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ltll1.Di !UC e I m1 

l.- Breves antecedentes hi ~tóricos del rlerec'10 n·.e-
xl cano doJ trabajo. 

2.- Problemática respecto a s11 denomi~1nci 6n. 
3.- fuentes del derec~o del trabajo, 

4.- Principio de justicia social del art!culo 123 
constitucional. 

5.- El derecho social del trabajo en nuestra legi~ 
lnci6n actual. 

6.- la toaría integral en el regiar.1e!1to de trabajo 
de los empleados de las instituciones de crédi. 
to y organizaciones euKilíares, 

-------------------------
l.- BREVES A~TECEDCNTES HISTORICOS DEL DERECHO ~E

XICA~O DEL TRABAJO. 

El descubrimiento de la ~ueva Espa~a fu6 de 
gran trascendencia en el 6rden jurídico, econ6micn 
político y social; hlol6gicerre·1te originó la form!! 

ci6n de un nuevo tipo humano con ln fus:6n del eu
ropeo y el nativo. Las riquezas vírgenes de los 

nuevos dominios espa~oles despertaron inquietudes 
ambiciosas de oro y poder, mds que de adqulrir ti~ 

rras. 
Al descubrimie to le siguieron 16giCAf!'ento la 

conquista y la colonización, con resplandores de -

vasallaje y tiranía, opresión e injuottcia, con el 

se"uelo de incorporar al indio n la cJv~liznci6n -
occidental, pero verd: dcrcme· te : rH so~eterlo a -
un cst~do de 9ervidu~bre. ruerreros implacPh 1en y 

clér;gos bondndosos cnr:·l O'"ent6ndose, renl i Zi'lron -
la conqu~sta del territ0rlo y del espíritu ~el ah2 

rigen mexica~o; con J~ esroda y 1~ cruz i~pusioron 

sus leyes v su re1iG!ón. 
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Una vez conquist;,du la gr•~n Tenochtitlan, Co,t 
tés estableció las ba~cs p~rn la explotación de 
los indios americanos, dict6 sus celebres ordenan
zas, que significan el imperio de la "tusa" del 
"monopolio" y de mucl1os "absurdos económicos"; or

ganizó la encomienda: repartimiento de indios y c~ 

bro de tributos a éstos como derecho concedido por 
merced real a los benem6ritos de las indias. Estas 

medidas fueron reprobud&s por Carlos V, por contr~ 

venir sus instrucciones del 26 de junio de 1523, -
pero no se cumplió la voluntad real, La encomienda 
se consolidó bajo el régimen de explotación de loa 

indios, aún cuando el explotador se cobijara con -

el manto piadoso de su religión y del amor a Dios. 
Hernán Cortés proclama en el afio de 1523 sus 

ordenanzas especiales sobre vendedores y para el -

uso que los encomenderos podían hacer de los in- -
dios y de sus encomiendas; estas ordenanzas "com
pletaban sotiafactoriamente las instrucciones de -

Carlos V, constituyendo el primer reglamento del -
trabajo en el nuevo continente" (1), 

El régimen de explotación del trabajo humano 

quedó perfectamente instituido mediante la enea- -

mienda; de t~l modo que todo aprovechamiento del -

trabajo de los nativos para la labranza, crianza -
de animales, construcción de edificios, labores en 
las minas etc,, se dcnorinohan "servicios persona

les". 
Estos servicios fueron o,lig"torios durante -

todo el siglo XVlll y ~ejornn huellas profundas en 
la economía rur,,l de ];::is n. ciones hispanoamerica

nas (2). 

( 1) 

(2) 

T. Esnuivel Obregón: Apuntes para la Historia 
del Derecho en lléxicó, Ed toriol Polis, ll'éxico 
H3P Tomo JI, Pag. 32, 
Silvia A. Zavala: Lo Encomienda Indiana, fadrid 
1~'35, Pag. 1 
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ta vida colordnl s· dc-;onvolv.ín ;11 <:~·,;ro de -

reglamentos del trnbnjo en el cDrr.po, t¡il 1 crcn ~/ 

obrajes para prote9er lenr:i - a•nenli! el scrvic i o de -

los indios; on la pr5ctic~ se recurría n ln violen

cia para connervar el rogl."f~n de esciovitud, l~:1to -

situaci6n del trabajo en la rucva [spa~n provoc6 un 

abismo infranqueable entro explotadores y CXí lota
dos, con todas las con'.-iecucr·cins trá9ic1·s y c1ol ~>ro
sas que denuncia la historia, 

La historia de la lucha de closos socloles, e~ 

plotodorn y explotada, no os otra que la ~istoria -

de lo Nueva Espafía, lo cual es ino'Jjeta111e (3). 

Las pugnus entre las diversos categorías soci~ 
len que componían la !'lluevo Es·•oña, fueron factnros 

preponderantes de la Rovoluci6n do Independw•cia, -
la cuul la inicia el 15 de septiewbre de lPlO don -

~iguel Hidalgo y Costilla, Curo de Dolores, pueblo 

del estado de Guonajuato. 

Hidalgo encnndi6 la antorcha de la redenci6n y 

a su muerte, fué enarbolada por un digno sucesor, -

don José ra. fforelos, qui'n con ~ano tnn firme en -

el manejo de la espada co··:o en e 1 de l u plu"'ª, re
dactó importantes documentos que contienen no sólo 

sus designios de emancipoci6n, sino ~untas de vista 

sobre la situacion política y la cxtructurL social 

del momento; sus ideas soci les respecto n una me

jor distribución de la riqueza y a un nuevo sistera 

de administración pública. 
El pri11er congrc::io n~cxi r.ur'.o orricni Z·'í'O . ·ar f. o

re los forruló Ja c'.ecbraci6n c4e independencia en n.9, 

vier.1brc de lf-13 y exriicii6 !;, con~t;tucinn riP ":!at

zingún el 22 de Octubrn de lri~. 

(3) Luis Chavez Or0z~n: 
de : éxico, Ec~ic:orws 

· .\ st~,¡' 
!lo L¡, r .• 

~Cor6~1C~ V Sa~i~. 
1r3r, Pa("1. 23. 

-~ 
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[stn Con5t_; tLc' ór~ no c:or1s<11Jr6 oxpros;,rronte lo 
libortud du trnbnjo, riino lo Jil1ortod ele industri;i, 
quo no os n.-.11s t;uo la lihortod dol r:npi tnl, con el -

propóaito de integrar la i:dustrin n~cirnnl fronte 
a le metrópoli. 

Su artículo lP·dcclara: 

"f:ingún género do cult.uro, industria 
o comercio puodo ser prohibido a los ciuda 
danos, oxcoµto los que formun la subsisto~ 
cia pública" 

Porelns, el denodado dofennor do la libertad, 

fué capturado después do ¡ioner a ealvo a sus corrpa

neros los di~utodos insurgentes y ejecutado en 1Pl5 

degrad'n~olo prcvin~antu lo Iglesia, para vorgOenze 
eterna del cloro cnt6Jico. la disgrogeci6n de los· 

insurgentes, con le pórdida de su mejor caudillo -
ere inevitable; el implecablo Colleja ahogaba en 

sangre el ~oviniento de o~ancipaci6n, poro en los • 

corazones do los moxiconos alontabu indomnble el 

ideal de su inderondencJa. 

R le ~ucrtc de forclos le siguieron rina, Gue

rrero y otros, hasta la consufllaci6n de la indepen
doncie el 27 de ncptio!T!lirc: de 1(121. Al poco tiempo 
de conr;Uf!ledo lo i nc!Hp•·n~rmcia de r.·éxico se expidió 

lo Constitución de le24, cuyas bases filos6ficas se 
fundamcntnron en el contrato social de Juan Jacobo 

Rousseau, en la c!ccleraci6n ~e los derechos del 

'º'dire y en la Constitur:.ión de Cádiz de 1!112. 

~i la Constitución de Apntzing6n, ni lo de 

1824 tomaron en cuo,ta la reivin~icecion económica 

proclamt:da por Oorelos, ni cori1al)raron el principio 

de libertad de trabajo¡ sole~ent~ garantizaron la -
libertad de ,'ensar:iiento, de prensa e individual. 
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ln Histor i íl do · éx' ca desr'r. ou ;. 1· ende ci a 

tiast:J nuestros d{ao, puude rJ;v:tlirsG n · ru:itro •iat 

tes la (;rir1oro 1 c'c 1El21 a lfl"S, doJ 1r•1s:i et11r:" de 

onarqu!a, cunrtolozoo, rebeli oncrn " r'r~'l· e··brn"'ien

tos de las ¡:roriiedccos territoriales; 1:: 'lPgundn, 

abarca de 18~6 n 1°7~, ol puriodo tr~gico ~ ~oroi

co de l• reforma; la tercerA coiipronde ol estable

cimiento de le pez, torio el gohierno del Ger oral -

Porfirio D!az, incluvendo los cuatro n"os de la -
presidencia de 11'.enuel Gonzá~.ez, ~1 1 la úl ti ~n desde 

HlO ( 4). 

En 1857 se expidió la Constitución que por -

primera vez consagró en nuestro país, la l i l1orted 

de trebejo. El 12 de junio de 1P59 se reformó la -
ley ~e desamortizaciór, con el oh!eto de nncfonali 

z~r los bienes do la lg'esJa e impedir Que se fo-

mc~taro le rebelión contra el gobierno, en la lu

c~a que emprendió contra ~ste, "La guerra de tres 

af'ios" "lucha entre conservadores y liberales" una 

de las más tr6gicas de nuestra historia, y la in-

tervenci6n fra cesa culmin ron con el fusila~iento 

del Archiduque fl'laximiliano de !'absburgo y con la -

derrota definitivo del clero y ~el ~ rtido corser

vador que le ofrecieron al :,rc'iiduque la corona do 
un Imperio quo el pueblo de fféxi.co CO'"hati 6 nrdor2 

senente. Don ílonito Jutrez, el hcroe do esta jornA 

da hictórica, s .. lv6 a la repúb1ica. 

El Ge·oról Porfirio Dínz ascgur6 la paz nor més 

de treinta anos, y en este lapso nro~re~6 la econo

mfa nacional: se efectunror nuevos invor~iones e~ la 

industria Minera con ¡irocedimio tos MJt'.errios. cons-

( c1) Jc3ÚS Silva :-lCI"Z'líJ: [ 1 Pe· Gil'"' i e·· to rc:rmó ,. : r:o f)n 
::éx'co, Fardo rfr CuJlur•· .:con6·~ic<:, {x·co lC:'47, 
Pag. 11. 
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trucc]ón do ferrocarriles, desenvolvimiento de la -

industrin rnonuf¡.cturcrn, r~esdrro1lo col co:r.ercio,

crcnción 00 bancos, embellecirriento de las poblacig 

ncs ~te ••• En cstA era nncionnl se forwaron la alta 

burguesía, los grandes Jotifundios, indudablenentc 

que el prorJreso clel poís fué evidente par el desen

volvirrij onto de la3 }ndustrias, oun cuanc~o éstes hu

bieron sido fomontad~s con capitules extranjeros, -

pero la condición econ6mico y social de los cawpes! 

nos y de los obreros no evolucionó; los salarios de 

hambra persistieron y se perfeccionó la explotaci6n 

del proleteriado, 

A través de los diversos estadios de la vida -

nacional se observard el instante en que nace la 11 
bertod de trebejo y lo desnparici6n de los gremios, 

la transformeci ón de los o'.irujes eP empresr,s capi t.! 

listas, el florecimiento de 6stas, la formación de 

sociedades mutualistca y sindicatos, lo apnrici6n -

de los movimientos huelguísticos y las tragedias de 
la cJase o:•rera hasta obtener el reconocill'iento de 

sus derechos. 

r uestra Hj storj a es una interminable lucha de 

clases, ostensible también por modio de p;,rtidos -

que albergan te·.dencias o~uestas: centralistas con

tra federalistas, conserv~dores contr~ líberales, -

cient~ficos contra liberales, latifurdistras contra 

campesinos, eq:;rcs; rios contra obreros, esta es la 

pugna sen¡,jtern;, Manifestacíon de la luc'1a de cJa

ses entre í•rivilegiados y de poseídos (5). 

( 5) En nuestro país ~ctualnente exinten dos partidos 
políticos: P,R.l. y P.1;.~·., el nri·ero agrupa la 
fuerzu más nurrcrosc de nuestro \ ue\ilo, el segun-
co, Jos •.iinorias, es de o;·o:iíción al régíir>en r~ 

volucionorio y existen ritros p rti.dos sin ningu
nt: importo ,cin. 
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Es inportanto ton r en cuento los distintos -

momentos hist6rir.o~ do nuostríl r.~tri~, a fin de v~ 

lorar las divers s situnciones 0can6micns y soci 8 -

les y, en consecuencia, la actívirlad ohrero y au -

lucha por la conquista de legítimos derechos: pro
tectores y reivindicadores. 

Nuestro Derecho del Trabajo, nació de los ma
nifiestos, de lns proclamas de los inconformes que 

con gran valentía lucharon contra la dictadura que 

contin~e en pleno siglo XX inconmovible sobre el -

pedestal de la patrie; le dictadura porfírista maQ. 

tiene esclavizadas les mases campeqina y obrera; -

todo era brillo por fuera y sombra por dentro: el 

pueblo mexicano, anestesiado por la ig~orancia, -
los o\1reros y campesinos con ruines salarios se eQ. 

centraban femélicos; en cambio los privilegiados -

Rburgues!a y clero" en la opulencia, exhibiendo -

factuosidad, poderío y riqueza, síntoma ficticio de 

bienestar de la República. Y la libertad •••• ni ha

blar de ella; nulificade (6), 

En la primera ddcada de nuestro siglo, la paz 

porfirista recibe los primeros aguijones de críti

ca y protesta; empiezan a lanzarse ataques direc-
tos al Jefe del Estado. El anciano dictador siente 

en carne viva el fljelo, y entonces se ve obligado 

a recurrir a los medios más vituperables y sengrie~ 

tos pera conservar su rágimen. La lucha política y 

la lucha obrera se intensifican para defender a la 

patria de las actividades decadentes de un sertua
genario, convertido en el inatru~ento de los explo

tadores. 

(6) Alberto Trueba Urbina; Evolución de la 4ue1ga,
Edicionos 8otas, ~éxico 1~:5n, Peg. 73. 
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Ll peri6dico 11 Regeneraci6n 11 ariarece el 3 ele -
diciembre de 1900 combatiendo a la dictadura¡ los -
flores nog6n son lo cnbezu visible del movimiento -

de libernci6n nacionrl, y tratan de convencer a la 

dictaduru de sus errores y al viejo dictador quE 
abandone el podor, 

11 Mosotros no queremos revolución - de
cían los f lore.s r1·ag6n- queremos que haya li
bertad y que termine la dictadura dejando - -
obrar al pueblo seg~n su voluntad (7). 

En el a~o de 1~05, on San luis missauri, los -
Floree ~agón, Praxedis G. Guerrero, Juan ~enuel Sa
robia, Librado Rivera, Anselmo Figueroa y otros co~ 

patriotas, constituyen la Junta Organizadora Del -

Purtido Liberal lexiceno, y el lg. de julio del pr~ 

pio a~a lanzan un manifiesta a la nación ~exicana y 

el programa de dicha partido. 

La ideología proletaria del partido liberal m! 
xicLno fu6 sugerida por dos ohreros mineros de Cana 

nea: IT':a11uel ~, Diéguez, Esteban B. Calderón y el e! 
forzado luchador Ricardo flores ~ag6n. Los postula

dos fundamentales del manifiesto eran los siguien

tes: 
21.- Establecer un máximo de ocho horas

de trabajo y un selario mínimo. 
22.- Reglamentación del servicio dom~st.!,. 

ce y del trabajo a domicilio. 
23.- Adoptar medidas ~ara que con el tr~ 

bajo a ~estejo los patrones no burlfln la apli
cación del tiempo m&ximo y el salario mínimo. 

24.- Prohibir en lo absoluto el e~pleo • 
de ni"ºª menores de catorce a~os. 

2~.- Obligar a .los due"ºª de minas, fa--

(7) Ricardo y Jes~s flores Wagón: Batalla a la Oic
teduro, (Textos Políticos), Emnresas Editoriales 
S.A. fiéxi.co, 1948, Pag. 10. 
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bricos, talleres, etc •• , a í!'anter•or lag niojo
res condicionas de higiene an 9US nropiedades 
y a guardar los lugares de peligro en un esta 
do que presto soguri~ud a ln vida de los ope= 
rurios. 

26.- Ob1ignr ri los ¡iatrones o propieta 
ríos rurales a dar alojariiorito hiqiénico a los 
trabajadores, cuon~o lo nnturaleza do 6stos -
exijo quo reciban nl~orgue de dichos patrones 
o propietarios. 

27.- Obligar a los patrones e pagar in 
domnizociones µor accidentes de trebejo. -

28,- Declarar nulos los adeudos actua
les de los jornaleros del ca·•po para con el -
ario. 

29,- Ado~tar medidas para que los due
~os de tierras no abusen de los medieros, 

3n.- Obligar a los arrendDdoros de cam 
pos y casas, que incemnicen a los arrendatarios 
de sus propiedades por las mojaros que dejen en 
ellas. 

31.- Prohibir a los patrones bajo seve
ras penos, que paguen al trabajador de cual- -
quier modo quo no seo dinero efectivo; prohibir 
y castigar el que se i~pongnn multas a los tra
bajadores, o que se les hagan descuentos de su 
jornal, o se retar~o el pago de la raya por más 
de una semen~, o se niegue al que se separe del 
truhajo, el pílgo inmerliato de lo que tiene gana 
do; suprimir las tiendas de roya, 

32. - Obl; r.ar a l; s empresas o negocia
ciones ,, no ucent r ertre sus e·~pleadoa y trabJ! 
judores sino una "inoría de extranjeros, no pe~ 
mitir en ningGn caso, que los trabajos de la -
mi sna cla9e se paguen peor al mox!cono que al -
extranjero, en el mis~o establecimiento; o que 
a los mexicanos se les pague·en otra forma que 
los extranjeros. 

33.- Yacer ob'igatorio el descanso do-
rninical. 
Se observa que entre los postulados del Partido 

Liberal ~exirano no aparece el "1erec~o de Huelga", 

corro anhelo de la cla~e o~rora; pero esto se explica 
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f <!e i l rr· o ' te : l :i e i e V r' u r , : ¡ · o r f i r .i ~ t.:·: t n J • r a 1,.., , !l ~ - -

huü~gas, no C0"1;Jt.Í1~ n1 t'e·~.:rr1 11 0 de''!; :··;s•rns, 

los tr1Jbnj:idores ejcrcfa1·, :iunquo :;n éxitr1, L1 --

coalición v la huc ga; y co1~0 los 0•1reros ··o•'Írin -
li'1rell'entc rei"ll iznr sus movimier tos !iuelr¡ufst.;cos,

no había rnzón pare hncer solici tur'es al respecto, 

Pero adcm::s do sor un dl?rer. 110 obr.olnto par" 11:1 cl2-
se r.esvalidn, servía como irstru~o·to de burla de_ 

la burguesía. 

Al declln:.r la r.lenitud r.e la dictodur<·, los -

movimientos huelguísticos de trascendencia como los 

~e Cananea y Río ~lanco, so reprimieron con cruel-

dad, porque la organización sindical obrera minaba

la solidez del r6gimen porfirista. 

El a~o de 1906, fué testigo de dos episodios -
de nuestra lucha de clases; en Conanea, regi6n del
estado de Sonora, se Organizó la Unión 1 iberal "Hu

manidad", e finos de enero de e:;;e año, ror iniciat,!. 

va de ~anuel ~. Di6guez, tambi6n se constituyó en -
Ronquillo, parte baja de Cananea; estas organizacig 

nes se afili~ron a lH Junta Organizador~ Del Parti

do Liberal rrexicano, que tenía su sede en San luis

ffissouri. Esteban 1. Cal~er6n, con un valor civil -
adr.irable alentaba a los trabajadores para defenricr_ 

se de la férul.. capi tolisto, quo cada día era más -

difícil la situación de los obreros en e' mineral -

de Cananea¡ bajos salarios y recurno de trabajos de 

loe obreros, para aumentar lDs gnnrrcias da las em

pres¡.s. 

El 2R de rnavo de 1906, se reu~ieron los miern-
bros de la Unión Liberal 11 :iurnanlc1ad" es sesion se-

cretu P' ru f'rotest>.r contra ln tir~nia i• cuo;trinl :-
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co1~a co11socuencia de esta reunión, se re•:lizó un 
~iitin el día 30 del nis· o 11'1:!3 v ;!f\o; eri un sitia 

próximo a Pueblo 'uevo, al qua concurrieron ~6a de 

docientos o1lreros. llablnron on el mitin Carlos Gu.!l 
rrero, lsteban B. Calderón y lázaro Guti•rrez da -
laro, acordándose llegar o un movJmiento de huelga 

para contrarrestar l~ explotación capitalista. 
En ~a noche de} 31 de mayo de 1906, en le mi

na "Oversight" se declnre la huelga, el movimier.to 

se desarrolló pac!ficamente, en conjunto abandona

ron la mina los trabajadores~ porque sus peticio--

. nes de aumento de solarios constantemente eran bu~ 
ladas. El Gerente de la Co~po~ía [inera "Cananea -

Consolidated Copper Company", coronel Williams e.
Green, estim6 serio el movimiento, demandando en -

su auxilio la intervención del gobernador del oet~ 

do de Sonora (B). 
Grande fu~ la sorpresa para los empresarios

al ver la magna manifestación de trabajadores que 

se desarrollaba por las calles del lugar el df.a lo. 
de junio de 1906, en la que demandaban justicia so

cial para la clase desvalida. En la misma ma~ana de 

ose d!a, los líderes obreros ocurren a las oficinas 

de la empro5a, donde se ª"centraba el apoderado de 

la negociaci6n, Lle. Pedro D. Robles y las autorlda 
des del lugar¡ los representantes do los huelguis

tas presentaron un memorándum que' contenía princi-

pios revolucionarios¡ las peticiones obreras fueron 

tachadas de absurdas por el abogaco de la om,1resa,

por lo que, en seguida se improvisó un mitin fronte 

(e) Alberto Trueba Ur~ino: Lvoluci6n do la ~uelga -
Ediciones Botas, f·éxica, l'f'·1 , Pvg. 78. 
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a la 11'.ino 11 0varsig 11t 11 en el cuill los con·.ision::irlos 
informnron a sus com. n.~eros, quo ln cor': 11nfíín no h.n, 
bía aceptor:o sus peticiones, 

De~ido o la negativa que recihiernn los obre
ros, deciden continuor con la lucha, invitando a -

sus compo~eros a sumarse al movimiento huelguista,. 
Pero el gerente de lo nogocinción ~inora, que de an 
teman~ conocía la debilidad de sus rozones, prepar6 

otros e.1·gumentot"J pora él, más eficaces, y pronto los 
puso en práctica1 el argumento de las ametrallado-
ras (9). Entonces se inició la lucha, los obreros -
desarmados arrojaban piedras y los empresarios con

testaban con bales. 

Gespuós del sangriento suceso, los oi1reros co0, 
tinuaron en manifestaci6n con dirección a la comis~ 

ríe de Ronquillo, en demanda de justicia, pero cuan 

do se acercaban al palacio municipal, una descarga 
de fusilería sobre lós obreros indefensos hizo nue
vas victimaa: empezaba la masacre más fria de nues

tra historie, los obreros indignados, na podían re

peler la agresión por encontror~e enormes. Conteats 

ben los disparos con maldiciones y con ~iedras, trA 
bándose une lucha desesperada y desigual. 

Izabal, gobernador de Sonoro, trat6 de aplas
tcr con tropas norteamericanas el movimiento huel

guista. Por lo ma~an3 del 2 de junio de 1~0& 1 inju! 
tamente fueron encarcelados más de veinte obreros; 

al atardecer los trabajadores organizaron otra mani 
festaci6n e intentaron hablar personalmente con' el-

león Díaz Cárdenas: Cananea, Prirr.er 11 roto del -
Sindic;1lisrro en r·éxico, Pub11caciones dd Dep<i,t 
tamento de libliote~a dP ln Secrctnrín de CducA 
ción Ptíbllca, E3ú, Par¡. 55. 
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gobernudor, pc.•ro fueron :.'loretir·os por Jos esbirros 
de lo emproi:H, hastn deo;nter:r;1r tnL.:lre,.te 1;1 -T

nifestaci6n, uunq~c do~in~dos so rscuc~ó "1 eco d~ 

la consigna de lon o reros "í orir antes qur! rendí!.. 
nos" (10). 

En el peri6dico de la capital "El Impnrcial"

el día 3 do junio de E"íl6, so pubJ ic6 nl resu''en -
de los sucesos de Cananea; en dicha publlcaci6n se 

acusaba a los integrantes del movimiento huelguis

ta como, 11 inci tadores de malo fe", así tanbión de

cía, que, al dirigir~e los o~roron huelguistas a -

la maderería de le companía, fueron recibidos a ti 
ros por los trabajadores norteamericanos, y los 
huelguistas repelieron la agresión con piedras. 

Como el hecho entrenaba una vorgDenzu nacio

nal el mismo periódico "El l~parcial" en su edición 
del siete de junio, se encargó de des~entir la ver
sión diciendo que, no es exacto que hayan entrado • 

tropas norteamericanas al territorio nacional, sino 
que se trataba do un grupo de nortea~ericanos arma

dos, que no formaban parte de las tropa3 de aquel • 
país, y que venían a informarse de lo ocurrido: pe

ro que habían sito regresrdos sin descender del 

tren, por el gobernador do sonora; aún cuando "El -

lmparcial" negara la participación de las fuerzas -

del vecino país, la magnitu~ du los hec~os revelan 

lo contrario. 
Dada la decisión inquebrantable de los trabaj~ 

dores, los reprtse~tantes de la empresa se vjrron -
obligados a trat;.r cor ellos y J 1 egar o un ncuerdo, 

__ ..,.. __ _ 
(10) Le6n ÍJÍ<1Z C 'rdcnns 

lisro en éxic:i,; 
p,,rt3irento de ~i"~ 
Lduc ?.C i Ór' i'úb': en, 

1·rirr.pr '1rote dnl Si·t':cü
x:c,11 Pu'.1 1 's::-c'n-o!:> riel ~·r.

otec:·s de ln 'ecret:;r1t1 de 
F 36, P;·9. '.-t.. 
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'1CCudic-r,10 <:1 sus pct'.c:o, r ·, pvro l.;s '.'!U'"íP' ,r, 2ut2 

ric·1ucs n cln"1;,]r,; no lo ;H:rr·it;cro, ser¡ú 11rr~ión 

de pe r $ IJf _ r; h ! tw r. t e r: u1 ~ • 

[1 dín ;., cit jur·io, fueron dntenirlns, l:iidguez, 

Cnlderón, 1 ~inrr1· 1/ otros cinco obreros, 'H•f'nl.1rJas -

cor 10 directores del '"DVirriento, a quiene5 se les S.Q.

iretjÓ o "proceso" y !le le::; condenó a extlm1uir una 

pena de quince af'os de prisión en los tinajas de -

San ~u~n da Ulu~. 

ll epílogo ~e enta lucha fud de reanudación de 

laborts, en condicionen de su~ision para los obreros 

y ca~tigo injusto a sus defensores; pero esta fud la 

prin·era chispa de la rcvo1uci6n que había de albo- -

rear después pora hacer justicia o las v{ct1nas dn -

la exploteción capitalista (11). 

los episodios do 19íl6 continuon, solo que, aho

ra le toca el turro "Río Blor ca"; el rr.ovimionto huel 

guis~ do Río Dla ca, se originó por la acción opre

sora del capitalismo induntrial contra la organiza

ción sirdicalista de los trabojedoree hiladores. 

[n junio <'e l~ 'b se organiza el "Gran Círculo 

de Obrero~; 1 i bres" cuyo finnlidod fuó hacer efecti

vos los , ri nci pi os del 11 Portido Libera 1 !'ex ic ano"; -

el Gran Círculo de Obreros Libros crc6 nu ~orres~on

di ente órgano de publicidarj deno~ foa· o "ílevoluci6n -

Social"; el manifiesto del Pnrtido Libere! ~exicano 

era conocido en la región de Orlz1ba, oxtondidndose 

e otras regiones cono son: Puebla, Tlaxcala, Veracruz 

(11~ nlberto Trueba Urhi~a: Evolución de la Huelga -
Edicior:er- !lotas, '.'.éx)c:1, ic:.n, Prig. P2. 
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féx1co, Querétñro y el í'istrito 1·c!c'.r>r,-J, ln nl"'.tiv;

düd obrerñ cnusó inquieti..;dr~s cnl.rr los int!u<:tr' <1les. 

Las nr1si;·.s dC! n'ejorardento de lon trntJ;j:·r orr ~ i: ;r.·

periosas nccc~;dadcs de defensa colectivn contr~ ln 

jornada dL quirite horns, el e11'pleo de niños de sris 

ª"ºª y las arbitrariodados de los capataces, originó 
que los err.prosL1ri os <iprob, ran el 2r: de nov ir?:· ·.rc de 

1~06 el reglar'1ento pora las 11 fábric11s de 'filados y -

Tejidos de Algod6n" cuyo contenir'o es el siguinntn: 

"La cl&usula pri~ern fij6 lo jornada de -
6 ª•"'• o 8 p.m. los sábados, el E de septieri
bre y el 24 de noviem~re se suspender'n las la
bores a las siete de la tarde, la entrada al -
trabajo ser' cinco minutos antes de la hora, a 
cuyo efecto se dar&n dos toques preventivos a -
las 5:30 y a laa 5:45 do la ~aílana, la c16usula 
catorce, fij6 los días de fiesto lo. y 6 de en~ 
ro, 2 de febrero y 25 de morzo, jueves, viernes 
y sábado de Ja semana mayor, jueves de corpus,-
24 y 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 16 de sep-
tiembre, lo. y 2 de noviembre y e, 12 y 2~ de -
diciembre. La cláusula doce autorizó al adminis 
trador pare fijar las inde~nizaciones por los = 
tejidos dafectuosos. lo cláusula trece prohibió 
a los trabajadores adMitir huéspedes sin permi
so del administrador, en lLs habitaciones que -
proporcionaba la frbrica. La Misna cláusula in
dicaba que en los casos de separación deberá el 
trab~jador desocupar la habitación en un pJazo
de tres días". 

El Reglamento se pubJic6 el 4 de djciembre de -

1906 en las f;~bricas de í·uebla y 'ltlixco, provocando 

una huelga de los obreros. 
Los índustriaJes de Pueb1o, Oriz~ba y Veracruz

ordenaron un paro general en lfls fábricas, lanzando 
a la calle o sus tr~bajadores, con el objeto de crrl 
tnlizar lo situación cie ang1.:.;tia v riser.'n qL•c nrod!!_ 



( 16) 

cr; el dr!se1 •l co v don~ilor n lns rasas r:rolutari as 

en su l'r'nr•r jntento de o!lncL,cirk :Jindic;il. 

Le;, inclustrinlon y sun tr.·bnj;idorPn rw11etie

ron el crJnflicto nJ arh' tr"je c~ol 1-rosidentc de la 
flapúbl ica; los o!·reros pensnban que el dictador en 

un rengo humonitario, les hiciera justicia, las cg_ 
n·isi or·es do obreros y de induntr i oles so traslada

ron n lo niotr6po.li pera tratar la cuostl.6n can el 

viejo presidonte; dl dío 5 de enero de 1507, los -
comisionados o'~reros fueron o'·l igados a co111unicar

o los obreros que el fallo dol General Porfirio -
Díaz había sido favorable a los intereses de los -

trabajadores. [l »Grnn Círculo de Obreros Libres"

convocaron a sus agrerni ados P' ra cJ día siguiente 

6 do enero, con el objeto do informarles el erbi-

traje. 

Con gran interés se reunen los trabajadores -
el día 6 do enero on el »Teatro Gorotizo" y cuando 

loa dieron a conocer el laudo presidoncinl, advir
tieron que se tratabn de une burla sorcéstica, que 

el árbitro no era M6s que un instrumento de los in 
dustriolos, provocando una rencci6n violenta con-· 

tra el dictador. Acordaron no volver ol trabajo, -
contrario-;do el artículo primero del laudo arbitral 

que declaraba expresamente que el lunes 7 de enero 

de ISO? se abrirían los f6bricas en los estados de 
Puebla, Veracruz, Jalisco, Querdtaro, Oaxnca y Di! 
tri to federal y que todos los obreros e•1traran a -

trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vigen 

tes al tie11·po de clausur;,rse o que sua propietarios 
hayan dictado rosteriorMe· te y o lus costuMbres es

bh! cci d¡;s, 

Ll cí:; siqu.ief'te, 1 s ir·du:•tri<.iles apoy¡:idos 1rn 
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la confiunz;1 que les onbu ol nrh; trnje cJc1 ~;pf"or -
prnsidento, er.riornb;in dr: lor. trn!Jnj dor1~s r.1 n'nrr_ 

so a las fntJric;:;s su~>isos y toncrosos. PPro los -

trabojudnres reqresaron a las r:bricns dfsafiundo 

a sus propiet~rios, pues ol odio e~ co~trn de sus

o¡ rus ores había 1) egndo al mnxin10, i ni ciilr,tJose una 

lucha rn6s, en la que participan ho~bres y mujeres, 

encaminada a tomar los tiendos de Roya de RIO 1Lnt 
CD, para abastecerse de lo neceserio, que~nndolAs 

una voz cumplido sus fines. Posterior~onte se diri 
gen a Santa Rosa y Nogales para dojor en libArtad 

a los obreroo detenidos injustamente, haciendo lo 

mismo en les tiendas de Rayo de osos lugares. Sólo 

as! el pueblo se hizo justicia por Hus propias me

nos frente al traidor gobierno; una nuevo c~ispa -

de le revolución so dislumbraba, pues ln muchedum

bre gritaba "Abeja Porfirio D!ez y Viva lo Rovolu
ci6n Obrera". La contestoci6n por porte del tirano 
fué de asosinatos y fusilamientos de obreros, una 

verdadera masacre, que llov6 a cabo el General Ro

salino murtínez en cumplimiento de 6rdencs prosi-

denciales. 
Después de los asesinatos colectivos llevados 

a cabo por la autoridad, volvió el 6rden n su nor
nalidad y los detenidos fueron ro~ tidon o Uuinta

ia Roo. El "Gran Círculo de Obreros Libras" ha ha

llado gloriosa derrota¡ el dolor impcru en la dcs,2. 

lada serranía; ~as el honor prol~tario irradio in

:6lume como la bruñi1'éJ cumbre del C i tlaltépctl ( 12) 

(1 pueblo gu;:;rdcndo on el fondo d1. !lll almo el 

:>dio y rencor contr• los explotadores del trabajo -

iurnano y de su i11strun,e11to, el viejo tiraPo Porfi

rio Díaz. 

( 12) 

.. . , ' .... "-., 

Hoee;nco :)3:az;;r y José i~.Li:;r.n~~cro: In· l'uc¡nnn 
du ko Glc "' i'rirt•nr;1 r. rt·, ::::itor';y' :v;1ntc 

Léxico, 1~23. P::g. 2ú • 
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Ln Rovolur:i6r. 1-irn An"'incnte contrr: ln dictadura 

porf r i st:-i: tre~• ,,~. "r: c•pr.pur:s bajo r~ 1 ,, .. ,~, r1J dr.l 

principio de "Sufrn0io LflJctivc ro Reelección"; rion 

rrnicísco 1 .:iricro e• c:~bczn el ..-.ovi mi erito arr·ncln un 

1~1·1, q1dé• dictn su "Plíln dr: 5an Luis" ol d{a 7 de 
octubre de c~;o 1ri srno ;1ño. 

Ll dÍ;i 2n do novie1• irP de 19líl estalla la Revo

lución ~nuncinda para asn focha en el "Plan de San -
Luis" y por virtud 'do loo tratados de pnz de Ciudad 

Ju,rez, a modindos de 1~11, el viejo d'ctador Porfi

rio ílíaz, salo del país rumbo n Europa. ~adara al -

Ap6stol do le íle~ocracia, entra triunfelmente a la -

Ciudad de Néxico, donde fué objeto de una a:::lamaci6n 
populnr sin precofonte on lo hl9torin Patrie. 

Don Francisr:o l. f'adoro, lo pri·nero que hizo 

fué proteger a la clase dosvnlide; creando la ofici

na de trabajo el d[o 13 de diciembre do 1911, procu
ró el estableci mior to dol "Contrato y Tarifas" a la 

industria textil, con el fin de resolver muchas hue! 
gas a favor de los obreros. ~adero apoyó las prime-

ras ideos socinlistas y la regulación do la activi-

dad ca··:pc!li no. 

ll progrona que presentó el Sr. "adero al rosu! 

tar electo Presidente de la República, como el pri-

~er antirroeleccionista, contenía en sí principios -

sociales a favor del proletariado, cuyos principales 

puntos fueron; a::;c1·urar ¡·ansiones. a las obre ron muti 
lados en ln industria, en las mino~, en el ca•po, 6 
bien, nen:iio• ur a sus rnricntes en caso de íl'Ucrte en 

el servir:io de lnguna e ;1re::i.l, dictar di sposicionos
que convcngr:n y favorecerá la prornulgaci6n de las l!!, 

ye5 que t•;nrpn por objeto r'.cjor3r la situocián rlul -

0'1rcro •1 clL~·1:iri u•i n' vc1, ~:,tclr:ctu;il 1.· r·ora 1 • 
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El Pr1~sidentc: ;1rl1:r1J, tra{. en c. r 1 .. r,1 l:r; :Jr.i 

!"uros :•royect'Js r:l1! lr1¡1::; 'or.·r" :1'1 v f1pJ l:r h: 1_. 0 , 

procursorns du L1n f]clr:.:1 tí,in sric:; lr;:-; pn nuestro 

país, suscitóndo:;e l(rn de~1atns orio!n<H''1S P<'ra ln 

formación de unJ nuPv<: c1mstitución con narnntíns -

político-soclnl, siendo la prirnnrA en el ~un~o en -

su género y que poster i orr~eri te fué oc 1~1 i cfo por otros 
po1~es (13). 

la iniciativa preso tacla rir.r f'íldf!rc1 n ln XXVT -

legislatura Federal, fu6 ~trav~s de 11 5ecrotar{a do 

Hacienda, con la finnlidcd de establecer lr'-puostos -

sobre lo Industria do Hilados y Tejidos de Algod6n y 

benofici~r con este ley impositivA a los trabajado

res. Consecuentemente surgen debates en los que des

tacen en prir'cr térrrino los Dinutado::; lleri berta Jara 

Jesús Urrueta, Jasé ~'a. lOZilflO y José ~';:itividad n:a

cías. 

Josd ~atividad Kacíns, manifiesta por pri~ora -
vez su inquietud socialista en l~ sosi6n del 11 de -

noviembre de 1~12 1 cuyo baso de su d:scursn fué a f~ 
vor de la clase trobajadord 1 ya que en el rr. 1 s~o de-

mí.'lndaba ha!dtacioncs c6rr.odns, '"orlt rnri:i e hiriiénicas, 

escuela:>, cooperoti vus de cor,su•"-n 1· '.;cr¡uro o''rero. 

El día 13 de nov.i.t>i::!·re de 1~12, f:'ací;::•; pronun-

:i6 un trascendente discurso en el quo pidió la rei

vindicación económica de la clase que vivo de sus e~ 

fuerzas, es dacir, que todos los trrhaj;dores tuvie

sen derecho a participnr en la plusvelf n que ohtenían 

los industriales a ba!'.'lo de la cxplntac~ 6·" hu"'t'.nP, r.iní 

rnisr.'o proporc la noci lizoci6n del c·:ri't:l, r raque 

de esta forma se logre una ~ejor di3tr:bu~i6n do las 

(13) 11)"(. ¡• V"'dpz• 1";•qE:?n V J~¡.:1" 1 ";· r'!" '"en rrnnri::; 
~o,.,l. ':·.~¡r~n, .'(\(;C;J, ]~ll3. To··o ~ ¡. rnq. 2211 -
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riqLirz¡;s en pon.·r de los expJotuiori:s. Cl dincur:.io -

pronunc;; «o c:r1 r.:::tn fecha, ac reprndt1cn cosí íntegr.Q_ 

rrnnto porqu: O'> la ; ri "EHi' ir1vncación dol sor: •olismo 
~.orxiota rn1 nuegtro nnís, y porque no refirió a ól -

más tnrdn CO"lO di ;_1utaclo conotit.uyente, er· nnoyo de -

los trabajadores, en la sesi6n del 2R do diciewbre -
de l~lb, preliminar a lo formulaci6n ciel articulo --
123 conntitucional .(16). 

El Pr~sidente FranciGCO r. nodero y el Vicepre

sidente Jos' lfa. Pino Sudrez, son asesinados a trei
ci6n el dín 22 de febrero de 1~13, desencaden,ndose 

h Revoluci6n Consti tucionalista Jefatur<1da por Don 

Venustiono Carranza, go 1iorr.edor de Conhuilo, en con
tra del usurpador, Victoriano Yuorto. [l 26 de Marzo 

de 1~13, firma en lo Hacienda de Guadalupe, Coahuile 

el "Plan de Guadalupe", en este plan se decreta el -

desconocimiento del General Victoriano Huerta como -

presidente de la República, se desconocen los Pode-
res Legislativos y Judicial de la Federaci6n, se de~ 

conoce a los gobernadores de los Estados que aún re

conozcnn a los poderes federales que forman la ac- -
tual ad~inictraci6n, treinta dfaz despuds de la pu

bli.caci 6n riel plan, rarn el exacto cumplimiento del 

propósito de la revolución se no~bra como primer Je
fe del Ejcircito que se deno~inar6 "Constitucionalis

ta" al ciudedano Venustiano Carranza, gobernador del 
Estado de Coa~uiln, al ocupar ol tj6rcito Constitu

cionalistc la Ciudad de ~dxico, el Sr. C~rranza se -

encargaré intr.rinn·:cr to dol Poder Ejecutivo, o quién 

lo suotltui•L en el mondo, así ll'is,..o se encargará de 

convocur a elecciones foderelos tan pronto se conso

lide la paz. 

( 14) iil:·e::io Trufl a \!rb.\ ai Nuevo ')erecho del Traba
jr1, •"ex'r:i, :c1 't:'lrid Porrú<l, 5,/\. Pag. l~ a 22 

. l 
! 

•t 
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0on VnnuntiHno Cnrr0nzA, nl ser norhredo pri
~r'r Jafo dr>l ;jihcit.o t:or~ntitucion.1l~::d.:1, oron1rci6 

un i"·¡rnrt."'rtc discur~n el 2/i de :ieptierfire r'o 1'13-

cn In CilH1ad dr! '!crrro5j l lo, ]onorn, Pxrires:i• r<n ror

voz prirnnn su conviccj6n ~oc:nl CO"lD iclnnrío revo-· 

lucionario; exhort6 al pueblo do h&xico que termina 
da la lucfin nrr•,0d,, .1 nie convor.a el Plnn de Gundal!:!, 

po, tendrh ~ue nrl~cipinr formidoblc y ~ajnstuosa -

la lucho social, lu lucha do clases, op6nqase quién 

se ononga, l~s nunvns idnos sociales tcndr'n que i~ 

ponerse en nuestros ~a~as y crear una nueva constl

tucidn va que faltan leyes que fnvorezcan nl campe

sino y nl obrero. En adelanto, las leyes serón ere~ 

das por ellos nis~os, puesto que ellos ser5n los 

que tr5urfen en asto lucho reivindicatoria y soclnl 
(15). 

Unn VHZ que triunfó la revoluci6n, esta se di

vide on tres grupos: Por un lado so encuentra Fran

c.isco Villa encabezando la División del r1orte; en -

el sur del Csta~o de ~orelos, el Gereral E~iliano -

Zapata y grupos ~graristas; el sector principal es 

represurtado ;ior Venust) eno Corran za y poderosos 

contingentes revolucionarios. 
Venustinno Corr3nza, convoca a una asa~hlea p~ 

ra el lo. de octubre de ir1~, de acuerdo con el 

Plan de Guadalupe, hebidndose in&talado la asa~blea 

en el recinto do la Cf.mnrn de Díput¡1dos del Congre

so de la Unión, a la esa~blea concurrió el día 3 el 

Pri"er Jefe Constitucionalista, Venu~tiano Carranza 

{ 15) Ju;;n llf'r:.-;,g·'n flo(ríquez: 'Hstorin rlf!l Ejército 
y de lo fln~nluciór· Co stitucíonalista, r~óxico, 
H 4b, To~o : 1 Par¡. 21~. 
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infor11.11 do de sur. ciiferc·c';1:0 cor. LJ ::'visión del -
rorte y a¡.iunt<J ln nocenic'.or: de 1far 111 gobicrro pro

visionul un proqrnr·.a políticn que fiJvornzc:n n ln 

cla!Jc trabajadora, tales cor o rc~p;•rto r't• t:errr.s, -

t:xpropi ación de los rnisn·as por cau<:n d" util idac' p1!, 

blica, edificación de encuelas, casa de justicia, -
pago senianol del tinlario y en efectivo a los traba

jadores, limitaciones do los horas de trnbnjo, des

canso semanal, inderrnizBci6n por occir'ontes de trP

~ajo y otras disposiciones para mejor~r la situnci6n 
del trebajador. 

La Convención se i~terrumpe por lcs dificulta

den surgidas entre los grupos Revolucionarios y el 
Presidente CarranZD accedió n que la Converción con 
tinuara sus labores en la Ciudad de ílguascalicntes, 

por considcrurse que ~sto era neutral, mas no fué -

así, pu6s la Convención qucd6 practicamente en po-

der del General francisco Villa, tan fué así que la 

Convenci6n designó Presidente provisional al Gene-

rol Eulalia Gutiérrez, lo cual dió origen n unR nu~ 

va lucha entre revolucionarios. La Convención no -

lleg6 a ninguna conc~usi6n pr,ctica y tcrrrinó con -

la derrota d~l General Villa, aunque prosiguió en -

sus actividades alentada por qrur.os Zapatlstas en -

Cuernavaca y Jojutla y siguió en Toluca, donde expi 

r6 con un interesante programa político, en el cual 
se incluyeron refor~as sociales a favor del nroletA 

riada; concluvendo la Conve:--ci6n de Aguascalientes 

con tan importente progra~a. Entre tanto el rri~er 

Jefe de la Revolución, don Venustiano Carra~z0, in~ 

talado en el Puerto de Vera~ruz, nxpedín lns le~es

sociales de la Revolución y en los Estato~ los Go-

bcrn~~ores (16). 

( 16) l\l:•erto Truebn Urbine: ~·uevo ·erec"n c'rl Tra~!}_ 
jo, Sec¡t.;nda [cl"ción. r·ditor]al Porrú;~ ·~.:\, c-
xico E72. Png. 24. 
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on \.'cnustL ··o ·:,!rr<11·z,, unri vez instnlndo en -

el ;.ucrto rJo cra•:ruz, r•xp!r 1ió un dccrr?to el dín 12-

r.c cl'círn·!.rc de 1011, riuc rofnr·. el "i:Lin de Gundn

lupc": ~P.ci:'.! t!a::;e de c'.1t'1 fnrr·-.,, ln ot.:rfl Leg_:_slati 

va con r.1rDrteríst:c;:is crntrict:~1crte snc'a1es, y que 

hu'·jernn r'e rrejorL>r la situnc'6n del obrero, del -

:1r."n rural, <fr!l rinero ven qcn1)rr1l a todos aquellos 

scrns 11u·rnnw1 que viven de sus cnfuorzos, así rri.srro

el 6 rír~ enpro de ir·1 1 so nro""u lq~1rrin lov•!S anr:irj as. 

LlPutcrio /\vi];•, ·:o~:ori·ndnr cie Vuc;-:tán, decretó 

el 11 de septicrbrl' de l'.-JI ln li er?.c'6n c1el jorna

lero .ind'r¡ena, il::JÍ cn.n b r:boJici6n do lns cartas

cuontns E!n el ::;crvício rur•~l, 1:1s cuc:Jr.s fueron can

ccl;.it!.:s y cre6 un;~ .)ccci6n de In~i')tnc' ón y Trabajo

p11ra prevenir y soluclnnor J~,5 di!erenci.::-5 que sur-

g;1:rnn (m las relncion1.s r'r•l c¡qijbl y el trahajo(l7) 

la Ley de ~onsejos de Concil!nción v Tribunal -

de ílrbitrojo y lo Ley del Trubajo, del l~ de ravo y 

11 do uicien'¡rc de El!', rcspectivafl'e• te, fueron ere.!!. 

dos por 5~lvndor nlvorado, siendo lns nrireras en -

nuestro país, con típicn estructur~ socialiRto y con 

nrrpl i a:1 f"lcu 1 Lide:i prncesalr"., rnrrpí onda la tradi- • 

r:i6n civil~nta, 11urrn'rnndo ln justicio y pro:icrihieu 

do ol 09tilo curi~lonco. 

ll 2 ~r scptiorbro de l~l~, en Jalisco don !a- -

nuel ''• Diéf1l1ez, establece el descansci dominici'll y le 

jorn~d~ de nueve ~oras; el día 7 de octuhre do ese -

mis·o ano, ~anuel Aguirre ~orlangn nxpide un decreto, 

~o·re jornnl ~(xi-o de trDhajo y protecci6n al sal~ -

ria, la nrescri pelón de lt•s deudos del trebajndor del 

canpo, la inc• h¡,1rgchilid 0 d del s lario. También sed~ 

( 17) l'crto Tru•! •;: lir ir•·· 'uevo 'Jc!rP.cho r'P] Tr<1l1Rjo 
5r:'"unC.:<J .dición, .. r': t• r ;,J i·orr~n, ; •.• f·éxico -
f-·1:1. 26. 

:,.,, 



e retó el 2íl de di e i o· >ire de FE, unn 1 c~v di: trnb:

jo, estnLler.icndo L.\S jur·t;is 'un:ci1:; les, l\nr'cobs 

e lndustrioles pora rcsolvl'r cucstio· e:; u1ire ;•rQ. -

pietorios y obreros, 

Nuestro sistema legi sl nt.i vo de tr<iblJ · '.l so furi

da~enta en la teoría soclaJi9ta de relvlndlcoción -

política, socinl y económico de los truboj~dorcs, -

para contrnrrcstnr el pn~ndo en que el Jndlo y ou -

familia fueron ve!ados, el ne6n ero un '.i~arvo (e lo 

gleha, el ;¡•·o di'.iponín del sif'rvientc y cio ln virri!. 

nidad de sus hijan. Los tribi.;1:1iles judicin1ns cst;1-

ban al oervi cio del tiacordé:r'o bajo ln ég: dn de un -

liberalismo que encubría ntantados contra la d~qni

dad de la personu humana. 

La concie~cin revolucicmar;:i d!• los nir"bros -

del tribunal de arlli trajo en' una nari.r·tí ;1 ílnr.1 la 

masa trab~j<idor .. , al croar un nuevo deruc~o arenado 

de l,1s nocosidMles de In vidn v de l<ls co··plojicln-

dos de J;.s rolaciont1s L.1 >CHalr;~, en ft.nciór ce rcdl 

mir al obrero frur•to al p;,tr6n, ar;í, el derecho dol 

trabajo cnc:·rncba un bino~·io r:c valoro!'!: cJirirjdnd y 

equic>!d. 

L.l p .. rticipnciór de la cl:.sr.: 0!1rr:r;1 en e 1 rrovi 

miento revolucionario tuvo :.u origr.n er. el drJcu en

to suncrito entre e 1 gol1ior:~o conntitucioralista y 

lo gr<J' organiz· ció;-. obrera d..-:no::·irnc 1n "C;~r;a del 

Obrero ''L dial". 

Despu~s de establecerse el Pacto de la Clase -

Obrera y el Gobierno de lb Revolución, se crean los 

natal l one s Rojos, en de fe sa de la !:e voluc · ón v a -

au vez el Gotierno se compro~ctió a ex •ed~r Jou~s -

que fav'Jrezcc:r n l::is trubn 'nririrrs: en c1 dncu'" rto 

se incluvnn µrinc;~ios rovolucionLrios perfil~n~o -

3sÍ un cu·b:o on lr; (;xtn..ctura SQcinl del .)~'.s, 
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la porticipoci611 do 1:1 cl·:~c ohrpr··. <!n pJ r·ov.:_ 

ii1io11to n~volur:ionnrio cnnstitur:;n,,.,l;r,t.~, rs punto 

de pnrt1d;i ! nro la culrninnci,Sr 1'e 1:-t n:11riluciñn ~r2 

letario on el devenir histórico, :1rovo:::nn1.'o :r·quin
tudes sociales er-tre la rnürn:• clnse ohrer:~. 

Todas las c 1 o'>es sociales con difcrertes ideo
logías porticip•ron en la creaci611 dr una nuevn lo
gislaci6n laboral nroteccionista de los dcrec os de 

los trabejadores, el más completo de todos los prin 

cipios socialistas en que se hn~o, es el manifiesto 

aprobado en un congreso a que convoc6 lo Confcdcra

ci6n de Sindicatos Obreros del n1strito federal y -

que tuvo ou sedo en el Puerto de Vcrncruz, a partir 

del 5 de marzo de 1916, nresidiendo el congreso el 

lid1~r vcracruzano Harón fJro:.•1. ll docut"e··to conte

nía principios sindicales; principios que fueron 

culdea11do el ambiente que dió luaflr a uno nueva jo.t 

nada en lo lucha por< incorpnri.!r los í dr.rles socia

les en una nuevo c;,rta Constitucional. 

Por decreto del 14 y 16 de sentiemhre de lrlb 

Don Ve1~ustiano Carranza, convocó <.11 '1uc'1lo r"exicnno 

a elecciones para un congreso conoti tuver,tc que de

bería reunirse on la Ciu~~d de Quur6tero el lo. de

diciembre de 1~16. 

Verificada" las alecciones de ~iputndos consti 

tuyentes, el parlamento quedó instalrdo or el lun~r 
y fecha ser.alados; el Ciu~ad~no Pri· cr Jefe del 

Ejército Cor:stitucionalista y e"carq:.11io del rodcr -
Ejecutivo de la Repúb~ica, pronunció i~porta1•tn di;?. 

curso en el acto inaugur::!l de lo · agna :lsa·~hlc<1 Le

gislativa que mes tnrde dcría luz al artrculo 123 -

constitucional (18). 

(lr) 1\1' ertn ;?uc n l·ruir:n, ur~\10 rrnr. n riPl Trabn
j o , 2 a [di c i 6n , '.. ( í t r ; : , 1 1' o r r":; , .1. i, • :· é x í e o, 
1:72, Pag. 32, 
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: n ol ConPrcso Connti tul'c• t.n pr rtici'lan dis- -
tin9uidos di.•ut.udos quo llev11n los ido; Je;, '«1s pru

ci dos do ln cL se ;irolPL.ri;), i:n el priri:ur dehate

del 26 de dic.ior·l~rc do 1~16, "º di scutr. e1 dictamen 

que se refiere ul artículo ro. constitucionnl dest~ 

cnndo en la intervencJ6n el Profesor Con Fornnndo -

lizordi., con principios cnnscrvadoros y rcncclona-
rj os, a co11tinu;:ici6n sr dej6 oscuchnr el rior.erid 110-

riberto Jara n quián oo Ir corsldera como el precur
sor de la Constitución Política y Socinl, en el mis

mo debote participó el obrero Hdctor Victoria cxpo-

niondo !Jr:;.r;s s6J i r:1cs poro la fornaci 6n de la nueva -

Constitución que se gostaha, así tarnbidn solicitó 

se desecho al proyecto del artículo So, para que se 

estudie nucvomer te por la comi sí 6n con c racterísti

c;.s oue benofic5en nl trabajador, en el mismo senti
do se ;.ronunc i ar· otros di nutados más, como son: 

Von Versen, Zavola y ~anjarrez, este ~ltimo reclama

un título especial dedicado al trabajo; y se abrió -

el fuego de las discusiones parlamentarias; por un -
lado los juristas reviviendo la tesis tradicional, -

que se oponían a lA jnclusi6n de rreceptos reg'amen

tari os en la Constitución; por el lado opuesto los -

congresistas qua no tenían for~ac!6n jurídica, pero 

con un intorns cíeqo do llevar loa ideas rovolucio-

nari as a la Constitución, aunque 6stn se quebrantara 

en su extructur~i clásica, triunfo .. do los constituyen 

tes sobre los jurístas cl~nicos; y logran se inclu

ynn e~ ln Certa ~ngno los principios revolucionarios 

extraidos de ln lucha de clases~ que de lo contrario 

qucdar!n· fuero de un ~arco constitucional que perwi 

tiara en el futuro nsequror la tranquilidLd obrera. 
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~eriberto J;ra, fu6 o! qua orroll6 n los juri~ 
tas con su tenis ontJtr. dicionallstR, ~anifc3tando 

su nn!-iolo de ero r unn nw·v" cor·sti tur:i ón que pr:ir -
primor<l vrz e- el wun~o llevar¿n · rincirlos s,cla-
le~ rompiendo con vio.'.on moldes tradicionales, 

Lo Portici 1;ación de 1téctor Victnr;c en ln se-

si6n del 26, es de gran importancia para la clase -
trabajadora y qropone bases constitucionales del -
trabajo, el debate de ése din da por concluido con 
lo participaci 6n do Pastrana Jair~es, que tn:· bi én d!!, 

fendi6 a los trabajadores, 
En le soai6n del 27 da dic:e•.,llre de 1916, con

tinuaron los debates en favor de una legislaci6n lQ 
boral protectora de la clase obrera, en esto sesión 

destacó la participación de Gracidas, reclamando el 
derecho de participar a los trabajadores en las uti 
lidades de las empresa9, 

El 28 de dicie~bre de 1~16, se da por conclui
da la Yagne Asamblea Legislativa, aunque se reanuda 

en 1917, en la sesión de este día Alfonso Cravioto 
pronunció importante discurso manifestando su deseo 
de incluir reformes sociales en el nuevo código 

obrero (19). 

El proyecto del artículo 12~ constitucional -
fué aprohado el 23 de enero de l~l7, marcóndoae con 
esto un nuevo paso en la historia de nuestro Dere

cho del Trabajo; ya que viene a transformar una 
Constitución Politice en política-social, pués se -

incluyen en ella las primeras garantías sociales Pa 
ra los trabajadores. En la histnria del mundo, no -
había constitución con principios socjales co~o l~ 

(19) Alberto Trur.h<'· llr' 1 ina: r u0vo rir.rec':o c1el Trabn_ 
jo. 2o. Edición, Ldit-ir;<'l Porrú~, S •. ~. "éxico 
1~72, flag. 2r1 7. 
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nuestrn, quoc!~nrlo de r.st for11n cstructur;\c'o nues
tro durcchri t~t~] trot·~j o y ,;e nr1·v) si 6n nocla J. 

fui~ así co·o surr¡ió n ln luz 11e los cont]nen
tcs uro nueva Constitución con princirio~ sociales 
para el ho~hrc quo trabajo o vivo de sus esfuerzos 
materiales o intelectu~los. 

2.- PHOlL(ffATICll ílLSPLCTO A SU DU'Of'. H!ACION. 

Oontro de la ~agnificenclo de nuestro derecho 
del trabajo, cabe lo dono~inaci6n rras ar.nlia que -
pueda existir dentro de las ramas dr.l derecho. Su 

'denominación es muy f6cil, COMO lns ~ism~s palabras 

que los constituyentes pronunciaron en los acalora
dos debates en el Con9roso de Qucrétaro, aunque 

existen denominr.cionos :.urguosi:s que se nolen del -
marco aut~ntico de le revolución, de las que ~e pe~ 

r.ii to se1'aler algunas de ell nn. El Dr. r ario de la -

Cueva define al r1erec•a dol Trotrnjo P.n la forma si

guj ente, "Entenderios por derecho dd trabnjo 1:!11 su 

¡,capción más om;ilin, una congorie de normas Que, a 
Co!11t..io del trabajo hurrano, intentan rcaliz;,r el de

rec' o del horr.bre a una exi stenc.i a que sea digna de 

la persona humano" {20). íle esta denoMir.oción se -

deoprenden razono~ientos rristotélicos, careciendo 
del sentido social que procl~mnron los constituyen

tes del 17, olvida el woustro de ~a Cueva, los prin 
cipios e~anados do la lucha obrera con fires reden

torw;, 

ílaltazar Cavazos Flores, expreso co~o derecho 

del trabajo lo siguiente, "Un derecho coorr~inador y 

ar~onizador de los !ntoreoes d~J capital y del tra
bojo", late concn1to sa o:~o·,e 1~{,s aún todavía a ln 

( 20; 11 ,:río de l;:; Cueva: Derecho :: ex; cano del Trnbe
jo, Editorinl Porrúa, S.11. : éxico, 1969, Pzg, 
263. 
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d r: f i ni e i .511 d r: l f. r • e' C) 1 a Cu o vi} , y~: q U l' e:· i · !>;. 'r.• r ;1 · 1 

derocl 1 0 do] tralrn,io ro 11 0 un clerucho un' 1 ;-t•·r;•r;l 1 

dusvirtuonrlo vnnn:•·r.nte e' corírjtu rcvolur.inr-nrio,

lo cuaJ quiero dPc'. r qt:e ol jurist.;i rJnlt117."r 1~:1v"-

zos FlorPs, deu•LuL1 en ln incor.:pr1·'!'lióri que !'lC' t~Q. 

ne dEl derecho ~oxi ca1 o del trabajo, puc:~tu que se 

desprende de su propia interpretación cu teoría con 
trürrevolucionoria. 

Existe uno conceí.ci6n pare~ al del deroc"o rnexi 

cano del trabajo, en cuontn es sólo ~rotoccionistn 
y tutelodor do los trabajadores, entre los defenso

res do esta teoría se encuentra al juslabortsta nl
fre~o S~nc~ez Alvura o, que nos dice, "~erecho del

trabajo es el conjunto de princi¡.•ios y norn·as que -
regulan, en su aspecto individual y colectivo, las

relaciones entre trabajadores y patronos; entre trA 
bajadores entre sí y entre patrones entre sí, ~e- -

diente intorvenci6n del Estado, con el objeto de -
proteger y tutelar a todo aquel que preste un serv! 

cio subordinado y per~itirle vivir en condiciones -

dignas, que como ser humano le corresponden pare -

que pueda alcanzar su destino" (21). 
Complementando el trad~cional concento de Der~ 

cho del Trabajo, el maestro rendieta y r·~"ez nos d! 
ce; el Derecho del Trabajo, "Es el conjunto do le

yes y dispos)cionea autóno~ns que establecen y de~~ 
rrollan diferentes prir•cipios y rirocedllT'ie"tos pro
tectores en favnr de los indivlduos, grupos y sect2 
res de la sociedad económicamente débiles para lo

~rar su convivencia con lrs otras clEscs sociales". 

( 21) Alfredo s~~c·ez ~lvaredo, Jn~tltuciones ~e De
recho ~cxicano del Trabajo, pri~er ta~o, volu
rren 11 Véxico, 1~67. P:r¡. 3b. 
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' ' 

La dr;fini e i ór mns a:1n(1adn u ln rc0U d:.d de nue.!?_ 

tro cierocho del trnhnjo, e~ lo que tiene como fuente 

la ¡;ro:·ia teoría jurídico y snciaJ del artículo 123¡ 

que llev,-. r: su !lena prncn¡itos nivo 1 ;!dnrcs, igunlit& 

rios y dignlficotorios de ln clase trnba'ndorc fren

te ol capitalismo, que solo se ruede lograr ~edianti 
la socinli zaci 6n de los elementos de la producción y 
de la vida r-·isn·a, Por lo ta to 111 defi nici 6n os lo -

sigui ente: 

"f;[Rf.C !O [;[l. TRAAAJO ES El CfWJU~ITn OE 

f.JRHCIPIOS, rnJRr.l\S [ H'STITUCIOt1ES QU[ PfWTEGHJ 

n1Gr1r1r:m1: y TIENDO' A REIVH'DICAR A TODOS LOS 

QUE VI VU1 fJE sus [SflJE:RZ ns í•'ATERI ALES o rnTELE~ 

TUALE.5, P/;Rr, LA REAi IZllClO'' OE SU OESTH'.0 HISTQ 

RICO": socializar la vida humana. 

Ni la protección, ni la dignidad de los trabaj!_ 

dores, son los ~nicos objetivos del derecho laboral 

~exicano, pues su finalid~d social expresada concre
taMentc en su ir•ens ... je, os la reivindicaci6n de los -

derechos del proletariado, de la que l~s leyes regl~ 

mentariar. no se han ocupado, ni la jurisprudencia ni 

los oropios jurjstas; el derecho del trabajo de 

acuerdo o nuestra definición, es el estatuto exclusi 
va del trabajndor y del o ;rero p• ra alcanzar los fi

nes que establece la propia definición. 

3.- fUU TLS llí.L LEílEC''íl OU TRABAJO, 

En el Dcrec~o del Trabajo Wexicano Ja fuente -

principal se encuentra en la lucha de clases y plas
rr.;.d:i en la nor:i:. su;irerr;. del 6rcen jurídico nacional 

sali6ndose de lA c 1 nsificaci6n clasista de lrs ramas 

del dLrccho, puesto que nuestro derecho del trabnjo 



no es un ceracho (1bstriJcto di:s¡•renr'i,:o r•• "rinrlnios 

to6ricas rrediantc dC'duccionet: 16gicn:>, (;ir.o n1rn, 

pues su fínollrlnd r.s cL1r sntiflfrcci6r, li:i c'.r hrnt"r 

de los realid::t.!cs nac:ion:1lcr. 1 cif' ];is cnnr::c:nrwn nc
trabajo en las f0!1r)r.1·r; v tnllercs y do l;;s nor.osidn . -
des materiales educncionalcs y culturales del trBha-

jodor y de nu faniill a; por lo que no cnho h<1cer tras¡, 

plantes extranjeros en nuestros institucinnC'S dP.] -

trabajo, ya que su origen es genuino de nuestro pue

blo. 

Las fuentes m6s importantes del derec~n del tra 

bajo son las Hist6rices y las fornalas; esta ~lti~a 

porque co~tiene principios generales, se encuantron

aaímismo en ellas normas concretas de aplicación au

tom6tica1 co~o el principio de la jornnda m~xima o -

la protecci6n al salurio; así lo entendieron los 

constituyentes del 17. 

Le Fuente Hist6rice del Derecho ~oxicono del 

Trabajo; os une de lns funntos fundamertnles rara ln 

existencia de nuestro derecho dnl trat1njo, ya que o 

través de ella, se logr6 la ostruct11n1ci6n do un nu!! 

va régimen do derecho aut6no~o; producto dirncto rlel 

pueblo, sin intervenciones y au~ en cortra de la vo

luntad del gobierno burgués. 

Les fuentes del Derecho del Trabajo en la teo

r!n integral, en la que se conte~~ln claramente la -

luche del fl'ateriel•si10 dialéctico, lo 11lusvalía, el 

Valor, en SÍ la lucLa de clases C0'1 0 fuertes mnn fe

cundas que se encuentrnn en el seno del carítulo - -

Constítuc.ior.al der.o~iin«i.o "Del Trobnjo v de la Previ 

síón Soc.;.01 11 q1.e reconoce el derecho de ln iqunldí:ld 

entre lo que dá y lo q1•e rl"ci 1ie el trnb0 j::dor. 

Al al!'paro ce la teorÍi soc'.")] f1p1 ~-rtfrulo 123 

ln CQl1 í dnd co:•·o fuer· te clP 1 r:crec'·o r!í' 1 tr '1;1.io :i'JlO-
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puede oprH<!r rovoluc i onar.i aron to su1··nro do y :cjoran. 

do la just i e i <l en su función protecci oni nto 11ora el 
efecto de hucr1 r r~foctiva la reivjndiccción do los d~ 
rnchos duJ proletariado, oncinlizando l ~ crnresas o 

bienes da 1n producción. Sin o~hnrgo lo lny le da a 

la justicia social un sentido de función trihunali-

cia de tipo burgués o capitalista. Conforme a la jo~ 

rarquía de las fuentes dol derecho del trabajo, debe 
aplicarse siempre Ja normn o principio más fovnrable 
al trabajador (22): 

4.- PRH.CIPIO DE JUSTJCIA SOCIAL DEL ARTICULO 123 
CO~'STI TUCI m:AL. 

Por primera vez en la Historia del mundo se - -
crea un estatuto jurídico protector y reivindicador 

pore los trabajadores y que se incluye en una Constt 
tuci6n Política el 5 de febrero de 1917, esa Consti

tución fu6 la nuestra que desde esa focha se convieL 

te en Constitución Social. A partir de su vigencia -
se extendieron los bases constitucionales del traba

jo y de la previsión social en las leyes laborales -

de toda la Rep~hlica (23) y tamhidn se internaciona

lizaron en el tratado de Paz de Versalles del 28 de 

junio de 1919 y en las Constitucio•ies do otros paí

ses que le siguieron (24). El rerecho Social de nue~ 

tra Constituci6n Surre~a a los dPrechos sociales de 

las demús Constituciones del mundo y a la doctrina -

(22) Alherto Trueba Urbina: Nuevo Derecho riel Trabajo 
28 • Edici6n, Editorial Porrúa, S,/\, n'éxico, 1972 
Pag. 264. 

( 23) 

( 24) 

5ecretarí~ ~e Jndustria y Co~ercio y Trabajo, L~ 
gislac ión Mol Trabnjo de lap lstndos Unidos ~exL 
en os, Tnl lores Gr::'f 'cos de la ' 1aci6n,fl'éxico H2° 

l\lilerto Tn;eha Urbini'l · El Artlculo 123, l':éxico, 
1~1,3. 
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universal, porque éstas s6lo contemplon un derecho -

snciol ¡.rotector de los dóbi les frente a los fuertos 
y ni veln•·or cfo dcsigu;.ldados o~·tre los c•ismos y esp~ 

cíficomento en las relaciones de trabnjo, entre - -
obreros y patronos encnMinado hacia la dignificació~ 
de la persona hunana; en tanto que el Derecho Social 
~·exicano so identi fi en con la justi ci.a social en el 

derecho Agr~rio (Ar~. 27) y en el derecho del Traba

jo( 123) ca: o oxnresión de nor·1as proteccj oni stas de 
integraci 6n o de inordinaci 6n para nivelar desiguel
dodea y de preceptos reivindicatorios de los dere- -

c'rns del proleL riouo 11<,r<· la soctalizaci6n de la -

tierra y del capital; nor esto es superior en conte
nido y fines a otras legislaciones, así se explica -

su grandiosidad insuperublo, su influencia en la con 
ciencia de la clase obrera, superando taMhi~n la do~ 
trina de los juristas, sociólogos y filósofos, 

Nuestro Artículo 123 logra su internacionaliza
ción a travds del trotado de Versolles, proclamándo

se públicamente con les siguientes palabra1: 

"la primera Constitución, no s6lo de Am~
rica sino dol mundo, que estableció garan 
tías sociales pnra la claso trabajadora -
-fué la nuestro de 1917. Y esto nos hace 
pensar en sus ~royecciones en el Tratado
de Paz de Versalles de 1919 y en los Códi 
gos Políticos expedidos con posterioridad 
qve tanhién consugran el mismo tipo de 9.§. 
rantías". · 

Nuestra Constitución acertó a recoger ya no las 

aspiraciones del proletariado mexicano, sino lae del 
proletariado universal, por lo que nada tiene de ex
traño q".e los consti tu•¡ entes de otros países que de,! 

pués de '3U pu 11l icación quisi~!ror sentar para el 1 os -

les bases de un nuevo derecho social la tomarán como 
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fuonto de innniruci6n y 0uía (2~). 

s.- LL OEfH.C'1íl 5·JCI l\l li!.L TRAB,':\J(1 r· H:i ·p11 1 ;·r,rr¡_ 

L /\C rnr..r Ar': TIJ /\ l. 

~uestrR legJslaci6n nctunl surg!6 con.el proc~ 
so revolucionario del artículo 123, nués a pnrtir -
de su creac.:6n se expidieron Leyes y Regla~e~tos en 
todos los Estados v Territor1os del país, sin que -

.llegase a establecerse una Legislación federal, Es

ta 9urge hasta la reforma del nrtículo 73 fracción 

X, y fracción XXIX del artículo 123 Constitucional, 
que fAculta al Congreso de le Uni6n para expedir -
las Leyes Reglamentarias del Trabajo. 

Con la ley federal del Trabajo de 1~31 se rom
pe la antigua forma de aplicación de nuestro Dere

cho laboral, as! como con la ideología de los juri~ 
tas tradicionales. Esta Ley surjo a consecuencia de 

les necesidades de las clases sociales que carecían 

de lea leyes adecuadas que hicieron posible la apl! 
ceci6n del Derecho Social proclamada por la clase -

trabajadora. 
La Ley de 1931 tuvo como ideal principal el de 

proteger a la clase trabajadora aunque no en su to

talidad, ya que otorgaba el máximo de derechos al -
capitel evit&ndose obtener el verdadero equilibrio 

entre el trabajo y la burgue~ía. Pero la Ley a que

nas hemos referido, fud perdiendo su i~portancia h& 
ci~ndose cada día más inadecuada al ambiente actual 
de cada ópoca; su aplicación ya no fu6 satisfacto
ria .en la práctica y como se había dejado de consi-

(25) Al'.lerto TruelJn Urbí na, ll Artículo 123, rt5xi co 
lC.43, Pag. 402. 

----'·""'' -------
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drnir Pn la mi~rra ln1 1 10'3 r:rri>c· 1,,. dP lns trnb:"jnrl_2 

res nl servicio dPl [9tarlo 1 se expide en 1~38 al -
Pri111er rstntuta •.1rf; rcf)ul ·r 1:~ rrlncinnrs de trn

bojo entre ln~ 9orvidnres ~~hl :cos v el lst3d~, va 

quo sus relncionc:i la'•nrnlc~~ 'lo rcaí?.n ;~or Le1·es n2. 

ministrativas y civile9, aunque en nuestro artículo 
123 se consideró a esta clnse de trabajadores, ya -
que el mensaje del mismo es proteger a todos aque
llos que viven de sus esfuerzos ya sea en for~o in

telectual 6 matericl. ln finalidad de este estntuto 
fué proteger y reivindicar a los trabajudores del -
Estado en sus derechos. 

la lucha burocrática por su tenaz esfuerzo lo

gra la integración del Artículo 123 en 1~6íl divi- -
diéndose en dos partes, la primera que se denomina 

Apartado A "Del Trabajo y d~ lo Provisi6n Social" y 
la segundA Aportado B "Para los Trabajadores al Se¡ 
vicio del Estado". La integración contiene princi
pios esencialmente revolucionarios, considerando a 

los trAbajadores burocráticos como p~rte de la cla

se obrera. 
Dadas las necesidades de la vidn social se pr2 

vacan transformaciones de los si ste• AS jurídicos. -

Así sufre nuestra legislaci6n en 1~62 rofarmas que 

llegan a ser inclusive contre-revolucion rias, pu~s 

difieren con el espíritu inmerso en el mensaje de -
los Constituyentes de 1917, ya que contra viene al 

ideario social del Artículo 123, nerdienrlo 6ste su 

rigidez constitucional pués deja de existir la seg~ 

ridad formal que había tenido hasta esa fecha. le -

reforma faculta al legislador a incluir excepciones 

que discrepan con los principios funda~enteles rle -

justicia social. Se restringe con esta refor~a el -
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durrr. 'º dP. Jos trnbnj:~rtorc:~ n P'•rti r.; nnr en Lis uti 

litli.1dr:s d1~ 1.1!; cnproso:i, se CXJll,~rr: ;¡} '1rtr6n de 

rt:in:->t.nL:r al trnbajador d1rnpcdido sin justa ~:nusa, 

olvi~6ndoso el legislador que nuestro Artículo 123 
es instruniento de la lucha obrera pnrR lor¡rnr el e-. 
quili rio ePtre el capit;il y eJ trnha.'o, volv5éndo
sc ;·¡l retroceso revol11cionario, y cvitánrlnsn que el 

trahnjndor porticire en ln plusvalía de su prnpjo -
csfurrzo, neq&ndoseln nsf el derec~o a l~ d:gnificA 
ci6n tiur:•anA. 

[l principio revoluc!on~rio sigue su rrarcha, y 

en 1970 se vuelve a reformar nuestra legislaci6n en 

la que se jnclU1·en principios soc!ales fundarnenta
ler,, 1upliendo a l~ leg;slac!6n de 1931, llegamos -

de esta forma al cumpliniiento del esf~erzo surgido 

del Ideario do los Constituyentes do Qurdtaro, oto~ 

gondo a la clase trabnjadorA mayores derechos con -
carncter proteccionistas y reivindicatorlos que vi~ 

nen a cu~plir le misión del mersaje del Artículo 
123 casi en nu mayor parte, aunque en le realidad -

no se lleva a efecto el cumplimiento forzoso de la 
ley ni rnucho menos el ideario revolucion:·rio del AI, 

t{culo 123 que consígnn los auténticos derechos hu

~anos y no do cosas como en las anteriores legisla
ciones que considera:ian al derec'io del trabajo como 
un derecho regulador entre el cap~tal y el trabajo, 

siendo un derecho diferente o se~ al derecho que pr~ 

tege reivindica y dignifica al trabajador. 

6.- LA TEílíll A ;r•Tlf.ílAL [!" CL REGLMP TO DE TRAílA:.10 -
[J( LOS EfYlPLf'l\f•OS DF. LAS H'STlTl!C:T O' CS DI: CREDITO 
V ORGA~lZ~ClOf'[S AUXlll~RES. 

las Instituciones de Crddito que so han venido 
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desorroll11ndo ,, nasos ar'r¡;-.r·t dos dP:-··r l;i 101· r'.e -

bñnc .. rrnt<1~, nostoriorrrertc el Có:~;.ro L; rrs er: éxi 

coy usr :;uresiva•··r:r1te l;-~ lr·vco que rcni..lnn el r:a

pitnl, venían siendo I'f)forr•ac!. "'· nnrñ unn :r:iyor ·1ro

tecci6n del mis"'º sin que les i mportaro la protoc
ci6n de sus explotado3 1 no sjo'do h~stn 1~37 en que 

el General l~z~ro C~rdenas con b~~ro en el nuevo ~r 

tículo 123 expide el Primer Renla·ento q~ncarlo con 

mi res a regular las relnc i enes l nbornl es de ~11s tr!l. 

bajadores, con el fin de armonizar ln rarr:hn ~e di

cl•os insti tucior.es, siendo refor·~odo en 1953 con el 

título vigente de íleglame 11to de Trabajo de los Em

pleados de las lnstituciones do Cr6dito v Organiza

ciones Auxilieres, que viene a surera~ el nnterior 

reglamento atendiendo e la si tuoci fin económico del

pa!s de esa 'peen y de sus trabajadores, incluyenrlo 

principios protectores aunque º" una rrínima narte -

do lo que verdaderemerte les corresponde. 

En 1972 el Presidente Echeverría inclu1·e una -
reforma que viene a resolver el avance económico y 

social del país en lo que al regla~ento bancario 

respecta, ya que establece en su decreto de refor

mes al mismo, nrincipJos que benefician al trabaja

jor con mayores prestaciones, cdocuRr.do las necesi

jades de cede u~o en la medida do las posibilidades 

je sus capacidades aplicando el princi ;iio de Íl'Jl•ol 

trabajo, igual salario, as{ como nu~cntar el porceu 

taje en la participaci6n de las utili~!ildcs, Ltc. -

~ue viere a corn;rnnsar con la pri v~.c; ón do algunos -

jerechos qwe por er.de non i rrenunc; < b es, tal es co

~o la asnciacl6n profe~ional v el dcrcc o a la ~uel 

1a que ;:ior u'.".a n rte el r.:ercicio de e~t 'º r:erPc':or, 
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nnrjucir:e.rín nl d11snrrollo r!con6m~co del país ya -

:iuc i nr· rr• . ..,en tnr í" ele se nnf i E!fl z ::i n los e 1 i en ton dr. -

los in:-.t: tur. i oros quo 90n qui enes nroricj an el de

sr nvolvin i onto de dichris e111prr.~:1s nsí cnr·o su oxi.:i 

tencia, yn que si no ha 11 clientes no hoy bancos, 

por lo que el derecho de huelga y sindicato debe 

ser Sl:sti tui do por prestaciones de cerácter prote9._ 

cionista. 
En ol reglar.1erlto hnnc¡1río se encuentren bas

tantes principios protectores y uno que otro rej-

vindicador que viene a dignificar a sus trabajado

res proyccttndolos co~o trnbajodorcs distinguidos 

por las prestaciones otorgadas y con su actitud -

avanzada benefician el desarrollo de ,áxico y de -

sus sociedades. 



Cllíll TULO 

1.- El contrato individuul de trobojo. 
2.- La presunción de: existencia de controto labo-

ral. 

3.- Clasificar.i6n de los contratos laho~ales. 
4.- La duraci6n en ol trahajo. 

E.- Interrupción de las rolncionos de trabajo. 

6.- Terminación de las relaciones individuales de -
trabajo. 

7.- Princi~ios socinlos aplir.ables a los empleedos
bancarios en la tarminnc!6n de lns relaciones -
de trabajo. 

1.- EL Cür.'THATO INDIVIDUAL DE TRAAAJO. 

Las relaciones la'ioralos do los empleados da -

les Instituciones de Crédito y Organizecionos Auxi
liares se rige~ por un reglamento especial que data 

desde el 15 do noviembre de 1937 (1), cuya finali-

dad fué el armonizar el desarrollo de la ncono~ía -

nacional regulando ln actividad de sus trahajedores 
hasta el 30 de diciembre de 1953 (2), que por decr~ 

to de Don Adolfo Ruíz Cortinas se reforma, haci~ndg 

lo más accesible al avance econ6mico y social del -

país. 

( 1) Decreto Presi rlanci al del 15 de noviembre de 1~37 

(2) Decreto Presidencial del 30 de dicie~bre de 1953 
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Ll 13 de julio de E72 (3·, se indu11un refor

mas r>n el i'lCtual rcgl11f1".1Jnto con un;; il!cologín -·2s 

rcvoluci anuria otorgiwr.o !"':ir; prest;·cionc"l a swJ 

trnbaja~Jres, aunque no ~e dP~~nrtn tot~lll'ent~ el 
principio hurgu6s. 

Las relt.cj ones laborales r;c los ell'ploados de -

les lnstituciones de Cr6dito v Orgeniznclones Auxi

liares son de cer~ctcr extrictoll'ente individunl ya 
que como es sabi~o existe ciortu li~Jtación para la 

cele~raci6n de cnrtratos colectjvos entre sus trabA 

jedares; en el capítulo l uel regla•ne"to ª" cues-
tión noa sei'lela que tiene la c<1lidad de empleados,

las personas que tengan un contrata individual de -
trab1jo con djchns empres~~, trabajando en su prov~ 

cho de manera permanente un núr-oro de horar: obliga
torio a la semana y ejecuten 1a·1ores haja 9U direc
ción. Partiendo de este ;irjncipio her·oa roto la - -

idea de ralaci6n laboral, ya que estamos en presen

cia de una teoría contractual cuvo origen se encuen 
traen la tradición civilista, puesto que san los -

códigos civiles que regulaban el contrato de traba

jo, no olvidaPdO que el contrato de trabajo civil -
prevalece la igualdac.' de los pnrt.oe y 1 o <.ut'.1nor•i' e

de la voluntad, ahor;i bien cJehor í a~1os de ''.reguritar

nos cual fué 6 cual es lu intenci6n del tórrina de 
que nos habla el reglamento, pero si tomamos r~ con 
trato como el origen de las relocloneG laborales 6 

de cualquier relación, se observa que ~a no es un -
contrato simple si"º que está evoluci onenr:o puesto 
que estall'::>S llegando al for•do de su esencia, cu110 -

(3) Oecreto Presidenci~l del 13 de julJo de 1~72 
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fun1'.nmento se erc11~ntr:' p·, nue'ltrn l\rl(culo 121 t• -

de!~cie use 1·u 1to Ja voli,nt~ii de l e:, pnrtM1 o l; íqwil 

tiod de los rii sm¡~s salen sobrnnclo 11n que 1•ri o:cro !'S

tán los dcrnc'1os de las tr;.1bnj;:dore~, do r-nr·cra que

la ley supla la volunt~d de los partes para cnlocar

se en un plana de igualdad, por lo que las relacio -

ne:i lahornles :ie rigen por principios o nor."<i<\ rlP r.~. 

rácter social distintes r'el derecho de Jns leg 1 ~ilo

ciones civilo!>, cansiderorido equivoco el térfT"ino uti 

lizado en el reglamento quo se comenta, aunque nosi

bleme'1te no fué la intención del lcgisbclor va que -

incluve principios sociales como los derechos otorg~ 

dos e los empleados everituales ·:oniér.dolos en el mi!_ 

mo gra~o de los empleadas permanentes. 

En egte situación se apega el regla~erto b~nca

rJo a la idea de que el derccrio laboral es de i!plic.ia 

ci6n forzosa e ineludi hle en todo contrato o re lo- -

ci6n labarol así como el derecho aut6no~a que se es
tablece en cualquier contrato de trabajo, pudiendo -

la voluntad de las partes superar los principios pr~ 

teccionistas en beneficio del trahaiador, cuando los 

derechos de los trabajadore11 se encuer·tr;n gélra-•ti ZQ. 

dos en las leyes es! como las ver-tajas superiores a 

est:.-. que se encuentuin pactarles rm los cor tretas C.Q 

lec ti vas de trabajo, queda una zano 1 i '1re cie autono

mía en las contratos individua 1 e~ p~ra consignar ca~ 

dici~ncs superiores o la ley o nl contr~to colectivo 

por lo que no existe discreparcia entre relación de 

tra'iajo y contrato de tra~ejo, pudiéndose to•~•:ir in

distintamente ambos t•rminos en la 1or~inoloqín - -

adoptada en el reglamento hancAiio, nunque su·'~rn -

la limitoci6n en r-lgunos ca;--~tuhs l-irciér1dolo exten 
sivo quizá-:i rrás aJJñ ele ln ;iro;:iin 1 r." Fedcrnl del -

Trabajo. 
,/ 



f.lor¡., ufectoR jurídicos ]r, relaciór· .1 1boral V -

contr<.tn de tr:: .njo e:; el l".is•·10, inde,'Jendi.e··te~ento 

de los actos quo diornn orioon ol nacimiento del -

fT'i sr.·n, el .-icto ;.•uedc !HH" ol convenio que !Je for··ali 
za con l<i colebrnción clel contrato 6 la prestación 
del servicio, que a ~u vez rl~ vida ~1 contrnto de -
trabnjo. que en or~!ios cnsos se re<;¡irán por las le

yes ~rotector¡ s do ,los tr~bajadorns, en la reglamen 
tación hanc~ric en su capítulo prl~ero no se menct¡ 

no en ning~n ~omento la suhordinoci6n como en la -
ley Fe~erol del Trabajo, el término subordinación -

.es repugnante ya que discrepo al sentido ideológico 
del artículo 123, puesto que el mensaje del mismo -

es muy claro ol dec5r que les relaciones de los trA 

bnjadores y putrones serían igualitarias para evitar 
el uso de términos que nudieran conservar el pasado 

burgués, tratnndo a los trabDjadores cofr'o coses, por 
lo expuesto, el regla~ento bancario utiliza el térm! 

no "bojo au dirección" sin caer en el término bur- -
gués de nuestra ley federal del Trabajo, que confun

de el derecho del trabajo suhordinado con el derecho 
del trabajo evolucionado, subordinación quiere decir 
yugo, esclav'tud frente a un a~o, que viene a ser el 

resabio de la vieja aut~ridad, ea indispensohle des~ 

char el término subordínaci6n para darle el ll'atiz -
adecuado o la relación laboral considernndo al trab~ 

jo corro un deber y ur derecho soc'i ;;l, siendo absurdo 

pensar que el trabajo parP ser distinguido como tel
tengo que ser au~ordinado 1 ya que la obligación que 
tiene el tn.baj<.dor ea pre!ltcr un servicio efidente 

no entrena subordinación sino slmplenente el cumpli-
1~iento de un de'¡er, por lo que en términos genernles 
trabajodor r.s t·Jdo nq¡¡e1 que presta un servicio per-
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sonnJ ~ otrn ·odioi1te urin re wcr .. c:6n (!:'', 

La apUcación CDl ;1rincinio te ln Ley Federal 
del Trn'.Jujo es inclependif'nte a Jn irr•ologín cJP.] cr:

pítulo rrimero del reglw1crito ~ancnrio, y.-, qlie lo -
super~ fovorecjc do a los trebajn~orcs nurque en la 

pr,cticn no se entinnde el verdndaro esníritu y AUS 

letras eor.iaJes 1•ara ;~retejer nl trabajnr!or sino h!l_ 

cen un~ aplicaci6n cstrjcto a su P~criture, confun
diendo su nroria ~ntorpreteci6n. 

2.- LA PRESUNCIO~ DE EXISTENC!A DE CONT~ATO LABORAL 

En la reglementaci 6n de los e 11·1 l P.ndos de las -
Instituciones de Crédito y Organizacjones Auxil1a

res, no existe el derecho que presume que un prest~ 

dar de servicio momor1taneo o eventual sea co'"lsidcr!!_ 

do como emnleado sujeto de derechos laborales, ye -

que tiene su propia reglamentación tanto para loa -

empleados eventuales como para loa empleados perma
nentes, o S(!a que para que exista una vordndera re
lación laboral es Pecesario que exista un contrato, 

contrariando en esta forma los térrrinos dn relación 
laborAl y contrato do trabajo pue··to que pera los -

banqueros es ir1disponaeble que existn un contrato -

de trabajo par" que se considere al prestador de -
servicio co~o trabajador, hacjendo menos al ideario 
del artículo 123 constitucional, privA al beneficio 
otorgado por lo propia Ley Federal del Trabajo, to-

111ando al tórrriPo relación laboral co~a distinto a -
contrato de trab~jo, siendo el primero un co~plo~e~ 

(4} Aberto Truoi'a Urbino: : ut:'VA l.P~· Fednrrl drl Tr~ 
bajo ReforT.r:da, Féxico 197:·, fi'<J• 21. 
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to del contrt•to do tnllrn.;o 6 el orii'en c1ol misrro, -
yu que si no ~xiste relec'6n rl~ trcbajo no oxiste -
contrnto de tr; bnjo ó n lo que volverrn-os nl prin
cipio do que quirh cm 11rin.cro, o1 huevo 6 la galli
na, en ~·i concepto el acto que dá origen al contra- -

to os la rcleci6n lahornl, ~~ que es la que so for
~ol ~zn con lo celebrnci ón do un contr11to· laboral, -
que si nunce se llaga a for~nli1"r t11mnoco dejn nl 

trnbajudor al ahanrlnno, ya que el mismo artrculo --
123 lo protejo como trnnajador otorgándole los dere . -
chos protectores ~ reivi~dicatorios, el replnmento 

'bancario on cunrto o sus deficier.cia es suplido por 

le Ley feccrel del Trabajo en lo que respecta a la 

presur.ción de existencia do relaci6n laboral toman
do este término como la no existencia de un contra

to escrito en el Que consten loe condiciones de tr~ 

bajo, en todo caso lo fultn de formalidad escrita -

corrospon~e al patr6n el currplimiento con las obli
gacioPes como tal, en la~ Instituciones de Crédito 
hay alguros trahojadorcs llam•dos por honorarjo9; -

son quienes firman un contrato eventual y que no 02 
tienen los be~eficios de la ley federal quedando al 

margen y considerándose co~o no emple~dos niendo ª! 

te principio violatorio de lo ideología del consti

tuyente del 17, 6 ~ea que distinguen a los trabaja

oores ever·tudec· y los trabajndor~s de planta, aun
que los derechos que benefician e esta cla!E de tra

bujadores, consiste en ohtener una plaza a futuro,

lo anterior se despre~de a que el propio reglamento 

dP.ja en libertad al petr6n a seleccionar sus traba

jadores, puesto que las lahoros que se desarrolJan

dentro de las instituciones 9on decisivos rara el • 

desenvolvimiento de las mismas, ya que es el refle-



jo ~nte l~ socindn~ v el desarrollo econ6r!co dnl -

pnís, con!J!rlerando nn nlr¡ur'os r.asos q1~[! l;i!l der:isiE_ 

nns son justo!! va Quo lon intercnes crn juogo rlontro 

de las instituciones, es de lo industria, de la f~

brica, del cororcio en general y de la propia soci~
dad, etc., que el tener amplendos no satisfactorios 

sería como atontar contrn lon intereses ·de la na- -

ci6n. 

La Le~ de 1931, no supo salvar el escollo del 
contractualismo, porque sus ~utores se dieron cuenta 
de lo escarpado del camino que tendría que recorrer 

el trabajo formado al régimen de un contrato como b!, 

se ónice de sus derechos, y quiz~ comprendieron que 

la pre de la oxistenci~ del contrato y de las -

condiciones de trabajo, ora otra de las invenciones 
satánicas del derecho civil. A fin de remediar el iU 
conveniente asegurar en el artículo 18 de la ley re
derol del Trabajo la presunción laboral, a la que -· 

nos referimo8 a continuaci6ni 

"Se presume la existencia del contrato de -
trabajo entre el que presto un servicio y el -
que lo recibe. A falta de estipulaciones expre
sas de este contrato, le prestación de servi- -
cios se entenderá regida por esta Ley v por las 
normas que le son supletorias" (5). 

la presunción laboral, a que nos refer)mos an -

este caso, produce consecuencias jurídicas al hecho 

puro de la prestación de un servicio personal, las -

Que consisten en crear derechos fevora~les a los trA 

bajadores. La solución que le dan los juristas queda 

reforzada en la estipulaci6n del artículo 31 la cual 

dice así ttLa falta de contrato asegurado no priva 

(5) rnario de la Cueva: El Nuevo Derecho ~exicano del 
Trabajo, Editorial Porr~a,S.A. ~6xico, 1974 Pág. 
189. 

'''"'"--•·•,<···':-¡'•';, 
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t•l trel1ajador de sus derechos, 1iués s1: '.•putnr~'" ril 
patrono lu f.1 1ta do far· o1 ·d.,r'". 

Ll /lrtículo 21 :·o la 'ur.va 1 CI: Flld1~r¡i1 'el Trn
bajo, recoge nl ospfritu dn la Le~ de lf31, qn prRsy 

me la existencia del controto y do la relaci~·· del -
trabajo ertre el que presto ur. tra~njo personal y el 
que lo recibe. Esta es la figura mexic~na del contra 

to del trabajo que se deriva del artículo 123, ru6s 
la prestación del tnt·qjo 6 servir.i o 1·uedn sP.r en ln 

f6brica, en el toller, on el ostulllociminnto comer
ciel, la oficina, etc,, y co~orende no solo al obre

ro, sino nl trabajador er general, en el mandato, en 

las propias labore~, en los arte9eníns 6 en todo oc~ 

paci6n en que una personu le rrcsta un servicio a -
otra. 

La doctrina jurisprudencia! de la surre~a corte 
que descrimina a los trabejrdores en el sentina de -
que solo hay contrato de trabajo cuando existe "Su
bordinaci6n11, es controria a la tnor<n dnl artículo-
123 constitucionel y proviene de la falta de estudio 
del proceso de for~eci6n del mencionado precepto, Lo 

mimo le~~ ocurrido a los tratadjstas y el rropio l~ 
gislador ordin. ria, A lo luz de la trorro integral -

se advierte el error (6). 
También es erróneo e inconstitucion. 1 la juril'l

prudencia que considera que no exiRtc rc1aci6n labo

ral entre los policjas b~~carios e inrtustriales y -

les empres~s. la verdnd es que este tipo de policías 

o vigilante es un su~eto de derecho del trebejo. En 

nuestra teoría integral se bnsa la nfir'1'ac 1 6r. de que 

(6) Alrierto Trueba Urbira: tucvo Derncho di:;l Traba{io 
Editorial Porr~e, S.A., edxico, 1°72, Paq, 279 
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l!'):; policías bonccrios o indu!ltrii'\ln'l ..,1,n trnb;1i."rl2 
res (7). 

lns disriosiciones constitucio Ales y dH la l.ev 

rugla~entoria exigen la propurnci6n entro las cuoo

tionos que efectua, lo formación de la relación y -

del contrato de trob~jo y de los oue pueden susci

tarse en ocasi6n de las cliusul?s que cnntengan las 

condiciones de de trahajo: rsle ~P rt~miento es no

ces.;rio porque si ii O!' no ex¡ stu di ~nosici or-r.s ;::re

cisns so'irc el pri..,.ero c'e lo,; :irahlemas, la cuos- -

tión relativa o las condicionas du trabajo ost~ re

:su lta en la constituci6n y en la nro, ia Ley RC'gla

mentaria; aunque sabePos asi~is• o ~ue las condicio

nes de trabajo esteblecirlrs en lo Con~tltucion v en 

la Lev federal de Tr<ibojo son los beneficios fTlini

mos a favor de los trabaj~d~ros; estos derechos son 

imperativos e lrrenu ciu~les aunque so estinulen en 

los contratos de trabajo, auto~óticn~cnte dejan de 

producir efectos que porjudicon al trabajador. 

la ley de 1970 supera la ldoa d 1 J;i existoncin 

forzosa de loo contratos de trebujo que no ora más 

que uno rc~i~ioencia civilist~. 

3.- CLASlílCACIOt DE conrrnrns OE TRA9AJfl, 

El derecho laboral no ~eñcla una clasificación 

de contrvtos, pue·to que no existe, ya que al ha- -

bler de clrsificación de contratos sería ajustarse 
el derecho civil aunque tamhi6n en dernc!10 laboral

se requiere do eleme~tos de existencia tales como -

(7) Wil'ic~ n~vid Flotes y íla~(rez: El Pol 1cía In
dustri.~l on lo \\ueVA Le•! Fedcr; l r.'c' Trabujo, -
''éxico, 1~7'', Pag, in~ (Tes's ·rof1:1sio"ril' • 

. -,.\ 



1<1 capacidad y ol conso1·tír:ionto, por la grandiosi

dad de nuestro derecho laboral no es necesaria la • 

clasificaci6n de sus contrntos va que p~ra llegar a 

una clasifjcaci6n sería índispensahle llenar algunos 
requisitos de formo Que li~itarían o harían difícil. 

la existencia de los contratos laborales, En la re-

glamentaci 6n de los empleados do las institucionos -

de cr6dito y organi~ncionos auxiliares, tampoco exi~ 
te clasificación de contratos ya que s6lo consigna -
el contrato indiv:dual de trabajo, puesto que ni si
quiera habla do relnci6n laboral, siendo 6ste lllT'it.!!, 
tivo en su oxpresi6n sin lle~ar al se~tido ideológi

co del artículo 123, ya que ol hablar de contratos -
colectivos do trabajo en lns instituciones de crádl

to sería como amenazar n su integridad, por lo que -

en ning~n momento so dnr6 este tipo de contrato, co
mo ta~poco existe la presunción de existencia de re

lación laboral a6lo se hnhla de contratos escritos -
que ta~bi~n contraviene al espíritu del art{culo 123 

siendo indispensable cuando menos la existencia de -

la presunción de reloci6n laboral, ye que es claro -

advertir el error do lagunas legisladores y de le -

propia jurisprudencia que considera que no existe r~ 
laci6n laboral entre los policías banc~rios e indus
triales y las empresas, la verdad es que este tipo -

de policías o vigilantes son sujetos de derecho del 

trebajo,.en nuestra teoría integral se consigne le -
afirmación de que todo prestador de s~rvicio a otro 

es un trabajador y por ende es sujeto de los dere- -

chos establecidos en el artículo 123. 

4.- LA OURACIO~ Et EL TRAAAJO, 

Los contratos individualeu de trabajo son t{pi-
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coser. las instituciones de crf>rlito, r.l;1nif:rándo

se en :rnrrnanentes y cventun 1 r.s o te•npórales, lo!l -

contratos individuales do trabajo se fnr~nlizan -

CUflfldO n criterio de 11rn in'.1t i tuc i onRs e 1 tri'lbnja

dor es apto paro desempe~or Jos puestos vocontes o 

que ~ás se adapten a lo capacidad del mis~o y cu

hron los Jspir.·ntes las necesidades de ln inrtitu

ci6n a quo van e prestar sus servicios, Psto es en 

bese a que las instituciones de cr~dito tir.nen li

bertad pare eleqir lihre~onte su personal, que dan 

do las estipulociones del contrato claras para su 

fiel cu~plimiento de las oblignciones del patr6n y 

los derechos adquiridos del trnbojador estableci

dos en el reglamento bancario v la ley fedcrnl del 

trabajo, con principios quu protugeP al trohajcdor 

ya quo la falta de estobil!d:id en el trabajo es un 

atentado en contr8to del principio snciol del ort! 

culo 123; puesto que los trA 1'fl j: ¡~orr.~ 1''"'~ .-:pr11.1' r!n 

luchondo por conserv:H su trabajo co··n '"'Odio de -

subsiatePcin do ellos y do su fomiliR en el régi

men de explotación copitolista, para dojar de se

guir siendo objetos do alquiler como hasta antes -

el nacimiento del artículo 123 Constitucional, en 

los que el patrón disponía de sus trabajadores a -

su antojo como mercancía, con fncult~dos pera des

pedirlas y lanzarlos a la desocupación con todas -

sus coneecuencias; esto originaba la pérdida de su 

libertad en sus relaciones labores, pués se veían 

obligados 6 mes bien constre~idos a aceptar la im

posición patronal, todo ol arr.paro do la libertad -

de trabajo y del ficticio principio de autono~ía -

da la voluntod convertido en instrumento de dicta

dura de la burguesía, 
los trabc.jadores mex ;canos nlcanza1· su digni -

' .. :, .. ' 



dnd dn. :·crsnn<ts ol nnccr on el p.1!0 v fJF.r·1 n1 ,.,undo 

el nrt{culo 123 en al qua so le confiri6 dcrnc~ns -
pnra ctm:Jcr11..-ir su tr;ibnio snJvo quo ciíernr• rrotivo -

de despido, va que snlo '.lundnn ser despodidos los -

trabojndorcs con causa ju~t~, de manern que cual

quier despido orbí trari o le dá el doroc!10 rie flxigi r 

ol cu~plimiento doJ contrntn de traba5o, 6 son su -

reinstalac i 6n, qucdnr·r1n otJli godo e.l patrón n cu!'l- -

plir con al contrato do trabajo y a pagnr los sala

rios vencidos correspondientes en los casos de des

pido inju~tos, 6 bien, ejercer la acci6n de indemn! 

zación de 3 ~eses de snlario en caso do quo así le 
conviniera. 

(n lu declnraci6n do cirrecho social originario 

establecía la estabilidad en ol ernpleo 6 en el tra
bajo en los siguientes t6rminos: 

"El pntr6n qua despida a un obrero sin -
causa justificada 6 por habar in~reeado a una 
asociací6n 6 sindicato 6 bien haber tomado par 
te en una huelga lícita. estor& obligado, a-= 
eleccí6n del trohajocior a cumnlir con el con
trato 6 n indornizorlo con el importe de 3 me
ses da snlario. Iguol~cnte tendrá estñ obliga
ci6n cu~nrlo ol ohrero so retire del servicio -
por falta de rrohidad do perte del patr6n y -
por recibir do ~1 molos trotamie"tos ya sea en 
su personn, 6 on ol de su cónyuge, pedros, hi
jos 6 her~anos. El patrón no podr~ cx!mirse de 
esta responsabilidad, cuando los ~~los trata
mientos provengan de dopendiontes 6 familJares 
que obren con el consentimiento 6 tolerancia -
de 61 ... 

la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 

di6 una interprotaci6n equivocada al nntarior pre

cepto constitucjonal, nesvírtuando la oncí6n de los 
trabRjadores de o~tener p) currplimicnto del contra

to de trabajo ~ consiguiPntpmonte con9ervar su esta 
bilided en el e~pleo y en ln e~presa; convirtiendo 



el precepto en un instrunonto a frvor dol ~~trón PA 

ra rein~tnlnr obligatoriamente nl trnhajndor. 

Virtualmente en 1962 se reformR v se aclarA la 
indebida aplicación de ln Supremo Corte del precep
to que se comenta otorgando mayores garAntías al -
trabajador por conservar su estahi lidad en el trRb.!!, 
jo (B). 

El patr6n puede eximirse de la obligación de -

reinstalar al trabajador mediAnte el pago de indem

nizaciones conforme a la Ley federal del Trabajo s~ 
gún el caso de que se trate, ya que "Uedo ser Pflra 

aquell~3 trabajadores que tengan una antigOodad me
nor de un aílo de servicio, en los cnsos de trabaja
dores de confianza, en el servicio doméstico, cuan

do se trate de trabajadores eventuales, si co~prue

ba ante la junta de conciliación~ nrbitrnje que el 

trabajador, por razón del trabajo que desempe~a 6 -
por les carácterísticns de sus labores est' en con

tacto directo y permanente con ál y la junta estima 

tomando en consideración las circunstancias del ca
so que no ea posible el desarrollo nor~al de la re

lación de trabajo. 
Algunas instituciones de cr6dito se apegan a -

este principio otorgando privilegios a sus trabaja

dores y usando la libertad que corfiere la Ley íed~ 

ral del Trabajo pora seleccionar los e~pre~as a sus 

trabajadores es pleusible el hecho de que el regla

mento bancario proteja al trabajador que por su nr2 
pia incapacidad intelectual deje de ore~tar sus se¡ 

(8) Reforrr.a ConRtitucional puhllcadn en el Diario -
Oficial de la Federación del 21 de ~ovieM~re de 
1962. 
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vicios ya que esto ocurro solo en ol caso do los tr~ 
baj¡,dores eventualos, 

s.- INTr:RílUPCl or rE L/15 RELACl m,:[5 DE TRAOAJíl. 

Les suspensiones de las obligaciones dr prnstnr 

sus servicios sólo puede ser temporal, Como en el r1 
glamento bancario no existe una clasificaci6n en lo 

que respecta a la suspensión se está a lo estableci

do a la Ley federal del Trabajo, misma que estipula 

pera la suspensi6n que el patrón puede dejar de cum

plir con la obligación de pagar salarios, en tanto -

que las instituciones de crédito protejan económica

mente para los casos de enfermedad y accidentes de -
trebaj o. 

Las suspensiones pueden ser por diferentes cau
sas, co~o son: la enfermedad contagiosa del trabaja

dor, la incapacidad temporal ocasionada por un acci

dente o enfermedad que no constituye un riesgo de -
trabajo (9). 

En las suspensiones ae~alndas no podrá exceder 

de 78 semanas, yo que como lo establece el artículo 

51 en sus fracciones 1 y 111 de la ley del seguro a.e, 
cial, el t6rmino máximo para el tratamiento de enfe¡, 

medados no profesionales es el de 52 semenes pudi,n

dose aplicnr por 26 semanas más d~cho periodo a jui

cio del seguro social, aunque en le reglsmentaci6n -

bancaria las garantías que se prestan al trabajador 

en estos casos son mayores, por lo que en ningún mo

mento queda el patrón liberado del cumplimiento de -
la obligación para con el trabajador, en los casos -

(9) ~ueve Ley federal del Trab:ijo, fféxico 1~1 75, Arti. 
culo ll2. 



de suspensión por prisión provent:v1 dCJl trahnjndor 

so(']1Jid11 do sentencia nbsolutori;,,, si el trab.1 :j,.,rlnr -

obra en defensa propio o dfl los intHrr?ses dol pntrfin 
tendri 6ste la oblignci6n de P?gnr los solario" ~ue 

le corresponden o que hubiese dejndo do rercibir, es 

un caso típico de los policíns bancnrios que ohran -

en defensa de los intereses de las jnstituciones, -
sin necesidad de acreditar por parte dnl traliajador 
estar detenido a disnosici6n de ln autoridad admini~ 

trativA o judicial, ni mucho menos esperar que la -
sentencio cause ejecutoria que absuelvo o determine 

el arresto, ya que esto es absurdo que el trabajador 
detenido o arrestado esté en posibiljd~d material de 

acreditar la privación de su libertad, en lns tres -
causae que hasta el momento se ha visto el treheja
dor deber~ regresar a su trabajo el día siguiente de 

la fechft en que determine la ceusa de la suspensión, 

6 bien paro los casos Je suspenni6n por arresto y -

por la falte de documentos necesarios que e~íjen las 

leyes en lo prestación de servicio, cua~do sea impu
table el trabajador. 

En loe casos de suspersi6n por el cumplimiento 

de los servicios se~alados en le constjtuci6n políti 

ca y designación del trabajador como representante -
ante los orgnnismos del eAt~do, lLl duración dP. la 

susnensión es por seis e~os dosde ln fecha en que d! 

ba prestar los servicios, debi6ndnse presentar a sus 

labores dentro de los quince dfas siguiente' a la -
terminación de la causo de la suspensión, en los ca

sos indicados la prescripción de lrs acciones derivA 
das empiezan a correr desde la fecha en que SP. se~a

le se deban presentar ya sea a los quince d]as 6 al 

día siguiente. 

;<.,'_ ,, .. -. 
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Adornís ne lns causos de l ns susriensiones seílnl.Q. 
das existan causas que don lugar a resjndir 1~s re]~ 

ciones lobornlos yo sea nor porto del pntr6n o por -

parte del trabajador, que errónP.amente llomAn "resi

si6n" t6rmino inadecuado yo quo estamos en presencia 
do situaciones lobornles y nn civilistas, puesto que 
nuestro artículo 123 en su fracción XXII del aparta

do "A" trata como adecuado el vocablo "despido" por 

parte del pntr6n, vocablo qua se utiliza e~ el reglA 
mento bancario. 

En las resisiones pueden invocarse sin responsA 

bilidnd paro el natrón y sin responsabilidad para el 
trabajador. 

Para las rosisionos sin responsabilidad para el 
patrón deberá hacer por escrito el conocimiento del 

trabajador la causa invocada para la resiei6n de la 
relación, on caso de que el patrón despida al traba
jador sin darle aviso escrito, se genera la presun
ción de que el despido es injustificado y quedará 

obligado a probar que no despidió al trabejador o -

que éste abandonó el trabajo pu6s de lo contrario se 

escudaría en el incumplimiento da un precepto impar~ 
tivo para originarle al tra~ejador desventajas en .el 

juicio laboral, de acuerdo con el principio procesal 

establecido en la ley de la mate~ia, ahora si el tr~ 

bajador se niega a recibir el aviso escrito, el pa
trón deberá comprobar id6neamente tal circunstancia 

para no ser acreedor a las sanciones establecidas en 

la ley o reglamento respectivo. 
En la reglamentación bencarie se establece para 

los casos de despido, las institucione~ u organiza

ciones, estarán obligadas a pagar al ernplaado separ~ 

do, tres meses de sueldo y 20 días por cada ~ño de -



snrvicio, nstn jndownl1nci6n no ser~ cubfrrtD cunndn 

e1 órspido ohirlezr.::i a vinl?cionrw pnr p-\rtn del f''."

pleAt1o d1? nlgun'! lr" penol, de lns leve'..> sn~re trnhs 

jo 6 falto~ grAves evidentes, en caso do inconfnrmi

dod por porte del interesndo, recurrirá A la Comí- -
si6n Nacional Aancnrin ~ara que, de acuerdo con el -

procedimiento administrativo do concilinci6n quien -

determine si hubo tal violaci6n o fnltn ~rAve y la -

procedencin o improcedericin del despido, 

6.- TERf11Hlf\CTíl~ DE Ll\S íl[l ACFJr'LS 1~·f1TVTl)1iAUS DE -

TRABAJO. 

En los instituciones de crédito y organizacio

nes auxiliares dado que los contratos celebrado con 

sus empleados son individunleo, pueden daroe por ter 
minados por las siguientes causos1 a).- Por ~utuo 

consentimiento do las partes. b).- la ruerte del -

trab~jador. c).- La terminoci6n de la o~ra o venci

miento del término o invorsi6n del capital, de con

formidad con lo ostahlecido por la ley foderal del -

trahnjo. d).- ln dec1araci6n dP. i~r.~nncidad física 

6 mentol 6 inhabilidad manifiesta del trabajador que 

hagan imposible la prestación del servicio, si la i~ 

capacidad proviene de un riesqo no prnfnsional, el -

trabajador tendrá derecho a que so le peque un mes -

de salario y doce días por coda ano de servicios de 

conformidad con la ley federal del trahajo, si así -

lo de5oa o que se le µroporcione otro e~ol8o co~pati 

ble con sus aptitudes indepondiento~cnte de las pre! 

taciones que le correspond~n de conform!daci con los 

propios leyes, p~ra estoo casos el trn~njarlor riebe -

de comrpobar las causas de ter~innci6n de 1,n rala--



clones laborales de tru~ajo. 

tn ningún ct:so L~s lnnt.it1Jciones de! r:ródito de;!_ 

p!den n sus nmple~~on nin causa justificn~u puesto -

que se aplica el principio social del nropio artícu

lo 123 y cuando el retiro se justifica ser6 por algy 

na vial ci6n por pnrtn dol trabajador a los princi

pios qt:e rigen n lu·s i nf>ti tuciones como fuente de su 

org~niz~cinn y funcionam:ento, aún en algunos casos 

los instituciones for~ulnn liquidaciones y fnvorez-

can al trahajador despedido. 

7.- PRJt.:CJPIOS SDCT ALES l\PllCA11LES f\ LOS EfrPLEADOS --

8A1'CAR'.OS ff ll\ Tl::RfllNACiot! DE LAS RELACffWES DE 

TRABAJO, 

En las Instituciones de Crédito y Organizacio
nes auxiliaros existe un rogla~ento interno de trabA 

jo donde se estipulan las normas que rigen la condu¡ 

ta del personal y las instituciones, pnra que la ac

tividad que desarrollan se lleve a cabo en un ambien 

te de ar~on!a y cordialidad, pRrmitiendo que la astan 

cia en las oficinas donde desempe~an sus trahajo sea 

más agradah1e y satisfactoria. 

Ln el casn de ln ter~inaci6n de lns relaciones 

de trabajo se debería estahlecer ~n el Reglamento ~au 

cario la obligaci6n de reinstalar a sus trabajadores 

pr.ra aquellos casos en que se despidan sin precisar -

por escrito la causa de su despido, ya que lR falta -

de aviso escrito on que debe invocarse la causa 6 ca~ 

sas de rcsisi6n, genera le presunción jurídica de que 

el desp~do es injustificedo y quednrá obligado el pa

tr6n a probar que no despidi6 nl trahajador 6 que ds

te ahandonó el truhajo, pués dt. lo contrario se escu-
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daría en el incurplirriento dn un ~rcce~to leqAl i~p~ 

rativo rnra originArlo al trahn~rrlor dcsv~ntaj1s en 
el juicio l~boral. 
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CA!Jl Tlllíl I I 

1.- La jornndn de trabajo, 
2,- El salnrio, 

3.- Participación de los trabajadores en lns utili
dades de los e~prosas. 

ó,- Vacaciones v díns de descanso. 

--------------------------
l, .. L/\ JOA~i/\DA 0[ TRABAJO, 

l.a jorn•. da de trabajo parte del principio de .. 
derecho social protegiendo la salud y la vida de .... 

loo trabajadores así como su justa comperysaci6n que 

mjtigue en una m{nimn parte de la plusvalía. de es

ta forma las in5títuciones de crédito adoptan la -
jornada de cuarenta horas semanales, lo cual es un 
gran éxito de lo revolución proletaria el disfrutar 

de una jornoda de trabajo justn, rompiendo la dict.!! 
dura del p8tr6n que por lo general abusa de su po

der imponiendo jornadas de trabajo injustas, procl.!! 

mándese por primera vez la jornada de trabajo el -

primero de ~ayo de 1Sl7, a travez de los constitu
yentes de Quorétaro. 

El reglamento de las instituciones de crádito 
sei'!ala e lar amente las condiciones de trabajo en fo,t 

ma precis~ bajo la sombra de la ley federal del tr~ 

bajo. 
El personal prestar~ sus servicios en las afi

e in ns de lo i ns ti tución u·1icada en el lugar o luga

res especlflcadoa en los contratos do trnbAjo, de -
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donde solo podrá ser ro·~ovi do previo ~·.u cor'5on ti mi P.!J. 

to ~anifestado ~ar escrito, quednndo nin efecto pera 
casos especi: les co11•0 los sunervisores, ins;inr.tores 
y en fjn tadoa aq 1 ollos que por la n<1tun·lrzn de nus 

labore~ requiere MOViliz ci6n, para la hore de entr2 

da las instituciones de cr6dito fijar~n en for~n ofi 
cial la hora de entrnda y sel ida de cada uno de su -
personal, ya que se tiene que ajustnr a sus necesidA 

des y de sus diversos puestos, dichos horarios ser~n 
comunicados ofí cialmente en forma oportuna n sus er.i
pleados lo que se haró constar en el contrato indivi, 

dual de trabajo, respecto al horario funciona de - -
acuerdo con la ley y el propio artículo 123 constit~ 

cional, mismo que puede ser: Diurna, mixto y ~octur-

no. 

El horario diurno es el comprendido entre las -

seis y las veinte horas. 
El hornrio mixto es el que comprende periodo~ -

de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, slempre 

que el periodo nocturno sea Menor de tres horas y m~ 

die pues si comprende tres y medio o más, se reputa

r& jornada nocturna. 
El horerio nocturno, es el comprendido entre -

las veinte y las seis horas. 
La jorn··de de trebejo es de 41 horas rlistribui

da en la semana dentro de los cinco días de lunes a 

viernes, cualquier disposición que viole este preceE 
to se tomará coMo no puaste o inexistente, los em- -

pleados con horarios discontinuos dis.ondr6n del - -
tiempo suficiente para torr~r sus aliMentos n las ho
ras que se~ale lL institucjÓn o fin de no c~torpecer 
sus operaciones, to"·a·do en cue"tn }¡¡s coo;tu'flbren: de 

la plaza, este tiempo no ser: considcrncfo •'e--tro de-



ln jornada de trnbojo nn virtud de que el e~pleado -

tiene ln lihcrtnd de disfrutnrln fuer~ de lo instit~ 
ci6n. 

los empleados con hornrion continuos rlinfruto

r~n dn media 'orn de doscnnso aurqun por lo gonoral
se prolongo hnsta por unn horn, durante lo jornada a 
las horas que prev~amcnte establece la institución a 
fin do no entorpecer sus operaciones, esto descanso 
será to~adn como tiempo trabajado, 

los empleados solo podrán trabajar jornada ex-
traordinari a cuando las circunstancias lo ameriten y 

exista le autorización previa y por escrito del fun
cionario facultado pera ello por lo institución, ob

servándose claramerte que las condiciones de los em

pleados de las instituciones de cr~dito no estén al 
margen del espíritu dol artículo 123 constitucional 

ya que además de los prestaciones otorgadas en la -
ley los in~tituciones otorgan otras prestaciones de 
carácter social en beneficio de sus trabajadores. 

2.- EL S;'LARI 0, 

El salario definido r.o~o une retribución que d~ 
be pagar el potr6n ~1 trnnajador por su trabajo, vi~ 

ne a ser una do las remuneraciones del servicio pre~ 
tado y que viene a satisfacer las'diferentes necesi

dades de la clase ohrera y su familia, la teoría del 

salario se fundamente en el espíritu marxista del di 
putado mac!as que fué uno de los puntos que se disc~ 
tieron en la sesión del 20 de diciembre de 1916, el 
salario en la actunlidad de lo~ instituciones de cr! 

dito es corrpensntorio en relacl6n al trabajo desemp~ 

"ado nplicándose el principio de que a igual trabajo 



igual SRlario, aunque no dejri rln rPf1oi:Jr nlusVFilía, 

en donde se vuelve aplicar un nr1ncinjo eminentemen
te social prirtic i pando los erPplcl'!dns en l:.s utilida

des de las instituciones donde presten sus 9nrvicios 

de acuerdo con el porcentaje que rara el efecto seAA 
le la comisi6n nacional ~~rLJ la pnrtici~aci6n de los 
trobajedores en las utilidndes de lns empresas. 

El salario se jntegrr por todAs lns nercepci2 -
nas efectivos que se entreguen nl trabajndor, logran 
do de esta forma la función social del snlerio, que 

se alcanzo con ln lucha de los trabajadores para ob
tener parte de la roivindicoci6n del derec~o a obte

ner el pago real que le corresponde por el scrvicio

realizado, en las instituciones de crédito se obsor-, 
va el pago de salarios diferidos, tales co~o los ca-
sos de jubilación, primas de antigüedad y otrns pre~ 

taciones legales y contractuales. 
El salario q~o pagan en las instituciones de -

cr6dito es re~un~rArlor ruesto que al mí~imo fijado -
para la plazn que corresponda, el mínimo pare los em 

pleados bancarios ea superior en un 50% el cual nun

ca es inferlor ya que es la base de pago dentro de -
todo un sistema, el salario se fija por mes y se pe

ga quincenalmente pudiéndose detnrminar el salario -
diario, el salario mínimo es la cantidad rrenor que -

recihe el empleado por los servicios prestados en -
una jornada de trabajo, el cual debe ser suficiente 

para satisfacer sus necesidades do él y de su fami-

lia en el orden mornl, cultural, Material v social -

para nro~over la educeci6n de sus hijos, de la forma 
que se expone es la forma en que ne currple ·•or lo -
que se apega a lrts ex:i qenc; as del art ír:uln 123 cons

titucional. 
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Desdo luego ol snlnrio os remunerador ~or su in 
tegruci6n, sio·,do ::orla r.uotn diaria, nrntificacio

nes, percepcio1·os, lia!1itoción, primas, cor:iisionos, -
prestaciones on especie y cualquirro otra prestaci6n 
que recibe el trabajador por la prestacjÓn de sus-~ 

servicios on la que se incluye la pnrticipaci6n de -

las utilidades de ~as instituciones, que la ley fed! 
r~l lo excluye co~o parte del salarlo, considorindo

se como err6neo puesto que la mis~a ley eatn dicien
do que es todo pago efectivo que recibe el trabaja-

. dar en la rrestaci6n do un servicio o servicios, así 

mismo forma parto del salario el 5% que sobre al sa

lerio ordinario entrega el patrón al infonavit en -
cumplimiento de la propia ley federal del tra~ajo, -
adem&s de las utilidades que reciban los empleados • 

en la forma y término establecido por la ley federal 
del trabajo y por las resoluciones adMinistrativas -
aplicables, las instituciones y organizaciones ten

dr~n obligación do cahrir a aquellos anualmente, co
mo mínimo concepto do aguinaldo el importe correspon 

diento a un mes de sueldo, cuando hayan prestado un 

a~o completo de servicios o ln narte proporcional -
cuando no hayan alcanzado djcho lapso, las cantida

des adicionnles al mínimo establecido por concepto -

de aguinaldo que otorguen las instituciones y organi 

zaciones, así como otras gratific~ciones de carácter 

regular, crean derechos en favor de los trabajadores. 

las prestaciones v grati ficac.iones que por cir
cunstancias extraordinarias acuerden las institucio
nes u orgcnizaciones, en favor de sus empleados so-
1·1re las establecidas en el presente reglamento, no 

Sl'ntarán precedente, aunque esto no se dá en forma -



efectiva el dn nonnr lns gratiflcaciorns rdicionalos 

o extroord\nari;:is puesto q1,c no r¡ued:1 cor·o "recedcn

te pero es un incentivo f'. ra nwi trabfJjndores, otor

g6ndole ade~~s del i~porte de 15 días que marca la -
ley federal del trahajo, el imrorte de doo meses y -

medio o sea en total ol importe de tres "'oses paro -
unas i~stituciones y para otras el iMporto en total 
ol de dos neses pero en estas ~ltimas el otro mes lo 
prorratean en los sueldos quincenales de todo el a~o. 

El plazo poro el pago de cgutnnldo las institu

ciones se efect6a on los primeros quince días del -
mes de diciembre de cada a~o. 

la protecci6n del salario de los enpleados de -
las instituciones de crcidito son las mismas que tie• 

nen los trabajadores en goncrnl puesto que no son -

trabajadores extro~os a este mundo, ya que nuestra -
ley unifica a todos los trabajadores en general como 

una unidad a pertir del movimiento revolucionario -
que culmina con el cumplimiento de nuestro artículo 
123 el cual se ha visto en nuestros últimos meses e 
la feche el impulso que ha do~o nuestro gobierno re

volucionArio, estableciendo un verdadero equilibrio 

salarial lo que no es bien visto por la burguesía -
provocando la reacción más ant1revolucionoría subieu 
do los precios a los productos, contesta~do nuestro 

gobierno con lR creación de nuevos cAntroa comercia

les donde los precios son m~s bajos, así ta•bl6n 

creando el proyecto de la ley de protección el cona~ 
midor que os terrlblemente explotados nor los vora
ces comerc)~ntes. 
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3.- PflílT1Cl P.1c1 :'N 'E lfl'i rrn 1(\Jl'flOílES n· Lns 

UTl L1 [1 1\(1[ S 1 L LI\ S Ui P:lL S/\S. 

Don Ignacio RaMÍrez en la Asamblea Constituyen~ 

te de 1857, defiende la iden de la recu~eración de -
la plusvalín entre los fnctores de la producci6n y -

el trabajador nnti~ip~ndoso a ln historia un princi

pio social, quo on le rleclaroción de derechos socia

les de 1917 viene n dislum!irar un nuevo ariete que -

sirvió ce base a los constituve~tes do Querátero; --
. despertando en el letargo de Don Carlos L. Gracidas 

en la inolvidn!Jln fP.rhn riel 27 de Diciembre de 1916 1 

al pensamiento do Ignacio Ramírez. 

La participación de los trabajadores en le~ uti 

lidades es el roconocimionto constitucional del fac

tor trabajo como uno de los elementos integrantes de 
le realidad económica, de donde naco un derecho a 

participar en el resultado del proceso económico un 

derecho del que a su vez se infiere quo la empresa -

no es mas que un feudo del empresario, nino una par
ticipación de los factores, ciertamente distintoa a 

los interesas opuestos, por 2 factores quo por conc_u 

rrir como elementos Jgualrrente indispensables, tiene 

el derecho a coMpartir los beneficios de la activi-

dad conjunte. 
El derecho reivindicatorio de que gozan los em

pleados bancarios es el más apegado al ideario social 
de l<! carta rra<:ina ílunque se regula por una reglament'ª
cí 6n especial y bajo la observancia de 1'.1 comisión "!! 

ciorrnl 'Jancaria y de neguros, los cuales se cumplen -

si~ objesi6n ~ en tiempo estahlecido, adem6s de sor -

las utiltnades remuneradornn on beneficio del trabaja 
cor, que y:1 no es una esperanZA sino ur: hecho que por 
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dorec:ho lo correspondo. Las uti li rfadP.s r¡ue rer i bon -
los errpleodos honcnrios ns í··rorinrcior;ol n lor. díns -
trahajados durante el ejercicio de que se trato, P.1 -
porcentaje o porticj par es el que fije l<! con1i si ón ~'!! 

cional para la particJpaci6n do los Trabnjndores en -
las Utilidades do las Empresas, sin perjuicio do der~ 
c,o que tienen parn obtener un porcentaje mayor o adi 
cionol al contrato individual de trabajo, sin necesi

dad de utilizar recurso alguno, ya que por lo general 

toma como base mínima lo que fijo la cofl'i si 6n ~ 1 aclo

nal para la participación en les utilidades, qua en -
la realidad es superior al que fije dicha comisión. 

El hecho de que los trabajadores de las institu

ciones de crédito no recurran a recurso alguno para -
hacer efectivo su~ derechos a porticip~r en las utili 
dadas no quiere decir que no exint~, puesto que es -
un~ obligacl 6n patronal del cual el trnhnjndor tiene 

derecho y en caso de inconformidad recurrir al juicjo 
do amparo ya que la misma ley privo al trahajador a -

impugner le resolución de la Secretaría de Hacienda y 

Crádito Público qui~n es le que determina el monto de 

las utilidades, considerándose el térwino nntirrevol~ 
cionario, si los trabajadoren son amparad,s con post! 

rioridad e sus liquidación conformo a las utilidades 
fijados por la Secretaría de Haciendn, tendrán dere
cho a unn particiraci6n adlc!onnl con sujnci6n a le -

ejecutoria de emparo. 

las utilidadea deberán ser repartidas inmediata

mente después de concluido el ejercicio fiscal de - -
acuerdo con las disposiciones de la ley de imnuesto -
sohre ln renta, patri6tic~~ente ln ley nsta~loce si -

la Secretaría de Hacienda y CrÁdito Público aumenta -
posteriormente el monto de ln utilidr.d qrrvahlr. sr. h~ 
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r~ un rcpartn adicinnnl y el importe da }Aq utjlida

d85 en el ""º en que senn exigibles se agreqarA a la 

utilidnd rep~r+iblr del ano siguiente. 

Gentro ~e la reglnmentaci6n para el reparto de 
lns utilidadPs existen prjncipios antirrovoluciona- · 

rios que contrnri~ nl espíritu constitucionali~ta, -
puesto que ln lnv estnhlece excopcionPs al principio 

de justicia socinl, llegando a une utopia del dere

cho dA los trahajndorcs, que en parto viene a degen~ 

rar el derocho personal de nnturnlozn estrictnmnnte 

social de los trahajndores. 

4.- VACACIO~LS Y DJRS 0[ DESCANSO. 

Se consideran días de dascftnso parn los emplea

do~ de las instituciones rlo crádito y organizaciones 

auxiliareR los s'nados y domingos, salvo pRra lns e~ 

sos en que las necesirlados lo amer5ten debiendo nre! 

t'1r sus servicios las d!.oe de descnnso, como los seI, 

vicios da vigilancia o mantenimiento y salvo para -

los empleado~ que en forme rotatoria, dehnn hacer -
guardia pera cuhrlr los servicios indispensables al 

público que determine lo comisión nacional bancaria 

y de seguros, estos empleados tendrán derecho a reci 
~ir por su trabajo dol sá~ado, una prima equivalente 

al 251 sobro el solario diario que corresponda a los 

días ordinarios de trabajo, los trobajodores no es

tán ohligados ha prestar sus servicios en días de -
descanso, puesto que se viola el anhelo de los trab~ 

j~dores que le~ h~ castAdo un~ lucha ohrPrn rara ro~ 

ncr con la cscl~vitud v disfrutar de la grandilocuen 

ci~ ~el espíritu de nuestro artfculo 123 oroducto de 

la luche de clases, p~rn loqror un~ nrotecci6n plena 
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de los qirn v.i vnn c!r r,us r!lf11nrzn"l. 

Adefl'~s de los dínn dn r'cncn •;,o '.lrfi;~l;;rlo nntorior. 

!!1flt'lto, cxinten dr;,s de dr'scanso ohl'qnt~1rio lo~ mis

mos que sn cstahlnccn en ln lev forierill l'.'e] trabajo -

a los que se les agrngan los dÍtts: jueves, virrnns de 

le se"lnn:-i •1•a11or, 5 do mayo, lo. de :,ootier.,hro, 12 c!e 

octubre, 2 de noviembre, 12 dn diciembre y 31 de di-

ciembre, los cuales son nutor'z~dns nor ln comisión -

nncionol bancaria y de seguros yn qun cunlquier sus

pensión sin autoriznci ón pr!~Vi n da lugar a roll'oción -

del funcionario que ordenó la susrnnsi6n o q; lA gra

vedad del caso amerita, ln socrntArÍa de hacienda y -

crédito público, indcpendientefl'onte de las ~nnciones 

administrativas que procedan, podr~ revocar la conce

sión correspondiente, 

ln finulidad de loa días de doscensn ohligatorio 

nos sirven pora que muchos de nosotros cumplamos con 

Ciertas circunstancias de carácter social, político,

roligiosa, en fin todo aquella que strvn pnra s~tisf~ 

cor laa nocoaidodes do nuestra nl~a 6 tem~il!n necesi

dades materiales, que viene a ser otro fruto do nues

tra luche revolucionnrin. 

Las vacaciones son un modio pore ~ue el trohnja• 

dor recupero les furrzna pnrrlld~3 rlurnntP 11n ano que 

hn entado trabajando sin que disfrute de los días su

firientea do descanso, por lo q11e sor ot--1 il]ntori irn e 

irrenunciables, pwra los empleados de las in9titucio

nes de crédito y orgenizr.cioneR auxiliares, disfrutan 

de sus vacaciones de acuerdo con un calendario que es 

aprohado por la ca~lsi6n nocionHl bancnriP y de SAIJU

ros ol cual es formulado por la propi~ institución de 

acuerdo can ln nntir:iüednrl r.1e c11rl:i e•rle'ldo, l:s vaca

c;ones non Anllflles dr Pr.uerdo r.011 lr:i sig11iF>nt1:1: 
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n).- i;a uno ~i dioz il'~O!l de snrvir:in 2~1 rifas hábilns, 

b).- ::Oc 1rAs rlP dioz .i qu 1 r.cn ni'ios do snrvicio 25 di1rn 

>i~hile:;, e).- !•e 15 :''·º"do ~.rnrvicio currplidos en .-id.Q. 

!ante 30 d.íns lahornlcs. 

Las vacaciones no podr~n acumularse y podr'n ser 

co~pn~9ndns con unn ro~unnrnci6n, sino nl contrario -

el trabnjador tienti dorr?r:ho º unn prirr.'.! do vocaciones 

de un 50% de sus sueldos corronpondiente al nómoro do 

días laborab1cn que cor·pri:ndii el periodo do vocacig_ -

nes mi sron r¡11n se p1v1nr~ antes que so inicien. 

El trabujodor hilr~ uno de aun v~cacionos dentro 

do los seis meses siguientes n1 vencimiento del ª"º -
de servicio, dich,~ vncnc;nnen 9nr~n fijada~ por cada 

inst!tuci6n u orgnn'znci6n do manera que no sufran 

perjuicios porn lo cunl sí rve ül calenrhrto anual. 

lndependientemnntr; de la prirra de nntigüedod de 

quo h1ros hecho rnanci6n, 11rn institucionos y organiZ9, 

ci.ones pagarán a aus ernplcrndos sus ,sueldo~ correspon

dientes al periorlo do vac~ciones. 

ln!l vacacíorrns gon o'"ligatoriaa pue!lto que los -

trabajadore~ necenit~n descansar para recuperar las -

enorg!ao perdidas durante la prestación de aus sarvi

c ios, si el patr6n so n~eon a otorgarlas est' violan

do un 0rincipio social que beneficie al trahajudor en 

cuento a su salucJ, ya que no so r13curer'1 aunque el P!. 

tr6n las pague por lo que no libera al pntr6n de este 

obligeci6n, puesto Que ta~poco son irrenunciables, -

as! ~iA~o el patr6n no puede nximirse del ~ego de la 
pri~n do v~caciones ya qun la finalidad es el recibir 

un ingreso extrnorrlinari o p'3rH que las d; nfrute wajor 

y no contn1 ic¡.; ohl;.gacionn~l quo Pxccdan de su ingreso 

nor••:11. 
Una vez tr~nscurr ido lo!i sC?i s •~ast~s siguientes -
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al r.11mrilirriento del af\o rle sr>rv'cios on lo'l que Al -

efllploetío debA di sfrutor de sus v. r.:1ci nnps no ln. hi

ciera par no autorizarlo ll'l i•..-1títur.ión, deberá dP.

mandar ante la cowisión nocional boncnr=n y do sogu
ros, la falta de curnplimient.n, lo c11<1J dec1ed sr.r -

dentro de un aRo, contndns n rortir de ln fnchn nn -
que se venzan los snis meses, qua dn lo contrario -

las acciones del trobajador prescribirdn en un n~o -

contado e pArtir del día siguiente n lA focha fln Que 

la obligación aea exigible, pero ror lo qonernl las 
inst!tuciones de cr6dito y organizncionen nuxillnres 

otorgan vacacionfls a sus emrleodos y de manorn inln

terrufllpidas anunl~ente ya que es interés dol patrón 

el que los empleados desnrrollnn en forwn óptima sus 

labores, en lo qua sus trnh~indores disfrutan juhilQ 

SAmente sus vacacionP.9 durante E>l periodo Quf> le co
rresponda puesto que 6ste es mayor ? lns estableci

dos en la Loy federal dol Trabajo, Jogrnndo una ma

yor protección de le clase tr6bajadorn nlcanzondo de 

forma muy posit~va el mensaje de las constituyentes 

para ver cumplidos los deseos revolucionArlos y go-

zar de una parte de la plusvnlín del cnnltAl en ln -
que ye no se presenta f6ci1~ente ln nx~lot~cl6n dAl 

hombre por el ho~hre. 
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CAPI Tl1LO lI I 

l.- Ob1ig~cioncn ~e lns Jn9tituciorcs de cr~dito y 
or13:i,..,iz•.r:·onrs "uxili.:.irns corro patr6n. 

2.- Obligaciones de los trabajadores de las insti- . 
tuciones de crédjto y orgunizaciones nuxílie-
rcs. 

3.- Derechos de preferencia. 

--------------------------
l.- OílLIGACIOr'LS DE Lf\S INSTJTUCIO~.'ES DE CílEOITO Y 

ORGANIZ1\C 1 m'LS ,1ux1 LJ MIES corn Pl\TRDr'. 

De la relación laboral que nace del contrato in 
dividual de trnbnjo y de la misma presunción surgen 

les obligaciones del patrón y de loa e~pleados las -
cuales se sujetarán a las normns establecidas en al
contrato individual y a falta de estipulacl6n se re
giré por los preceptos leqnles establecidos en el r!t 

glamento hBrcario o de la propia ley federal del trA 
bajo. 

Las obligaciones de 188 instituciones de cr~di

to se cuwplen satisfactoriamente puesto que van en -

su propio beneficio, los sueldos, gratificaciones y 

partlcipeci6n do los emplendos en las utilfd8des se

pagon en forma oportuna en moneda nacional en los 1~ 
gnres estnblecidos p.-ra ello, así como tanbién las -

indemnizacionP.s, el mobiliario y equipo es de buena
calidad y oseado para que al desempeno de los l~bo-

res de sus empleados sea armonioso y ~atisfactorio -
dando una ~~yor presentación a sus oficinas. 

Las inntituciones de crádito est6n provistas de 

siste~as de segurlda¿ tanto P•·ra el personal como p~ 
ra su cliartul~, pur~ su pers~nA) ~doptan procedi- -

ni~ntos adecu~du~ rar1 Pvitílr perjuicios ~l e~pleado 
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nrocur,,nr'o Que no se rJe~t1rrol 1 fm ar· frrred;1dcs opidé

rnicas o infeccios~c y orguniz~ndo el tra~aln dr modo 
Que rosulte pnra la '.J. lud y 1t.i vide dnl C'"plendo la 

mayor ger<.ntí a cornpati ble "ºn lri n·it•Jr-..1 nia de la 

instituci6n, así mismo ohservan medidas adecuadas p~ 
ra prevenir accidentas en los lu~ares donde se pres• 
te el servicio. 

Los emple~dos ~oncarios en ning~n momento son -
objetos de malos tratos de sus jnfes sino nl contra
rio recihen estímulos con ol fin dn nroparcionar un 

mojar servicio, las Instituciones adem&s de las obli 

gaciones que se establecen en la ley, regula su re
g1amentaci6n intern,,, otras que beneficil'ln al traba

jador, tales como otorgar unifor~cs tanto al perso

nal de mantenimiento, de servicio como o los emplea

dos, equipo de trabajo edicionHl al nobiliario y e

quipo acostumbrado. 

Lo capacitación del personal es el instrumento 

más adecuado para ol buen funcionamiento de lee ins
tituciones, puesto que el trabajar en un banco repr~ 

sonta unB gran re5ponsnbil :dad va que f'l'•ra el desem
peño de cualquier actividod implico un riesgo inclu

sivo hasta may~sculo, por lo que todos tienen una -

preparación mínima en cuanta a conocimientos ncadómi 

coso de C<Jpac)taci6n on curso~ especiales ya SfF'll -

a travcz de la propia institución o en escuelas esp!!_ 

cial izadas, los ern;1le<1dos bancarios pueden fa 1 tar -

justificadamente a sus labores con goce da sueldo, -

previo aviso a su jefe inmediato, loa díns y oor -

los motivos detallados a continu~ci6n: a).- los ho! 

bres, un dín en caso do naci~ionto de sus h!jos, b), 

Las mujeres, 45 días a" tes y 45 dí as tle"111uén del - -

aluri1·,ran.i~nto de sus hijos. e~.- Cua'q"i'·r er:iloado 
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dos días en casn de fallecj!!l'icnto rle r1w1 n2r!res, hP.!, 

rranos, c6nvu90 o concu~ín" e hijos, d) ,- Cunlnui f"lr 

e,.,nleod'1, el tie1"po quo fjjen los médicos dfJ ln jns

tituci6n en caso do enforrerli'rl o ilCc:idf~·-·tr: dontra rle 

los límites establecidos en el propio reglamento de 

trebejo. e).- Los empleodos con más de tres años 

de servicio tendr'n derecho a disfrutar do licencia 

sin goce do sueldo hasta por 15 días pera l~ pronnr~ 

ci6n de su examen profosjonel. (1). 
Independientemente do los obligacionos seílala

dae anteriormente e-isten obligaciones do los jefes 

inmediatos pare con loe emrlondos a su cargo; respe~ 

to a la9 obligftciones para con su personal consiste 
en mantenerlo informado de todo lo que f'Rcesite con2 
cer para el mejor desempeno del trabajo como miembro 

de la instituci6n, capacitarlo para el desemneno de 

su puesto y otros puestos con el fin de retarlo y l~ 

grer un puesto de mavor categoría, adiestrarlo para 

el mejor desempeno de sus labores y nprovechamiento 

personal, atenderlo con educeci6n y respeto procuren 

do que las relaciones personales entre todos sean -

cordi el es, escucharlo atender sus sugerenri~s quejas 

y asuntos personales, cuirlRr de el n~trirtn ~umpli-

miento del reglamento, en ru~nto a l"s obligaciones 

con la clientela son situaciones adicionales que vi!! 

ne a complementar un mejor servicio y presentaci6n -

de las instituciones cuidando las oficinas en buen ~ 

estado, en lo que respecta a su mobiliario y equipo, 

instalaciones, con el rrn de dar una buena imagen. 
Las ot>ligaci ones patrona 1 es de que se habla son 

(l} ~eglerre·ito de Trabajo de los Em.·lendris de las -
Insti t.;ci ones de Crédito V r•r<]Rf1ÍZ cionHs .~uxi
liares. 



jndonendiH"tc::; a los der('ci1n9 nroteccioni'>lns 11 tut~ 

laros de los trnbajadrircs d1:rrT: 11n<> Que nnln nuedon -

nncor n favor de los trn•¡¡¡;;w·1r(!'1 n11nque ];1 Jnv pre

supone que los pntrnnos ncJqui r1ron derPr:'1ns 8n el rro

mento de cumplir con sus oblioacionen, considor~ndo

se como absurdo puesto que los ~nicos sujetos do de

rechos laborales son los trnha.~r:rl'lres on qener1ll, 

ll otDrgnmiento de derec 11os A los p;•tronos se-

ría una idea contrarevolucionnrin, ya que volvería-

mas a nceptar al término su'iordi.nnci 6n o considerar 

al trabajo como mercancía ó el trabajador un objeto 

que se vende¡ las instituciones no desconocP.n en ni~ 

g~n momento sus obligaciones lo cual no quiero decir 

que tenoar ya alg~n derecho a su favor, sino al con

traria a medido qua transcurro el tiempo los dore- -

chas da los trabajedoree aumentan. 

Las instituciones de crédito tienen obligacio

nes de otorgar a sus empleados prestaciones econ6mi· 

cas, sociales y culturales; dePtro do las prestacio

nes económicas se considernn los présta~os a corto -

plazo, préstamos o largo pinzo y préstnmos hipoteca

rios1 loa cuulcs constituyen un henoficio social pa

ra sus trabajadores, así mismo se otorga la aporta

ción proporcional a sus ingresos nl I.N.f.íl.t'./\.V,J.T 

con el ohjoto de permitirles el financiamiento de crj 

ditas baratos y suficie~tes para adquirir hnbitacio-

nes c6~odas e higiénicas, construcción, reparación 6 
mejoras de sus ca·as-hahitaci6n v pHra el pago de na

sivos ndr,uiridos por eotos concert~s, ente nrincipio 

~e ~noy? en la ciencie soc!~l nrcida de la ílevoluci~n 

Social de 1~17 plasmade en el ortfculo 1?3 cnnstitu

clonal; siendo d~~ne de rcnci6n l~ soluci6n to~ndn -

por nuestro cjocutivo fprlernl rnnnecto ~ 1n conver- -

sidn de las aportaciones patronaln~ en un ~horrn so-



r.•nl de cnr;1cter reiviN:icotnrio del proletariado. 

Esto i~oología se encuentra genernllzodo con -

el fjn de que todos los trnbajndoros gocen del ben~ 

ficio do tener habitnclones sin tener distingos in

justos y tomando en cuenta el desarrollo industrial· 

que se hn operado en nuestro país. 

las prestocjonos d0 car6cter soci~l con inde

rendencia de los pr~~tAcioncs que otorgue el Insti

tuto ~.exiceno del Seguro 5ocial a loa empleados de 

aquellas, en cnso do accidentes de trabajo o enfer

medi!d .rofosi anal, proporcionarán asistencia médico 

quirúrgica y fnrmacc~tico, hospitalización y aparn

tos de prótesis y ortopedia necesarios y on caso de 

enfornedndes no profesionales 6 de accidentes que -

no sea de trabajo, asiato~cia médico-quirúrgica, -

fermncaútica y hoa1•i tal<1ria, los apare tos ortopédi

cos Que sean nocosarios y lfl asistencia dental que 

comprenderá el tratamiento médico-quirúrgico del p~ 

decimiento de lao oncíns, labios, paladar, maxila

res y dienten con ohturacionea do cemento, porcela

na y ~~algama do plata n excepción de otro tipo de 

protesis; aunque he~os so~olado al principio de es

te coortulo los obligaciones patronales para con -

sus tra~aj~dorEs en cuanto a la provisión social, -

es importante soñoler los diferentes lineamientos -

que han obtenido los trabajadores.para prevenir los 

riesgos del trabajo y cuidar de ellos la salud y la 

vida, derechos que son frutos de la doc 1 araci6n de 

derechos sociales, cuya magnitud son incomparables 

y que no existe opos!ci6r por parte de las institu

ciones" hñcer efP.ctivo::i estos c1ereclios er, fiwor de 

l '' e l ,.~ s r_· t rn b n ja d ri r ;¡. ( 2 \ 

(2) r urvr-1 L<!• redP.rcil cid Tr<J'![!jO ílcf'lí''"Nlt~.-flrtícu
lo 132, : éxico lS,75, í1ng. 74 
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Las oblignciores culturales nacen con ln Consti 
tuci6n de Apatzingnn cucndo los sold~dos de 18 inde

pender1c i íi y de la justicia lerH1ron El 111 in stori a nl 
principio de que "La instrucción ~º"º es necnsnrin a 

todos los ciudadanos debe ~er favorecida por le so

cieded con todo el poder" eso mismo juego estaba !a

tento en Quorétnro en los grandes debates que di6 

origen a los derechos que actualmente fevorecen a t2 

dos los trabojadore• del país, obligaciones que se -

hacen realidad dentro de nuestros sistemas bancarios 

dando oportunidades • eue trabajadores a educarse fi 
sica y espiritualmente para lograr sus supernci6n 
personal y ser m~e eficiente en el drsempe~o de ~ue 

ll'!bores. 

Las instituciones de cr~dito otorgan becas pera 
cursos ornles y por correspondencia siempre y cuando 

los materias que verse el curso se refieran a la in~ 

tituci6n y cuando sea lo contrario se lee otorgan -
las facilidades necesarias a fín de continuar estu

diando haste lograr tar~inar le carrera que más la -
agrade al e~pleado. 

Independientemente que el reglamento para lea -

instituciones de crédito y organizaciones auxiliares 

eatablece el mnximo de becas pare BUS empleados a -
que tengan derecho, se dÁ becas a tndns las personas 
que tengen deseos de superación y no se limita al e~ 

tablecido en el reglamento de referencia, en ocasio
nes las propias instituciones designan un local para 
impartir cursos do capacitaci6n con profesorado uni

versitario para la preparocj6n de su personal. 
Así mis~o se organizan cursos, se~inarios v con 

feroncia9 rclAcionRdas o no con la act•vi~·d hpnce

rin, P~ decir otorgan toda c1ase de f~ci lid~des pera 
el de9~rroJlo fíRíco y es~iritur] de los trnh8j~do--



rP.s s:n pcrjuir:io rk l.Jn nc:t!vici:Jde3 our deoo:·pnflen. 

Lo rulturn ffnicn dn loR e~plo~dos bnncnrioa se 

desnrrolln :i trnvez dr. Jos cluhes doportivos qur. la 

pro:•in inst;tur;1'ín orrL.,nir.;: ó desígnn, dnndo focili

dndos nc:on6~ir~s n sus 0~pJn1dos con eso ffn as{ co

wo narn 11 pr~cticn de ~ln~n deporte. 

11.sÍ nués, vn· 01 cu'Tr1 irJns los anhnios de los -

trabajadores que cDn qr~n r~fuorzo los Constituyen

tes del 17 logrnron so nlns~nrnn estos derechos en -

la Constituc;6n; derechns que no pnson co~o los es

trollns en ol cielo tnn lejos al alcance do sus tra
bojadoren, { 3) 

Así ~ismo existo lo ohlignci6n del potr6n de no 

poner er• al fodi co e los trnbajadores que se separen 

6 seen nopnrndos del trabajo poro que no se les vue! 

va a dnr ocupuci6n¡ nunquc los prohibiciones son le

tra muort<i, ln ley hn sido inocua pora garantí zar el 

derecho de los trat111jndorcrn fronte a la prohibición 

patronal de ponerlo en el Índice, pero m6s que nada 

unA política 11dministrntiva aut6nticnmente tutelar -

de los trabnjodores podrfn evitnr que se loa ponoo -

en el (ndice, imponiendo fuertes sanciones a los pa

trones que lo hagnn y vnl16ndosn no do una bnso feh4 

ciente que nuncn nr podr~ obtener, sino de Indicios 

6 prosuncl ones. 

2.- oeur.ACIOn:s DE LOS nrn 'llJADORES DE LAS H!STITU

C10~1[S DE CH[()JTIJ Y ORGM'IZl1.CJQr~ES llUXILTARES. 

( 3) 

Las obligaciones de los trabajadores bancarios 

Rogla~entn cin Trobnjo de los Ewnlnndos do las --
1 nnt: tuci ones de Cr6~1to y Organizeciones nuxi
li nres. 

''· .· .. ·;".· 
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consistnri en nl r.umplimierto ele las r1ísnn<;:r.;inr"~ rlo 

órdon t~cnjr:o y orhinist"r~-t'•1r. ciut. rl:ct:·• la i•~'1titu

ci6n, nsí co~o presentAtse puntunlrentq n nrnstnr -

sus snrvir'"!': OP 1JCr'r'"'""' P las condír.ionns r'1ti1blnr.l. 

das nn el contrato y a faltn de estipulAción suj"tªL 

se a las norrras del reala~ento intnrior del trnb~jo 

6 la prooia loy federal del trnhejo; al trnbnjo que 

renl l zan deberé efectuarse con nxncti turl \J r:wi rlAdo -

do acuerdo con los sistemas qntahlecidos que dicten 

las autoridades cowpetentes. 

En reolidad no debor1a hablar~P. do ohligaciones 
frente ~l patr6n de los trabajadores, sinn de un de

her que nace como consecuenc 1 o d~ l" nrentaci6n de -
servicios y ol salario que reclhe, yn Que parece sor 

que do derechos al patrón s~hre ln~ trabaj~rlnrcs y -

la reciprocidad que existe en nl cterecho civil. 

lino parte da los princ'ipin!'!, nor01ns n institu
ciones dol derecho individual del trahnjo estñ desti 
nado e defender le salud y lA vida dol trahaj~dor d~ 

rante la prestecj6n dP.l trabajo, pero ~1 mismo tiem

po, ai do un lado la fuente de le que emerge nl sal~ 
rio es también el manartiAl que h:,rñ rin:<1ible la act~ 

vi dnd y e 1 progro"IO de l n e"'rrese y co·.~~r.u~nternonto 

el desarrollo nscendent8 de la econo~ía. rntondernos 

por esto que frente a las nor~ns dcfen9orqs dnl trn

~ajador existen requisitos que dehe sAtisfRcRr la -
prestación del trobajo pnr" que riuNl'I curn;ilir au fuu_ 

e i6n. ( 4) 
El servicio prestado no solo por los e~pl~ndos 

bancarios sino por todos los tr~h~j~dnr~s en gener~l 

{4) Dr. fi>·rio de la Cueva: El ~'cevn l)nreclin ""f.ndcRno 
dol Trahajo, ::ú; tori:"!l Porrú:i, S. •l. · éx' co, 1cu1 
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son estrictttmente personales YR que bajo esA condi
ci 6n se solicitnn sus servicios, puesto que la pro
pia ley federo] del trabnjo nas hnbla en su artícu

lo e de que el trabajador ea la persona física que 
presta a otra f{sicn 6 moral un trahajo personal. 

De las obligaciones de los trabajndores se de~' 
prende que d~be sor eficierte do buena ~nlidad y la 

cantidad suficiente para que ohtenga el salerio ad!, 

cuado a sus necesidades. 

Hnn sido grandes los esfuRrzos no solo para S!, 
parar al derecho del trabajo del derecho civil sino 

también pern superar y olvlder nociones que proce

den de los siglos de lea servidumhres, sin deiener

se y el refleccionar sobre el te~a la doctrina tod!. 
v!a hohla do la fidelidad, tal vez sin darse cuenta 

de que proviene de el épocas pasadas y de que con

trar!A les ideas de igualdad, lihertad y dignidad -
de los trabnjadores. 

T~nto los empleados de lea instituciones de -

crédito como los trabajadores en general ye que no

existe distingos, tienen obligaciones humanitariaa, 

cua"do por siniestro 6 riesgo inminente peligren -

laa persones 6 los intereses de las institucionea -

de crédito ~ do sus compa~eros de trabajo, a1í tam• 

bién tienen obligaciones mornles !' sociales de guaE 
dar.bue"ªª costu~bres durante las horas de trabajo; 

a abstenerse de todo acto incurioso 6 de mal.trato 

con el patrono, los compe~eros de trabajo y le • 
clientela, en presentarse e la1 insti~ucione1 dende 

presten sus servicios en estado de ebriedad, no PºL 
tar ornas dura"te las labores y otras parecidas sal 
vo el personal de vigilancia; existen otras obliga

ciones cowo el cuidar do los wuebles que se ~ante~

gnn en buPn estado y no us~rlo pare fines pr2 



pios y otros sewejontcs, 

3,- DERECHOS Oí. PREHRD'CI A 

Dentro de nuestro estado de derechos, el dere

cho del trabajo es el fruto de la luche de clases -

que desde la independencia hasta nuestros días se -
ha forjado por nuestrn linert~d y nrotecci6n de nue!. 
tros conciudadanos, tal es el caso p rn todos aque

llos que viven de sus esfuerzos que han sufrido el -

verduguizmo del capital, se estatuye el derecho de -
preferir a los nacionales en mayor escale que a los 

extranjeros, aunque esto constituye une ventaja y -

dos deaventsjas, la primera sería protejer y reivin

dicar a los trahajedores nacionales que por natural! 
za lea corresponde ese derecho, evitando el deaem• -

plao y lea corrientes da mojado1 que pueden ser m6a 
~tilas en su patria que al vecino drag6n, para las -
segundas sería en primer t~rmino la limitación del • 

patr6n a elegir libremente sus empleados pu's ae le 
obliga a utilizar trabajadores que tienen dere~hos -
creados y en 1egundo lugar e tener empleados que por 

su antigOeded y careciendo de capacidad suficiente -
evitan el eaceneo del personal nuevo con mayores ap

titudes. 
Para efectos de determinar la preferencia de -

los trabajadores también se computo la antigUedad, -
de acuerdo con lo preví sto en la le~· federal del tr.1 

bajo. 
Los derechos de preferencia se declaran en la -

ley de 1931 se~alando la oDligaci6n de los patrones 
a preferir en igualdad de circunstancias a los mexi

canos frente o quienes no lo sean, a quienes les ha

ya servido satiafactoriarnonte con ~nterioridad, res-
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pncto do los que no o~tdn en asn caso ~ a los slndt

C¡¡liz;•d'1r;, rnsnr:icto rl( qu!f'nrrn no lo f'stñn n pesur -

dn quo no oxi~t.; .. rel r,•r'\n cnntract1iri1 entrD nl natr2 

nn \1 111 .,rr¡pni7··cl'1P ·1indic;;l a riuC> rwrtonPzr.:;in, nn

tendiéndosn por sinc!ic:nlizndo a todo trabojt1dor que. 

se encuentre aqre~iPMo ~ r:uAlquier orqanizaci6n stn
dir:al lícita. 

Si conjuqc~os.los c;isos anotados nos encontra

rnos nue In ley dejaba ciertas lagunas lns cuales fu~ 

ron subsal":-ir1r-is por ln nuovp lo~· fndnrnl dnl trl'!hajo 

croando sistemas de acuerdo con las n~cosid:rlea del

mofl'ento, ya que ln r;rííl'er•'. loy no annliznhP.1 clarame!l 

te loa derechos de preferencia de loa trabajadorn~. 

Con bnse en ln preferencia qu1! existo para los 

trahnjndores se declarnn l~s derechos de ascenso to

mal"do en considcraci6n la antigüedad de los trobaja

dorcs 1 nuru esto cuso so logra determinar lo antjgÜ~ 

dod integrjndose una comisJ6n de representantes del 

trabajo y de los p~trones ;nra formulBr un cundro de 

ontigüodades, categorías, nrofesión u oficio, etc, -

en caso rle cualquinr incn~formiMod dn los emp1endos 

boncnrios re~>0lverá b 'iecretaríe de 1focienda y Cré

dito Público a trovez de la Comisi.6n t'acional Banca

ria y de Soguroo y en todo coso lo Junta do Concili~ 

ción y Arbitraje. 

Los derec~oa de preferencia v dn nntigOedad, -

son derechos nnturBlna que no nuedon ser ~hrooados -

por nada y cor.in tales son intocables cu1•0 incumpli

miento o violación de los mismo provoc~ría la indom

nlznci6n o la rnnaraci6n del da~o cAusnd~ ~1 trahaj~ 

ctor. 

raro n110qtrn <foreclin lnhnr<') nuP suroldo dent.ro 

de un i nve rn'lr'ern snc in l, e 1 r:ii;1drn do anti qüP.dadr.s 
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juega un Papel importante rara la asignaci6n de as
censos de los empleados que satisfactorie~ente ha -
prestado sus servicios con anteridad a l~ institu-
cicin, dando lugar e seleccionar el más antiguo, más 
apto y con mayores perspectivas s desempe~P-r el - -

pue•to vacante o el de nueve crf!1H~i6n 11in que hAye 

necesidad de ingresar un e~pleeoo nuevo, lo que oor 
lo general sé practica en las instituciones bance-

ria• ya que es necesario que los empleados que se -

encuentren en esas condiciones, ea importante que -

tengan conocimiento1 mínimos del puesto que van a -

dea•mpofter caso contrario causaría grandes conse

cuencias económicas • la propia institución. 

El cuadro de antigüedades presente un doble p• 
pel, ya que por dispoaici6n de la comisión nacional 

b•ncaria y de seguros deberá presentarse un calendA 
rio de v•cacionee anualmente de sus empleados, lo -
cual suple esta última situación y en un momento d~ 

do saber el monto de las indemnizaciones de cada -
uno de sus empleado•. 

En la reglamentación de las instituciones de -

crédito se encuentran muy claras y precisas las es

tipulacionea para la aplicación de el derecho da •• 
preferencia a sus e~pleadoe m~s antiguos y con May~ 
re• aptitudes para deaempe~ar el puesto vacante, en 

tal ceso las instituciones informan a sus empleados 

de loa escalafones y la forme en que se encuentre • 

clasificado lo que debe ser por actividades, categ~ 
rías y antigüedad.Y consecuente~ente la nacionali

dad. (1). 

(1) Reglamento de Trabajo de los E~pleados do lA~ -
Instituciones de Crédito y Organiz~c!onea Auxi
liares. 
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Dentro de nuestro derecho socinl del trabajo, -
de donde e~nna la reglamontnci6n que rige las rela-

ciones laborales de los e~pleados bancarios, instru
mento donde se establecen los derechos de nreferen-

cia para ocupar los puestos vacantes por los e~plea
dos m~s antiguos ~ aptos y de la jerarquía inmediata 
inferior, cuando l~s pri~oros requisitos que he se~~ 

lado lo reunen varias persones se llevará a cabo la 
designación por sorteos. 

los trabajadores de confianza y los trabajado-

. res u obreros industriale9 no son diferentes sino se 
encuentran unidos por la teoría integral del derecho 

del trnbajo, que djalócticamente cree derechos soci~ 
les a favor de todos los que prestan un servicio pex 

sonal a otro, en cualquier actividad laboral o prof~ 

sional, por lo que nuestra sociedad, dentro de loa -
sistemas jurídicos que nos rige no se encuentra div1 

dido en J clases sociales, sino en dos que sería los 
explotadores y explotados siendo le últi~a la clase 

más d~bil que vive de sus eefuerzos, en tanto que -

los trabajadores especiales y obreros industriales -

deben de dar1e un trato igual y no descriminorse a 

los trabajadores por la clase de ectivided que dese~ 

penen, ya que no dejen de ser prestadores de servi-
cioa por la remuneraci6n que recibe del patrón. 

Nuestro artículo 123 consti tuc i anal superó las 

situaciones anteriores y se hace extensivas sus nor

mas a todos los trebajndor•• ya aee que se denominen 
"subordinados" "dependiente~" 6 "autónomos", tambi6n 
son trabajAdores los mandatarios y los profesionales 

en el ejercicio de sus respectivas actividades, es! 

como aquellos qutt realiz~n una fnvenci6n frente a 
los oue se ª"rovecli?.n de ella, el' e!lta virtud, lar~ 

,·.·,,•'' 
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glementaci6n de trabajos especjales confirmn nuestra 

teoría integral, a~n cun~do no hubieron sido objeto 

do reglamenteci6n muchas activ3dades laborales, como 
la de los empleados de las instituciones do crédito 
e instituciones auxiliares, los taxistas y otros ten 
drán que regirse por las normas generales de le nue

va ley federal deJ trabajo. 

Los trabajadoren de les instituciones de crédi
to y organizaciones auxilieres se encuentrnn gozando 
de la protección que brinde el derecho social del -
trebejo, por lo que los derechos preferenciales son 
iguales e loa que gozan loa obreros industriales. 
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CAPITULO IV 

1.- Autoridades laborales; concepto y carActeríst! 
cas. 

2.- Organos de derecho social autónomo. 
3.- Autoridades juri~djccionales en el derecho so

cial del trabajo. 

--------------------------
1.- AUTORJDADES LABORALES l cm;CEPTO y CARACTERI STI

CAS. 

Autoridades del trebejo son aquellas que se •n 
cargan de la aplicación de las normas laboralee y -

pueden ser de diversos cetegoríaa1 Autoridad•• Admi 
niatratives, las co•isiones que eirven pera fijar • 
loa salarios mínimos y las utilidades, les juntes • 
que aon autoridades jurisdiccionales y el jurado de 
responsabilidad que ejerce juriadicci6n administra
tiva el imponer sanciones a renresentantes del cep! 
tal y del trabajo, 

Dentro de las autoridades administrativa• •• • 
encuentren; la Secretaria del Trabajo y Previaidn -
Soclal y la Inspección del Trabajo. 

Les autoridades del trabajo fueron propueatas 
y llevadas a cabo su nomhramiant~ desde la sesión -
del 28 de Diciembre de 1916, se hebl6 sobre au creA 
ci6n los cual es se les llam6 arbi t.red,ores, cuya te
sis fue defendide nor el diputado Don Jos~ ~ativi
dad ~acías para que se co~pletera la redención de -
la clase tr~bajadore. (1). 

(1) Alberto Trueba Urbina: Nuevo Derecho Procesal -
del Trabajo, Editorial Porr6e, S.A. ~6xico,1973 
Pag. 224. 

. . 
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En nuostro artículo 123 se encuent.rn" Pstr11ctu
radas lr.s autoridades del trnhojo, clnsffir.Ándola~ -
en Autoridaden nrlmintstr0tiv~s, Autaridndes Jurisdis 
cionales y Autoridades Legi5lntivas, cuvft ftrnr.i6n -

tienen un ~ismo fin el de redJ ir y de suplir la de

ficiencia de ln quejA de los trabajRdores así como -
tambián representaba el capital y al gobjerno. 

2.- ORGl\NOS DE DERECHO SílCJ AL A JTn~1 or1 o. 

Le teoría integral que no 610 se funda en ol -

peneamiento eocieliate de los e nstructores del der~ 
cho del trabajo y de le previsi n 1ociel en el momeu 

to en que se convirtió en legis ación social de la -
revolución mexicana, en el ertí:ulo 123, creando de

rechos laborales y reivindicato íos para la supfft• -
s16n de exploteci6n del hom~re or el hombre, sino -

en sus luchas posteriores de la vide mismA, r.uando -
la revo1uci6n social sólo perme ece en los textos iU 
conmovi~Jes del artículo 123 lo qua vino R d~r lugAr 

al nacimiento de órganos de ~er cho social autónomo, 
sin coyontures políticas ni te~ ceo 6rganos centrAli 

zados o decentrelizedos, dichos órganos recihen el -

nombre de comisiones. 
l.M Comisiones ~acienAles y Reg onales de los Sala

rios ~ínimoa, esta comisión es a únicn con faculta

des constitucionales y reglamen aria para fijar en -
forma definitiva los salarios m nimos generales, prB 

fesionales y del Céimpo; La Lev utor~ za mm en r:ryciti 

zone económica en que se divide el territorio nacio
nal se cr~en comisionos rA~ionPlR, ~uya rl~cis 1 6n no 

será df!finitivr:, sino r1:ivisi'1lr. nor i,., r:nl"isi61"1 nn-

cionAl de los salarios mfnlmns. 
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2.- Comisi6n ~ncinnnl pnrA In Pnrticipnci6n de lo~ -

Trobnj~doras en Jns Utl lirt~dns d~ l~s r~prnsnq~ t ~ -

funci6n do entn camisi6n se d8~rrende del derecho ~2 
cinl estahlncido en ol artículo 123, lo cu~l es fi

jar el porcentaje de utilidndes que debo rnpartirse· 

a los traboj~dores lu cunl debe est;;r ~ujeta a revi
sión de acuerdo con ln rcgla~entaci6n para este caso. 

Exista cierta 'incongruencia en l!l tonrfa de la 

autono~!a de loo comisiones, ya que dicha autonomía

sa semeja a la de las juntas de conciliación y arbi

traje, la incongruencia se debe a que el rerresenta~ 
te del gobierno, ea designado por el poder ejecutivo 

quedando sujeto n 10 decisión del que le di6 la cha~ 
ba. 

3.- /\UTORJDAf'ES JURlSOTCCICWALES f.f.1 EL DERECHO SOCJAL 

DrL TRAAAJn. 

El derecho laboral mexicano que nace con el arti 
culo 123 constitucional, se integre de dos clases de 

normas y son: sustanciales y procesales, las cuAles -
tienen un tronco co~ún cue es el derec~o social, ateu 

diendo a sus características alcanzan autonomía en r~ 
laci6n a las demás normas del derecho, se encuentren 

~strechamente vinculadas, pués en loe activjdadea cou 

flíctivas, el derecho procesal de} trnbajn es el ins
trumento p~rA hacer efectivo a través del proceso el 

cumpli~iento del derecho del trebejo,, as( como el ma~ 
tenimiento d81 6rden jurídico y económico en los con

flictos rp:n surj;:tr con motivo de las relaciones labo

rnlcc entre trnh~jnrloren v patrones, el derecho proc! 
sal del trabRjo eq normn de derecho procasnl social -
que corr.prendn ,,,, solo los prnc.-t!!MS dr.il trabajo sino -

•.,.-.' 

.... 
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los agrarios y de scguridnd sociRl, nor tw;to siendo 

el derecho dnl trabajo proteccionista y relvindicatg 

ria, le norMn in5tru~ontnl tiene ol ~is~o ~nráctor -
en el conflicto del trabajo. 

Los tribunales sociales dnl trabn'o, teles como 
las juntas de concilinci6n y de cnnciliaci6n y arbi

traje y el tribunal federal de conciliaci6n y arbi-
traje de la burocracia, ejercen funci6n jurisdiccio
nal laboral, debiendo tutelar a los trabajadores en 

el proceso pare compensar ln desigualdad real que -
existe entre loa mismos y los patrones, por lo que -
los tribunales sociales tienen la obligoci6n de su

plir les deficiencias procesales de los trnbajndores. 

Las juntos de conciliaci6n y arbitraje locales 
y federal se integran por representantes del gobier

no, de los trabajadores y de los patrones, La compe
tencia de las juntes locales es general pare conocer 

y resolver toda clase de conflictos de trnbajo a - -

excepción de los casos especificados como de juris
dicci6n federal. Les juntos locales como l~~ federa• 

les les corresponde conocer y resolver en los casos 
de su competenciA los conflictos de trabajo Que se -
susciten entre trabajadores y patrones derivados de 
relaciones laborales, salvo los casos que se recla

men prestaciones cuyo monto no exceda del importe de 

tres meses da salario, cuya co~petencia sería de las 

juntae de conciliación. 
Los tribunales de conciliación y arbitraje se -

sujetarán a 11s normas procesales dnl trabajo y sus 
resoluciones o laudos se djctarán o vnrdad sabida, -

sin ~ecesidad de sujetarse Al valor probatorlo, sino 

apreciando los hechos seq~n los ~iorhros de lR juntR 

lo crPan dehido er concie:cia. 
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Los juntas cst~n obligados a dari~ir n los tra
bajadores conforme n la teoría del articulo 123 con¡ 

titucionol, contra loo reaoluciones que dicten laA -

juntas de conciliaci6n y arbitrnje no procede ningú~ 
rocur.so, ain? en juicio constit11cional de al"poro di
recto o indirecto serjún el cnso de q11r SP. trl'lte, en 

la intelil]nncie de .que los tribunAles federnlea tie
nen el deber de suplir le deficiencia de la queja de 

la parte onrera, como una atribución social. 

Los conflictos laborales que se susciten con m~ 
. tivo de las prestaciones de servicios de los emplea

dos y las instituciones de crédito v organizaciones 
auxiliares, es de competencia federal, por tratarse 

de empresas que funcionan por conceai6n federal ind!. 

pendientemente que los conflictos pueden afectar dos 
6 ~ás entidades federativas. 

Dentro de la reglamenteci6n bancario existe un 
procedimiento admini~tretivo, el cual se sigue ante 
la secretarío de haciende y crédito público, por coo. 

dueto de la comisión naciqnal bancaria y de seguros, 
que es la encargada de tutelar los derechos de los -

empleados de las instituciones de crédito y organiZ!!, 

cienes auxiliares, así como tambi~n vigilar el cum

plimiento de las obligeciones patronales, para tel -

efecto la comisión tiene las facultades necesarias -

para efectuar investigaciones si las instituciones -
cumplen o respetan el reglaronto, estableciendo ofi

cinas regionales en las plazas que. consjdere necesa
rio, para ejercor una estrecha vigilancia, en todas 

las entidades de la república. 
la Comisión ~acional Bancaria y de Seguros su-

plir~ la deficiencia de la queja; en casos necesa- -
rios, en ,eneficio ce los empl~ados bancarios. 
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organizaciones nuxlli~ros estoblecer oficinns do QU! 

j,,s, p ra Ptencier a los empleados cuflnrlo s11fran in-
fracciones en sus derechos que est.o"'lece 11' .ley, di
cha oficina deberá ester en contacto con le comisi6n 

nacional bancaria y de seguros, por lo que debe in
formar mensualmente de las reclamaciones que reciba
por porte de los empleados que han sido víctimas de 
una infracción, sin que esto sea uno limiteci6n el -
derecho de los empleados a ocurrir dirPctamente a la 

comisión nacionnl bancaria. 
Las resoluciones dictrrlns por ]p ~omisión Naci2 

nel Ranceria y de Seguros deJa o s;,l110 los derechos 

del trabajador para inconfor~arsn ~nte le Junt~ Fed~ 

ral de Conciliación y Ar~itraje, en le que se segui

ré un procedimiento en forma ordinaria y se oir' e -
la co11isl6n nacionnl bancaria para que sostengP.1 sus 

puntos de vista, 

les violaciones cometidas por la• instituciones 
de crádito y orgenizecionee auxiliares en contra de 
sue trabajadores en cuento e relaciones laborales se 

trate, se le entera e la Secretaría de Hacienda y -
Crédito Público e travh de l8 Cor:iisión racional Ran, 
caria, cuya finalidad es sancionar conforme a la ley 
General de lnetituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxili.res a le Institución infractore. 
El procedimiento ad~inistretivo que se sigue en 

el caso de los empleados bancarios, se dusprende de 

la le~· federal del Trabajo y del propio artículo 123 

constitucional, d~ donct~ se confir~a la constitucio· 

nalidad del regleme~to de trnbajo de los emploados -

de las instituciones de crédito y orgrn:z~c!ones ~u

xíliaros. 
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La Comisi6n ~acional Bancaria y de Seguros que 

funciona corno autoridad administrativo dependiente 
de la Secretarin de Hacienda y Cr6dito Pdblico, de

sempeña una función social, en favor de los trabaj~. 
dores, con fines tutelares de los derechos de los -

trabajodores de las fosti tuc iones de crédito y org.1, 

nizaciones auxiliares. 

. . 
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Conclusiones: 

I.-Concluyendo mi exnosiciOn anterior,~uedo dn
cir nue,nuestro derecho del trabnjo es Rut~g 
ticamente nncionnl,surgido de un ~roceso re
volucionario ,sacrificándose muchns virlns me
xicanns,quienes lucharon incesantemente n~rq 
lograr nuestra libertnd,tratos justos y dig
nos para todo ser humnno,ya que ei derecho -
social del tr~bajo no naci6 unicnmente narn
loa mexicanoa,aino para el mundo. 

II.-Dentro de mi particular punto de viota,la 
Teoria lnteRral,es el catesismo de los trab! 
jadoroa, porque· ah1 se encuentran plasmados -
los principios revolucionarios nue protegen
y reivindican a la clase trqbajndora,siérldo 
Asta la forma m~s din~mica y adecuadn n~ra -
lograr la tranaformnciOn de l<ls nstructuras
econ6micas y sociales del pa1s. 

III.-El reglamento de los emnleados bnncnrios ne
considera como inconstitucional nor nrohibi
ciones que hasta cierto punto son buen1s, -
puesto que las ~rohibiciones que existen son 
subsanadas con prestaciones efectivas y el -
buen tratamiento que reciben los tr~b~jado-
res por parte de las propi~A instituciones,
lo ~ue da luRar a un buen denenvolvi~ientn -
del trBbajo ar~onizndo. 
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TV.- El Regla~ento de Trabajo de los Empleados -

de ~as Instituciones de Cr~dito y Organize
cione!.'l l\uxi linrn'l, no alcnnza el contenido 

dinléctir.o de nuestra toorín integral en la 
que los rrincipios de derecho social está -
por e~iimn de los tratos personales entre -
el trabajador ~ el patr6n, ya quo todo priJ 

vilegio 6 beneficio establecido en las le-

yes sociales suple la autonomía de la volun 
tad. 

V.- Los trabejRdoree meMicanoa, al nacer en nue! 

tra constitución loe derechos sociales que -

nos dignifican también alcanzan el derecho -
de conservar su trabajo salvo que dieran mo
tivo de despido; derechos que se encuentren 

plasmados en nuestra Constitución, leyes re
glamentarias inclusivo reglamento bancario. 

VI.- Existe une definición muy clara y precien de 

la jornada de trebejo de loa empleados bancA 
ríos rjustñndose a los principios proclama

dos en el artículo 123 constitucional, PAra 
que los tr~hajndores alcnnzen a disfrutar de 

los principios de nerecho sociAl que prote

gen ln virla y ln salud de los trnbejedoras,
así como una justa compenseci6n que mitigue 

en mínimA p~rte la plu1valíe, 

Vll.- En tod~s lr.s e~presas de cualquier índole, -

los trabejndores tienen derecho a participar 

en las utilidades como una reivindicación de 

,,,_,_-:_,,,,,.-
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la plusvalía Q\Je so funde en el nrt<culo 123 
y que no estableció ningun~ norma para que -
rrescribiera el derecho de los tr~hajedoros 
P"ra recuperar el tr~bnjo no remunerado que 
origi~6 los bienes de le producci6n; este d~ 
racho se objet'ivizn en el Reglal"lento 9ence
rio y particjpa n sus e~plendos de lo que -
realmente les corresponde como coparticipes 
de le transfor~aci6n ocon6mica de las empre
sas. 

VIII.- El Artículo 123 Constitucional precisa clara 
~ente, que el trabajo es actividad humane y 

derecho de todos loe trabajadores mexicanos 
y extranjeros que laboran en nuestro peía, -
inclusive de los penedoa. El principio tiene 
su origen en el propio artículo y su divulgA 
ci6n ha alcanzado gran raparcusi6n pera loa 
trabajadorea de lea ln1tltuciones de Cr,dito 
y' Orgenizecionea Auxiliar•• alcanzando au -
dignidad humene considerando el trebajedor -
como un prestador. de aervicioa en cu111plillie.o. 
to de un deber de la paraona qua recibe el -
~ismo, ye que no habla de un trabajo subordi 
nado como el artículo ea. de le ley federal 
del Trabajo el referirse del derecho del tr~ 
bejo co~o el derecho de loa trabajadores IU• 

bordinados 6 dependientes. 

IX.- Le constitución política y aocial conaigne • 
las autoridades p6blices y autoridades soci~ 
les pera arbitrear los conflictos que surjan 
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entre patrona~ y trabajodores en ln quo ln -
autoridad sie~pre debe suplir lo~ dnf 1 c'P.o~i~q 

Ar que incurran los trahajadores sujetóndnqn a 
los normas procesales y redi~ir a loa traboja
dores confor~o el artículo 123. 
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