~n la ha.cú•nda debL:rn recibir al,!; 
rnent.1ción, f~l .tnic.,10 <{'¡into extir1<J1iió las de11das ele los cam
pesino~:: \:n f,wor de los pa •rones a. pílrl ir 1lel momento en q11e 
se dictó la Le'/, •;e prohibieron las tifm,Jas de raya, se aclar6 
l~J sit11 aci6n de· los dest.-1jistas a qllienes se les otorgó el de
recho de recibir por lo menos el importe de lo que constit111.a 
el salario rn i nimo, semej ~in te ,ü de base act, 1al. 

4. Sobre previsión social, se oblig6 a los patrones 
a proporcionar a los obreros enfermos y victimas de accidentes 
de trabajo, asistencia médica, alimentos y salarios completos 
durante todo el tiempo de sn incapacidad, esta disposici6n in
cluía a los destajistas o sea a los q11e h,ibieran celebrado con 
trato a precio aliado, except11ando s6lo a aq,1ellos obreros cnya 
enfermedad f11era el res 11 ltado de algfin vicio, etc. 
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'S. So comprometi6 a los p.1trones a crear escllelas -
pd.marid~l r'n donde nos lns li"hiera p1Íbl.ic·is. 

6. SP. cre,u·on rnspectores p;1ra vi.qilar el c11 mpl i--
miento de la Ley. 

?. !.O'.l t:rib1inal(;~S de tr.1b .. 1jo sn fijaron para d.irí-
mi r L\~; di f Pr<>nc í .v·; r't1t re p.1 t rorws :1 obreros, denominados ,J11 n
tas Administrativ~~ Civllns. 

8. fl,\l.; 1 m11 l1.1;; :!<:! c·inc1 1 i.~nt::.1 .:1 cinco mil pesos o 
t1rre.sto dr~ ocho .: • r•:inV1 ·lí:1s parii lo'; t:r:rnsgreso:res de la -
J,(~y •.. 1 q,,ümes rr•1nr·i.Jíin 'j{' les d11 plic;1ha l<\ sanción. 

Conoci.endo eJ c011tenidr¡ (!e e·,;tc\ Ley, podemos entender 
los c;üi fic;:t i'ln~,; ·,· r:l .i~;(Jmbro :11 e en ~lq tiempo provocó. Para 
il11 str.1r, tr,rnscri.Lünos 'ln comentario del Doctor de la Cueva, 
al referirse en '>1 Ofll',!' el li': li:qi':ilació11 d(ú trabajo en el Es 
tado de Verac~i~. 

" ... En l'l ar'io rlc l')l'1, se in'ició en Veracr,1z 11 n in 
tenso mo':imiento de x·eform;1, q,1e vino a culminur en -

11 no de lus primeros y rn.:'1s irnport,1ntes brotes del dere 
cho mexicano del trabajo. Leyendo los periódicos de -
a~1el tien~o, especialmente RL PuSBLO, podria recons
trui.rse 11na de la~; prjmer.is p/t']inas de la 111cha de -
Jo~; trab.1j;\doros m¡~xicanos por organizarse ... " 

Decreto de 12 de diciembre de 1914.- Venustiano Carran 
za, en s11 c.:tráctm de Ejecutivo F'ederal, fac 11 lt6 mediante el : 
mencionado Decreta, para ~10 se expidieran leyes en beneficio 
del pe6n J'oral, del obrero, del minero y en gen1;?ral de todo el 
proletariado. 

Ley sobre Contrato de Trabajo de 12 de abril de 1915.
Siendo Secretario de Gobernación el Licenciado Z11barán Capmany, 
se form11 16 por el Departamento de Trabajo, con colaboración de 
los Licenciados Santiago Martinez Alomía y Julio Zapata, un -
proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo. El proyecto de Ley 
de Z1lbarán pretendió terminar con el liberalismo en pro del lo 
gro de una relación entre obrero y patrón más justa en la q11e-
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privara prepondercmtemente el eq11 ilibrio, pero, a pesar de s11s 
deseos, no rompió con el tradicionalismo y sig11 ieron en venta
j0 las de Veracr, 1;-. y Yuca tán. 

Ley de An11stín Millltn, de 6 de oct 11 br<! de 1915.- Esta 
Ley tl\mbit~n corre:iponde al Estado de Veri\cr11 z, se prom11 lg6 -
siendo Mill.1m gohern"dor provbi onal, es Ja primera Ley esta
tal sobre 1\socii1cíones l'rofp:;ionah~··, s11 art:ic11 lado contenía 
alg111Ms <h'filiicion1;.s scfüd<1l•1 qnc (~l Sindicato es una Asocia
ción Pror<~sinnal '1ne til'n(• ¡ior fin ;.1y11dar a s 11 s miembros a -
tr.rnsfonn.11 •;1:• ('n obreros h:1bi le~ y cap,1ces, a desarrollar s 11 
intelcct 12 «i1 J(1;1d :>' 511 carácter·, ;1 regvlilr lo\; salarios, las ho 
rar; y J.1s condic.iones de tt·;1bíljo, a proteger los derechos in: 
•lividuales y rennír fondo~; p;.1r<1 li1 protección y asistencia de 
los proletariados: el Sindicato era el intermediario entre -
los obreros y 10!~ c;qiitalist:1s; so h<1bló <le limitaciones para 
adquirir inm11ebl r,'.;: se reglamentó el re9 i.-:;tro Sindical ante 
las Juntas /\dministr:itiv:is Civiles; se re:¡qlÓ la sep<iraci6n -
de los r'liemhre!; '.;i n·liCálf's y se csti¡>i1 Ln-on medicl;1s aplica--
bles al l'Cspec~to; •;(' c;eil:i:lh el mor!o de nombrar L1 directiva 
sindic;ü: s(• c•:;t;~bl1~1.~ió so'.,r<-' accpt:<.1ción de miembros al Sindi 
Cato, lii ,1c!ri;islÓn '.l<:•nr:L1l el todos lo!; tr.:lb:1jado1·es qne lo de= 
se;;ran, :·on ~:xcepi:,.·J{1n de los C~\SOS ün 101:; "1qe hnbiera cansa 
j11stific;,cL1 p:1!':.1 1.1 !le•y:r iv .. : del ;;jndic;Ho .:1 ,1ce¡;itar <:1 11n nu,!;; 
vo e1eme1itG. 

lJo po;J(·:ri'i'3 contin11ar sin mencion;1r 'hie es sorprenden
te e1 ;11._·.,111:<: <le 1.-1 regl11mentaci6n de Millán y q11 e en mi1cho 
coincide con Ji; :1ctn<1l rr:']Lllnentación s in,Jical, por ejemplo, 
se anticipó ,1 lo q1 1Q hoy se llam:1 símlic1to gremial, y sin e~ 
nocer sus efé:ctos n.i sn denominación, se ¿;, 1toriz6 el Contrato 
Colectivo del ~:e habla la Ley Pederal del Trabajo de 1970 (2). 

Ley de 7 ele octubre de 1915. - Esta Ley fue promu'.),gada 
en el estado de Ja1igco, por Manuel Ag, 1irre Berlanga, este ac 
to j,1.rídico, así como los de Veracr,,z, revistó verdadera im-: 
portancia para la vida ne México, en materia de trabajo. La 
Ley reglamentó los a.spectos principales del Contrato lndivi
d11al de Trabajo, introd11 jo normas sobre previsión social y -
creó las J11 ntas de Conciliaci6n y Arbitraje. Describimos s11 
contenido: 
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1 • I,a Jornada máxima era de 9 horas, con dos desean 
sos Je una hor<.1 caiiil 11no. 

2. Se entendia que un obrero er<1 el trabajador c11-

yas labores no tenían fines administrativos, esta disposici6n 
sólo se rel'eda a determinados tr<.1bajadores como a los mineros 
agrícolas, cte., y se excl,1 la a rniichos otros. 

3. La jornada de destajo, debía aseg11rar el salario 
mínimo, el <J1le ~.;e a, 1menL\I'Íil proporcionalmente seg¡)n las horas 
de trabajo excedentes. 

4, El campesino tenia derecho a com~1 stible, habita 
ci6n, é1~]\111, pastos para s 11 s ,mimaJ.es dom&sticos, para cuatro -
cahe:?..as de ganc1do 'l a 11 n lote de mil metros, estos derechos -
eran de tipo transitorio en tanto s 11bsistieran li\S malas candi 
cienes del ca.mpe~:;ino. 

'.1. Los rr.1.~nores de n11eve aflos no podrían ser contra
tados para tr;\baj<ir·, s6lo habÍ?i antorizaci6n para q11e labora
ran los 1~;\yores de n11evc y menores de doce afios, siempre y c11 an 
do el tralMjo f 11 eI'<1 compi1tib1e con su desarrollo físico y con -
sus es~ 1dios, lo~ trabajado1~s m~yores de doce y menores de -
diecise{s :tfloc;, !'ecitibn 11 n salario mínimo de cual'enta centa-
vos. 

(. En c»:dnto a s.11.-ir)o, reqía 1~1 fijado por la cos 
t 11 mbre q11 c deb1 <1 p¿~'FU'SC en mon•~rl<.1 lega] a fin de semana, se
prohi bi ó l;~ t ümda de r;1y,\, el si1la!'io inferior a dos pesos 
veinticinco centavos, no era embargable, las deudas contrai-
<las por los trabajadores campesinos prescribían a los 14 me-
ses, la esposa y los hijos menores de los trabajadores tenían 
derecho a la parte del salario que bastara a s11 alimentación. 

7, En materia de riesgo profesional, los obreros -
víctimas de accidentes debían recibir ~l salario. 

8. En cada m11nicipio debía existir 11na Junta Munici 
pal, esta J11 nta estaba integrada por delegados de los obreros
y de los patrones. 



9. Se reglamentó 11n trib11nal parecido a las actua
les Juntas de Conciliación y Arbitraje (artículo 16), habia 
un tri bllnal para la agri cn lt1ira, 11no para la ganadería y otro 
para las :restantes in<h1strii:ls, !Wmejantes a las Juntas Espe-
ciales é1Ct11;ües, lo~; f 11 ncionario!; ercin representantes nombra
dos en qna asamblea a J;i c¡11 <? conc, 1rTÍ:an obreros y patrones ele 
cada 1wgociación, eran ctesign;vlos pot· voto directo y se nom-
braban '.l11ple11t:<.'s, en <'11;111to ;1 1.1 p;ir·tc· proc:esnl, había 11 na so 
1.1 :1ndiencia ver!,,d ,¡,~ ilc•m,rn<l.1, contestación, p1•uebas y alega 
tos, 1:1 resol11«ir'>n 1•r.1 •!ÍcL\'l;1 por mayorl;i de votos sin 11 lte: 
l"'ior rí:c 11 r· so. 

1 c. Lo'., t r.1b,1 ¡;,<kres tenÍirn la oblir¡ací6n de aportar 
nn ')/(de »11 s;1J.11i" p'.r1 nn servicio de m11t11 alídad, el pago 
se hacfa direcio dvl ¡-,.ttrón ,, la comisi6n q11e conservaría el 
dinero y s11 s ~wrvi<::o:; ''~;t;1ban reglamentados por la Jqnta q, 1e 
le corn'spondi<:r:i 11. m1 1nicipio. 

E~; ta Ley l'ii e S¡¡ <,;ti t:ll ída por la de 28 de diciembre de 
1915, q, 1e por cil•rto pri:~;enti1ba line;1mientos m11y semejantes. 

Ley de 2~ de diciembre de 1915.- En el Estado de Hi-
dalgo, se "lictf• qn:1 Ley <le Trabajo 111 2'.! de <l:ícíernbre de 1915. 

Ley de 28 de septiembre de 1916.- Esta Ley correspon
de ,1) E~: tado d(: Coali11 i. la y se dictó bajo la g11 bernatura de Es 
pinos:~ Mi re les, con ella, se cre6 nna sección de trabajo forma 
da por tres departamentos; $e reglamentó la participación de
beneficios, mismos q¡¡e debían estipularse en el contrato y l.!, 
q11 idarse an11a1mente; sP vigilaba el c1 1mplimiento de la Ley. -
Esta codificaci6n en general, copiaba disposic.iones ya conoci 
das. 

Constit11ci6n de 1917.- Los trabajos del Congreso Cons 
tít11 yente se iniciaron en el año de 1916 (en sesi6n de 6 de -
diciembre), presentándose en proyecto con adiciones a los arr 
tículos 50. y 73, fracción X, de la Constítuci6n de 1857, es
tas adiciones no f 11eron satisfactorias para el Congreso, algll 
nos constituyentes mocionaron en el sentido de incluir en el 
texto constitucional disposiciones en torno a la jornada; al 
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al trabajo de m1 1jeres, al trabajo de los niffos, a los descansos 
semanales y a la creación de Tril~ 1nales de Conciliaci6n y Arbi
traje, lo q11 e dio li¡gar a q11 e se integrara 11na comisión formada 
por francisco J. M(¡jica, Alberto Román, Monzón, Enriq11 e Recio y 
Enrique Colunga, 9r11po <¡11e se avocó al est 11 dio del artic11 lo So. 
en relación con los ~ 1 ntos scftalados, pero lejos de lo ~1 e se 
esperaba, lil lect11 ra de los resnltados de ése, provocó acalora
dos de>bc1t:es, en s,1 inir:io, 11n tanto perdidos, pero q11 e poco a 
poco !.'.e flleron ccntr;cin<lo ( 1), mí'dLrnte la acet't:ada intervención 
del dip11t;vlo Vic1·oric"1, '111i•~n hizo notar q11 c no tenía t:ri\scenden 
c1a el n,'11'lc•1-o d<~l ,1rt:íc11 111 '1'1'~ 1JebL1 contener las bases labora: 
les, q11 <~ lo tmporLrnU; e·,1 li1 e'.;tip11 li1ci6n de esos fundamentos 
1 egules sobr•.• Iry; c 11 ~1 les se debL1 1 er¡i s lar en los estados de la 
Rep~blica, 0n materia de trab~jo. ~sta tesis logró ~ 1chos adep
tos y '"11minó en 1<1 S(~~.>ión de 2H ·!r.· diciembre de 1916, en 1,1 
que el Licenci.a<1o JosÉ~ !L1tividad Macias, en nombt'e del presiden 
te Ven11 stiano c,u1·c1nz.a, pre'..1w1tó una relaci6n de bases sobre _: 
trabajo q11 e con alg, 1nas modificaciones se tradujo en el articu
lo 123 Constit11cional, con lo q, 1e desde l,lego se vio tri11 nfante 
la post:11 ra de y,·wio~; con'.'.tit 11 yent(~S, entre ellos Jara, q11 ien 
en las re11 1üones sü)mpre h,1cL1 ver que no importaba acabar con 
la formali<L1d de 1;1 Constit 11 ci6n, si esto permitía la adec1 1a
ción de lil Constitllci6n <1 las condic:io11c•s y necesidades de Méxi 
co. 

Ley de 26 de <!i.cir:rnbre de ·191·;.- Esta fue la conocida 
Ley Orgílnjc.:1 de Secretad.as de Est<.ido, mediante la c11al pasó 
1¡1 Oficina dP Trabajo a Ja SecreLu L-1 de Ind11stria, Comercio 
y Trabajo. 

Ley de 27 de noviembre de 1917.- Con posterioridad a 
las reformas consti ti1cionales, específicamente el, 27 de no--
viembre de 1917, Ven,1stiano Carranza promulgó una Ley sobre 
la forma de integrar las ~1ntas de Conciliación y Arbitraje y 
sobre las medidas que debían adoptarse en.caso de paros ilíci
tos. 

Ley de 14 de enero de 1918.- En esta Pecha fue expedi
da por el General Cándido Aguilar, 11na Ley para el Estado de 
Veracruz que se complementó con la de riesgos profesionales 
de 18 de Julio, y a s11 vez, ésta sirvió de antecedente a la -
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Ley Federal de 1931. Es de h~cerse notar q0 e para ese mismo -
affo de 1918, se expiden en casi todos los Estados de la Rep,í
blica leyes en materia laboral. 

Proyecto de Ley de Trabajo <le 1919.- Este proyecto lo 
<lisc11 ti6 la Cámaril de Diputado·~ período de sesiones extraordi 
narías, entre s11 s textos má'.; impnl't mt:es contamos con: legis: 
laci6n sobre 01 trilbajo de Jos ~ 0 1~idores del Estado, que la 
particip;H:i 6n <1':• 11ti l i•l:ldos 11el1 ¡;, s·~r fijada por las Comisio
nes Espec:iales de S,\LU'io Mínim1, •Jnf~ los aparceros del cam-
po f11<~r:in consiil,=r<Hlo.s como s1 1,i0tos de contratos de trabajo, 
q11e se re~¡lament6 el contrato colectivo de trabajo, que se 
reguló ·1a'h11r>l<Ja, <¡ue se pliuieilron cajas de ahorro.para los 
obreros sindical izados con carácter de obligatorio. El proyec 
to pasó a la Cám;n-;1 de Senadores, donde q11ed6 olvidado. -

Tambi6n en 1919, se reglament6 por medio de decreto 
de 20 de diciembre el riesc;rnso semanal, pero este decreto re 
sult6 n11 lo por la canti.d,:1<1 de C!xcepciones q11 e preveía. 

Proy(~cto de J,ey de Trabajo de 1925 .- El proyecto era 
novedoso, su contenido er,1 el sig11 iente: se contemplaba el 
contrato por escrito, sillvo para el servicio doméstico otra 
bajos accident,1l(•s; li1 s11st:i t 11ci6n patroniil no afectaba los
contr<1to'.; ('X1~;tentes, habb po'.;ibi1iclzld de modificar las clá.ll 
s11 1¡-;s J•.:l contr<.\to, siemprP q11 e fllera :1 11 torizacfa la modi.fi
c;ici6n por 1.1 J1lnL1 de Conci li;1ción; se obligó a los patro-
nes a pa9ar s.!lario íntegro d la m11 jer d, 1rante los meses de 
descanso FJl' p¿1·to; la participación ele 11 tilidades se fijó 
en 11n 10',\'. de los salarios percibidos; el ahorro era obli.gat~ 
rio; se tocó el punto de lo q11e en n11 estros días conocemos 
como sindicato de empresa; se prescribía que los contratos 
celebrados con 11 na empresa de más de cien trabajadores se--

rían colectivos; se seftalaron indemnizaciones casi dobles a 
las existentes por riesgos profesionales. 

Este proyecto sigui6 el mismo curso del proyecto de 
1917, la Comisión de la Cámara de Senadores le hizo algunas 
modificaciones, pero no lleg6 a votarlo. 
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Entre los acontecimientos importantes de esa 6poca, po
demos contar con un reglamento ele la libertad de trabajo, de 18 
de diciembre ele 1925; la regl amentaci6n de las J11ntas de Conci
l:iaci6n y Arbitraje del Distrito l•'ederal, en el afta de 1927; la 
reglaJT1en taci 6n de 1 <"! jorr1ada de trn bajo en los establecimientos 
c:omerciale~; del Distrito, señalando horas de entrada y de sali
da, con nn descanso en el medio dí:i, no comp 11 table dentro de la 
jornada. 

B. - TRABAJO EN EL AHBlTO FF:DERAf,, 

Reformas Constit, 1cionales de 1929.- El 6 de septiembre 
se reformaron los artíc11 los 73 y 123. y desde esa fecha compete 
al congreso Federal expedir las Leyes de Trabajo, derogando la 
legislación de los i:;stados, ~;in embargo, la riplicaci6n de la 
Ley se dí vid i6 entre las ª'i tori.diltles federales y locales, co--
rrespondr~ a li\s primer«1s (~] conocimiento de los problemas que 
i:ifectan a cierta~; ind11 str.ias de~~tinadas por exclusión. 

l.C'y F<.•deral del '!'r·;\bajo de 1931.- El presidente Portes 
Gil, pre~;ent6 en 1<_¡~:"1, un proyPcto de Ley q11 e podemos conside
r:n· como <: 1 .:rntecedente •l írecto de la Ley Federal del Trabajo 
de 1931, proyt'cto ('rl Pl 'ln'" se reconocía al Estado como patr6n, 
se est:al.Jleci.ln c,1.1t1·0 tipos de contratos laborales: el indivi
d11iil, el rle eq,¡ipo, 1:1 colr~ctivo y el contr·ato-ley; también se 
reglilment;.iba e] tr,1b;1jo de r:;unpo; el de los mineros, el de los 
ferroc:;n-rileror;, el pre:>t;1<\o ;1 domkil:io, el de los aprendices. 
El proyecto, cl 11l'ant'c s, 1 di~;c11sión en el Congreso, recibi6 num~ 
rosas críticas rlt! los integrantes del Congreso y de las agr'qpa 
cienes de trabajadores, lo ~ 1 e le impidió prosperar. -

~~n 1931 , se celebr6 11na convención obrero-patronal en 
la Secretada de Industria y Comercio, las ideas allí expnes
t¡1s sirvieron para elaborar 1in nuevo proyecto que con alg11nas 
modificaciones fue aprobado por el Congreso, surgiendo así la 
Ley Federal del Trabajo de 1931, ~ie ~ 1 e particularmente sig
nificativa para México, porque por primera vez se ve 11ni.fica
do el criterio jurídico laboral. 
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Ley Federal de Trabajo de 1970.- La Ley vigente empe
z6 a operar el lo. de mayo de 1970, conteniendo importantes 
cambios con respecto :\ Li I.ey Feder<ü de Trabajo de 18 de agos 
to de 1931, pero sin q11 t~ dichos cambios ac<:\baran con el espíri 
ti¡ (4) de la Ley anterior, entre> li1s modificaciones podemos _: 
contar con las sig, 1 ir:~ntes: 

1 .- La '.;q¡wr;v·ión <11 1] e·;t;1(]0 de aprendi.7, q11 e exis
tia en la L<!Y anterior y q, 1 .. ~ .1 t.r)(\.'!s 111ces :1fectilbi1 a la base 
obrera, provocando la cx~Jotaci6n v obstac, 1lizando el derecho 
de ascenso .:i oc11 p;1l Li c;·it r,']O!Í :1 de J ,1 espC'ci.1lidad. 

:.>.- l,;, ul i.min,·1c:ión dr>l contrato a pr11eba, q11 e en -
la prácti.c<1 ib.:i conrr.1 los priiwipios j 11 ric\icos ele estabili-
dad y definí ti v i.d vl •.•e .: l ernp 1 r:o, .) m,1 s <le representar e 1 ca
mino idóneo para eh<!ir respons .. 1bi1icbdes patronclles. 

3.- Lil 111cl11si6n 1le L.1 concepción y regulación de 
la relación laboral, adición 11i1e reportó ,1n avance defi.ni tivo 
en n11 estra legi!;lación lc1boral, piies representa la ruptura to 
tal con las teorbs cont:ractq;ile:, bajo cánones civiles y la -
adapt;:ici6n de la I.ey Feder.il '' lds necesidades del mundo obre 
ro. 

4. - En lé1 parte pi'occsal, la conj 11gaci6n de la au
diencia de demanda y excepciones, simboliza, en cuanto a eco 
nomia procesal, 11 n grzm progreso. 

A la postre, esta Ley Pederal del Trabajo ~1e rige -
las relaciones de trabajo conforme una serie de reformas. Men 
cionaremos algunas de ellas en relación al apartado A, del ar 
ticulo 123, que es el q11e nos interesa para la presente inves 
tigaci6n. -

1.- A raii de la reforma constitucional de la frac 
ci6n XII, del articulo 123, Apartado A, de fecha 14 de febre: 
ro de 1972, fue reformado en la Ley el título que reg11 la la 
habitación, creando si ti1aciones más j 11stas y· generales en es
te sentido, p11es se entiende como patrón a cualquier persona 
fis.ica o moral y se explicita sobre la esencia administrativa 
de créditos y principios del INFONAVIT. 
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2.- Se reformó el artíc11 1o 90 de la Ley, q11 e habla 
de salario mínimo, (Lindo 11 n concepto mAs amplio e invol11cran
do h ed11 caci6n obliq.\toria rh~ los hijos por parte del padre 
de f amD ia. 

3.- También sobre sal,wios mínimos el artic11lo 97 
fue reform<1do en c,,anto :1 que se incl1¡y6 como excepción para 
la red¡¡cción de ~.>1],1rü) mínimo, los casos derivados de la 
creación del IlWOllJ\VlT, como son el pago tle renL1s, pago de 
abonos par;1 c 11 brir pr(·st.1mo:> y créditos. 

4. - Por lo 1J1ie n~spect:.1 al ,1rt ÍC11lo 1 OJ, f11e refor 
m<1do y se inc l 11 y6 1? 1 art ícn lo 1 0'3 Bis, c11 yo con tenido es so-:: 
bre tiendas y a1m.\ccnes cre;-idos por convenio de los trabajad~ 
res y sot>re 1<1 re'.¡lamenL1ci6n dd Fondo de r'omento y Garantía 
para el cons11mo de 1o•_; 'l'rab.1j;.HJores, c¡ 11 e otorg¿1rá i\l financia 
miento para los a1m<1cenc~> y tit.:rnlas de los trabajadores. -

•;,.-La reform<1 ;ü artículo 110 se refiere a des-
c11entos en los salarios por pagos de renta o abonos de prés
tamos del INFONAVIT . 

6.- Se aprecian importantes reformas en ~ 1 anto al 
titulo quinto, r¡qe ~;0 1·e>fH!re al trabajo de m11 jeres, desglo
sando las disposicion0s en r0laci6n a la maternidad y se ma
neja el término ch~ descanso y pr6rrogi~ de el los, sin q11e pie! 
da la antigüedad. 

7. - El artículo 123, q11 e habla de obligaciones pa
tronales, se reformó a11 mt>ntando la obligación de hacer des
c11entos en los salarios parn el INF'ONAVIT y para el Fondo de 
~'omento y Garantías para e1 cons11mo de los trabajadores y e_!! 
terar, en su caso, a la Institución bancaria Acreedora y al 
Fondo, sin q11 e esta obligaci6n conviniera al patr6n en deu-
dor solidario del crédito concedido al trabajador. 
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1 . Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del •rrabajo, T. 1 
P.101. 

2. Esta Ley estableci6 protección ., las asociaciones obreras 
que ele hecho existían, il1¡!FJ11e l'''"'Jeg11 idas, a pesar de que 
en M~xico jam.'1s se prohibieron por medio de textos legales 

3. En las necesidades de n.1estro p11eblo. 

4. Véase, Albc~rto Tr11 eba U·, Nuevo Derecho del Trabajo p.191 
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CAPITULO II 

REGLAMENTACION JURIDICA FUNDAMENTAL DEL TRABAJO EN MEXICO 

A.- Derecho del Trabajo. 

B.- Bases Jurídicas Lauorales. 

C.- Contenido de lrys Textos 
Con5titucionales. 
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A. - DERECHO DEL 'rRABAJO. 

La f:rase ReglamenL1ci6n J11ridica del ·rrabajo en México, 
implica de alg11na manera cl:irificar q,1é entendemos por trab.'.\jo 
h11mano, punto por el q11 e empez;1remos, p11 es bien, por trabajo-· 
h11m;mo se entiende tod,1 acUvid:1d!.. energl-1 o esf11 erzo dirigido 
a lil prot!11 cci6n de' 11 11;1 co~;il, como fi.nalidLld inmediata, para ga 
narse la vid¡¡ como finalidad mediata, inte9ralmente es el des: 
plazamiento de L! ener9í a hllmana aplic,1da a la prod11cti vi dad 
paril poder 5nbsistír. 

Para complementar la idea, reG 1rrimos a los conceptos 
de alg11nos j 11 ristas: 

Don Boris (Perqolessi: Trato di Dirito de Lavoro, 1963) 
"Trabajo es C11alqni.er actividad del hombre '1ne p1 1eda satisfa-
cer necesidades de c11 alq,1ier otra persona". 

Li<:. E11q11erio G11errero ( Man,1al de Derecho del Trabajo, 
1971) " ... !le entiende por trabajo toda actividad humana inte 
lect11 al y mdterial, in<lependientemente del grado de prepara-
ci6n técnica req,1erida por cada profesi6n 11 oficio". 

Lir:-. Alberto Tr11eba urbina (Nuevo Derecho del Trabajo, 
1972) "· .. esfuerzos materiales e intelec~1 ales, para la reali 
zaci6n de s11 destino histórico ... " 

Ley ~'ederal del Trabajo (1970) "Trabajador es la perso
na física q, 1e presta a otra, física o moral, 11n trabajo perso
nal subordinado, intelectual o material. .. " 

De las definiciones anteriores, se despre~de que en la 
actividad trabajo h11mano, interviene un elemento econ6mico so
cial y una predisposición de obediencia pf\ra una actitud de di 
recci6n, es decir, el trabajador no prod11ce en beneficio pro-: 
pie, su interés principal es recibir 11na re1111ineraci6n y otras 
prestaciones. El Derecho del Trabajo es la disciplina que re~ 
g11la esta actividad. 
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El Derecho ~el Trabajo.- Es la reglamentaci6n elaborada 
por los hombres con 1 a final i dild de re<¡11 lar e 1 trabajo hi¡mano, 
esta rama jurídica corre~;ponrle ;11 grupo de Derecho Social (1). 
En síntesis, Derecho del Trilbajo es e1 conj11nto de normas q11 e 
reg11la11 las relaciones labora les y los !:.'fectos q11 e las mismas 
prod11cer1, s11 fina 1 i dad preponderante es lograr la reivindica
ción de todos 1o:, hombre!; q11 e viven de s11 trabajo. 

Pilra i 111 str;¡r ser_¡ 11 i remos el si.stema empleado en el tema 
anterjor, rec11 rriendo a c11~rt;is definjcione'l foslaboristas q1 1e 
muestran los diversos crí terios q11 e se han dacto en torno a la 
esencia del Dere~ho del Trabajo. 

Seg11n el Li e. C,1 ~; torena ('I'ra t¡1<lo de Derecho del Traba
jo), el Derecho cle1 Tr;1lx1jo es el conjunto de normas qqe rigen 
tanto indi vid11al C'Omo colectivamente las relaciones entre tra
bajadores y patrones, rnedi.rnte la intervenci6n del Estado, con 
el fin de t 11 telar y prote<Jer a todos los q11 e prestan servicios 
s 11 bordinados. 

Para el maestro de 1 a Cuev;:1, (Derecho Me:< icano del Tra
bajo), es el conjllnto de norrnas que proc11ran realizar el dere
cho del hombre a 11n;i f~xistencia que sea digna de la persona h.?l 
mana. 

Por ~ 1 parte, el maestro T~ 1 eba urbina da una defini-
ci6n integral (Nuevo Derecho del •rrabajo), es el confonto de 
normas, princ1p1os e inst'i t1 1ciones, q11e protegen, dignifican 
y reivindican a los individuos q,¡e viven de s1i esf11erzo tanto 
material como intelect11 al para la realizaci6n de s11 destino 
hist6rico, socializando la vida del ser h11mano ( 2). 

Es pertinente aclarar q11 e por lo que respecta a la ex-
tensión del Derecho del Trabajo, el maestro Trueba urbina opi
na (al referirse a la subordinaci6n del trabajo): 

"· .. nuestra legislación si~¡i6 del criterio de trata
distas extranjeros, para q1¡ienes el derecho del trabajo es el 
derecho de los trabajadores subordinados o dependientes, en 
tanto q11 e el derecho mexicano del trabajo tiene 11 na amplitud 
mayor ... es aplicable no sólo en el caso de los trabajadores 
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"subordinados", sino a los trabajadores en general. .. a todo 
prestador de servicios, hasta aq11 ellos q,le trabajan por cuenta 
propia (3) 11

• 

Post11 ra en la q,1e estamos de ac11erdo, claramente enten
demos q11 e el Derecho del Trabajo protege de ig11 al manera al -
trabajador ~1bordinado y al lihre, (a pesar de la redacci6n del 
articulo 80. de la propia Ley), pero, :.in embargo, no olvida-
mas que exi.sten todavía ,11~111no<; tr;\J¡iljadores humanos q11 e esca
pan a la rcgL1mentaci6n Jnddic.1 L1bor.i.l: 

"No todo trabajo interesa ahora al derecho laboral. Así 
oc11rre, por ejemplo, con el trabajo forzoso, el c 11 al será en -
todo caso mater:i.a q11 e interesa al Derecho Penal. En el estado 
actiial de n11 estra legislaci6n, s6lo se reg,1la el trabajo S1tbor 
dinado, o sea el q, 1e se presta por 11 na persona, en favor de -
otra, mediante el pago de ,1n s;ilario". (4), 

B.- BASES JURIDICAS I~BORALES. 

Antes de hablar analítica y ampliamente de la reglamen
tación angular del trabajo en México, vale, en forma introduc
toria, inst~1mentar mediante enlistüJo, por lo menos, las dis
posiciones q11 e cooperan a regir las relaciones de trabajo a -
partir de la Cons ti. tución. 

La base Constitucional vigente, específicamente estA da 
da en los articulos: 

C11a:rto. 
Q, 1into. 
Trece Transitorio. 
Setenta y tres. 
Ciento veintitrés, apartado A y B. 

En seg11 ndo término opera: 

!,(;1 Ley Federal del Trabajo de 1970. 
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Y en tercer tbrmino, se aplican, entre otros ~1 erpos 
foddicos: 

Bl Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
El de i,, J11nt:1 Fc11er'll de Conciliación y Arbitraje. 
Los e\(• l.:1s J,int,1s l.oc.:lles de Conciliación y Arbitraje. 
La Ley del fli.•'.¡, 1ro Soc.i<il. 
Los l'Zr;snlt.v\os de Lis Comisi.01ws de Sal<,rios Mínimos y 
p<irticipaci6n de utilidades. 

A continuación seílalaremos el proceso de inclusi6n, en 
n11 estr,1 Carta Magnd, du disposiciones 1.1bora.les y s11 s conteni
dos: Como es s;:ibirlo, f11e tilre,1 <lrcl 11 a el situar en la Constitu
ción p1·eceptos liillorales, en 1917, rompiendo con los moldes tra 
dicionales de las Consti. t11ci<mes en el m1 1ndo, incluye el cons-
t i t11ycmte mexicirno, además de las dos partes acost11mbradas, es 
decir, la parte dogm5tica, formada por las declaraciones de De 
rechos del Hombre y la Orgánica., relativa a la organizaci6n -= 
del Gobierno, 11na Tercer<\ p<lrte conocida como Socia 1 o de Dere 
chos Social C"l, integrada por las normas laborales, con esta re 
forma n11estra Ley F11 ndamental •:rn adelanta a la Constit11 ci6n -= 
Alemana y seg{1n criterio doctrinal j11rídico, sirve de modelo a 
otras consti t,1cioncs. Los Constit11yentes de Q11erétaro y de Yn
catán, ~1 eron los principales sostenedores de la idea de ~ 1mar 
estas reqlas labor;ües en L.\ estr11ct11ra de una Constit11ci6n y 
asi, lo q, 1e consti t 11y6 11 n;) .idea desc<~bellada en su primera ma
nifestación, desp11 1~s devino en 11n gran acierto. 

~l 6 ele diciembre de 1916, se instaló en ~1erétaro el 
Congreso Constit11yente, en esa primera sesi6n se di6 a conocer 
el proyecto en C1 1yo contenido se adicionaban los artículos quin 
to y fracción décima del setenta y tres constitucionales, se -
establecía en el Contrato de Trabajo la obligaci6n por un año 
de prestar el servicio convenido y se fac11ltaba al Congreso Pi! 
ra legislar en toda la Rep1'1blica sobre minería, comercio, ins
tituciones de crédito y trabajo. (5) Los dip11 tados Aguilar, Ja 
ra y Góngora externaron su inconformidad con dicho proyecto, -
argumentando la necesidad de no olvidar al trabajador; Jara, -
para reforzar, ap11nt6 sobre los beneficios que aportaría el -
adec11ar la Consti t11ción a las exigencias reales del pueblo au!! 
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que se rompieran los moldes establecidos, así ~ 1 e como se consi 
der6 lo conveniente que serb reg11 1ar en 1<1 Consti t 11ción la jor 
nad;1 ele tr,1bajo, el trab,1jo noct11 rno de li1s m,¡jeres y los nii\o9 
el descanso semanal y los Tri~1nalcs de Trabajo (creando Tri~ 1-
nalcs de Conciliaci6n y Arbitraje semejantes a los ~ 1 e operaban 
en Yucat.'.in), w_;to 1'1] timo, rlesde luego, il s 11 gerencia de la dele
gación Y11C,1le>c,1. J,.1 1'11ti1M intervención de Jara prod11 jo debate 
pues se h<1da <lifíc:il q, 1e la 1e']i~;l.1ci6n de trabajo se encentra 
ra en los textos consti t 11 ci.on;i1i'S, interviniendo ~n contra el: 
Dip11tado J,i~·-<1T'lli. sobre L1 ;nconw:nim1cia de lo s11 gerido, no en 
sí por el contenido, sino por Pl ¡;r'.Jl'lema q, 1e aportaba la colo
cación de los pf:irrnfos l;.1bor,,lp';, ¡,,u ,1 ti1le5 efectos s,1 opi--
ni6n eril en el sen1 ido r1P q,1(: '.;1' i ncl 11 yeran l;i~¡ normas de traba 
jo en el 01rtic111o sC'tent..1 y tre:;, finalmente, el artíc11 lo q11 in: 
to f 11 e sometido ;1 \ln n11 0vo estudio, nombrando para el mismo al 
líder del ala izq,1ierda, Genr.'r<d Fr,1ncisco J. 1-!i'¡jica, Enrique 
Col 11nga, Alberto !Wmán, Enríq, 1e Recio, L11 is G, Monzón; jóvenes 
todos ellos, dip11 tados Cons ti t,1yPntl!s de ideas ,)vanzadas y de 
11 na gran se11sibil idad en el ,1spt~cto socirll, se tom6 para ese es 
t 11 d.io m11 y en c11 enti\ L1 iniciativa de la Dip,1taci6n Veracruzana-; 
encabezada por el c:eneral J,1ra, El res,1ltaclo f,1e el sig11iente: 
se est,3bleci6 tic~ ocho horns la jornada máxim" <le trab<1jo, a1~n 
en los caso:~ de sentencb judicL1l, q11ed6 prohibido el trabajo 
noct11 rno :1 10~1 niño:; y m11Jercs, se> estip11 16 como obligatorio -
el de!>C<in'.;o hebdom,1dario, 

La 1uct1¡r,'1 <le este díct<1men precipitó la creación del -
artí~ 1 1o 123, a instancias de Victoria (6) obrero integrante 
de 1 Conqn:so, q, 1 .ÍC'n expn~só s1 1 to ta 1 desacuerdo con e 1 res11 l ta 

do del 1iicL1men, opinión ,1 la q11 e se adhirieron los Licencia-:: 
dos MaCÍdS y Manjarrez, de inmediato. 

El 26 de diciembre de 191G, terminó la sesión, en la -
q,1e por primera vez se t.1bord6 amplit.1 y totalmente el problema 
imponiéndose definitivamente el criterio renovador, se habl6 
no sólo de nn artíc11 lo, sino de tí t1 1lo completo sobre garan-
tL:1s al econ6micamente débil, ll;un~Hlas oarantías sociales, -
con bast3nte claridad; estas plátlci1S contin11 aron el 27 de di 
ciembre y ya parc1. entonces s<! había aceptado casi totalmente
el arg11mento q11 <! tanta controversia s11sci t6 en sus inicios. 
Lil rennión giró en torno a los ,'1ltimos detalles de la reforma, 
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a:p·nq.rndo conceptos '.;obre ~;ind icato, derecho (\e h11elga y sala
rios mínimos. Para el ?8 dt> diciembre, qn<l vez. q11 e había tri 11n 
fado l.\ Cil1 1sa labor;\l tom6 la palabra el L:ic. M,:1cfas, q, 1ien _: 
di6 lect11r<i. a lo que, (con algunas modificaciones) terminaría 
siendo el arti~ 1 1o ciento veint:itr6s (7). 

C. - CO!J'l'EN 1 [lO l>~~ LOS TEXTOS 
CONSTITUCIONALES. 

Sobre la libertad de traba.io, disponen los artículos -
Cuarto y Oninto, aceptando que el hombre Pnede dedicarse a la 
profesión, industria, comercio o trabajo q,1r:> le <tcomode, sien
do licito, li bert,1d q11 e sólo podrá vedarse .Pº' <leterminaci6n 
judic:i.al, cuando se ,1t;aq,1en lo·.> derechos de terceros o por re
soluci6n gubernament,11, c· .. :tndo st~ of1?11dan los derechos de la 
sociedad; también establecen ~ 1 e nadie pqede ser privado del -
producto de s, 1 trab;\jo; además, nadie p11ede ser obligado a tra 
bajar sin Sll consc~ntimiento y sin j 11 sta retribi1d6n a no ser 
que se trate de servicios p,jblicos como el 1.le las .1rmas, j 11ra
dos y cilrgos concejiles; son grat11i tas las f 11nciones electora
les y censales: son obligatorios los servicios profesionales 
de índole soci.31; ~;on n11 los los contratos en q11 e se menoscaba 
la libertad <1el tr;1bajador o por los c11ales el hombre renun-
cie a ejercf~r determinad<> profesión, ind 11stria o comercio; el 
contrato s6lo obliga política o civilmente, el in~ 1mplimiento 
del contrato por parte del tratMjador ca1 1sa rcsponsabilid;:i.d -
civil, el inc,1mplimicnto del contr.Ho por p.wte del trabaja-
dar no implica coaci6n sobre s 11 persona. 

El artic11 lo setenta y tres, fracci6n décima, faculta 
para legislar en tocia la Rept1blica sobre trabajo, siempre que 
se trate de leyes ordinarias regl<1mentarias del artículo 123. 

El artic11 lo trece transitorio, exting11e de pleno dere
cho, las deudas que por razones de trabajo hayan contraído -
los trabajadores, ya sea con los patrones, Su$ familiares o -
intermediarios, a partir de la fecha de la vigencia de la 
Constituci6n. 
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Por lo que respecta ill ilrt5.c11 lo veintitrés, éste consta 
de dos apartados A y B, como ya se dijo, para los fines de es
te trabajo nos interesa sólo el A. que consta a su vez de 
treinta y un fracciones q, 1e re:J 11 Lrn los siguientes aspectos: 

1 .- !<espectn ,\ !Jerecho Individ11al de Trabajo.
Dispone sobre Jorn.1.\.1 df' t.r,1b.:1.io, ·~iendo de ocho horas l;is -
clinrna, de si.-•te l1ords Li noct. 11 1'11-1: se ;vlmite la jornada ex-
tr,1orclinari;·1 ci¡ar1do lo ex.i,bn J.1'; nr~cc:.;.idades de la empresa, 
siempre •111<· no ~;ca mayor c'.1• t"•,c: lln1 :1s por cada seis días de 
trabiljo de Le- dilr:.;e qnO d0 <le"~(··11~."º; •'l salario mínimo, es el 
~;alario v.i t.\1 (la J.ey orrJi11u 1.1 :r, \l'';,1 el salario rem11nerador), 
el s.-i lari.o dcl;e pag;¡rse en rr.011<.c·d:i del c11 rso legal no con vales 
o fichds que reemplacen la moneda; el pago debe hacerse en el 
término de c;ida sem.:1na, no pnede efect 11 arse en fondas, cafés, 
tabernas, cantinas o tiencLis, a no ser qne trate de empleados 
de dichos i~Stablecimientos ¡ el patr6n debe pagar salario ig11al 
a trabajo i~1al; ~e prohiben las tiendas de raya y la reten-
ción del <;;,l.lario por concepto de m,11 ta, la responsabilidad del 
trabaj21dor por d01, 1rJas con d patrón no p11 ecle exceder del sala-
1·i o de 11 n mes, el s,_\la1·io mínimo q11 ecl.1 exccmto de embargos; en 
el caso d<: concu't.'!!O o c¡qiebrz1, privan lo'.; créditos en favor -
del trabaj<idor por conceptos de !:.llario•; o :;,1e1dos; el obrero 
U ene derecho a p:irt: icif1<1l' c•n la!; 11! i 1 i<lades de toda empresa -
agricola, comercial, fabril o rniner'<1. 

::>.-Fija en c 11 anto a prr)tecci6n de mujeres y me 
no:res. - Proln bi do e J tra b<1j o de menores de doce ailos; la jorna 
da para adolescentes d~ doce o 1\ieciséis aftas, se fija en seii 
horas; los rnenor(•s dt'! dieciséis ;lflos y las rn11 jeres no p11 eden 
emplearse en jor11atl<1s ext!';1ord inarias, tampoco p11 eden partici
par en trabiljos noct 11rnos de ind11stria, ni oc11 parse en estable 
cimientos comerciales des~ 1 ~s de las diez de la noche, tambi6~ 
está vedado (j 11 e participen en labores pel i grasas e insal11bres; 
las mujeres encint<~, no pneden desempeñar tr<~bajos físicos qqe 
exijan esf11 erzo considerable d11 rante los tres meses anteriores 
al parto¡ en el mes siguiente al parto (\isfr,1tarán d'~ descanso, 
percibiendo s 11 salario íntegro y conserva.ndo s 11 empleo y sus 
derechos ya ;1dq11iridos; en el periodo de lactancia, gozan de un 
descanso extraordinario de media hora para alimentar a su hijo, 
el salario siempre ser5 el mismo. 
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J.- Sobre despido y separaci6n de trabajadores.
Se establece qqe no se p11 ede dcsperlir a nadie sin causa justi
ficada, si se despide a 11 n trab.1j.1dor por h.:iberse asociado o -
por haber p,1rticipado en hul'l<J.1s lícitas, la empresa tiene la 
obligaci6n de reponer ;il trah.~1jador en s, 1 empleo o a indernni-
zarlo con (>1 importe •lc1 lrPs mP.scs de salario <1 elección del 
tl'i\bajador afl'ct,;.Jo; proceden hs rn.ismas acciones en los casos 
de sep;,r;;c16n del 1rib,1j,\dor por irnprobidad c.!el patr6n. 

4.- P0specto a trabajo en el extranjero.- Se da 
proteccl.6n p.1r,, los m:xic;rno~; •¡ 11 e trab,1jan rm el extranjero, 
elabor,rndo los co11tr.1tos de éstos par<i la a11 toridad competen
te y vis[mdolos por 1°1 cóns11 l do 111 g<1r en el q1 1 1~ se va a pres
tar el servicio, c·orrcn por cqenti\ del p21Ís extranjero los ga.:! 
tos de rep;.itri.1ci6n. 

s.- En relación al derecho colectivo.- Regula -
el contrato colectivo de trahajo en forma presuntiva al refe-
rirse a las il'.rnciaciones profesionales y su finalidad; la mis
ma correlación se da en c11 <mto al derecho de huelga, se fija 
corno objetivo de la J·1 11 elga consef¡11 i.r el eq, 1ilibrio entre los 
diversos factores de J,1 prod11cci6n; se ampara también el paro, 
por el espiri t. 12 de la fracción podemos decir que este derecho 
está rnás diri<]i.do " los patI'ones q11 e a los trabajadores. 

tí.- Cün respecto a segnridad social.- Se respon 
sabiliza a los empresarios de los accidentes de trabajo y de: 
las enfermd¡ides profesionales q¡¡e hayan s11frido los trabajado 
res con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que -
ejecuten; se obliga <' los patron~s a tomar todas las medidas 
preventiva!; posibles, adec11 adas y re la ti vas a higiene y segur.!_ 
dad, corno instrumentos, maq11 inaria, materiales, etc., el Insti 
tuto del Seguro Social, es considerado 11 na instituci6n de uti: 
lidad p{1bl ica y comprende seguro de invalidez, de vida, de ce
sación involuntaria de trabajo, de accidente, de enfermedad, 
etc., se finca la posibilidad de que haya agencias de coloca
ción tanto partic11 lares corno oficiales, pero su actuación, en 
~1 alq11 iera de los casos, será gratuita; est~nobligados los pa 
trones, en toda negociación agricola, industrial, minera o d; 
cualquier otra especie, a proporcionar a los trabajadores ca-
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sas c6mod.1s e higiénicas, cuando las negociaciones estén fuera 
de la!) polil;tciones o c1 1ando, es t<1ndo <len tro, oc11 pen un n1imerc1 
m¡¡yor de cien trabajadores, t:ol!lando en c11enta el valor catas·· 
t1\ll de la casa para los efectos de fijación de renta del me-
dio por ciento, para el cumplimiento de dicha disposición se 
Pueden formar coopera ti vus encar(J<vlas de la cons t:t'ucci6n de -
li1s mismiis; se prohibe que en lo'.: c0ntros de trabajo haya ex
pendios de bebi1las embri..l(J,rnte'; n j 11egos de ilzar: hay compromi 
sos pa.ra 1;1 creación de merc,,uos e im;talaciones de edificios_ 
destinados a los servicio'.; mni1icip1les y centros recreativos, 
c11ando sie trate de negocios sit 11 .1d\is fuera de las poblaciones 
y el n~mero de sus habitantes sea m~yor de doscientos, debe--
rán los empleados :reservar 11n espacio de terreno cuando menos 
de cinco mil metros. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO DE llUELGA EH MEXICO 

A.- Periodo de Gestaci6n. 

B.- Período de Prehuclua. 

--¡: 

C.- Período de Estallamiento. 
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A.- PE!dODO DE GES'l'ACION. 

Para la !.ey Vigente, la Huelga es la s11 spensi6n tempo
ral del ttabiljo ll<!Vada ;1 c.1bo por llna coalición ele trabajad~ 
res. 

Los objetivos primarios de J;1 hut:?l!'.Jil son: rr.ejorar las 
condiciones de trabajo y los objetivos terminales con la rei 
vindicaci6n social. 

Planteando el Concepto Legal de Huelga, cabe hablar 
de las fases <le la h11 elga, para lo q11 e es conveniente adop-
tar la terminología clara del Dr. Baltazar.Cavazos (1). 

La huelga en México se aj 11 sta a tres étapas desde el 
p11nto de vista te6rico, que no necesariamente se.cumplen en -
la práctica: 

1. Periodo <le Gestación. 
2. Pedodo de Preh11elga. 
3. Periodo de 1! 11 elg<l estallada. 

1. Respecto al período ele Gestación de Huelga, 
como su nombre lo indica, en este lapso se detecta el proble
ma o conflicto de nati¡ralez¡¡ ecor.6mica que afecta en concreto 
un centro de trabajo, se disc11 te y decide a través de asamble 
as generales (una como mínimo), 11 sar el Derecho de Huelga pa= 
ra perseguir y, de ser posible, alcanzar cualquiera de los Ob 
jetivos Legales de Huelga, que en ln actualidad marca el artI 
culo 450 de la Ley Vigente y que son: 

a) Conseguir el equilibrio entre los factores 
de la producción. Este objetivo desde 111 ego es bastante ambi
guo, la Ley presenta muchas vaguedades como ésta y son precis~ 
mente las que producen en la práctica. 

b) Obtener la celebración de un Contrato Colee 
tivo de 'l'rabajo y exigir s11 revisión al terminar s11 periodo 
de vigencia. Este es ,lno de los objetivos frecuentes de los 
emplazamientos a Huelga, bien por solicitud de firma de con--
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trato colectivo o por revisión. La revisi6n es anual, que es 
la vigencia le!Jal de 11 n Contrato ColecUvo. 

¡.;n c1 1ant.o a la solicitud de firma, las Juntas han seg11 i 
do el criterio de no admitir emplazamientos cuando aparece re: 
gistrado "n Contrato Colectivo de la fuente de trabajo ante
rior. 

e) Por la f1n11•1 d•· 11n Contrato-Ley, y en solí
cit11d de la revisión del Contr:1to-Ley, al terminar el período 
de su vigencia. Este objetivo ~e encuentra en la misma sit11a
ci6n del anterior, pero desde l1¡f.'(JO r¡, 1e el Contrato-Ley tiene 
sus propias características. 

d) Exigir el cumplimiento del Contrato Colecti 
vo o del C:ontrilto-1,ey si dichos contratos han sido violados. 
Igual que en las fracciones <tnteriores, hay mayor número de 
emplazamientos a h11elgn tm los casos de violaciones al contra 
to, por ejemplo, c11ando el patr6n cambia las condiciones de : 
trabajo, c11 ando ade11da pago de vacaciones, c11ando no propor-
cíona 1<1 emp1'esa equipos de sea11 ridncl sí existe en el contra
to la obligación de hilcerlo, etc. 

e) Exigir el c11mplimiiento de pago de participa 
ci6n de 11 ti lidarles, esta causa est!i sl;jeta ,1 las disposicio-: 
nes decretadas en el capí t 11 lo VIII de la Ley q11e, entre otras, 
consigna la obligación del patrón de entre•Jar a los trabajado 
res la copia de la declaraci6n anual de su negocio y los ane: 
xos de la misma, deben ~ 1 edar a la dispo~ici6n de los trabaja 
dores dur<rnte el término de 30 dias en las oficinas de la em: 
presa o en la propia Secretaria de Hacienda y Crédito P1lblico 
y tanto ésta como las demás disposiciones del capítulo por lo 
general fiscal de un centro de trabajo p11e<le alterarse con fa 
cilidad; por las razones anotadas, dicho objeti··o caso, no se 
aplica en la práctica para los emplazamientos de huelga. 

f) H11 elga por solidaridad. gs el {11timo de 
los objetivos, s11 espíritu es revol11cionario y tiende en for
ma indirecta, o. a11xiliar a la reivindicaci6n de los derechos 
del · proletari<.l<lO, sin embargo no es nsnal. 
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Siguiendo, diremos que la étapa de gestaci6n de una -
Huelga, como la propia Ley de la materia lo marca, no requie
re de la intervención del patr6n, ni necesariamente del Síndi 
cato, el único re<111isito 'es la Coalici6n de Trabajadores. Es 
ta prescripci6n en relaci6n al Síndicato resulta exc111 sivameñ 
te te6rica, p11es dada la sit11aci6n del (país, el burocratismo 
que priva en los trámites le<¡ales y t~imando en c11enta que la 
misma Ley en diferente forma, contr~eictoriamente, impide que 
sera' la Coill ici6n en sí lu ·¡11 e eJerc.i. te el Derecho de Huelga, 
p11 es reconoce como 1ínico tit 11 1.:1r de nn Contrato Colectivo al 
Sindicato de Trabaj.0.1dores, entonr:es resulta que en el procedi 
miento necesarL:imc:ht:e se req11 iere de la intervención del Sin: 
di cato. 

Tristemerite, en lil ·práctiC<\ se han distorcionado las 
disposiciones le!Jales, resultando las más de las veces idea
listas e inalcanzables y, consecuentemente, en la gestaci6n 
de la H1ielga, difícilmente se c11mplen los presup11estos referi 
dos de hecho es el Sindicato q11 ien 11 nilateralmente, es decir-;
sin tomar en c,ienta a siis ;iaremiaclos, proyecta y decide los 
emplaz<illli en tos de hu el!)•" 

B. l'EF!IODO Pr·: PRElluELGA. 

Podemos considerar prehqelga el período de tiempo que 
empieza desde el momento en que se presenta el pliego de pet! 
ciones y q11e termina al estallar la hnelga o finiquitar el -
conflicto. 

La huelga termina, según el artíc1llo 469, en los casos 
sl.g11 ientes: 

1. - Por acuerdo entre trabajadores huelguistas y pa--
tr6n. 

2.- Cuando el patrón se all<rna a las peticiones cont~ 
nidas en el emplazamiento y paga los salarios caídos. 

3.- Por sometimiento de las partes al arbitraje de 
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c11alquier persona, elegida libremente por voluntad de las mis
mas. 

4.- Por sometimiento de las parte:, al arbitraje de la 
Junta de Concilfaci6n y Arbitraje. 

Dur<mte el pedodo de preh11elga, oc11 rren s1 1cesos <le re
levante importilncia, que mot:iv¡¡ron el presente est 11 dio; antes 
de anillizarlos, ,\<1vertiremos q11 e también esta fase presenta di 
versirla•l entre la pr;\ctfr . .1 y la teoría j 11 rid:i.ca. 

Pues bien, es rle :,qponerse 'Jne 11na vez c, 1bierta la ge~ 
taci6n de la h11 elga, es decir qne s11 p11 estamente, en asamblea 
genera 1, por mayori.-i de los trabajadores de 11 na fuente de la
bores, se ha decidido emplazar A ~ 1elga porq11 e hay violacio-
nes o desajustes de los q11 e marc.:1 el artic11 lo 4~i0 de la r.ey, 
se redact3 el pliego de peUciones con. el emplazamiento de -
Huelg.:i, escrito q1ie debe contener: 

l. t:l objeto de H11clga. 
2. El dViso de estall.:1miento. 
J. La personalidad del Sindicato. 
4. El f 11 ndamen to lega l. 

Se dirige ~ste al patr6n exhibiéndose mediante oficia
lía de partes, de la a11 toridad 'j 11di.cfol, correspondiente o 
autoridad polí.tica, ~:;i Li empresc\ o establecimiento está nbica 
do en lugar distinto del que reside la J 11nta. Á partir del de= 
pósito del Pliego de peticiones, tc6ricamente las autoridades 
se obligan a emplazar al patr6n " ... dentro de las veintieuatro 
horas siguientes a la de s 11 recibo" (2), este término no exis
te en caso de los emplazamientos q11 e se ejecutan f1)era de la 
residencia de la J11nta y que se realizan por medio de Autori
dad Política, la q11e únicamente estará obligada a remitir el 
expediente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
fecha en %e se hizo el emplM.amiento al Tribunal en el que se 
radica el juicio. 

Hecho el emplazamiento se pro<l11cen ciertos efectos: 
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1.- ~1 patr6n se constituye en depositario del negocio 
en 1os términos del Código de Procedimientos Civiles, o sea 
con t 0d.1s " ••• 1.1s ;; trib11cione;, y re~ipon•_;,1bilidades inherentes 
al cargo. No poclr.'1 ejec11L1rse ,, p,1.rtir de la notificación, -
sentencia al~h¡Tlcl, ni practic;u·:;e embaruo, aseguramiento, dili 
genda o desahucio, en contra de los bienes de Li empresa o -
estilblecimiento ni del Joc;1l en 'i11<: los mismos se encuentren 
instaL1do:;" (J). 

~>.-El p.Jtrón ~H! obliT1 ('n ol momrmto de la notifica-
ci6n '' presentar '>n conte~tacifrn <11 escrito de emplazamiento 
por esc:Tito, ante la J:1nt,1 Arbitr.11, r~n <¡11 e esté radicado el 
confl1c10, par;1 la califil'aci6n dr: la h11elga el hecho de no 
haber contr>stildO el emplM.<im1ento constituye 11na pres11 nción
en cont l'<J. 

'.J. - Lils of i e í nas d(~ c,mci 1 ü1ci6n de las clependencias re 
latiVilS, por ejemplo la Secret.:1ría del 'rr;:ibajo y Previsión s~ 
cial o 1.1 Di recci6n de 'l'r,1bajo y Previsión Social del Departa 
mento del Distrito Pederal, co;ldy11 van ii la solución de los -= 
conflictos dr~ 1!1Jel~1a, cit<1wlo zi las partes ptlra b¡1scar, arm6-
nicarnente for·mas j 11 stas y •2-q1 1i ti1tivas de evitar el conflicto 
a esta cita, en ~iY pocos casos, las partes comparecen. 

4.- Lo~ <11·tíc11los 11'1€' y ·1'.i? de L1 Ley, c~stipulan que 
dcbe1{1 c<~lebrarse 11nil ;1 11 diel!Ciét r!t~ Conciliación ante la Junta 
Arbi tr;il, q1¡e se desarrol1ar/1 como '.l'Í a11 c: 

Si los emplazantes no ocurren, no correrá término para 
la s1lspe11si6n üe labores, y el patr6n puede solicitar q11e la 
Junta declare el as 11nto finiquitado y archive el expediente, 
cuando esto oc,1rri::, en el caso de revisión de Contrato, resul 
tan gravemente afectados los obreros; sí la parte emplazada -
no concurre, el aviso de estalla.miento de huelga no se verá 
afectado y cuando el Sindicato o el Presidente de la Junta 
tengan especial interés en <Jt¡e acuda el patr6n, a instancias 

·del ~ltimo o solicitud del primero, puede obl~garse al pa-
tr6n a que acuda a esta a11diencia. 

5. - El artículo 4 58 dispone q,ie no se aplicarán las re
glas generales de términos en los conflictos de huelga, en re-
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laci6n a notificaciones y cita torios, todos los días serán há 
biles, asi como las horas, no se admitirán incidentes, salvo
el de personalidad, tampoco podrán ser recusados los miembros 
de la Junta. 

6.- I,os trabajudores, d11 rante el :período de preh11elga, 
no poddn modificar el escrito <le emplazaintento, 11 na vez clepo 
si tado en el 'rri b,1nal, es <1efini t.j 110. -

'l. - La Ley señaL.1 como dqraci6n munma del período de 
pl'ch11elgi\, seis días en forma gener<1l y diez días cuando se 
tr<:lte de servicios p1íbl ico~;, entendiéndose por servicios pú
blicos, piU'a los efectos lc(Jales, los de comunicaci6n y trans 
portes, los de íJ<l!>, los de 111 z, lo~• de energía eléctrica, los 
de limpia, los d~ ilprovisionamiento y distrib, 1ci6n de aguas 
al servicio de 1 as poblaciones, los sanitarios, los hospi ta
les, los cementerios y los de alimentaci6n de primera necesi
dad c11 ando se trate de 11 na ramil completa del servicio, el tér 
mino se con t..nA desde el dí. <1 y hora en que el pa tr6n q11ede no 
t j f' i CHiO. 

Sin embargo, 1a Ley l!a omitido fijar 11 11 término para 
que feneL.c<' 1;1 vigr:ncia indefi!lidos, hecho con el q11 e se per 
j 11 dic;i ,) m1 1chos, medi,rnte la evasión de la parte patronal -
de 11n ~3irJ 1'1 rnurn de obligaciones j 11 rídicas de todos tipos (con 
tando con lzi._s, 1spensi6;i de to<io trámite lt!gal), como la de -
pagar un La11 do condena to1' io, c11 brir ¡¡n crédito en materia c.!, 
vil, etc. 

8.- El despido inj 11 stificado de los trabajadores q11e 
participaron en el movimiento de h11elga. Consideramos este 
efecto como uno de los más importantes, significativos e in
mediatos, en el periodo de prehuelga, y ~1riosamente el Le-
gislador no lo ha abordado directamente, a pesar de estar 
conciente de él, porque lo está, en tanto lo maneja, con ba~ 
tante tibieza por cierto. 

"Serán considerados trabajadores de la empresa, los 
q11e hubiesen sido despedidos ... "(4). 
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Por lo C}ue se hace necenario se <1 taq11e es te problema 
con firmeza, de ac11erdo con el cspil'it11 reivinclícador de nuen 
tra Ley Vigente. -

9.- Por excepción, c11ando ;,e trate Je la celebración 
o previsión <if: un r:ontrato-Ley, el procedimiento general de 
la hi1elg;1 'ie ve ~ 11 .ieto <1 las ~;ic¡ui<·nt "'S rnodalid<vles y, por 
consig11 icnte, r•f Pctos de li\ pr<~h1•·lr¡.:: 

En el esc1itu 1!!.' í.'rnpl.1z;1J11i0nto SP sefíalará el término 
mínimo de prehuCl'.P ~he d<:l:n~rá sc~r <.h.• 30 d.Ías, o más, poste
riores a li1 fc•ch,, <ll' li1 presenti\c.ión y L1 parte emplazan te 
se obligü ;3 ~;0íbL1r Ja ff?cha de L1 s 11 spensi6n; el presidente 
de l;:i J11no ile Conciliación y Arbitraje, !:le oblíaa a hacer -
lleg3r, b¿¡jo Su responsab.i lid.1~l 1 1<i. copia del escrito de em-
plazamiento a lo'.; p.1trones rh¡:rante las veintic, 1atro horas sí
g11ientes íl 1a de S11 recibo o bien dentro del término girará 
los exhortos 1icc1~s.n·ios, 1'1 a1 1toridad exhortada deberá ig11al
mentc devolver '-!1 exhorto di.li<¡('nciado dentro del mismo térmi 
no o de vcinticwitro horils; J,)~ a11 toridadcs políticas, en su
c;1so, tambié-n dentro del mi!;mo término, harán llegar la copia 
del escrito de emplazamiento al patrón y remitirán el expe-
diente a la J11 nta d(: r.onci.lif1ci6n y Arbítrajc q11 e corresponda. 

C. PEl<IODO VE !!uJ·;JiiA BS'I'Al,I.ADA. 

Entendemos por liuí!lJ.J f:st<i1J;Hla, el momento en que se 
suspenden las 1;1bore'.> normales de los obreros de 12 n centro 
de trubajo, en pro del c 11mplimienlo 1.fo cualquiera de los ºE 
jetivos de huelga (por cost11mbrc, el momento se simboliza e~ 
locando las banderas rojinegra!:l), el estalla.miento debe rea
lizarse en el momento seí1alado en el emplazamiento, ni un m1 
nuto antes, ni 11 n minuto des¡>ués, si las banderas se colocan 
antes de la hol'a fijada, la h11elga ser{1 inexistente, y si no 
se colocan en el momento indicado, se tendrá por perdida la 
vo111ntad .Je los h11elg11 istas a estallar la huelga. 

Aclar<1remos q11 e 101 h11 elgil implica la s11 spensión de 
labores con ánimo temporal, salvo las siguientes excepcio-
nes: 
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1. - Los t.rab;1j,1dores de los b11 q11 es, aeronaves, trenes, 
autobuses y todos los veh.ÍC11los de transporte r¡11e se enc11en-
tren tm ruta, deber,\n seg 11 :i r t1'.1bajando hasta cond11cil' los ve 
híc11 los a s11 p11 nto de destino. 

;~.-Los t:r<1b,1j;iclorcs de los hospitales, sanatorios, -
clí.nic;1s, estalilecimicntos ;rn,1louos, contin11 arAn sn trabajo 
hast;, q11e los recluido•; f"1(~dan ser tras1<idados a otro esta
blecimiento. 

3.- En lo•,; '.;ervir:jos •.le Pmergencia, la Junta fijará -
11 n n1ímero de t:rab;.1.1,1dor;.~s 'l1l'~ deberá contin11ar laborando, y 
Em caso de q11e se prc'.1cnt;1r;1 rwai\hva. por parte de lo!l h.1el-
guistas, el patr6n p,,ede 11tiliz,1r otros trabajadores con 
anuencia de~ lií font.1, ;iqxiliar por Ja f 11 erz;1 p(1blica si f11ere 
preciso. 

El estill Limi Pn to de l1 11 el<¡;~ pres11rne c 11 biertos los re
quisitos de fondo, formi1 y m;\yorL1: 

1.- Son req11isitos de fondo, los q11 e marca el artíc,1-
lo 450: conseg,1ir el cr1 11 i1ibr:io entre los factores de la pro 
ducción, obtener li1 celebración de un Contrato Colectivo o -
Contrato-Ley, revi é;dr 10•3 m.i~~mos, exigir el c11rnplimiento de 

11 n contrato c 11 ando lld ~;i<!o violado; solicitar el pago de Pª! 
ticipación de utillcl;ich~s y apoy;H' llna h11elga e$tallada. 

2.- Son req, 1 isitos de forrna, los contenidos en el ar
tículo 4~2: el eser.ita de emplaz;1miento se dirigirá al pa--
tr6n, contendrá 1<1s peticione~,, an11nciará el propósito de -
huelga, expresará el objeto de la huelga, se presentará por 
duplicado ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o a la 
autoridad política correspondiente; seftalará el plazo mínimo 
de la prehuelga. 

3.- Son requisitos de mayoría, los descritos en el -
articulo 451, fracci6n II: se suspenderán las ·labores por 
113 mayoría de los trabajadores de la empresa o estableci-
míento. Este requisito se ha interpretado por algunos labo
ristas como previo al estallamiento y por otros como ncesa
rio en el momento del estallamiento y en la prueba de recue~ 
to. 
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F11nc16n de las il11toridades Lüiorales en la huelga. 

!,as A11 toridacles I,ahorales carecen de fac11 ltades para 
resolver los conflictos ele Huelga, pero sl p11 eden intervenir 
de manera administriltivil o a pct:ici6n, como se observará más 
adelante. 

" léi re~JLment;1c.i6n rh> Jn:~ preceptos, a1~n c 11 ando no 
tienen por objeto Ja rcsol11cHm del fondo de los conflictos 
de huelga, le d;1 ciert:c1 intervención de carácter administrati 
vo a L>s Jnntas de Conci1.i~ici6n y Arbitraje, pé\r,1 la comprob~ 
ci6n del c, 1mplir1iento lle los req11 i~;itos previos para q11 e esta 
lle la l111elci;1, lo c 11 a1 significa cic~rta intervención de lils -
autoridades •¡, 1e en muchos casos, tiene finalidades políticas, 
al uraclo de 'Ju€' en 1.:i pr.'1ct i CJ se han dec lilrado indebida y 
arbitraria.mente m11 chas .incxistenciils de l1uelga fJ¿J!'a satisfa
cer consjgnas o bien m0diant:e la influencia del poder capita 
listd, porq11 e al fin y ;1J cabo, la intervención del poder P]1 
blico n11 Jif1c<1 en oc;i.gione~; no s610 e1 libre ejercicio de -
h,,el1_¡;.1, sino 'J1 1e convierto ,, lds Jnnta~; de ConcilL1ci6n y Ar 
b.itra,k en 6rr¡anos dependientes del poder c;1pitalist;1"(~,). -

La h 11 (·1~¡::i. e'; ~>11';cepti ble de rcc ibir ,por la J11 nta de 
Conciliación y Arbítri\jr~. q,ie conozr::J del as11nto, ld declar~ 
ci6n, en principio, di? ti·es estado·~ q11 e son: inexistencia, 
ex:i stenc.ia e i 1 i C'i t,1,J. 

1.- l.lec1araci6n tlr~ Inexistencia: c11 alq11 iera ele las -
partes, o te¡·ceros int:ere;a{Jos p11 eden solicitar dentro de 
las setenta y dos horas, sig11 ientes al estallamiento de hi~el 
ga, la dec1ar;ici6n ele inexistencia de la Huelga, por escrito 
acompañado ¡fo las copias s 11 ficientes p.:ira correr traslado a 
las partes, indicando las C<11 1sas (que no podrán modificarse) 
en las q11 e se f 11 nc1J la petición, q11 e Pneden ser ttne la hnel
ga se reali?.6 por Li minoría de los trabajadores, qne la h11e,! 
ga no perser)uia ning,,no de los objetivos legales, que no se 
hi:w la solicit11 d formal al patr6n, q11 e no se presentó por -
conducto de 1a a11toridad cond11 cente, para el efecto de la n,e 
tíficaci6n, ni se respetaron los término!; mínimos de prehue_!. 
ga. 
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Para llevar a cabo este procedimiento se fijará una au
diencia de ofrecimiento y recepción rle pruebas q11 e se celebra
rá en iin término no m<1yor de ci neo dL:is, las pr11 ebas debed111 
referirse a las r~ 1 sas de inexistencia invocadas; se rendirán 
en a11<liencia s.11vo L1s q11 r: por sn n.1t 11 r;\lcza no se pi1edan des
ahogar, en c11 yo c-,1so est.'1 1.1 pr11Ph,1 dp rec110nto; p<1ra la pr11 e
ba d(~ rec11en to 1;1 J11n ta <.;eii.1 Lu..'1 11i'.Ji1 r, <l L1 y hora en q11 e se 
des.1ho0ará, no se compqLn.ín lo'.; votos r:!e los trabajadores de 
confianza ni los <le los t r .1b.1.i;dores .¡,1e h.1yan iniciado l.1bo-
res en el centro de tr.1b.1 c•m post:nrjorirLvi a la presenta--
ci6n del empl;17,;1miento, .,,~r.'in co1E;idr~r.1dos t:ri\b.1jadores, para 
los efectos de rec11 ento, ,v¡11 t•1 los '!111~ h•1yan s.ido despedidos 
de s11 empleo ,1 partir rlr~ L> fPcL.1 en q11 e se present6 el empla
zamiento, '.1e tom.ir!n1 <:~xc111sivdmente 1os voto'.; de los t:rabajudo 
~·es q1 1e conc,1rri\n .il H!C11•::nt:n, Li<.; objecione~; a los trilbajaclo: 
res <J11e co1K11rTan al recqent'o, :.e clr.ben en e~ mismo acto y la 
J11nta citar:1 <'. 11na ,1,1r'.ienr:i .. :1 e.le ofrecimiento y rendición de -
pr11ebils por lo ']11\' h<1cp ,1 1,i:. objc·cí.onPs, concl11Ícla 1:1 reccp-
ci6n de lils pr11ebas, 1.1 .hnt.1, dentro de lils veintic11,1tro ho-
ras sig11 ientes, resolver{1. El as11nto se re~1olverfi ante la pre 
sencb de los repre'.H:Utantes <le los trabajadores y ele los pa-: 
trones, uict.'1ndose reso1 11ci6n por los q11 e conc,1rran y en caso 
de empate, los voto'.; de los a.11 ,;entes se s11marán a los del pre
sidente. 

S11 sLrnciado el procectimiento, la J11nta decli\rará la 1111el 
ga Inexistente, c 11 ando ésta no c·11mple con los req11isitos de --
fondo, forma y mayoría, o con ..¡Jgqno de ellos, y jamás por ca!.! 
sas distintas a las seífoladas en t?l artíc11lo 459 de la Ley. 

La declaración de Inexistencia Legal, trae consigo los 
siguientes efectos: 

a) Fija a los trabajadores un término de veinticnatro -
horas para que regresen a slls labores. 

b) Apercibe a los trabajadores de q11e s~ no acatan la 
resol11ci6n, se les recindirá la relaci6n de trabajo, salvo ca.!.!. 
sa j,1stificada. 
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e) Declara q11e el patr6n no ha inc11rrido en responsabi
lidad y lo facnl ta para contratar n,;evos trabajadores si f 11era 
necesario. 

d) Dict~ las medidas convenientes para la rea~1 daci6n 
del trabajo. 

2.- Declaraci6n de Exjsu~n·:·i 1. • En contraposición, la 
H11el(la Exi'.;tente, 1~s .la q11 e 1'!~1 1 ne los req11 isitos de fondo, for 
ma y mayoría, en 1.1 inteli<Jen··i.<1 de r¡, 1e si no se solicita la -
decliiración de Inexistencia de lh 1elq.1, dentro del término J,e-
\Jill (setenli1 y dos horas) ,1 pM't:ir del (~sta.llamíento), las 
a11 toridades considerarán existente 1.1 h11 el<p. para todos los -
efectos le~iales correspondientes; el fac1 1ltado para solicit;n' 
la declaraci6n de f;xistencia de H11 elga, es el ~iíndicato, acla
rando qiie la declaraci6n de Existenci<t J,egal de 1!1 1elga no da 
por· terminarla la 1!1 1elgil, el estaclo de snspensi6n perman~~ce por 
q11 e es existente en el fondo, pero Puede no ser imp11 table al -
patrón y no j,1stificad,1. 

Por iÍltimo, seífolaremos que toda l1, 1 elg'.~· .~c, .. liciL1 por 
re11nir- el rc•qq isi to de fondo. 

3,- Dvclaración de llicit 11d.- C1i'l;¡11 icrn de las partes 
o tercero interesado, ~1 ede solicitdr la declaraci6n de Ilici 
t 11 d de la !!11 elga, para ello es apl ic;iblP el mismo procedimien= 
to q11 e se sig,1e en 1a calificación de Inexistencia de H11 elga, 
es decir, 1.1 solicit11 cl se hace por modio de 11n escri.to señalan 
do el f, 1 nd<~m<~nto de la petición, para el efecto de comprobar : 
'1qe la ma.yoda de los trabajadores hnelg11istas cometió actos 
violentos en contra de las partes o propiedades del patrón o, 
en caso de g, 1erra c11ando los trabajadores seérn de estableci-
mientos o servicios q11 e dependan del gobü~rno. Al dictarse la 
Declaraci6n de Ilici t 11d de la lh1elga, a S·1 vez, hi1elg11istas -
~ 1 e cometieron actos violentos. 

La H11elga Lícita es la q11e c11bre los req,,ísi tos de fon 
do q, 1e en,1ncia el art ic11 lo 4 50 de 1a r,ey Laboral. 

" se funda en las fracciones XVII y XVIII, del apar 
tado A) riel artíc11lo 123 Constit,1cíonal, en el sentido qne es 
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11n derecho social ccon6mico, c11yo ejerc1c10 pone en manos de 
los trabajadores cst~blecer el e~ 1 ilibrio entre los factores 
de 1<1 prod11 cc i.6n ... " ( <>). 

Consecntmtcmente, 11 rh1 H11 elga Existente siempre ser,~ lí 
cita y una ll11el!J·> Inexí'.;tente, en alg 11 11<1s ocilsionc~s, resqlta-
1icita1porq11e b1:sc.1 r>l c··¡,,í1ibrio entre los factores de la pro 
d1icci6n a1:n1111e 10 f'c1He c11 ;l1r¡,1i'"r,1 d•:! los otros dos rer¡ 11 ísi--
tos, ,vJem:ís, nn.1 lh1<!1<}.1 1ícit.:1 J>i 1ede ser nícit:a; es licita -
en t.1nto c11l1re el reqqi.~;.i t.o <h• fondo, y es níci ta porq11 e a 
pesar de bi1 scc1r el eq,, l l i bri o entre 1 os factores de 1<:1 prod11 c 
d6n, lo!l tr;1bc1y1<lore:; h11cl rJ1 1istas ejec,,taron actos violentos 
en contra de las pcrson~s o propiedades del patr6n. 

Po:r la.s drcqnstirncias descritas y pol' la falta de re
velanci;:i, 11n.-i lli1e1:;a 111111c,i se 1\ec:lará Jícit;L 

Lo contrari.o de· 11n;i H11 c!l<Ja lícita es 11na Huelga no Lí
cita, entend.iéndose como t;\l aq11ell;:i que no rei1ne el req,1isi
to de fondo(c11ando f'.:\lta este re411isito, las partes o el inte 
resado están en posibilidad de solicitar 1a declaración de _: 
Inexistencia). 

Procedimiento de Im~1tibilidad. 

una Huelgcl se declardré1 Implltable o .J11stifícada en los 
términos de los artíc11 los 4116 y 470 de la Ley, C1iando se acre 
di te q11e las exigencias del Síndicato eran proporcionales y -
armónicas al costo de la vida y 'l•ie podían ser c11mplidas por 
el patrón. 

Pueden rn1c1¡u· el Juicio de Imp11 tabilidad la Coalici6n 
de Trabajadores o el Sindicato (el arbitraje es facultativo 
para los trabajadores y obligatorio para .los patrones), a pa_E 
tir de la fecha en q,1e qneda firme la resol11ci6n de Existen-
cía o la reso111cí6n de q11 e no se p11ede declarar Inexistencia 
de la misma, seg¡ln el caso, se tramitará por vía jurídica si 
el objetivo de la Huelga fnera el c11mplimiento del Contrato 
Colectivo o el Contrato-Ley y por vía económica si la Huelga 
tilvíera por objeto la revisi6n del Contrato Colectivo de Tr~ 
bajo o del Contrato-Ley. 
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S.i la Jnnta declilra en el La11do q11e la 1111 elga es imp,1-

table al patrón, condenar~ a ~ste la satisfacción de las peti 
e iones de los trilbiljadores, si empre q11e se<1n procedentes y el 
pago de los Sillarios cafdos, esta condena except~a los casos 
en los q11 e la llqelqa f 11 0rc por solirlariclad. 

" ... La Ley .1ct:,1al como la Ley anterior, declaran expre 
samente q11 e tr:1t,'1r1dos<:~ (Ir,• hn(•lga de .1poyo o por solidaridad,
en <?stos ca~;os no est{m ob1l:_¡.1d.-1s las empresas respectivas a 
p;J9;n· los salari.os vencidos o c.1ídos rl 11 r.rntt~ la h11 elga". (7) 

Al contrario, 1.1 l!nül•Ja sed Inimp,1t<lble o no J11stifi 
cada c1 1ando se pr,1ebe q11P la empres<1 hizo ofrecimientos ade: 
cuados a sn si t1 1ación f.'con6mic;-, y '-]ne l-1s exi 1Jencias del Sin 
di cato eran desproporcion,1d<is o imposibles de c11 brir. 

En virt, 1d de L-i. r.,nci6n de l;is a, 1toridades en el con-
flicto de H11elga, como y,1 se dijo, 1.~sta p,1ede terminar s6lo 
en las sig,1ientes círc11nstM1cias: 

1. Por m11 t, 1o ac11 erdo entre las partes, redactándose 
11n convenio finiq11i to. 

2. Por allanamiento del patr6n a las peticiones y pago 
de ellas incluyendo los salilrios vencidos. 

3. Por sometimiento de las partes al arbitraje de per
sonas o comisiones libremente elegidas. 

4. Por sometimiento de los huelg11istas al arbitraje de 
la J11nta de conci liaci6n y Arbitraje (procedimiento de Imput~ 
bilidad. 
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CAPI'l'uLO IV 

LA HUEWA 

A.- Agrupaciones Obreras. 

B. - Etapas de H11elgtt en Relaci6n 
al Estado. 

C.- Régimen Legal de Huelga. 
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A. - AGRuPAC IONES OBRERAS, 

Partiendo de ;\f.irmaciones como la del maestro Alberto 
Trueba urbina que "continuación se anota: 

11 ••• la asoc:íi.lc:i6n profesional tiene objetivos revolu
cionarios, como el artí.c11 lo 123 en el Estat11 to p:foteccionista 
y reivindicador <le los trabaja<lores, de los proletarios de la 
fábrica, del taller, de las oficinas privadas y del gobierno, 
o sea de to<Jos los prestadores ele servicios". (1) 

Y como lüs del l>r. Mitno de ln C1ieva, que también se escriben: 

"Eri el pi15a•lo, la h,1elga era la suspensión del trabajo 
llevada a cabo por lo$ obreros a re~ 1 ltas de 11 na coalici6n de 
los mismos".(2) 

"La h11 clt¡;.i tiene <:!l mismo f,,ndamento soci<ll del Dere-
cho Colectivo de Tr;.1b<\jo y particularmente de la asociaci6n -
profesional".(3) 

Resulta Evidente q,,e n11estro Derecho de H11elga está in 
timamente 11 nido con 1<1!> fig11ras de Coalici6n, Asociaci6n Pro: 
fesional y Síndicato, consti t 11yendo estas i'11timas algo asi co 
mo los presllp11estos de la Huelga, por lo dicho se hace necesa 
río tocar estos conceptos por lo menos someramente, en un ca: 
p1t11 lo en el q, 1e se hablará en forma sintética de la Hnelga 
y s11 evol11ci6n. 

Pues bien, si es J través de las organizaciones de tra 
bajadores que los obreros han podido alcanzar determinados fi 
nes (la defensa de s11s intereses com,1nes), si es así, median: 
te los gr11pos articulados de trabajadores, como se ha logrado 
el derecho de h11elga, es obvio q11e e"'-tO;; dos Derechos se han 
desarrollado simultáneamente, con esto no· se quiere decir que 
las agr11pacíones obreras o de trabajadores sean la huelga, pa 
ra ilustrar lo asentado transcribimos un párrafo de la obra -
de Pizarra S11árez, al citar el libro "Traite Elimtaire de Le
gislation Industrielle". 

11 ••• pero seria no obstante inexacto considerar lapa
labra coalición como sinónimo de huelga" ( 4) 
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rero si, como dijimos antes, las organizaciones de tra 
bajadores son el prelimin<ir de la huelga. 

Las .1g111paciones ele obreros se han venido s11 cediendo 
tiempo a tr/1s, bajo uno ll otro nombre, con tal o c11 a 1 caracte 
rísticas pero siempre con la mismi\ bandera, la lucha por la
obtenci6n, snpcraci6n y deft::n'>d de s11 s derechos e intereses 
comunes. Est.1s uniones se h.rn visto snjetas a los vaivenes -
que proc\11 cen las estr11 ct, 1ras econ6micas y políticas, inheren 
tes a las formas 9llliern,1mcntales, de téll Snerte que, seg1~n el 
régimen, se les toler6, pcrsi911i6, reconoci6, etc. 

All~ en las postrimerías griegas, se r~ 1nian obreros 
de iin mismo oficio <le forma libr<~ bajo el nombre de Hetairias 
y Eranos, des~1 6s aparecieron las Thiaras, organizaciones de 
trabajadores de tipo religioso. 

En Homa encontramos los Collegía Epifí~um y con ellos 
las asociaciones de trabajadores formadas por artesanos. 

Para el Siglo XI, en casi toda ~~1 1 ropa s11 rgen las carpo 
raciones con f1 1ncionarniento y constit11 ci6n muy diferente de -
111 gar a lugar. 

En Prancia, en el ano de 1776, se dict6 conocido con 
el nombre T11rgot, en el q11 (~ se habla de s11 presi6n de todos -
los c11erpos organizados y comunidades. Por decreto de 1790 
la Asamblea Nacional declara nuevamente el derecho a los ciy 
dadanos de r~ 1nirse pacíficamente. 

En 1791, se expide la Ley de Chapelier, prohibiendo 
las asociaciones profesionales y considerando delito el dere 
cho de los trabajadores a organizarse. Hasta 1864, se con--: 
quistó realmente el Derecho de Coalición, y se decretó la de 
rogación de las penalidades en las huelgas· pacificas y en el 
afio de 1884, finalmente, se garantizó el Derecho de Asocia
ción Profesional. 

En México se establecen, a principios de nuestro si
glo, organizaciones como el Partido Liberal Mexicano, el -
Gran Circulo de Obreros Libres, ambas con carácter mutuali! 
ta. 
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Durante 1914, al amp;u'O del régimen de Victoriano Huer
ta, se rean11d6 la persec11ci6n obrera y es hasta 1915 q11 e se P.Y. 
blic6 la r,ey de A!foSt:Ín Millán, c11 erpo <¡ne en s11 artículo ter
cero dictflba: 

"SÍndic:c1to es L1 ,1soci;1ci6n profesional que tiene por 
fin ay1 1dar a S•1'.; miembros ,,1 t:i',1.nsformarse en obreros 
más 1~ ti le~;, hábiles y c,1p.:1ces a desarrollar s11 intelec 
t11al id ad, a ena 1 tei::e1 s11 c.) r.'ic ter, a reg,11ar s1i s sala= 
rios y condídones de tr,1b,3jo, " proteger s11 s derechos 
individuales 011 el ejercicio de s11 profesi6r1 y reunir 
fondos para todos los fines q11 e los proletarios p11 edan 
perseulli.r· le9;1lmente para s,, protección y asistencia" 
( 5). 

Posteriormente, a la Legislaci6n Pederal, aparecieron 
las de loe Estados en el mismo sentido, reconociendo la exi~
tencia de Asociacione~ Profesionales destacando entre las ~1-
timas la 'fol EsLvlo de Y11 catAn, espedfícamente en este tema. 

Sin embargo, f 11 e has ti) la Cons ti t 11ci6n de 1917, con el 
artíc11 lo 1?3, F'r:1cci6n XVI, q,ie se consagró totalmente el De
recho de Asociilci6n, q11edando conformad¿1 en la ,1ct11 al idad tan 
to la Asociaci6n Profesional como la Coalíci6n al teno:r de -
1os artic,,los 356 y 35'.i de la Ley Federal del Trabajo, q11e r~ 
zan como sig,,e: 

"Art. 3'.iG. - Sindicato C!s L1 asociación de trabajadores 
o patrones, const.it11 Ídil para el estudio, mejoramiento 
y defensa de ~1 s respectivos .intereses" (6). 

Inc~1yendo en la actualidad la posibilidad de que los 
patrones constitliyen asociaciones profesionales en bi1sca de 
la defensa de sus respectivos intereses. 

"Art. 355. - coalición es el ac11erdo temporal de i1n gru
po d€! trabajadores o de patrones para la defensa de -
s,1s intereses com11nes" (7). 

La breve narraci6n anterior, nos permite observar cómo 
históricamente se f 11 e pasando del régimen de interdicción al 
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de tolerancia, y llegar al reconocimiento absoluto de las aso
ciaciones, etapas que se f 11 eron s11cediendo en el Derecho de -
Asociaciones en los diversos países. 

Analizando q11 e f, 1e el antecedente de la Huelga, es con 
veniente comentar como aclaraci6n, q, 1e ficrencia existe entre 
la Asociaci6n Profesional y la Coalición en forma distinta 
por las diversas legislaciones, la L·y Francesa de 1884 la -
llamó sindicato Profesionill; la l\ep1'1uli.ca Espaftola us6 dos -
t~rminos tanto Asociaci6n como Sínr.licato; la Ley Belg~ la de
nomin6 uní6n Profesional; el Derecho Alemán, Asociaci16n Profe 
sional; l.Cn Inglaterra y Chile, 1'rade uni.ons o Síndicato, etc-: 
La segunda es una /\grup;:i.ci6n que generalmente se disuelve una 
vez que se ha s11 perac1o el conflicto, problema o asunto c¡11e la 
of'igin6. 

Insistiendo en este p11nto citaremos n11evamente a Piza
rro Suárez en s11 transcripción a la obra parisim "Traite Elim 
teire de Legisl;ition lncl11strielle". 

"Sin d11da q, 10 a veces 1.1na nace de la otra, la asocia
ción permanente fomenta la coalición y ésta, 21 la inver 
Sil, se tr;m!;forma despnés de la 111Cha en un agr11 pamien
to pemanente, o rJ¡1 nacimiento a 11 n Sindicato disiden:: 
te."(8) 

B. - F.7l'APAS DE HuELGA EN RELACION CON EL ESTADO. 

Como quedó as•:mtado en inciso q11e antecede, en términos 
generales, la Huelga corri6 similar s,1erte al Derecho Agr, 1pa
ci6n, es decir, prohibición, .tolerancia y aceptaci6n por Pª! 
te del Estado. 

Haremos ,1na breve reseña de los hechos relevantes ocu
rridos en el m11ndo en materia de 1!11elga, con lo que se conf'ir 
f'iil el vínculo entre el Derecho de Agri1paci6n y el de H11elga.-

Empezaremos mencionando a Francia, país en el que se 
proclarn6 la Ley de Chapelier, disposici6n ejemplo del pensar 
del siglo XVI, en ella encontramos que todo se prohibe, por -
ejemplo, son ilícitas las instituciones de Derecho Colectivo 
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de Trabajo, las coaliciones que como meta t 11 vieran la fija-
ción de condiciones de trabajo, las Asociaciones Profesiona
les, las Asociaciones de más de veinte miembros y desde lue
go la huelga, e incl11 so se reitera la política de prohibicio 
nes con la adición en el Código Penal de 1810, de un delito
consistente en la prohibición de coaligarse con alg~n inte-
rés y la proh:ibici.6n de 1¡1 1!1 1e1ua. 

En 1864, en F'rancia, ct1mhia 11 n poco el panorama, por 
fin se acepta la Asociaci6n siempre ~ 1 e estf desligado por -
completo de c11 a1c¡uier acto violento, esta aceptación se regll 
la con la Ley General de Asociaciones del aílo de 1901. 

En tanto, c•n lngL1lerra, haciil el <ii'lo de 17'/1, nacen 
dos movimientos obreros: uno de ellos conocido con el nombre 
de Trade unions, constante de siete mil asalariados agremia
dos, cuyo camino era presionar para lograr un aumento de sa
lario, movimi.ento infruct11 oso por cierto; el otro, posterior 
en tiempo, se formó en las mismas condiciones, esta organiza 
ci6n se llam6 Federaci6n N<1cíonal de Sombrereros. Sobre la -
misma linea Inglaterra se vió sometida por la Ley de prohibí 
cienes de 1800 (vigente <1urante veinticinco aftos), c11yo con: 
tenido prohibió las re11 niones, las co;üicíones, y las asocia 
ciones, sin ernbarqo, a pesar de la ley, d11 rante este período 
se presentaron tentc1tivas obreras peligrosils para los indus
triales. 

En el afta de 1824 se prom11lg6 la Ley Complementaria 
a la de 1800, que presenta importantes reformas que cambian 
por completo el estado de cosas y permite d11rante un affo -
( 1824-1825) el Derecho de Rei1ni6n. 

Pero, lamentablemente, para 1826, se vuelve a caer en 
la pet>sec11ci6n y el desconcierto, situación que prevalece -
hasta el ai'lo de 1871, con la aparición de'la Ley de veinti-
nueve de junio que reconoce la libertad de asociación le CO,!! 

cedió automacia y autoriz6 la Trade unions para aprovechar 
los beneficios derivados de los pactos que celebraran las Aso 
ci~ciones; esta Ley se ve reforzada con la de 1927 en la que
se reconoció con prioridad el Derecho Colectivo de Trabajo. 
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Por sn parte, Alemania conoce los primeros brotes obre 
ros hacii\ 1884, como res11 lt,1do del manifiesto de Marx y Engels 
Sin emb¡lq}o, se observ6 nna actitud tibia, probablemente debi 
da al lento desi\rrollo <le la industria y no es sino hasta -
1869 c11 ~mdo se proclilm6 una relativa libertad de Asociaci6n 
Profesion;\l. 

Bl decreto de 23 de diciembre de 1918 y el Art. 165 
de L' Const: i t, 1ción de Weimar, repro<l11cen las disposiciones 
anteriores y 'lec-li1r<ln i leg;ü todo c11anto se oponga a la libl'e 
re,1ni6n, pero se reconoce siempre y c1 1ando vaya aparejada con 
su*•reconocimicmto le9.;l y SH capilciclad jurídica (bajo el rég.:!, 
m<.>n civil), sin cmb;u'qo, no tnvo oper;1ci6n práctica. 

r:st,,~; de:>ventdji1~; se elimin<:ln por completo con la Ley 
de 23 <le ~ici0rnbr0 de 1926, sobre tri~1nales de trabajo, la 
Cu<ü concede las <19l'nP<lc.i ones o asocii1cio11es profesionales -
la capacidad procesa.l p•1ra toda controversia Judicial surgi
da de conflicto, contrí\tO individual o contrato colectivo de 
trabajo, 

Aceptada por el Estado la posibilidad tanto de las hue}. 
gas como los paros, ~H~ reconced ieron actos l ici tos y por con
comitancia la Legi s laci6n l,;,boral q11eda conformada por dos -
partes: 

la. Individ11al 
2<L Colectiva. 

El Derecho Civil explica de la siguiente forma la nue
va disciplina jurídica laboral, si bien el Contrato Individual 
de Trabajo cae dentro de la 6rbita del arrendamiento, el as-
pecto colectivo deviene en novación del mismo, ¡>udiendo rescin 
dirse sin responsabilidad para la parte patronal el Contrato, 
y con acciones para el cobro de daños y. perjuicios. 

Sin embargo, la Organizaci6n Obrera, dando muestras de 
firmeza, logr6 que las disposiciones civiles no fueran más 
allá con s11 s interpretaciones. Pero realmente fne a fines del 
siglo XIX, cnando se reconoci6 y protegió plenamente a las -
Asociaciones y al Derecho Colectivo del Trabajo. 
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Analizando específicamente a México, ~1 actividad colee 
tiva se inició en la fase colombina con problema sin trascenden 
cia <)ue se <ipilgaron de prisa como f1 4e:ron: El <le 1 582 de los cañ 
tores y misioneros contri1 ol Cabildo de la Catedral MPtropoli--
tana, cuando trat6 de rebajéir los ·sneldos¡ el de 1768, en Real 
del Monte y en Tabasco, C11<1ndo apareció 11 na amenazr1 de <:1nmento 
de horas <k trabajo en la épocn del Virrey Don Martín de Mayo_!: 
ga. 

De ese tiempo hi\sta la Jrnlpendf!ncia de 1810, existe dis 
paridad de criterios en c, 1,rnto a li1 acti t, 1d q11 e as11 mi6 el E:s ta 
do en reliici6n a las Agr\1p . .ici ones Obreras y la 1!11elga, se call 
fica, por al~inos doctrinarios, de tolerancia, como es el cas; 
del Dr. Mario de la C11eva. I·:sta corriente iffg11menta q11 e en --
n\lestro territorio en el lapso referido priv6 la libertad de -
reunión y Asociación, porque si bien es cierto que existía en 
vigencia para 1872 en el C6digo Federal el Art. 925 q11 e a la 
letra decía: 

"Se impondr~n de ocho dfas a tres meses de arresto y 
m11ltfl de 2'.> ;i 'JOCJ pesos, o un.1 sola de estas penas, a 
los q11e formen 11 n t,,m11 1 to o motín o empleen de c11al--
quicr otro modo la violencL1 f·l:sicc1 o moral, con el ob 
jeto de hacer q11 e !~qban o bajen los salarios o jorna-: 
les del operario, o de impedir el libre ejercicio de -
1a i.ndnstria o del tr;Jli:ijo"(9). 

Esto no •{i¡iere decir q¡¡e en México, exclusivamente -
por la vigencia del transcrito artíc11 1o, la H11 elga fue consi
derada como 11n acto del ictuoso, p11es, como sabemos, 1a Cons
t it11ci6n vige11te incluía en s11 art:icu lo y específicamente en 
los preceptos q,1into y noveno, la protecci6n para el trabaja 
dor, a no ser obligado a prestar trabajos personales sin ~1-
pleno consentimiento. A11 nado a este argumento se encontraba 
el sentir de 1a S1¡prema Corte de J1 1s ticia que en ejecutorías 
de 17 de mayo y 7 de septiembre de 1870, concedió el amparo 
a personas r¡, 1e no deseaban regresar a s11 s servicios, con lo 
q11 e q11eda de manifiesto que el espiri t 11 del articulo 925 del 
Código Penal de 1972, no era prohibido de la Huelga, sino de 
los actos violentos que p11edan ir 11 nidos a ella, a mayor abu!! 
damiento en la r.ey de la Materia, actualmente en vigor, se -
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sanciona la 1111 elgil que lleva aparejada violencia por la mayoría 
de los ~1elID1istas, con la calific~ci6n de ilícita. 

f;n oposición .1 este criterio, j 11 ristas como Pizarra Suá 
rez, opin;m r¡i¡e li\ oposición del Estado ful~ prohibitiva, para
lo -cual tom;m base el art íc 11 1o 925 del c6c!igo Penal de 1872. 

Como ya !.le anotó, 1.1 Constitnci6n de 1857 no se olvi
<16 del i\Silldr.iado y tambi6n con:;i;.inó la I:i.bertad de trabajo 
de /\sociación de Jl11 elg<L 

l'Pl'O independientemente dt> l.J r!'glarnentaci6n y la doc
trina, la clirne obrera mexicana planteó sit11aciones difíciles, 
eI 31 de~ mayo ele 1906 es tal 16 la llnelgél de tanta tr¡1scenclen-
cj ,1 en Móxico denominad<1 de Cananea, en el Estado de Sonora y 
a Lis pue1·t.1;, de la Min;.i de "Cananea Consol iclated Copper 
Company", previa reun:i6n de lo:: obreros de pr:i.mera de j 11nio 
ele 190ú, en 1 a q11 e por un<• parte es t 11vo la represen tac i6n de 
la citada empres<\, la del l'rüsidente Municipal y Comisario 
del lugar y por la otra 1~ Je las dirigentes obreros, conclu
yendo llich" reqtü6n con el recha?.o total del documento q, 1e -
contenía bs peticiones, lo que oca'.;ion6 11 n 1mprovisado mitin 
de carácter infonn,Hívo '!110 ci 1lmin6 en violencia, opresi6n de 
obreros y d·11.c 1 o entre 1 o'.; 'los mi 1 n1i l i C\re~> y los encargados 
de~ la maclercria de la m:in;-1; t:i1 f11 r~ el problema q11e <1cto se-
g11ido apan:ció el Got.H:rnaclor del Estado y la F'uer1,a F'iscal de 
los Estados uní dos, tratando ele! 1 ograr solución, sin fruto. 
Esta manifestación se logró disolver mediante avanzadas. 

Otro de los movimie11tos h11 el<J11 Ísticos c¡11e s 11 rgieron -
en la r~ep1íblica Mexic<:1na es precisamente el qlle se present6 
a mediados ele 190ú, en el Estado ele Veracr11z relacionado con 
la Ind11stria Textil, en L1 Ciudad de Río Blanco a raíz del 
nacimiento del "Gran Círc11 lo de Obreros Libres" (el ciue día 
con día a11mentaba sus listas de agremiados en todos sitios 
de la República). 

El 4 de diciembre de 19U6, en el Estado de ~1ebla, se 
p11 sieron en Huelga los trabajadores de las fábricas de Atli~ 
co y Puebla como consecuencia de 11 n reglamento lanzado por 
la Industria Textil, en solidaridad se inici6 un paro gene-
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ral de los trabajadores del r¡_imo, en las fábricas de Veracr,,i, 
Tlaxcala, Ouer6taro, Jalisco, Oaxaca y ~1ebla. 

El 7 de enero de 190~ los trabajadores de Orizaba en la Ind11 s
tria Textil se 1<m:>,aron .1 la l!11 el[Ji\ ,\l conocer el La11do arbi--. 
tral del General DL1z, <le n'Sn1t:Mlo satisfactorio para la par
te Ind11 stria1 ( 10). 

Cab1~ 1lliOt;1r q11 <:' en los casos con ;rnterioridacl citados 
no h,,bo lo9ro~: m.HerL1les p11cs se vieron los obreros reanuda!! 
do sus la:;ores ~•in habC!r lo9rc1do ventajil alg,1na. 

Como colof6n y par~ mostrar las diferencias ~1e adopt6 
el Estado mexic;rno en r<'Lici6n a la huel~p, transcribimos 111t 

p¡rrafo de la obra del m~estro T~ 1 eb.) urbina: 

"En todo el rr1undo la huelga ha pasado por diver
sas étapas: repri:~si6n, t:o1E~r;mda y derecho ele los trabajadores 
En nuestro país el C6cliuo Penal de 1871, sancionaba las coali
ciones y las huelgas en el Artículo :J25 no obstante la sanci6n 
d11nrnte el porfi:riato t,1vieron l11gar m\lchos movimientos de 
huelga toler,vfos por el ré<Jimen, aunq11 e en ocasiones f 11eron re 
primidos v:iolenti\mente, como ocurrió en Cananea y Río Dlanco"-
( ll). 

e. - REGIME!I Lf,GAL Dr~ !luELGA. 

En México se legisló en m<lt:ericl de trabajo en forma 
local, las leyes más importantes fueron: 

La legislaci6n de trabajo del Estado de Jalisco, que se 
pronunció mediante el decreto de Manuel M. Diéguez de 2 de se.e 
tiembre de 1914, con escasas disposiciones sobre condiciones 
de trabajo, y facultado para la denuncia pública contra viola
ciones de esta Ley; las Leyes de Manuel Aguirre Derlanga de 7 
de octubre de 1914 y de 28 de diciembre de 19151 en las que se 
reglamentaron condiciones de trabajo, se protegió a la familia 
·del trabajador y se habló de Seg11 ro Social también se crearon 
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje Municipales, éstas son 
las primeras leyes de trabajo que aparecen en nuestra Repúbl.!, 
ca. 
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f'.;n l'1 ESt:i\dO de Ver,\CT1¡1. deSl:i\Ci\ron las Leyes de cándi
do /\guilar, ele 19 de oct:nl>re d<~ 1914, con contenido sobre con
diciones ele tr~bajo y Tri~ 1 nales de Trabajo; la Ley de A~ 1 stin 
MillAn, de(> de oct: 11 brc de~ 191), en la q11 e se regula sobre Sin 
dicatos, /\socL1ciones Obrer<1s y Federaciones; la importante -
I,ey de ;~ubarfin y C;1pm,111y ele Contrato de 'I'rabajo, que expi.di6 
en s, 1 car{1cter de S0cr0t:1rio dr~ Gobc>rn,1cítm por el Departamen
to ele 'l't\ÜUjn de l'S,1 ;;..,,~1·r.·t:n·Íi1 1 mism,·1 q,¡e f1¡e promqlgada por 
el entonc1.~'.> Presidente C,\l'r.rn;· .. 1 1 di.cha ley intentaba modif'i-
car la Lcgislaci6n ~ivil. 

I::n Y1 1ca Lín ''(> promll 1 g6 1.1 Ley de Mil yo de 1 91 5, con ano 
tac:ionw-; sobre el 11,1ni:1•io con•;ejo ele Conci li .:1ci6n y el Tribu: 
nt1l de Arbitr,1i(', ol 11 !e rlic.:-iernbre de 1'J151 se promul<JÓ la 
Ley conorid;\ ¡:omo l ·' Le;· >\(• Al ·;,11·;-1<:!0, q11f! se inspir6 en los 
pr:incipios 1»b•1rJ1es 'ie !1 11 (:v,1 Z1·L1n:lL1 y a11 nqqe es más limita 
t iva, en csL1 Lr~y obsc1";,1mos ,¡,,e por primer.1 vez se toca a,_1n: 
q11 e con tibiez(> y'1esconli.-n1z;1 el tema de la ll1ielga, permitien 
do la posibilid;1d excl1i::iv1me>11tt: a lo'l trabaj<Hlores q11 e t 11 vie 
ran diferenr:ias r:on el p,1tr6n, r¡ 11 e no formaran parte de 1_1n<\ -

industria y· q11 c no p1 1rlicr«rn .ic11dir :1 lcts J 11 ntas de Concil:La-
ci6n o al · '1'ri.!:~ 1 n,\l de Arl.d. tl'.1.Je, si los obreros libres <~sta
llaba.n 11na !l 11 el•¡,1 1 •_;in 1:rnb,1rr¡o podLrn ser s11 stit11idos por tra 
baj,0¡.Jon•s de L1 unión Irnlu~; lrLll. 

En el Dislr1t0 ~ederal, el 27 de noviembre de 1917, -
promulgó (\ir·rcu1 .. :;1 :in..1 Ley ~;obrP intevraci6n ele las Juntas de 
ConcilL1cHm y Artntr;;je, a la '!11e le sucedieron Vi\rios decre 
tos, en los '!ne se pron11nc:iaron disposiciones sobre trabajo,
por ejemplo descanso semanal, libertad de trabajo, jornada 
de trabajo y desczinso al rr.r.>dio dia no computable dentro de 
la jornada; en este camino, con la convicción de. que era más 
ade~ 1 ado dictar varias leyes de trabajo, cada una especiali
zada, s11rgieron distintos proyectos entre ellos el de 1919 
que decía. sobre cajas t1e ahorro obligatorias para los trab~ 
jadores sin<licalizados; el proyecto de trabajo de 1925, cuya 
naturaleza e1~ contractual, reffiilaba contratos por escrito 
con clausulado. 

Otro de los actos legislativos de trabajo importantes 
en México, es desde 111ego la Consti tuci6n con s11s disposicio 
nes al respecto. !,os primeros rasgos de los preceptos constI 
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tucionales en materia de trabajo se gestaron al amparo de los 
carrancist;ls ( 1914), tras años de disc11t:ir estos aspectos en 
1915 iniciaron su trabajo 1os Consti t, 1yentes de Ouerétaro, 
trabajo qne ;:iroj6 .-idiciones con~;tit 11cionales de tipo laboral, 
establedendo L1 obligaci6n de prestar servicios a un año y 
la facultad rJe legj slar respecto a trabajo en toda la Re1>1íbli 
ca, en los artíc,1los 50. y 73 respectivamente, tidiciones que
fueron desechadas .1 instanci;1 d•! .ll<Junos diputados, princi
palmente jarz1, dando 111 '.j<H' ;i nn SC'')nndo f:St1 1dio, pero este 
seg, 1nd o aare~¡.:.id o, le jos de rew~d i ,'¡[' Li i nconformidacl, en el 
Con:¡reso provocó l.: intervención r!c> var.ios miembros en el sen 
tido df: ~wlicite1r la color.~;1ción de la~~ lHSI~!:'. de la legisla--
c:i6n de trabajo en L1 Con~;ht 11 ci6n, siendo los señores diput~ 
dos J ;ira, V ictr:iri a, M;1d as y M;.1nj,H're~'. los m[is des tacMJos Or,'.! 
dore!; en favor y ,) <Juienes rJel>emo·• la .incl11 si6n de la parte 
social, a lil Consh t 11ci6n, el c\r<:] 11 m<!nto m,1s f1 1erte que se us6 
fue el de considt•rar le1 necesidad de 11 n pncblo zrntes de la 
formillidad .i1irídic;1 y fue ;1d como el ~·7 de diciembre de 1916 
el licencbclo Jos{• Na t .i vid ad Macias, pres en t 6 el proyecto 
(1•ie con li'.1er;is (;orrecciones) sel'Í:.t e1 Artíc11 lo 123. 

A p,1rtir del 6 etc sept:iembre de 1929, fue reformado 
el Artículo 1 ?3, d;indo fac11l t;1cJe<; al Con9reso Federal par;:i 
q¡¡e expida li1s kyes de t1<1tJ,1jo, c 11 y<l aplicación est:ií dividi
da <:.mtrc a11 tori d,1de~J f1~dcr.dcs y Joc<lles, como consec11encia 
de la reforma seílaL1d,1 q 11 (~dat'on derogadas Lis Leyes ele los Es 
tactos sobre 'l'rabdjo. 

En la ~:ict 11 alidad l111estrc1 carta magna tiene cinco pre
ceptos de trabajo, todos ellos reivindican los derechos del 
proletariado; los artíclllos 4o., so., 13 y 'l'J fracción X y 
123. 

Tanto el artículo 40., como el ')o., consignan la líber 
tad individual de trabajo, el artículo 4o. redacta sobre el 
derecho del trabajador para dedicarse al trabajo que deseé 
siempre q11 e sea lícito y s6lo podr.1 vedarse r:~ste derecho por 
resol 11ci6n judicial o de <111 toridad competente o por ataqi¡es 
a terceros. 
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El Articulo ~o., entre otros aspectos, marca la nuli
dad de los preceptos q11 e menoscaben la libertad de trabajo 
Y por los c11 <:1les se renuncia a ejercer determinada profesi6n 
indnstri.:1 o comercio. 

~;1 ,1rticuJo 13 extingue las de.•11das de los trabajado 
res (en p¿-i:.;,vlos tiempos 1:1 ast 11 cia rlrü patrón frente i.\ las
necesidade:.; dcJ obrero acah~1b.1 r'on !; 11 salario). 

El :fftíc, 110 7'.i Fr;icc·. X, c,xpr•:Sil l<i fuc11 ltud del con
greso par;1 lC!Ji'.;lar c:n maU•ria de tr<tbajo. 

El :wtJcqlo 1~'3 const.<1 de dos apartados q11e son el A 
y el B. El primel'o r•!>tablece q11 e el Congreso de la unión de
berá expeJir leyes ~e trabajo que regulen en materia general 
y const<1 de treinta y 1;n fracciones; el seg11 ndo apartado es
tablece q11 e •!l Congreso de la u11i6n deberft expedir leyes de 
trabajo que regulen las relaciones de trabajo entre los pode 
res de ia u1116n, 1os gotcrnantes del t>istrit:o y de lo:, 'l'errI 
torios Federilles y sus trabajadores y c11 ent;i con di0ciseis 
frucci.ones. 

J'¡;r,1 los fine~; de er:tc! tr.1b:1jo nos interesa estudiar 
el Apartado A del :1rtÍcqlO 1'.':i Const.it11cional. 

1. - J-:1 Art í cnlo l ::3 toc,1 c-1 p11nto de jornada, estable
ce 1 a jornad .i m.'ix ir~a :-1e oc Lo horas d :i11rna, 1;1 nocturna de si;: 
te horas, sefüd .1 1¡Jl •. 1 jornad :.1 es pee ia 1 de seis hor,1s para los 
t1·,ü>ajadores mayOI'f!S <.le c.1torce .1i1os y menores de dieciseis 
(Fr;:iccs. I, ll y IIr). 

2.- Se habla de salarios estableciendo~l salario mini 
mo generd1, profesional y del campo, considera el salario mí: 
nimo general con variar1tes, como el suficiente para satisfa
cer las necesidades normales de 11n jefe de familia en el or
den material, social y cultural, incluyendo los conceptos de 
ed11caci6n obligatoria de los hijos. En c1 1anto al salario mí
nimo profesional es el ~ 1 e se aplica a distintas ramas de la 
industria, etc. Entiende por salario del campo el adecuado a 
las necesidades de los trabajadores del campo. 
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· Los tres ti pos de 5ti.lario se han fijildo por lo general 
por bienios y por cond11cto rle las comisiones regioonales tri
partitas, c11 yas decisiones se someten a la aprobaci6n de una 
comisi6n nl\cional ti\mbih1 tr:ip;u'tÍta. 

También con si CJ!li\ L1 Íf)naldad de saLwio p.:u'<\ el tri\ ba
jo i~Jual y el hecho <le q11 e el saL1rio mínimo no p¡¡eda ser -
afectado, d1'1n C1¡M11lo la l<:•y espccL\l marcü ciertas excepcio
nes y di.sposicionc~·; ·;;ob1'e s 11 pa<JO, ,1sí corno el s.1li\rio en r~ 
laci6n con L1'.; hor.-1'.~ extr .. 1s (l-'raccs. VI, VII, VIII,X,XI, -
XXVIlI, XXVIf, XXlll y XXJV), e'.~tablece el descanso hebdorne
dario, noventa <lL1s de dPé;c;in~;u por embarM.O y L:icantancL1 -
toca al asper.to de s 11 5pen~-none'.>. 

Consigna 1<1 p;irticip<1('ión de •itilidades, la h;ibitacl.6n 
a los trabajadores con los s~rvicios m~s indispensables (IX, 
X, XlU y XXV). 

Sobre sc~1ridad y protecci6n social, establece higiene 
en los centros de tr.Jbajo, habla del Seg,1.ro Social y de los 
accidentes de tr.1bajo (Fraccs. XIV, Y:V, XXIX y XXX). 

En materia colectivi\ req1¡L1 sobn? Sindicatos, Asocü1ci6n Pto
.fesümal, H11 elga y Paros (Fraccs. XVI y Y:VII). 

Estipula los 'I'r:í butmles de Tr;:ibajo y su competencia 
(Fraccs. XX y XXXI) 

Protege E~l Contrato de un m~!xícano en el extranjero 
( Fraccs. XXVI}. 

Las características de nuestra Constitnci6n, con el 
haber antep11esto la necesidil<l a la formalidad jurídica, el 
haber roto con la estructura formal de 11 n;1 cons ti tuci6n, ane 
xando la parte de humanidad social o de gcirantias sociales -
en la que se incluyen tópicos q11e siempre han sido tratados 
en las leyes sustantivas, ha culminado con el surgimiento 
de dos COI'l'ientes al respecto: 

Jurisconsultos encabezados por el Maestro Alberto 
Trueba ur·bina que apoya la teoría de que fue México el pais 
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maestro, el innovador de la estructura de la Constitución y 
no sólo eso, sino el gestor ~ 1 téntico del Derecho del Traba
jo, y q, 1e siguiendo n11 estr;:i Consti t1 1ción y n11estro Derecho 
del Trabajo si¡rgieron por ejt~mplo, li\ Constit 11cí6n de Weimar 
y otra~; legislaciones rnt1s en el m11 n<1o. 

"No h<ty r¡;ic· conf·indir l.1s instit 11ciones del trabajo de 
Rom¡• y 1.:rcci..1, i.i Lis leyes indqstrL11es u obreras ex
pedidas en di versos pi1 í ses de Europ.:1 y Oriente en los 
siglos XVII, XIX y principios del XX, ni las normas del 
tr¡1b<ljo H~:J1ilador:is o las relaciones entre trabajado
res y p<1tro1Fc".; ron el ;1~1téntico DERECHO D8I, TRABAJO 
creado 1m el ,irt ír." 1io í 23 de la Consti tuci6n Mexicana 
de 1~l1?; t .mpoco de ti e confnndi rse e!; tn rama autónoma 
de la Ciencia .Jiirít!ic<1 con la legís1aci6n, Pues es 
bíen sabido <¡qe el derecho al mismo tiempo qi.1e abarca 
principios tc6ricos comprende alils leyes. Precisamente 
n11cstro Derecho Constitncional del Trabajo, contiene 
principios técnicos y normas sociales para la protec
ci6n, deJ'ensil y reivindicaci6n <le los trabajadores y 
de la clase obrera". (12) 

Frente a esta posici6n, tenemos por ejemplo la del 
Dr. de L1 Cueva, 'h¡(~ afirma q11 e México no fue el primer Esta
do q11 e incluy6 e!1ta n1¡eva parte en la constitución, que nue~ 
tra Constitnci6n, inclnsive, es casi ignorada o más bien des
conocida en E11ropa y por lo tanto no pl!ede ser la base de 
Legislaciones en materia de trabajo como se pretende, también 
señala: tampoco es nuestro articulo 123 completamente origi
nal, la exposíci6n histórica compr11eba q11e los legisladores 
mexicanos se inspiraron en leyes de diferentes países, Fran
cia, Bélgica, Italia, Estados unidos,Australia y' Nueva Zelan 
día, de tal manera que la mayor parte de las disposiciones -
que en él se consignaron eran ya conocidas en otras naciones, 
más las ideas que si son propias del Derecho Mexicano, son 
las de hacer del Derecho del Trabajo un mínimo de garantia 
en beneficio de clase econ6micamente más débil y la de incor 
porar esas garantías a la Constitución para protegerla del 
legislador ordinario. 
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De 1929 a la fecha, se han pro~1 1gado la Ley Federal 
del Trabajo de 1931 y la Ley Federal del Trabajo de 1970, 
esta {1ltima vigente con illg11 nas reformas, al nacer present6 
innovaciones en el uspecto procesal, la 11 ni6n de la Audien
cia de Conciliaci6n y la de Dt:!manda y Excepciones en 11na so 
la audiencia denominada de Cond lie\ci6n, Demanda y Excepcio 
nes, entre otras novedades o mejor.is la eliminación de la con 
dici6n de aprendiz,. etc. 
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CAPITur.o V 

EL DERECHO DEL TRABAJO Y lA TEORIA INTEGF.AL 

A - Esencia de la Teoría Integral. 

B.- Proyecci6n y fines de la Teoria Integral. 
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/\.- ESENCIA DE I.A 'l'EORIA rnnGRAI •. 

Para comentilr lil •reor'l" Integral qué mejor q11e trans
cribir las palilbras con <¡1¡c L1 dcsi']ni\ su creildor: 

"La TeorL1 Inte~¡ra 1 cJe Derf~cho d('l •rr;:ibajo y de lí1 Pre 
visión Social, como t:eorb j¡¡rÍ!1 ic,1 y social, se forma 
con Lis normas proteccionist.,JS y reivindici\torias q11 e 
contiene (el ,-1rtíc11 1o 123 en s 11 s principios y textos: -
el trabajador deja de ser merc¡mcb o artíc11 lo de comer 
cío y se pone l'n m;1nos de L1 cli\'.~e olJrer,1 instr11 mento -
j 11 rídico pi1r:i L1 s1 1peración del ré'.¡irnen de explotación 
capit,üist:.1 11

• ( 1) 

"La Teoría Inte·1r;:il es, en s 11ma, no sólo L1 explic,1c:i6n 
de las relaciones soci.:iks del Artíc,1lo 123 -precepto 
revol 11cíonario- y de s,1s leyes reglamentarias- prod11c
tos <le la democracL\ Cdpitalista- sino f 11 erza dialécti 
ca p¡¡ra la tr.'insformación de la~• estr11cturas econ6mi-: 
cas 'l sociales, h<1ciendo vivas y dinámicas las normas 
f 11n<lamcntales del tr¿¡bajo y de la previsi6n social, P!!. 
ra bienestar y felicida<l de todos los hombres y llh.deres 
que viven en n1 1estro p<i)s". (~?) 

lúl 1'eoria Integral es Hn~1 parte d<~l Der<~cho Social, ' 
~ 1es este ~ltimo se integra con los textos proteccionistas 
del econ6micamente d~bil consignados en la Constit11ci6n de 
1917, es decir, incl1¡ye normas de trabiljO y previsión social 
en el artic,1lo 123 y normas agr,u·ias en el artic11lo 27. 

~Entre nosotros el derecho social es precepto Jurídico 
de la más alta. jerarq11 Íil., porq,1e está en la Consti tu-
ci6n y del c11 al forman parte el derecho agrário, el d~ 
recho del trabajo y de la previsí6n social, así como 
sus disciplinas procesales, identificadas en los arH~11 
los 27 y 123. En la legislación mexicana el derecho s~ 
cial es el s11 mm11n de todos los derechos protectores y 
reívindicadores de los obreros, campesinos o de cual-
quiera económicamente débil, para compensar desig11 alda 
des y corregir inj,¡sticias sociales originarias del ca 
pítulo". (3) 
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El Derecho Social representa el rompimiento con la es-
tructura clasista de las consti t11ciones y la entrada a una -- -
forma revol 11 cionaria, n11 ew\ y vigorosa de legislar gracias a 
quienes animados por un affm renovador y más j 11sto, lucharon 
ardua y tenazmente por ello, como f1 1eron los dip11 tados Jara, 
Victoria, Manjarrez, Pastrana Jaimes, Alfonso Macias, etc. 
Consecuentemente la Teoría Inteqral se forma a pilrtir del Cons 
tit11yente de 191?, en el artk,1lo 1~"l, c11yo contenido es reivin 
dícador y socializador, en 1:1 ciencia j 11 rídica-social, en la -
explotaci6n del hombre por el hombre, en la propiedad privada, 
etc. 

Lil 'l'eorb Integral se forma con dos elementos: 

1. El Derecho Social Proteccionista.- Esta parte de la 
Teoría· C1imr,1e s, 1 f 11nci6n en tanto s11 objeto es nivelar a los 
tra!J3jadores frente a los patrones, a fin de qne se cumplan 
los principios de justicia social y los trabajadores en gene- -
ral mejoren econ6micamentc y se dignifiq11 cn, protecci6n q11 e - -
se da no s6lo a los trabajadores s11bordinados o dependientes 
como lo expresan ;1lg11nos traL1dísti'\s, sino es de carácter ex-
tensivo, es decir, proteue a todo tipo de trabajadores, jorna-
leros, profesionistas, obreros, etc. 

"La norm¡; proteccionista <lel t:r,"\bajo es aplicar no s6lo 
al obrero -estrict11 sensu-. sino al jornalero, empleado, 
doméstico, artesano, t6cnico, ingeniero, abogado, médi
co, ;fftista, pelotero, etc."(4) 

"A la l11z ele la 'l't;orb Integral en el Estado de Derecho 
Soci i!l, son s1¡jetos de derecho del trabajo los obreros • 

.. agentes comerciales, taxistas, etc. Es m&s, echa por 
tierra el concepto antic11 ado de "s11bordinación11

, como 
elemento característico de las relaciones de trabajo, 
p11es el artículo 123 establece principios igualitarios 
en estas relaciones con el propósito de liq1lidar evolit
tivamente el régimen de explotación del hombre por el 
hombre" ( 5) 

Son textos proteccionistas del artf~¡lo 123, las frac--
ciones: 
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I, II y !II q¡¡e reg11 liln sobre máxima de ocho horas, noc 
turna de siete horas, máxima para mayores de 12 aflos y menores 
de 16 ai'!os, <le se:I. s horas. 

II y V, que esti~ 1 lan prohibiciones, por lo ~1e respecta 
a las miijeres, par.-i q11 e ejec11 ten labores peligrosas e insalu-
bres, trabajo noct 11 rno in<li¡~ltrial y tr,1bajos físicos considera 
bles antes del p;u-to, por 1o 'Jne lMce a los menores de 16 afios 
para que ejecuten labores peliqros.1s e insalubres y trabajo -
noct11rno iml11 stri;:tl. 

IV, qne estnblec:(• el descanso hebdomedario. 

VIJ, VJIT, IX, X y XI, q11 e dictan sobre salario, es mi
nimo el que 5atisfac<~ li\s necesícli1des normales de los trabaja
dores, para trabajo j •J11al, salario igllal, se fija el salario 
mínimo y las qti J idades por medio de comisiones especiales, -
s11bordinadas <1 la j,1nta !,ocal de Conciliaci6n, el 9alario se 
paga en moned;J del c11 rso 1 e!}ill, el pago del salario al trabajo 
extraordinario f~s de 11 n ciento por ciento más, se dan medidas 
de protección al salario. 

xn, XIII, XIV. XXI y XXX, q¡ie fijan obligaciOnf)S y res 
ponsabilidades panonales, el patrón está obligado a disponer
de terrenos para mercados públicos, servicios municipales y -
centros recreativos en los centros de trabajo; cuando su pobla 
ción exceda dE~ doscientos habitan tes, a proporcionar a los tra 
bajad ores hab) taciones cómodas y sal11bres, a cumplir los pre-: 
ceptos sobre hi9iene y sal11brídad y ii adoptar medidas sobre -
riesgos de trabajo, a constr~ 1 ir casas baratas e higiénicas que 
sean adquiridas por los trabajadores por sociedades cooperati
vas. El patr6n es responsable, de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales que s1 1fran sus empleados, y -
cuando no se somete al arbitraje de los tribunales de trabajo 
o no acata 11n la11do. 

XX, que habla de la constit11ci6n de las Juntas de Con
ciliaci6n y Arbitraje a través de representantes obreros, pa
tronales y del gobierno. 
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XXII, que sef\ala la 1~stabilidad del trabajador en el -
empleo y otorga las acciones q,1e puede ejercí tar el obrero en 
caso de despido injustificado. 

XXII r, <Jue (~n11ncia que en los casos de concurso o de -
quiebra, hny preferencia de los cró<litos de los trabajadores 
sobre cualq11 ier otro. 

XXIV, '111e lh¡1 ificil la:; de11d,1s rle los trabajadores que 
exceden de un mes <.le saliiri o. 

XXV, q11 e permite los servicios de colocaci6n, siempre y 
cuando sean gr<it 11 i tos. 

XXVI, <1ue protege a los tra.bajadores que prestan servi
cios en el extranjero. 

XXVII, que se~ala la nulidi\(1 de toda disposición contra 
ria a los beneficios, privilegios y derechos establecidos en -
favo:r de los tr<.\bajadores en los cuerpos legales de trabajo. 

XXVIII, q11 e maniriest.\ <h 1 r~ los bienes fumíliares ~on -
inalienables, exentos de qr6v;\menes y emb,1rgos y serán trans
misi bh!s a tít11 lo de h<'rencia simplificando las formalidades -
del juicio ~ 1 cesorio. 

Precisiimente, el c,1r:1cter nivelador de todas estas no! 
mas, form;Hl la car.1 vi~;ible de la t:eorL1 integral. 

"La CiH'i\ visible del ;1rticulo 123, está formada por 11n 
n,'1cleo de tlisposiciones de car;kter social ciue tienen por obje 
to nivelar a los trabajadores frente <1 los p<Hrones, a todo el 
que preste servicio frente al l]ue lo recibe, a fin de q11e se -
cumplan los principios de justicia social q11 e son parte de la 
base y esencia del derecho mexicano del trabajo, el cual se -
aplica al trabajador como persona y como integrante de la cla
se obrera dentro del Estado de derecho social". (6) 

2.- El Derecho Social Reivindicador.-Este elemento está 
.fonnado por estat11tos jurídicos que pretenden resarcir al tra
bajador y tienden a 1<1 r·ec,1peraci6n por parte del trab<:1jador 
de lo que en j 11 sticia corresponde, reintegrándole, en forma to 



tnl, ~1s derechos mediante la socialización de los bienes de 
p:rod11cción." 

"La reivindicación de los derechos del proletariado ... 
tiene por objeto la rec11peraci6n de lo q11e j 11 sta y realmente 
corresponde a los trabajadores por la participdción con su ~ 
fuerza de trabajo en el fenómeno de la prod1icci6n económica, 
desde la colonia hasta la reintegraci6n total de sus derechos 
es precisamente li1 devol, 1ci6n de todo aquello que no se les 
ha pagado d11 rante la explotación del trabajo h,1mano q11e a1ín 
no termina, por imperar ... el régimen capitalistu y s11 s nue
vas formas progresivi.ls de imperialismo y colonialismo inter
no y regional. Esta rcc11peración, en la vía pacífica, se pre 
vi6 con regional inc:reí.ble en el artíc11 1o 123, en el ideario 
del mismo y en sus normas relativas ... "(7) 

Contamos con tres disposiciones reivindicatorias en el 
articulo 123, que son: 

La fracción VI, ~1e seftala el derecho de los trabaja
dores para participar en las utilidades de los centros de tra 
bajo. 

1,a fracción XVI, que indica el derecho de los trabaja
dores para coligarse en defensa de ~ 1 s intereses y derechos 
formando sindicatos o c11 alq,1ier otro t.ipo de agr\¡paciones. 

Las fracciones XVII y XVIII, q11e reg11 lan las huelgas 
denominadas revolucionaria y lícita. 

El conjunto de normas reivi.ndicadoras q11e hemos en11n-
ciado, constit11yen la cara invisible del artículo 123 y, obvia 
mente, de la teoria integral. 

"··· El lado invisible, es la teoria reivindicatoria 
de los derechos del proletariado ... teleol6gica en euanto a -
la socialización de los bienes de la protección y tutela en 
lo j 11ridico y económico que obtengan los trabaJadores en s11s 
relaciones con los empresarios" (8) 

"Las normas reivindicatorias de los derechos del prole 
tariado son, por definición, aquellas q11e tienen por finali-= 
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dad racuperar en favor de la clase trabajadora lo que por de
recho le corresponde en razón de la explotací6n de la misma 
en el campo de la prod,1cci6n económica, esto es, el pago ele 
la p 111sv11li a desde l;i Colonia ha.s ta n11 cstros dfas, lo c11 i\ l -
trae consiuo la soci<lli1.ilción del Gapi tal, porq,le la forma--
ci6n de éste fue origini\rfo por el esfuerzo h11mano"(9). 

B.- PROYE:CCION y Fnms DE I.A 1'F:ORIA rn·rr:GRAL. 

La Teorfo Integral <oe proyecta en t;into r¡11e explica 
y difunde el contenido y la intención ,\el art íc11 lo 123. 

"· .. la Teoría Integral es la investigación j 11rldica y 
social, en 11 na palabra, científica, del artíc11lo 123, por el 
desconocimiento del proceso de formación del precepto y fren
te a la incomprensión de los tratadistas e interpretaciones 
contrarias al mismo de la m~s alta magistratura. 

'l'uvimos c111e prof11ndi1.ar en la entrai1a del derecho del 
trabajo, para percibir ~ 1 identificación con el derecho so-
cial y s11 f 11nci6n revolucionaria, componiendo cuidadosamente 
los textos desintegrados por la doctrina y la j 11ri.sprudencia 
mexicana seducidas por imitaciones extr;ilógicas, a fin de -
presentarlo en S1¡ conj,1nto muravilloso e integrándolo en su 
propia context 11 r<1 ... 11 (10) 

En este inciso tri\t<:imos ele explicar brevemente la pr~ 
yecci6n, los alcances y el futuro de la 'l'eoria Integral: 

1.- La Teoría Integral intenta nivelar a los trabaja
dores frente a los patrones protegiéndolos a todos. 

2.- La 'l'eoría Integral tiene como finalidad reivindi
car a los trabajadores mediante la socialización de los bie
nes de producción, tendiendo a recuperar lo que le pertenece 
al trabajador por su activid;id humana en beneficio del patr6n, 
asi como el ejercicio del derecho de la revol,1ci6n proleta-
ria q11 e transformará la estr11Ct11ra capitalista actual. 

3.- En el terreno j 11dicial, la Teoría Integral persi
~1e la efectiva protección social al trabajador mediante la 
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llplic11ci.6n verdadera de los preceptos en caso de conf11 si6n y 
mecl i ante la suplencia de la q11 0 ja en lo!3 tri.b11 n.::1lcs de amparo, 

4.- Establece disposiciones de Derecho administrativo 
de trabajo a través de reglamentos laborales. 

s.- Es reivíndica(lora, al desc11 brir las característi--
cas en la legislación laboral qHe p11 gnrrn no s6lo por la digni
dad del trabajador, sino por '.h¡ proteccí6n y reivindicación. 

6. - Muestra la 'J'eo:ría Integral al derecho obrero como 
una disciplina n11eva y a11t6noma, qlle se enc11 entra en forma--
ci6n, porque día a día cambi<.\ de <1c11erdo a los problemas labo 
rales q11e se presentan, dan'1o paso a 1a actívidad Judicial _: 
formadora. 

7.- Podemos decir también q11 e la teoría integral es ex 
tensiva, es decir, protege a todo tipo de trabajadores. 

8.- La Teoría Integral representa la síntesis de la in 
vestigaci6n del derecho mexic;mo del trabajo, así como de sns 
fuentes, entre otras, la 11 1cha de los proletarios. la desi--
9ualdad social, la propiedad privada, la Revoluci6n de 1910. 

9. - La 'l'eoda Integral como objetivo terminal, int':'!nta 
la socialización del capí t,ll q,1e a,;n no se logra. 

ta: 
Como corolario a este tema presentamos la siguiente ci-

"La Teoría Integral será f 11erzacuando llegue con todo 
su vigor a la conciencia de los trabajadores mexicanos ••. 
pero especialmente cuando las leyes del porvenir y una 
Justicia honesta la convierte en instrumento de reden
ción de los trabajadores mexicanos, materializándose 
la socializaci6n del capital ... porque de no ser así, 
s61o queda un camino: LA REVOLuCION PROLETARIA"(11) 
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CAPITULO SEX'I'O 

EL DESPIDO MASIVO DE LOS TRABAJADORES Y SUS 
CONSECUENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIA 
LES. 

A.- Relacj6n Laboral. 

B.- Suspensión, Mochficación y Termi
nación de la Relación Laboral. 

c.- Despido Injustificado. 
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A. - RELACION LABORAL. 

Al referirnos a la Relaci6n Laboral, de inmediato evo
camos el formato de i 1n Contr;1to pero, el Derecho Laboral es 
una rama nueva que ha roto con todos los cánones establecidos 
por el derecho tradicional, q11e lleva otros causes, q11e res-
ponde a otras necesidades y s11 naturaleza precisamente n11eva 
y distante, ha dado 111 gar '' formas contact11;ües distintas y 
a vínc11 los jurídicos diferentes. 

¡.;s cierto <Jt·C a menudo escuchamos la frase "Contrato 
de Trabajo", haci6ndose necesario especificar en que sentido 
se habla de ~ste. ~ies bien, al decir Contrato de Trabajo, no 
estamos habla.ndo a la manera cad11ca de C1precíar el contrato 
de trabajo dentro de los conceptos civilistas como algunos jy 
ristas, pasados tiempos, animados por el prop6sito de resol-
ver el problema ~ie presentaba el Contrato Laboral, quisíe-
ron identificarlo por ejemplo con el Contrato de Arrendamien
to, el de Compra-Vent<1, el de Sociedad, el de Mandato, etc., 
El Contrato de Trabajo egt~1cturado en el articulo 123, de 
n11estra Constitución General, jamás podrá semejarse a los Con 
tratos Civilistas o de cualquier otra rama j 11r1dica, por con:: 
tener caracterfsticas que lo deslindan definitivamente de 
cualquier otro contrato, esta afirmaci6n se clarifica con re
flexiones como las que sig11en: 

1.- Los Contratos Civilistas en general, regulan los 
casos de trAnsito en el patrimonio de las personas, pero el 
ser humano y su energia desplazada en fuerza de trabajo, no 
son objetos y por lo tanto no es posible regularlos en cali
dad de éstos, sobre el Punto, el Maestro de la Cueva, escri
bi6: 

" es un derecho para el hombre y deriva de su mis-
ma naturaleza ... "(1) 

2.- Los contratos de Arrendamiento, recaen sobre irunue 
bles, un inmueble se usa, se deteriora, pero no se pierde, iñ 
cl11sive es renovable, en cambio la energía humana se pierde y 
no. se recupera. 
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3.- l\l Contrato de Compra-Venta, se equiparó con el de 
trabajo, Carnelutti sost11 vo esta tesis, semejando el Con trato 
de luz con el de •rrabajo, el argumento f 11 e que la J.111 z también 
es energía y se vende, pero esta post:11 ra i!]ualmente se dest111 
y6 al recordar la C<\lid,vi h11 mana del obrero y su derecho a vi 
vir dignamente. 

4.- El Contrato de Sociedad en el caso cte la interven
ci6n de socios ind11 st:ri;1les y socios capitalista, es diverso 
al Contrato de Traba.JO, ('ll primer término, porq11 e toda socie
dad 1'orma 11 n<l nueva persona moral y en el contrato de Trabajo 
los participantes sig11 cn conservando su individualidad, es de 
cir, patr6n y trabaj,1dor v en seg11 ndo término porque el traba 
jo de los socios l!S co;n1'1n, c11yo beneficio y utilidades --
también son comunes. 

Desprendiéndose! entonces, q11 e el Contrato Individual 
de Trabajo no es mandato, compra-venta,arrendamiento, ni nin
g~n otro Contrato de los que recoge el Derecho Civil o Mercan 
til, lisa y llanamente es 11n Contrato de Trabajo, en tanto la 
Relación 1.aboral no p11ede ser regida por los lineamientos del 
Derecho Civil, Mercantil, etc. El Contrato de 'l'rabajo es un -
contrato ·específico, re9u lac!o por la rama jud.dica que lo vi6 
nacer. 

"En el articulo 123, nnestra Constiti;ci6n se estruc-
turó el contrato de trabajo, sin tomar en cuenta la tradición 
civilista, ya que con toda claridud, q¡¡ed6 precisamente en el 
seno del Congreso Constituyente como un contrato evolucionado, 
de carácter social, en el ttue no impera el régimen de las obli 
gaciones civiles y menos la autonomía de la voluntad, pues las 
relaciones laborales en todo caso, deberán regirse conforme 
a las normas sociales mínimas, creadas en la legislaci6n labo 
ral. En consecuencia, la teoría del contrato de trabajo en la 
legislaci6n mexicana se f 11 nda en los principios de derecho so
cial euya aplicación está por encima de los tratos personales 
entre el trabajador y el patr6n, ya que todo ~rívilegio o be
neficio establecido en las leyes sociales suplen la autonomía 
de la voluntad. El contrato de trabajo es 11n gen11s novum en 
la ciencia jurídico-social de nuestro tiempo11 (2). 

71 



El Contrato de Trabajo seg1ín la t.ey de 1931, artículo 
17, era conceptuado así: 

»El Contrato individual de trabajo es aq0 el por virtud 
del cual una persona se obliga a prestar a otra bajo ~ 1 direc 
ci6n y dependencia, Hn servicio personal mediante 11na retrit>i\: 
ci6n convenida." ( 3) 

De tal definición se desprenckm tres elementos: 

1 • - Personal 
2.- Direcc:i6n y dependencia 
3. - J~em1ineraci6n 

Nuestra I,ey vigente designa el Contrato de Trabajo en 
los artíc11 los 20, 21, 24, 25, 26 y otros. El articulo 20 de
signa: 

"Contrato individ11a1 de trabajo, cualq11 iera que sea 
su forma o denominación, es aq11el por virtud del cual 
una persona se obl iqa i.\ prestar a otra un trabajo -
personal ~1bordinado mediante el pago de un salario 
{ 4 )" 

La Ley, en el último p,h'.cafo del ¿utíc11 lo 21, consigna: 

••se p:resurne la existencia del cont:rato y de la relación 
de trabajo entre el '1n'~ pre5ta un trabajo personal y el 
<fi(~ lo recibe"('.">) 

La J<elac:i6n Laboral se dit también en el artículo 20 de 
la Ley. 

"Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que -
sea el acto que le dé origen, la prestación de un tra
bajo personal snbordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario" (6) 

La Relación Laboral equivale a la prestación material 
del trabajo. 
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El Contr,1to Labor<\l es necesariamente un doc,1mento 
escrito qqe conteng.1 disposiciones determinadas y formales 
(aun1ue Puede se1'lo), E'l Contrato de Trabajo es el hecho simple 
de que existt' el concierto o .-:•n11 ncü1do de condiciones de traba 
jo, a~n ~1ando no est6n consiqnados en un papel. El Contrato= 
~1 ede existir t5cita o verbalmente, en cambio; la relaci6n la
boral ej la actividad mis~a. 

En J.1 :1ct1¡al i1bd, los ji;rista.s, ha11 entendido el Contra 
to de 'frab¡¡jo, no hay d11cl,1s e;i n~L\ci6n .1 L\ n.:ituraleza y fina 
lidad del Contrato en m<1teri<.1 de trabajo, pero no s11cede lo -= 
mi~>mo con la J~elaci6n J,.1bon1, c 11 ya regl;1111entaci6n ha s11scita
do diferentes interpretaciones legales, ~ 1 rgidas con motivo de 
las dií'erenci.'\s o sjmi lit11<l 'lu'! p11 ede haber entre el Contrato 
de Trabajo y 1<1 Re:;1ción !,,\llor-11. 

Como p.mor,1ma ~¡encr:.\l ;mot<ir~'!l\Os las corrientes que -
han s11 rgido al respecto, St'tlal.mdo las posturas m6s ilustI'at.:!:. 
vas: 

1.- Los Anticontrac~1 alus, pretenden explicar las dife 
rencias entre el Contrato de 'l'rahajo y la Relación Laboral, : 
as1 como la preponderancia de la 1~ltima y la destrucción del 
campo contract11al(por su inoperancia, debido a la omisi6n de 
sanci6n), al paso de la Relación Laboral m&s certera en esta 
l1k1.tf~ría, t1nte la evidenciil ele que el Contrato de Trabajo no 
es más q11e un pn~sup11esto (escrito, tkito o verbal), del tr~ 
bajo en si mismo, porque su exist(mciil no necesariamente arr~ 
ja la Relaci6n Laboral o sea el servicio real, presentándose 
el caso del Contrato c11ya observ.:i.ncia omite el trabajador (7) 
e igualmente el caso contrario la existencia de la Relaci6n 
Laboral, sin el antecedente contractual. 

El doctor Cavazos sostiene que la Relaci6n de Trabajo 
se p11ede dar independientemente <lel Contrato, luego considera 
que son diferentes: 

"Para poder diferenciar con toda claridad el contrato 
de la relaci6n de trabajo, es necesario atender el mo
mento mismo de sil nacimiento. El contrato de trabajo 
se perfecciona desde el instante en que las partes se 
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ponen de acuerdo sobre el trabajo estiJ>ulado y el sala
rio convenido. J,a relación de trabajo s11rge hasta el mo 
mento en q11e se inicia la prestación del servicio. 11 (8)-

Afirm<t ig11 almente el maestro Oe la C11 eva, q11 e el Dere
cho Laboral no es el Contrato lo que determina la validez y ITlJl 

cho menos los efectos del vínc11 lo 1;·1:,oral, p11 es las condicio
nes laborales son cambiante'.;, por ejemplo, se dan los increme!!. 
tos del salario~ 

"La rclaci6n j 11 rhlicil contract11 al estriba en la existen 
cia de 11n gr,1po de normas que determinan la validez y -
los efectos del contrato ... "(9) 

FJl maestro Cilbanellas dice: 

"El contrilto es el ac11erdo de vol11ntades, la. relación 
dé trabajo es el efecto del contrato, o sea s11 ejec11-

ci6n ... "(10) 

2.- r.os contract.11<ilistus 1 q,Jienes c1firman que el inicio 
de c11 ;llq,1ier ;i.ctividatl req11 ier(~ nn ac, 1erdo de voluntades, no 
importa si es tácito y explican el Contrato y s11 existencia -
eq,lipa:rando el Contrato y 1a !<elación. 

Al re~;pecto, el maestro Tr11 ebi\ urbina sostiene: 

"Cldramente se desprende del texto que en el fondo no 
hay ninguna diferencia entre el contrato y la relación 
del trabajo, aún C11ando en la Ley se define primero -
la relación ~ie en todo caso siempre provendrá del con 
trato ... 11 (11) 

Doctrinariamente el Contrato de Trabajo se califica de: 

1. - Sinalagmático, porq11 e prod,1ce dE.!'echos y obligaci~ 
nes. 

2.- Recíproco, porq11 e a la prestación de 11n servicio se 
recibe 1ina rem11neración. 
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3.- Conmutativo, porq11 e conocen las partes s11 s obliga
ciones. 

4.- fle Tracto-Sucesivo, porque se proyecta al fut¡¡ro. 

Los elementos del Contrato de Trabajo son los mismos de 
la Relaci6n Laboral y en ambos casos ~ 1 eden ser cir~ 1 nstancia 
les. El maestro De la Cueva opina q1 1e el elemento s1¡bordina--: 
ci6n es el m[ls impon;rnte y estriba en q, 1e el patr6n en todo 
momento está posibilitado para disponer del trabajo de los obre 
ros para cubrir 1os fines clPl negocio. El maestro Tr,1eba urbi-
na, por· su parte, sostiene qi¡e L1 Relilci6n ele Trabajo incl11ye 
tanto al trabajador s,1bordinado, como al trabajador indepen--
diente. · 

Para la conformaci6n del Contrato o de la Relación, se
gún los <1rtículos 8 y 10 de la Ley, intervenir el trabajador, 
qlle es la persona fisica 'l1ie presta 1¡n trabajo y el patrón, 
q11 e puede ser persona fisica o moral q11 e recibe el trabajo. 

Nuestra Ley, en té1·minos del artíc11 lo 35 configura los 
siguientes tipos de Contratos; por obra, por tiempo determina 
do y por tiempo indeterminado. 

E.- SuSPE:rrnIO!l, MODIFICACION y TERMINACION DE LA 
RELACION LABORAL. 

En nuestro Derecho, siempre q11 e haya Relación Laboral, 
habrá Contrato, esto es, la Legislación Mexicana presenta una 
tendencia firme porq,1e la Relaci6n de Trabajo sea indetermina 
da y estable, o sea q,1e establece y protege la estabilidad eñ 
el empleo, en tal sentido, el maestro Trueba urbina, redacta: 

"Claramente se desprende del texto que en el fondo no 
hay ninguna diferencia entre el Contrato y Relación de 
Trabajo, aún cuando en la Ley se define. primero la Rela 
ci6n q11e en todo caso siempre provendrá del Contrato Iñ 
divid11al de Trabajo, ya sea exp1•eso o tácito, Pues la -
incorporaci6n del trabajador en la empresa requiere 
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siempre el consentimiento del patr6n, ya ~,e las relacio 
nes laborales no se origina por arte de magia, toda ve7i. 
que el propio precepto reconoce q11 e una y otra producen 
los mismos efectos j,irS.dicos".(12) 

Entendemos por estabilidad en el empleo, el derecho que 
tienen todos los trabajadores.de conservar s,1 trabajo indefini
damente a,'1n a pesar de q11 e 1,1 f11C!r.tP -le trabajo se vea afecta
da por venta, traspaso o c,1,11r¡11 íc!r otro acto jllrídico, estabi
lidad es el derecho <¡11e tienen los tr<Ü>ajadores de q,1e el pa-
tr6n s11sti tu to ri:spete y acepte s1is !;ervicios y las condicio-
nes de trabajo exietente a la fecha de S11 llegada. La estabili 
dad no sólo se da para los tr,1baji1dores en capacidnd r, 1ncional 
total, sino también para aq11 ellos q11 e por enfermedad, riesgo 
de trabajo, etc., se vean afecti\dos en sus fac, 1ltades, tenien
do derecho a la conservaci6n de s,1 empleo en ca tegodas compa
tibles con s,1 estado físico. La estabilidad también t 11 tela las 
excepciones o formas distintas de Relaci6n Laboral ~ 1 e prescri 
be la Ley en el arti~ 1 1o 39, no obstante de ~ 1 e en las formas
no tienen el car,cter de indefinidas, en estos casos, la esta
bilidad se tradqce en el üerecho q11 e tienen Jos tral:iújadores 
event11 ales r·especto ,1 otros pa1'<1 q11 e los contraten indefinida
mente, si q, 1eda vacante 11n<.1 plaz;1 o se crea 11 na nueva catego-
ría. 

J,,1 estabilidad en el empleo está re911 lada por el artku 
lo 123, fracciones XX, XXI y XXII, de la Constituci6n General 
de la Rep,'1blica, los artículos 48, 49 y 50 de l.'\ Ley Especial, 
así como por 1.1 Ley dc~l Seg,1ro Social, estas normas se refie-
ren a las acciones que tienen los trabajadores para asegnrar 
su estabilidad en el empleo, mismas ~ 1e más adelante observamos 
detenidamente. 

Cabe aclarar que la estabilidad no implica 11n derecho p~ 
tronal sobre el trabajo, p1 1ede s11 ceder qlle los trab¡}jadores te! 
minen con su propia estabilidad, si cometen faltas de las que 
seftala el artículo 47 de la Ley y en tal caso el patr6n podrá 
sancionarlos con la rescisión de la Reladón Laboral sin res-
ponsabilidad, en este aspecto citaremos al Lic. Euquerio Gue-
rrero: 
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"l,a ideas sobre seg11ridad social y la realidad laboral, 
exhiben que la estabilidad debemos entenderla en el sen 
tido de que el trabajador aspira no verse expuesto a _: 
que el empleado, sin ca11 sa justificada y comprobable y 
sin que por ello inc,1rra en responsabilidad, ri1eda se-
pararlo de s11 empleo dando por terminado el contrato, 
por medio de 11 na declaraci6n ,1nilüteral. .. n11 estra le-
gislaci6n de tr,ü>ajo desde s11 origen consider6 como pri 
mm'dial l<' celebración del contrato por tiempo indefinT 
do ... limit6 a motivos verdaderamente graves la posibi: 
lidad de q11 e nnilateralmente alg,1na de las pertes }'l1die 
ra dar por conc111 ido el contrato de trabajo" { 13) -

Refiriéndose a este mismo p1 1nto, el maestro Tr11eba urbi 
na, expresa: 

"Esta gran conquista de los trabajadores de México, se 
consigna expresamentf! en el originario artículo 123, 
q11e consagra la estabilidad en el empleo y en la ernpre
Sil, toda vez que s6lo podían ser despedidos los trabaja 
dores con causa .insta ... " ( 14) . -

Ya se estip11 16 q,1e el Contrato Individual de Trabajo, 
la Relaci6n Individ11al de Trabajo, el Contrato Colectivo, el 
Contrato Ley y las Relaciones Colectivas de Trabajo, Pueden -
verse afectados por varíaciones consistentes en sns pensiones 
modificdciones o termin.1ci6n. 

Suspensi6n. - Es el cese irregular de la Relaci6n de Tra 
bajo, con el ánimo de conservarla, gene;ralmente temporal y coñ 
supervivencia de las principales obligaciones patronales. 

Se trata de un cese irreg11 lar porque no presenta líneas 
reg11lares, puesto q11e las Relaciones no siempre se suspenden 
por la misma causa, ni las suspensiones presentan los mismos -
efectos, por ejemplo, la snspensi6n por maternidad y la suspen 
si6n por cargo sindical, no m11estran la diversidad de ca,1sas y 
efectos que p11eder1 darse. 

"Respecto de la maternidad, a{1n cuando no aparece incluí 
da en el artículo 42, como causa de S1¡Spensi6n, en rea--
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lidad si es i1na ca11 sa tipica, no obstante que en nues
tro derecho se conserva el derecho de los trabajadores 
a cobrar el salario (arti~ 1 lo 170 frac.V), ya ~1e n6 -
siempre la s11spensi6n de la obligación de trabajar im
plica la fac11ltad del patrón de no pagar el salario"(15) 

" ... es muy frec,1ente q11 e respecto de los f 11 ncionarios 
sindic,:des se p.wte l<l obl i9;ic:i6n patronal de c 11 brirles 
el salario, sin ~ 1 c exista l<l rorrelativa de prestar -
el servicio" ( Hí) 

Abqndando, diremos q1 1e por mi1ternidad se afecta el c6mPlJ. 
to de anti9iiedad de la traba.iadora como en el caso de s11spen-
si6n por cargos sinclicale!J, •111e por cierto este {1ltimo caso -
tampoco se encllentra incluido en el art1c11 lo 42 de la Ley vi-
gente, a pes<.1r de ser t.1mb i én una s11 spensión, como lo expresa 
el Dr. de Buen y i\ C1JYO criterio nos adherimos. 

Decimos q11 e existe el .'i.nimo de conservar la Relación, 
tomando en c11 ent<~ el espíri t 11 de la fíg,1ra jurídica c,~ya ínter 
venci6n jamás será l<i 1fo termin<.H' con el vínculo laboral. -

t-:s generi\lmcnte tmnpora 1. usarnos el término temporal -
aunque la frase parezca H•i lera t iva porq11e tenemos el caso de 
1<1 Huelga, q, 1e 11tlt1¡ri1lm<.mte es 11na s 11 spensi6n, reglllada como -
~ 1 spensi6n temporal de labores, sin embargo se dan casos en la 
pr!ictica en los que la H11 elga estallada n11nca se levanta, lo -
que da 111 gar a q11e se presente de Derecho i 1na suspensi6n temp_2 
ral y de hecho 11 na snspensi6n definitiva, porque sería erróneo 
calificar a la H11 elgi\ en estas circ11nstancias, como terminaci6n 
de Relaci6n de Trabajo. 

!!ay s11 pervivencia de las principales obligaciones. Por
~1e en todos los casos coexiste por lo menos la obligaci6n de 
hacer ciertos pagos como el de participación de ntilidades, la 
obli9aci6n de pagar salarios corno cuando.hay s11 spensi6n por p~ 
ríodo de vacaciones, q11e a n11estro juicio es también una S1tS-

pensi6n, p11es res11 lta estéril hacer distinción entre suspen-
si6n e interrupción cuando en el fondo no hay un elemento radi 
cal q11e delimite los dos casos. 
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Como complemento a la ex'plicaci6n dada a n11estro concc,e 
to de suspensi6n (1'!), recordaremos q11 e: la s 11 spensi6n p11 ede -
ser temporal (y devenir definitiv¿¡), colectiva, índivid11 al y 
como seí'lala el Dr. De Dqen, en !h¡ obr;:i Derecho del 'frab.1.jo, al 
clasificar lils causas de la s11 spen'.1 i 6n: vo1 11 n taria, i nvolun ta
ria e imp11 table <11 tr;¡bajador. 

La s11 spensi6n (ie L1 ·Relación ~ndivíd11 al de Trabajo, se 
encuentra rerJulada en los ;u·t.íc11 l¡v; 1;:1, 473 y 432 de la Ley1 
así como el 31 fri.\cci6n IIJ y ')o, constit11cionales. 

Pens<imos q11e el art.ículo 42 de la Ley resulta incomple 
to, a1¡nque presenta acertaddmente un cri teri.o cas11 ístico en12ñ 
ciativo, propio para el 1 illeamiento desíg11 al de las s1ispensío 
nes en las relaciones de trabajo, en concreto, el artíc11 lo -
enumera las sig,¡ientes ca11s,,s de s11 spensi6n. 

La Fracc:i6n I, nos habla de la s11spensi6n por enferme
dad contagios;i del trabajador, en este caso se snspenden las 
obliqacioncs de prestar servicios y pagar salarios sin respon 
sabilidad de las partes. -

La F.racci6n TI, no~; redacta la s1 1spensi611 pro<l,1cida -
por íricapac i dad t·empo:ra 1 por ;1ccide11 te o cnf er·medad (¡ 11 e no 
consti~1ya ri0sgo de trabajo, s11 spendiéndose las obligaciones 
principales de prcst;:ir 5ervicios y de pa9ar salarios, estas 
fracciones tienen lil Lil1a de q1 1e se invo111 cran al IMSS para 
la Cf~Sa.ci6n de la s11 spensi6n, sin tomar en c,1enta q, 1e totlavia 
hay rrti1chas fu(mtes laborales q, 1e no inscriben a S11s obreros -
al Seg,1ro y, TTI<'is a1'1n, como lo menciona l~l Lic. E11 querio Gue
rrero: 

"La Ley pretende sol 11cionar el pr·oblema olvidando que 
no se ha implantado el régimen del seguro social en 
toda la Repiíblica, pues dispone en el articulo 43, que 
la suspens1.6n surtirá efectos desde la fecha en que -
termine el periodo fijado por el IMSS ... "(18) 

La Fracci6n III, e~1ncia la prisión preventiva seguida 
de sentencia absol11toria, mencionando qi1e si la prisi6n es -
causada por defensa del patr6n o ~1 s intereses, subsiste la 
obligaci6n patronal de pagar salarios. 
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L;-i Frncci6n IV, describe como causal el arresto. 

La Fracci6n V, hace referencia a las causas consignadas 
en l i1 Consti tuci6n en los artículos 31, fracción III y ')o., se 
m~ndo párrafo, pron11 nci ando que se s 11 spende la relac í6n de tra 
bajo por el cumplimiento d(J servicios de las armas, jqrados, -
cargos conC'ejiles y cie e1ecci6n pop,1lar, directa o indirecta, 
o por con!;cripci611 mi.Litar al ::>ervicio de México. 

La F.rrtcci6n VI, en,1ncia el c;:1so en el q11 e se designa al 
trabajador como representante ante organismos estatales, como 
las J 11ntas de Concilli1ci.6n y Arbitraje, etc. 

La Fracci6n vrr, observa los casos en q11 e se suspende 
la relac.'L6n por falta de doc11 mentos para la prestación de 
servicios, ces<mdo las obligaciones r.Je pago de salarios y pre E_ 
taciones de servicios. 

~~l articulo 473, menciona el riesgo de trabajo en casos 
de incapacidad temporal incapacidad permanente total, en la -
que subsiste la ob1 i gi\ci6n de pagar salarios, de ac11 erdo el ca 
so concreto. 

rn articulo 423, sei'lala la facqltad '1ue tiene E!l patr6n 
de suspender al trabajador como medida disciplinaría, sin ~ 1 e 
esta s11spensi6n exceda de ocho <Has, desapareciendo las obli
gaciones de prestar servicios y pagar salarios. 

Suspensión Colectiva. - Para que se dé la Suspensi6n Co
lectiva, es necesario que el patrón de aviso o siga previamen
te un procedimiento especial ante la Junta de Conciliaci6n y 
Arbitraje, en este caso, la Junta fijará indemnización para -
los trabajadores tomando en c,1enta el tiempo probable de la 
suspensión y la posibilidad que tienen los trabajadores de em 
plearse en otro establecimiento (la indemnización no puede -
exceder de un mes de salario). !lay facultad expresa concedida 
a los trabajadores y al sindicato para solicitar a la Junta 
ratifique en cualquier tiempo, sí subsisten las causas que die 
ron origen a la suspensión y en caso contrario deberá seflalarse 
en un término no mayor de 30 dias la fecha de reanudación de 
labores y si el patr6n se niega, deberá pagar tres meses de sa 
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lario y veinte días por afio laborado, así como los salarios 
caídos. Para la reapertura del negocio, el patrón avisará a -
los trabajadores por los med:ios que le i.nclique la J11 nta, !Jef'ía 
landa un término no menor de 30 elfos p<lra <Ji¡e se presenten los 
obreros a trabajar. 

Regulan la Su spcnsi6n Colectiva, los art ic11 los 427, --
243 de la Ley l,aboral y el 123, fracción XIX de la Constit11-

ci6n. 

El arti~ 1 lo 427, habla de la ~1 spensión colectiva de 
las Relaciones de Trabajo fijando las sig11 ientes causas de -
ella: 

La Fracción I, anota como ca11 sas ele s1ispensi6n colee ti 
va la fuerzi\ mayor o el caso fortqito, no imp11 tables al patrón 
ejemplo: sismos, incendios, in11ndaciones, etc. 

La l-':r;icci6n Ir, punt11aliza como causa de s11 spensi6n la 
falta de materia primn, no imp11 table al patrón, por ejemplo; 
si escasea el papel o el vidrio puede ocasionar el desempleo 
de varios, o de todos los obreros de fábricas de<licadas a es
tos giros. 

La Fracc.i6n !Il, hablil del exceso de prod11cci6n de una 
empresa, en relación a su economía y ,11 mercado como sucedió 
con el problema del algodón en México. 

La Fracción IV, seftala la incosteabilidad, de natura 
temporal notoria y manifestada, como en los casos de explota
ción, específicamente en l3s minas. 

La Fracción V, tipifica la falta de fondos de un patrón 
y la imposibilidad de obtenerlos para la continuación del tra
bajo, es decir, la falta de medios económicos q11e impiden la 
producción del trabajo. 

La fracción VI, menciona la falta de administración por 
parte del Estado de las cantidades q11e se hayan obligado siem
pre q0 e dichas cantidades sean indispensables para el desarro
llo del trabajo, por ejemplo, cuando se trate de empresas 
descentralizadas 
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En el artÍC11lo 243, incl11ído en el capitulo de trabajo 
de las t.rip1¡laciones aeronáuticas, contemplamos como ca11sal -
especial, la ~ 1 spensi6n transitoria de visas, licencias, pasa 
portes y otros doc11mentos, exigidos para el tránsito tanto -
por las Leyes Nacionales como por las extranjeras, cuando sea 
imp11 table al trip,1lante. 

~~1 Artíc11 lo 123, Fracción XIX, de: la Constitución, ana 
liza el llamado paro, q11 e es otra forma de s11spender la Rela: 
ci6n Laboral colectivamente, los paros se aceptan sólo cuando 
(H exceso de prod11cci6n lo ha9an neces<.1rio, previa autoriza
ción de la Junta. 

Modificaci6n.- E:ntendemos por modifícaci6n, cualquier 
transforrnaci6n o c;unbio q¡¡e surj¡m al vinculo laboral en las 
obligaciones princip~les o en las condiciones generales, 
siemp1'e y cuando 1<:1 relaci6n s11 bsísta, hay modific'lci6n de la 
Relación Individual, por ejemplo: en los casos en que aparece 
un patrón s11stituto, c1l<.rndo el trabajador demanda la consigna
ción por escrito del horario que por costumbre venía gozando, 
aqui estarhmos en el supuesto que menciona el maestro de la 
Cueva, al referirse a los usos y costumbres como causales de 
modificación de lí\ Relaci6n de Trabajo; ci¡ando un trabajador 
asciende de categoría, c11ando ,1n trabajador cambia de catego
ría, etc. 

La modíficaci6n colectiva podrá solicitarse por el pa
trón s6lo en los casos en q,1e concurran circunstancias econó
micas que la j 11 stif.iq11en y por los sindicatos sólo a través 
del ejercicio del Derecho de Huelga, la modificación colecti
va se <la, por ejemplo: c11 ando se fijan los salarios mínimos 
legales; cuando !le revisan los contratos colectivos o contra
tos ley; por reducción de jornada o de salarios en los casos 
de Laudos econ6micos, etc. 

La modificaci6n se encuentra legulada en nuestra Ley 
en los artículos 57, 426, 811 y otros. 

El artículo 57, se refiere a la modificaci6n de la Rela 
ci6n Individual de Trabajo, la cual se dará a solicitud del 
trabajador ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, cuando 
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el salario no Seil rem11 nerildor o sea excesiva la jornada. 

El artículo 426, s 11 jeta la modificaci6n colectiva ~1e 
sea originada por causas econ6micas j,1stif.icadas o por el a11 
mento del costo <le 1'1 vida, q,¡e prod, 1zca desequilibrios entre 
el capital y el tr.~\bajo, a solicit11 <1 de los patrones o de los 
sindicatos de trabajadores. 

" ... los tr;\baJiHiores p11 eden solicitar la modificación 
de las condiciones de trabajo ... en juicio colectivo -
de n<.1t 11rale1.il econ6mic;1 1 más les conviene ejercer el 
derecho de l 111el9a por 1¿1 (~fect i v i<lad del mismo" ( 19) 

El artk1ilo 811, nos da 11 na idea de la modificación co 
lectiva, en11nci;mdo L1 autoridad de la .fon ta para aumentar o 
dismin,1ir el per~orMJ, l<.\ jornada, la sem,1na de trabajo o los 
salarios y en general modificar las condiciones de trabajo o 
de los negocios, en Di1sca del equilibrio y la justicia social, 
sin q11e en ningiín caso p11e<fa red11cir los derechos consignados 
en la misma ley y en la Constit 11ci6n para beneficiar a los tra 
bajadores. -

Terminaci 611. - Termina la Relaci6n Laboral, en el mamen 
to en quo desaparece el vinculo de trabajo, con el ánimo de -
~2e sea en forma definitiva (por lo menos por una de las par
tes) y consec11 entemente cesan todas las obligaciones contraí
das. 

La terminación de la Relación Labornl puede ser indivi
dual o colectiva y cm ella intervienen variadisimas circunstil!! 
cías. 

Las características de la te1'minación de la Relaci6n In 
dividual de Trabajo, están dadas en los articules 47, 53 y 51-
de la Ley. 

El artículo 53, enuncia como causas de terminación de · 
la Relación Laboral: el mutuo consentimiento de las partes; 
la muerte del trabajador, la terminación de la obra o el ven
cimiento del término o inversión del capital, o bien al fene
cer las causas q11e le dieron origen: la incapacidad fisica o 
mental o la inhabilidad del trabajador, que le impide la pres-
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taci611 del servicio, si dicha incapacidad proviene de un -
riesgo 110 profesional, el patrón estará obligado a pagar un 
mes de salario y doce días por aflo laborado, o a que se le pro_ 
porcione un empleo de ac11 erdo con s11s aptitudes. 

El artici¡lo 51, enumera los casos en q11e el trdbajador, 
sin responsabilidad, p11 eda dar por terminarta la Relaci6n de -
Tri\ bajo, en nn término de 30 dLl'l ,.i partir de la fecha en que 
se origin6 la causal de u~rr1in:1<'.ión. Que el patrón engafie al 
trabajador o ill sindic,:ito, respecto de las condiciones de tra 
bajo, causa que <1ejar.1 de tener efecto de.9Pués de 30 dias de
prestar servicio; que el patr6n, s11 s familiares, s 11 personal 
directivo o administrativo incurra en faltas de propiedad, -
honrade?,, actos de violenci'1, amena2.as, injurias, malos tra-
tos y otros actos semejantes en contra del trabajador, c6nyu
ge, padres, hijos o hermar'ios, dentro de la jornada o fuera de 
ella, en el último caso s]empre q11 e los actos .sean de tal gra 
vedad que hagan imposible el desurrollo de lu Relaci6n Labo-= 
ral; que el pa tr6n reduzca el salario al trabajador, que el 
trabajador no reciba en la fecha o lugar acostumbrado s 11 sala 
río; q11 e el tnbajador sufra perjuicios en sns herramientas o 
,; ti les d(~ t ruba jo, ca11 sados por el patrón, que el trabajador 
se vea expllesto a peligro griwe pilra la seg11 rl.dad de su salud, 
porque el establecimiento carezca de condiciones higiénicas o 
porq11 e no se c,1mplan las medidas preventivas y de seguridad 
que dicte la Ley, este peligro Puede hacE!rse extensivo a los 
familiares dl'l trab<1jador, q11 e f!l patrón exponga por negligen 
cia o descuido injustificado la seg11ridad del negocio y de las 
personas qlle se encuentran en él: c11alq11 ier otra si ti1aci6n 
análoga. 

Si c,1alq11 iera de estas causas se dan en la realidad ju
ridica, deberá ventilarse el problema en juicio y si se prue
ba la procedencia de la rescisi6n, el patr6n, en términos del 
articulo 50, ·'estará obligado a indemnizar al trabajador. 

El artículo 47, enlista las causas de rescisi6n de la 
Relaci6n de Trabajo, sin responsabilidad para el patr6n las 
q11 e veremos con determin3ci6n en lineas próximas. 
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El despido inj11stificado es otra de las formas de ter
minar con la Relación d'~ Trabajo, la Ley omite definir tex--

· tualmente este tipo de despido, pero sí lo consigna mediante 
procedimientos e indemnizaciones aplicables a la presentación 
de este despido. 

J,a terminación colectiva de la Relaci6n de Trabajo -
aparece reglamentada en los artículos 38, ~13, 401, 421 y 434 
de la Ley Laboral. 

El articulo 38, encuadra la Relaci6n Colectiva por -
tiempo v obra determinada o por inversi6n de capital determi 
nado, e;1 los casos de explotaci6n de minas q11e carezcan de -
minerales costeables, de rest~1raci6n de minas abandonadas o 
paralizad;1s, en c,1yo caso se termina la Relaci6n por venci
miento del t~rmino o capital o po~ cumplimiento de la obra, 
la Relaci6n po<lr.1 prorrogarse mientras S·. 1bsiste la materia o 
ca11 sa <Jlle le dio origen. 

El c1rtic11lo 401, estipula que el Contrato de Trabajo 
puede terminar por: !Th 1t 11o consentimiento, terminaci6n de obra 
o cierre de empresa. 

El artículo 421, engloba las fornas de terminación del 
Contrato Ley, por m11 t11 o consentimiento de las partes (en cuan 
to a los obreros, lo<> que representen las dos terceras partes 
de los trabajadore~ sindicalizados), por terminaci6n de revi
si6n de contrato, c11ando los sindicatos de trabajadores y los 
patrones no lleg11 en a 11n convenio, se excluye a los sindica
tos que ejerciten el derecho de Huelga. 

El articulo 434, recoge como causas de terminaci6n de 
las relaciones de trabajo, la m11erte o la incapacidad física 
o mental del patrón que le impida continuar trabajando, asi 
como la fuerza mayor o casos fortuitos no ~mPutables al pa
trón, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explota
ci6n: el agotamiento de la materia objeto de una industria 
extractiva; el cierre definitivo de la autoridad competente 
o los acreedores, como consec11encia de la declaración legal 
de concurso o quiebra. Este articulo recibe referencias del 
articulo 38 y del artíc11lo 401 . 
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C.- DESPIDO INJUSTIFICADO. 

nespi.do es el acto unilateral, median te el cual un pa
trón da por terminada la R<~laci6n que lo vinculaba con un tra 
bajador. 

El despido p11ede ser de dos típos: Justi.fícado o Injus 
tificado, el típo de despido siempre serfl una apreciací6n in: 
cierta y subjetiva hasta en tanto no quede probado en juicio 
el verdadero carf1cter del mismo. 

"En consecuencia, c,1anr1o el patr6n rescinda la Relaci6n 
del Trabajo, opera en la especie el despido del traba
jador, debiéndose comprobar el j 11 icio laboral corres
pondiente, la causal de despído ínvocado por el pa
trón ... "(20) 

J,uego de prod11cido el acto de despido, el trabajador 
puede ejerdtar en forma opcional, una de las dos acciones 
que le otorga la Ley para el caso y q0 e son: 

1. - Demandar el pa<JO de 1:1 indemnizaci6n constitucio
nal, consistente en tres meses de salario y consecuentemente 
el pago de los salarios vencidos que se causen. 

2.- Demandar el c11mplimiento del Contrato y consecuen 
temente la reinstalación del trabajador en el puesto y candi 
ciones q11 e venia desempeñando, así como el pago de salarios
caidos q11e se venzan. 

Se encuentran consignadas estas acciones en el artíPy 
lo 123 Fracción XXII de la Constitución y 48 de la Ley Labo
ral. 

Despidó Ji19tíficado - Es aqnel q,¡e no acarrea ningu
na responsabilidad para el patrón y se p;resenta :euando el 
trabajador incurre en alguna de las causales que marca el 
artículo 47 de la Ley, si el trabajador intenta alguna ac
ción en contra del patr6n, se exime al patr6n de cualquier 
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responsabilidad, mediante Laudo Absol11 torio, y siempre que 
se pruebe en juicio <1ue efectivamente el trabajador cometi.6 
la falta invocada. 

Las causales de Rescisión de la Relación del Trabajo 
como las llama la Ley, son: 

1 .- Ensenar al patrón por c1 trabajador o el sindicato, 
en cuanto ;1 la capacidad, aptitudes o facultades del trabaja
dor, esta c~ 1 sal dejará tener efecto des~iés de 30 días de -
trabajo. 

2. - Inc:, 1rri r el trilb<1ja<lo.r, duran te la jornada o fuera 
de ella, en actos de violación, amagos o malos tratos en con
tra del patrón, de s11 s familiares, del personal administrati
vo o directivo de establecimiento, siempre que no medie provo 
cación o que se acti'1e en leaí tima defensa. C11ando los actos -
q,1e se cometieron f 11 e:ron en tiempo distinto al de la jornada, 
serán ca11 sal de rescisión, siempre q11e SE>C\n de tal gravedad 
q,¡e imposibiliten la contin11 aci6n del trab,1jo. 

También ge>.nera resci~üón, la comisión de actos en con
tra de c11 alq,1iera de los compafteros de trabajo, si se altera 
la disciplina del establecimiento. 

3.- Oca~ionar el trabajador, daílos materiales en los 
edificios, obras o cualq11 ier otro objeto de trabajo en el de
sempeño de sus labores o con rnotivo de ellas, ya sea intencio 
nalmente o por desc11 ido y negligencia, siempre que los perjuI 
cios sean graves. 

4.- Exponer al trabajador a la inseguridad, el establ.!: 
cimiento o a las personas que se enc,1entran en él, sin que 
haya excusa para su actuación. 

5,- Cometer el trabajador actos inmorales en la empresa. 

6.- Resolver el trabajador de fabricación o dar a cono
cer asuntos privados del establecimiento ocasionando daño. 
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7. - F'altar el trabajador más de tres veces, durante 
treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justific~ 
da. 

8. - Desobedecer el trabajado1' sin causa j 11stificada 
al patr6n o sus representantes, indicaciones sobre el traba 
jo contratado. 

9.- Negarse el trabajador a se~1 ir medidas procedentes 
para evitar accidentes o enfermedades. 

10. - Acudir el trabajador en estado de embriaguez o -
bajo el efecto de c 11alquier narc6tivo o droga enervante, 
exceptuando los casos en qüe el 11 so de narcóticos o drogas 
se deba a prescripción médica; en cuyo caso el trabajador ha 
rá del conocimiento del patrón dicha circunstancia antes de
iniciar ~ 1 s labores. 

11.- Sentencia eje~ 1 toriáda que condene al trabajador 
a prisión que le impida laborar. 

12.- Causal<~S análogas a las enume_radas. 

La I.ey Fedex\11 del 'l'rabajo de 1970, alfadi6 el artic11-
lo 47, un párrafo en el que se indica el deber que tiene el 
patr6n de com,1nicar por escrito al trabajador la causal que 
gener6 su despido, deber que difícilmente se cumple por no 
haber sanción que lo garantice, por 10 que en el juicio Su 
inobservancia sólo constit11 ye una pres11nci6n negativa para 
el patr6n. 

"La falta de aviso en que deberá invocars12 la causa o 
ca11sas de rescísi6n, genera la presunción Jurídica 
de q11e el despido es inj11stificado ... " (21) 

Despido Injustificado.- Es aquel que acarrea responsa
bilidad para el patr6n y que se presenta a pesar de que el 
trabajador no haya incurrido en ninguna de la·s causales de -
Rescisi6n de la Relación Laboral enunciadas por la Ley.(22) 
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Analizaremos brevemente en q11é consiste la Responsabili
dad del piltr6n cuando despide inj11 stificil<lamente a nn trabaja
dor, se~Jlín la acc:i6n 11 11 e se hay,) ejercitado; 

1. - Si el trabajador demanda la indemnizaci6n constitu
cional y se prueba en j\licio q11e el despido f 11e inj11 stificado, 
el pa t r6n deberá pag,1r en 14n 1 <1pso de 'J2 horas, a partir del 
momento en r¡11e s11rta üf(icto la notificaci6n, el importe de -
tres meses de salario y los salarios q11e se hayan vencido des
de la fecha del inJ 11 stificado despido, hasta que se cumplimen
te la Hesoluci6n definitiva en el negocio. En el caso de q11e 
el patr6n no haga el pago o se nie~ 1 e a pagar, se sem1irá el 
procedimiento de Ejcc11ci6n, previsto en .la Ley, ~ 1e consta 
de: el embargo de los bienes o cr6ditos propiedad del patrón, 
necesarios y s11 fic:ientes p,na ~prantizar el pago de la deuda 
y el remate judicial de los mismos. 

2.- S1 el trnbajador demanda el c11mplimiento del Con
trato o sea la reinstalación en el empleo y se p~4eba en jui
cio q,1e el despido f 11e injustificado, el, patrón deberá reins 
talar al trabajador en su empleo con las mismas condiciones -
en q11 e venía laborando en la fecha en que fue despedido, así 
como pagar en un lapso de '12 horas a partir del momento en 
que surta la noti.ficaci6n del La11do, los salarios caídos que .1 

se hayan ca11 sado, desde la fecha del despido injustificado -
h3sta el c11mplimiento de la Resolución definitiva en el pro
blem<'. 

La Ley, en el art1c11lo 49, sei'lala cinco casos en los 
que el patrón quedará eximido de c11mplir el Laudo, siempre 
q11e haya probado que se encuentra en esos s11 puestos, ellos 
son: 

1.- Que el trabajador tenga antigiiedad menor de un ai'lo. 

2.- Oue el trabajador por las características de su la 
oor esté en contacto permanente y directo con el patr6n. 

3.- Que se trate de un trabajador de conPianza. 
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4.- Oue sea un trabajador eventual. 

El hecho de que el patr6n pr11ebe que la Relación Laboral 
con el trabajador en particular, se enc11entra prevista por alg.ll 
no de los incisos del artículo 49, como sabemos lo exime de -
cumplir con lil condena de reinstalar al trabajador, pero lo -
obliga de manera e~ 1 ivalente al pago correlativo de una de las 
indemnizaciones de las <i11 e marca el artíc11lo so y q11e son: 

1. El pago de la cantidad correspondiente a la mitad 
del tiempo laborado por el trabajador y el importe de tres me
ses de salario, .:igt como los salarios vencidos desde la fecha 
del despido, hasta q11e se pagno la indemnización. gsta indemni 
zaci6n procede cu<mdo la relaci6n fue por tiempo determinado y 
menor de un año. 

2. El pago del importe de los salarios de seis meses 
por el primer aí'!o, veinte <lbs por cada uno de los afios subse
cuentes en los q11e el trabajador prestó sel'vicios y el importe 
de tres meses de salario, así como los salarios vencidos desde 
la fecha del despido, lMsta q11 e se pag11 e la indemnización. Es
ta indemnización se pagará c11ando la relación fue por tiempo 
dete:rtninado o mayor de nn .. ü'lo. 

3. El pago de la can t i.dc1d de veinte días por ai'io de ser 
v1c10 prest<1do y tres,meses de saltirio, así como los salarios
vencidos desde la fecha del despido, hasta que se pague la in
dernnizaci6n. Esta índemnizac:i6n opera cuando la relación fue 
por tiempo indeterminado. 
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e o N e L u s I o N E s 

1. El despido injustificado en el q11e el trabajador haya elegí
gido la acción de Cumplimiento de Contrato y el patrón sea 
condenado y sin embargo se nieuue a cumplir el Laudo, serán 
aplicables las indemnizaciones especiales, como una sanci6n 
al cumplimiento y negativa del patrón y decimos q11 e se trata 
de una sanción, porq,1e s11 s cuantías son más elevadas que las 
del artic11 1o 48. 

2. La negativa del patrón a reaTh1dar labores por disposición -
legal, cuando hdy s1¡spensi6n colectiva de trabajo se equipa 
ra e un despido inj 11stificado, en estos casos serán aplica: 
bles las indemnizaciones 'Jue marci.1 el artículo 50 de la Ley. 

3. El Espíritu de ~1 estra Ley.- Es reivindicador y socializa~ 
dor de los trabajadores de la empresa paru los efectos de la 
pr11eba de recuento, a todos los despedidos desp11és del empla 
zamiento de huel~Ja, <lisposici6n en la q11e el Legislador re-
fleja a detectado el problema (el despido ocasionado por la 
inte.rvenci6n de log tri.lbajadores en 1ln movimiento de huelga, 
su magnitud, s,i profurid idad y consec11entemente la incidencia 
de características distintas y propias en este despido, aJn
que lamentablemente la medídii reivindicadora que dicta el 
articulo es l><>st<rnte pobre y limitada. 

4. Oue el motivo iuj11stificado q,Je dio al despido es manifies
to y comprobable (la part ici paci6n de los trabajadores en 

11n movimiento de huelga). 

5, Q11e este despido afecta no sólo al trabajador individualmen 
te, sino los intereses de un 9!\1Pº de trabajadores (los --
huelguistas). 

6. Que se dan en número abundante y con frecuencia constante 
(constituyen aproximadamente un 70% de los despidos q11e se 
ventilan en un tribunal de trabajo y aparecen diariamente). 

7~ Que Frena el ejercicio del derecho de huelga (al debilitar
lo y ., ,; en muchas ocasiones destruirlo). 
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a. Oue aténta contra el espíritu reivindicador y socializa
dor que sigue la Ley (al obstac111izar la lucha de los tra
bajadores por alcanzi\r mejores condiciones de trabajo y de 
vida). 

9. Por todas estas circunstancias, q0 e además de ser reales 
son perfectamente comprobables, porq11 e se trata de traba
jadores q¡¡c encabo:r,¡rn el escri te de emplazamiento, que fo_E 
ma parte de las comí siones rev i '.>Oras, en los casos de sin
dicatos independientes de los tr~bajadores que aparecen en 
el padr6n d<~ registro, etc., creernos q11e debe dársele un -
tratamiento más :idecllado ;i esta clase de despido. 

10. Las anteriores consider·aciones nos hun llevado a proponer 
siguiendo m{;s 11n ra1.onamiento humanístico (pero acorde 
con las necesidades reales del trabajador), que jurídico, 
que del.>e como castigo mínimo, aplicarse en estos casos -
las :indemnizaciones a las q11e al11de el artículo 50 de la 
Ley, es decir: 

'l'odos los traba.j;ldores despedidos con motivo de haber 
participado directa o indirectamente en un movimiento 
de huelga, tendrán derecho a que se les indemnice CO_!! 

forme o. 1<1s disposiciones del art. 50 de la Ley. 

11. En términos generales decir q1 1f.> lii t6si9 que se sostiene, 
como ya se ha ido esbozando, representa una medida de -
control, de lo que sin lugar a dudas, el despido de los 
trabajadores huelg11 istas, es 11na de las consecuencias 
trascendentales en la huelga y el primer efecto del peri._2 
do de preh11elga. 
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