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,¡~'C~fRABAJ6 EN EL MUNDO ANT 1 GUO" 

Un doc11111ento i rlt1prt:!c i ab 1 e de va 1 or h i st6pj_ 
co 1 es e 1 c6d i ~JO mu nd.:ido ;;1 ~Jrabar por "Harnur·ab i" -
( C6d í go de Hamurab i) que Fuera rey de Babi 1 on i a, 
rntis de dos 111 i 1 dilos antes de 1 a era cristiana. En

é I se rcHlarncnt.J el tr.:ibajo, conteniendo disposi-
ciunes que ~Jlh.H'd<rn rcl<Jci6n con el u~H·cndizajc, el 
Si:lldr'Ío 111íni1110, lu forma de ejecutarlo, la rcspon
sab i 1 i dad por di cha ej ecuc í 611 y otras normas que -

se refieren al reposo. 

Por dicho texto se sabe que la sociedad de 
Babilonia estaba integrada por tres clases: 

Los hombres Libres.- Los Esclavos.- Y una

¡ nterrncd i u 11 <Jmuda MllCllK 1 NO, aque 11 a se orí ~Ji n¿1ba
pot" e 1 nuc i 111 i ento de madr·c ese 1 dVi.1 u en e 1 caso de 
1 a esposa de condlll:f:¿¡ i r·re~iu l ut' no repudiada por -
su mar·ido. Lt..1 l~scl<Jvitud p.:itrimonidl er•.:i volunta-

r i a e i nvo 1 urd:ar· i i..1, ¡woduc í <Jse 1 cJ pr• i nier·a cu(.rndo -

un deudor i nso 1 \en te pcJsdbd 111ed i dtlt:e 1 <l scrv i dum-

Lw e , h i j u o h i .i cJ ; 1 u i 11 v o 1 u n t d r· i d p r u e e d í .:i de 1 a -

compru y vento cfl. ese 1 dVUS y de 1 apuderu111 i cnto de 1 
deudor· i nso 1 ven te por~ e 1 ucrccdor, 1 u ese 1 f.lV i tud -
vo 1 untrn· i cJ se constituí cJ por· ti crnpo detcrm i nudo; 
no así l<J forzusu que no r•ccuriocfu plazo. 

La condición social de· los esclavos en Ba
bi 1 on i a fue ben i ~Jna, 111.'.'is suuvc que en lfomo, 1 os es 
clavos podían c¿_¡sarse con pcrsonus 1 ibres, ejercer 
el comercio, intervenir en depósitos, ser af1entes

de Cilmbio y poseer pccul io propio. 
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El trabajo en el mundo adoptó una forma 
esencialmente scrvi 1, tal car~ctcr presentaba el -
real izado por el prisionero de guerra convertido -
en esclavo y víctima de un concepto humillante del 
traba j o , r a z 6 n p o I' 1 a e lW 1 e n 1 a s a n t i gua s 1 e g i s 1 Q 

ciones no se encuentran sino raramente, disposici~ 
nes que tienden a la dignificación del trabajo o a 
la defensa de los trabajadores. 

El trabajo servil constituye la ley del 
mundo antiguo y las contadas excepciones ratifican 
la regla expresada. El trabajo muscular era consi
derado como indigno y es sabido que Plat6n, Arist~ 

teles y Genofontc en Grecia, así como Cicerón y S! 
neca en Roma, consideraban despectivamente a quie

nes se dedicaban a las labores manuales. 

G R E C 1 A 

En la Historia de la antigua Grecia se pe~ 
e i ben 1 os trazos de 1 fecundo tr¿¡bajo de 1 a raza 1 Q 

bor í sta de 1 os Pe 1 uZ~Jos y 1 a potencia que e 1 mundo 
Helénico representa, porque el tiempo se reparte -
entre la guerra y las tareas agrfcolas y mercanti
l es, i ne 1 uso más tarde 1 üs e 1 ases 1 i bres no desde
~aban contribuir con su actividad al florecimiento 
de la nación. 

TESEO Y SOLON, habían introducido el PRIN
CIPIO DEL TRABAJO, en la cohstitucí6n de los ATE-
NIENSES, más hacía el tiempo de la guerra del Pel2 
poneso, se hubía de producir un cambio que inaugu
raba un ré~J i 111e11 de desprecio hacia 1 os trabajos JJIQ 

nt1¿1lcs, ul dividir a los hombres en 1 ibres y sier-
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vos. P 1 at:6n >' Ar i st6tc 1 es sciia 1 un que 1 os ese 1 avos 
1 o son eor 1it1h11'll I ezu y Geno fon te 1 1 ama s6rd idas e 
lnfamcs o lus ¿Jrtcs mamwlcs. 

F ucron aht.1ndo na dos 1 os of i e i os manua 1 es a-
1 os ese 1 tlVus y cxtrt11i.icros, 1 os pr irncros descmpeiii!_ 
ba11 1 os quch._¡ceres do111ést i cos, corrían con 1 a a 1 i -
mcntaci611 y el VL!stidu, vclobtrn por lu seguridad -
de 1 i..lS fam i 1 i dS, y en provecho cxc 1 us i vo de sus 
duef)os, trdba.iahan puril tcPccros. No faltuhan emp~ 
ro en Grcc i a urtcsunos y obreros 1 i brcs que traba
jan por cu usa pr~op id o med i <.rntc un so 1 ario detcrm i 
nado. 

He aquí los m~s preclaros espíritus del 
mundo anti ~1uo tratahun a 1 os trabajadores. 

Admiraban a los espcctóculos que abandona
ban a 1 os laconco s vcnc idos. Todos 1 os trabajos -
de lü industria no se asombran de lus crueldades -
de esa servidu111bre de las cuales el nombre de flo
tas ha perpetrado en la historia el triste recuer
do. Si la industria de los tejidos pertenecía en -
general al trabajo 1 ibrc los demás oficios se dej.2_ 
ban a los esclavos; y S6crates debfa levantarse 
i nút i l rnentc contra 1 os prej u i e i os que a 1 ej aban a -
los ciudadanos del trabajo industrial. Adem6s al-
gún tiempo antes de lo era cristiana Grecia habfa
de tal manera perdido la.energfa viri 1 resultante
de los h6bitos moralc~ del trabajo, que Salustio -
pudo decir a C6sar: Vi tus Vigilancia, labor Aspvo
Graecos Nul la Sunt. 
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R O M A 

La influencia de las instituciones de Roma, 
principalmente sobre pueblos latinos, ha sido e.>;-
traord i nur i a. En cu\111to u 1 trabujo se pueden di s-
t i ngu ir varios sistemas que, originados o acogidos 
por 1 os romunos, se han perpetuado hasta 1 os ti c111-
pos modernos: 

a).- La Esclavitud; b).- El réuimen de las 
corporac i oncs conocido con e 1 nombre de Co 1 1 eg i a; -
e).- La servidumbre y el Colonato; y d).- El trab~ 
JO 1 ibre o asalariado. 

E 1 trabajo en 1 a concepc i 6n de ffoma t: i ene
un va 1 or rnatcr i a 1 es una l~ES y se 1 e da e 1 concep
to jurídico que huce a lus cosas, de tal 111aneru -

que podí d conccb irse como una 111ercuder í u, concepto 
que abarca tanto d qui en 1 o prestara, c.;01110 e 1 re-
su 1 tado Je 1 a prestac i 611 1 de aquí que hub i eru durg_ 
do 1 arnos si ~JI os, de pcsdr sohre e 1 trabajo Je 1 as 
mis111as ideas inspiraron al pueblo rornuno la valorj_ 
zac i 611 materia 1 i stu de uque 1 . Pero esa conccpc i 6n
v i ene a tener en sus ori9enes una curiosa trascen
de n c i a y e 1 1 a es que en 1 u h i s to r i a p r i rn i t i va de -
Roma y a6n en sus comienzos imperiales era un pafs 

agrícola tanto por su actividad productiva como 
por su destino geogr~fico y poi itico, esto hace 
que mire con menosprecio el trabajo industrial y -
artesano, relegándolo a los esclavos mientras se -

reserva el cultivo del campo a los CIVIS más esclA 
vec idos, 1 os ABS 1 DV I, y as f ef1contrarnos en su h is
tor i a y en su derecho la anómala contradicción de
un menosprecio injustificado del trabajo indus-
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iftcdfuprensible del trabajo-

1 S R A E L 

Tanto la Ley bfbl ica como la postbfbl ica y 
tidmédíca exaltan el tPabajo. La Bíblica contiene 
atisbos de la moderna lcHÍslaci6n del trabajo, en
forma f'ra~¡111cnLJrit1, i1101·~1ánica que los tiempos ju~ 
tí f i can )' cu yu lh1se snn i ns trumcn tos de pi edad y -
de cquicfod, 111:1s que lus l'azones di~¡r)ificantes dcl
prcscntc.- En el Pent.:itc11co, cn1110 en lu Ley f~abíni 

ca, se encuentr.J11 inn11111cPcJhles rc~Jlas destinadas a 
1 a dcfensu de 1 tl'ahcJ,Íll, y o 1 u protccc ión de 1 tra
bajador. E 1 reposo durante 1 us fcst i vi dadcs re 1 í -
g Í osus, el pa~Jº del salario en su fecho y la comp_2 
sí6n para el humilde se revelan en disposiciones -
diversas en el TALMUD, se encuentran incluso nor-
mas que pcrm i hrn prever 1 a i ndemn i zac i 6n en i d!S 1 ~ 
gislaciones por uccidcntcs de trabajo. Además de -
los esclavos institución aceptada por Israel, se -
reconocían dos clases especiales de trabajadores:
Los t.wtesanos (UNAMIN) y los jornaleros (POALIN),-
1 os primeros rea 1 i zuban pres tac í onc s semejantes a
l t1 locación de servicios y a la de obra, realmente 
se trataba de trabajudores 1 ibres. Los jornaleros
trabajaban por día, por semana o por perfodos más
largos; er-an obreros temporáneos y se uti 1 izaban -
con frecuencia en las tareas de la agricultura en
cspec ial durunte épocas de la :::>iembra y de la rie
ga. 
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EL TRABAJO EN AMERICA 

Dos imperios a los que verdaderamente pue
de darse este nombre se repartían gran parte del -
continente a111er1cuno, uno el de los Aztecas en Mé
xico, otro el de los Incas en el Perú; hubía ude-
más tri bus di SfH!l'sas, orgail i zuc i emes en Formac i 6n, 

conjuntos de estructura no bien definida: Los Ca-
chalquics, de civi 1 iz.:ici6n apcnds incipiente y pro 
ducci6n r~udimcntaria, habitab'-111 el antiplano de 
Bolivia y lus pr'ovincil.ls del norte ur~3cntino domi
nadas por un medio físico ¿1dverso; los araucanos -

de Chile y el acttHil tcrribwio urs3c11tino de Nen-
quén, agricultores y ~1anaderos dedicüdos a la cría 
de ~1uar nucos, venados y huc zu n 1 es, no cono e í an 1 u
prop i edad pr i vadu i nmucb 1 e. 

Los llucrpcs, pequcfios industria 1 es, 1 os pa 
tagones ul stw de la l~ep(Jbl ica Ar~1entina, recono-

cían cierto ré~Ji111c11 de propied<.ld, los Guürunies 

que se e.xtendían en lo que hoy es el Puru9uay y el 
chuco Arnent i no, er<.111 116rriudas y ~Juerreros, tenían
unu industriu pr•imitiva y vivíun de la cazu y de -
la pescu. Los Curihes en lus islus del 111.::ir del mis 

rno nornbr•e, se consu~¡rahan así mismos u lu c.:iza y -

la pesca. Los Muyus en Yucután y re~¡ iones 1 irnítro
f es , e o n e i v i 1 i za e i 6 n b i en 1 o ~¡r u d d y e u 1 tlw a b as - -

tante desenvue 1 ta, co111probadu por los hermosos mo
numentos que dejaron, esos y otros pueblos aboríg~ 

nes constituyen las diversas razas, culturas y ci
v i 1 i zac iones que estaban en p 1 eno proceso de formi! 
ción. Por lo cual la mayoría de sus instituciones
no han sobrevivido a la conquista, ni ofrecen inte 
reses muy destacados para la historia del trabajo. 
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En !as planicies de el ima templado donde -
1 a nattwa 1 oz.:1 es menos dura, es donde 1 os i nd í ge-
nas de 1 a A1116P i c;:1 Preco 1ombi110 u 1 canzuron su mayor 
grado de civi 1 i:Dci6n, en tal sentido destacaron -
pronto 1 os aztccds de México, 1 os Ch i bchus de Cun
di ni.lmarc..:i (alto Cnlomhiu actual) y los Quechuas 
de 1 Per(í; de tn 1 nwncru que en tanto en 1 us costus 

1 os c111·o¡H!.OS .. 1 I 1 1 cu.:ir no encontParon sociedades -
i n d í ~JU no s o I' ~ l d 1 \ i z o do s 1 p cm e t r a n do u 1 i n te r i o r p u - -
dier·on cnmpr'olhw lu existencia de naciones políti
cumcntc superiores. 

Sin cmhar~Jo, todu la historia del trabajo
en 1 a época pr~cco I omb i llü puede dcduc i rsc a dos pu~ 
blos el mcxicdfHl (A:teca) y el peruano (Incas) y -

en e 1 1 o s lw y u 1 !.Jo 111 ti s q u e e 1 i 11 te r é s p u r u me n te 

enegd6t i co, no s6 I o por 1 u rus i 611 do 1 üS razas que 
1 1 egó u rwoduc ir e 1 cr· i o 1 1 o, si no por causa de que 
al~]Unas de sus írnp<wLJntes instituciorws prevule-
c i eron durante 1 a conquista, 1 el co 1 on í u y 1 a i nde
pendcnc i u. 

LOS INCAS 

El ré~3imen social y político de los Incas, 
se caracterizaba por la absoluta absorci6n del in
dividuo en un siste111a tcocriltíco donde no existía
n 1 podía haber 1 i ber tad. 

Conocían lu división del trabajo y la prag, 
tícaban apl Íci.HH.lo tm ré~¡Ímen de prestación de ser
vicios con disciplina ubsolutu; podía concebirse a 
la de los Incas, como una grun colectividad en la
cua 1 todos 1 os mi ernbros ten í un ocupo e i 6n, sin que-
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1 as j orarql1las · püd i er-_an permanecer ociosas.·· 

Dentro de su organizaci6n el otro más de~
grodante consistfa en ser castigado p6bl icamcnte -
por pereza. 

Los Incas reconoc1cron la división del cul 
iivo de la tierra en varias categorfas en benefi-
cios del Sol, esto os del Inca;· de los incapaces -
y de los hombros capaces y de Curacas o gobernado
res. 

la base socia 1 de 1 os 1 neas no era 1 a f amj_ 
1 ia, sino, el Ayl lu institución tfpica de la que -
cabe distinguir ciertos caracteres seg6n sea la 
época o e 1 nwmento de su evo 1uci611. 

El Ayl lu tribu, lo ínte~Jraba li.l reunión de 
IHJll1CPOSüS f;:1111 i 1 Í .JS con V f ncu 1 o~ comunes Je paren-
tcsco, con un 111Í!:i1110 culto a ccHnuncs <.intepasados y
en r é 9 í 111 e 11 Je en 111 un í cfo d de 1 ¿¡ t í e,, r a . E x í s t i 6 ta 111-

b i é 11 el Ayl lu 1 i11.:ije 1 institución de origen írnpc-
rial cuyo oh.jeto era conservar la Ü'tlUÍci6n y el -
r.:in~10 de 1 a F.:1111 i 1 í a. 

l o s A Z T E C A S 

En vías Je tr'ünsformaci6n los aztecas, 

cuando 1 os espulHi 1 es 11 enuron a México, en e i ertos 
uspcctos tenían unu cu 1 tu1·a su111u111ente avanzada, 
pr·uehu de e 11 D so11 sus exce 1 entes caminos; 1 a actj_ 
vi d.:id de 1 os transportes y nave~JdC i 611 y 1 as 1 rnpor
tant.e~ olw<J s de ur•qu í tcctlll'il que il(lll si ~1uen asom--
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brándonos. El régimen de los i:1ztccas dej6 profun-
das rafees y su civi 1 izaci6n erigi6 obras perennes 
do in!:'.Jcnicría y arquitecturu, que prolons1an en el
tiempo, como un símbolo EL PODE!~ DEL TRABAJO COLE.Q. 
T 1 VO. - Los conqu is téldor·es üdnp taron i n st i tuc i cmes
oz tecas, cuyo régimen se ctiriJctcriz6 por la divi-
si6n de la tierra en pr·opicdud colectiva de la co
munidüd y de 1.:i noblezu y pop una división de cla
ses que, en nÚmüro de cuat:1•0 se iniciaba con los -

nob 1 es, SCflU í n con 1 cis 111 i l i tares y sacerdotes, co.!.! 
ti nuaba con 1 os mcrcude!'cs, a~JP i cu 1 tores, obreros
y cwtcs.:J110s 1 i lwcs, y fina 1 i zabu con 1 os ese 1 avos
T l amdnes y Mayequés. 

La esclavitud como se ha visto aunque no -
con los caracteres del r6gimen que durante siglos
subsísti6 en los pueblos europeos existi6 entre 
los a::tecas. 

La condici611 del csclnvo derívaba de la 
HUcrt•u, de 1 a pcnu por cr í111enes, de 1 os actos de -
1 a vo 1 untad y Je 1 o polweza. A(in cu•.rndo e 1 pr í si o
ncro se quer í u si.Jet' í f i c.:11· ~JeneriJ 1 mentc tl 1 os di o-
ses, poJ í t.l conservdt'SC como ese 1 avo. 

Los Tl.:1mancs dedicados a menesteres infe-
r i o r es, eran de e o n d i e i 6 n me r .:ir11 e n te 111 e j o r que 1 a -
de los esclavos, per-o 111uy ínfepior u la de los - -

obre!'os 1 í brcs, 111 i c11tr'ds 1 os M.1ycqués, representa.!.! 
tes de un<l especie de siervos de la gleba, no po-
seían bienes y cstubün vinculados a la propiedad -
que deberían cultiv¿¡r en beneficio de sus dueños. 
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CAUSAS DE APARICION DEL SISTEMA DEL TRABAJO 

Con el establecimiento del sistema indivi
dualista y 1 iberal, cambió la estructura de los 
pueblos; la nobleza pcrdi6 sus privi lcgios y se oh 
tuvo la 1 i be rae í 611 tc6r i ca de 1 os c<Hnpes i nos, con-
1 o que dej6 de tener la nohlez.:i el apoyo principal 
de su poder, se destruyel'on por otra purtc, l .:is 
trabas a la 1 ibcrtad Je trdbajo y quedaron ahier-
tas 1 as pucrt.Js a 1 tJS 11ucvus formas ccon6m í cas, 
una nueva ct•o se ;:rnunc i 6 u 1 a humanidad, opt i rn i srno, 
fé en la justicia, confianza en un futuro mejor, -
son los símbolos Je los primeros uflos del siglo 
X 1 X. R i en pronto 1 1 CH<'i el desengaño a 1 encontrar
se e 1 tr¿¡baj ador sí n protecc í 6n al gunu frente a 1 -
empresario. 

La 1 ucha entre burHues í a y e 1 artesano fué 
una concurrenciü econ6rnica, en la cual la primera
necesariamente triunf6. 

La producci6n del artesano estaba restrin
gida a 1 a e í udad, 1 a de 1 a burguesía se extendí a a 
todo el estado y en la mayoría de los países euro
peos se enviaba a los mercados extranjeros; la téQ 
n1ca por otru parte estaba al servicio de la induJ? 
tria y apenas en reducidas proporciones podía lle
varse al taller del artesano, el mercado local se
fué entregando paulatinamente a la burguesía, - -
quien proporcionaba al el iente un producto más ba
rato, 1 i sta para sat í s facer 1 as necesidades, suge§_ 
tivamcnte presentados al consumidor en grandes al
macenes y apüradores bri 1 lantes y dado a conocer -
con oyudu de esa poderosa arma que se 11 ama anun--
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cia. A medida que prosperaba la industria se cerra 
bon 1 os pequeños tu 1 1 eres, e 1 ürtesc1no fué u bus-
cur ocupación como uno m6s en lu f6brica de la bu~ 
~¡twsía, así se fueron dividiendo los hombres de la 
e i udad en poseedores y desposeí dos en cap ita 1 i stas 
y proletarios. 

Con la aparici6n del proletariado di6 pr1n 
c1p10 una nueva etapa en la lucha social. 

Hasta el siglo XIX tuvo la lucha por obje
tivo la apropiación que cada una de las clases in
tental.H.1 de 1 os e 1 ementos de 1 a produce i 6n ¡ en 1 o -
su ces i v o se i b a i.l ~w o e u r l1 r 1 a ter rn i rw e i 6 n de 1 a 1 .!:!. 
cha y de esa oposici6n entre proletariado y burgu~ 
sfa favorecida por el Laisscz Fairc-Laisscz Passar 
del 1 ibcral ismo, naci{i el Derecho del Trabajo. Co
mo una concepción de 1 a bur~ues r a, para ca 1 mar 1 a
¡ nqu i etud de 1 dS el ,1scs 1 abor i stas, corno conquista 
vi o 1 cnta de 1 p,-.o 1 ctar i üdo, 1 oBrada por 1 u fuer zu -
que proporcionu lo uni6n y corno un esfuerzo final
dc la bur~ucsfa para obtener la püz social. Alema
nia que es de los pueh 1 os donde mayor fruto puede
SeBu i Psc lu evoluci6n del derecho del trabajo, pr~ 
scnta e 1 al'iHllCnte rnurcados estos tpcs uspectos: En-
1 a obra de 8 i smarck, en 1 a Const i tuc i 6n de l¡Je i mar
y en el Derecho Nucionlll Socialista. 

En los albores del régimen se inici6 la 
crftica del individuo! ismo, socialistas, economis
tas y po 1 f ti cos ernprcnd i e ron 1 a crítica de 1 a org_!! 
nizaci6n. Principió el ciclo del Social isrno utópi
co, cuyos principales representantes son autores -
franceses, Louis F31anc, Saint Simón, Sis111ondi, Fou 
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r j er, º'"en, etc., formu 1 aron bel 1 as ütopfas, 'en 
las cuales late como principio común del convenci,.; 
mi en to de que e 1 1 ibera 1 i smo conduce a 1 a 1 llc ha 
universt:1I y o la injusticia, pues si el trabajo h.!:!, 
mano es fuerte de toda riqueza, resulta evidente -
que es uquél y no éste quien merece la protecci6n
d e 1 as 1 e y e s . La i fl lHl 1 dad es 1 a en seña n z a que se -
desprende de las obras de Housscau y serfa también 
uno de los 1wincipios h6sicos del sociulisrno, es -
esencia 1 c':omo cond i e i ón ppcv i tl 1 a existencia de 1 a 
1 i bert.c1d. E 1 i nd i vi duiJ 1 i smo y e 1 1 ibera 1 i srno pre
di c.1ron 1 a 1 i hcrt.1d, ascnur· .. rndo que conducir fa a -
1 a i gua 1 dad, pero ocu 1 t.:iron que entre e 1 fuerte y 
e 1 déb i 1 es 1 a 1 i bertud qui en rnat<l · 

La 1 ibcrtad no conduce por sf sola a la 
i ~JUu 1 dad, 1 a des i nua 1 dad en carnb i o conduce a 1 u 
pérdida de la 1 ibcrtad. 

La posici6n del hombre de la ciudad le pe!: 
mi ti 6 darse cuenta de esa si tuac i 6n; formudo e 1 
pro 1 etar i ado por 1 os compañeros y 1 os aprcnd ices -
de 1 anti ~JUO rég i rncn y por 1 os maestros y pequeños
pro l etarios arruirrndos, con mayor cultura y mejor
preparación que el campesino, adquirió poco a poco 

conc i ene i a de que en una el asc exp 1 otada, 1 a i gua_!_ 
dad no existe y 1 u 1 i bertad es µuramentc tc6r i ca, -

mejor aún negativa, pues consiste en la facultad -
i 1 imitada de venderse al precio 4ue el empresario
quiere pagur, precio que es naturdlmente el menop

posiblc, el mínimo para que el trabu,iadur subsista. 
¿C6rno va el t1•.::iba.i.:idor- que no tiene rnás pc1tt·i111onio 

que e 1 su 1 ur· i u que rcc i be, su 1 dt' i o que apenas has-· 
ta pt.lí'd cubrir sus ncces i d.:ides di i.H' i i.lS, .1 l ud1ar -
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contra el iri1fforio? ¿C6rno podría el trabajador 1111-

ponL'P al p"1trlSn sus condiciones si cada día que P.2, 
sa, su miseria es mayor? y debe agregarse que las-
1 e)1Cs separaban a 1 trabajador de sus compañeros, -
impidiéndoles buscar en esos mismos compa~cros una 
ayuda para 1 a 1 ucha. -

El contrato de trabajo debfa resultar del-
1 ibre acuerdo de voluntades, pero en la realidad -
era el patr6n quie~f)jaba las c~ndiciones de tra
bajo. 

A medida que pasaba el tiempo se hizo pal
pable el divorcio entre la teoría y la realidad. -
Jamás ex i st i 6 contrato eser i to, 1 o que perm i ti 6 a
l os patrones darlo por terminado a su voluntad o -
modificar i:l sil arh i ti- i o las cond i e i oncs de traba-
.Jo; el sull.Jr•io dismi11uÍi..l ul uurncntar el número de
l os PI'º l ctar i ,, ::; y d 1 d vez se ex i ~) í a de 1 ns obre-
ros jornudas cddu vez 111.:'ís 1 i.lt'f¡as y corno si no fue
r u b a s ta n te l o s d i I' e e t rw e s í 11 d u s t r i u 1 es , par a a u - -
mentar' su uti 1 id<1d adnptan>n la Pt'.Jct:ici:J de substj_ 
tui r u 1 os ho111lwcs po:·· n í ños y 111t1jer·es l!n todos 
los casos en que 1 a ndturu 1 e:::d de 1 tr·ubu,il) 1 o pcr
rni t íu, esta nuev..i ci1·cu11sf:u11cia au111L•11t6 1(1 miseria 

de 1 os trabajadores, pues 1 os hon1lwcs par u encon-

trar colocuci611 se vie1·011 ohli~Judos .J conro1·marsc
con su 1 .:ir i ns i rr· i sur i os, tuntn que ni n~Jlll\d cxµre-
s i ón 111e,jor paru Ci.H'ucter i zur l n que e 1 término tan
conoc ido de "S~1I1:.ir i o de H..:imLwc" y 110 era todo¡ 1 a
j ust i e i ¿1 po11 í d tu 1 es olistilcu I os a 1 de sarro l 1 o de -
1 us rcc 1 urnac i tincs de l l)S olwer·os, que en 1 a práctJ. 
cu les ccrrubu sus pucl'tas, procesos extraordina-
r i umcntc 1 ur'~JOS y co.stnsos con 1 os recursos y ardJ. 
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des que consigna el procedimiento civi 1 y que hace 
difíci 1 una expedita admiAistraci6n de j~sticia. 

lt 1STO!~1 A DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MEX 1 CO. 

En la colonia tuvo México su organización
corporativa, que en sus rasgos fundamentales com-
prendi6 a la de Europa. 

La parte más impor-t.:1nte de la legislaci6n
dc eso época se encuentra en lus leyes de Indias -
que tanto hicieron poi~ clcvul' el nivel de los in-
dios; en esas leyes se convienen muchas disposici_2 
ncs sohrc jor1iuda de truhdjo, s.:ilario mínimo, pago 
de salario en efectivo, prohibici6n de la tienda -
de rnya, etc. L l dma reo! mente 1 <.1 ate ne i 6n que ese
esfuerzo se hub i eru pet'd ido y que l ll revo 1uci6n de 
1910 cncuntri.lru ü México desde el punto de vista -
de lu re~¡lümentdci6n .iurfdicu del trabajo, ¿1Ún más 
atrusado que en lu Cnlonid. 

En el constituyente de 1857 estuvo a punto 
de nacer e 1 derecho de 1 trab.:ijo, a 1 pon,.:!rse él di s
cus i 6n el artfculo cuarto del proyecto de constitQ 
ci6n relativo a lil 1 ibertad de industria y de tra
bajo; susc i t6 Va 1 1 arta e 1 debate, en un br i 11 ante
d i scurso puso de mar1 í f i esto 1 os ma 1 es de 1 tiempo y 
habló de lu necesidad de acudir' en auxi 1 io de las
c 1 ases l .:lbor i stas; con pro fundo conoc i 111 i ento, "Ex
puso los principios del Socialismo" y cuando todo
hacfa pensar que iba a concluir en la necesidad de 
un det•echo de 1 trabajo, semejante a 1 que se prepa
raba en Alemania, confundió, el problema de la 1 i-
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ber tad de industria con e 1 de 1 a protc~cc i 6n a 1 trs. 
bajo. Val larta confundió lamentablemente los dos -
aspectos de 1 i ntcrvenc ion i srno do Estodo y esto que 

el constituyente se desviara del punto de discu- -
si6n y votul'il en contra del derecho del trabajo. 

El error consistió en creer que la no in-
tervenc i 6n de 1 Est.:ido en 1 u or~¡un i zac i 6n y en 1 a -
vida de las empresas, a lo que di6 el nombre de ll 
bertad de indus"triu, exigía que la relaci6n de tr.f!_ 
bajo quedar u sin rc~1 I drnentac i 6n¡ se pens6 que 1 a -
r•eglament: . .:ici(in del contrdto de trabajo era lo rnis

mo que i rnponl!r' proh í h i e iones o gabc 1 as o ar anee 1 es 
a la industriu podí<1 subsistir con unu le~1islaci6n 

que f i j a1·.::i un mínimo de cond i e iones de trabajo. 

Parece que la idea de Val larta era que el
C6d i go C i vi 1 re~¡ I amcntara 1 as cuestiones de traba
jo y quizá pens6 en una l CD is L~lC i 6n protectora de
l os obreros, pero su 1 vo alguna mod i f i c.ac i 6n sigui 6 
e 1 c6d i Hº 1 os mismos 1 i neam i cntos de 1 francés. 

Con el nombre de "Contrato de Obra", reu-
ni6 nuestro C6diyo Civi 1 en un solo tftulo los si
guientes contratos: 

a).- Servicios Domésticos. 

b).- Servicio por Jornal. 

e).- Contrato de obra a destajo o precio -
alzado. 

d).- De los porteadores y alqui !adores. 
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e).- Contrato de aprendizaje. 

f).- Contrato de Hospedaje. 

16 

Es interesante que nuestro derecho trató -
de dignificar el trabajo, rompiendo con la tradi-
ci6n que consideraba al contrato respectivo como -
un arrcndum i l~nto. 

También en otro aspecto superó nu~stra le
gi slaci 6n a la francesa, ul permanecer más fiel al 
principio de igualdad y suprimir las presunc1ones
consignadas en beneficio del. patrón. 

La suspcnsi6n de estas presunciones rnotiv6, 
a su vez que se di cbwan al 9unas medidas sobre e 1-
sa 1 ur i o, se orden6 que a faltcJ de pucto expreso se 
cstuv i era a 1 .:1 costumbre de 1 1 ugar, tomando en COI!, 

sidcrución la clusc de tr.:ibajo y el sexo, edad y -
aptitud del que ¡westaba el scr·vic:io; finalmente -
se fij<:won los derechos y obligaciones de 1 as par
tes; m<ls no ere u que con esto mcj or6 1 a si tuac i 6n
de 1 traba,i udor mcx i cano, en e 1 contrato de obra a
precio alzado por ejemplo se incluyeror1 los servi-
cios de 1 i ngcn i ero constructor de una casa y de 1 -

carpintero o zapatero y es claro que mientras el -
primero estabu. en aptitud de acudir a los Tribuna
l es, 1 os segundos no tenían nwncra de pagar aboga
dos, designar peritos que fijaran el monto de sus
salarios, etc .. La justicia a pesar de la mayor 11 
beral idad de nuestras leyes, continu6 cerrando sus 
puertas a los obreros. 

Hasta el año de 1910 aparecf a en México co 
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1110 un estado feuda 1, 1 a hurgues fa era esencia 1 men
te territorial y por el lo fue la resolución en sus 
or i ~¡enes, cm i nentemente agraria. Mós no debe dedu
cir· se de es tus uf i rmac i oncs que no hubiera surgido 
el iwoblema olwcro, (1Ún rudimentariu la industria, 
CX i St f ~111 centros 111 Í JlL'l'US y u 1 gUlluS otras i ndus-
tr Í as, en Jonde se dcj6 sentir la necesidad de re
solver' la cuesti6n social. 

Estallaron varios movimientos huelguistas
de importancia, que como los de Rfo Blanco, Noga--
1 es y Su nta l~osa conduj cron a una dcvastac i 6n de -
fue1•:::u del Gobierno y u urh1 uplicación rigurosa 
de 1 íll't i cu I ado de 1 Cód i ~JO Perw I, per•o ruera de 1 a
or9011iZüCi6n de a 1 Dunas soc i edudes obrct'dS como 1 a 
"Sociedad Mutualista del Ahorro" y el "Círculo de
Obrcl'os L i brcs de Or· i zub.i", no se di 6 paso a 1 guno
paru 1 a so 1 uc i (111 de 1 prob 1 Ctní.1, 1 a cuest i 6n socia 1-
qued6 en la mismu co11dici6n del problema, candi- -
e i 6n de todos 1 os prob 1 ernas nuc i ona 1 es. E 1 derecho 
de 1 trabujo nació en México con 1 a lfovo 1uci6n con.§_ 
ti tuc i ona 1 i sta, pues su 1 vo al 9unos .:rntecedcntes S.2, 

bre r i es~JOS pro fes i Olld 1 es, nada hay que preceda a
l as leyes y disposiciones dictack1s, dentro de 
aquel ré~iimen, poi' val' íos Gobernadores. 
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ORIGENES DEL ARTICULO 123 DE LA CONSlJ 
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Desde el aílo de 1914 se inici6 un fuerte -
movimiento en pro de una 1e~1is1aci6n obrera. Ese -
movimiento correspondi6 a los hombres que mi 1 ita-
ban a 1 1 ado de Venust i ano Carranza, 1 o que qui ere
dec ir, que es principalmente obra del Gobierno pr~ 
const i tuc i ona 1 i stt:1 y que poca o ninguna fué 1 a in
tervenc i 6n que en 61 tuvieron 1 as c 1 ases tr'abajad2 
ras de ah f qlw pueda af i rrnarsc que e 1 derecho de! -
trabajo es en México en sus orígenes, obra del Es
tado, más tarde, sin embargo, seg6n veremos el pa
pel principal corresponde a las organizaciones 
obrerüs. 

Nos parece que en principio hubiera tenido 
Carranza la idea de incluir un título sobre traba
jo en la Constitución, tenfa la intención de pro-
mulgar una ley sobre trabajo que remediara el ma-
lestar social. La idea de transformar el derecho -
del trabajo en garantfa constitucionales surgi6 en 
el constituyente de Quer6taro apoyada principalmen 
te por 1 a di putac i 6n de Yucatán qui en fué 1 1 evada
ª esa conclusión por los resultados obtenidos en -
su Estado por la Ley Alvarado (el catorce de abri 1 
de 1915 se pro111ul96 en Mérida, creando el consejo
de Conci 1 iaci6n y el Tribunal de Arbitraje y meses 
después e 1 2 de el i e i cmbre de 1 ,:1 i smo año se promu l -
96 la ley del trabajo, obra legislativa del Gene~

ral Alvarado). 

La comisi6n de legislaci6n estuvo integra-
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da por 1 os señores 1 i cene i a dos. José Natividad· Ma..:.
c f.as, Al fondo Cravioto, Luis Manuel RC>J~5,':·MánUel
Andrade Priego y Juan N. Frías. 

Trunscurrieron dos años, durante los cua--
1 es se pub 1 i caron a 1 ~1unos trabajos en 1 os peri 6d i -
cos del Estado de Vcracruz para que fueran estudi..Q 
dos por los trubajadorcs a la vez que salió a los~· 

Estados Unidos e 1 1 i cene i .:ido Mac ras para dedicar se 
al estudio del problema. 

En el uño de 1916 se instal6 en OL1crétaro
el Congreso Constituyente, en la sesión de diciem
bre se di6 lectura al proyecto de ConstitL1ci6n en
el que solamente se consignaron dos adiciones a 
los artículos respectivos de la Constituci6n de 
1857, el p5rrafo final del artfculo So. decfa. 

El contrato de trabajo s61o obligará a pr~ 
sentar el servicio convenido por un período que no 
exceda de un año y no podrá extenderse en ningún -
caso, a la renuncia, p6rdida o menoscabo de cual-
quiera de los derechos poi fticos o ci~i les. 

Y la fracción X del artículo 73: 

El Congreso tiene la facultad ..... Para le 
gis 1 ar en toda· 1 a Rep(ab 1 i ca sobre rn i ner r a, comer-
c 10, instituciones de crédito y "trabajo". 

En el curso de las sesiones se presentaron 
dos mociones, una por los diputados Agui lar Jara y 
G6ngora y otra por la dcleBaci6n de Yucatán; rela
tiva a qué 1 1 a a 1 a j ornuda de ocho horas, a 1 traba-
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jo nocturno do lt1s mujeres y de los niños y al de~ 

canso semanal, y la segunda a la creación de Tribu 
na les de Conci 1 iaci6n y Arbitraje, semcjuntes a 
1 os que se fopm.:1ban en Yucdtiln. la com is i 6n a - -
quien se turn6 para su estudio el artículo Quinto, 
i ntc9r.:ida por e 1 Genera 1 Franc i sen J. Múj i cu y por 
los diput<.1dos Alberto lfom<ln, L.G. Monz6n, Enrique
Rec i o y Enr i ciue Co 1 u~¡a, 1 o presentó ad i e i onado a -
un párrafo tomado de la iniciativa de la diputa- -
ci6n de Vcracruz. 

Desde su lectura se vi6 que el artículo 
iba íl dar motivo a uno de 1 os más enconados deba-
tes de 1 Const i tuyent<~, catorce oradores se i nscr i -
bieron, desde luego en contra inició la discusi6n
c 1 diputado L i zard i a f i rméHHJo que e 1 pilrra fo fina 1 
del artículo estaba totalmente fuera de lu9ar y -

que sí se descub.J en ns i grHw pr i 11c i pi os que enccrra 
bu así como 1 dS bases sobre 1 os ClHl 1 es debí a de I~ 

gis 1 ar e 1 Con9reso en mllter id de trabuj o, habría -
de incluirse en el artículo 73. Rien pronto se di6 
cuenta e 1 connreso de que 1 o interesante 110 era de 
cidir en que artículo dehía colocarse el párrafo -
a discusión sino si Jeberíun consignarse en la - -
Con s t i t u e i 6 11 y e 11 q u e m a ~J n i tu d 1 u s bases de 1 a 1 e -
gislaci6n del t,-.abcl.io. Después de algún otro dis-
curso ,, expuso e 1 di puta Jo .foru su discurso en e 1 -
cua 1 1 ate ya la cr í ti cu de 1 concepto forma 1 de - -
Const i tuc i 6n que debí u 1 evant¿1rse a 1 consignar 1 os 
derechos natur•u 1 es de 1 hombre y 1 a estructura de 1-
estado individualista. Mas el primer concepto pre
cis6 lo que postcrio~mente fu6 el artículo 123 -
se debe .:il Jiputudo "Victoria" uno de los obreros
que integraron el constituyente, en su discurso 
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está claramente expuesto el punto de vista que de~ 
pu6s predomin6 en el constituyente~ que fu6 asf -
mismo adoptado por e 1 1 i cene i ado Mac fas a 1 hab 1 ar
en nombre de Carranza, a saber: fijaci6n de las bQ 
ses conforme a las cuales debfan legislar los Est~ 
dos en materi~1 de tPabajo; IH1ses, que en opini6n -
de Victori.::i y que sobre el papticular se unific6 -
el criterio del congreso, crm1 indispensables, - -
puesto que, de no contar en el criterio de la Con~ 
tituci6n, se corrfa el peligro de "que los buenos
propósitos de la revolución pasaran como las estre 
1 las sobre la cabeza del proletariado". 

Poco despu6s terminó la sesión de diciem-
brc de 1916 en la que por primera vez en el consti 
tuyente, se abordó el problema obrero en toda su -
integridad y se pugn6, corno se ha visto, por 1n- -
cluir en la Constituci6n un título sobre trabajo.
Con e 1 1 o, 1 os constituyentes mcx i canos 1 anzaron 1 a 
idcu del derecho del trabajo, como un mfnimo de ~J~ 

rantías constitucionales, de tipo totalmente dive.!: 
so a 1 os 11 umados derechos natura 1 es de 1 hombre, -
adelirnt6ndose en dos liños a In Constitucí6n Alema
na de Weimar, a la vez que sentaron las bases de -
1 a derrota de 1 i nd i vi dua 1 i smo y 1 íbera 1 i smo, fue-
ron i nút i 1 es 1 os i ntcntos de 1 os jur í stas para man, 
tener 1 a Const i tuc i 6n dentro de 1 os 1 írn i tes forma
l es que la doctrina le asignaba, pues la voz de la 
realidad, que se presentaba entre otras por la di
putaci6n de Yucatán, se dej6 8cntir e hizo posible 
la inclusi6n de la Cartd Magna de las garantfas so 
e i al es. 



23 

~I día siguiente 27 de diciembre, se rcan~ 
d6 e 1 debate, 1 ¿1 causa de 1 .-:1 109is1aci6n de 1 traba 
Jo l1abfa ya triunfado y numerosos delegados hicie
ron uso de la palabra par~ pedir reformas y adici2 
nes; se lwbl6 de rcconocr a los sindicatos, del d~ 

recho de huelga, de impl<rntar el salario mínimo, -
etc., nuevamente se puso a discusión el artículo -
quinto en 1 il ses i 6n de 1 28 do di e i embre y después
de que ha 11 aron a 1 gunos orudorcs, tomo 1 a pa 1 abra
e 1 1 i cene i ado José Nat i Vi dad Mac r uS para presentar, 
en nombre de Carranza un proyecto de bases sobre -
trabujo, que con 1 i geras mod i f i cae i oncs se trans-
form6 en el artfculo 123. Es indudable que nuestro 
artículo 123 marca un movimiento decisivo en la 
historia del derecho del trabajo, no se puede afit 
mar que hayan seguido el modelo a otras legislaci2 
nes,ni que sea una obra original, sino, tan s61o -
que es el paso más importante dado por un país pa
ra satisfacer las demandas de la clase trabajado-
ra; serfa in6ti 1 empefturse en encontrar repercu- -
si6n que no tuvo. 

Europa no ha conocido en términos genera--
les nuestra legislaci6n. La promulgaci6n de la 
Const i tuc i 6n A 1 emana de \Ve i mar, exce 1 ente 1 i teratu 
raque desde un principio produjo, hizo que la 
atención del mundo se fijara principalmente en 
e 1 1 a. l.J ~arene i u casi tota 1 de cstud i os sobre e 1-
derecho rnexic.:ino contribuyó también a que fuera i.a 
norado, aperws si una que otra rcferenc i a se en- -
cuentra en los autores franceses y sobre todo en -
1 os españo 1 es; tampoco es nuestro ar•t f cu 1 o 123 co!!!. 
p 1 etarnente or i ~Ji na I, 1 u expos i e i 6n h i st6r i ca corn-
prueba que los legisladores se ins~iraron en las -
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leyes de diferentes países, Francia, Bélgica, lta-
1 ia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zolandia, -
de tal manera que la mayor parte de las disposici2 
nes que en él se consignaron eran ya conocidas en
otras naciones. Mas la idea de hacer el derecho 
del trabajo un mínimo de garantías en beneficio de 
la clase económica más d6bi 1 y la de incorporar 
esas 9arantf L1s en la Constitución para proteger 
contra cualquier política del legislador ordinario, 
si son propias del derecho mexicano, fué en él don. 
de por primera vez se consignaron. 
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la denominaci6n genérica de la palabra - -
"fuente" bien sea desde el punto de vista formal o 
bien desde el punto de vista real o material, evo
ca la idea de origen o principio. 

Derivo del latín "fons", "fontis" acepta-
ci6n que alude al manantial de agua que brota de -
la tierrd. 

ld enciclopedia jurídica "Omeba" expresa -
que el vocablo en cuestión no es unívoco ya que b~ 
jo la denominación de fuente han sido planteadas y 
resueltas cuestiones substancialmente diversas. En 
el sentido filosófico, la palabra fuente designa -
la facultad inminente en el hombre social de es- -
tructurar su propia existencia dentro de un orden
jurídico. 

Sociol6gicamentc, la misma expresión hace
referencia a la serie de condiciones t6cticas que
dcterrninan, en un proceso causal generalizable por 
vía de inducción a las instituciones jurídicas co
munes a toda sociedad humana y a las variaciones -
constantes que en ella se operaran. 

Dentro de la teoría jurídica seguro vamos
ª constatarlo m6s adelante, por fuentes del Dere-
cho se alude tanto a la voluntad creadora de nor-
mas jurídicas, como el acto concreto de creación -
normativa y al modo específico de mani Festarse las 
normas rn i smas. Así pues, iniciaremos nuestro estu
dio sobre las fuentes, partiendo de la base gene-
ral del conocimiento científico. 
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~o~a 1 legar al conocimiento, bien sea 6ste 
Cientffi~C> o .Jurfdico se hace necesario el paso S.!:!, 

cesivo de ciertas etapas, a saber: 

a), - Planteamiento; • 

b). - Docu111entaci6n¡ 

e), - Construcción; y 

d). - Exposici6n. 

"la Heurística" por su parte es la disci-
pl ina cientfficü que proporciona las reglas y exp~ 
riencias conducentes a la bósqueda, individuali%a
ci6n, clasificación, crítica, interpretaci6n, apr.2 
vechamiento y registro de la fuente del conocimien 
to jurfdico o científico, así como los datos que -
el las contienen. 

la fuente directa o principal, es la que -
proporciona en ple~itud al sujeto cognocente, por
¡ nterrned i o de sus sentidos, 1 os datos concretos S.2, 

bre el objeto de su conocimiento; la indirecta o -
secundaria es aquel la cuyo centro de interés o cu
ya extensi6n no son coincidentes con lo que se ha
propuesto el investigador, es decir, aquella que -
por ciertas 1 imitaciones, no nos proporciona datos 
completos sobre el objeto investigado, 

Las fuentes originaria~ son las que se pr2 
ducen sin solución de continuidad en el tiempo, 
con respecto del hecho u fenómeno del cual dan no
ticia y las fuentes derivadas son las que nacen 
posteriormente al hecho o concepto del cual deJan
testimonio. 
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CLASIFICACION DE LAS FUENTES DEL DERECHO. 

Para clasificar las fuentes del derecho en 
general, los romanos distinguieron previamente, el 
derecho escrito del no legislado o consuetudinario, 
y consideramos como fuente del primero las leyes o 
decisiones votadas por el pueblo en los comicios,
los plebicitos o decisiones votadas por la plebe,
los senado-consultos o decisiones votadas por el
senado, 1 os cd i tos de 1 os Magistrados y 1 as res- -
puestas de los prudentes. La ónica fuente del der~ 

cho no escrito era la costumbre. 

En la actualidad y siguiendo los criterios 
modernos de clasificación de las fuentes, siempre
desde el punto de vista jurídico, se han agrupado
principalmente en las 1 !amadas Fuentes Formales y
en fuentes Reales, aunque algunos tratadistas con
sideran también dentro de dicha clasifica •ón, las 
denominadas fuentes Históricas. 

Las fuentes formales, al decir, del maes-
tro Garcfa Maynes "Son los procesos de manifesta-
ci6n de las normas jurfdicas", constituyen las - -
fuentes a los que principal y necesariamente dcbe
acudir el Juez para objetivar su decisión. 

Las Fuentes Reales, son las que determinan 
el contenido de las normas jurfdicas, constituyen
el "porque" de cada ley individualmente consider~ 
da. 

Las Fuentes Hist6ricas, se encuentran inte 
gradas por los documentos o 1 ibros que encierran -
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el texto de una ley o conjunto do leyes, como por
ejcmplo, las institutos, el digesto, etc. 

Por nuestra parte nos 1 imitaremos al análl 
sis de los fuentes formales y de las fuentes rea-
les que constituyen o nuestro entender la más ade
cuada clasi ficaci6n de las mismos. 

"FUENTES FORMALES EN EL DERECHO EN GENERAL" 

1).- li.l ley. 

2). - la Costumbre. 

3). - La Jurisprudencia. 

4). - la Doctrina 

5). - los Principios Genera 1 es de 1 Derecho. 

La ley. 

Ha sido considerada como la fuente formal
por excelencia, García Maynes al referirse de la -
ley, expresa que no es fuente de derecho, sino prg 
dueto de la legislaci6n, pero sea como fuere es -
indiscutible que, apartándose de toda clase de su
tilezas jurídicas, la ley es jerárquicamente supe
rior a las demás fuentes formales del derecho. 

Colín y Capitant, distinguen las fuentes -
legislativas, que comprenden la ley y la costumbre, 
de las fuentes interpretativas que se refieren a -
la doctrina y a la jurisprudencia, distinci6n que
consideramos acertada pero agregamos adem6s como -
fuente forma 1 de 1 derecho a 1 os pr i ne i pi os genera-
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les del derecho. 

En cuanto a la costumbre nos dice García -
Maynes, es un uso implantado en una colectividad y 
considerado por 6sta como jurfdicamcnte obl igato-
rio; es el derecho nacido consuetudinariamentc en
e! Jus moribus constitutum, refiriéndose a lo que
por tal entiende Du Pasquier en su lntroducci6n a
la Theorie Gencrale et a la Phi losphie du Droit. 

Gény, 1 a define como "un uso existente en
un grupo social, que expresa un sentimiento juríd_L 
co de los individuos que componen dicho grupo". 

En nuestra opini6n y pese a las concepcio
nes que de costumbre tienen los tratadistas menci2 
nados, consideramos que no se deben confundir los
términos "costumbre y uso", pues la costumbre es -
una norma de derecho objetivo que tiene la misma -
funci6n que la ley como medio de formaci6n del de
recho, integrada por Jos elementos: "lnveterata 
Consuetudo et opinio juris seu ncccssitatis" y los 
usos son cláusulas t5citas en los contratos que v~ 
len no como principios de derecho objetivo, sino -
como condiciones a las que las partes quisieron re 
fer irse. 

Salvador Pugl iatti, en su "Introducción al 
Derecho Civi 111

1 está de acuerdo con la distinci6n
seílalada entre costumbre y uso, al afirmar que - -
mientras que la costumbre da nacimiento a una nor
ma jurídica, a lu que una determinada comunidad de 
personas deben obedecer, el uso interpretativo 
tiende a poner en evidencia la voluntad de los su-
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J~~t~i'2~i'.){~n dado v ida aun detcrm i nado n ego e 1 o -

Tambi6n es preciso determinar que en lar~ 
lacf6n con la costumbre se ha distinguido si 6sta
es "según ley" "fuera de ley" o si incluso es "en
contra de la ley". 

La costumbre según 1 ey es cuando se rea 1 i -
za una const.-rnte ap 1 i cae i 6n de 1 a norma 1ega1, sin 
contr•adcc ir sus expos i e iones y ajustándose a su 1 !::. 
tra. la costumbre fuera de 1 a 1 ey es 1 a que trata 
de coprcgif' los errores o deficiencius que presen
ta 1 a norma 1c~Ja1 o 1 a que provee 1 o que está reg.!;!_ 
lado por la ley. Y la costumbre contra la ley es -
la que puede derogar e inclusive abrogar la ley 
perjudicial. 

Colín y Capitant, resumiendo todo lo ex- -
puesto, concluyen felizmente que la costumbre de-
signa el conjunto de reglas jurídicas que no han -
sido impuestas por el poder legislativo, pero que
han nacido espontáneamente de la necesidad de la -
vida social, imponiéndose por el hábito y la trad_L 
ción. 

Asf pues, dentro de la esfera del derecho
común, la ley y la costumbre constituyen las fuen
tes formales m5s importantes, qi bien en la actua
lidad la jurisprudencia e inclusive la doctrina y
los principios generales del derecho revisten sin
gular importanci u como fuentes de carácter formal. 
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Por Jurisprudencia debemos entender el con 
junto de tesis sustentadas en las ejecutorias de -
los Tribunales, representando en esto forma un me
dio técnico de interpretación y elaboración del d! 
recho. 

El artículo 193 de nuestra ley de Amparo -
determina que las ejecutorias de las Salas de la -
Suprema Corte de Justicia, constituyen jurispruden 
cia, siempre que lo resuelto en aquellas, se en- -
cuentre en cinco ejecutorias, no interrumpidas por 
otra en contrario y que hayan sido aprobadas por -
lo menos por cuatro Ministros. 

Por lo tanto, la jurisprudencia procede de 
los órganos estatales, más concretamente de las a_!! 
toridadcs que "deciden" y en nuestra opini6n, con§_ 
tituye una fuente formal muy importante ya que - -
cuando es uniforme, el poder Judicial debe recono
cer su existencia y ucatarla. 

la doctrino es, a nuestro parecer, el con
junto de estudios técnicos o cientfficos en torno
del derecho, que procediendo de los particulares,-. 
determina el alcance de las normas jurfdicas, su-
interpretaci6n o su apl icaci6n. 

Por ser abstracta y en ocasiones variable, 
se ha dicho que no constituye una verdadera fuente 
formal de derecho, aunque, el maestro Mario de la
Cueva estima que en todo caso es una fuente exce-
lente de inspiraci6n. Por nuestra parte pensamos -
que siendo la doctrina punto de partida y base de-
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n1ll2has/4t?stumbres jurídicas, debe otorgárselo el -
c~rá¿fer de Puente forma 1. 

En la medida en que los estudiosos del de
recho aporten sus ideas en beneficio de la legisl~ 
ci6n positiva, la doctrina adquirir5 relevancia c2 
mo fuente for111.J 1 de 1 dcl'ccho. 

A la pur que la jurisprudencia, la doctri
na debe de colmar todas las fallas legislativas, -
lagunas y omisiones de los textos en vigor. 

Sin embargo, 1 a doctrina en nuestro medio
no ha cuajado todavfa. En los tribunales antes que 
rccurl'ir a el la, se acude a los principios genera
les del derecho en los casos de dudosa soluci6n. 

APLICACION DE LAS FUENTES EN EL DERECHO DEL TRABA
JO. 

Et artículo 16 de la ley federal del Trab~ 
JO de 1931 determinaba que los casos no previstos
en dicha ley y sus reglamentos, se resolvería de -
acuerdo con la costumbre o el uso y en su dcfecto
por los principios que se deriven de dicha ley, o
por los del derecho comón en cuanto no la contra-
r1aran y por la equidad. 

Dicho precepto y sigui~ndo las ideas del -
maestro Mario de la Cueva, con las cuales coincidl 
mos plenamente, se olvida de las fuentes formales
especiales del derecho laboral, para contemplar ll 
mitadamentc las fuentes formales del derecho civi 1, 
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lo cual choca con la realidad, ya que es indiscutl 
ble que dentro de la clasificaci6n de las fuentes
formales en el derecho laboral, podemos distinguir 
y debemos hacerlo las fuentes formales generales -
del derecho del trabajo, que por lo demás son comQ 
nes al derecho en general, de las fuentes formales 
especiales y privativas del derecho laboral, con -
exclusión de cualquier otro derecho, como la sen-
tencia colectiva, el contrato ley y el contrato co 
lectivo de trabajo. 

El artfculo 17 de la Ley Federal del Traba 
jo en vigor, establece: que a falta de disposicio
nes expresas en la Constitución, en dicha ley o en 
sus reglamentos, o en los tratados internacionales 
celebrados y aprobados en t~rrninos del artículo 
133 Const i tuc i o rrn 1 , se tornürá en cons i derac i 6n 1 as 
disposiciones que regulen casos semejantes, los -
principios generales del Derecho, los principios -
generales de justicia social que deriven del artí
culo 123 Constituciorwl, la jurisprudencia, la cos 
tumbre y la cqu idad. 

Por otra parte en el derecho del trabajo,-
1 as fuentes fornw 1 es genera 1 es que ya hemos ana 1 i -
zado, no guardan la misma jerarquía que en derecho 
C Í Vi 1. 

Efectivamente, la ley, fuente formal por -
excelencia del derecho com6n, pierde su primacfa -
en el derecho laboral, ya que, en esta disciplina
se estab 1 ece un 111íni1110 1ega1 de derechos en be ne f l 
cio de la clase trabajadora, de donde resulta que
sobre 1 a 1 ey se encuentra 1 a costumbre o 1 a J ur is-
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prude ne i a que otot"g~en, mayo~~~·- bor'lef i e i os a -los 
obrer•os. 
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De lo ante~ior resulta que no es aventura
do sostener que la ley, en el campo del derecho -
del trabajo, tiene una importancia fundamental en
cuanto establece mínimos legales, pero puede ser -
superadü jer6rqliicamcnte por las otras fuentes for: 
males citadas, ya quf'. si el legislador hubiera in
tervenido una sola vez y para siempre (al fijar la 
Ley), en beneficio de la cluse trabajadoril, lejos
de haberlu beneficiado le hubiera impuesto barras
¡ nfranqueab 1 es paru sus nuevas "conquistas"; de º!:? 
ta suerte podemos hablar dentro del 5mbito laboral 
de salario mínimo y no máximo, de Jornada máxima y 
no de mfnirna. 

El artículo 123 Constitucional y el 17 de
la Ley Federal del Trabajo, constituyen dentro dc
esa fuente (ley) las expresiones más importantes -
que garantizan los derechos esenciales de la clase 
trabajadora, para lograr el justo equi 1 ibrio entre 
el capital y el trabajo. Supletoriamente la legis
lación de los Estados puede considerarse como fuen 
te formal del derecho del trabajo, aunque en la c2 
dificación obrera 1 levada a cabo en el a~o de 1931 
la incipiente legislaci6n laboral de carácter est~ 
tal dej6 de tener eficacia jurídica, en virtud del 
artículo 14 transitorio de la 1.ey Federal del Tra
bujo de 1931 que disponía: "Se derogan todas las -
leyes y decretos expedidos con anterioridad por I~ 

gislaturas de los Estados en materia de trabajo, y 
los expedidos por el Congreso de la Uni6n en cuan
to se opongan a la presente ley. 
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Por un error en la puntuación del precepto 
transcrito, se suscit6 de que si tilmbi6n quedaban
insubsistentes las leyes locales que otorgaran ma
yores beneficios a los trabajadores que la nueva -
1 ey federa 1, pues en su 1 u9ar de 1 a "coma" que s 1 -

gue a "materia de Trabajo" debería existir un "pun 
to y coma" y desaparcceríu el problema. 

Igualmente y a pesar de que comónmente se
ha sostenido que con el nuevo artículo 17 de la -
Ley Federal del Trabajo el derecho com6n ya no es
fuente supletoria del derecho laboral, pensamos 
que sf lo sigue siendo, cuando de esta Ley o de la 
costumbre no puede derivarse una norma para resol
ver determinado conflicto de trabajo, ya que al r~ 

ferirse dicho precepto a la jurisprudencia no la -
del imita a la laboral; adcm6s no habla de los prin 
cipios generales del derecho. Su aplicación es el~ 
ra en el caso de que se produzca, como prueba en -
un juicio de trabajo la "inspección judicial", que 
no se regul6 en la Ley Laboral y en donde debe te
ner apl ica6ión supletoria el artículo 89 del Códi
go Federal de Procedimientos Civiles que contiene
! os apere i b i 111 i entos que se puec.Jen ap 1 i car en 1 os -
casos en que no se presentan los documentos que de 
ben inspeccionarse. 

La costumbre es, en s r rn 1 sma, una de 1 as -
fuentes formales generales más importantes en el -
Derecho laboral, pero tiene aplicación sólo si se
forma en beneficio de los trabajadores, en cuyo e~ 
so, y ante la posibi 1 idad de que exista una ley -
que otorgue a los obreros menores beneficios que -
la costumbre (lo cual sucede muy a menudo), 6sta -
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debe aplicarse por encima de la ley. 

Para que pueda tener apl icaci6n, es neces~ 
r10 que como en el caso del derecho com~n, reuna -
dos requisitos: lil rcpetici6n constante de un acto, 
elemento material, y la opini6n de quienes real i-
zan ese acto el cual es obligatorio, elemento psi
cológico denominado "La opinión juris seu necessi
tatis". 

Por lo que para que se repute que exista -
una costumbre de empresa, cuya prueba le correspon 
de desde luego al trabajador, no basta que por una 
sola vez se otorgue el beneficio determinado, sino 
que es necesario que se siga repitiendo para que -
en el futuro pueda obligar al patrón. 

El caso típico al respecto era el de la 
gratificación que los patrones otorgaban a sus 
trabajadores sin estar obligados contractualmente) 
antes de que entrara en vigor el artículo 89 de la 
Nueva Ley Federal del Trabajo; ¿hasta que momento
surgfa la obl igaci6n de seguir dando tal gratific~ 
c i 6n? si ésta se conced r a por una so 1 a vez, i nde-
pend i entcmentc de que fuera considerada como parte 
de 1 sa 1 ario, 110 ob 1 i ~Jaba a 1 patr6n a seguir 1 a dan
do en el futuro. Si se concedía dos veces tarnpoco
habfa costumbre de empresa, pues en tal caso ha- -
brfa repetición pero no constancia, entonces para
que 1 a ob 1 i gac i 6n de dar grat i f i cae i 6n surgiera C.2, 

mo costumbre de crnpresu, se requería que cuando m~ 
nos hubiera sido oturguda tres veces, pues en tal
supuesto si había repetición constante, aunque la
grati ficaci6n no sea consecutivamente, es decir, -
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se requería que el hecho se repitiera cuando menos 
tres veces. 

la jurisprudencia.- Pese a su falta de unl 
formidad y fijeza reviste también gran importancia 
como fuente formal del Derecho Laboral, pues cuan
do es obligatoria, las autoridades del trabajo en
cuentran en el los la solución a muchos problemas -
que lu lcgislaci6n laboral 110 tiene previstos. 

L.1 natura 1 eza cm i nentemcnte cambiante de! -
Derecho del Trabajo, no puede estar ajustada a pr~ 
ceptos legales que ameriten periódicamente revisi2 
nes o reforwas y por el lo la jurisprudencia permi
te resolver, de acuerdo con las exigencias socia-
les y la equidad los conflictos de trabajo que re
basan el ordenamiento legal instituido. 

la doctrina, en materia laboral, carece de 
importancia pr6ctica, porque si bien es cierto que 
proviene de particulares prestigiosos, en nuestra
real idad no ha sido lo suficientemente elaborada y 

la doctrina extranjera no puede tener una adapta-
ción adecuada en virtud de que las necesidades de
los trabajadores y de los mismos patrones mexica-
nos, no pueden equiparse a las de otros países. 

De conformidad con lo expuesto y segGn - -
nuestro criterio proponemos que en cuanto a su je
rarquía en el Derecho del Trabajo las fuentes for
males especiales deben ser clasificadas en la for
ma siguiente: 

a).- La Costumbre.- En cuanto est6 por encima de -
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la Ley. 

b) •. - la Jur i sprudenc i o. - En cuanto otorgue mayores 
beneficios a los trabajadores, pero s61o en -
cuanto aclare y rrccise el alcance de los tex 
tos legales en vigor. 

e).- la ley.- Oue desde luego y como punto de par
tida es fundamental, pero que se debe consid~ 
rar ~nicamente como la base y el mínimo de de 
rechos que pueden ser superados, tanto por la 
costumbre como por la jurisprudenciil. 

d).- la Doctrina.- Ouc como ya se ha dicho no al-
canza todavfa la madurez deseada en nuestro -
medio, ni los tribunales la toman en cuenta. 

e).- los Principios Generales de Derecho. 

uLAS FUENTES FORMALES ESPECIALES EN El DERECHO LA
BORAL". 

Además de las ya mencionadas fuentes form.s. 
les generales del Derecho, encontraremos en la di~ 
cipl ina laboral, ciertas fuentes especiales que le 
son privativas y que desde luego conservan, en ex
clusiva, una situación de primacia en relación con 
las generales. 

Dichas fuentes son: 

1).- El Contrato Colectivo de Trabajo. 

2).- El 1 !amado Contrato-Ley o Contrato 
Obl igatoríó. 

3).- La Sentencia Colectiva. 
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"EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO" 

Instrumento fundamental en el Derecho P6-
bl ico Laboral, es el que se celebro entre un SindJ. 
cato de trabujadores o varios sindicatos obreros y 

un patrón, varios patronc!:i, un Sindicato patronal
º varios sindicatos patronales, con el objeto de -
establecer en c<Jda empresa las condiciones de tra
bajo. 

Constituye una fu en te forma 1 especia 1 aut6 
noma del Derecho del Trabajo y adcm6s crea el der~ 
cho aplicable a cada ncgociaci6n considerada como
unidad económico-social. 

Por ser un contrato de empresa y por disp2 
sici6n del artículo 396 de la Ley federal del Tra
bajo, todas las estipulaciones que se pacten en el 
mismo, se extienden a todos los trabajadores que -
prestan sus servicios en la negociaci6n, aún cuan
do no sean miembros del sindicato que lo hubiera -
celebrado, salvo a los empleados de confianza, si
se exccptuan expresamente. 

Es decir, el contrato colectivo de trabajo, 
rompiendo con el principio civilista de que los 
contratos obligan a quienes los celebran, lo expr~ 
samente pactado, se extiende no solamente a los 
que en 61 intervinieron en su celebraci6n sino aón 
a las personas que eventualmente se hubieran opue.§_ 
to a su celcbraci6n, si estos prestan sus serví- -
cios en la empresa en que rigen las condiciones de 
trabajo, creando para el los determinados derechos, 
a pesar de que no estén sindical izados y constitu-
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derecho objetivo. 

Por tul motivo pensamos que dfa a dfa, el
contrato colectivo está perdiendo su car6cter de -
contrato, ya que no se ajusta, en cuanto a su esen 
eta, a la naturaleza propia de tal institución. 

Sin embargo, como fuente formal especial -
del Derecho del Trabajo, el contrato colectivo se
encuentra por encima de la ley que como hemos vis
to se 1 imita il consagrar principios y derechos mí
nimos. Es m~s, podrÍi1mos inclusive afirmar que una 
de 1 as f une i onc s espec r f i cas más i mportuntes de 1-
contrato colectivo es la de superar, paulatinamen
te, los derechos otorgados a los trabajadores por
la legislación laboral. 

EL CONTRATO LEY 

E 1 ma 1 11 amado Contrato-Ley, que desde 1 u~ 
go tampoco es contrato y mucho menos ley, en vir-
tud de que se puede, formar sin acuerdo de voluntg 
des y m6s aón contra la maAifestaci6n expresa de -
voluntad del contrato de trabajadores o patrones -
minoritarios de una regi6n o industria determinada 
y en consideraci6n de que no es de aplicación gen~ 
ral (como la ley), es en efecto una fuente formal
espccial del Derecho del Trabajo, que otorga a los 
obreros mayores prestaciones y beneficios que la -
ley federal del trabajo e inclusive que el propio
contrato colectivo, pues supone un esfuerzo de de
mocratización del derecho, que superando al contra 
to de empresa (el colectivo), s~ erige en un con-: 
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nsENTENCIA COLECTIVA" 

Es 1 a que pronuncian 1 <l s .luntas de Con e i --
1 iaci6n y Arbit:rujc en ocasión de los conflictos -
denominados de carácter econ6111ico, en oposición u
los laudos que son dictados por dichos orgunisrnos
en los conflictos de fndolc j1wídicu, es también -
fuente formal especial del derecho del trabajo, -
(en teorfa), ya que mediante el la se crea nuevas -
condiciones de trabajo que substituyen a las que -
no pudieron subs i st i , ... y que di e ron origen a 1 con-
f 1 i cto económico. 

Dichas sentencias tienen la pccul iaridad -
de ser 1 os únicos rncd i os por 1 os cua 1 es se 1 es PU!:, 

de reducir a los trabajadores los derechos adquirl 
dos o los beneficios que ya tenían concedidos, re
duce i 6n que desde 1 uesio ti e ne corno 1 í rn i te 1 a Cons
t i t uc i 6n y la propia Ley Federal del Trabajo que -
corno ya hemos repetido concede 111 f ni rnos de derecho. 

La reducción en cuestión puede operarse en 
los casos extremos en que pcl igre evidentemente la 
subsistencia de alguna fuente de trabajo, pues an
te tal eventualidad y sin que se desconozcan los -
principios mínimos legales, se considera que es 
preferible la disminución proporcional y equitati
va de derechos, al cierre total de la empresa. 

Sin embargo, 1 as sentencias co 1 ect i vas, de 
hecho no se dan nunca en la práctica ya que las ay 
toridades del trabajo se abstienen normalmente de-
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Con el ilrtículo 448 de la Ley Federal del
Trabajo en vi Hºr se hace, de hecho, i mpos i b 1 e e 1 -
que se 11 euue a rcso 1 ver un con f 1 i cto de orden eco 
n6111ico ya que cualquier emplazamiento a huelBa pa
r a 1 i za y suspende su t r urn i tac i 6 n . 

"LAS FUENTES REALES" 

Las fuentes reales son las que están cons
tituidas por los factores o elementos determinan-
tes de 1 canten ido de 1 cJS normas j ur í di cus, son 1 élS 

que efcct i va111cnt:c i nte~Jrun e 1 derecho en virtud de 
que forman 1 os actos lw111anos que requieren de 1 a -
tutelé1 .iurídicd, 

"SU APLICACION EN EL DERECHO LABORAL" 

Como el derecho del trab¿¡jo nuci6 frente a 
la necesidad de establecer un justo equi 1 ibrio en
tre los factores de la producción resulta evidente 
que 1 us neces i (foJcs de 1 os trabajadores const i tu-
yen 1 a fuente rcu 1 111..':is importante de 1 derecho 1 ab~ 
ra 1. 

Por e 1 1 o ncwma l 111ente todos 1 os tratadistas 
consideran que las fuentes reales del derecho del
trabajo son las necesidades de la clase laborante
y la equidad. 

"LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD" 

De justicia se han dado innumerables defi-
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niciones, que van desde la tradicional y clásica -
de lllpiano que la consideraba como nla constante y 

firme voluntad de dar u coda quien lo que es suyon, 
hasta la de un carácter m5s o menos revolucionario 
que la define como el tratar a los iguales como 
i gua 1 es y <:t 1 os des i guu I es como dos i gua 1 es, pasan
do por aque 1 1 .:is otras que 1 u cons i doran como e 1 
dar a cada quien lo que se merece o dar a cada - -
cual el producto de su trabajo. 

La Eguidad, en cambio, es el criterio ra-
cional que cxi~Je una apl icaci6n prudente de las 
normas Jurídicas al caso concreto; consiste en la
apl icaci6n de 1,1 justicia a los actos individual i
zados en virtud de que se podría considerar vál id§. 
mente que la justicia es el g~ncro y la equidad es 
la especie. 

Pues bien dentro de este ordenamiento de -
ideas consideramos que la equidad constituye una -
fuente rea 1 y no forma 1 de 1 derecho de 1 trabajo, -
porque determina el contenido de la apl icaci6n de
la justicia al caso concreto, al dictar al juzga-
dor las reglas necesarias que deberán tomarse en -
cuenta no solo para que sus fallos sean equitati-
vos, sino también para 1 lenar las lagunas de la 
ley. 

El maestro Mario de la Cueva manifiesta S.2_ 

bre el particular que siendo la justicia una idea
universal que se expresa en fórmulas generales, su 
aplicación mecánica tcndrfa que conducir a la in-
justicia, en virtud de que las f6rmulas abstractas 
no pueden regular las condiciones concretizadas. 
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Preciado Hern6ndcz, por otra parte, al ha
blarnos de la justicia, la distingue como criterio 
o corno virtud; consideramos que lu justicia crite
rio es un objeto ideal mientras que la justicia 
virtud es un háhito que tiene su asiento en la vo
luntad y no en la inteligencia. 

La justicia ncneN1I o leHal exige que to-
dos y cudu uno de l ns 111 i emlwos de 1 a comunidad or
denen adeclwcfomentc su conducta a 1 bien común. la
just i c i u distributivu, en cambio es la que rcgula
la purticipució11 que co111prende ¿¡ cada uno de los -
m i e 111 b r os de 1 <l s ó e i e d ¿¡ d en e 1 b i e n e o 111 ú n y por ú 1 -

timo la justici¿i con111ututiva exige eqúivalcncia en 
trc 1 a prcsc11L1c i 6n y 1 u contr.:iprcstac i 6n presc in
d i endo de las personas. 

Lu justicia general y distributiva regula
s i tuac i oncs d•" i ntc~¡ruc i 611 y de subord i nac i 6n por
que no se dil entre pcrsonus colocudas en el mismo
plano como los que riHC la justicia conmutativa 
que se 1 imita u coordinarlas. 

Justicia y Equidad que no deben confundir
se, deben en cambio tenerse siempre en cuenta en -
la integraci6n del der-ccho, para hacer que éste ar. 
mon ice 110 so 1 amente dcntr'u de 1 punto de vista 1 ab2_ 
ra 1, 1 as re 1 ac iones entre patt•ones y trabajadores, 
sino desde un <lnuulo visual general, las relacio-
nes humanéis, paru que e 1 hombre, fina 1 i dad de 1 de
recho y no medio, pucdu satis f accr sus necesidades 
med i ¿1tus e i nmed i atus, te111µoru 1 es y extra-tempora
l es. 
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LA INTERPRETACION DEL DERECHO EN MATERIA LABORAL 

Todos las reglas de interprctaci6n, tienen 
cabida en el campo del Derecho Laboral, sin embar
go, por ser esta disciplina un derecho de "excep-
c i 6n", su up 1 i cae i 611 requiere si empre unu adecuada 
regulaci6n. 

As f en e 1 derecho 1aboru1 1 as reg I as de 1 a 
herméutica prescriben el principio general de que
"en caso de duda debe resolverse siempre a favor -
del trabajador". 

El Código de trabajo ecuatoriano en su ar
tículo 7o. prescribe al respecto que, "En caso de
duda, en cuanto al alcance de las disposiciones de 
este C6d i go, 1 os jueces 1 as ap 1 i carán en e 1 sent i -
do más favorable para los trabajadores". 

CODIGO DE GUATEMALA.- Del primero de mayo
de 1961, en su artículo 17 textualmente establece
también que: "Para los efectos de interpretar el -
presente código, sus reglamentos y demás leyes del 
trabajo, se deben tomar en cuenta fundamentalmente 
e 1 interés de 1 os trabajadores en armon fa con 1 a -
convivencia social". 

CODIGO DEL SALVADOR.- En su artículo 13 dl 
ce: "En caso de conflicto o duda sobre la aplica-
ci6n de las normas legales del trabajo, prevalece
rá lo más favorable al trabajador; entendi,ndose -
por tal, aquel la que considerada en su totalidad -
le otorgue mayores beneficios". 
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LA INTERPRETACION DEL DERECHO EN MATERIA LABORAL 

Todas las reglas de interprctaci6n, tienen 
cabida en el campo del Derecho Laboral, sin embar
go, por ser esta disciplina un derecho de "excep-
ción", su apl icaci6n requiere siempre una adecuada 
regulación. 

Así en el derecho laboral las reglas de la 
hcrm6utica prescriben el principio general de que
"en caso de duda debe resolverse siempre a favor -
de 1 trabajador". 

El C6digu de trabajo ecuatoriano en su ar
tículo 7o. prescribe al respecto que, "En caso de
duda, en cuanto al alcance de las disposiciones de 
este C6d i go, 1 os j ueccs 1 as ap 1 i carán en e 1 sent i -
do m6s favorable para los trabajadores". 

CODIGO DE GUATEMALA.- Del primero de mayo
de 1961, en su artfculo 17 textualmente establece
también que: "Para los efectos de interpretar el -
presente c6digo, sus reglamentos y dem~s leyes del 
trabajo, se deben tomar en cuenta fundamentalmente 
e 1 interés de 1 os trabajadores en armonía con 1 a -
co rw i venc i a socia 1 ". 

CODIGO DEL SALVADOR.- En su artículo 13 dl 
ce: "En caso de conflicto o duda sobre la aplica-
ci 6n de las normas legales del trabajo, prevalece
r6 lo más favorable al trabajador; entendi,ndose -
por tal, aquella que considerada en su totalidad -
le otorgue mayores beneficios". 
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El CODIGO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS 

(1964).- A diferencia de lo anterior establece en
su artículo 18 que: "los casos no previstos por e_2 
te c6d i 90, por sus re~1 I amentos o por 1 as demás 1 e
yes relativas al trabajo, se deben resolver, en 
primer 1 u~1ar, de ucuerdo con 1 os pr i ne i pi os de 1 -
Derecho del Trabajo; en segundo lugur, de acuerdo
con 1 u costumbr•c o e 1 uso 1oca1, en armon fa con dj_ 
chos principios y por último de acuerdo con las 
disposiciones contcn idas en 1 os convenios y reco-
rnendac iones de la OrHanizilci6n Internacional del -
Trabajo y los principios del derecho coman, juris
prudencia y doctrina". 

El CODIGO DE TRABAJO DE COLOMBIA.- En su -
artículo 21 establece, "En caso de conflicto o du
da sobre la apl icaci6n de normas vigentes del tra
bajo, prevalece la más favorable al trabajador. La 
norma que se adopte debe apl icurse en su integri-
dad". 

Es decir, en generul, las legislaciones 1!!, 
borales adoptan el principio penal de "in dubio 
pro reo" en favor del trabajador. 

No obstante lo anterior, por nuestra parte 
pensamos que el principio de apl icaci6n de la nor
ma m6s favorable al trabajador, debe tener sus ex
cepciones. Así por ejemp 1 o en 1 os casos que 1 a du
da recaiga sobre la forma de administrar o dirigir 
una empresa, creemos que la solución deberá darse
en favor de 1 patrón. 
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El principio de la interprctaci6n analógi
ca l"CV i ste una muy espec i u 1 i rnportanc i a en e 1 Derc 
cho Labora I, ya que 1 us 1 e yes c,xtranjcras, 1 a doc
trina de otr.,os PdÍses o su .iurispl'udcncia pueden -
serv 1 r, en ocas i (Hlcs, fhlru i ntcrpPctar adccuudame.!l 
te algunas disposiciones obscuras o contradicto- -
r tas. 

La bucnu fé debe tomarse en cuenta para in 
terpretar alg6n precepto de car6ctcr laboral que -
en aParienci.:i sea obscul'o o difíci 1 apl icaci6n. Rj_ 
va Sanscvcrino, ufirma al respecto que la interpr~ 

taci6n de la ley no debe favorecer a ninguna de 
las purtcs en conflicto, sino .-:11 interés de lu co
lectividad. "La íntcl'~wctución debe ser conducida
en formu de f avorcccr l u mils pos i b 1 e e 1 cqu i 1 i br i o 

de los opuestos intereses patronales y obreros y -
la recíprocu colaboración de las c¿¡tcqorías produc . -
toras, sobre 1 a bu se de subord i nac i 611 de todo i nt~ 
rés individua 1 o catc~Jor í u u 1 os i nt.ereses super Í.Q. 

res de la producción y del Estado". 

Esturnos de ¡:¡cuerdo cun 1 o anterior, ya que 

e 1 derecho de 1 tr·abujo no debe i nterprctarse en f,g_ 
vor de 1 os sujetos que en é 1 intervienen, si no cn

benef ic i o de los intereses más caros de la socio-~. 
dad. 

El muestro Mario de lu Cueva nos dice al -
respecto que: "Los viejos sistemas de interpreta-
ci6n de la ley ya no tienen up! icaci6n en el Dere
cho del Trabajo". 
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El espíritu del legislador que tanto buscQ 
ron los comentaristas del Código de Napoleón no -
ex i stc, en verdad parte a 1 guna ¡ 1 a 1 ey ti ene un va 
lor objetivo y no depende de la manera subjetiva -
de pensar de qui en estuvo e11car~1t1do de redactar 1 a. 

En sumd, 1 as rcg l üs de i nterprctac i ón de 1-
0crccho 1abora1 encucntrtJn su apoyo en todos 1 os -
principios que hemos enunciado. Particularmente en 
el de que, en cuso de duda se debe resolver en fa
vor del trabajador. 

El artfculo 18 de nuestra legislación de -
trabajo sostiene este criterio al expresar que: 
"en la interpretación de las normas de trabajo se
tomuran en consideración sus finnl idades señaladas 
en los artículos 2o. y Jo. En caso de duda preval~ 
cer.5 la intcrpretuci6n más favorable ni trabajador. 

Por su parte los artfculos 2o. y Jo. a la
letra dicen: 

Art. 2o.- Las normas de trabajo tienden a
conscguir el equi 1 ibrio y la justicia social en 
las relaciones entre los trubajadores y patrones. 

Art. 3o.- El trabajo es un derecho y un -
deber social. No es artículo de comercio, exige 
respecto para l~s 1 ibertadcs > dignidad de quien -
lo presta y debe efectuarse en condiciones que as~ 
gurcn 1 a vi da, 1 a sa 1 uJ y un n í ve 1 econ6m i co deco
roso para el trabajador y su fami 1 ia. 
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No podr'n establecer distinciones entre 
los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad,
credo re! igioso, doctrina polftica o condici6n so
cial. 

Estamos de acuerdo con lo anterior aftadien 
do ónicamentc que los nuevos sistemas de adminis-
traci6n científica del trabajo y su apl icaci6n - -
consciente en las cmprcsds consideradas como unid.2, 
des econ6mico-sociales, traen como consecuencia 
que los principios enunciados sufran la excepción, 
que los viene a confirmar, de que cuando la duda -
recaiga sobre cuestiones de carácter administrati
vo o de dirección se debe resolver en favor del P.2. 
tr6n. 

En esta forma no se le regatea al trabaja
dor ninguno de sus derechos y al empresariado se -
le ratifica su facultad de decidir, de dirigir, de 
administrar su negociación de acuerdo con sus pa~ 

ticulares intereses, siempre y cuando con el lo no
se 1 legue a vulnerar el interés primario de la co
lectividad. 

Como conclusión podemos afirmar que el "D~ 

recho del Trabajo" surgió como una disciplina tfpl 
camente protectora de la clase trabajadora que en
la actualidad se ha transformado para coordinar y
armonizar los derechos e intereses del capital y -
del trabajo. Su carácter proteccionista no se ha -
perdido del todo, ya que siempre deberá prescribir, 
en favor de la clase laborante, mínimos de dere--
chos que se encuentran destinados a ser superados
por la costumbre, por la jurisprudencia, por el 
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cont~ato colectivo o por el contrato ley. 

Sin embargo, el Derecho del Trabajo ya no
puede considerarse v61 idamente como un derecho unl 
latcrul o de ficci6n. Su misi6n de coordinar los -
factores de la producci6n, en beneficio de una cr2 
ciente industrial izaci6n, ser6 lograda 6nicamente
si se basa y fundamenta en tres principios mencio
nados, a saber: En el respeto mutuo de derechos; -
en la comprensión recfproca de necesidades; y en -
la coordinación técnica de esfuerzos. 

El Derecho del Trabajo sigue siendo un de
recho inacabado que tiene como finalidades substan 
c i a 1 es e 1 gar~rnt izar a 1 trabajador rnej ores cond i -
c iones de trabajo; al patrón una estabi 1 idad razo
nable por su dirección y por el riesgo de su capi
tal invertido y al consumidor, una producción abun 
dante, diversificada, barata y de buena calidad. 

S61o siguiendo los principios enunciados,
el Derecho del Trabajo, podr6 garantizar a todos -
por igual un proceso general con justicia y 1 iber
tad. 



CAPITULO CUARTO 

"LA HUELGA" 

A).- "ANTECEDENTES DEL DERECHO DE HUELGA" 

B).- "EVOLUCION DE LA HUELGA EN El DERECHO 
MEXICANO". 

52 

C).- "SITUACION ACTUAL DE LA HUELGA EN El -
DERECHO MEXICANO". 
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A).- "ANTECEDENTES DEL DERECHO DE HUELGA" 

El t6rmino o vocablo huelga, se deriva del 
verbo ho 1 Har que es si n6n i mo de desc;.rnst1r, no tra
buj ar, estar ocioso, desde el punto de v istt1 gram_!! 
t ical. 

Lo hue 1 ~Ja a 1 a luz de 1 derecho 1abora1, es 
1 a suspcns i 6n 1egil1 y temµora 1 de 1 trabajo, como -
re su 1 toldo de unu coa 1 i e i 6n de trabajcldorcs. 

No debe confundirse, en consecuencia el de 
recho de coal icilSn con el derecho de asociación, -
puesto que el ejercicio de este derecho de huelga
corrcspondc u 1 u coa 1 i e i 6n y no a 1 os sindicatos, -
por estar constituido como tales. 

En efecto la Ley Federal del Trabajo, nos
dicc que la coalición es el acuerdo de un grupo de 
trabajadores o de patrones para la defensa de sus
¡ ntereses comunes¡ sí n embar90, si empre debemos t~ 
ner presente el ugregado puesto al entonces artrc~ 
lo 258 mediante reformas del a~o de 1931, el Sindl 
cato de Trabajadores ün Ulld coa 1 i e i 6n permanente -
se entiende que dentro del título en que se halla
el objeto y fines de la huelga, la nueva Ley fede
ral del Trabajo de 1970; repite este concepto. 

Se ha pretendido encontrar antecedentes re 
motos de la huelga entre los e~ipcios, los griegos 
y los romanos y así se halla de la suspensi6n de -
labores de ladri 1 lcros judíos en Egipto en los -
aRos de 14~3 A.C. y 1460 A.C. respectivamente. 
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Pero siendo el Derecho del Trabajo, una 
disciplina nacida con el advenimiento de la indus
tria 1 i zac i 6n, de 1 si stcnH.1 de l L1 produce i 6n para ob
tener lucro, es fáci 1 entender que esos supuestos
antecedcntcs, no ti e nen ni ngunL1 re 1 ac i 6n con e 1 fe 
n6meno que conocemos como huelga, porque aquellos
se dieron en circunstancias muy distintas a las -
que prevalecieron para el nacimiento del derecho -
de huelgu con sus factores y características mode.c. 
nas. 

Cada perfodo de la historia humana tiene -
su sel lo particular y sus instituciones v~I idas en 
determinado momento; y entre ellos est6 el derecho 
que es dcrivaci6n superestructura del sistema eco
nómico prevaleciente. 

Entonces si uno se daba en aquel los tiem-
pos las circunstancias para el nacimiento de esta
instituci6n moderna "La huelga", serfa inexacto t2 
mar como antecedentes actos aislados de la antigLl~ 
dad que ninguna concxi6n tienen con lo que con'oce
mos ahora, como "suspens i 6n 1ega1 y tcrnpora 1 de 1 -
trabajo". 

En el largo período de la historia, la me.::. 
dieval, a la que algunos atribuyen el calificativo 
de oscurantistas y de retroceso, porque en e 1 1 as -
se cometieron los más nefastos crímenes, tuvo su -
ocaso cuando apareci6 la t6cnica y advinieron las
máquinas, es decir, el maquinismo, la llamada rev2 
lución industrial que hizo despoblar al campo y 
1 lenar de habitantes las ciüdades. 
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Como el salario del incipiente trabajador
no le alcanzaba "manual citadino" hubo necesidad -
de que trabajaran su esposa, el hijo, quienes te-
nían menos salario todavfa. 

Esta rcvoluci6n industrial, que corno toda
revoluci6n destruye el pasado e inicia el presente, 
desde el ~ngulo de la t6cnica, signific6 un Jal6n
en la historio, pero nunca apl ic6 la 1 iberaci6n y
rnenos la humanización de los trabajadores manuales, 
1 o que si es i mportantc considerar, es que 1 os - -
obreros pi.lu I <:1t i namcntc comenzaron a tener conc i en
c i a de su personal situaci6n y de que era su trab~ 
jo factor imprescindible en la producci6n para el
mercado, razón por la que al principio exigieron 
mejor trato, reducci6n de jornadas, pago justo y -
otras mejores prestaciones. 

Nacen entonces 1 as sociedades mutua 1 i stas
as f como orgari i smos de trabajadores, pero s6 I o pa
ra ayudar inmediata y sin un sentido de clase, g~ 
nerador de un plan de lucha. Sin embargo, atentos
los patrones a esta incipiente organización de sus 
ese 1 avos man u a 1 es en 1 as f tibr i cas pi den 1 a ayuda -
de 1 Gobierno que no es rnás que un Ente creado y 
sosteAido por el los para someter al naciente prol~ 
tariado. 

Si los industriales encontraron apoyo en-
sus representantes, en la al igarqufa gobernante; -
los obreros tambiGn obtuvieron el apoyo moral y py 
bl icitario de ciertos pensadores y escritor~s con
ideas socialistas. 
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Entre los socialistas utópicos sobresal ie~ 
ron: Proudhon, Roberto 01.,ien, F our i er, Saint Si 111611-

>' le Blnnc. Estos propusieron medidas teóricas y -
muchas veces ha sb1 i rnprfict i cas, como repartir 1 as
f6br i cas entre los propios obreros de cada indus-
tria, ayudas pasajeras sin base de continuidad y -
otras medidas que dejaron en 1 a ruina a 1 propio Í~.2. 
berto Owcn. 

De acuerdo con la evolución y el fortalecl 
miento de las conciencias de clase de los obreros, 
derivaci6n natural del dcsarrol lo de _la industria, 
cree i miento de 1 as fuentes f abr i 1 es, a mcd i a dos 
del siglo XIX, aparece tina teoría cicntíficarnente
elaboradu, con base en la dialéctica, obra de Car
los Marx, o sea el socialista científico. 

La ausencia doctrinaria y la directiva de
acc i 6 n. de esta teoría socia 1 i :;ta se encuentra en -
el manifiesto comunista redactado en 1847 por Marx 
y Engels como corolario del· Congreso obrero cele-
brado en Londres. 

Es comprensible que a estas alturas los 
trabajadores, con plena conciencia de sus posibi 1 i 
dades corno productores de riqueza y ya orientados
debidamente, provocaron movimientos masivos en de
fensa de sus intereses, pero sobre todo en la b6s
queda de una mejor vida. 

En Inglaterra se desarrollaron diversos 1112 
vimientos obreros que consiguieron beneficios para 
la clase trabajadora. 
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En Francia, 1 a revo 1uci6n con base obrera
derroc6, al Rey luis Felipe y reinstaur6 la Rep6-
bl ica con luis Napoleón Bonaparte, como Napole6n -
111, quien hábilmente concede el derecho de huelga 
al expedir la ley de 25 de marzo de 1864. 

En Alemania y en ltal ia, el movimiento re
volucionario de 1848 repercutió en revoluciones n~ 
cional istas, esto es, en la inspiración de tener -
la unidad nacional en esos países. 

Se entiende que si estos diversos movimie.D, 
tos no consiguieron paru los obreros su 1 iberaci6n 
aunque fuese pasajera, si fue una gran experiencia, 
que después había de utilizarse. 

Para completar el desarrollo del tema de -
huelga, en el estudio de los untecedentes de esta
instituci6n, Jurante la revolución francesa, a pe
sar de la subl imaci6n, podíamos decir del indivi-
duo y de 1 as tres garantí as "Libertad, l gua 1 dad y
Fratcrn i dad"; de la defensa constante de la perso
nu humana, "no se acep t6 11 i se í ne 1 uy6 entre 1 as -
gurantías o derechos de coal icí6n y la huelga y 
fu6 prohibida por I~ "Ley Chapel ier de 1871. 

B). - "EVOLUC 1 ON DE LA HUELGA EN EL DERECHO MEXICANO" 

A 1 rcsti.lurar· se 1 a Repúh 1 í ca, después de 1 -
retiro de las tropas francesas, México, sufría una 
opresión ccon6mica; la riqueza de que se podía di~ 
poner, 1 a rnonupo 1 i zabü e 1 c 1 ero y 1 a seudoar i sto-
crac i a, elementos ncyativos en nuestra vida social, 
porque nunca fomenturon y mucho menos intentaron -
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elevar el nivel econ6mico del país. Se dice que e~ 
ta fa 1 ta de vis i 6n de esos pobres ricos ob 1 i g6 a -
Porfirio Ofuz a abrir las puertas al capital ex- -
tranjero, e 1 cua 1 Pee i b j 6 ~)Clrunt ras y fac Í 1 j cfades
quc mas bien fueron rw i vi 1 e~¡ i os, que hubo de sopo!: 
tar el Estado mexicano el que, a su ve;;:, ~irababa -
sobre las espaldas de la poblari6n del país, que -

en 61tima instancia, es la que paga todas las deu
das contraídas por el ~1obierno en turno. 

Dicha capital abri6 nuevos centros de tra
bajo, algunas industrias, e i~ici6 el monopolio de 
e i ertos servicios púb 1 i cos, ( cjemp 1 o 1 os ferroca-
rr i 1 es); mi 11 ares de trabajadores fueron ocupados
con bajos salarios y expuestos a los malos tratos
por parte de patrones y capataces extranjeros; los 
cap ita 1 i stas a 1 a 1 arga dominaron nuestra economía, 
dirigiéndola a placer, los cuales secundados por -
ciertos rna 1 i nch i stas, como también sucede ahorc:1 
con 1 os nuevos ricos, 1 1 cguron a constituir una 
vergonzosa plutocracia, que el pueblo design6 con
el calificativo de "los cientfficos", así su jefe
neto y principal accionista el otrora vencedor del 
2 de abri 1, Porfirio Dfaz. 

Es obvio que durante este negro lapso de -
nuestra historia, no solo se desconocieron los el~ 
mentales derechos del trabajador, sino que el C6dl 
go Penal de 1871, que se atribuyó a Antonio Martf
nez de Castro, persiguiera el "tumulto o motín" -
pues así 1 !amaban a cualquier petición de la clase 
obrera cuando exigfa mejores salarios y mejor tra
to. 
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Do aquf se deriva la prohibición de la re~ 
ni6n de cualquier grupo de obreros o el intento de 
formar una coalición como preludio de huelga o pa-
ro. 

A pesar de esta prohibición codificada, 
los trabajadores no se amedrentaron y declararon 
huelgas como lude los mineros de Pachuca en 1874, 
la declarada en Id "Fama Montañcsca" en Tlalpan, -
D.F. en 1877 y la de los trabajadores del "Ferroc~ 
rril del Valle" en 1898; casi todos estos 111ov1m1en 

- tos fueron rcpr i 111 idos cruen tamcnte. 

"HUELGAS DE CANANEA Y DE RIO BLANCO". 

las huelgas más conocidas e importantes 
las cuales fueron preludio de la revolución de 
1910, fueron las de Cananea, Sonora y Rfo Blanco,
Veracruz en los años de 1906 y 1907. 

El lo. de junio de 1906 en el Centro Mine
ro "Green Canso 1 i dated Mini n~J Company'' aprox i rnada
rnente dos mi 1 trabajadores inconformes con 1 os ba
jos sa 1 arios que 1•ec i b f an, e 1 trato i nhurnano a que 
estaban sometidos por 1 os patrones extranjeros, C.!J. 
cabezadas entl'e otros, por Esteban Baca, Calderón, 
Manuel H. Dieguez y Jos& Ríos, decidieron formular 
una protesta, por escrito y de hecho, pidiendo la
Jornada de ocho horas de trabajo, salario de cinco 
pesos como mínimo, la obl igaci6n de ocupar el 75%
de obreros mexicanos, correcto trato y el derecho
de ascenso. 

La empresa integrada por norteamericanos y 
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ayudada por el gobierno imperante en ese perfodo,
sc neg6 a conceder siquiera algunos de los puntos
petitorios, los trabajadores al no recibir respue~ 
ta satisfactoria, decidieron abandonar sus labores 
e iniciar una huelga. 

E 1 ~1ob i cr·no de Sonora autorizó e 1 paso de
soldados americanos y en conjunto los trabajadores 
yanquis y sus paisanos rni 1 itarcs agredieron a los
trabajadores rncxicillws en su propiu patria. En re~ 
puestu il este i~1nominioso contubernio entre la ol_L 
garqu í a ~1obcr nante y 1 os exp 1 otadorcs cxtranj eros, 
los obreros incendiaron cinco depósitos de madera, 
uno de semi 1 la, otro de forrajes y el propio edifi 
ero que servía de almacén de madera. 

De la brutal agresión por parte de los so! 
dados de 1 inca americana, hubo un saldo de veinti
tres muertos y vcintidos heridos, acto continuo 
fueron aprendidos cincuenta obreros u los cuales -
enviaron a las tinajas de San Juan de Ul6a, en Ve
racruz. 

Respecto de Rio Blanco, a partir de 1906 -
los trabajadores de la región fabri 1 de Orizaba, -
alentados en cierto mudo por los tabaqueros de Ja
lapa, que lograron organizarse sindicalrnente, 
transformaron su sociedad mutualista en un sindic-ª 
to de resistencia creando el "Círculo de Obreros -
Libres". 

Como estos actos son imitados, sin tardan
za comenzaron a aparecer sindicatos en Puebla, - -
Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y en el propio Distrito-
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Federa 1 . 

Esta actitud do los trabajadores en diver
sas ontidades del país hizo que los patrones capi
üi 1 i st¿1s dcc id i crün actlwr en contra de 1 a e 1 ase -
obrera, primero i mpus i l?ron un rcSJ 1 amento genera 1 -
de trabajo qlJc prohibía lt:i or~Janizaci6n sindical. 

Un grupo de obreros de las fábricas de Hi
lados y Tejidos de Atl ixco, Puebla, declararon una 
huc 1 ~Ja oponiéndose a 1 rcn 1 urnento que prohibí u a 
los trabajadores fornwr sindicutos. Ni turdos ni -
perezoso los obreros de Río Rlanco, Santa Rosa y -

No~1alcs del estado de Vcracl'uz, apoyaron a sus co!!!. 
pañeros de Atl ixco, Puebla, mediante un paro, a la 
ve: solicitc:rndn uumento de salarios, rcducci6n de
la jornada de Trabajo, mejores condiciones de vida, 
medidas hi~Jiénicus en lus fábricas usí como la ab~ 
1 ici6n de las tiendas de raya. 

Los trabajadores fueron dirigidos por José 
Mora les )' otros miembros .:ifi 1 iados al círculo de -
obreros 1 ibres. 

Porfirio Díaz a instancia de los patrones, 
ordenó que el conflicto planteado lo resolviera un 
árbitro. 

El 7 de cneru de 1907, por la noche, se 
convoc6 a unu mu~)na asamb 1 Cil en e 1 Teatro Gorost i -
za de 1 a e i u dad de Or i =abu, en esa re un i 6n se ha-
b 16 del conflicto con la asistencia de unos tres -
rn i 1 obreros. 
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El arbitraje resultó favorable para l9s ¡~ 
dustriales y se conminó a los trabajadores a ~ean~ 
dar sus labores. 

Ante esta decisión parcial que favorecfa a 
1 os emprcsar 1 os, 1 os obreros se dec 1 aroron en hue.l 
ga, recorrieron las principales cal les de Orizaba
y en f i 1 aron hacia fH o 81 .:meo, una vez que 1 i bcra-
ron a los presos, at<lcaron a las personas y prop1~ 

dades de los encargados de las tiendas de raya las 
que fueron saqueadas e incendiadas. 

El Coronel Francisco Rufz, Jefe Poi itico -
de Orizaba al no poder con la situaci6n, sol icit6-
refuerzos a Veracruz, llegando en su auxi 1 io el 
130. Batal Ión al mando del General .Joaquín Mass y
e I Coronel Felipe Micr; de México se envió el 24 -
Batal Ión al mando del General Rosal ino Martfnez. 

Doscientos sesenta y seis casas de obreros 
fueron incendia das, 1 a de 1 señor José Moral es su- -
fr i 6 cuantiosos daños, 1 as tropas abrieron fuego -
sobre los trabajadores, muchos de el los fueron - -
muertos y otros heridos, algunos se refugiaron en
las casas de San Cristóbal y Santa Catarina; en 
tres dfas fueron ejecutados más de doscientos pri
sioneros sin haber sido juzgados. 

El día dos de enero de 1907, mi 1 trabajad2 
res de hilados del Estado de México, declararon un 
paro en apoyo de los huelguistas de Orizaba y Pue
bla. Los ferrocarrileros del "ferrocarri 1 Central
de Monterrey" declararon la huelga solidaria el 5-
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de enero de 1907, 1 os trabajadores de 1 a fábrica -
de Hilados ula Hormigau de Tizap6n, D.F., se decl~ 
raron en huelga el 9 de enero de 1907, tambi6n en
tlPoyo a sus compañeros de Río B 1 aneo y e 1 25 de 
enero de 1 mismo año se unían a 1 a hue 1 ga 1 os obre
ros de la fábrica de hilados "Hércules", y de la -
"Purísima". 

"LOS HERMANOS FLOl~ES MAGON" 

Por largo tiempo y con una tenacidad cdifi 
cante a través de diversos escritos completos y a! 
guna vez en los perf6dicos, guiaron y prepararon -
la mente de los ubreras mexicanos con ideas progr~ 
sistas y de redención social, habiendo cristal iza
do las enseñanzas en el programa del partido 1 ibe
ra 1 mexicano e 1 cua 1 contenía trece puntos que 
bien podfan hubcr sido la base y esencia del dere
cho laboral mexicano. 

la tendenciu magonísta estaba influida por 
las ideas revolucionarias Marxistas y anarquistas; 
1 os F 1 ores Mu~Ón si c111pre pugnaron porque 1 os obre
ros mexicanos de aquel la 6poca abandonaron el mu-
tual is1110 propio de la edad media por un programa -
á~J i 1 de 1 ucha en contra de 1 si sterna cap ita 1 i sta, -
contra e 1 réB i men por f ir i stu, 1 os hermanos F 1 ores
Magón en compa~ia de otros luchadores, en 1905 - -
constituyeron la junta orHunizadora del partido IJ. 
beral, dieron a la luz un manifiesto a la naci6n -
rnex i cana e 1 progrurrra de di cho partido; este progr_2 
rna y la serie de princpios que enseñaron, constit~ 

yeron la bandera de la lucha del proletariado mex1 
cano antes de la revolución de 1910. 
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"CONSTITUCION DE 1857" 

Con base y norma en e 1 1 ibera 1 i smo cuyo --
contenido dimana de la Revolución de 1789, siempre 
estuvo imbuida de una tendencia a defender a 1 hom
bre, e 1 individuo frente ll todo y contra todo. 

Esu Constitución cstLJbleci6 lu igualdad en 
tre 1 os mcx i canos, que si ernprc hu resuc 1 to una si m 
ple teoría, ya que la igualdad sólo puede ser des
de e 1 ángu I o econ6m i co y no con otro f un dame nto. 

El Artículo cuarto de dicha constituci6n -
di ce as r: "Todo hombre es 1 i bre de abrazar I 1 u pr~ 
fes i 6n, industria o trabajo q1.1e 1 e acomede, si en do 
úti 1, honesto y pdra aprovecharse de sus productos. 
Ni uno ni otro se le podr6 impedir, sino por sen-
tencia judicial, cuando ataque los derechos de te~ 
ceros o por resolución gubernativa, dictada en los 
t'rminos que marque la l¿y, cuando ofenda los de -
la sociedad". 

El Artículo Ouinto expresa: "Nadie puede -
ser obligado a prestar servicios personales sin la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento, -
la ley no puede autorizar ningún contrato que ten
ga por objeto la pérdida irrevocable o sacrificio
de 1 a 1 i bertad de 1 hombre, ya sea por causa de tr_Q 
bajo, de educación o de voto religioso. Tampoco 
puede autorizar convenios en que el hombre pacte -
su proscripción o su destierro". 

Del texto de estos dos artículos se infie
re la filosofía individualista predominante en la-
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Constitución de 1857, adcm~s predominan las tenden 
e i as a cuidar que no sc.rn mo 1 estmfo e 1 individuo o-
1 a persona humana en la mils mínimu forma, mediante 
votos en que estén de por medio 1 a cducuc i 6n, 1 a -
re 1 i g i 6n, que h i e i crun perder u 1 hombre o cuando -
menos 1 imitar su 1 ibcrtad. 

Esta posición individuul ista se justifica
en ese Código Federo! ya que las circunst.:incias S.2, 

cií1les e intelcctuülcs que prcvalecf¡:in en ese lap
so de la historia de México. Pues como hemos afir
mado e 1 derecho se 1 o da todo a 1 ~wupo que domina
en cierto perfodo y contiene las caracterfsticas y 
f i losoffas que sustente ese urupo. 

El artfculo 9o. manda.- uA nadie se le pu~ 
de coartar el derecho de asociarse o de reunirse -
pacfficamcnte con cualquier objeto lícito". Del 
texto de este ~rtfculo obtenemos el derecho a la -
facu 1 tad que ti ene todo e i udadano de agruparse, -
reun i rsc m~s exactamente, en la consecución de un
objcto lícitú en beneficio de la colectividad; és
te es el derecho de reunif'se a que también se re-
fiere el artículo 9o. de la Constitución de 1917,
o sea la vigente. 

A raíz de los acontecimientos de Cananea,
Rfo Blanco, Nogales, Santa Rosa y otros poblados -
que no menciona la historia y de la publ icaci6n de 
programas po 1 ít i cos avünzados c..:omo e 1 de 1 partido-
1 ibcral mexicano, redactado por los hermanos Flo-
res Magón, lanzudo a la nación en 1916 así como 
los planes revolucionarios que clandestinamente 
eran difundidos, hubo de sobrevivir el movimiento-
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armado de 1910 con el derro6a-mié-nto del Gobierno -
por F ir i sta. 

La revolución triunfante legisló, aunque -
superficialmente, expidió una ley creando el depa~ 
tarnento de trabajo dependiente de la Secretaríu de 
Fomento en 1911. 

Este departamento se avocó a cuestiones i!!!. 
portantes rea 1 izando un trabajo meritorio, a su i~ 

tervenci6n se dcbi6 que en 1912 se aprobaran las -
tarifas mínimas de la rama de Hilados y Tejidos. 

El Est.:ido de Coahuila lef)isl6 sobre lama
teria de tr.:ibu.io en 1912; e 1 Estado de Veracruz h_L 
zo lo mismo en 1914 y Yucatán en 1915, cuando en-
tr6 el ej6rcito constitucional ista, Hidalgo y Zac~ 

tecas también bordaron sobre e 1 tema de 1 trabajo -
en 1916. 

C) "SITUACION ACTUAL DE LA HUELGA EN EL DERECHO 

DEL Tl~ABAJO" 

Constitución Poi ítica de 1917. 

Con la Constitución de 1917, se consagra -
el derecho de huelga, siendo éste uno de los rnúlt_L 
ples logros de la lucha armada iniciada en 1910. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de referencia, en su artículo 123 
cuyo párrafo inicial fue publicado en el Diario 
Oficial del 6 de septiembre de 1929 en sus fracci2 



nes XVI, XVII, y XVI 11 otorgo ol Sagrado Beneficio 
de Huelga y a la letra dice: 

XVI.- "Tanto los obreros como los empresa
rios tcndr~n derecho para coal igarsc en defensa de 
sus respectivos i ntcrcscs, Formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc". 

XVI 1.- "las leyes rcconocer6n como un de-
recho de 1 os obreros y de 1 os patrones, 1 as hue 1-
gas y los paros". 

XVI 11.- "Las huelgas ser6n 1 ícitas cuando
tengan por objeto conse9úir el equi 1 ibrio entre -
los diversos factores de la producción, armonizan
do los derechos del trabajo con los del capital. -
En los servicios póbl icos scr6 obligatorio para 
los trabajadores, dar aviso, con diez días de antj_ 
cipaci6n a la Junta de Conci 1 iaci6n y Arbitraje de 
la fecha se~alada para la suspcnsi6n del trabajo.
las huelgas serán considera<fos corno i 1 ícitas únic,2 
mente cuando 1 a mayor í d de 1 os huc 1 ~¡u i stas ejerc i~ 
re actos violentos contrd las personas o las pro-
piedades, u en caso de ~¡uerra, cuando aquel los per: 
tenezcan a los estdblccimicntos y servicios que d~ 
pendan del gobierno". 

Cabe hucer notar que en lu parte final del 
párrafo seña 1 ado con anterior i •Jad determina 1 a - -
Constituci6n la i 1 icitud de algunas huelgas. Tam-
bién la fracción XIX del artículo 121 Constitucio
nal habla de la i 1 icitud de los paros y a continu.2 
ción la transcribimos. 
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XIX.- "Los paros ser6n 1 fcltos Gnicamente
cuando el exceso de producción haga necesario sus
pender el trabajo para mantener los precios en un-
1 ímite costcable, previa aprobación de la Junta de 
Conci 1 iaci6n y Arbitraje. 

Este párrafo que anteriormente seftalamos -
lo considerarnos muy importunte parq el objeto de -
nuestro estudio, pues claramente la Constitución -
establece que un paro 6nicamentc será 1 fcito debi
do a 1 "exceso de produce i 6n" e 1 cu a 1 haga necesa-
r i o suspender e 1 trabajo "para rnantene~ 1 os pre- -
cios en un lfmite costcable". 

"LEY FEDERAL DEL TRABAJO" 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, vigente,
consagra el Derecho de liuelga definiéndola: 

"Huelga es la suspensión temporal del tra
bajo 11 evada a cabo por una coa 1 i c i 6n de trabajad2 

" res . 

"Así mis1110 la Ley Federal del Trabajo rec2 
noce en su artfculo 441 que los Sindicatos de Tra
bajadores son coal icioncs permanentes, y el artícu 
lo 443 dice que la huelga debe 1 imitarse al mero -
acto de la suspensión del trabajo". 

También su artículo 445 nos dice, que una
hucl ga es i 1 ícita: 

1.- Cuando la mayoría de los huelguistas -
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cjecuten,ac:fos violentos contra las personas o Pr,2 
pi edadcs¡····y· 

11 .- En caso de guerra, cuando los trabaj~ 
dores pertenezcan a estt1blecimientos o serv1c1os o 
que dependan del gobierno. 

Aqur l.1 Ley Feder.JI del Trabajo trunscribe 
lo dispuesto por el ~h~rraFo 111, de l,1 fracc. XVI 11 
de 1 Ar t fe u 1 o 1 2 3 Con s t i t u e i o 1h1 1 . 

Y en ~~1 artrculo 448 de la Ley mencionada, 
habla concret.:imente de nuestro estudio y a la le-
tra dice: 

nEI ejercicio del derecho de huelga suspen 
de la tr.:irnitaci6n de los conflictos colectivos de
natura 1 eza eco116m i c~1 pendientes ante 1 a Junta de -
Conci 1 iaci6n y Arbitraje y la de las solicitudes -
que se pretenden, sa 1 vo que 1 os trabajadores some
tan el conflicto a la decisión de la juntan. 
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C A P 1 T U L O Q U 1 N T O 

LA IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION COLECTIVA EN LAS 
RELACIONES OE TRABAJO, COMPRENDIDA EN EL TITULO -
SEPTIMO CAPITULO VI 1 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

A).- Análisis de las causas de suspensión temporal 
de las relaciones de trabajo. 

8).- Improcedencia en los mismos con relación a -
los procedimientos indicados en la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

C).- La inconstitucional idad de la indemnizaci6n,
prevista en el artfculo 430 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
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El Capítulo VI 1 del Título Séptimo de la - / 
Ley Federal del Trabajo, se refiere a la "Suspen--
si6n Colectiva de las Relaciones de Trabajo" y cl
artfculo 427 del ordenamiento legal seílalado nos -
indica las causas de la misma, el cual a la letra-
dice lo siguiente: 

Artículo 427.- "Son cnusas de suspensi6n -
temporal de las relaciones 
de trabajo en una empresa
º establecimiento: 

1.- La fuerza mayor o el -
caso fortuito no impu
table al patr6n, o su
incapacidad física o -
mental o su muerte, -
que produzca como con-. . 
secuencia necesaria, -
inmediata y directa, -
la suspensión de los -
trabajos; 

11.- La falta de materia 
prima, no imputable al 
patr6n; 

111 .- El exceso de produc- -
ci6n con relación a -
sus condiciones econ6-
mi cas y a las circuns
tancias del mercado; 

IV.- La incosteabi 1 idad, de 
naturaleza temporal, 
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notar i t'L y man i Fiesta -
de la explotación; 

V.~ La falta de fondos y -

la imposibi 1 idad de o~ 
tenerlos para la pros~ 
cuc i 6n norma 1 de 1 os -
trabajos, si se com- -
prueba plenamente por
el patr6n; y 

VI.- La falta de ministra-
ci6n por parte del Es
tado de las cantidades 
que se huya ob 1 i gado a 
entregar a las empre-
sas con las que hubie
re contratado trabajos 
o servicios, siempre -
que aquel las sean in-
dispensables". 

Consideramos que la Ley Federal del Traba
jo es esencialmente proteccionista, esto es, que -
fué creada y elaborada a fin de proteger a la cla
se económicamente m6s d~bi 1 que en las relaciones
obrero-patronales siempre ha sido el trabajador; -
como hemos visto con anterioridad durante este tr! 
bajo, 1 a c 1 ase obrera a base de 1 uchas y sufr i 111 i e.!l 
tos en las cuales muchos de el los perdieron inclu
so la vida, han ido paulatinamente, paso a paso 1,2 
grando una legislación laboral que los proteja an
te los abusos del patrón que representa la clase -
pudiente en las relaciones de trabajo, y vemos que 
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al fin en la actual Ley Federul del Trabajo, se ha 
venido a convertir en ,,eü I i dad e sus asp i rae iones -
de la clase laborista, y siendo 6sta un Ordenamien 
to Legal tan preciso y adecuado, pretende satisfa
cer al máximo lus necesidades de esa clase d~bi 1 -
representada por los trabajadores y consecuentemen 
te considerélmos que no puede contener preceptos C,2 
mo el que es müteria de estudio, en los cuales se
suspenden temporalmente las relaciones de trabujo
y por supuesto el rnils perjudicado sea el trabaja-
dor, y,1 que se queda sin e 1 emp 1 eo que 1 e propor- -
ciona lll lllünera de subsistir a él y a su fami 1 ia, -
es decir, el trabujo que para ser precisos, repre
senta el medio de vida de esu clase social, y rep~ 
timos que el ordenamiento legal mencionado, espec! 
ficamente en el precepto seRalado va en contra del 
espíritu de la Ley Federíll del Trabajo que es emi
nentemente proteccionistíl y con ese fin hemos ini
ciado el presente capítulo transcribiendo el artf
cu 1 o 427 de 1 ordenamiento 1cga1 mene i orwdo con sus 
seis fracciones, con el propósito de precisar que
en ninguno de los casos previstos en esas fraccio
nes el trabajildor en forma alguna es causante, di
recta o i nd i rectrn11ente, de 1 a suspens i 6n tempora 1-
de las relaciones Je trabajo y si consideramos que 
por el contrario es el que resulta más perjudicado 
por lo cual creemos que dicho precepto legul debe
ría contener una mayor protección para la clase -
trabajadora mediante una regl.:11nentaci6n al respec
to en la cual no solo se atienda a los intereses -
patronales, sino por el contrario se cuide de no -
dejar en el desamparo, como acontece en el caso, -
al mayormente necesitado en las relaciones obrero
putronales. 
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Pretendemos anal izar cada una de las frac
ciones del artículo 427 de la Ley Federal del Tra
bajo, con el propósito de determinar si es culpa-
ble o no el patrón en los casos previstos por di-
cha norma legal y con el fin fundamental de propo
ner una solución en la que se ampare y proteja al
trabajador en estos casos y que nvirtualmente no -
lo deje en la cal le". 

e 1 a, a 
La fracción 1 del ~rtfculo 427 de referen-

1 a letra dice: 

"La fuerza mayor o el caso for-
tuito no imputable al patr6n o
su incapacidad física o mental
º su muef'te, que produzca como
consecuenc i a necesaria, i nmed i!!. 
ta y directa, la suspensi6n de
l os trabc1jos". 

Empezaremos por estudiar la primera de las 
causas enunciadas en esta fracción: "La fuerza ma 
yor o casos fortuitos". 

El diccionario de la lengua castel la defi
ne a la fuerza mayor diciendo que "es aquel la que
por no poderse resistir, exime del cumplimiento de 
alguna obl igaci6n"; y por lo que se refiere al ca
so fortuito, encontramos en el mismo diccionario -
la definición de la palabra fortuito y a la letra
dice: "fortuito causal, imprevisto" y también en-
centramos la definición de fortuitamente, "causal
mente; sin prevenci6n, o premeditación"; de lo an
terior se deduce perfectamente el significado de -
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los términos de fuerza mayor o caso fortuito y pen 
samos que aunque resulte innecesario, el legisla-
dar agrega "no imputable al Ratr6n", será causa d~ 
suspensión temporal de las rilaciones de trabajo -
en una empresa. 

Indudablemente como hemos visto con ante-
rioridad, en el c.:1so sefínlado no puede haber res-
ponsabi I idad ni por parte del patr6n ni por parte
del trabajador, es decir, el caso de fuerza mayor
es insuperable y el c~so fortuito es imprevisible
>' por 1116s que se tomen todas lus medidas que la s~ 
guridad exige, pensamos que en esos casos no hay -
responsabi 1 idad. ¿ Pero es un motivo suficiente p~ 
ra suspender 1 as re 1 ac iones de trabajo ? , ¡ Cons id~ 
ramos que no!, pues ante la eventualidad de los c~ 
sos a que se refiere la fracción que anal izamos e~ 
timamos tambi~n que se pueden tomar medidas para -
garantizilr al ~rabajador los beneficios que se de
rivan de las relaciones laborales y de los cuales
depende su forma de vi da, i ndepend i enternente de -
que esos beneficios, en cuanto a su garantía, fue
ran los esencialmente necesarios para la subsiste.!2 
eta del trabajador y su fami 1 ia. 

Siendo materia Jel presente ensayo podría
mos sugerir que tales medidas de garantía podrían
consistir por ejemplo, en que el patrón o qui'n -
sus intereses r~presente, celebrara un contrato 
con una compaRfa Aseguradora a fin de obtener una
p61 iza a Favor de sus trabajudores, exc 1 us i vamente 
para el caso de suspensión temporal de las relacio 
nes de trabajo en el supuesto de fuerza mayor o ca 
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so f or-tu i to, 1 o cu a 1 redundaría i ne 1 uso en benef i -
cio de la empresa ya que además se garantizarían -
los daños que por tal motivo se causaran a sus in
tereses, pero esencialmente que se garantizara el
pago de los salarios de los trabajadores por el -
tiempo que durar¿1 Ji cha suspens i 6n y hasta en tan
to la empresa funcionara nuevamente en forma nor-
ma 1. 

Se podría argumentar que el ejemplo pro- -
puesto como solución al problema que nos ocupa, el 
trabajador estaría percibiendo un salario sin de-
vengarlo o sea sin trabajar y por tanto estaría 
faltando al cumnl imiento del contrato de trabajo -
en el que el trabajador presta sus servicios a cam 
bio de un salario, y en efecto así es, pero consi
deramos que tal incumplimiento sería derivado de -
la fuerza mayor o caso fortuito y consecuentemente 
no se puede hablar de tal y si, por el contrario -
sostener que tal situación se subsanaría con la -
existencia de la póliza de seguro a que nos referl 
mos anteriormente la cual, a mayor abundamiento, -
protegería además los intereses del patr6n. 

La segunda parte de la fracci6n 1 del artl 
culo 427 de la Ley Federal del Trabajo que a la le 
tra dice: 

"Son causas de la suspensión -
temporal de las relaciones de
trabajo en una empresa o esta
blecimiento: 

. , ......•.. O su incapacidad -
(debe entenderse del patrón) -



77 

física o mental o su muerte, -
que produzca como consecuencia 
neceséir i a, inmediata y di rect.a, 
la suspensión de los trabajos". 

Adem6s pensamos que la incapacidad física
º mental o mucl'te del patr6n no precismnente puede 
producir como consecuencia necesaria, inmediata y
directa la suspensión de los trabajos si se toman
las medidas necesarias para evitar esa situación. 

Considerarnos anti const i tuc i ona 1 1 o precep-
tuado en esta segunda parte de la fracción que es
tudiamos, y ésto en ra=6n de que la fracción XIX -
del artículo 123 de la Constitución Política de -
los Estados Unidos Mexicanos, 6nicamente considera 
como paro 1 fcito el que se deriva del exceso de -
producci6n, asi mismo ericontramos que la ley Fede
ral del Trabajo en su artículo 47 nos indica las -
causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabi 1 idad para el pc:itrón y en la fracción -
X 1 1 de di cho art ícu 1 o encontrarnos que a 1 a 1 etra -
dice: 

uNegarse el trabajador a adop-
tar las medidas preventivas o
a seguir los procedimientos in -dicados para evitar accidentes 
o enfermedades". 

En cambio el mismo artículo al establecer
las causas de rescisi6n de las relaciones de trabs. 
jo sin responsab i 1 i ck1d para e 1 patr6n, en ninguna
de las nueve frilcciones que comprende establece~-
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vas o a seguir los procedimientos indicados para -
evitar enfermedades". 

En otras palabras, en ninguno de los casos, 
1 a Ley F ederil 1 de 1 Tr·abajo ob 1 i ga a 1 patr6n a to-
mar las medidas preventivas necesarias con respec
to a su propiil sülud y asi tratar de evitar sufrir 
unil incapacidad física como mental, o más a~n, pa
ra prevenir una muerte repentina lo cudl crearfa -
un caos en la empresa o establecimiento y por tan
to dicha fracción primera en su segunda parte re-
sulta evidentemente en contra con lo dispuesto por 
la Constitución Poi ftica. 

Estimamos tambi6n que si se obligara al p~ 
trón a someterse periódicamente a exámenes m'dicos 
tanto física corno mentalmente podrfan prevenirse -
en gran parte las causas de suspensi6n temporal -
mencionadas en esa segunda parte de la fracción -
que estudiamos; no obstante, no podemos negar que
esas causas pueden ser en un momento dado en forma 
repentina, independientemente de que se tomaran t2 
das las medidns mencionadas con anterioridad, las
que Gnicamente como antes se dijo, reduciría los -
riesgos disminuyendo el porcentaje de casos concre 
tos; ¿ luego entonces que se puede hacer ?. Pues
creemos que tambi~n existen medios id6neos para -
prevenir dentro de lo posible esas eventualidades~ 
y como un mero ejemplo nos permitimos proponer la
obl igaci6n para el patrón de adquirir una póliza -
de seguros de vida o enfermedades, en la cual tam
bién se garantizaran los salarios del trabajador -
que sin motivo se vrera obligado a paralizar sus -
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labores, por el tiempo que la suspensi6n durara. -
Posiblemente se piense que estamos en favor de l<1s 
Compaí\ r ,,s de Seguros, 1 o que i ndudab 1 emente ser r <1-
i nex.:icto, ytl que únicrnnente y como ejemplo señala
mos una posible solución ,11 problema que estudia--
mas, pero tambi6n podrííl obligarse al patrón que -
no quisiera ndqu ir ir unu p6 I i Zil de seguro, a tener 
un fondo de rescriva cuyo mont:o estur í ,, en propor-
c i 6n al númerio de trdbajadoras de su empresa y con 
1<1 intervención de vigi lanciu por las autoridades
compctentes, íl fin de que 1 legado el caso los sal~ 
rios de los trl1bajudores se encontraran garantiza
dos en la suspensión de las relaciones laborales y 
por todo el tiempo que 6stu durara. 

Pasando al estudio de la fracción 11 del -
artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, encon
tramos que la misma a la letra dice lo siguiente: 

ula falta de materia prima, -
no imputable al patr6nu. 

Por lo que respecta al caso establecido en 
la anterior fracción, estimamos que efectivamente
s1 no hay materia prima, no hay producción, y así
no hay producción no hay relaciones de trabajo; p~ 

ro no hay que olvidar que en el caso previsto en -
la fracción que se estudia se determina que será -
cuando esa falta Je materia prima es temporal, - -
atento al enunciildo del artículo respectivo y lo -
cual es tema de este tr~bajo al referirse a la su~ 
pensi6n temporill Je las relaciones de trabajo y -
por tanto siendo temporal necesariamente Jebe te--
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ner un término o plilzo en el cual como veremos mils 
adelante, paril el caso de que la causa de suspen-
si6n prosiga, ser~ motivo de la terminación defini 
tiva de las relaciones de trabajo y cabe aclarar -
que al no estar comprendida esta situación en lo -
previsto por la fracci6n XIX del artículo 123 Con~ 
titucional, resulta igualmente su contenido anti-
constitucional. 

Habiendo aclarado esta situación consider~ 
mos que la falta de materia prima, no imputable al 
patrón no responsabi 1 iza al trabajador, así como -
tampoco responsab i 1 iza a 1 patrón, pero también - -
creemos que podrfa tomar medidas a fin de que de -
alguna forma se pudiera evitar o por lo menos pre
venir lo e!itablecido en dicha fracción. 

Podemos agregar que tambi~n como vfa de so 
lución se podría modificar la legislación laboral, 
obligando al patrón, por supuesto tomando en cuen
ta las condiciones específicas, capacidad económi
ca y número de trabajadores, a tener una reserva -
calculada de materia prima suficiente a mantener -
las necesidades de la empresa por un periodo de -
tiempo que podría ser de seis meses, para el caso
de que hubiese unu escasez de la misma y con dicha 
reserva se conseguiría una producci6n normal, sup~ 

ditando el empleo de esa reserva a la autorizaci6n 
previa de la autoridad competente. 

Creemos que la mencionada es posible solu
ci6n y comprendemos que en muchos casos, determina 
da materia prima no puede ser almacenada debido a-
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su g6ncro, composición o peligrosidad, pero en - -
otros muchos si se podría imponer una obl igaci6n -
de este tipo tll patr6n, a quien en última instan-
cia tambi6n le favorecería, ya que con las medidas 
que se adopb11·c1n no ser í él necesario interrumpir 1 a 
produce i 6n y poi' 1 o tanto sus ut j 1 i dades estar r an
garant i :::adas. 

Cabe hacer notar que el motivo del presen
te trabajo es unte todo señíl 1 ur 1 a necesidad i mpe
rat i va de proteger a la clase trabajadora de las -
evcntua 1 i dudes que un momento di!do 1 o pueden pr l 
var del producto Je su trabajo por causas·ajenas -
a 1 111 i smo y como rcsu 1 tado i ndc fect i b 1 e en 1 ¡_1 sus-
pens i 6n temporal de su trabajo. 

La fracción tercera del artículo 427 de la 
Ley federal del Tr<lbajo, misma que a la letra dice: 

nEI exceso de producción -
con relaci6n a sus condi
ciones econ6micas y a las 
circunstancias del merca
do". 

Este caso lo consideramos verdaderamente -
inverosfmi 1 y no nos explicamos como puede estar -
comprendido dentro de una lcgislaci6n tan completa 
y positiva como lo es nuestra actual Ley Federal -
del Trabajo. 

En efecto, si hay exceso de producción por 
cualquier causa contenida o no en la fracci6n que-
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se rcvisu, debe estimarse que dicho exceso es a -
causa de una mala administración y plancaci6n por
parte del patr6n y por supuesto creemos que el re~ 

ponsable es el mismo, porque una empresa debe de -
planear perfectamente su capacidad de producci6n -
y si sus rcldciones ccontSmicas o llls cipcunstan- -
cías del mcrcc.Hfo est..1blecc11 un ritmo de producci6n, 
corresponde tJ 1 ptltr6n ajustarse ;:1 e 11 tls, sin dejar 
de adm i ti I' que csds cond i e i emes pudieran cambiar -
de unn manera l'ddical en un momento determinado P.!; 

ro en L11 caso 1 os trl:lbujddorcs que re su 1 t~iran - -
afectados debido i:l que la empresu no pueda soste-
ner el ritmo de producción en condiciones normales, 
deben de tener la garantía de su trabajo en alguna 
forma o 1 legado el caso inmeJiatamente ser indemnl 
zados en la forma prevista por el artículo 50 de -
la Ley Federal del Trabajo. 

Efectivürnente, decimos que en último caso
deben seP indemnizados en los términos previstos -
por la ley porque consideramos que no hay necesi-
dad de que el trabajador permanezca inactivo y sin 
percibir salario en tanto se regulariza esa situa
ción, pudiendo, ser éste conseguir empleo en otra
empresa. 

Lo dispuesto por esta fpacci6n 111 del ar
t fculo 427 del ordenamiento legal ya mencionado, -
pensamos resulta ilegal en virtud de que mientras
la empresa prospera y aumenta su producci6n, tam-
bién aumentan los trabajadores y claro está el em
presario aumenta sus ingresos, pero si se presenta 
la situación que se revisa el afectado lo es el --
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trabajador lo cual viene a resultar inequitativo y 
mayor abuncfom i ento es de considerarse que e 1 1 eg i.§. 
lador al formular la fracción en cuestión, se ins
pir6 en la cliversa fracción del artículo 123 cons
titucional que a la letra dice: 

"Los paros serán l fcitos 6nicamente cuando 
el exceso de producción huga necesario suspender -
e 1 trabajo plw.:i muntencr los precios en un 1 írn i te
costeab 1 e, prcv i .:1 uprobuc i 6n de 1 a .Junta de Conc i -
1 iaci6n y Arbitraje". 

Con lo anterior, estamos de acuerdo, sin -

embargo, debemos hacer referencia al contenido de
la fracción XXI 1, del mismo artfculo 123 Constitu
cional que dice: 

"El putrono que dcspidu a un obrero sin 
causa justificada (creemos que este es el caso) o
por haber ingresado él und asocit1ci6n o sindicato,
º por huber tomado parte en una hue 1 ga 1 re ita, es
tará ob 1 í gudo a e 1 ecc i ón de 1 trabajador a cump 1 ir
e l contruto o ll inderuni:::Lir·lo con el importe de - -
tres meses de sal llr i o. L.:i Ley deterrn i nará 1 os ca
sos en que el p¿¡trono podr·á ser eximido de la obll 
gación de cumplir el contrato mediante el pago de
unu i ndcrnn i zac i ón (creernos que i 1ega1 mente se ex-
c luye en este párrufo la Frucción que se revisa),
ígualmente al tr·abajador con t,•es meses de salario 
cuando se retire del servicio por falta de probi-
dad del patrono por recibir de fl malos tratos ya
sea en su persona o en la de su c6nyuge, padres, -
hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 
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esta responsabi 1 idad cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o fami 1 iares que obren -
con el consentimiento o tolerancia de él". 

Concluyendo, consideramos que el caso pre
visto seña 1 a 1 a responsab i 1 i dad de 1 patrón en f or
ma absolut<l y como consecuencia la obl igaci6n de -
responder en la forma prevista por el artfculo 50-
de la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido se -
deriva de lo dispuesto a su vez por la fracción 
XI 1 antes descrita. 

Pasaremos al estudio Je la fracción IV del 
artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo la cual 
a la letra dice lo siguiente: 

"la incosteabi 1 idad, de naturaleza tempo-
ral notoria y manifiesta de la explotaci6n". 

Como 1 o hemos man i f esb:ido a 1 ana 1 izar 1 a -
fracción anterior, tambi~n en este caso creemos -
que la incosteabi 1 idad ya sen de naturaleza tempo
ral o incluso definitiva es una situllción de incu.!!!. 
bencia patronal, es decir, que al momento de la -
f ormac i 6n de una empresa, 1 a persona que esté a 1 -
frente de la misma estar6 obl igacla a real izar una
debida planeaci6n de la producción. 

Si la incosteabi 1 idad aparece en una empr~ 
sa, se debe a que el patrón ha creado una negocia
ción en forma precipitada o sea, sin tomar las me
didas necesarias para su buen funcionamiento y es
tabi I idad económica ni tampoco realizado los estu
dios que tal caso amerite y obtener datos precisos 
acerca de la costeabil idad de esa empresa; y es ell 
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tonces cuando se crea e 1 riesgo a que esta frac- -
ci6n se refiere o sea, que así como puede progre-
sar y ser un excelente negocio, también puede ser
inminente fracaso por falta de plancación mencion~ 
da y si por tal motivo el empresario arriesga su -

patrimonio en determinada empresa y como consecUe!J. 
cia pone en pcl igro su estubi 1 idod ccon6micu y la
de su fdm i 1 id, ésto no 1 e da derecho a co 1 oc ar en
una situación semejante a los trabajadores que - -
prest<rn sus servicios bajo su direcci6n, haciéndo
los pdrtícipes indebidamente de ese riesgo ernpresE. 
ria 1. 

Se podr~ argumentar en contra, y siendo -
que esta incosteabi 1 idad puede sobrevivir <le repe~ 
te, en un momento determinado sin que el patr6n no 
obstante haya tomado todas las medidas necesarias; 
para el caso consideramos que nos encontramos en -
el supuesto pr~visto en la fracción 1 del artrculo 
427 o sea, el que se refiere a la fuerza mayor o -
caso fortuito y en esa situaci6n el problema debe
atcnderse con Forme a 1 an{¡ 1 is is que oportunamente -
se real izó al estudiar esa Fracción. 

El análisis de esa Fracción V de la Ley F~ 

deral del Trabajo lo trataremos a continuación y -
al efecto sefialamos el contenido de dicha fracción 
que a la letra dice lo siguiente: 

"La falta de fondos y la imposibi 1 idad de
obtenerlos parél la prosecución normal de los trab!!_ 
jos, si se comprueba plena~ente por el patrón". 

Este caso, creemos, encuadra perfectamente 
en lo previsto en el tercer párrafo de la fracción 
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XXII del nrtfculo 123 Constitucional ya anal izado, 
en donde es obl igaJo al patr6n a indemnizar al tr~ 
bajador por falta de probidad del patrón; y resul
ta atinada tal medida ya que sería muy cómodo para 
el patr6n crear una empresa sin la organizaci6n n~ 
cesar i a y 1 1 cgado e 1 caso en que 1 os fondos fueran 
i nsuf i e i entes si rnp 1 emente u 1 e~Jará estar exc 1 u ido -
de Pe sponsab i 1 i dad por no tener rondas e i ne 1 uso -
esti:lr en i mpos i b i 1 i dud de obtener• 1 os, 1 o que en úl 
tima instancia viene a ser causa Je suspensi6n co
lectiva de las relaciones de trdbajo y si alguna -
ocasi6n 1 legara a tener la solvencia económica que 
la empresa requiere, reanudar esas relaciones de -
trabajo, 1 1 umundo a 1 os trabajadores y pretend i en
do que todo quedaru corno si nada hubieru pasado, -
lo cual nos parece muy pausible sino fuera porque
dentro de esa regulación tan espléndida se olvida
r5 de que durante el tiempo que no hay fondos y -
las relaciones de trabajo se suspenden el trabaja
dor simplemente no tiene elementos para subsistir
y pensarnos que en este caso a 1 igual que en 1 os ª.!l 
teriores la responsabi 1 idad por falta de fondos de 
be ser imputable en forma total y explícita al pa
tr6n. 

Encontramos en esta fracción una aparente
contradicci6n ya que el legislador es tajante al -
hablar de nla falta de fondos y la imposibi 1 idad -
para conseguirlos", ya que ~sto en ningún momento
se presume que sea temporal, como lo menciona en -
su enunciado el artículo 427 de la Ley Federal del 
Trabajo,. si no por e 1 contrario agrega que no ex is
te posibi 1 idad de conseguirlos lo cual vendría a -
traducirse en una suspensi6n definitiva y canse- -
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cueni:emente se actual izaría el derecho del trabaj_Q. 
dor para ser indemni:ado en los t6rminos que la -
ley prevec. Oc lo contrario podría 1 legarse al ah 
surdo de pens.w que~. e 1 derecho de 1 trabajador para 
ser r-eintegr<.ldo a su trabajo una ve:: terminada la
suspensi6n por fc1lta de fondos, se fucru transmi-
tiendo a sus descendientes y 6stos a su vez a los
suyos hasta e 1 d r d en que en i gua 1 forma 1 os des-
cend i entes de 1 p<1tr6n cncontr•ar.ín 1 u solución para 
obtener 1 os fondos necesdt' i os para 1 a exp 1otaci6n
de 1 a empres,1 )' consecuentemente parc1 1 a reanuda-
c i 6n de las relaciones de trabajo, de donde estim~ 
mos t.1 necesidad de una rcfornrn u esta fracci6n a
fin de estipul.:ir en la misnrn, un término perento-
r10 pdra el caso de esa 1 !amada suspensión tempo-
ra 1. 

E 1 sustent<inte en su muy hum i 1 de op in i 6n -
considera que la falta de fondos y la imposibi 1 i-
dad Je obtenerlos para la prosecución normal del -
trabajo, debería ser causa de rescisión de contra
to pop cu 1 pa de 1 patr6n quedando ob 1 i gado é 1 mismo 
en 1 os términos pre:v i stos por 1 a f racc i 611 XX 1 1 de 1 
artículo 123 Constitucional, es decir, estará obll 
gado a indemni:ar al trdbajador scg6n se desprende 
de di cha f rae e i 6n en r•e 1 ación cor. e 1 urt í cu 1 o 50 -
de la Ley Feder~I del Trabajo y ademés en caso de
que l1ubiese nuevas pla:ds de trabajo en la empresa 
de que se trate por haber obtenido fondos suficien 
tes para crear esas pla:as debür6n tener prioridad 
esos trabajador-es i ndernn i :::ados qui enes en caso de
aceptar serían reintegrados a su antiguo trabajo -
sin mayor tr6rnitc, con la 6nica salvedad de que lo 
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fuera respetando los Jcrechos escalafonarios obte
nidos pop sus compañePos pero sin dejar de tomar -
en cuenta los de ese trabajador indemnizado por 
faltu de fondos, en conclusi6n se estima que lo 
previsto en esta fracción es anticonstitucional 
por no cstal' contenida dentro de lo preceptuado 
pop la fpacción XIX del artículo 123 de nuestra 
Capta Magna. 

Por lo que se refiere a la fracción VI del 
artículo 42i de la Ley Federal del Trabajo encon-
tramos que la misma a la lctro dice: 

"La Faltd de rninistrflci6n por parte del E.§. 
tudo de 1 as c¿111t i dades que se haya ob 1 i gado a en-
tregar a las crnpresus con las que hubiere contrat~ 
do trabajos u servicios, siempre que aqu~I los sean 
i nd i spcnsabl es". 

[n esta fracci6n nos encontramos con un ca 
so muy curioso; 110 nos exp 1 i cílmos como e 1 1egis1 a
dor después de elaborar una Ley Federal del Traba
jo también intencionada y mejor documentada, en la 
que todo momento 111.:rn i fiesta que es em i nenternente -
protecc ion i st <1 llllc i a la e 1 ase obrera y que preten
de e v i ta r , s a ne i o rw n do e u d 1 q u i e r a bu so o ar b i t r a - -
riedad que se corneta en perjuicio de los trabajad~ 
res, y en esa fracción que estudiamos, se olvic!c1 -
de todo ese espíritu protecc ion i stc1 y demuestra -
un¿¡ parcialidad evidente cuando interviene el Est!!, 
do indirectamente en esa relación de trabajo, de-
jnndo desprotegido a 1 t rabuj <.ldor a 1 no obtener 1 os 
medios de subsistencia en casos que en dltima ins
tancia son imputables a ese Estado que en pr1nc1--

1 
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pio debe ser protector indeclinable de los desvall 
dos. 

Debemos agregar en el análisis de esta - -
'fracc i 6n de e 1 hecho de que e 1 Estado i ncump 1 a con 
la obl igaci6n contrufdu con anterioridad de mini s
tral' c,rnt i dcides a una empresa rn i srnas que rcsu 1 ten
i nd i spensub les parcJ su funciorlélmiento y dicho in-
cumplimiento dd origen ci la suspensión de las reli!_ 
ci ones de tr,1bl~.io, no just ir i ca en ningún rnomento
e I hecho que impl icíl dcjur al trab,1jnclor sin su -
sustento di(lrio, ya que en el último de los casos
el Estado es responsable de los daRos y perjuicios 
que por su incumpl imicnto pudiera ocasionar al em
presario, considerando por tal 111otivo que esta - -
fracción que anal izamos resulta anticonstitucional 
ya que no se trata como en el caso de un paro 1 ícl 
to que seí\ala lü fracción XIX del artículo 123 - -
const i tuc i ona l . 

El Estado, es bien sabido puede actuar co
mo sujeto de 1 derecho púb 1 í co o de derecho privado 
quedando en este 61timo caso obligado como cual- -
quier otra persona ffsica o moral a responder de -
1 os daños y pet'J u 1 e i os qtie cause con e 1 i ncump 1 i -
miento de sus obligaciones contraídas. 

Como podemos ver en 1 a Ley Federa 1 de 1 Tr!!_ 
bajo en el artfculo 15 que a la letra dice: 

"En las empresas que ejecuten obras o ser
vicios en forma exclusiva o principal para otra y
que no dispongan de elementos propios suficientes
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 
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se observarán las normas siguientes: 

1 .- La empresa beneficiaria será solidaria 
mente responsable de las obl igacioncs contraídas -
con los trabajadores". 

Creernos que en este caso encuadra la situ~ 
ci6n del Estado prevista en la fracción VI del ar
tículo 427 motivo de nuestro estudio, pues consid~ 
ramos con base en lo dispuesto en el artículo 16 -
del mismo ordenamiento que en estos casos el Esta
do es considerado como empresa. 

"Para los efectos de las normas de trabajo 
se entiende por empresa la unidad económica de pr2 
ducci6n o distribuci6n de bienes y servicios y por 
establecimiento la unidad técnica que como sucur-
sal, agencia u otra forma semejante sea parte int~ 

grante y contribuya a la real izaci6n de los fines
de la empresa". 

En tal virtud el Estado en este caso es so 
1 idariamente responsable de las obligaciones con-
traídas con los trabajadores y la falta de minis-
traci6n de cantidades que sean indispensables para 
la continuaci6n del trabajo obliga al Estado a re~ 
pender del daño que causa con el lo y a, responder
por no pagar los salarios de los trabajadores en -
tanto ministra dichas cantidades. 

Creemos que con este pequeño análisis 1 le
gamos a la conclusi6n de que ninguno de los casos
previstos en las distintas fracciones del artículo 
427 de la Ley Federal del Trabajo, existe una res-
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ponsabi 1 idad por parte del trabajador que cause la 
suspensi6n temporal de las relaciones de trabajo.
As f rn i smo creernos que en todos 1 os ca sos previstos 
en e 1 ordenamiento 1egu1 mene i on,1do puede existir
Unfl solución pr6ctica a los problemas que genera y 
que 1 as so 1 uc i oncs que hemos propuesto qui z.í no -
sean 1 as más 11ccrtad~1s pero nos hacen comprender -
que sí 1 as hay y que pon i éndo 1 as en pr5ct i ca se -
evitaría que e 1 trab,1jador sea suspcnd ido temporal 
mente en su trabajo sin que te11911 culpa ulguna de
las consecuencias de tul suspensi6n. 

Creemos firmemente y por tal motivo en el
presente estudio hemos dedicado un capítulo entero 
al tema, que la 6nica causa de suspensión temporal 
de las relaciones de trabajo será el ejercicio del 
derecho constitucional Je la huelga consagrado en
las fracciones XVI 1 y XVI 11 del articulo 123 de -
nuestra Constitución Poi ftica. 

Pensarnos que asi mismo que al suprimirse -
las causas de la suspensi6n temporal de las rela-
ciones Je trabajo, comprendidas en el artículo 427 
de la Ley Laboral, quedarían sin efecto el procedl 
miento a seguir, no obstante pasaremos al estudio
de 1 rn i srno pi.lrd tratar de hacer notar que tarnb i én -
ese procedimiento adolece de unu ilegitibi 1 idad ab 
soluta con respecto al tema de estudio. 

"Artículo 428.- La suspensión puede afec-
tar a toda una empresa o establecimiento o a parte 
de el los. Se tomar6 en cuenta el escalafón de los 
trabajadores ~1 e recto de que sean suspendidos 1 os
de menos antiguedad". 
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Creemos que es l6gico que pueda afectar a
una empresa o a parte de 1 os tr,lbajadores de e 1 1 a, 
la suspensi6n con fundamento en las fracciones an~ 
1 izadas, tambi6n consideramos que l6gicamente deb~ 
r6 respetarse el derecho escalafonario que a base
de esfuerzo ha logrado obtener el trabajador, pues 
si no fuere respetado ese derecho se pondríu en p~ 
1 i gro tod.1 1 a estructura l .1boru 1 en e 1 Derecho mc

x i cano el cual ha sido pl~smado a base de sacrifi
cios y san91,e derrunwda por parte de 1 u c 1 ase tra
bajadora, independientemente de que esos princi- -
píos rectos del derecho luboral algunas veces como 
en el caso a estudio, los legisladores no lo inter: 
preten en la forma debida. 

En conclusi6n el artículo 428 es innecesa
rio no solo en el supuesto de la derogaci6n del ar: 
tículo 427, sino que por su propia naturaleza tal
precepto resulta intracendente. 

Artículo 429.- "En los casos seílalados en
e! artículo 427, se observarán las normas s19u1en
tes: 

1.- Si se trata de la fracción 1, el pa- -
tr6n o su representante, dar~ aviso de la suspen-
si6n a la Junta de Conci 1 iaci6n y Arbitraje, para
que ~sta previo el procedimiento consignado en el
art ículo 782 y siguientes, la apruebe o desapruebe; 

11.- Si se trata de las fracciones 111 a -
V, el patrón, previamente a la suspensi6n, deberá
obtener la autorización de la Junta de Concilia-·
ci6n y Arbitraje, de conformidad con las disposi--
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econ6m i ca; y 

111.- Si se trata de las fracciones 11 y -
IV, el patr6n, previamente a la suspensión, deber6 
obtener la autorización de la Junta de Conci 1 ia- -
ci6n y Arbitraje, de conformidad con las Jisposi-
ciones contenidas enel artículo 782 y siguientes". 

Pasando al análisis respectivo podemos de
cir que tanto en los casos previstos en las frac-
e iones 1 como 1 1 1 de 1 pl'csente ürt f cu 1 o, serán re
sueltos con base en lo dispuesto por los artículos 
782 y siguientes de lü Ley Federal del Trabajo, -
los cuales comprenden el capítulo VI de la rnisrna,
bajo el título de procedimientos especiales, con -
la salvedad por lu propia naturaleza del caso que
lo previene la fracci6n 11 (Caso fortuito o fuerza 
mayor) el patr6n dará aviso de la suspensi6n a la
Junta de Conc i 1 i ación y /\rb i traje, rn i entras que en 
e 1 caso previsto en 1 a fr•acc i 6n 111 de este art í C.!;!_ 

lo, el patr6n previumente a lu suspensión deberá -
obtener 1 a autor i ::uc i 6n de 1 i..l Junta, pero en ambos 
casos como lo mencionamos con anterioridad serán -
resue 1 tos por 1 o preceptuudo en e 1 caprtu 1 o V 1 de 1 
Título XIV de la Ley Federal del Trabujo intitula
do Procedimientos Especiales. 

Pasaremos por tanto a realizar un análisis 
de dichos procedimientos especiales, a fin de de-
terminar su procedencia y legalidad en relación 
con las fracciones 1, 11 y VI, del artículo 427 de 
la Ley Federal Jel Trabajo. El artículo 782 de la 
Ley del Trabajo a la letra dice lo siguiente: 
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"Las disposiciones de este Capítulo rigen
la tramitación de los conflictos que se susciten.~ 
con motivo de 1 a ilp 1 i cae i 6n de 1 os art í cu 1 os ....• 
427, fr•Hcc i emes 1, 1 1 y V 1, y 1 os conf 1 i ctos que -
tengan por objeto el cobro de prestaciones que no
excedan del importe de tres meses de salario". 

Artículo 783.- "La Junta, al recibir la de 
manda o al concluir las investigaciones a que se -
refiere el artículo 503, citará a una audiencia, -
que debcr6 efectuarse dentro de los cinco días si
gui entes". 

Este artículo no encuadra en el caso a es-. 
tudio que es el previsto en los artfculos 427, 428, 
429, 430, 431 y 432 Je la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que consideramos irrelevante pasar a su es
tudio. 

Artfculo 784.- "La Junta, al citar a los -
demandados o interesados, 1 os apere i b irá que de no 
concurrir u lu audienciü a que se refiere el artí
culo siguiente, tendrc1 por cidmitidas las peticio-
nes de los que concurran, salvo lo dispuesto en el 
artículo 787". 

Artículo 785.- "La audiencia se celebrará
de conformidad con las normas siguientes: 

1.- La Junta procurará avenir a las partes, 
de conformidad con las disposiciones del artfculo-
753, fracción I; 

Creemos que es incomprensible esta fracción en el -
tema de nuestro estudio, pues cabe preguntarse que 
va a avenir la Junta, a las partes en los casos --
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previstos en 1 as f rae e iones I, 1 1 y V 1 de 1 art í cu-
1 o 427, de que va a convencer al trabajador, de 
que acepte que se hu qucdudo sin trabajo, 1 o ante
r i ni' es bien sabido por todos, si e 1 trabaj íldor Vtl 

a la Junta es para que le resuelvan su problema,-
no para que 1 o dVcngan a fin de que admita que ya

na hay trabajo y se retire ü su c.Jsa hasta en tan
to se reanudan las rclt1cioncs laborales; nos pare
ce poco atinado esta fracción en cuanto a su cont~ 
n í do, pero cont i nu~indo con e 1 uncí 1 is is encontrarnos 
que 1 a Fracción 1 1 di ce: 

11 .- "Cada una de las partes expondrá lo -
que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y 

ofrecerá y rendirá las pruebas que le sean acepta
das". 

El trabajudor en este caso solo podrá manl 
f estar que no desea quedar se tempora 1 mente sin tr.2, 
bajo, porque la causa de la suspensi6n no es impu
tab 1 e a é 1 • 

1 11. - "Si se ofrece e 1 recuento de 1 os tr~ 
bajadores, se observarán las disposiciones contenl 
das en el artículo 462". 

Así Je scnci 1 lo resulta el procedimiento -
en cuestión entendemos al estudiar este artfculo -
que lo que se va a probar, como anteriormente que
d6 demostrado al real izar el análisis del conside
rado anticonstitucional artículo 427 de la Ley Fe
dera 1 de 1 Trc1bajo, es que i ncurr· i 6 en 1 o previsto
por las fracciones 1, 11 ó VI Jel mismo ordenarnie,!! 



96 

to, o sea la no imputabi 1 idad de responsabilidad -
del patr6n al incurrir en la causa de suspensión -
de las relaciones de trabajo y cabe preguntarse en 
tonces cu61 es la raz6n para que comparezca el tr~ 

bajador s 1 su voz no va a ser tomada en cuenta, t.2. 
da vez, que no se va u resolver sobre la responsa
bi 1 idad del trabajador ya que la misma no se en- -
cuentrd en dudu, pero si en cambio con esa resolu
c i 6n se 1 e Vil u causur un dai\o cons i stentc en sep.2. 
rarlo, aunque sea temporalmente, de su trabajo. 

Pensamos que resulta intrascendente el an! 
1 isis de los artículos 786, 787 y 788 de la Ley Fe 
deral del Trabiljo, en raz6n de que no pueden in- -
fluir en forma determinante, seg6n vimos con ante
rioridad, en el fondo del problema planteado. 

En conclusi6n, creemos que los procedimien 
tos especiales que existen en relación con el art! 
culo 427 de la Ley FeJeral del Trabajo, pecan de -
una notoria parcialidad en favor del patr6n, toda
vez que le dan una serie de faci 1 iJades para des-
virtuar su responsabi 1 idad y por el contrario de-
mostrar su inocencia a 1 incurrir en 1 o dispuesto -
por las fracciones 1, 11 6 VI ¿rnteriormente menci2 
nadas; y en cambio al trabajcJdor no se le torna en
consideraci6n en forma alguna si no es para admi--

-tir el perjuicio que se le causarj y en el 61timo
de 1 os casos su i ntervenc i <lll .10 i:c11drá 1 a fuerza -
suficiente para cambiar el sc1rí:ido de la resolu- -
ción que emane de dichos procedimientos especiales. 

Pasando al estudio de la fracción 11 del 
artfculo 429 de la Ley Federal del Trabajo encon--
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misma 

11 .- ns¡ se trata de las fracciones 111 a
v, el patrón, previamente a la suspensión, deberá
ohtener 1 a autor i zac i 6n de 1 (1 Junta de Conc i 1 i a- -
ci6n y Arbitraje, de conformidad con las disposi-
c 1 ones pcira con f 1 i e tos co 1 ect i vos de natura 1 eza 
económica". 

Por su parte y para tener una visi6n clara 
del contenido y alcance de este precepto a conti-
nuac i6n trilnscribimos lo que sc~alan las fraccio-
nes 111 a V del artículo 427 del mismo ordenamien
to legal. 

111 .- "El exceso de producción con rela- -
ci6n a sus condiciones ccon6micas y a las circuns
tancias del mercado". 

IV.- "La incostcabi 1 idad, de naturaleza 
temporal, notoria y manifiesta de la explotación". 

V.- "La FcJlta de fondos y lu imposibilidad 
de obtenerlos par~ la prosecuci6n normal de los 
tr.:1bajos, si se comprueba p 1 cnarnente por e 1 pa
trón". 

Pues, bien en estos tres cusos la Ley Fede 
ral del Trabajo dispone que se resolverá conforme
ª lo dispuesto en el Cupítulo Séptimo del Título -
Catorce de la Ley FederQI Laboral y al efecto ana
l izarnos ese pr-ocedirniento para ddrnos cuenta de su 
improcederl<.:Íd en la suspensión temporal de las re
laciones de trabajo; el precepto que se~ala el pr2 
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ced i mí ento mene í onado 1 o es e 1 ~rt:;!'ul~Ii$2 y si-
gu i entes de 1 ordenorn i ento 1ega1 ~'.a(~erícibnáao< y 
que di ce 1 o sigui ente: \? ' · >- ' 

Artículo 789.- "Las(disposiciones de este
Capftulo, rigen la trarnit~ci~n y resolución de los 
conflictos colectivos de naturaleza econ6mica". 

l~esu 1 ta cv i dente que 1 os casos previstos -
en las l'rucciones 111, IV y V del artículo 427 no
encuadran en estos procedimientos, pues como su 
nombre 1 o i nd i c.:i son conf 1 i ctos co 1 ect i vos y en e.§_ 
te caso no l1t1y conflicto, simplemente y i:1 mayor 
abundamiento en los casos previstos por las frac-
ciones mcncionaJas seg6n vimos al anal izarlas, el
trabajador se va ü c¡ucdur temporalmente sin traba
jo al suspenderse las relaciones de trabajo por -
causas de las que resulta directamente responsable 
el pc1trt'in. 

Artículo 790.- "En la tramitdci6n de los -
conflictos a que se refiere este Capítulo, las Ju.o. 
tas deben procurur, ante todo, que 1 as pur'tes 1 1 e
guen a un convenio, a este fin, podr6n intentar la 
conci 1 iaci6n en cualquier estado Jel procedimiento, 
siempre que no se hüya dict.:1do la resolución que -
ponga fin al conflicto". 

Tambi~n consideramos inaplicable lo prece2 
tuado en este artículo en relaci6n con el problema 
planteado, esto es, en razón de que por parte del
trabajador a que convenio puede 1 legar de no ser -
por 1.:i reinstal<lci6n inmediata en su trabajo, lo -
cucll rni:lterialrncnte es imposible en estos casos a -
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110 ser que e 1 patrón L11 samente haya dec 1 arado an
te las autoridddes laborales, pero prcsent6ndose -
las situaciones previstt1s en las fr.:1cciones 111, -
IV y V del artículo 4~7 pcnsélmos que el p¡1tr6n po
dr6 real izar cualquier cosa n cxcepci6n de reinst~ 
lar al trabajador por lo menos temporalmente. 

Artículo 791.- "L1 solicitud deberá conte
ner urw expos i e i 6n de 1 os hechos y cnusns que di e
ron origen al conFI icto y determirrnci6n de lo que
se pidu". 

Artículo 792.- "El patrón presentará con -
su sol icítud: 

1.- Los documentos p6bl icos o privados que 
tiendan a comprobar 1 a si tlrnc i 6n de 1 a empresa o -
establecimiento y la necesidad de las medidas que
so! icite; 

11 .- Una relación de los trabajadores a su 
serv i e i o, con cxpres i 6n de sus nombres y ape 1 1 idos, 
empleo que desempeílen, salario que perciban, y an
tigüedad en el trabajo; y 

111. - Un di et amen formu 1 ado por peri to con 
tador, relativo a la situaci6n de la empresa o es
tablecimiento. 

El promovente acompaRará copia de la sol i
citud y de los anexos". 

Artículo 793.- "La Junta, al recibir la S.2, 

icitud, citaró a las partes a una audiencia, que-
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deberá efectuar-se dentro de los 
tes". -·:· .. ~-·-· .. :;.·:\; ~- ·:·~··<.:::~'; :~· ·:·_::~ -; ___ ·::'. './. -; 

Artículo 794.- "la audiencia se cel;br~;á ... 
de conformidad con las normas siguientes: 

1 .- Si el promoventc no concurre a la au-
diencia, se le tendrá por desistido de su sol ici-
tud; 

11 .- Si no concurre la contraparte, se le
tendrá por inconforme con todo arreglo. El promo-
vente hará una exposici6n de los hechos y de las -
causas que dieron origen al conflicto y formular6-
su petición; 

11 1. - Si concurren 1 as dos partes, 1 a Jun
ta, después de oir sus alegaciones, las exhortará
para que procuren un arreglo conci 1 iatorio. Los -
miembros de la Junta podrán hacer las sugestiones
que Juzguen convenientes p~ra el arreglo del con-
f 1 i cto; 

IV.- Si las partes 1 legan a un convenio, -
se dará por terminado el conflicto. El convenio, -
aprobado por la Junta, producirá todos los efectos 
jurrdicos inherentes a un laudo; y 

V. - Si no se 1 1 ega a un convenio, 1 as par
tes harán una exposici6n de los hechos y causas 
que dieron origen al conflicto y formularán sus -
peticiones". 

Comentando el ~nterior precepto creemos 
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que es bastnnte claro y es poco lo que se puede 
nñadir, en la fracci6n 11 del mismo se habla que -
e 1 promovente har.~ unn expos i e i 6n de 1 os hechos y
de las caus<lS que dieron origen íll conflicto y for: 
ntlllarcÍ su petici6n, pensarnos que tr¡1tc:.índose del PQ 
trón podr..í htéwer una cxposici6n de los hechos, pe
ro no de las causíls, ya que esto 61tirno en ciertos 
CHSOS 110 1 e convendr Í a hacer 10 1 pues corno liemos 
v i s to en p il g i nas ante t' i ore s rn u eh el s vece s 1 <i e el u s íl -
es re sponsab i 1 i \.i.:.1d di recta de 1 patrón 1 a Cll<l I sur
ge debido a su neglige11ci<1 o nwl,1 éldrninistrllci6n -
de la empresa; y pcird el caso de que el promovente 
sea el trabajador, tampoco podrá expresar ~ste las 
causas del conflicto, debido a que las rnismds no -
son de su incumbencia y en r<.1:::6n de que presurnibl~ 

mente el tr<lbajador no ha tenido participaci6n en
e! las ni menos aún a· provocado tal situación. 

En 1 a í'r,acc i ún 111 nos hab 1 él nuevamente de 
la exhortaci6n a 1 legar a un arreglo conci 1 iatorio 
y pensamos que cuando anal izamos el artículo 790 -
expresamos cldramente cu61 puede ser el anico arre 
glo conci 1 iatorio. 

En la rracci6n V del artículo que se anall 
za vuelve a aparecer la exposici6n de causas que -
ya hemos comentado al referirnos a la fracción 11-
del mismo ordenamiento legal. 

Artículo 795.- "La Junta, dentro de los -
tres días siguientes, designará tres peritos, por-
1 o menos, para que i nvcst i guen 1 os hechos y causas 
que dieron origen al conflicto y formulen un dict~ 
men respecto Je la forma en que, seg6n su parecer, 
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puede solucionarse". 

Aquf si ya estamos de acuerdo en que los -
peritos en un momento dado pueden investigar y de
terminar las cdusas del conflicto, pero no obstan
te debemos in.sistir según nuestro particular punto 
de vista que el origen del conflicto será por cau
Sfl de negl igcnci<l, incapacidad o mala adrninistra-
ci6n por parte del patr6n y consecuentemente ten-
drá que responder del efecto de esa causa que gene 
ralmente se traduce en el Ja~o que viene a sufrir
el trabajador mismo que deberá repararse en la fo!: 
ma mínima prevista por el artículo 50 de la ley F~ 
dera 1 de 1 Trabajo, independientemente de 1 derecho
que le asiste paro ser reinstalado en su mismo - -
puesto escalafonario si hubiera oportunidad y oto!: 
gara su consentimiento para ta 1 fin, 1 o cua 1 consl 
deramos como única solución honesta y legal para -
el casn que estudiamos. 

Debernos hacer notar· que ún i cwnente 1 a f ra.s, 
ci6n V del artículo 427, de las tres que se reví-
san en cuanto al procedimiento para la tramitaci6n 
y resolución de los conflictos colectivos de natu
raleza económica, habla de que tiene que ser prob!!, 
do plenamente por el patr6n, y que en ninguna de -
las tres fracciones señaladas se le exija a ese P.!!, 
tr6n no haber propiciado la situación correspon- -
diente; con base en lo anterior, si los peritos 
nombrados por la Junta de Conci 1 iación y Arbitraje, 
van únicamente a real izar un estudio a fin de de-
terminar que la situación en la empresa de que se
trate se encuentra dentro de lo previsto por las -
multicitadas fracciones y sin tomar en cuenta las-
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causas que de manera directa la propiciaron, esta
l'~Ín coadyuvando a 1 a í ntenc i 6n de 1 patrón para SU1?, 

pender l tls re 1 uc iones de trélbajo con e 1 cons í gu i cu 
te pcrju i e i o parti e 1 tr.1bajador <l que ya nos hemos 
referido con anterioridad. 

Est i m.:imos además que 1 os art í e u los s 1gu1 e!!. 
tes 1·esu 1 tan de sumo i ntcrés par.:i 1 il ex pos í e i 6n 
del tema a que nos hemos avocado y al efecto para
mayor precisión nos permitimos tr¿111scribírlos. 

Art f cu 1 o 796.- "los peri tos deberán sat i sf Q. 
cer los requisitos siguientes: 

1 .- Ser mexicanos, y estar en pleno eje~ 
c1c10 de sus derechos; 

11.- Estar legalmente autorizado para - -
~jercer la ciencia o arte sobre el -
que verse el peritaje¡ y 

111 .- No haber sido condenado por delito -
intencional, que lo inhabi 1 ite para
ejercer su profesión". 

Artículo 797.- "los trabajadores y -
los patrones podrán designar dos co
m is í ones, i ntegrddas con e 1 número -
de personas que determine la Junta,
para que acompaRen a los peritos en
l a investigación y les presenten las 
observaciones y sugestiones que juz
guen conveniente". 
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Artículo 798.- "La Junta seílalará a
los peritos el t6rmino dentro del -
cual deben presentar su dictamen, que 
no podr5 exceder de treinta dfas". 

Artículo 799.- "Las partes, dentro -
de los primeros Jiez días del t6rmi
no a que se ref ierc el artículo ant~ 
rior, podrán presentar directamente
ª 1 os pcr i tos 1 us observaciones, in
formes, estudios y demás elementos -
que puedan contr• i bu ir a 1 a determina 
ci6n de las causas que dieron origen 
al conf I icto y a preparar su dicta-
men ". 

Artículo 800.- "Los peritos practic~ 
rán las investigaciones y realizarán 
los estudios que juzguen conveniente, 
con la mayor 1 ibertad y amplitud, t~ 

ni en do entre otras, 1 as facu 1 tades -
siguientes: 

1 .- Solicitar toda clase de informes 
y estudios de las autoridades y de -
las instituciones oficiales, federa
les o estatales y de las partícula-
res que se ocupen de problemas econ2 
micos, tales como los institutos de
investigaciones sociales y econ6mi-
cas, 1 as organizaciones sindica 1 es, -
las cámaras de comercio, las de in-
dustria y otras instituciones seme-
jantes, formulando los cuestionarios 

L.,.-
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que juzguen conveniente para el es-
clarecimiento de los hechoA; 

11 .- Practicar toda clase de inspec
ciones en la empresa o establecimien 
to y revisar sus 1 ibros y documentos; 
y 

111 .- Examinar a las partes y a las
personas relacionadas con los traba
jadores o con la empresa, que JUZ--
guen conveniente". 

Artrculo 801.- "Las autoridades y 
las instituciones oficiales a que se 
refiere el artículo anterior, están
obl igadas a proporcionar los infor-
mes, contestar los cuestionarios y -

rendir las declaraciones que se les
so 1 i c i ten". 

Artículo 802.- "El dictamen de los -
peritos Jeberá contener, por lo me-
nos: 

1 .- Los hechos y causas que dieron -
origen al conflicto; 

11 .- La relaci6n entre el costo de -
la vida por fami 1 ia y los salarios -
que perciban los trabajadores; 

111 .- Los salarios medios que se pa
guen en empresas o establecimientos-
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de la misma rama de la industria y -
las condiciones generales de trabajo 
que rijan en el los; 

IV.- Las condiciones econ6micas de -
la empresa o empresas o del estable
cimiento o cstablecim¡entos; 

V.- La condición general de la indu.§_ 
tria de que forme parte la empresa o 
establecimiento; 

VI.- Las condiciones generales de 
los mercados; y 

V 11 • - La forma en que, según su par!:_ 
cer, pueda solucionarse el conflic-
to ". 

Artículo 803.- "El dictamen de los -
peritos se agregar6 al expediente y
se entregaró una copia a cada una de 
las partes. 

El secretario asentará raz6n en au-
tos del día y hora en que hizo entr~ 
ga de las copias a las partes, o de
la negativa de éstas para recibir- -
las". 

Artículo 804.- "Las partes, dentro -
de las setenta y dos horas de haber
recibido copia del dictamen, podrán
formular las objeciones que juzguen
conven iente en reluci6n con los he--
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chas, consideraciones y conclusiones 
de 1 m i smo". 

Artículo 805.- "Si se formulan obje
ciones ul dictamen, la Junta citará
d una audiencia de pruebas, que deb~ 
rá efectuarse dentro de los cinco 
días siguientes al vencimiento del -
término sefl.:l 1 ado en e 1 art r cu 1 o ant,!;. 
rior. Son admisibles las pruebas que 
tengan por objeto c.1po1'tar nuevos e 1 ~ 
mentas o destruir el valor de los h~ 
chas y consideraciones contenidos en 
el dictamen y se ofrecer~n y rendi-
rán de conformiddd con lo dispuesto
en el capítulo V de este Título". 

Artículo 806.- "La Junta tiene las -
m6s amplias facultades para practi-
car las di 1 igencias que juzgue conv~ 
niente, a fin de completar, aclarar
º precisar las cuestiones anal izadas 
pot• 1 os peri tos, as r como para so 1 i -
citar nuevos informes de las autori
dades e instituciones oficiales y 

particulares a que se refiere el ar
tículo 800, fracci6n 1, interrogar a 
los peritos o pedirles alg~n dicta~
men complementario o designar comi-
siones para que practiquen o real i-
cen investigaciones o estudios espe
ciales". 

Artículo 807.- "Al concluir lé1 rece.e 
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ci 6n de 1 as pruebas, 1 a Junta conce
der6 a las partes un t6rmino de se-
tenta y dos horas para que presenten 
sus alegatos por escrito". 

Artículo 808.- "Transcurridos los 
términos para la presentación de los 
alegatos, el Auxi 1 iar declarará ce-
rrada la instrucci6n y dentro de los 
quince días siguientes formulará un
dictamen que deberá contener: 

1 .- Un extracto de las exposiciones
y peticiones de las partes; 

11 .- Un extracto del dictamen de los 
peritos y de las observaciones que -
le hubiesen hecho las partes; 

111 .- Una enumeración y apreciaci6n
de las pruebas y de las di 1 igencias
practicadas por la Junta; 

IV.- Un extracto de los alegatos; y 

V.- Las proposiciones que en su con
cepto puedan servir para la solución 
de 1 confl i cto". 

Artículo 809.- "El dictamen se agre
gará al expediente, observ~ndose lo
dispuesto en el artículo 772". 

Artfculo 810.- "El Presidente de la-

..,,.---
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Junta citará para la audiencia de 
discusión y votación, que deberá - -
efectuarse dentro ele los diez días -
siguientes al en que sean entregadas 
a 1 os 1•ef,.wesentantes 1 as copias de 1-
cl i ctamen, y se celebrar6 de conforml 
dad con las normas siguientes: 

1 .- Se dará lectura del dictamen; 

11.- Los miembros de la Junta podr6n 
solicitar la lectura de las constan
cias que juzguen conveniente; 

111.- Terminada la lectura de cons-
tancias, el Presidente pondrá a dis
cusión el negocio; y 

IV.- Terminada la discusi6n, se pro
cederá a la votación y el Presidente 
declarará el resultado". 

Artículo 811.- "Lu Junta podrá aume,!l 
tur o Jisrninuir el personal, la jor
nada, 1 a semana ele trabajo o 1 os sa-
1 arios y, en general, modificar las
condiciones ~e trubajo de la empresa 
o establecimiento, a fin de conse- -
guir el equi 1 ibrio y la justicia so
cial en las relaciones entre trabaj~ 
Jores y patrones, sin que en ningún
caso pueda reducir los derechos con
signados en la Constitución y en es
ta Ley en beneficio de los trabajad2 
res". 

---·----· 
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Artículo 812.- "Dentro de los seis -
días siguientes u la fecha en que 
concluya la au<lienciu de discusión y 
votación, el Secretario deberá engr2 
sar la resolución". 

Artfculo 813.- "Engrosada la resolu
ci6n, el Sec!'etario recogerá las fir:, 
mas de los miembros de la Junta que
votaron el negocio". 

Artículo 814.- La resolución conten
drá: 

1 • - Lugar, fecha y Junta que 1 a pro
nunc 1 e; 

11 .- Nombre y domicilio de las par-
tes y de la empresa o estable~i~ien
to afe¿tado po~ el c6hfl icto; 

111.- Un resumen de las exposiciones, 
observaciones y peticiones de las 
partes y del dictamen de los peritos; 

IV.- La enumeraci6n de las pruebas -
rendidas y de las diligencias practl 
cadas por la Junta; 

V.- Un extracto de los alegatos; 

VI.- Las consideraciones que le sir
van de fundamento; y 
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VI 1 .~Los puntos rcsolutlvos". 

Artfculo 815.- "La resolución de la
Junta produce los efectos Jurfdicos
inherentes a los laudos". 

Una vez que hemos transcrito el Capítulo -
de la Ley federal del Trabajo correspondiente al -
procedimiento para la tramitaci6n y resolución de
l os conflictos colectivos de naturaleza econ6rnica, 
procedemos a realizar un breve an61 isis de dos 
puntos de vista diferentes con respecto a la vra -
pro ce Sél 1 1abora1 mediante 1 u e ua 1 se re so 1 verán s~ 
96n la propia Ley enunciada las situaciones en una 
empresa o est.1b 1 ce i miento cuando se encuadran en -
lo previsto en l<1s fracciones 111, IV y V del artl 
culo 427 ya citado. 

En primer lugur estimarnos en forma defini
tiva que el legislador no se condujo atinadamente
al resolver por meJio de la resolución de los con
flictos colectivos de naturaleza económica las - -
fracciones 111, IV y V del artículo 427, ya que su 
situaci6n es muy Jiversa a la naturaleza misma del 
procedimiento. 

En el procedimiento indicado hay un con- -
fl icto y lo primero que la Junta desea es un avenl 
miento. 

En el caso preví sto por la fraccí6n 111 
del artículo 427, es el que se refiere al exceso 
de producción por parte de la empresa con relación 
a sus condiciones económicas y a las circunstan- -
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c1as del mercndo y en el cual si la empresa ha lle 
gado a esa situaci6n, definitivamente no podr6 sos 
tener' e 1 número de tr.:ibajadores que ti ene .:i su ca.e. 
go y consecuentemente por pc:irte de e 11 ci, no puede
haber un apreHlo conci 1 idtorio, al mismo tiempo 
los trubnjadorcs no querr.'ín ser despedidos de su -
empleo)' por tanto como parte de los mismos, tamp.2, 
co habrá arreglo. 

La misma situación prevalece en las frac-
c1ones IV y V del artfculo 427, ya que de su texto 
se deduce que es imposible que el patr6n pueda sos 
tener la misma n6mina de trc:ib~jadores. 

As r mismo, 1 a .Junta des i gnaril pcr i tos para 
que investiguen los hechos y c<1usas que dieron ori 
gen al conflicto y formulen un dictamen respecto -
de la forma en que, seg6n su papecer, pueda solu-
cionarlo. 

En 1 as tres Fracciones 1•e 1 ac i ona<la s de su
texto se desprenden que no es i mputab 1 e a 1 pi.ltrón-
1 os hechos y causas que di e ron origen a 1 con r 1 i eta, 
ya que en ningún momento indican que e 1 putr6n no
debe tener responsabi 1 iJad en los mismos, en tal -
caso lo que dictaminen los peritos, según el artí
culo 427 resultu ineficuz independientemente de -
que el caso se encuentre previsto en la ley, por -
tanto, creemos al mismo tiempo que la soluci6n al
conf 1 i cto no 1 a encontrarán esos peri tos. 

Por último el artículo 811 correspondiente 
a dicho ordenamiento, viene de una vez por todas a 
demostrar que los procedimientos en la tramitaci6n 

• 
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y resoluci6n de los conflictos colectivos de natu
ra 1 e::a econ6111 i cc1, de Pin i ti varnente no ene uadran en-
1 os casos pt'cv i stos en 1 as fracciones 1 1 I, 1 V y V -
del artículo 427, ya que son de materia y naturale 
:a diferente los unos con los otros y al efecto 
veamos: di ce. - "Lli Junta podrá dUrnent~1r o di sm i - -
nuir el personal". Quiz6 aquí encuadre, pero como
hemos visto con t.lnteriorid:'d resulta unticonstitu
c.~ional el disminuir dicho personal pues las causas 
de lu suspensión no tiene origen a l<i conducta del 
trabdjador; "La jornada, 1 iJ semana de trubujo o 
1 os sa 1 ar' i os", no se encuuJran en este caso, pues
es e 1 de suspens i 6n de l .:1s re 1 ac iones de trabajo; -
"Y en general", modificar lds condiciones del tra
bajo de Id crnpt'es.:i o establecimiento, a fin de CO.Q. 

seguir el equi 1 ibrio y la justicia social en las -
reluciones laborules y creernos con buse en todo lo 
anteriormente expuesto que la suspensión temporal
del trabajo, sin que lil causa de l.:i misma la hubi!;_ 
se producido el trabajador trnc como consecuencia
el efecto contrario a ese esprritu de la Ley, o 
seu, que V<l en contrd del mencionudo equi 1 ibrio y
más aún en contra de la justicia social. 

En segundo lugar y desJe otro punto de vis 
ta, anal izamos el último párrafo del artfculo 811: 
e 1 cua 1 di ce: "Si n que en ningún caso pueda redu-
c ir los derechos consignados en la Constitución y
en esta Ley en beneficio de lcJ trabajadores". 

Corno hemos visto con anterioridad tanto la 
fracción IV como la V del artfculo 427 hemos trat~ 
do de demostrar que son inconstitucionales, en v1~ 
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tud de no estar comprendidos en lo preceptuado por 
la fracci6n XIX del artículo 123 Constitucional, -
mismo que claramente índica que solo el exceso de
producci6n hace necesario suspender el trabajo con 
figurándose un paro 1 í e i to a fin de mllntencr 1 os -
precios en un 1 fmite costeablc, previa aprobaci6n
de la Junta de Conci liaci6n y Arbitraje. 

Por lo que respecta a la fracci6n 111 del
artículo 427, creemos que tampoco se encuentra en
cuadrada en la fracción Constitucional mencionada, 
ya que lt.l Constituci6n en momento alguno, siendo -
proteccionista, como lo es, habla de que en estc
acto deban suspenderse las relaciones de trabajo y 
estimamos que habla del paro 1 feíto pero con res-
ponsabi 1 idad para el empresario. 

En con e 1 us í ón consideramos que además de -
resultar anticonstitucionales las causas de suspen 
si6n temporal de las relaciones de trabajo encua-
dradas en el artículo 427 de la Ley Federal del 
Trabajo, debemos agregar que tampoco en los proce
dimientos para la tramitación y resolución de los
confl ictos colectivos de naturaleza económica son
apl icables para resolver los casos previstos en di 
cho artículo 427, ya que son enteramente de natur~ 
leza diferente las causas de suspensión con las -
que se resuelven en los procedimientos seRalados. 

Una vez anal izado el presunto procedimien
to por medio del cual seg~n lo dispuesto en el ar
tículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, se resol 
verán las hip6tesis comprendidas en el artfculo 
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427 del mismo ordenamiento, pasaremos a terminar -
el estudio de nuestro trabajo haciendo referencia
ª lo dispuesto por los artículos 430, 431 y 432 de 
la misma ley con los cuales concluye el capítulo -
séptimo del tftulo s~ptimo de nuestra ley laboral
y es el que se refiere a la suspensi6n colectiva -
de lus relaciones de trabajo, el cual es tema de -
la presente tesis. 

Artículo 430.- "La Junta de Conci 1 i~ 
ci6n y Arbitraje, al sancionar o au
torizar la suspensi6n, f ijar6 la in
demni zaci6n que deba pagarse a los -
trabajadores, tomando en considera-
c i 6n, entre otras circunstancias, el 
tiempo probable de suspensi6n de los 
trabajos y la posibilidad de que en
~uentren nueva ocupac~6n, sin que -
pueda exceder del importe de un mes
de sa 1 ario". 

Estamos Je clcuer do en que sea indemnizado 
el trabajador, pero no en los t~rminos que se~ala
este precepto, es decir, "sin que pueda exceder de 
un mes de salario", sino que deberfi hacerlo en los 
términos previstos por el artículo 50 de la Ley Fe 
deral del Trabajo. 

Estimamos que las causas enumeradas en el
artículo 427, como hemos venido sosteniendo duran
te la real izaci6n de este trabajo, dan motivo o se 
equipara a un despido injustificado por parte del-
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patr6n y en consecuencia deberán regirse por 
de lo preceptuado en el primer párrafo de la 
ci6n XXI 1 del artículo 123 Constitucional. 

medio 
frac-

Artículo 431.- "El sindicato y los -
trabajadores podr~n solicitar cada -
seis meses de la Junta de Conci 1 ia-
ci6n y Arbitraje que verifique si 
subsisten las causas que originaron
la suspensión. Si la Junta resuelve
que no subsisten, fijar6 un término
no mayor de treinta días, para la 
reanudaci6n de los trabajos. Si el -
patr6n no 1 os reanuda, 1 os trabajad2 
res tendrán derecho a la indemniza-
ci6n se~alada en el artículo 50". 

No estamos de acuerdo por ning6n motivo 
con lo que en esta forma legal se expresa, toda 
vez, que en la misma se coloca al trabajador en 
una situaci6n verdaderamente denigrante ya que, de 
cump 1 irse di cho trabajo tcndr r a que estar as i st i e_!l 
do cada seis me ses a pcd ir a 1 a Junta para que in
terceda y vea si el patr6n ya puede·reinstalarlo,
lo cual además de injusto nos parece en contra del 
espfritu de la legislaci6n laboral ya que el res-
ponsable de esta situación tenga que ser requerido 
a fin de que si lo acepta reinstale a sus trabaja
dores. 

Consideramos que el patr6n en cuanto resol 
viera su situaci6n que motivó la suspensión tempo
ral, sin dejar por esto de insistir en su respons~ 
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bil idad, debería ser obligado a notificar en forma 
indubitable a sus trabajadores y a la Junta la - -
reinstalación de los mismos y en caso de no hacer
lo apl icarselc una severa sanci6n por esa omisi6n, 
pepo volviendo él nuestro tcmn, tal parece que este 
cap í tu 1 o fué e 1 aborado por e 1 1 eg i s 1 ador p~1ra f avo 
recer a los patrones. 

Artículo 432.- "El patrón deberó - -
anunciar con toda oportunidad la fe
cha de reanudaci6n de los trabajos.
Dará aviso éll sindicato y l lurnar6 -
por los medios que sean adecuados, a 
juicio Je la Junta de Conci 1 iación y 

Arbitraje, a los trabajadores que -
prestaban sus servicios en la empre
sa cuando la suspensión fue decreta
da, y estar5 obligado a reponerlos -
en los puestos que ocupaban con ant~ 
rioridad, siempre que se presenten -
dentro del plazo que fije el mismo -
patrón, que no podrá ser menor de 
treinta días, contado desde la fecha 
del 6ltimo 1 lamamiento. 

Si el patr6n no cumple las obl igacio 
nes consignadas en el párrafo ante-
r 1 or, 1 os trabé1jadores podrán ejercl 
tar las acciones a que se refiere el 
artículo 48". 

Por todo lo dnteriormente sefialado en el -
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presente capítulo, creemos que es necesario supri
mir o por lo menos reformar el capítulo s~ptimo 
del título s6ptimo de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de que es improcedente en raz6n de ser -
anticonstitucionill, siendo deseable que la Ley Fe
der•a 1 Labora 1 ún i camcntc quede estab 1 ec ido como 
causa de la suspensión temporal de las relaciones
de trabajo e 1 sagr(ldo Derecho Const i tuc i 011<1 I de 1 a 
Huelga • 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

1.- La clase obrera, en cuanto tiene una concien-
cia de lucha se rebclu unte las injusticias de los 
procedimicnt.os cmpleudos por los empresarios y pr2_ 

duce que en el mundo entero se entable una contierr 
da a favor de los derechos de los trabajadores lo

grundo que, en lus le~iislt.lcioncs de todos los paí
ses se el ..:iborc un c..:ip f tu 1 o cspcc i u 1 pura regu 1 ar -. 

las re luciones ohrcro-p..:it:ronalcs teniendo como fin 
la protecci6n de la clase económicamente más d6bi 1 
que 1 u trabajador u y e 1 1 o~¡ro de un verdadero eqUJ.. 

librio en dichas reluciones. 

2.- El movimiento Luboral Mexicano, es producto de 
la explotaci6n por parte de patrones extranjeros y 

sin escrúpulos, con la anuencia de un Gobierno ti
r6nico hacia la humilde clase laborista mexicana,
la cual se rebela en contra de ese despotismo y a
base de su sangre, provoca 1 u l~evo 1uci6n Mexicana
de 1910 y con el triunfo de la misma. Ve plasma-
dos sus esfuerzos en la Cunstitución Poi ítica de -
1917 primera Carta Mü~Jna en e 1 mundo que consaBra-
1 os Sagrados Derechos de los Trabajadores. 

3.- La Ley Federal del Trabajo, emana de la ConstJ. 
tuci6n Poi ftica de lus Estados Unidos Mexicanos y
el espíritu de la misma es la protección por parte 
del Estado de la clase trabajadora, es pues una -
"Ley Proteccionista". 

4.- El Capítulo VI 1 del Título Séptimo de la Ley -· 
Federal del Trabajo cuyo título es el de "Suspen--
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si6n Colectiva do las relaciones de Trabajan, con
sideramos va cm contra del espíritu proteccionista 
de la propia Ley, a mayor abundamiento de nuestr~

Carta MuHllcl, ya que es notoriamente. pare i a 1 hacia
l os intcreseB del patrón o empresario dejando en -
un estado de indcFensi{5n a la clase trabajadora. 

5. - Las causas de suspens i 6n te111pora 1 de 1 as re 1 a":" 
e iones de t1,abajo en una empresa o estab 1eci111 i ento 
comprendidas en las frucciones 1, 11, IV, V y VI -
del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, -
considePu111os que son anticonstitucionales ya que -
ninf)Ullü se encuentra encuadrada en lo previsto co
mo "paro 1 re i to" en 1 u f1,acc i ón X 1 X de nuestra - -
Const i tuc i 611 Po 1 í ti ca. 

6. - La cu usa de su spcns i 6 n tempora 1 de 1 as re 1 ac i ~ 
nes de trabajo en una empresa o establecimiento, -
comprendidu c11 lu fracción 111 del artículo 427 de 
la Ley Federal del Trabajo, obliga al patr6n con -
base en 1 o di ::;puesto por 1 ü pr i rnera pa1·tc de 1 a -
fracc i 6n XX 1 1 de Nucstrd Cllrta M¿1~Jnc3 a i ndernn izar
a 1 trabuJador con e 1 i rnpor'te de tres meses de sa 1!:!, 
río y üde111ás de lds prust.Jciones contenidas en el
artículo 50°. Je I~ propia Ley. 

7.- El procedimiento u seyuir en relaci6n con las
fracciones I, 11 y VI, del artículo 427 de la Ley

Federa 1 de 1 Trab.:ijo cornprend ido en e 1 cap ítu 1 o V 1-
de I Título C.:itorcc del mismo ordenamiento, cuyo t! 
tulo es el de "Procedimientos Especiales", es im-
procedente en su apl ici:lción en esta hip6tesis deb_L 
do a que prevee situuciones de diversu naturaleza-
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a los previstos en las fracciones se~aladas. 

8.- El procedimiento a seguir en las fracciones 
111, IV y V del artículo 427 de la Ley Fcderill del 
Trabajo, comprendido en el capítulo VI 1 del Título 
Catorce de 1 a misma Le y, también es notoriamente -
improcedente en estos casos, pues evade la verdad~ 
ra esencia de lüs causas de Id suspensión temporal, 
que es la rcsponsabi 1 idud directa o indirecta por
partc del empresario en esa alteración de las relQ 
ciones de trabajo. 

9.- Creemos que debe derogarse o por lo menos modi 
ficarse el Capítulo VI 1 del Tftulo S6ptimo de la -
Ley federal del Trabajo, a fin de proteger a la -
clase trabajadora y no dejarla en un estado de in
defensión, al suspenderse las relaciones de traba
jo, por causas no imputables a la misma. 

10.- Consideramos que la ónica causa de suspensión 
temporal de las relaciones de trabujo, es la consQ 
grada en las fracciones XVI 1 y XVI 11 del artículo-
123 de la Constitución Política de los Estados llnj_ 
dos Mexicanos consistente en el Derecho de Huelga. 
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