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A.- LA LUCHA f'OR EL DERECHO DEL TRABAJO 

1. - EN LA HISTORIA ANTIGUA. 

En el t1·ayecto hist6rico seguido poi· la humanidad, 

encontr·amos siempr•e la presencia d~ dos clases antagónicas con 

interéses opuestos, la desposelda de todo y la detente.dora de 

los medios fundamentales de la producción. 

Estando estr·ictamente vinculadas la historia de la 

hL(m¿n1dad ~.1 la de las sociedades, con la evolución de las 

contro·.1ers1as o diferecnias de trabajo, nada más lógico que 

intentar un pequel'lo resumen de las etapas seguidas por la 

pt•imara para destacar las car•acteristicas que a nuestro estudio 

interesan. 

Desde lueq·:.i diremos que la etapa primitiva de la 

h•-1manidcid prevaleciendo el Instituto, los hombres llenaban 

indi·-11dualinen1;e suz necesidades por medio de los frutos, 

r~ ica~, hojas y todo aquel lo que podrian obtener de los 

ár·boles, donde se9ur·amente debian permanecer· el mayor tiempo 

posible para e:.;tar a salvo de las f1er·as y de los peligros que 

deheric.n abundar en La. primitiva infancia del génef"o humano; 

:.qul el hambre tiene más de animal que de hLt1n¿:1no, pues debido a 

su lenta evolución predomina el instinto animal en él, ya que 

''pa1·a la nueva y más ctent!fica histot•ia, el hombre es de 

origen animal y producto de una lenta evolución" (1). Este 

periodo duró seguramente varios milenios y qu1=á hasta millones 

da anos, ya que no existen testimonios dírectos q1_1e pudieran 

demostr""r una •J otra aseveración, pero s1 .aceptamos que el 

hombre es de ot·igen .:inimal debemos admitir que aquél pasó por 

esa etap~ genio'', ''en ta cual nuest1·0 má• 1·emoto antapasado ni 

~1qu1e1·a et·a un se1· hum~no propiamente dicho. Podr·iamos decir 

q 1_1e era mit~d animal y mitad hombre, con muchas posibilidades 

i:-H QL".: r::n los tiempos mAs remotos domináse la parte animal a la 

;.-.···+;._• r,•.•m<Jn.;i·• \:i • 

.... :·1L:C· t11JílOZ1-EDiJ SEN.JAMI"·~. PAtJGF'i"1f'tA DE LA HISTOF.IA 
J";=,f·~ .• tDITORIHL FtJí·RU~1, ME>.ICO, [·.F. 



Lo! primeros Lnstf'Umento:; de este hombre primitivo, 

fuer•on huesos de anim~les y piedra.s los que Lit 111 =o 

principalmente p,:t;ra cazar anima.les can qué alimentarse. 3o..tnque 

éste, "llegó a ser un alimento si..1plemenl;at•10 ocasional. Ji'm35 

hubo p1...tablos e::clusiv.;,:\mente c~=C\dores como se dice. '='1 ~os 

libr•os, es decir·, que vi~1et"dn solo de la ca:a, por•qu~ sus 

frutos son hartos problemáticos" e::;;; por lo tanto, la cacerla. 

debió ser una activid~d poco común en la vida de los primeros 

con9lomet·ados humanos. Sin embargo, cuando dicha actividad se 

llevaba a cabo ~e hacia en forma colectiva, lo que ''fue 

esencial para la coordinac16n de las tarea=, el desarrollo de 

idiomas pr·1m1tivos, difer·entes según las dive1·sas partes del 

mundo" <4>. Este cispecto colectivo de la c:acet•la, as! como la 

distt•ibución de lo aue se habla c:a:ado, hace pensar en l• 

posible e:dstencia de un líder, lo que presupone una cierta 

jer•arqula de tipo social, ligada probablemente a la· e::i~tencia 
de familias primitivas. 

As i tran~curren cen to:nares de m1 len ios, duran te los 

que este ho.nbre va creando un arte prunitivo fundamentalmente 

ligado a la magia, lo que ob~iamente supone la e1:istencia de 

bruJos; otra caracteristica que no:s hace pensar que durante ese 

periodo ya habla ciertas diferencias sociales y que dada la 

naturale::a del grupo deben haber sido pequenas. Conforme 

avan::an la:s diferentes épocas, se van produciendo algunas 

innovac1cnes de consider•aci6n que se traducen en Lma serie de 

inventos técnicos como: la elabor·ación de la flecha y la lan::a, 

construcción de sus cho::as y la elaboración de esta tui l las de 

barro y de piedra tall¿i,da; pero sin lugar a duda lo más 

importante y trascendente en la vida del hombre primitivo, se 

da cu~ndo éste ~pt·ende a 11 conse1·v~t· el fuego, robando de la 

lgnea lava de l~s ~olcanes o de algún át•bol incendiado, hasta 

que él mismo po1· fr·otación de piedr·as ferr·u91nosas sobre paja 

muy seca aprendió o encenderlos" (5), para muchos ésta es la 

pt~imera ha:ana tec:n1ca de la humanidad, y recordado por mucho 

tiempo como un acontecimiento decisivo; y por otro lado cuando 

.::) ~~!~CLS:~' ~:-_o~ 1GEN r1E Ui FH11l!_!t~ LH FROF" IEOHO PRIVADA y EL 
EolADO, E[., •OF:r:s t-'EX!CAl-lOS UN!C<OS. SEGUIJDA EDiC!O"I MEXICO 
1978, Frlo3. :·i. ' 

~~;~~~s~~R~~~-;~r~s GUILLERMO'.' HlTRODLCC ter¡ '1 L:~ HISTORIA 
'·'E~·. 1974 F~~s. -~7cHo, UrJ!'..'Ef\SIDAD '.JEr.· .. ;cRu:~NA, JALAP.C. 

4) 



cJescubre que de las '3em1llas nacen las plantas y posteriormente 

los frutos, y asi m1smo, cuando aprende a dome!it1car algunos 

animales con lo que se "inicia el ennoblecimiento de cier•l;as 

pl.:l.ntas <granos uv:3s) J la doini:stica.ci6n de algunos anunal~s 

<como el perr·o. el caballo o c1et•tas ave~J'' {6,; avan=ando aste 

sistema en la época del Clan y de la Horda. 

El Clan, conglomerado sedentario que empie=a 

c;onocer de la división del trabajo, pues cada uno de sus 

miembros sa dedica a una sola actividad; empie::a a conocerse el 

trueque, como medio de cambio de algunos satisfactores con el 

que surge primitivo sistema de comercio. Llegado el momento de 

no poder llenar sus necesidades, el Clan se da a peregrinar 

tra.nsform.lndose en Hordas iracundas en busca de lugares 

.. decu~dos en donde establecerse, siendo sus caracterist1cas 

p•cul iare~ ser errantes y belicosos guarreros con lo que la 

QUerra se convierte en su principal actividad duranta toda esta 

etapa de luchas permanentes. 

Las luchas de las Hordas entre !it, ocasionan la 

fusión de dos o más grupos dando el resultado de vencedores :" 

vencidos. Esta fusión entre los grupos beligrantes hace Qt..!e 

los adelantados técnicos y militares se vayan perfeccionando a 

m•dida que se incrementan las guerras, y la estructura social 

v.a sufriendo algunos cambios producidos por ·el contacto que se 

est .. blece entr'e diversas c:ivili::aciones, ya que cuando los 

vencidos poseen un mayor grado de civili::aci6n, éste es 

asimilado por los vencedores; aspectos que 9e suceden un~. y 

otra ve= aunque, durante largos periodos de la antiguedad no se 

produce ningún cambio importante en la e!ltructura social de 

esos conglomerados humanos, pues mientras las fuer:::as 

productivas crecen y las relaciones de produc~ión permanecen 

inalterables, se crea inevitablemente la discrepancia entre 

amb~s, '1 hasta transformarse pot· ·último en conflicto, pues las 

relaciones de. producciOn ya caducas, ..se convierten en un 

estor•bo par·a que las fuer·=as productivas sigan adelante 1
'. 

<>> FLORES, MARGAD.=.NTS GUILLERMO, 08. CIT. PAG. 19 



"El conf.1.tc:":.:> en~r~ lds ,.e!.ac1ones de produc:c:ton 

tos fuer::a's pr~oduc.t1vo.s ayudi=an las contrad1i:c:1onez ~n l.i~ 

distintas esfer:ls de la •-11da social, y ante todo entre las 

,:~-&os~.: d~ 1¿11_5 11_1~ 1m='..; .se .ncnt1&?nen vinculadas por ;;u;; 

!"elaciones econom1cas que ccm1en::an a madurar". La sociedad no 

p1.lede vol·.1er a relaciones productivas ya -superadas, aunque las 

clases soc ¡¿t(\es que se encuentran en el poder comprendieran que 

·-19lviéndase atras ahi enc:ontrarian su sal·-1aci6n, pues "tarde o 

temprano el confl1ct:o es resuelto por otro camino, el Lln1co 

posible; la-. supt"•esión revoll. .. cionar~ia de las viejas relaciones 

de producción, que -:;on sustituidas por otras en consonancia con 

el carácter de las fuer::as productivas y con las necesidades de 

ulterior desararrol lo. Da comienzo un nuevo ciclo que 

atra11i.esa las mismas etapas y, si se trata de una sociedad de 

clase antagOnicas, de nue110 culmina con la des•parición del 

11iejo modo de producci6n y con la aparición de otro nue110". \7) 

<Asi encontramo9 que cuando el hombre adquiere un 

pleno dominio sobre el fuego, e5 cuando 9& hace posible la 

pesca como alimento, ya que "ambos fen6mena9 van juntos porque 

el pescado ~Ole puede ser empleado plenamente como alimento 

gracias al fuego" <B> ¡ y cuando surge la agricultura y el 

pastorea, con lo que> con aparición de la propiedad pri11ada se 

hace posible la e:-:plotaciOn del hambre; con toda ésto el hombre 

primitivo logra una mayor independienc:ia con respecto a les 

lugares y al el ima para estab lec:erse, ésto hace que por lo 

general elija para tal efecto, las fuer::as productivas se han 

incrementado a tal grado que un nue110 orden en las relaciones 

de producción que e:<istian entre los hombl"'es. con lo que se 

inicia una fase.de desintegración en el régimen de la comunidad 

primitiva, y asi los "hombres al margen de su voluntad. 

inconscientemente s1n adivinar siquiera las consecuenc:i.as 

sociales a ~ue esto conduc1r!a. pr~paracan i..tna t1~ansformac1on 

completa de la sociedad: el paso de la formación de la 

comunidad primi.tiva a la del escla·11smo" (9). 

'-1GU!:...::.F. J0'2! S!='F:~;~, FF'!.J!'lTE3 DE :=t~OS'JFtA 1:-é:L DE.,:;.ECHO, 
F1~C.!JL::!fD DE QE;;·ECHC 1JNA:1 ~E.~ICO !.97_t_~. F'AG. 1.:i. 

E~ E:NGELE3 FEDSF reo~ OB. CIT. r=1-:i'3. :: • 
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Con el régimen esclavista nace el "hombre-cosa", 

destinado a realizar todas l~s actividades de p1·oducci6n, ya 

que los trabajos se consideraban como denigrantes; as! 

encontramos al sujeto a todo tipo de obligaciones que tuviera a 

bien imponerle su duel"lo y sin derecho a nada, pues desde el 

momento en que es convertido en esclavo, éste solo va a recibir 

por· parte del esclavista, lo estr·ictamente indispensalbe par·a 

no morir de hambre: (dando lugar al surgimiento del sistema de 

eHplotaci6n más ignomioso que ha conocido la humanidad, y ast 

mismo, originando el surgimiento de fuer;:as antagónicas; la de 

los esclavos y la de los esclavistas>. 

Para justificar el nuevo loa 

explotadores despojan a los explotados de tod• clase d• 

derechos, reduciéndolos la situación de instrumentos .. que 

hablan y empleando con ellos la violencia más descarada, y los 

medios de coerción y solidar~idad caracteristic• de la sociad•d 

primitiva, deja.ron paso a lds relaciones de dominación de una 

parte de la sociedad sobre la otra. 

Pera a medida que la esclavitud se va 

institucionali::ando, el sistema de explotación se hace mas 

visible, ésto provoca en los esclavos una desesperada 

resistencia y como para aplastarla no sirven los viejog órgano• 

de gobierno de la comuniddd pt·imitiva, es por lo que se h•ce 

necesario un aparato e~pecial de represión y de violencia, y es 

as1 como surge el E~tado. Esta nue·1a Institución debe proteger 

la propiedad de la nueva clase dominante y al mismo tiempo 

c;1ara.nti::ar la afluencia permanente de esclavos. Y como la 

esclavitud nace en la guerra fue necesario incrementar ésta, 

pues el vencedor podr·ia apropiar~se de la persona y bienes del 

vencido hasta el e::tr·emo de quedar a su ar·bitr10 su propia 

vida, <es decir, el dueMo del esclavo tenia el poder de vida o 

muerte sobre éste>. Es así como comen:::a.ron las guerras a gran 

escala, para ase9u1·ar la afluencia constante de esclavos para 

pod~r satisfacer las fuertes demandas de bra;:os que reclamaban 
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las nuevas fuer::as productivas; pero como la guerra e: de por 

si una Empr•esa dificil por lo mismo inse9u1·a, pat•a suplir el 

abastecimiento de esclavos por ese conducto, se hi::o necescrio 

recurrir ar- otros sectores de la sociedad, reca~·endo éste, en 

todo aq•.1el deudor insolvente o incumplido; el cual erc r~duc ido 

a le- situación de esclavo; lo que mot1.;ó que a men1-1do la cl~5e 

opresora cometiera las mas descaradas arb1triaridades en contra 

de los económicamente débiles. 

F'or otro lado como el cambio de las relaciones de 

producción revolucionó las esferas restantes de la vida social, 

fue menester re9lamenta1· las nuevas relaciones entre los 

miembros de la comunidad. Es asi como surge el Derecho' como 

un sistema de normas que expresan la voluntad de la nueva clase 

dominante, y cuya observancia irrestricta, está encomendada al 

Estado. Todo ésto trae como consecuencia la aparición· de 

nuevas costumbres, y una nL1e·.¡a ideologia propia de la soc:iedrd 

esclavista que determinan el carácter de las Ins~it~cionEs 

Juridicas, Politicas y Sociales de la época, pues durante el 

periodo de la sociedad esclavista, 'Se pensó que los hombres por 

naturale::a no eran iguales, sino que todo lo contrario unos 

nacian pat•a mandar y otros para obedecer, actitud que fue 

justificada hasta por los mas grandes filósofos de la 

antiguedad; principalmente en Grecia y F<oma, los dos pueblos de 

la antiguedad que nos legaron los principios y las bases de la 

civili:ac10n occidental; la primer•a desde el punto de vista 

filosófico y la segunda en cuya tier·ra florecieron como en 

ninguna otra, el pensamiento y las Instituciones Juridicas y en 

donde también se 

Institución. 

hi::o de la ese l av i tud una verdadera 

Sin embargo, como en el modo de produce ión de la 

socied3d esclavista, las posibilidades de progreso se van 

a9otando poco a poco, hasta que, estas relaciones de producc::ión 

se convierten en una verdadera traba para el desarrollo de las 

fuer::as productivas, éstas, van imponiendo cada vez mas la 



Ln~~et•tcsa necesJ.ddd de suprimLr" las vieJaS t'el.a.c1ones di:? 

producción; pet•o conforme a la estructura del 

es.::l~·.•1:;ta. ~;;to sólo podrla loqrarse mediante una re .. oi·.ic'.·lri 

:ooc:..:.;.J., C'...\_.a f'-!er:~ motr·:.= ~t·3.n l¿.:;; •:l.:J.-=es :1 •..;ap'3: ·~J:i ,!!.: 

surrtan jel r.eg1.nen esclavist:-"' y que por ta.nto, se hayaban 

interesad~s en SLt supres1on. Eran los esclavos y la. part¿ .n.i::> 

pobre de la población libre. A medida que las contrad1c::1cne;:; 

se ohondan en el "'tejo modo de producción, la lucha de cl=tses 

adquiere mayor fuer::a. En Ultima instancia., el ri:t~1.nen 

esclavista cae baJo los golpes conjuntos de las 1nscui·:;1on.:s de 

las trib•JS bárbar3s vecinas, a las que eran ya incapa:: de haco2r 

1rente a aquel Estado debilitado por las condiciones in terri¿:,-:; _, 

las guerras" \11)). Surgiendo una nueva 1orma de org-i.nt::3.c:.on 

económico-social; el 1eudalismo que se desarrolla duranee l¿:i. 

llamda edad media. 

2.- EDAD 11ED!A. 

En esta época caracteri ::ad a por los grandes fe•-'d•.:is, 

ya· encontramos por el desenvolvimiento económico, industrial :1 
politice signos caracteristicos de las corporaciones llarnda~ 

también gremios, reguladas por normas que di1ieren segU.n la~ 

tiempos y según los lugat•es, interviniendo en algunas ocas1Qne,;o 

l•• Autoridades del lugar para reglamentar l.as funciones de las 

artes o pro1esiones, y otras veces, son las propias 

corpor·aciones quienes libremente se dan sus estatutos y 

reglamentos, limitándose a una mera tutela la ingerencia de la 

Autoridad. 

Las co1•poraciones o gremios se campen l an de 1 a 

reunión de los maestros, compat'feros u oficiales, muchachos o 

apr~ndices y admini::;tradores o jefes llamC'dos también cónsules. 

A éstos últimos, estaba confiada la 

a.dministr"3.Ción del patrimoni·~ corporat1·10 y la itnposic1on de 

multas en ca':;;o de inobservancia de -los estatutos o reglamentos 

del gremio; ::;i-:ndo asistidos en ocasiones por algunos oiic1.aies 

lOi !DEM. PAG. :W 



.neno,.es .' por •.tn cuer¡Jo consult!•.10 de con·se.1eros~ tesot'et"':J':l 

síndicos, pc:tra. el cumplimiento de esta obra. 

j¡;;;;:;ir,9uen jos O.:.ltcy~1·las: l~ de los 1n:t.estros !-' la t:ie lo-:; 

aprendices o 1nuchac:hos~ a ~~tos, incumbe la tarea de ayudar 

aquellos ~n todas las actividades propias del oficio, 

aprent.!iendo las reglas y técnicas del mismo, y a.si poder lleg.a.r 

a. ser maestro a su ve:::; pero no solo ésto, sino que e!•a 

necasa1·10 tanet· la edad presct•ita para tal efecto Ju1·ar la 

cb:aervancia de los estatutos y pagar la tasa de inscripción 

correspond1en~e; debi.endo permanecer junto al taller •.J ¡a_ 

tienda bajo la pena de graves .!Sanciones. en caso de faltar 

esta disposición que no recae tan.to sobre él como en el que la 

rec: ibe; por otro lado, el número de aprendices estaba 

estr·ictamente limitado para cada oficio y variaba segOn lo~ 

estatutos de cada c:orporaci6n, como variaba también el per:-:Jcto 

del disciplinado, conforme a las profesiones; asi el aprendi= 

en algunas profesiones podia convertirse directamente •3n 

maestro; y en otras era necesario para el lo que permaneciera 

determinado tiempo como oficial éste "llamado en Franci.a. 1;a1~t 

o compa9non, es un nuevo escalón jerár9ico que se a9r1?9a ~l 

ordenamiento inte1·ior de los gremios a todas las profesiones 

mayores, donde el oficial viene asi a adquirir supremacia sobre 

el aprendiz" <11>. 

Las corporaciones perseguian como finalidad 1nmed1ata 

el amparo o defensa de sus intereses contra tercet"os, 

procur~ban defender la naciente industria ciudadana de la 

competencia que pudiera hacerle el eatranjero, impedidn la 

competencia entre sus miembros para que los más fuertes no 

abusaran de los más débiles, fijaban los limites necesarios 

pat~a· evitar un~ St.tperprod•.tcción que trajera como consecuenc~-~

S!-l desequi:ib;~fo de los prli'cios, por último se preocuo~b-~n pur• 

9arant1;::ar la calidad y cantidad de los productos, protegiendo 

•:on ello a los comsumidores y a su mismo mercado; as! in1sino. 

t1) E"ALELLA JUAr~, LECCIO~IEs· DE TF..ASAJO. E!:iIT. RELlS. r1f1DF'I":>. 
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estos gremios per~eguian L\n cbJet1vo religioso, ayuda mutua. 

tenlan capillas, armas, slmbolos del oficio y estandarte con la 

efigie rep,.oduc1da de su santo patron. 

Pat·a alcan=ar sus fines las corpor·aciones e"p1d2n sus 

Estatutos por conducto del Consejo de Mci.estr·os, en los q1_1e 

regulaba 1.a forma de producción, se f1 Jaban precios, se 

controlaba la compra de materiales, y la producciOn, se 

establecio que no podla pertenecer una per·sona a dos o más 

gremios, pues estaban perfect¿imente delimitados, ni podlan sus 

miembros desempeMar t1•abajo que correspondiera a oficio 

distitnto, ni tener mas de un tall~r ni continuar· el trabajo 

que otros empezaban. 

!"Los compaf1eros tr·abajaban a jornal o por uni~ad de 

obra, con la obligación de propo1·c1onar un producto de tiuena 

calidad"). Es en este cc-.pitulo de la reglamentación .jonda ha 

querido encuadrarse el derecho del trabajo, record.::.nd.:i, e,,tre 

otr·as·disposiciones, las relativas al salar·io minimo. Y es 

evidente que e:d.:.t.ió un derecho del trabajo, pue~ las 

relaciones entre maestros, compaf"íeros y aprendices eran de 

trabajo <1::), má:dme que de los dos últimos, e;dstia una total 

sumisión hacia el maestro, a la que en mucho ccntr•ibuyó la vida 

en comün, cieterminó una absah1t~ car·enc ia de un sistema 

Juridico, para que las oficiales y muchachos pudieran hacer 

valer los derechos que les pudiePan corresponder; y en los 

casos en t:1'J.e se SLlsc i t¿.ba algún con'f 1 ic to entre estos dos 

elementos, eran los gremios los qL1e directamente administt·aban 

justicia, mediante tr•ibunales compuestos exclusivamente por 

maestros y aprendices, quienes nunca estaban presentes, ni 

siquiera repre::;tmtado~ al decidirse su sitLlaciOn, lo que 

demL1estra que se trataba de una Justicia de la clase poseedora. 

Al establecer con el tiempo la.s corporaciones, que el 

titulo de maestro se adouirla únicamente por herencia se 

hicieron mas tirantes ;:;us 1·e1aciones con los compaf'leros y 

12J :>E LA CUE.'.'1~ Mr"~F..!L', OEF'ECHO :·1E:~ lCHMO D~L TR~18AJO, EOIT. 
F'ORF:UA, MEX[CC 1°,9, F1<G. \7, 



aprendices, y es entonces cuando brota de 1nanera violenta, la 

lucha de clases en el régimen cor·porativo. Entonces é:.tos, "no 

encontrando ya 2n la corporación aqLtel la protecc:ión y ayuda de 

otros tiempos, se reunieron entre si, constituyenoo 

asociacione; de m1.1tua defen;as: en el último siglo medieval 

comien.:.an a extenderse las asee iac iones de 11 compagnonna9e" en 

Francia, las 11 Brudershften" en Alemania, las confraternidades 

en Italia, las cuales, bien secretas o bien públicas, so capa 

de religión y de mutuo socorro, eran verdaderos y propios 

órganos de defensa de los intereses de los trabajadores, los 

cuales se reservaban la colocación de los inscriptos, la 

discusión de las condiciones de trabajo y el salario1 luchan 

contra la adaptación (1Ue nuevos sistemas de trabajo, contra la 

admisión del de mujeres y nit"l'os; reclaman la limitación del 

número o de ap1 .. endices instigan y mantienen huelgas mangas, con 

la Ct:!lebt•e da los tipogl"'ié.f1cos lioneses de 1539" C13l. 

A pes¿w de que las autoridades, muestran su interés 

en ampat'ar el poder de los mae:tros, las asociaciones 

proliferan, con suma facilidad, alcan::ando su más alta difusión 

en los siglos XVII y XVIII. Asi en el siglo XIV, parecla que 

los gremios se encontraban en un plano mejor· de lucha, se 

unieron y hasta llegaron a formar "verdaderas confederaciones, 

como por EJemplo, en Florencia, donde la llamada" "Mercantla od 

Uni•.1ersitas Mercatorum" "formaron al principio del siglo XIV 

una confederación constituida por las siguientes profesiones: 

Mercaderes de parios del ba1•1•io de Calimala, cambistas, 

fabricantes de telas de lana, mercaderes de seda, médicos y 

boticarios 11
• 

Pero los excesivos privilegios que adquirieron, la 

conversión en cuerpos cerrados y hostiles, en enemigos de toda 

lnnJ•.1::J.ción el progreso de las ciencias y de la técnica, el 

comerc10 creciente, el descubrimiento de Amér•ica y poi· ende el 

r.ue·.10 mercado ¡ q} vinculismo ~bsurdo'y a veces ridlculo de sus 

t'etJl..:tmentos, "motivaron t.tn cambio en l"' estructura económica y 

~:-"-~'-'-A J!_'r1U. OB. CIT. F'AG. '.?:'.: 
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fueron elementos que bien pronto pL1s1eron de manifiesto la 

contradicción con el ordenamiento corporativo, al que, a la 

postre hicieron saltar. Fue la manufactut•a la primera brecha 

abierta.eñ el régimen al identificar la producc:ion ¡ derramar 

las met·cancias en el exterior; la eco~omia de la ciudad '/ al 

sistema de clientela cediet•an el puesto a la ec:,,:,.nomia nacional 

y al sistema capitalista. 

3. - EN INGLATERRA, FRANCIA Y ALEMANIA. 

lnglater,.a. - Antes que n1n9ún otra F·ais, destr•uy6 

In9laterru jur!dicamente la corporación en 1545, un acto del 

parlamento prohibió a las guildas poseer bienes y confiscó Cf• 

los que ya eran propietarios en beneficio da la corona (14> 

otras necesidades, la del trabajo, y que por tanto 'le le debe 

de dejar en 1 ibertad para que ejerza el aPte, profesión u 

ofic:io que mejor le acomode, y mediante el dec;reto del 17 de 

mar::::o de 1791, fueron aniquilados definitivamente por lJ 

Revolución Francesa y prohibida su r-eorganización para el 

futuro por la Ley Cahpellir siguiendo también la idea de 

Tur9ott de 1 ibertad en el trabajo y en la industria. El 

l ibera.l ismo y el individualismo triunfaron con la Revolución 

Francesq y se aniquilaron las conquist~s de los 9remios en toda 

Europa. 

La burgi..(es i a, coma el ase por ta.dora del nuevo modo de 

producción, triunfa sobre la noble::a, y con su triunfo empeora 

nuevamente las condiciones de trabajo. La división de clases 

se hace más profunda, ld lucha entre la bt..trguesia y el 

artesanado comien=a a tener sus brotes. El nivel económico de 

vida desciende y las condicionas di? traba.jo empeoran: la. 

manufactura y el pequet'So taller desapa,.ecen con la máquina y la. 

fábru::a; se despla:::'=" el obl'ero y se enplean mujeres y nit'los de 

corta edad~ ae aumenta la jornada, disminuyen los salarios, las 

condiciones de higiene son insoportables y los accidentes de 

trabajo al.lmentan cada dia. En &$te marco de condiciones, el 

14' DEL.A CUE1.'A MAF.IO~ OB. CIT. F'AG. lq. 
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burgués as el amo de la sitLtación, le que le da todos los 

elementos para imponer al trabajador toda clase de co"ndiciones 

que favorezcan su patrimonio, dejando al trabajador en la 

miseria y a ~erced de su debilidad. 

Es entonces cuando el sociaÍismo utópico sale a la 

defensa de los derechos de los trabajadores, y son en 

In9laterr"a debido ésto fundamentalmente a que, este Pais 

siguiendo los principios de los mercantilistas, se dedicó a 

cambiar oro y plata por mercancías, lo que 

tiempo se conviertiera en el teatro de 

industrial. 

motivó que con el 

la transofrmaciOn 

La introd!--!cción de la máquina en la producc:ión, 

produjo t:il desplazamiento de los trabajadores manuales; quienes 

•l sentirse lesionados en sus intereses aplicaron la ac:Ci6n 

directa, empr•.;nd1endo serias campat'fas para· la destrucción da 

l~s fábricas y de la maquinaria. La lucha fue a muerte, 109 

incendios y la destrucc: ión crecieron en forma impresionante que 

en el afio de 1769, se dictó una Ley contra los asaltos a las 

mAquinas y a los edificios fabricales. 

Y en Inglaterra, donde encontramos dos de los· 

movimientos de mayor importancia en la historia de la lucha de 

los t1·abajado1·es por• lograt• mejores condiciones de vida; el de 

los ludditas, y el de la Guer1•a Cart1sta. El primero 1'llamado 

•sl, probablemente del nombre de un teJedor t~edc Ludd, 

movimiento que tuvo en jaque a la sociedad Inglesa, y que 

motivó la promulgación de una nueva Ley de 1812, que impuso la 

pena de muerte a los destructor-es de máquinas. Ante esta 

situación se inició la lucha de los obreros Ingleses por 

obtener el reconocimiento de sus Sindicatos, tra-de Unions, la 

que terminó en 1824 con la aceptación. por parte del Par·tamento, 

de la libertad Legal de Asociación" (15>. 

f úf.:'1, ··MG •... ,.., .• 



Las huelgas se suceden unas a otras y las cond1c1cm.~.3 

de vida empeoran, pero la lucha continúa en su 

irreversible; as entonces cuando la burguesia Inglesa~ d¿i;;1dc 

ut1l1=:1r ¿n su provecho el mo•,11n1ento o·::ioL1l~r. plarirF..1°1.:;; 4. · 

Gobierno la Re1orma que le asegure todan las .,..enta.J..:\S PC'll!: l ... ?:1. 

olv1dandose completamente de la clase t1·abaJador3, asi es c~mo 

el Parlamento Inglés votó la Ley de Benef iciencia, con la aue 

ge redujo el subsidio que se proporcionaba a los artesanos o 

l~s personas carentes de recursos, y asi m1,;mo, creo l.:i.s 

llamadas casas de tr3b~Jo, que se convirtieron en v~rdci.d~r:!s 

c~rc:eles para los trabajadores, con lo que las c::indic1ones .je 

miseria de la clase obrera, fueron en aumento ha:;ta ·~•.;e 

llegaron a 15er insoportables. 

Esta situación y las ideas de Roberto Owen, que 

habían sido difundidas en todo el proletariado, produjeron el 

segundo de los movimientos menc1on~dos; l~. Guer'"a Carti:-::J. 

Les trabajadores en su primera 

democrático-r'evctucionaria, se dirigen al Parlamento por medi·~ 

de la Carta-Petición, la que solicitaban de aquél 1d: 

garantías y la destrucci6n de los privilegios que 3.utori.=ab6n 

garanti=aban la e::plotación de una clase por la otr·~. 

Pero "la burguesia y la noble=a comen=aron a 

hostilizat• a los cartistas, obligándolos a trasladarse 

Birminghan, en donde se sucad10 una :;er1e de motines que 

fueron, después que el parlamento deshechó las peticiones, 

enérgicamente reprimidos. En el al"l'o de 184'.:. volvieron 

reunirse los cartistas y elevaron una segunda petición al 

parlamento, diferente de la anterior en que ya contenía no solo 

un programa politice, sino también un plan de acción social ~n 

el que se sostenía que el Régimen imperante era una legi::::ilación 

de clase". 

"Can el objeto de presionar al F'arlainento, 

proclamaron les obr·ercs el mes Santo. qL1e deb10 consistir 



un.l huelga qenera.l la que, no c:ibstante el v.aler•o:;;c 

-=o.nporta.m1ar. to de los d 1str· 1 tos del norte fr"ac:.aso 1 entre 01;r"'5 

c:osas por la falta de preparación de los lideres que, e 

oer~~necian ~l Soc1al1smo E:u':cc1co o • .:.omo Levett. er~n 

de los cart1stas para celeb1•ar un mitin gigantesco el 1Ü de 

abr•i l de 1848 fue aniquilado con la ayuda da las fuer=-3.s 

policiacas y militares de Inglaterra. El movimiento obrero 

quedo dominado y la legislación del trabajo hubo de detenerse 

durante muchos anos'' e 16). 

Francia. - De mayor importancia y eno1·me r•esonanc ia 

Europa fue la RavoluciOn en Francia, debido a '3U tendencia '/ 

sus resultados. En 1848, estallo la Revolución que liquidó a 

la monarquía y reestab lec ió la República~ y como la 

pa1·ticipaci6n de la clase trabajadot·a en dicho movimiento fue 

determinante, ésta exigió una legislación del trabajo, JLH? 

debla contener· esencialmente: el reco11oc1miento del derecho 3. 

trabajar la organi=aciOn del trabajo y la creación de una 

Institución que se encargara de llevar a cabo esos fines; 

viéndo5e obligado al gobierno A otorgar las e:<igencias de los 

trabajadores ante la ola de agitaciones que llevaron a cabo 

éstos. 

Los tr•b•Jadores franceses, no se conformaron con las 

conquistas que habian logrado hasta entonces; y siguieron 

presionando con lo que lograron que las Autoridades emitieran 

el decreto por el cual se formó la Comisión de Lu:-:emburgo, 

encargada de redactar Leyes de ca1·ácter eminentemente soci~l, 

que reconocen la asociación, reorgani=ar los Consei ls de 

Prudhommes, remotos precursores de las actuales Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, se prohibe el trabajo de los menot'e: 

de 14 arios, se reconoce el derecho de huelga, se reduce l,;¡. 

jornada de trabajo a die= horas, se rec:onoce el derecho de 

coal1ción y el establ9cimiento del sufragio univet•sal. 



Can todas estas trasc:~ndent-lles mod i f 1cac io,....~,.., 

"F'arec:ia. que se habia in1c:1ado, de maner3 defin1i:i.1.:. !.: 

tormac:ion del Dere<:ho d1~l Trab¿i JO~ .n~s n·~ h1P. ~si . 

.na.yo d~ t948 ¿l nLimero de -:Jbreros -~L1a :1·.Jc::a.;..'i.11 -:=n les -;.:...l~-:··::-!:i 

na-=1onales alc:an:::aba la suma de ~ien ;n1l / su tr~b~J:· '?".; 

estéril, pues debe verse en esos taller~s mas bten uria me.dL:I~ 

para desprestigiar las reformas sociales de una .,1erdaUer.:1 

tendencia a mejorar la situación de rn1ser·1.3 de los obr.,:1· 0;.s 

Franc:éses. Acabar c:on ellos que s11~n1ficaban un la.stre par:-. ¿I 

presupuesto del Estado se endere::aron las crit1cas ca _,:i 

burguesia. Después de algunos disturb1os, fueron c:l.ausur3do~ 

el 21 de junio; los otJr-eros sol teros de 18 a 15 ar'los que ah: 

trabajaban debian entr•ar al ejérc::.to. los dem.as ser!.;n en,li"dfJ>;S 

a las provincias, Y ante la supresión de 1 .. ma conquista. ~u~ s.;oi 

estimaba revolucionaria, el proletariado francés se encontt•o 

frente a frente de la burguesia; los campos quedaban deTinidos 

y por primera ve::: en la historid, del :.3 al ':6 de JUnio, s~ d1<.:> 

la primera gran bata! la entre las dos c lasas soc: talas" ( 17) .. 

Con el triunfo del General Cavatgnac, toda~ lis 

conquistas que hab (an logrado los trabaJadot•es france:;::-~. 

sucumben y el antiguo estado de cosas prevalec:e como en 18(•(, :1 
una vez mas al igual que en Inglaterra después de la 91.;erra 

cartista, la burgue!a francesa salió triunfante, y el de1·ec:ho 

del trabajo hubo de detenerse en su evolución. 

Alemania.- F'or su parte Alemania se empef'fó .;n 

desconocer el derecho colectivo del trabajo durante ci'<si !;o-jo 

el Siglo XIX, quizá por su desarrollo relativa.menta lanto -:m 

materia industri~,l, permitiéndose por tanto la supervivencia de 

las corporaciones medievales por mucho mas tiempo que t:!n 

Inglaterr•a y Ft•ancia. ''Fue en efecto hac1~ la mitad del pasada 

Sigla, cuando la mudan:a de los t:empos comen:::O a hacer· santi1· 

en Alemania el carácter an.:\Crónico dei estr-echo 

corporativo que hasta entonces se habla mantenido intacto 11 

(!8). No ob;;tante el· mo· .. 11in1ento t"evoiuc:ionario que pr<:idujo ~n 

l7l IDEt1. F'AG. -:9. 
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Alemania el Manifiesto Comuni~ta de C3rlos Mar~ y de Engel~. el 

cual despier·ta el proletariado y lo empuJa a una lucha ~~s 

efectiva. 

Asl en 1848, el trabajador inicia ur. mc.\.·1miento 

fu•me; lo que sin embargo, culminó en.graves tumulto'S obr.¿ras 

que no alcanzaron los obJetivos qL~e se propvr.lan, debido 

principalmente a que las tendencias liberales de les burguesías 

Prusiana y Austriaca no quisieron apoyarse ~n la clase 

laborante par·a lograr el cambio de régimen. Y no será sino 

hasta con el Canciller Bismarck que se inicia la legislación en 

favor de los trabajadores Alemanes. 

La obra en Bismarck, tiene una importancia de pt'imer 

orden por las caracterlsticas eminentemente '3ociales en f•vor 

de los obreros que logra por medio de una politica enc•mfn•da 

hacia una revolL•ción obrera, conquistando definitivamente los 

principios que dan nacimiento al de1·echo del tr·doaja, y 

si9uiendo la tésis del intervencionismo de Estado, esto es 

dando al Estado participación en los fenómenos económicos; o 

bien el socialismo de Estado por 1nedí.o del cual éste 

corresponde regu 1 ar· todo proceso econ6mi co-soc i a 1, favoreciendo 

a aquellas clases o grupos que en cualquier momento lo 

necesitaren. 

Y es asl c:omo a partir del al"lo de 1869, comienza el 

movimiento legislativo alemán auspiciado por Bi.smarck, quien en 

un intento por contener el socialismo y evitar la unión de los 

trabajadores, dicta una serie de di:.po::.iciones encaminadas a 
11 mejorar las condiciones de vida de los obreros con la doble 

finalidad d~ impedir• la lucha social y de garantizar· a la 

industria alemana la posibilidad de competir ventajosamente en 

la contienda por• la conquista de los mercados" 

'{ a:;i encontr~a.mos disposiciones que protegen a las 

muj~res y a los nif'l'os, le reconoce el der·echo de asociación y 
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el derecho de huelga; las condic:iones de vida del trabaJador 

cambian favorablemente, y en 1881 ,,;e dicta la Ley del Seguro 

Social, ''punto culminante de su politica inte1·vencion1sta. El 

17 de noviemb;·e de 1881, en un mensaja a la clase trabaJadora 

anunció el Emperador Gui 1 lermo I su establecimiento: 

"El interés de la clase trabajadora estriba no solo 

en el presente, sino también el futuro. A los obreros importa 

tener 9aranti:::ada su e:dstencia en las diferentes situaciones 

que pudieran presentarseles, cuando sin culpa se ven impedidos 

de trabajar". 

"En el ano de 1883 se creó el Seguro de Enfermedades, 

en 1884 el de accidentes, con el que desde entoncés we evitó 

Alemania todo el problema de la teoria de rie:::90 profesional, y 

en 1889 el de Jeje: e invalidez. La grandeza de la idea y las 

beneficas cons!?CLtenci.,;,,s que prod•..tjo para el salariado son sin 

duda uno de los timbres de 9lor·1a del Canciller'' (19). En 1890 

Bismarck se retira del pod~r, dejando sentadas las base:; de las 

gri'ndezas del pueblo Alemán y los cimientos de un derecho del 

trabajo. 

B.- EN MEXICO. 

l. - EL DERECHO DEL TRABAJO PRE-COLOMB !NO. 

Dentro de la historia del Der•echo Pre-Colombino, nos 

ocuparemos únicamente en forma brevísima, del Derecho entre los 

Pueblos Azteca y Maya, debido a la natur·ale=a de nuestr·o 

trabajo y al ob Jet ivo del mismo, pues sabido es, que no sólo 

estos dos pueblos fueron los que ocuparon l~s que actualmente 

es el ter·ritorio me~1cano, sino que estuvo ocupado por 

nllmero::.as reino!> mas o menos e:~tensos, pero en un grado menor 

en su or·gan i :ación y en su desarrollo; y es por eso que creemos 

q 1_1e f1_1eron precisamente los A;: tecas y los Mayas quienes han 

mer·ec1dQ pt•1nc1pal atención de p~rte de los cronista:; e 

1;:~ f•E 1_A CIJE 1JA 11~Fno. QB. C~T. Pr~o. 42. 



hi:stor1~dares de la éOIJCl nr"!h1"$pantc;1., Q~bido ~stn ~ 01m ~•· 1n 

loiii mas fuer·tes y los mas c1v111:=ados a la lleg~da ct.a l•JS 

c:onm . .t 1'3 t·~dcres E:spat'fol!?s. 

Dentro de l;i ,.Jt0 gan1::-:.c1on Jur!.:lica -j: los A:t~...:."'= 

encontramos que todas las normas de derecho que conoc1an, :ii:! 

raferian principalmente; al Derecho Internac:1onal, Oerecl'lc 

Panal, Derecho Civil ;·al Derecho Mercantil, éste último, "qwe 

n•cil!! gracias al auge que impr1mi6 al c:.:>mercio la podero;:.:;. 

organt=aci6n de los "pochtec:Q\~" yuidnes 9o:::abc:l.n de un ver~dc:..d"!-t·t.:J 

fuero mercantil, pues ten 1 an gus autoridades personal is imas .•' 

no podian ser ju;:g~das mas que por ellas; los pochtecatecuht~n, 

eran los únicos c.3.pacitado:; pa.ra legislar y fallar sobre l.:is 

CUf!!l!tiones de camercl.o y sobre los conflictos surgidos entre 

comerciantes. Su protestad era amplisima, pues podian imponer 

h•sta la P,ena de muerte; estaban reves"tidos .:le j• .. u·isdi-:c::.\jn 

mixta'' C20). Ast pues, la orqans.=ación ju1·idi~~ en el Estado 

Azteca, estaba basada en la diferencia de clases y en ¿l 

R69imen de Propiedad e!:istente entre estos antiguos me:~icano:.J. 

Por lo que hac:e a las clases sociales, habia noble<::>. 

plebeyos y esclavos; ya que el Derecho en el pueblo A::ti:c:i! 

"como entre todos los pueblos cultos de la humanidad, ver\ta a 

constituir una nueva fuente de diferenciación social, ssu mision 

precisamente consist ia. en sancionar las desigualdades 

existentes entre los individuos y entre las clases de la 

Sociedad A: teca" (20). 

En lo referente a la or9an1::aci6n territorial, és:a 

¡le dividia ent,..e tierras que pertenec:ia.n al Emperador, ya. fuéra 

por conquista o por ocupación y otras que eran de lag nobles o 

de los guert~eros, por donación del Monarca pat"CI. prem1a1~ 

servicios.. Además había la tierra c:om1..1nal que et .. a prcpiede..d 

del Ca..lpulli, que la d1vidia ~n parcelas y la asignaba .ot l~:;; 

fam1 l i as que: lo i:on:i ti tu i.3.n y ~si con SLI trabajo lograban su 

sus tanto. 

Z•)! "1CRENO ~lANUEL M., LA ORGl'.tHZAC!ON POLITICA Y SOCIAL DE LOS 
A:TEC:AS, INSTITUTO Nl'ClCltl~'- DE ANTF.<JF·CLOG!A E H!STOE!A. 
MExr:;:o 1'i'7l. l''AG. 1::::. 



F'or te ~ue -::>?. re4-t.:?r"1 :Jl Di:-recho del Tl'3.b"1.JC 

~ncontramos dtspos1c1ones encaminadas a normar esta activid.:\d, 

lo que '=P? ·~::pl lC::i por l~ or•g-an1=ac1ón pol!t1.::a, a9rari~ ... 

problema. 

A este respecto nos dice Luicio Mendieta y N~e= 1 
"nada sabemos respecto a las horas de traba.Jo y de sc:1.lar1os, 

neda respecto de las relaciones contractuales entre les obreros 

. y sus patrones", no obstante Que a pesar de la institución ce 

la escl3v1tud debió ser frecuente el Contrato de Trabajo con 

los artesanos y obreros libres, pues según refiere Cortés en 

sus cartas: 11 En todos los mercados y lugat"es públicos de e::ta 

.Ciudad <Me:Hc:o), se ·1en diariamente muchos trabajadores y 

persorras y maestros de t"odos of1c:ios esperan:ado quien los 

ocupe a jornales" <21). 

El trabajo en el Imperio Maya, estuvo· a c;;i.rgo 

fundamentalmente de las esclavos debido a su organi::ación 

social, pues al igual que los A:: tecas, la soc: iedad M3ya se 

encontraba dividida en clases sociales, siendiJ éstas Noble::a / 

Sacerdcc:io, Tributarios '/ Escla·:cs; estos últimos er3n lo:: 

encargados de reali=ar todo tipo de actividades produc-:ivas 

pues, dada. !iÚ condición carecian de propiedades y de los mas 

elementales Derechos. 

Al respecto Brine, citado por Spencer en su obra El 

Antiguo YucatAn dice: 11 La construcción de enormes plataformas, 

sobre las cuales levantaban sus edificios, son una prueba de 

que e:dstia una clase trabajadora numerosa y de la que se 

atendia grandemente a los idolos y al Clero. En mi viaje 

través de Vucatán, observé meJor esta circunstancia que 

Centro América. El poder de lo3 Sa.cerdot~s f Cae: ique:; y de l~s 

horrores de los altares de los safr1c1os. • •• er-an de un-r.l 

naturale::a tal, que hab!a.n hecho set"1il "/ cobarde la 

poblaclon. Hubo indudablemente una epoca una, época en la q:...te 

::1 i 11ENDIETA 1 1·1UnE: LUCIO. EL DE~EC:-iO F'F:ECOLmrr,;L, EOIT. 
FOFF:UA, ME'.( reo t 97:,. ;:AG. 1 :1. 



los indios de Yucatán debieron ocuparse ante todo en construir 

altares y acarrear pesados bloques de piedra, dtHde •Jt"~ndes 

distancias para sus templos y plataformas, t1·abaJo mu~ pa,·ec1do 

al que los E9ipc1os se vieron obligados a desempeftar ci.1='\ndo 

construyeron sus pirámides" C22J. 

Asi pues, considerando lo anterior concluimos que en 

las sociedades A~teca· y Maya no eKistiO una verdaderci. 

reglamentación del trabajo y como consecuencia , de esto no 

eHistieron tampoco ni en forma teórica, ni mucho menos en forma 

pr•ctica Instituciones del Trabajo que proteqieran a las clases 

laborantes de esa época que en todo tiempo y lugar h• sido 

oprimida poi· la clase poderosa. Y en natural que no existiera 

garantia alguna para las clases laborantes, pues donde e:dstl!' 

esa Institución llamada "Esclavitud" no puede e::istit" n~'lgún 

tipo de segur·idad social. 

;::, - LEYES DE !Nú!AS. 

En l~ época de la Colonia, los Espa~oles no h1c1er·on 

mas que trasplantar ta organ:.zaci6n del trabajo que imperaba en 

Europa durante la Edad Media, organi=ando gremios, confradias y 

hermandades; esclaviz~ndo al ind10 cada vez mas y e::plotando de 

la manet•a mas inicua al artesano. Sin embargo, se legisló a 

favor de los nativos, con el propósito de reglamentar sus 

det•echas y obl19aciones a tr·avés de las llamadas Leyes de 

Indias, con las que fue regl~m~ntando el trabajo dut·ante el 

Coloniaje y que fueron; las ordenan;:as de Gremios y las Leyes 

de Indias. 

Las pr1meras regulaban los oficios y sus eJercicios 1 

asegLwando todo tipo de pr·ivilegios par•a los artes,3nos 

Espa.f'foles. Las segundas, en cambio contienen disposiciones 

p1·otectar·as para los 1nd1os, clase labor·ante pot• excelencia de 

la época sabre jornada de trabajo, descanso dominical, salario 

::> EF'EllCEP H~JlE•:, EL ANTIGUO YUCATAM, OF!Clll~ CE TIFOGRAFICA 

DE LA SECRETARIA DE FOMENTO, CALLE DE SAN ANC'PES r·la. 15, 
TR ,;r-ucc l º" HECH;, POR DAN! EL y GEN ERG GARC [A' PAG. 11 • 
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mlnimo de un real y medio, prohibición de la ''tienda de rava''. 

p•go del salario en efectivo, etc. 
11 En las Leyes de Indias dice el maestro de la Nueva 

Espa"a creo el monumento mas humano de los tiempos modernos, 

esas Leyes cu¡a inspiración se encuentra en el pesamiento de la 

Reyna l•abel la CatOl ica, estuvieron destinadas a proteger al 

Indio de América, al de los antiguos Imperios de MéKico v Perú. 

y a impedir la e:<plotaci6n despiadada que lleva.ban a cabo los 

encomenderes 11 (23). oet·o a Desar de aue estas discosiciones 

estaban animadas de un elevado gentimiento humanitario, en la 

practica fueron letra muerta. La realidad de la Colonia era 

de: Sometimiento de los aborlqenes de nuestro Pais a un r6Qimen 

de esclavitud v de cruel exolctación. 

Ne obstante, hav aue hacer notar cue las Leves de 

lndia.s fueron de gran valer desda un punto de vista jurtdl~o y 

formal. a cesar de aue de hecho solo fueron Lev•s de ootenci• 

sin pasar a nor"mas meramente románticas. 

3. - CONSTrTUCIONALES DE 1824 Y 1857. 

En los primeros arres de México Indeoendiente. al 

Régimen Independiente, el Réqimen de Esclavitud que imperó 

durante los casi tres s1Qlos de colonia.le aueda abolido. Bin 

embarqo, las condiciones de miseria y a:.cplotaciOn del nativo 

si9uieron las mismas de la época de la Colonia, debido a qu• 

quienes lucharon en el movimiento emancioadcr "cravet·cn en la 

bondad de l•s doctrinas y la virtud de las institucione~: 

pensando Que la elaboración de la Constitución. cor si mismas 

producirla la caz v el oroQeso'' (24).. Este fL1e el esoiritu aue 

prevaleció en la Constitución de 1824, "primera en recir la 

vida indeoendiente de México -oues la admirable Lev insoirada 

cor· Morelos v sancionada en Aoatzinoán en 1814. no alcanzó 

vioencia oráctica-" <25). aunaue su ob.ieto ee1~a sustraet~se 

definitivamente de la dominación extranjera. sustituir~ a la 

23) DE LA CUEVA MARIO, EL llUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, 
EDIT. FO~·RUA, SEGUNDH EDICIDtl, MEXICO 1975, PAG. 38. 

24 l DE LA CUEVA MARI O, CITADO F'OR SA IEG HELU JORGE, EL 
COMSTITUCIDNALISMO SOCIAL MEHCANO, UNA EDIT. DE CULTURA y 
CIENCIA F'OLITICA, AC. TOMO II MEXICO 1773, PAG. 21. 

25> CAt1AF:A CE DIFUT;';OQS DEL H. CCtJGRESO DE LA UN ION XL'JI I 
LEGISLATURA, MEXICANO ESTA ES TU CONSTITUCION, CAMARA DE 
DIPUTADOS, MEXICO 1%8, F·AGS. 8 Y 9. 
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monarquia espat'l'ola por un sistema de administración que, 

reintegraba a la nación en el goce de sus derechos. y la 

condujera a su plena independencia, par.a la 

prosperidad de todos sus hat:11tantes. 

''El individualismo liberal era entoncés la ideoloql~ 

avano:ada; luchaba por la supremac i ia de los derechos d.al 

hombres; la libertad, la igualdaid y propiedad, el respeto a la 

persona humana y la abstención del Estado para intervenir en 

las relaciones económicas que 

establecieran 11 <:~6), 

entre los goberriantes se 

En la Constitución del 4 de octubre de 18.:'4, no 

e::istió ningún precepto relacionado con las cuestiones del 

trabajo, par lo tanto aún no habla el Derecho del Trabajo 

dignamente regla.mentado, pues; "Ni la Constituci6n de 

Apat;:ingán nt la de 18::4, tomaron en cuenta la reiv1ndicaci6n 

económica proclamada por MORELOS, ni cansagrat"c:n el pl"'incipio 

de libet"tad de trabaJo; solamente garanti:aron la libe~t~d d~ 

pensamiento, la libe1·tad de prensa y la libet•tad ind1~1dual'' 

(27). 

COtJSTITUCION DE 1857. - "La revolución de Ayutla, 

ademAs de su mati: politice tuvo propósitos sociales; fue la 

prote:;ta de un pueblo QLte ansiaba ve1· respetado los derechos 

human!:Js y llevar una •.tida digna, que las fuer:as sociales 

minoritdrias, per•o podero:.as le negaban" <28). 

Resultado de esa Revolución fL\e la Constitución de 

1857 la que elabot"dda por ~er•daderos ''paladines del liberalismo 

me:< icano hicieron que sw·g iera esplendorosa la 1 ibertad de 

trabajo y que ;;;e plasm~ra juridici\inent8 en los Artículos 4o. y 

So. de li\ Const1tuc16n del 5 de febrt:?ro de 1857, promLtlagada 

por Don CGNACIO COMONFORT, F·res1dente de l.a RepLiblica" C2.9), 

:C6l !BIDEtl, 

:7 • Tí-'UBA 'JG!l!NA ALBERTO, LA E•/OL!JC!ON DE '-A HUELGA, ED!T. 
&OTMS, MEXICO 1950, F'AG. :;:;, 

ZB> CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO C·E LA UNION XLVI! 
LEG!SLATUF.A. OB. CIT. p;.G, 9, 

29) TRUEEA URB!NA ALBERTO, OB. CIT. FAG. ::6. 



Al consignarse en la. Cons~itución de 18~7 la Libertad 

de Tr.?<bajo, se trd.tó .j¿ ev l tar los abuso:;; que durc01n te la 

Colonias~ cometlan en .::ontra d~ las cl.a~es labor·antes, como la 

prestac10n de servicios e;rati_titos y for::~dos en benet1c10 de 

d~ter·minadas personas termino con la e~com1end~, t•epar·timiento 

de 1nd1os y con las ser•vicios de indio~ for·::ados en h~ciendas y 

oficinas. La clase traba.Ja.dora tuvo un estimulo en estas 

disposiciones y como consecuencia, anheló de desligar·se de la 

opresión sufrida. 

La Cons~i tuc ión de 57, además de la l iber•tad de 

trabajo 9arantizó la libertad de asociación y como derivación 

de ésta, la coalición y la huelQa estaban permitidas. La. 

libertad de asociación prescrita por la Constitución de 1857, 

fue fundamental para los tr·abajadores, pues ello implicab~ la 

toler·ancia de par·te .jel Estado para reunirse y discutir la 

mejor forma de conti'u...-restar la ErnplotC'.ción de que aran 

victimas por p:w-l;e de los patrones; por eso, el Derecho de 

Asociación les perm1tla protegerse contra la tirania del 

Capital. 

Al Articulo 9o. de la Const1tución de 1957 estableció 

la Libnrtad Qe Asociación en los termines siguientes; "A nadie 

le pvede coartar el det•echo de asoc1at·se pacif icamente con 

cualqu1er objeto licito; pero ~olamente los Ciudadanos de la 

República pueden hacet•la para tomar p~1·te en los asuntos 

politices del Pais, ningu~a reunión ar·,nada tiene de1·echo de 

deliberar". 

Asi quedó est~blecida por primer~ ve~ en Mé::ico la 

l 1ber"l;dd de .ótSO•:iar~e 111d iv1d1.talms-nte para fines l ic i tos, pero 

como se desprende del precepto tran~c1·1to, no se t1·ata de la 

Asoci~ción F·rofesional consignada en la Constitución de 1917, 

e~tc e~, la L1ber·t~d S1nd1cal; por· eso los ob~·eros tu~1eron la 



sus -:igrupac1ones rnL1tual is tas car1:: e:: terno de ~süc l,;\C icr. je 

ayuda mutua, y en su parte interncl. for1n.;ban 

asoc1aciones de lucha. ~L;sist.,;. contra los emp1•esa1·ios. 

El abstencionismo dei Estado paro?. 1ntevern1r ,;ri ,.;.:; 

problemas -=conOmicos del Fais dio como resulta.oc qL•~ ~r. 

pugnas habidas entre l.:is intereses obrero-p:i.tronC:'lo:.,:. :;e 

impusiera generalmente la autoridad del in.as poder'-Jsu, en '=~ r; . .: 

caso, el industrial capitalista. Considerando lo antet·i~r·, :d 

Constitución de 1857, adelanto definitivamente en la v:da 

social de Mé::1co para 11bsr·ar• a la clase d=sposeida y op··1mid~. 

la tr·abajadora, al insertar· su te::to la l1be1•tad de 

F'or otro l~.do, lél. Const1t1..1ción dt:-1 :;;, con el ·.1oto .j-:: 

P,onciano Arriaga, estuvo a punto de l lev.ar a cabo. una. 

verdadera revolución JUrid1ca, in1c1ando los pr1nc1p1os d¿l 

Derecho del Trabajo. Desg,..ac:iadamente fue Igna..::10 L. Val lort3 

quien sosteniendo la 11be1·tad de indust1·1a y tr·abaJo, desvía la 

at&nciOn del Legi5lado1• y el intanto tan loable nació mue1·tu 

para desgracia de la clase tr~baja~or·a. Al respecto die~ Ma,·10 

de la Cueva, ''en el Con~titu¡ente de 1857 e~tuvo a punte je 

nacer el Derecho del Trabaja. Al ponerse discus1cm .?l 

Articulo Ao. del proyecto de Constitución, relativo la 

Libertad de Industt•ta y Tr·ebaJc, suscito Valla1•ta el debBte 

l~borant-==: c-::·n orofur·dV c-:ino~~··H:ntv, e::puso los p1•1n·=1p10·: 

del ~.Jc1~l1smQ /~~ando todo h~cia pe,sar· en que iba a co~c:u11· 



iri l~ !""·~·=~sid~d de •.In der~'=MO del ~r~b-1 ~o se1neJ<lnte al •J•.t,! 

iniciab~ o se preparaba en Alemania, .:onfund16 el problema de 

\3 1 tb~ri:.3d d':! i.ndL~St1·i::t 1.:on ~l ·:1-=.i l~ pr•otec:c'i.6n "'l tr.aca 1c·•. 

en la or9ani=ac:1ón l •.?11 la vida di; las empresas, et lo que .;e 

di::i el noinbre de libertad de industria., e~:igia que la rel.:u::.ón 

de trabajo quedara sin reglamentación; se pensó que la 

reglamentación del Contr3.t•:> de Trabajo era lo ini":iino que i1npc.ner 

prohibiciones. gabelas o araneles a la industria y no se vto 

que la 1 ibertad de industria podia subsistir con una 

leg1slac:i6n qu~ fijara un minimo de condiciones de trabajo. 

"Parece ser que la idea de Vallarta, era dejar que el 

Código Civil reglamentara las cuestiones de trabajo" <::r.P, lo 

que habia. de suceder efectivamente, pues en el Código Civil de 

1670, ~nc:ontramos bajo el Titulo de Contratos de Obr.3. los 

siguientes: servicio doméstico, servicio por jornal, contr:.:\to 

de obra a destajo o precio al;::ado, contrato de porteadores y 

alquiladores, contrato de apt•endi=aJe y contrato de hospedaJe, 

Compremdió este Código Federal todas las especies de cont1·~tos 

de prestac:ion de se>rvicios e::istentes, y de los que se ·~c•.tpc. 

posteriormente la Ley Federal del Trabajo. 

Sin embargo, "a pesar de las generosas ideas 

inspiradoras de l~ libet•tad de trabajo de los textos de la ley 

fundamental persiti6 la esclavitud laboral, continuó la 

ex:plotación del hombre por el hombre en forma más enérc,¡ic:a 

hasta consolidarse el régimen c:apitalista" <3U. Lo que 

ocurrió hasta fines del Siglo XIX, en que dadas las condic1on~s 

de la clase trabajadora del F'a1s, ésta hace patente su 

del:~r1ninaciOn de luchar par olJb:!ner me101·es pre=.t .. 1ciones en el 

desempe~o de su tr·abaJo; lo que por supu2sto la but•gu¿sf~ 

combate a través de la. represión y asi impedi1• todo intento de 

org~ni=ación de los ob1•er·os, hasta deqener3t• en el ases1n~to y 

::;(rl DE LH CUE1JH t'1i=.FirO, :JE .• CtT. Fr:.G. 84. 



derramamiento de sangre proletaria como ocurrió con los 

movimientos de huelga de Cananea y Orizaba. 

4.- HUELGAS DE CANANEA Y DE DRIZABA. 

La or9anizaci6n profesional de los trabajadores y el 

Derecho de Huelga no ten1an cabida en el Estado feudal 

me:<icano. Todo acto colectivo de la clase obrera que tuviera 

por objeto la lucha por el mejoramiento de los salarios, era 

sancionado por el Articulo 925 del Código Penal de 1872; a 

pesar de la. prevención del menciona.do ordenamiento, tuvieron 

lugar las huelgas de Cananea y Rio Blanco, pero en lugar de 

aplicarse la Ley, ''se r·eprimier·on con cr·ueldad porque l• 

organi;:ación sindical obrera minaba la solide: del R•9imen 

Profir•ista y el predominio de sus paniaguados" (32>. 

HUELGA DE CANANEA. - Sin duda la huelga de Canane• del 

dia pt•imero de junio del at'l'o de 1906, es el punto de partida de 

las luchas de un fuerte mov1m1ento obrero organizado, pues 

desde afros antes e:dstia clara conciencia sindical entre los 

trabajadores de ese lugar. 

En el at'l'o de 1906, la situación de los trabajadores 

en el mineral de Cananea era desesperante, no solamente por los 

bajos salarios, sino por el recargo de trabajo de los obreros 

en contraposición a las grandes ganancias de la empresa. A fin 

de discutir la situación, se reunieron en sesión secreta los 

elementoB de l• UniOn Libe1·al "Humanidad" el día 28 de mayo del 

mismo at'fo en un pueblo cercano a Cananea. Después de oír la 

palabra 'de dos o tres de los dirigentes del movimiento, en el 

mitin que se reali:::.6 el dia 30 del mismo mes y arlo, se acordó 

llegar a un movimiento de huelga, para presionar a la empresa y 

hacer efectivos los derechos de los trabajadores. En 

represa! ia al !ia siguiente, los dueNos de la "Cananea 

Con sol ida ted Copper Company", notificaron a los obt·eros, que 

desde ese momento las labores se harian por contrato. Ese 

~2~ lDEM, F'AG. 76. 
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mismo d ta se dec::larO la huelga en una de las minci.s de la 

Cananea la ''Oversi9ht'', desarrollándose en forma pacifica, sin 

embargo, el Gerente de la Compania menctonada, Coronel Williams 

c. Green, estimando seria la situación, demandó la inter~vención 

del Gobernador del Estado de Sonora. 

"En las primeras horas de la mat'fana del dla lo. de 

junio de 1906, más de dos mil trabajadores huelguistas 

recorrian los tal lares y las minas, con el objeto de engrosar 

sus filas y llevar a cabo huelguistas, entregaron al Lic. F'edt-o 

O. Roble$ apoderado de la negociación, al Dr. Filiberto V. 

Barroso, Presidente Municipal, al Comisario Pablo Rubio y al 

Juez Menor Arturo Carr""i lo; un 11 memorá.ndum 11 que consignaba sus 

peticiones, y como el apoderado de la empresa, "neg6 

categóricamente las peticiones, en seguida se improvisó un 

mitin frente a la misma 11 0versi9ht'', en el cual los 

comisionados informaren que la compa,,la no habla aceptado sus 

peticiones" C3::::;. 

Después del mitin, los obreros organizaron una 

manifestación que siguió con dirección a la madereria de la 

empresa para invitar a sus operarios a secundar la huelga y 

como los trabajadores hicieron causa común, abandonando sus 

labores e incorporándose a los manifestantes, los hermanos 

METCALF, a cuyo cargo estaba ese departamento, se opusieron y 

Lino de el los mojó las banderas y la insignia patria que 

llevaban; esto enfureció a los huelguistas quiene~ acerc..:ándose 
1'amenazadoramente'1 al edif ic10, gritando: ''que ~alga el gringo 

desgraciado", y la respuesta fue una detonación y un obrero 

caldo al suelo éat'fado en sangre. Entoncés se inició la lucha: 

los obreros desarmados arrojaban piedras y los hermanos Metcalf 

contestaban con balas: se entabló una pelea s-:1.ngrienta entre 

huelguistas y sus agresores, incendió la madereria, heridos y 

muertos, entre éstos los agresores" (34>. 

::;::;¡ IDEM. F'AG. 78. 
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Los manifestantes acto segu:.do, ~e d1r~1g;.2,.on J. :_; 

Comisari& d¿ R·::m_.::¡uillo, a fin de soli.:::.t.lr p1 .. :l';ec::iCr. -P~r"c 

astando' cer~ca.de.l :.P~l.acfo Mmun1c1pal, fueron rac1b1dos ::ior •_.n.:; 

desi::.:.r"'.!~.~;h~ ¡f•.tsi l.;o:; ¡;eri:?ci~nrJo nL1merrJ.iO<; oO··~rn~• .;r. ~;:!;.; l•.::t-'"' 

de;;:¿sper.:\da·y d~s1gual. 

I:.ábai Gobernador de Sonora, l l290 al lugar de los 

hechos acompat'lado de gendarmes rurales, que destaco par~ 

ar:'iquilar a los her6icos huelguistas y además permitió que -11as 

de doscientos norte~meric~nos, mand~dos por· ~l Coronel Thl'l.n.;i.-3 

Rinm1n9, Jiolaron la soberanla nacional al transpon~t· las 

frontera:; · .. arios obreros fue,.on c:onduc1dos a la ctu··:.el al .j{~ 

siguie!"lte y por la tarde los traba.ja.dores organi;:aron otra. 

manif~staciOn e intentaron hablar con el Gobernador• del Estado, 

pero no fue pasible porque fueron estorbados pQr 

incondicionales de la Empresa. Entoncés se produjo un tercer 

combate, nuevos mar•tir•es ofrendaron su v1oa por· Me:·1co ~ ;u 

1 ibertad. La lucha duro hasta cerca de la media noche -:n que 

fue diSuelta la manifestación. 

"El dia 5 mientr•as la agitación continuabQ, tuoron 

detenidos DIEGUEZ, CALOERON, !BARRA y otros cinco obrero~ 

5etl'alados como directores del movimiento, a. quienes se les 

sometió a "Proceso'' y se les condeno a extinguir una pena de 15 

arres de prisión en las Tinajas de San Juan de Ulúa" C35l. 

HUELGA DE ORIZABA. - A mediado::;: del al"lo de l?Oti, se 

reunieron en la c:asa del trabajador Andrés Mo~a en Rio Blanco, 

Ver., un grupo de tejedores y después de conocer el motivo del 

llamado, el obrero Manuel Avila e::puso la conven1e11cia de 

formar una agrupación de lucha en contra del clero, el capital 

y el Gobierno que se consideraba co~o instrumento de ambos; se 

d1scut16 el a~unto y los asistentes se di~1d1er~n en dos 

bandos, "uno -:!nc.J.be::ado por Andres Mota y .;! Frof. Jcse r.ub:.~, 

que ;;csten1~ l::l ccn·-.en1o::nc.i~ de •.:rear un:- "31.)..:1cud.d r .. utual1:;ta'' 

car~ i=· .. ·it~t· persecus1ones. ¡ otra en.::a.be=-.:~do por Avi lo, l•:is 
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her1nar;.os Genc:u·o .1 An~stac:io Guerrero y Jose Me1ra. oue 

ir.•Jcc.ab3n 1~ .n~cesida.d d~ orgcmi:ar una resistencia;· combdte. 

3~ co~C· O·~r· c~·¿ar .una "Sociedad ;·h.1tu~l !3ta de "horro", a fin de 

'pre.o=~,. •.! 1r~;1. 1je 105 ¿neintr;,o::> dal pr-:.l;:t¿1r1c-.co" c:.01. ;;1n 

e.n:'b3~"-~º• -:in la s-:sión en la cual deber1an di-sicutirse ~º"' 

e:; ta tu tos. Manuel A.,ila asi:otio, secundado de nu~"os 

convencidos en constituir una unión para oponerse a los abusos 

da los patrones y proponiendo que la A9rupac:ion se denominara 

''Gran C l rcu lo de Obreros Libre", despues de una enconada 

discusión por mayoria de votos, se ac:ptó la procosición de 

Avlla t se acordO q1..1e para evitar sospechas er. pUblico se 

tra.tarian cuestiones intrascendentes, y en secreto luchar{.:i.n 

por llevar a cabo los principios del Partido Liberal Me::icano, 

que dio a conocer un man i f iasto que, con techa primero de junio 

de 190ó susct"iban los hermanos Ric:ardo y Enrique Flores MaCj6n; 

asl nciició el 11 Gran Circulo de Obreros Libt~es", en Junio de 

190b. 

La situación insoportable de los trabajadores de esa 

época, hi:o que la organi:ación se desenvolviera con mucha 

rap 1de=, se instala.ron sucursales en distintas e: iudades de l,:i,. 

Rpúbl ica, causando esta actividad hondas inquietudes entre los 

empresarios. 

Los industriales se apresuraron a impedir los 

agrupamientos de los obreros, y para el efecto confeccionaron 

un reglamento en el que se porh ib ia toda clase de 

organ 1=ac:iones obreras y se amena:aba con e::pulsión del trab¿o.jo 

a los transgresores. Los obreros protestaron contra el 

reglamento y resulto: "el Cent1·0 Industrial de Puebla ordeno un 

paro general en las fac:torias de Puebla, Veracru:, Tlaxcala, 

Querétaro, Jalisco, Oa::aca y el Distrito Federal, li>n:ando a la 

calle a sus trabajadores, c::in objeto de capit.,;.11:.ar la 

:;1l:;t.,.1:lc1on de angustia y miae~·1a. qu~ produce el desempleo '/ 

dominar a las masa.g proletar1aS en 3U primer intento de 

asoc1ación sindic:.:\l" c:::7>. 

-:;71 iDEM. FAG. 85. 



3(1 

El conflicto fue agraván_dOse ª' .tal punto que, 

trabajadores o industriales sometieron~ el 'asunto·~¡ 

R.epúb 11.ca, _ s~·-,_ ~~;~b;~~-..:1.:(~-~-
~rbotraje 

del Presidente de la 

acudiera a la ciudad 

propio Gener~l Diaz. 

C•JmiS1ón 

de t'le:u=o paf~:a .tr3.t,a.~·.·· ~-~l caso 

que 

;,l 

Se 1nic1aba el ar.d de 1"107, y ccmo era. de espe1':11·se, 

el laudo presidencial solo fue una maniobra para burlar el 

Oet·echo de lo:i Trabajadores. El domingo 6 de enero, en una 

magna asc;.mblea celebrada en el tea.tr·o "Gorosti=a", se dio 

conocer la resolucion pres1denc:1al, en la que el 

Presidente, se e::presaba despectivamente 

viejo 

las 

organi:ac1ones obt·eras y amen~=aba a sus integrantes si oponian 

la menor resistencia. En concreto el laudo solo contenla una 

serie de articulas arbitrarios para salvaguardar los inter.eses 

del capitalismo y someter ~. los trabc;.Jador·es a una oprob:ios,a 

sumisión t3nto material come: e5p1ritual. 

La maf'lana del lunes 7 de enero cte 19·):', las sirenas 

de las fábricas llamaban a los tt•abaJadot•es a sus faenas. Las 

autoridades del Cantón de Ori=aba tenían órdenes de que la"=i 

labores se reanudaran inmed iatcimente. Muchos trabajadores 

acudían a las fábricas a e::1g11• sus derechos, situándose frente 

d los edificios, most1,ando que se negaban a reanudar las 

labor·es a pesar del mandato de la dic:tadut·a. 

"Hombres y mLderes encoler1::allamente 5E? dirigen a la 

tienda de raya de Rlo Blanco, toman lo que necesitan y prenden 

fuego al establecimiento; después la muchedumbre se dirige a 

Nogales y S-:\nta Rosa, ponen en libertad a sL1s correligionarios 

que se ~ncontt•aban en l~s cárceles, inc:endi~ndo éstas y las 

tiendas de 1·aya. El pueblo se hi::o Justicia pot· sus propias 

manos a la tir~nia una nueva chispa de la ~evoluc10n, pues la 

muchedumbre gritaba: ''Abajo Po1•firio Ola:: y Viva la Revolución 

Obrera" <38>. F'ero las órdenes del General Rosal inda Mc..rtinez 

de aca.b.;ir con el movimiento eran terminantes. Todo un eJérc ita 
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de tropias de _l tríe::l ~e desplegó contra los obreos indefensos y 

la matan:a fue horr~bl~, tená: como la dictadura lo ordenaba. 

·"Despu.é:. de los asesinatos colectivos l le1.a.dos .a .cabo 

por léo. t:fütor1dad, el orden fu2 reestablecido; d las posteriores 

se rea~ ~Zilt'01"l .o.prehens1ones de obreros para ser deportados a 

Quintc.lna Foo, y finalmente se re-anudaron las labore=> en las 

fábricas con la sumisión de los obreros supervivientes, a 

quienes no les quedó mas remedio que obeceder y cumplir, pero 

9uardando en el fondo de su alma, odio y rencor c:ontra los 

eYplotadore~ del tr·abaJo humano y de su instrumento el viejo 

tirano F'ROFIRID DIAZ" (39>. Asi fue como el dia 7 de enero de 

1907 quedó registrado en la Historia del Movimiento Obt·ero 

t1e:<icano como el mas doloroso y sangriento suceso, por las 

caracteri3tic:a.:;; du vet•diidet"'"a hecatombe que revistió; y sin duda 

ca~s~ituye la ~pcµ~ 1 e méls rsdiante y granciosa en la historia 

del pr•alet3rltldo mexicano. 

5.- REVOLUC!Otl F'OLITICA DE 1910. 

La situación económica, política y social a fines del 

Siglo pasado y p1·incipios del presente, en nuestro Pais dio 

origen a la Revolución Me:dc:ana. Los trabajadores del campo no 

eran duef1os de las tierras que t1·abaJaban 1 y sufrian una vida 

llena de las mas apr·obiosas injusticias. Las desigualdades 

entre las clases sociale-:> eran c~da ve:: mas profundas. La 

Constitución Polltica de 1857 habia caído en desuso y en su 

lugar se habla implantado la dictadura de un homb1·e que habia 

hecho de Mé:dco. un País miserable y hdmbriento en ~us clases 

Obrero y Campesina; y éstas por alcan=ar mejores condiciones de 

vida y sacudit·se el yugo que por mucho tiempo padeció, empufl:ó 

las ar·mas en lo qLte seria la primera RevolL•Cíón Social del 

Siglo XX y de la que habla de surgir, •4ma vez apacígvados les 

bandos beligerantes, la primera declaración de derechos 

sacia.les para or•gullo de Mé~íco y satisfacción de todos los 

t rcibél j adot'es rje l mur.do. 



El prim~ro de Julio '1lil t~n . .,~ ~n ~an Luis M1ssour~ l.:s 

·j1rJ.gentes del F'artido LU:ieral Me::1cano, lan:an un progr·ama y 

=íi.l:i~fiestc a la Nac:1cn Me::1c3na. en c::iue ~::ousiet•on no ::olo 

.. u·~J:<.·:JSJ. e~= .J.~ r-.;for·m;o= .:Jci{t,;_.::..:, sino •;.:imbi¿n de c~r~c':,:?r 

~·:cn.=:im1co .'.' .aoc1al, C.jn una ~lc.r·3. idecilu·~id proletat·1cs. ·..iu~ 

concetla pos tul ad os fundamentales para la e la se trabaJadora de~ 

Pals; como Jot•nada ma;:ima de eche horas de trabajo 1 salario 

m1nimo de un peso para la 9ener.al idad del Pais, y de más de un 

p&so para aquel las regiones en que la vida fuet•a. mas c~ar~, 

reglainentdt' ~l tr·:1.bc1Ju ::'. domi..::Llio y ~¡ ~ervicio domt!st1c.:i, 

prohibir en lo =.bsoluto el empleo de n1f,os .nenores de 14 al'\os 

de edad, obligar a los patrcnes a pagiir indemn i :ac iones por 

accidentes de trabajo, declaran nulos los adeudos actuales de 

los jornaleros del campo para con sus amos, etc. 

Mé:dco vivia el principio de hondas inquietantes que 

pronto habr1an de aflorar en forma violenta, para buscar nue~as 

formas de vida mas Justas y libres. El descontento contra el 

Gobierne del General Porfirio Dia.s iba en aumento. Mas fueron 

las elecciones de 1910, donde el anciano Dictador se reeligió. 

pero sobre todo el hecho de que para la Vicepresidencia se 

hub ier·-i\ impuesto a Ramón Corral, que sign1 f icaba el tri un fe de 

los llamados "cientificos 11
, lo que encenderla los ánimos de la 

oposición. 

El partido antirreeleccionista halló a un hombre puro 

en sus intenciones y convencido de la causa que defendia, que 

con entusiasmo de apóstol iba a enfrentarse a un Régimen 

decadente, que habla cumplido su destino, y que a poco 

sucumbiría. Francisco l. Madet·o, amante de la pa=, teniendo 

cerrados todos los caminos de concordia, comprendió muy a SLl 

pesar, que solo la guerra Je ofr·ecta la posibilidad de concluir 

con el régimen dictatorial que padecia el Pals. Por e~o, 

"inicia una lucha politica muy acti·,.i '/ direi:ta" el "F'l:i.n je 

San Luis" el 9 de octubre de 19101 que c·:mtiene la impr·e$t•!ln 

del sentimiento nacional C40>; y que se~aldba al ~ta =o de 
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noviembr·e del 'Tli':iinO at"lo, ~01n1.; lct fec:i.:t en que hab!ia d..: 

iniciarse el movimiento re11oluc1onario. 

comien::o al mo·.-1,11iento que :l ooc:;i habla de cundir por todc ·~l 

Pais. A mediados del· at'l'o de ¡q11, el Pri:~1dente Porfirio Ola:::. 

sali.:1. d~sterrado del F'ais r•Jmoo .a Europa. Francisco I. M.:i.oero. 

y con él la primera etapa de la Revoluclón, singular.nen-:;;: 

política habla triunfado el lema l.\ dictadura per·tenecl~ a! 

pasado, y el pueblo libremente pcClri~ elegir a sus gobern'3ntes. 

"Don Francisco r. Mad.:•·o asume la Pr·esidencia de la 

República, con beneplácito del pL1eblo me::icano. el Q de 

novien1bre de 1911; sin embargo. el nuevo ré9imen politice cuya 

composiciOn gubewnamental constituia un peligro para la 

astab i 1 id ad del 9ob ierno, poco tiempo después 

consecuencias trágicas (411. 

Huerta, murió asesinado. 

Traicionado por Victoriano 

Lapa: no podrla lo9r31·sa por les cauces de ar•mcni~ 

anhelo.da por el F'residente mártir, '/ la Re·,,.olLtción iba a at::rlr 

nuevas rutas del Mé::ico futuro, ciment.adas en principio de 

jueticia y de liber·tad. 

6.- TRAIJSFOR'MAC!ON SOCIAL DE LA REVOLUC!Dtl MEXICANA. 

El 19 de 'febrero de 1913, la legislatura y 11 e1 

Gobernador del Estado de Coah•-ti la, Don Venustiano Carran;::a, 

desconociO al 9obierno del Goiineral Victoriano Huerta y se lti;.n=C 

al campo Revolucionario, formulando el Plan de Guadalupe El -o 

de mar=o de 191;:';. El m~":imiento jefaturado por CARRANZA es 

conocido con el nombr·= de Revo11_1ci6n Constitt..1c1onali:sta" <4=>, 
é3to ~s porque ct·~t¿ndfa imclan~~1· an el Pais la ~igencia de la 

Cons!:ihtción de 1E57. qLte la OictadL1r~ de Huerta est...'b-3. 
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. .,,iol.J.ndo, y asl e! "Plan de Guadaluot:!" r·o:isumió los princip . .;les 

pr•opO:;i tos del nuevo me" imiento armado. 

L.as re,1olLlcicn~<::.. -.:uo.ndo en · ... erd.:1.d lo son, hacen que 

la vida tran~cur1·~ mas rápido ~ los pt•opos1tos iniciales van 

dejando su lugar a otros nLtevos, que antes no se veían, o se 

contemplan lejanos;_ Asi, la idea de reinplantar la Carta de 

1857 llegada la pa;:, fue perdiendo vigencia. Los hombres que 

elirlpuffaron las armas combatían an a.ra.s del ideal de una vida 

dist1n~a, con obje"1;i·.1os de mejoram::.ento en todos las 6rdene:; de 

la vida; el obrero cor no vol·.1er a l~s tristes condiciones d 

que los condenaban un trabaJO inhumano; el campesino en pro de 

tierras que fueran. suyas. Ambos amaban la libertad ¡,,. 

justicia, y aunque no supieran e::cresar sus ideales, .luchaban y 

mor•ian por ellos, convencidos de que la vida solo es digna 

cuando es quemada por •.Jn ideal, Fue a.si que Carran;:a preci:;ó 

tales objetivos, al adicionar· el ''Plan de Guadalupe'' el 12 de 

dici~mbre de 1914 en el Puerto de Veracru;:, y donde el Primer 

Jefe dictó importanes Leyes, nacidas de les anheles 

revolucionarios como fuet"on; la Ley del Munil=ipio Libre y la 

del Divorcia, de la r~estitucion y dotación de Ejidos, la de 

abolición de las tiendas de r~ya ''y la que pr~oscribia como 

c-'rcel el penal de San Juan de Ulúa, en cuyas mazmorras y 

tinajas sufrieron het•Oicamente los dirigentes de Cananea y Rio 

Blanco y muchos desafectos del régimen Porf irista. También 

promulgó la célebre Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que mas 

tarde fue elevada al rango de Ley Constituc1onal, en el 

Articula 27 del Código Supremo de la República''. C43> 

La Constitución de 1857 no se ajustaba a las nuevas 

reformas, porque la vida habia superado algunos de sus 

principios básicos, .Y el Derecho debe normar la e;dstencia real 

de los :;.eres humanos. Ast, con. sagaz visión del presente y del 

r.L!-turo, fue sur9íendo entre los prinC:ipales jefes carra.nc:istas 

la idea de convoc-ar a •.Jn Congreso Constituyente que reformara 

la Carta Magna, y la pus::.era acoroe con el nuevo Mé:dco que la 
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Revolución estaba. surgiendo: Don 1Je11ust.iano Carr:1.n=a se dio 

cuenta de esa ur·gente necesidad nacional, y el 14 de septiembre 

dt3' 1916 o?<'Pi·1e •.m Do?ct-.:tc .:ar,-.rocando a elecciones para 

Congre~o Consti';uyent:e :; -:-::poniu los mot1·1t;Js de tai dccision. 

La Asamblea Legislativa de la Revolucion, que hat>ria 

de conocer y. discutir el proyecto de reformas presentado por el 

Pimer Jefe del Ejer·cito Const1tucionalista y encargado del 

P<Jder Ejecutivo Federal, quedó instalado el dia primero de 

diciembre de 1916! y esa misma fecha inicio sus sesiones que 

habt•ian de concluir el dia 31 de enero de 1917. En el Congr·eso 

estuvieron represent.adas todas las tendencias pol iticas del 

Pais, ya que junto a los progre:istas o radicales, como fueron; 

Heriberto Ja1·a, Cándido Aguilar, F1•ancisco J. Mujica, Héctor 

Victot·ia, Martina= de Escobar y tantos otros; a los que se debe 

en gran medida las gr·andes innovaciones const i tuc ion a les, 

estaban los moder3dos ou1enes eran partidarios de que el 

Supt"emo Parlamento de la Revolución Me}:icana, solo llevara a 

cabo que el Coronel Manuel Pére: Romero, Gobernador del Estado 

de Veracru;:, estableció el descanso semanal obligatorio en 

dicha entidad el 4 de octubre de 1914. A esta medida siguió la 

Ley del Trabajo de Cándido Aguilar, promulgada el ma 19 del 

mismo mes y ano; en esta Ley se establecia la jornada máxima de 

tr•abajo en nueve horas, con derecho para los trabajadores a los 

descansos necesarios para tomar sus alimentos, descanso semanal 

obli9atorio en los domingos y dias de fiesta nacional, con 

excepción para los trabajos de los cargadores, panaderos, 

cocheros, pap~leros, vendedores ambulantes, servitio de los 

domést ices, med ic 1nas, comen: io de drogas, mercados pUb 1 ices y 

otros semejantes: el salario minimo que senalaba en un peso, 

que podia ser pagado por dia, por semana o por mes; 13 

obligación por parte de los patrones en proporcionar a los 

obrer·os, asistencia médica, medicinas, alimentos y el sal3rio 

ha.oitual; sal·10 en los casos de qLie la enfermedad procediera de 

conducta viciosa, y 3 los que resultasen victimas de acciden!;es 

de traba.Jo. La obl ig¿;ción p3.tronal de atender a la ensertan:.a 



primaria un~ iuri;dicci6n esc~~1ai. Atr·1buida a las Junta~ l~ 

Administración Civil; la insp~cciOn del trabajo, y un sist¿~~ 

riguroso d~ :soc1:nci.ones p-:.r.:o. l:J~ P~':t·•:in¿,; infr."lctcil"~'=i, -3.91·.:o. ·.1 .:1.J-:. 

an ca~o d~ reinc¡danci•. 

Casi un ar'fo después, el Gobqrnador provisionai. de 

Veracru:, Agust in Mil lán, promulgó una Ley Local soore 

asociaciones profesionales, a lds que reconocia pers.:inalidad 

Juridica, limitando no ob:;;tante el derer:o de adc:¡ui.1•ir 

inmuebl•s, que reducia a los estrictamente necesarios para :;;u: 

fines sociales. En los considerados de dicho crdenamiento ;.; 

9erf•lab• que: "Para formar l fomentar la capacidad civica .:1.: 

cad• proletariado, es indisp~nsable despertar la concienci;;. •js

su propia personalidad, asi como su interés económico". Par~ 

logra~ ésto, los trabajadores deben asociarse y poder asi go~dr 

da los beneficios de su trabajo y reali:ar las promesas de la 

Revolución. Ninguna Ley hastd. ahora ha impartido la debida 

protección a las sociedades obreras, como lo hace con ias 

sociedades capireformas funda1nentales de carácter Politicv. 

siguiendo el mismo corte de la Constitución de 1857, y dejandc 

a cargo de las Leyes ordinarias lo relativo a las F:eformd=. 

Sociales. 

El proyecto presentado por Don Venustiano Carran.:a, 

sufrió importantes madi f icaciones, a tal grado que la 

Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, es; no una 

Reforma a la de 1857, aunque de ésta heredó los principios 

basicos, como son: Soberania Popular, forma de gobierno, 

división de poderes y derechos individuales: sino una nueva Lay 

que olvidii.ndose de los canones del Derecho Constitucicna.l 

cl.tsico, vigente entoncés en el mundo, recogí.O en sus precepto: 

los ideales revolu~ionarios del pueblo me:cicano, y convirti.O en 

mandato j~ridica las p1·omesa~ de la Revolución. 

La Constitución Me:d...:ana del 5 de febrero de 1917, es 

la primera en el mundo en declarar y pt·oteger lo ciue 



p•.J:iter1orment:e t"\.Jbr-i.Jn da l lamc..1.1•s2 ;3.dr~nta~ Sociales, es deC!r'. 

el 1erecho q1.•e tienen todos los seres humanos para llevar una. 

·,:da di~nd _.. ¿l daoer· de! E~i: ... d.J d~ .a~.agr..~rat' que a! sea. 

Mt•ntt·3~ l~~ ·~~r·Pn.t~Js lno1~tlu~les ~::1gen del Estado una 

actitud di?. r-~~pet:o oar=t. las libertades humands, pues ~~i:d~ 

forman 1Jn ·.:~meo dende el pod~r" estatal no debe penetrar. Las 

Garantías Sociales por •l contr•rio, imponen •l Estado ld 

obl igaciOn de asegur:\t" el bienestar de todas las claseg c;ue 

integran la comunidad nacion•i, para el 109ro da una patria 

me.ior. 

7. - LEGISL.:\CIDN PF:ECDfJST!TUCIDIJAL. 

La~ Leyes mu importantes· del periodo 

preconStitucional de la Revolución, son la legislación del 

trabajo del Estado de V•r•cru;:; y .l• legislación del trabajo 

del Estado de Yuc3tán. 

11 A partir del at'Jo da lt?14 se inició en Veract•u;: un 

intenso movimiento de reforma, que vino • culminar con uno de 

los primeros brotes del derecho me::icano del trabajo" (44>. Y 

asl encontramos tratadistas" (45>. Con esta. primera ley sobr~ 

asociaciones profesionales, •• rompi6 la Antigua corriente que 

creta en la imposiblidad de autorización legal para su 

constitución, pensando que •u organización iba contra la 

libertad de industria, conceptos emana.do:; del liberalismo de la 

Cat"ta de 1857. 

LEGISLAC!ml DEL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATAN. - Esta 

Legislac:iOn, import.~mtisima como antecedente del Derecho 

Meaic:ano del Trabajo, ·se inicia con la promulgación en Mérida 

de la Ley del. 1.4 de mayo de 1915, que creó "el Consejo de 

conciliaci6n "/el Trib!..mal de Arbitraje, y meses despues, el 11 

de diciemore del mismo afl'.o, se promulgó la Ley del TrabaJo". 

<46). 
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CtJn -!Lt obra leg13tlati·.ta, el Generail Alv.:1.r~d·~ :;.:; 

propuso e·.-1tar l.3 e::plota.clon de lcis' clas~s trt:lO.JdC•.:r·;;,::; 

pt•o· .. ·ocar '..1.r.a. !':ransfcrmac:iCn r3d1c:3l de~ re91men econom1-:::;. ::.lr.~ 

~·':!ao!·1er de u1~n':!r~ inte~r:d .;\ pr·obl=•T•C soc1at da ·'•.:e,."":":..-. 

Esta le91sla.c11Jn habria ae 1nTluir en for".1h:\ notc.blsi .;; 

contenido de nuestro estatuto social de la Constituc:.1cn ce 

Querétaro. 

La citada legislación encomendaba la &plic.aci·jn, 

v19ilancia y desarrollo de la Ley del Trabajo a las Junt~~ J~ 

Conciliación, al Tribunal de ~rbitraje y al Oepc.rtamentc d~l 

TrabaJo. Esta Ley, reconocio l=l e::istenc1a de las asociac1une.s 

pt"'ofesionales, del Derecho de Huelga, la salvedad de que ·~·;;;te 

solo debla usarse en Ultimo e:<tremo; .limitó la jornada de 

trabajo, estableció el Sala1·io Minimo, reglamentó el t1·abaJo Je 

las. mujeres y de los niMos; sentó la responsabilidad d¿ los 

patrones por los accidentes de tr~abajo ocurridos con mot-1,,c; / 

durante el desat~rol lo del mismo, a menos que el accidente fl..1esa 

dabido a fuer;:a mayor e:,trat"ra al trabajo en que se pr~oduJese el 

accidente, y set1'al6 que la necesidad de que el Estado cre3.ra 

una Sociedad Mutualista en beneficio de los trabajadores. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA COMQU!STA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MEX !CD 

1 • - ANTECEDENTES. 

~ - EL DERECHO DEL TRABAJO EXf'RESION HISTOf'I.:.:. 
DEL DERECHO SOCIAL. 



Lrl ·":Of·l1:¡Ul.5TA C·EL DERECHO DEL Tr·AEAJO EM ME:< u:o 

1. 4tJTECEt: et ITSS. 

C:n un prtnc io 1'::1 y siendo una de las 

preocupaciones del Mé::ico independiente; 

constitucionalmente a la última hora~ la Legislación del 

trabajo no sólo se estdncó sino que siguió la t1·~yec:tc1·ia jel 

congreso, dejando perder el esfuer:.o y adelant:lmiento de l.as 

Leyes de India:. que duró hasta los primeros arras oel preseni:~ 

siglo, dejando al Derecho Civil la regulacion de ~lgun~$ 

relaciones de carácter laboral~ aunqul! en el Constituyent~ .:i1::: 

1857 cainb iaron las ideas de arranc:lr del Cód tgo C i ·...- 1. l 1 ?. 

Legislación del Trabajo, pero por desgr•ac:ia para la cl3se 

trabajadora de Me::ico "en las décadas de la Asa.mb te.a 

Constituyente, la c:oncepción individualista y liberal regiP ..:.:in 

fuer:.a soberana a todos los pueblos de Europa y América" ,. l.', 

circunstancia que privó a nuestros Códigos de disposic1011es 

encaminadas a proteger los derec:hr.:Js de lo~ mas débiles. 

conforme a los principios de la escuela liberal, no podl'ia 

admitirse que el Estado interviniera a través de Ley-== par=. 

proteger a los obreros, a los artesanos, a los peones de \.;;:; 

haciendas. Se desentendió el Constituyente de la e:dstanc:ta. de 

un proletariado menestet•oso y ayuno de instruccion que 

demandaba la tutela de sus derechos mediante el imperio de la 

Ley y la acción decidida de la Autoridad. 

Asf l? Constitución de 57, se manifestó siguiendo l.=i. 

tendencia incial en la redacción de bellas utopias que 

consagraban la libertad, la igualdad y la fraterntd~d, 

ignot~ando la realidad social que vivia Mé::ico en esa época. 

Sin embargo, par t. ir de entonces parece que Ltna fuerza 

inst1nt1va, y las e::igencias, de un nuevo orden social, han 

!iervido de imp1..1lso a la humanicL;.d para la crea.cien de una nueva 

doctr·ina, el pen~amiento JUridico ha evolucionado a tal g1•adc 

que habla nar::1do La +;endenc1a de romper las barreras del 

1; DE L,~ CUE 1.:A MAF.IO, Ff;OLOGO A: OECLp¡RACIONE5 DE DEREC~O 
SOCI1'=1L, EDIT. DEL V CONGRE30 :BERCAMERICANO CEL úERE::-;c 
~E:... Ts,;:;.:i~c ·: DE :...A SC:G'.JF!Di=.l: .. soc~r:.L:~ ME:::::c ~·7:-4. 2z:¡7, 
:=-oF.·F:ut.., PAG. :1. 



·.:ir-1entcJ.c1on social, i.gualando a toCJos, preparando una 

El :.:id1go Ci.· .. 11 de 1671) que reglam-:!ntó a a.l9 1 •• ma3 

espe-=:.•a:s de =entra.to, bajo el titulo de C.:intrato de obra, de.:o 

al trabo.Jador y al patrOn en un plano de igualdad en que el 

Contrato era la e:-:presión de la intención '/ voluntad 

e:tter·1ori:ado de las pa1·tes. 

Por su parte, et Código Civil de 1880, reprcduJO los 

mi3mos pr1ncip1os. 

Se ve por lo dicho, que la Legislación Me:dcana en 

ma!;eri·a de trabajo h~sta antes de la Constitución de 1917, se 

ca1•acteri::a por la aplicación de las doctrinas liberales. L.:.\ 

f1lo3cfla. oficial a partir• de 1857, tenia carActer de do9m~ en 

las esferas de 11. polttic:a. El liberali'5mo económico er~. !a 

intltesis de los derechos de asociación de los trabaja.dores, de 

coaliciOn de huelga y de prevision social. 

Es cierto que la Le9islación Me::icana no llegó nun~a 

a los e:<tremos de la Ley Chapellier, pero la intepretación 

rigorista dada al Articulo 92~ del Código Penal de 1871, y los 

postulados de la Escuela Liberal hicieron que la coalici6n 

obrera en defensa de sus derechas se considerara como delito: 

actitud que se agudizó durante los últimos af'l"os de la Dictadura 

Porfiri.na. 

Durante el Régimen Profirista, l~.s pocas ventaJas oui:: 

pudieran obtener los trabajadores, desaparecen debido a las 

a.u~oridades vendidas en favor del patrón y .asl vemos que en h.J~ 

albares del presente siglo mediante lóS hu~lg.~5 lo~ 

~t·~b~jacor·es fratan de evitar tal¿s inJusticias; de los 

mo·11.nien tos huelgu is tices ·tlá:> 11r.cortan tes de esa époi:.= fui;?r·•.:u1 
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los de Canainea, IJogales, Santa Rosa y Rio Bl.:i.nco, son 

manifestaciones contt•a el Régimen opresor. 

Concomitantemente con estos movimientos, los 

programas politices de los pa1•tidos polit1cos, y luego los 

planes re:·.¡olucionarios reclamaron una Íegislación del trab¿\jo. 

El programa del Partido Liberal Me:dcano de los 

herma.nos Flores Magén, publicado el lo. de julio de 1qú6, 

contiene trece proposiciones concretas para integrar una 

legislación del trabajo. El Partido Antirreeleccionista se 

declara por el mismo principio. Al sobre·.1enir el movimiento 

armado de 1910 los jefes revoluc1onarios detar·minaron por regla 

general, en cada pla;:a que tomaban, las condiciones de trabajo 

que juzgaban convenientes. 

En ~sta r-evoiución constitucionalistd donde nace el 

Derecho del Traba Jo, con anteceden tes rieS·;JO$ 

pr•ofesionales y leyes y d1sposic1on-=:. dictada:; dentr·o del 

régimen por varios gobernadore5 s1! integró la leg1slaci6n del 

traba jo. 

Estas leyes se inician por los arfas de 1904 y 1906, 

para tratar de modificar la Ley sobre R1es9os Profesionales 

dictada en 1899, cuya teoria en Francia se bas¿1ba en un 

concepto d~ estrecha culpa; l~s iniciativas cor1·esponden al 

gobernador del Est.ado de Mé;:íco, Jo:é Vic¿onta 'Jillada y el de 

Nuevo León, General Bernar•do Rey¿s; con e luyendo esta época de 

legislación preconstitucional~ con la elabor·ación de la Ley del 

T1•abajo de Coahuila d~ 1916, dictada por dl Gobe1·n¿1do1· Gustavo 

Espinos,"\ 11ireles; de las nL•merosas disposiciones dictadas en 

varias entid:::,de,,; fetlerat1vas, dur.;..nte eiie periodo, las mas 

sob1·esalientes fL1i:=ron la lagislacoon de "Aguirre Berlanga en 

Jalisco, Cándido Agui lar en Ver~.cru:: y en 1915 Salvador 

Al varado en Yucatán, quienes pusieron en vi901· legislaciones 

bastante completas" (2). 

11:G1. F·A.G. ~5. 
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La Constitución de 1q17.- El proyecto de Venustiano 

Cat"'ran:a no contenta aún el Articulo 1:::. Constitucional, solo 

se hacia referencia al de1-echo del trabajo en los Articules So. 

y 73 Fracción X. En efecto, no fue propósito del Primer Jefe 

del Ejército constitucionalista, incluir en el te:<to de la 

Constituc:16n las bases del Derecho dei Trabajo. El proyecto 

original remitido al con9reso Constituyente de Querétaro, no 

encerraba ninguna disposición como no fuera la libertad de 

trabajo, Fue al debatirse el Articulo 5o. cuando surgió la 

discusión que dio origen a la idea de adicionar la Constitución 

con un nuevo t 1 tul o que se iba a denominar "Del Trabajo y la 

Previsión Social"; "asi se puso fin a las con•tituc:icnes 

for·males del siglo indi~idual1sta y liberal y se entró por l• 

vta del Constitucionalismo Social" (3>. 

Con -:lle, los Cor1st1tuyentes mexicanos, lanzaron l~ 

1dea riel Derecho del Trabajo, como un minimo de garan&aii 

Canst1tvc1<:1nc<b3~, aO:lant~r1dose a las legislaciones de otros 

pa.1:-es; sentando la; bases y sistematizando de manera cabal los 

pt•incipios de un~ nueva disciplina, a la ve~ que, sentaron las 

base~ de la derrota del indi~idualismo. 

Fueron inútiles los intentos de los Juristas para 

mantener a la ConstituciOn dentro de los cánones formales que 

la doctrina queria asignarle. La idea de hacer del Derecho del 

Tt·abajo un minimo de garantías en beneficio de la clase más 

débil y la de incorporar esas ga.rantias en la Constitución para 

protegerlas contr·a cualquier politica del legislador or·dinario, 

es propia del derecho mexicano, e::puesta por los diputados del 

pueblo y aprobada a regat'fadi~ntes par los intelectuales. 

En diciembre de 1916, se discutió el Ar•ticulo 5o., 

que fue ~l qua d10 origen al 123. Inició el debate el Lic. 

L1;:ard1, pugnando por la s1..1pt"es16n del Articulo 5o., diciendo 

qw: 1-is cuestiones de trabajo son ajenas a la Constitución, 

"00··q 1Je ~ais Constituciones ter.tan par objeto or-gani::.~ú- los 
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poderes estatales y 

tren te al poder 1 

determinat• las l ibel'·tades de los hombres 

pero no tenlan 

r"elac.iones entre particula1·es". 

como dest in~ resol ·.1er 

Surgió la oposi.: ión en 

las 

el 

congreso a· la propuesta del Lic. Li;::ardi, provoc"ndose 1.mo de 

los debates más trascendentes en el seno de la asamble, ''cuyo 

va.lar histórico desbordó los limites 
0

nac1onales, ya que ah1 

surgi6 la id9a de los Derechos Social.:!s 'del Trabajo, se 

expusieron las tésis que forman el sustr~ato de los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo y de la seguridad s,ocial 

de m . .u::stro Siglo XX, y donde resplandecieron las ideas de los 

nuevos derechos de la persona humana y de la justicia social 

como la meta a alcanzar· en la sociedad del mana.na". l4> 

Después de esta sesión se presento el Lic. Macias • 

dar lectura a su proyecto del Articulo 123, que ti'n solo con 

algunas reformas fue incorporado a la Constitución. 

Este Articulo, marca un momento decisi·J"o en la 

historia del derecha del trabajo, pues es el paso mas 

importante dado por un Pais para satisfacer las demandas de la 

clase trabajador·a. 

Por nuestr·a parte, consideramos que nuestro Articulo 

123, es el estatuto mas preciso, ori9inal y no·..,edoso de nuestra 

Constitución de 17; el esfuer=o humano que lo hi:o posible, 

merece tomarse en cuenta, sobre todo, debe estudiarse la idea 

mas que su contenido, pues en la idea es donde radica la 

concepci6n de los nuevos derechos del trabajo, ya que la 

mayoria de las normaciones concret.:is del derecho del trbajo 

eran practicad.?s en Europ.?. y algunos paises de Amét·ica. "Lo 

nuevo e':5 la idea -escr•ibe Mario de la Cueva- sobre la vida 

vegetal y animal y escalar los campos del bienestar, del 

progreso y de la cultura, que es lo propio del hombre. La idea 

fue expuesta, continua el tratadista -can máxima claridad, en 

las palabras de Cravioto: 1·199 y 1917, e:{pres6 el diputado 

constituyente, son dos e:;pre:;iones de la libe1·tad de la Edcc\d 

4) It:EM. PAG. :!E. 
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ContemporAnea, la manifestación de un mismo pensamiento, 

reconocido por dos pueblos que, en sus revoluciones, lo 

hicieron histot'ia". CS> 

2.- EL DERECHO DEL TF-ABAJO EXF'F-ESION HISTORICA DEL DERECHO 

SOCIAL. 

El Derecho •e ha gestado por la influencia impulsiva 

de una serie de fenómenos sociales, que fomentar" entre los 

hombres conflictos divergencias de clases, que las inducen a 

crear instituciones jurldicas que anteponen estas 

coi:itradicciones, con el propósito de brindar una protección a 

la que en un momento dado, goza el privilegio autoritario de 

aplicar las 1nstit.uciones jurídicas. 

F·or o.?=os motivos, es imposible adoptar un criterio 

absolut.amE!nte Juridico, para anali::ar las t"amas que tiene le 

ciencia Ju,..fd¡1;3 1 menos aún cuando se trata de h•bl•r del 

Derecho del TrabaJo. Esta nació como un verdadero derecho de 

clase, especificam1?nte de l.a trabajado1'a. 

No puede decirse que, el Derecho Mercantil es de 

clase, porque regula las relaciones de los comercian.tes y ésta 

es una clase, éste no es el sentido que debe dársela al Deracho 

cuando se le califica de derecho de clase; sobre todo si 

estamos conscientes de la a:dstencia de clases. en la sociedad y 

éstas no ocupan una misma posición social. Y con esa 

concepci6n se vera que el Derecho del Trabajo es una e:-<presión 

del Derecho Social y ~ntre ambos h.:1.y una unid,a,d histórica. 

Como una necesidad de e:<pos ic ión, podemos mene ionar 

que el Derecho del Trabajo, resulta imposible encuadrarlo 

dentr-e de la división clásica. del Derecho en Público y f'rivado. 

Refiriéndose a las prete'nciones de intentar colocar 

¿l ú~recho del Trab.ajo, dentro del público o pr,ivado, y al 



45 

anal1;:ar las c¿areocteristic,:is esp~c1ales del Derecno Me:,1c::ono 

del TrabaJo, el Maestro Alberto TruelJa Urb1n.a, hai:e la 

siguiente axpos1c16n: ''La doctina por-

determinar la naturale;:a del Derecho del TrclbaJo. ub1c:ár.dolo an 

el Derecho F'úbl1co, en el F'r1· .. ado o o?n el Social; pero ésta es 

simplement~ precisar le pos1ciOn jurid1ca y no su natut·~le:a.'' 

Si por naturale:a se e~t1ende no solo el or•1gen y conoc1miento 

de las cosas pt·incipio, progreso y fin, sino la esencia y 

pt•op1edad caracterist1ca de cada ser, el At•ticulo 123 es la 

fuente mas fecunda del derecho me~1cano del t1·abajo, que tiene 

su genes1s en la e}:plotaci6n del hombre que trabaja para su 

subsistencia y lucha por" su liberación ec:onOmic:a para la 

transformac1ón de la sociedad capitalista. 

La naturaleza del Derecho Me::icanc del Tr•bajo fluye 

del Articulo 12::; y en sus .,:ropias normas d19nif1cadoras de la 

per"sona hu1""""ª del trabajador, en lil.s que resalta el sentido 

proteci;ionista y reivindicador de las mismas en favor de la 

clase pr•oletaria. Este es pL1E:-s, la verdadet•a naturale=a de 

nuestr•a disciplina y de nuestr·a Teor·ia Integral. (6) 

Nuestro Derecho del Trabajo, -continúa el citado 

autor- como nueva rclma jur·ld1ca en la Constitución, elevó 

idearios económicos y la m~s al ta jerarquía de Le:r Fundame~tc.\l 1 

para acabar con el opr·obioso sistema de e::plotación del trabajo 

humano y alcanzar en su dinámica la soc!ali:ación del Capital. 

Por ello, su car·icte1· social e5 evidente, tan profundamente 

social que ha originado una nueva disciplina que a la luz de un 

realismo dialéctico no pe1·tenec..:e ni a Derecho PLlblic:o ni el 

Pri~ado, que fue división dogmática entre nosotras antes de la 

Con:;tituc:1ón de 1917:el nuevo Derecho Soc:ial, incluyendo en 

éste las normas de Der·echo del Trabajo y de la Previsión 

Social, de Derecha Agrario :1 de Oet"ec:ho Económico, con sus 

correspondientes regl:is proce.;;ales. Sin embargo, nuestra 

jurispr1.1denc1a, equ1vocaddment.e, en alguna ocasión le llamó al 

Articula 123 estatLtto especial de Or:?rec:ho Pública. F'E:se al 

6) Tf'UEBA IJR!:<WA AL8~RTO, NUE'JO CEl'ECHO DEL TRA3AJO, EDIT. 
PORRUA, 111 E~ICIOf'l, MEX!CO 1975, F'AG. 115. 



criterio del mas a.lto· Tribi.mal de Justicia, el Articulo 123 que 

integra el Capitulo de la Constitución, titulado "Del Trabajo y 

de la Previsión Social", no es e~tatutl.l de Derecho Público ni 

Privado, sino de Derecho Social, porque las relaciones que de 

él provienen no son de subordinación que caracteri;:an al 

Derecho Público ni de coordinación de "intereses entr·e iguales 

que identifican al Derecho Privado. 

Concluye el Maest··o Trueba Urbina: "La clasificación 

del Derecho en Público y Privado ha sido superada con el 

advenimiento-de nuevas disciplinas jurldicas, como el Derecho 

del Trabajo y de la Previsión Social que por su esencia. 

revolucionaria no pertenecen a uno u otro, sino a una nueva 

1•ama del Derecho: el Derecho Social, qL1e caracteriza por 9u 

función dtgnific:adora, protectora y reivindicadora de todos los 

débiles / E:>sp:ici·fir:.am03nte .je i.~ persona que trabajCT.". 

L~ ver·ddder·a naturale:a del Oe1·echo del Trabajo no 

r•3d::.ca en su ubicación dentro de las tres grandes ramas 

juri~:Hcas de nuestro tiempo, sino en las causas que originaron 

su n3cimiento: la e:tplotación inicua del tr·abajador y en su 

objeto f\.mdamental: reivindicadora a la entidad hu aman 

desposeida que solo cuenta con su fuer;:a de trabajo, mejorar 

las condiciones económica;; de los trabajadores y transformar la 

sociedad burguesa por un nuevo régimen social de d¿recho; 

constituyendo el pr·imer intento para la supr·esión de las clases 

y dar paso al surgimiento esplendoroso de la república de 

trabajadores. 

El derecho mexicano del trabajo es n•.Jrma exluc1sva 

para el trabajador: su instrumento de lL~cha para su 

reivindic:.ción económica. Es grandioso en su cont;enido, pues 

rige a todas las prestaciones de servicios y por ~llo no es 

e:1pansivo ni incluso, es el único completo en el mundo: totCt.l. 

(7). 

7l IDEM. F'AG. 116. 
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Independientemente, de que el camino para llegar a 

decir que el Derec.ho del TrabaJo es un derecho dif2rente, con 

naturale::a propi:\, divers¿. de los Der•ect-.os que están en la 

división del Derecho Fúbl ico o F·r1'.lado, ,;ea ba10 uni?< c:oncepr.:1ón 

JUrldic~ formal, sot;1:?nid·1 por varios autores, entende.iios en 

forma personal que este enfoq\..1e no es el acertado, pera sotener· 

que el Derecho del TrabaJo es un Derecho Social. 

La via ma correct.:i y m~s 1691ca, que permite tomar 

partido en la determinaciOn del Derecho del Trabajo, como una 

e;~presión del Derech·:J Social, no '2'stá precisamente en el 

análisis formal que S'2' haga de él~ sino de las condiciones de 

su nacimiento y después de ahl captar· l"' hilaci6n congruente de 

conceptos desde un punto de vista formal. 

Si el Uer~cho Boc1:ol, sLwgiO di::! las a.bsoli...t•s 

concepcHmes del liber•alismo d~l ~ig lo pasodo, en sus 

diferentes niveles, sociales, &conómica5 y politices, en virtud 

de h~ber ~gatada 5U destino histó1·1co~ pt•oduc1endo con ello, 

las protesta:; de las cldse~ 5oc1-Jles déb1 les, que lucharon por 

alcan;:a1• mejor•es candicion~s de vida, obligando al Estado, en 

virtud de as~s luchas a tumc:i.rlas en cuenta y otoPgarles un 

minimo de ga1·antlas inclusi·1e contr·a la voluntad estatal. 

Como también. la ciencia juridica fue obligada a 

reconoc<:?r todo e:2e estada de cosas y llamar a la nueva 

protección jurldic:a Derechos Sociales. 

Y si el Derecha Social es la conceptuali;:ación de una 

serie de fenómenos sociales, que tiende a enmarcar a los 

ei;onómi·.:am-?nte di?b1les, ent;uncés el Derecho del Trab.:ajo es una 

expresión del Derecho Soctdl, porque el Det,echo del Trabajo es 

una ct·e~c1on indiscutible de la clase social mas e~plot~da, la 

cla~e trabaJador-:;, qLte ~ merced de sL1s miembros, lograran a 

base de r:Jrand~s luch~<:>, 1.:onq1;istar un puesto en la sociedad, 

relativamente digno. 
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El Derecho del Trabajo. en su desar·rollo histOr·ico, 

que culmino con una reg•JlaciOn Jur1d1ca d~l m1srr.o, 111no a 

demostrar• q1..1e: "tlo es la 1:anc .1.enc La-. de tos hombres lo que 

determina su ser, sino al contrario, su ser social determina su 

conciencia". Con otr•c-s oalabras, en la sociedad, lo mismo que 

??n la naturale::a, el ser o la vida i:spiritual, la conciencia 

<S>; porque el Derecho del Trabajo no fue l~ creación 

especulativa del hombre, todo lo contrario el sufrimiento 

desgarrador de las masas laborantes, la existencia infr•ahumana 

de su situación, y de sus constantes luchas fueron y 

actualmente"s191..1en s1edno, las causas del surgimiento del 

Derecho del Trabajo y de su constante evolución. 

Es por eso, que las precedentes ideas, dan margen 

_para compro:nd~r cualquier estudio que se haga tanto del Derecho 

ioc1~l como del Der~~cho del Tt•abaJo, desde un enfoque 

f~t n1c1lista¡ ,.. --:ontneder el f>entido que debe dársele, cuando el 

E5ti<dll bus•:3. mejcrcu• las c:ondic.Lones de la clase trabajadora, y 

o:?stá patente l~ luc:llCl de clases con todas sus contra.dicciones 

inher·~ntes a la misma. 

FtGL!ILAR JOSE EFREIJ, DE:. CIT. PAG. 11 
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::01.irc:racc· OEL OEf;ECHO DEL T~ABHJO. 

A. - DERECHO lNDl'JlOUAL DEL TRAilA.;O. 

Hemc;s d1.=ho que el ccntenido de la doc-:r'ina l 1teral 

de la Epoca, sa plasmo en la Constitución de 1857, __ ¡ >?., 

sonecuencia, no pudo e:dstir un conjunto de dispo<5iciones y 

principios tendiente• • prote9ar a l• clase tr-abajadcra. 

Nuestra ConstituciOn de 1q17, por el ccntrario se 

aparto del camino sal"falado por el 1 iberal ismo y maro un momento 

decisivo en la histeria del Derecho del Trabajo, pues fue la 

pr-imer-a Constitución en al mundo que elevo al r•ngo de garantia 

social el Derecho del Trabajo. Esto represento una nueva 

conce~citon de la Teorta Constitucional, adecuada a las 

nec•sid•d•• vitales de un pueblo que, al despertar~ de un 

prolcn9ado periodo de vida latente, reclamo sus derechos. '( es 

••1, c:omo el Articulo 123 nace con un cuerpo de disposiciones 

que establecen al derecho del hombre a ser hombre, la 

protección del obrero, del jornalero, dal empleado, del 

doméstico, del a.rtesano y da una manera gener•l, todo aquel que 

presta un ._ervicio a otro o realiza cualquier acti lid~.d 

la.boral, en el campo de l• actividad humana, es decir .. , la 

protecci~':' da_ l• en"tid•d hum~n• 11n cuanto al trabajador, "para 

la d•f•n•• d• sus intar•••s y el mejoramiento de sus 

condiciones económica•, y para la reivindicación de sus 

derecho•, que necesariamente l\eva a la tran9ofrmac16n del 

r•gtmen capitali•t• 11n forma mediata". (1> 

En efecto, la ide• de hacer del Derecho del Tr~bajo, 

un mínimo de ~arantias en beneficio de la clase económica mas 

debil, y la d• incorporar 11 .. as garantias en una Constitución 

para ~r·otegerlas contr•a cualquier polltica del legi~lador· 

ordinario, son propias del derecho me:~ icano, pues es 

precisamente en el Articulo 123 de nuestra Constitución dado 

por primera ve= se cons19naron. 

ll TRUEBA URE!INA ALilERTO, OB, CIT. PAG. 117. 



El Ar·ticLtl•:l 12-:. contiene un¿¡ serie de pr1ncip1os, 

normas e institLtci..:>nes que 1•1.rJS-n ""l t1·.¿ib¿1Jo hu.mon..:i: pr1nc1p1oc; 

tutelares del tr::-b3JO indl. 11:.h.1.;i l t no:l!'ma.s que ¡ .. H"Civqer-. el 

tr~b¿Ju de las mujet·es / los menores; pr•1nc~p10~ uL1~ re~ul~n ~l 

C:•er~ .. ch•:1 Ccl~ct1""º del Tl"ab;'OJO: c:cms1_gn,:. el O~t'Eh:hc d¿ lo:o. 

TrabaJ~ . .:Jores ~ oart1c1p¿q· de l.:.is •.•.t·1lid .. des de las e-01pr•es¿\St 

dispos1~ione~ ~Gbt·e les aut~r·1dades del lr·abBJO; e~tablec~ lo5 

principios de un.:. pre11is1on 5ocial; normC'\s que pr•otegen a la 

familia del tr·abaJ~dor; consgr•a el supr·~mo derecho de los 

trabaj~da1•es: ld huelga, y con el mismo espíritu se cons~Qra el 

derecho al paro, a favor del capital; y asi mismo, establece 

principios de derecho internacional. 

L~ pr·1mera d1spos1c1ón que contiene el Articulo 123 

de nuestra Constitución vigente se refiere a las facultades que 

el Congreso de la Unión tiene para expedir le¡es sobre el 

trab4Jo. la CUdles regirán de una manera gener·al t~do ccntr~to 

de trabaJo doméstico o artesano. 

E~ta disposición es nueva~ pues el texto original, 

facultaba al Con9re50 de la Unión a las legislaturas de los 

E~tados para e;:ped1r leyes ~obre trabaJo, a pesar· de que, ''la 

Fracción del Ar·ticulo 73 del proyecto de Constitución 

autorizaba al Congr·wso de la Unión par•a legislar• en toda la 

Repúb 1 ica en materia de trabajo. Dos consideraciones 

determinaron a los constituyentes a camti.ar• de ooinión; la 

convicc16n de que contr~r·1aba ~1 sistema feder·al y el 

convencimiento de que las ~ecesidades de las entidades 

feder"ativas eran d ivers;i:s y reqL•erle.n una. reglamentación 

diferente 1
' (2). Pero por dec1·eto de fecha 6 de septiembr·e de 

1929, ~e r·~füt"mó al pár·r·afo introductor10 del Articulo 123 1 

tomando en cons1deracion las e:ogenc ias sociales, las 

necesid~de~ de toda la clase trabaJador•a del Pals y la 

convenienct::l de qL1e solo el Congreso di3' la Un10n e:"pidiera 

leyes sobt•¿ el tr·abaJo, par·a acabar con las d1fe1·entes leyes de 

los E~tsrlos, que dab~n a los t1•ab~Jado1·2s tr·atamiento distinto, 

DE!_¡~. •.:.UE1./;1 MARIO, OB. crT. FAG. so. 
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falseando l':JS principios consiqn¿i,da;., por el propio Articulo 

·Sin detenerno~ a h3c:e,. un 3n¿..1i:;1s ~Hh:ai.ust1vo del 

conten1rlo del Ar·ticulo 123 Constitucional, pues no es el fin 

por·no~otr os propLt?.:;;to. s1 hc'\r-emos, .:_1.Unq1_1e d~ mar.era muy 

geni:!ral un as~uema que podríamos sinteti·=ar en la fot'ma 

siguiente: 

l, - JORllADA DE Ti'ABAJO 'I DESCANSO. 

Los p~inclpios tutelares del trabajo individual 

conslgnad~s en el Articulo 123 de nuestra Constitución de 1917, 

con-5t i tu yen d ispos ic iones que en forma imperativa buscan que 

toda trdba1ador realice la pr~stación de sus set•vic:ios con un 

m~nilT'O do: gar.:or;t1;is que le pe1·mitan dignifii:ar su vida, '/ª como 

p~1·.;;cr;~ o co;no gr"L•po, pñr"a lograr su afu·m~cion y proyección 

cc.1mo • • .en 1et d.ad:-ro en;;e so·=ie<.:. en el J.mb L to de la comunidad 

En lo~ pt•incipias que tutelan el t1·abajo individual 

se encuentran incluidas la.s disposiciones sobre l=t duración de 

la Jornada ma::ima de traba.Jo, 'f que regulan las Fracciones I y 

tI del 1•eferido At·tlculo 12:, deterrnindndo que la duración 

má::ima de la jornada sera de ocho horas y la ele la- noctut·no de 

:iiete; pe1·0 en la Ley Federal del Trabl?Jo, se prP.c1sa que las 

Jornada~ pueden ser· de tr·es calses, como se advierte del te~to 

que a la letra dice: 

ART.- 6ú.-Jo1·nada diurna es la coinprendida entre las 

seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es; la comprendida entr·e 

las veinte y las seis ho1·~~. 
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Jornada mixta es la que comprende periodos 

de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el periodo nocturno 

sea menor de tres horas y media, pues si 

comprende tres y media o mas se reputará. 

jornada nocturna. 

Agregando que, la jornada diurna que comprenden de 

136 seis a las veinte horas, no deberá e:<cederse de ocho horas, 

la nocturna que comprende de las veinte a las seis horas tendrá 

una dut"ación máxima de siete horas, y la jornada mi><ta que 

comprende periodos de tiempo de la diurna y de la nocturna, no 

pdra exceder de un m.lximo de siete horas y media. 

Sin embar90, en la Fracción XI, el Ar·tlculo 123 de la 

Constitución, tomando en cuenta situaciones aspeciala9 d• 

e:<cepción, autot•i:;:a que se degarrollen trabajos en horas 

e'<traordin;ir;.aa:, es decir, de'!!pues de haber cumplido l• jornada 

ordinaria legal. 

Estos ca.sos que están fuera de la regla general, 

pueden consistir en que, por circunstancias particulares 

propias de la negociación o industria, se necesita aumentar las 

horas de la Jornada. De ser asi, el tr3.bajador tiene derechos 

a deven9ar un ciern ~or ciento del salario que 

proporcionalmente al número de horas laboradas le corresponda• 

asl mismo, •l trabajo e:<traordinario no deberá exceder de tres 

her•• diari••• ni de tres veces consec:uetivas. 

De lo anterior, se infiere que nin9ún trabajador 

podrtt. desarrollar trabajo continuado en un solo dla por más de 

once hor"as, pues se considera que pondrla en peligro su 

integridad fisica y que por esta misma ra:ón, tampoco lo podrla 

repetir mas de tres veces en una semana, por lo que se cori9e, 

que la semana legal de cuarenta y ocho horas, es suceptible de 
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prolongat'se hast~ cinc:uenta y siete horas en se1s dias . de 

labor. 

F'or lo que se refiere al descanso semanal obligatorio 

de que deben gozar la 

justificación, •.:onsiderando que es muy humano que el trabajador 

disfrute, cuando menos, de un dia de descanso por cada seis de 

t•-abaJo; pues todo trabaJador necesita desci'.nsar peri6dicamente 

par"'a reponer las fuerzas perdid:i.s; necesita además disponer del 

tiempo necesario para cultivarse y proporcionarse 

sat15fa•:c1ones espit'ituales, asl •:amo para cumplir con sus 

debi:res fa.miliares. ''Las ra:ones de 

encuentran en la conveniencia de evitar 

permitit' al t1-abajador dedicarse a 

esta disposici6n se 

la fatiga excesiv• y 

otras activid•des 

<culturales, deportivas, 'familiares, etc.>" (3) 

La Frilcción IV del Articulo 123 de nuestra Carta 

11agna, d1~pc.ne que, por cada seis d ias de trabajo, deberán 

disf1•utar los tt'abajadores cuando menos de un dia de descanso. 

2. - EL SALARIO 

Dentro de los principios contenidos en el Articulo 

que comentamos con relación al salario, encontramos una serie 

de preceptos, disposiciones y medida'5, que el Estado ha dictado 

pC'ra orotege1' y liberar a las Fracciones 1Jl, VII, VIII, X, XI, 

XXIII incisos b), c>, dl, e), f); de la Fracción XXVII cuyos 

principios rigen el salario, procut'ando la limitación de la 

e:cplotación de la clase trabajadora~ tomando en cuenta que, 

como dice en relación con el tema el Maestro Trueba Urbina: "La 

única fuente de ingreso del trabajador es el sal.:1rio; Ltna de 

las formas de remuneracion del servicio prestado y que tiene 

además por objeto satisfacer las necesidade~ alimenticias, 

c~ltu1'ales y de placer del trabajador y de su fdmilia. 

G'="ner-.3.lmente -agrega el tratadista- la remuneración no es 

c0rnp~·~5~tort~ d~l tr·ab~Jo desarr·oll~do, constitu¡ér1dose la 

r::.i1A"ó• LE t-lFIJlAúOS PEL H. CONGRESO DE LA UNION XL'/11, 
'-EUt·:u:.r1JF.'A 1q68, OB. fIT. PAG. '.;'.21. 
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plusval!a y c.onsiquientemente el t•é9imen_da "l}{plotación del 

tiombre por el hombre". C4 l 

Lafi Fracciones a que nos hemos r~ferido, C•:lnsign~n la 

tn~tituc16n del Salapio, constituyendo una inter····E!nción por 

parte del Est~do y una importante limi<;ac:1on a la é!:..plal;ación 

da que v~nian sie.-ndo víctimas los trabd.jado1·es; constgn~ndo Que 

debe enternderse por salario min1mo el q1..1t:? se cons1der·e 

suf1cíente, atendiendo a las condiciones de- cada re9ión, para 

sattsf~ce-r• la-;. necesidades de la vida del trabaj;i,dor, su 

educación, cons1derándolo, ademen. como Jefe de familia. 

Fija la calse de moneda con que debe paoarse y lo 

protei;ie cont1·a ombargos, descuentos o compensaciones, establece 

medidas de protec~1ón del s~lar10 frente a lo$ acreedores del 

p~t,.ón, Se ref i>?re a que trabe-JO igual correspcmde a salario 

iguel, sin distinción de se;:o o f'lacionaliciad; ;. qt..te ser:i de un 

ciento 001· c1ento ma$ • lo f13ado pdr& l~s hat·~s normales, 

cuando ld jorn~d:;\ de tt•abaJo sea ordin~r1a. "De a.hi que se 

fije un sal3.r10 .11in1m:> ¡ se g~r-:ant1ce su entl'e9a. El salr•10 

mlnimo se .estim ... '\ qu.'3 es la m-:nor cant.1da.d dti' dinero que puede 

l""ecib1r un ho.nbre, po.ra satisfacer sus necesidade-5 esenciales y 

El salar·io comprdnde ademas del pago 

c:onver.1do, tod'1S :.:t.s ·"-entil;~s económlc:éts e=.tah!ecidas en el 

contrato". <5> 

Concluyendo, el sal~rio en 9ener~l es l~ t'etribución 

que debe pagar el patrOn al trabajada1· por· vit·tud del contrato 

de trabajo; y para gdranti:ar al m1smot 10 1ndlspensable, se 

establece el salario mínimo. Con él se pretende prot~ger al 

t1·~bajado1·, pues tiene como fin lograr· que éste nunca car·ezca 

de los elementos mínimos necesarios p •. ~u·a reparier la fuer.:a de 

trabajo consumida en la Jorn=ida :-' ado:?m~s, q1.1e pueda cumplir con 

sus obli9ac1ones coma jefe de familia. 

4• TiiUEe,:. UF!clr,A ALBEFTO, OB. CJT. PAG. :9. 

SJ CAMARA DE DrF'L'fADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION XL\'! l 
:...EGISL..:.TUF.H l.:.:,¿, O~i. r:~T. F'AG. :;::::. 
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3.- PART!CIPACION EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

La Fr•acciOn VI del Articulo 123 Constitucional, antes 

de ser reformada, cona1gno el derecho de los trabaJadores a 

participar de las utilidades de las empresas; el precepto 

decia: .•• 11 En toda empresa agricol~, comercial, fabril o 

minera", los trabajadores tendrán der·echo a una participación 

en las utilidades que será regulada como indica la Fracción IX. 

Esta última Fracción dispone que una Comisión 

Especial formada en cada ;nr_1nic:ipio y subordinada a la J1.mta 

Central de conciliación que se establecerla en cada Estado, 

precederla a fijar la pat•ticipación de utilidades. 

No obstante estas disposiciones, los trabajadores se 

encontrar·iln imposibilit¿;,do: para E:Je•·citar el derecho- a 

pa.rti.i:ipar• en l~s utilid:?.d~:; de las· empresas, en virtud de que 

el p1••2=:e-,1-;:i Ct.Jn:.tituc:.1j;i,:.l co1"1tenla solam9nte mandamiento de 

normas 

1·e9lan-entari .. \s u 01·gáni.c"'~ q1.a~ detallar3r. la forma de hacer uso 

de .:J:::e derecho. Por otra parte, ta1npoco habla sido regulada la 

creacion y 'funcionamiento de los órganos especiales por medio 

de los cuales se puediera satisfacer los requisitos, términos y 

condiciones para que el de1·echo se pudiera eJer•.:ita1·. Por lo 

que resultaba negatorio el 1·eparl:o de uti ¡ idades establecido en 

la Constitución de 1q17. 

Aplazada de esta manera por casi medio siglo, la 

aplicación de este Derecho, no fue sino hasta el ~l) de 

noviembre de 1962, que se declar~ron reformadas, previ.:i 

aprobación de las Legislaturas de los Estados ent1·e otras, las 

F1•:o0.cciones VI y IX del mencionado precepto, haciéndose contener 

en esta Ultima la lnstit1..1ción dal rapat•to de utilidades, 

quedando ~n esta forma establecido d~f 1n1t1vamente el principio 

de q,_1.;= los trabcijadores particip,;.rian en l~n 1.1ti lidades de las 



4.- PFOTECC!ÓN A' LAS MUJÉRES '( A :...os !1EMD"E;; !)E 'EÓÁD. 

.11 ncmtJr~. ~ '/ no s¿ 

i11!",~·;11;1• 

ct~nt 1 :-:::c·.am-e., ·:¿ . ' . ' ' . 
d&b~ ot.:.rgár•sele prot:aic.:::c., por s-:;t~.-.~.:ihcapt·.:1 

todo si se toma en cuenta que su degcncirdció~ acar.·-:::..ric.. 

también las de las 9enerdciones futuras. 

Ademas, necesita protección no solo en el o.soo?ct..J 

fisico, 31no también en el moral; d~term1nada .-::l.l.!e de tr.1b.a;o 

parjudicar·ia pr·cfundamente a la cons1stenc1~ mor·~l de la muJar, 

lo cual trasc~nderia indud.ablamente 

·tiene obl19aci6n de educar. 

los hijos, a qu12n~s 

Por otra parte, la función biológica como 

multiplicadora de la especie, y el papel preponderante q 1..lt:: 

desempel"la la muJer en la "fam1l1a, son ra:cnes sL:fic1ent::s car~ 

que el Estado intervenga a fin de impedir todo :.quello que 

tienda no permitirle un sano des~r·~ollo y un 

cump 1 imien to de sus deberes. 

Asl lo ha hecho el nuestro, toda ~e= qu~ en las 

Fracciones I t y X l, prohibe el trabajo nocturno Q 

extraot•dinario, el que se tenga que ejercitar en e~pendios de 

bebidas embriagantes, de consumo inmediato y el que se 

considere insalubre o peligroso. 

Fer lo que hace a la protecci6n de su función 

reproductora, la Fr"'1.cci6n V establee'? que las mujeres durante 

los tres meses anteriores al parte, no desempeNarán tr•abaJos 

que e:c1jan esfuer=o fisico cons1d~rable. En el mes si9u1enti? 

al parto, disfrutarán de descan?o, percibiendo integro su 

salario y ccnser·.t~.ndo su empleo y l~S derechos aue hubieren 

adquirido pot' el ·=ontrato. En el periodo di? lactan·cta, go=~ran 

de do:; oescansa5 e:~tr:1ardinar105 por dia de media hora cada 



Tocan te a nenor~s, 

justificación resulta obvia. El desarrolle fisico de los n11"1'os 

hcl de etac.,:..iar~e de t:al manera~ que no -:;.e ·1ea 1mpedi·jc oor 

l;r;;:b~JO'::i :ln•:w.nal.,,..-;;. QLt~ 1'10 Sti?'::ii. ur··.J~.!l.JS .Je ~u ¿t.Jc.d. pues L~\ 

n•tu1·1la:a de los ntNos no es~á debtdamanta constit~ida o~,-d 

scp.:wt ... :a,.r e::cesivo des~aste de "energía, además de que cierta 

clase de trabajos son peligrosos y di f ici les y requiere un 

mtn1mo de capacidad fisu:a y .-nent:al que es imposible encont1·ar 

en el ni.no. 

Por ot1•a parte, ~l niNo está e::ouesto por ra:ones de 

edad a un mayor número de riesgos que los trabajadores adultos¡ 

su saludo se quebranta con más facilidad. 

Finalmente, se debe prohibir que los menoreS presten 

se1•vicios antes de alcan:ar determinada edad, a fin de que 

estén en pcsiblidad de recibir• la instr•ucción primaria 

elemental, y combatir de esa manera el pt•oblema tan grave del 

analfabetismo que impide el progreso económico, social y 

cultural de los pueblos. 

B.- DERECHO COLECTIVO DE TF<ABAJO. 

Contrato Colectivo de Trabajo.- En nuestro Articulo 

123 el Constituyente no se refirió en forma eHpresa al Contrato 

Colectivo de Trabajo, sin embargo, es necesario concluir que si 

se encuentra reconocida la valide= de este estatuto. P•Jes 

siendo el Contrato Colectivo un Contrato de Trabajo, y si el 

Articulo 123 autori:a todo Contrato de Trabajo, necesariamente 

tiene que caer dentro de esta autori;::ación y porque como 

observa Mario de la Cueva: 11 El Articulo 12.3 de nuestra 

Constitución no hace mención e:~pre.s~ del Contrato Colectivo de 

Trabajo. Durante varios anos. sostuvieron al91Jnos secto1·es 

juridicos q1,.1e no era oblig.:1tol'io par.a los empresarios su 

celebra.e ión. F'ero se afirmó por• la doctrina y l.a 

j1.1r1sprudencio. que el Arl::l·~ulo i:r; habid considerado el 
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Tr~b-3.jo, por lo que deb!-3 •.:ons1de,.ar·sel~ incluido o?n el P""'"r-:lf•"J 

in~roductor10 de l~ dispos1cion canst1tuc1andl''. (6) 

Además, s1~ndo l~ 1' 1 n.a. l 1 dad !"und&m•!n ta 1 de 

:!isoc1ac1on prares1onal y del der-?c:ic da huelga ld. celebr;.c::...:ln 

de ~stas clases de Contratos, no se comprend~ria qLot? -:1 

legislador hubiera otorgado a los trabaJadores los supre.nos 

derechos de asociación y decl=.r·ar huelq.:..s., si no pudier"ar. p·~r 

esos medios obtener la re9lamentac1on c..Jlecl;1va del t"ab<il.JO. 

1.- ASOCIAC!ON PROFESIONHL. 

En la Fracción XVI del Articulo 1=3, se censa.gr~ i=l 

supre~o derecho que tienen los trabaJadores >' los patr'ones pc.ra 

coal igar"se en defensa de sus respectivos intereses, formando 

Sindicatos, Asociacicnas Profesionale5, ate., hac1Qndo p~zib:e 

cualquier forma de asociación de traba.Ja.dares o patrone~. 

buscando asi, el equilibrio entre los diversos factor'es de 13. 

producción, armoni=3ndo los derechos del trabajo y el capital~ 

sin perder de vista que los derechos de ésto último s.::ir d~ 

natur•ale:a patrimonial, es decir, que conforme a 

finalidades del Articulo 12:;, de proteger• a los trabajadores en 

general, tutelando la salud, la satisfacción de toda indalc-

•n especidl considerándolo como jefe do: familia, y as! mismo, 

encamina a la clase trabaJadot"a 1 con los derechos que contiene 

dicho preci:pto a ca11segL1u· la re1v1nd1cac1ón de los derectv:is 

prol~tar-ios 1 pues "en el Articulo 123 el derecho sindical de 

los trabajdores es un derecho patrimonial, porqLte sus funciones 

son distintas, aUn cuando coinciden par~ los efectos de la 

formaciOn de un derecho autOnomo del trabajo siempre que supera 

las normas laborales". <7> 

La e·1olución de l~ libert='-d ::indica.! en nuestro Fais. 

fue acelerándose en el tr~ansc:urso de los affos; ~e volvió ma:;¡ 

t"dfda deqpues d~ la calda del ~i¿Jo Di-tador Por•fir•io Dia:, 

6> t'E :_A CL'E'JA r1r1RIO, !:ERECHC MEXICANC JEL TF:~BAJO, TOMO ~ í. 
EDIT. FOR!i·Ui:., DECIMA EDICIOM t1E:<ICO 1970, F'AG. 478. 
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h~sl::c\ Que en la Const1tuc10r. de 1r:;1:-, ~e reccncc10 .:le una ve..: .¿ 

p:.ira siempre, qut! tan to los traba.Jadores -=eme los patrones 

t 1ent:in der·echo de ascc1at·se µara def.;:?ndet• sus res pee•;;. ·.:os 

t ',t;'iresAs. ''L~ asociac1·.:m 'Jt"rJf·~=i•:ln.31 C:s1nr!icato) es una de 

las princlpa!es garanti.as sociales de !os tr.ioajadores y 3e 

ba:oa en el pt•incipio de que la Ur110n hace la Fuer:a¡ con ella 

se quiere alcan:ar un equi 1 ibrio entre do;; factores; capital y 

t;r•.:1bajo 11
• <8> 

2.- LH HUSLGA Y EL PARO. 

"La huel9a es un derecho :5ocial económico cuyo 

eJercicio le permite a los trabajadores alcanzar m~jore-:; 

condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y en el 

porven.ir sus reivindicaciones sociales" (9) 1 c:omo fenómeno 

colectivo, es producto de la época de la manutac:tura y del 

maquinismo, y se perfeccionó tan luego como ~1 sindicalismo fLte 

el medio de que se valió la clase tra.bdjadora para la defo:nsa 

de sus intereses comunes, pugnado fundamentalmente por la 

mejoria de los salarios y de la reducción de la jornada de 

trabajo. En nuest1•0 Pais, la situaciOn de los trabajadores 

h~sta finales del s19lo pasado, impidió que éstos •e 
organizaran en sindicatos y plantearan verdaderos movimientos 

d.e huelga. Sin embargo, la condición de una set .. vidumbre' de 

miser.ia de los trabajadores, mantenida por el férreo régimen 

dictatorial del genet•al Porfirio Dia:, y los dos grandes 

episodios de- la lucho de clas2s; las huelgas de Cananea ·y de 

Rio Blanco, hicieron crecer la inquietud pclitica y social, 

hasta hacerse incontenible en 1910. 

Después de la Revolución de 1911) 1 los Gobiernos 

emanados de ella, contraen la obligación de crear leyes en 

favor de los trabajador~s y· ño fue sino hasta. la Constituc.:ión 

de 1917. en que la Fracción XVII del Ar~!culo 123, consignó el 

Derechc de Huelga, derecho cuyo eJerc 1c10 queda aubordi:iado d. 

Sl CAMAr.A DE D!FIJTAIJGS DEL H. CONGREEO DE LA UN!DtJ XL'il l, 
LEGI.SLATUF.t~ 1960, 05. C!T. FAG. 3:::2. 

9) COMEN7AF:!OS AL AF.T!'::.JLO, 44<) DE LA LE'I FEDEF..;L DEL 
iF:AEA.JO, ED!T. POF.:FitH.; MEX!CO ~q-¿• PAG. 19:. 



oc:ser·1ar c:iertos requ1s1t:>s y ·:1.1mpl1r ·::en ¡as condicio"es ·JU.11' 

establece la Fración :<Vttt· de! ordenam1~ntc citddo. 

"ld susp..:n·:;ión temp1.:lr:ail del ":r·o¿.jo. •:.J1TiCJ resultado ·ja •.11.:0. 

colación de trabajo.dor~s". coalición, pues, ~s L!f'\~ 

situación subjet1·1a que !Jrecede a la huegla. 

El F'aro "Es el éeracho de los trabajadores 

~uspender las labc.ras de la:; empresaz, previa aprota.c1..:.r. 

otor9ada por las autoridades de trabciJO. siampre 'i cuando d!ch.?. 

suspensión sea justa '/ económi=.=;ment-= necesaria''• Este dar~c:--.o 

se consagra a favor de los tra..b~j.;..dot4es, por las Fracc1anei 

XVII y XIX del Articulo 12~, y ~s desde el punto d~ vista 

doc:tri.Jiario, un fenómeno análogo al de la huelga, con La 

salvedad de que es supensión temporal, parcial o total d~: 

trabajo hecha por los trabaJadores. Este der-echo, sir1 emba .... i;o4 

no puede ser un derecho absoluto; sino por el contrario se 

restringe a las actividades l.:i.borales en la empr•esa. 

C,- DE LA PREVISION SOCIAL. 

Resulta cldro e irrefutable, que el único medio d~ 

qua dispone el trabajador para ser satis fechas sus necesiddde:i 

y las de su ·familia, es el salario: de suerte que cuando por 

circunstctincias especiales, el t.rabajador deja de percibirlo, su 

situación se torna desesper~da; no dispondrá de lo necesari.o 

para su subsistencia y su condición será la i':ima de aquel L!U~ 

vive de la caridad, la benef iciencia o la asistencia pOblic~. 

Es por ello que en todo estado intervencionista, uno 

de los asuntos de m~yot· trascendencia, es resolver est~os 

problem~s mediante C!'e:::-.c: i6n de medidas encamined.? . .,, 

fundcJ1nentalmente ~ ::i.sogur~.r·le al QLle ··.,1ve de SLl trab~.Jo, Lln 

minimo económico que en toao tiempo y lugar, le proporcione ~os 

elementos pa1·a s~tlsf~cer sus necea1aades ~itales. 



Asi.n1Zffic. la e:ti~-;ancia del t1·abaJador·, no entra.na un 

pr~bli:?ma de gravedad mientras asist'1endo a sus labores, 

·:J>:t··~f'\9•..1e SLt :;:il~rio, perc.i ~.:1sten nu111e•·osos riasQOS a los que 

q...?n•~raliuen-;: estcln .e;:p•_t;:sr.os i;odos lo:i tralJaJadcres y ·~ue 

alteran el desarrolla de poder conducir una vida digna de la 

person¿1: humana. L.a diversidad cualitati·1a de los riesgos es 

evidente, por eso, el derecho del trabajo, "al transformarse en 

un ho.;: de garantias sociales en beneficio del trabajador, 

impuso como una de sus partes la. p1•evisi6n social y no por un 

capricho, sino porqui: la fuente 1.:m 1C3 de donde puede brotar la 

seguridad del fut•Jrc -;rat.a.Jador ~= la empresa, ya que el obrero 

no tiene mas inc;,reso que dl salar•io, proyectado hacia el futuro 

por la previsión socidl. <10> 

Nuestra Constitución, con criterio eminentemente 

intervencionista es muy amplia en materia de previsión social. 

l. - ACCIDENTES DE TRABAJO Y PF:EVENC I DN DE LOS MISMO. 

Las Fraccion~s XIV y XV de nuestro Articulo 1=::; 

Constitucional, responsabili:::an al patrón y le 

obligaciones respecto de los trabajadores que vean mermada o 

suprimida su posibl idad de trabajar; debiendo pagar las 

indemnizaciones correspondiente~, según se trate; de muerte, 

incapacidad temporal o permanente para trabajadt". Por otro 

lado, el oatrón estar~á obligado a adoptar las medidas adecuada:i 

para prevenir acc: id entes en el uso de las máquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo. 

2.- HIGIENE Y SEGURIDAD. 

La misma Ft"aC:c:ión XV, prescribe que el patrón estct<. 

obligado por una parte, d obser'var Los precgptos legales sobre 

h1gi¿ne y salubr•idad en los Centr·os de Trabajo, y poi· otra 

p~rte, a organi~ar de tdl manera al t1•3bajo que resulte par~ l~ 

salud y la vida de los tr3bajadores la mayor garantía 

11)) DE LA CUE1JA MARIO, OB. CII. ?AG. 7 



compatible con la r1aturale=a de la negocidción bajo las penas 

que al efecto estable::::can las le1·es. 

3.- AGENCIAS DE COLOCACIONES. 

La Fracción XXV, establece que el servicio para la 

colocación de los trabajadores, será siempre gratuito para los 

mismos, cualquiera que sea la institución que lo preste, sea 

ésta oficial o particular. 

4.- CASAS PARA OBREROS. 

La Fracción XII, ordena que los patrones de toda 

negoc:iación'J~gricola, industria minera o cualquier otra clase 
~-- , 

de traba.Jo, están obligados a proporcionar a los trab.ljadores 

habitaclanes ~6madas e higiénicas cuando las negociaciones 

estérl fueré da ld'3 pob li'C iones o cu.ando estando dentro ocupen 

un m.'.a.11e1•0 mayor d~ cien trabajadores. 

La Fracción XXX, considera de utilidad social la 

formación de sociedades cooperativa= para la construcción de 

casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los tra.ba jadores en p 1 a:os determinados. 

5. - SEF:V!CIOS PUBL!COS. 

Establece la Fracción XII, que los patrones estan 

obligados a establecer escuelas, enfermerla:s y demás servicios 

necesarios a la comunidad. E;:iste además la obligación que 

impone 1.a Ft·accién XIII, en sentldo de que cuando en los 

centros de trabaja. 5L\ pobl.ac:1ón ~::ceda de doscientos 

h3bitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, nunca 

menor·~. cinco mil metros cuadrados, instdl.ación de edifi_cios 

destinados el las servicios municipa.les y centro recre'°'tivos, 

prohibi¿nda e" todo centro de t1·abajo l"" instalación de 

~.·oen~10~ ae b~bLdas embri~gantes ) de cesas de Juego de a:ar·. 



ó.- SEGURO SOCIAL. 

La Fracción XXIX, establece· esta impor'tCif\ te 

Institución al considerar a la Ley del Segu.ro soi:ial de 

utilido:ld pública y al ordenar que ésta ley deberá comprender 

los seguros de invalide:, de vida, de cesacion involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes y ·otras con f1nes 

an.1lo9os. "Por Ley publicada el 19 de enero de 1943, se 

reglamento en México la Fracción _(XIX del Articulo 123 

creándose el Instituto Mexicano del Seguro Social". lll> 

7,- AUTORIDADES DEL TRABAJO. 

Nuestra disciplina juridica, .derecho del trabajo como 

rama del derecho en general, es esencialmente hum•na, el 

obJetivo que persigue es la impartician de la justicia entre 

los factora:; de la producción; trc:i,bajo y capital, lo que se 

logra no solo por las ley~s que se e::p1den, sino también a 

través de las costumbres y de los uso= que se generan en los 

estC\blecimientos donde el trabajador presta sus ervicios, lo 

mismo que las soluciones que se da a los conflictos 

obrero-patronales o entre uno y otr'os, ya sean jut'idicas o 

econOmicos. 

Los or9an1smos esncargados de resolver los conflictos 

abf'ero-p"tronales, son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

Locales y Federales formadas por igual número de representantt:s 

y de los obrero5 y de los patrones 'I uno del· gobierno, con 

poder y potest~d par·a dirimir los conflictos qu'e surgen entre 

Capital y Trabajo, tanto juridicos como económicos. 

En las Fracciones XX, XXI y XXXI del Ar·ticulo 123 de 

ta Canst1tuci6n, se estructura.n estas Autoridades del Trabaja a 

que nos hemos referido, las cuales ::;on distintas a 

independientes de las del or~den común, y tienen como funciones, 

1 ¿;s de crear, vi g i 1 ar y hacen q1.te se cumpla el derech de 1 

lll CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION XLVII, 



trabajo. Pra el logro de su función, las Autoridades del 

trabajo se clasifican en locales y federales, es decir, la 

ap l icac ion y cumplimiento del derec:ho del trabajo corresponde a 

los Estados y la Federación de conformidad con la disp•Jesto en 

la Fracción XXXI del ARticulo 123. 

Podemos decir que para concluir aste brevísimo 

an.U is is del Art.iculo 123, que el conjunto de principios, 

normas e instituciones que constituyen el derecho mexicano del 

trabaJo, son la conquista de la dignidad, y el medio para que 

la clase trabajadora no solo de México, sino la de todo el 

mundo, pueda obligar• a la sociedad a dar a cada individuo l• 

oportunidad de vivir una vida conforme a la diqnidad de l• 

persona humana, que ensena; "En la lucha entre el Capital y el 

Trabajo, el derecho debe estar del lado del trabajo, porqu• 

éste es el factor humano, aquel en cambio, es "las c:osas". f12) 

12) 
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C:L ARTICULO t::; Y LA CREAC!ON DEL NUEVO APARTADO 

.41 .- LA UNl'lEF5lü,!liD. 

Me¿:; .;l r'i!sult.:ido de la casualidad, la historio:? .. je 

ios pueblos, las instituciones y de los individuos ast. lo decia 

Garc1.a Stahl. F'ués detrás de cada pueblo, de cada institución 

y de cada individuo hay caus•~ y efectos que pueden e:<plicat• el 

momento actual de su vida, de su desarrollo o de su eventual 

atraso i' cuando hablamos de instituciones Universitarias de 

autonom1a y de sus trabajadores, nos sumerg i1nos en un tema 

fascinanta, a111plio y di2cutido, asl. como escurrídc::o. (1) 

Las Universidades aparecen~ partir del Sí9lo Xlt, a 

las cuales: se les dio •l nombre de 11 Studium Generale", lo cual 

no si9nificaba que se enserlar•n todas las ramas del saber, s1no 

la asistencia a ella de todos los estudiantes de difarent¿;;; 

procedencias. <2> 

Al parecer, A partir del Si9lo XIV, es donde empie:a 

la separación del Clero, y a c:aer bajo control del Estado, lo 

que no obstante significo un gran avance pues con 

establecimiento del Estado, sa preparó un nuevo.papel social 

para la Univ•r•id•d que suma •l triunfo de la Libertad 

Religiosa y de la Libertad de la Ciencia. 

Cuando la Universid•d se reorr;,aniza an al Si.;,lo, 

surge con una fuer-:a extr•ordinari• a partir del Cartecismo con 

lo que se dio una nueva forma de entender al Mundo; El 

positivismo con lo que se adquirió de nuevo independencia, 

desde entonces la Universidad influyó en la orientación y el 

_procedimiento intelectual de las Sociedades en que se 

des3rrollaba hast"a el momento en que no exhortó los diques con 

el Estado, con lo qL1e surge una división ta.Jante en la Hist::iri~ 

de las Univer-sidades, el establecimiento de una Institucicn 

F·rotactor~.: LA AUTONOf'IIA. t3l 

\.1 GAFSI:; S'.Ht=iLL SOMSUE!...O. SHHES!S HISTOFi.!Crl DE LA 
UMl'JERS~OA!) DE ~EX!CO, EC!í. UNl'-M. MExtco 1978. PAG •. 3. 

2> 1e10En. 

3> F'AL.~'JlCHIN! FELIX F. F·ERIOCICO EL ÜHI'-/EF.:5AL. f"tE:UCO 1?17, 
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1.- LA AUTONOM!A. 

Como a1trma el maestro. Pinto Ma:al qlie "Uno je !:i;; 

~emas mas discut1.jo:::; y más c:ontrovertidos es el rela~.:.·.1~ ~ l:ó\ 

A1..1.tonom1a Un1·.¡ersitar1a. La casa, total 1da.d de 

Un i"'ersidades y de los teóricos Latinoamericanos i:¡ue :1=1.n 

estudiado este problema c:o1nc:iden en afirmar que la autona1t1l.;. 

es esencial en una lnstituc:iOn de Educ:aciOn Superior. Lei 

c.iencia, la investi9ac:iOn, la educación y la cultura no pu1?.jen 

progresar si se encuentran sujetas o bajo la tutela, por lo 

tanto estas actividades esencialmente universitarias deben 

estar bajo el cuidado exclusivo de quienes se dedican a el::.. 

esto es los profesores, los investigadores y los estudiantes. 

Por lo que la autonomi• •~ un derecho que consiste bás1c:amente 

en la ,capacidad de la Universidad de darse integramente sus 

propias leyes y regir su comporta.miente de ncrmas que ella 

misma determine. <4> 

Esta autcncmla es la garantla de que la universidad 

tendrá o:cigeno suficiente para no ahogarse en la mar"".~"' 

ine:<pugnable de los va.ivenes de la poli ti ca. Es un der<:!cho i.::we 
11 consiste bá:<ic:amente en la capacidad de la universidad de 

darse internamente su propia Ley y regir su comportamiento par 

normas q~e ella misma determina". <5> 

Sin embargo, -'!sta idea no surge tan clara cuando la 

Autonomia Universitaria la encontramos en un contP.:!toi. 

politice, 5ocial, cultural y Jurldico de un Estado donde varian 

diversos estados, el, términos Autonomia Universitaria juega un 

papel importante en la creaciOn de la propia Universidad po,. lo 

que se condiciona poi- la estructura social y estado en que se 

desenvuelve. 

En. tal sitl..t3Clón si hacemos un sintes1:; do l:t 

Autcnomia Universitaria bas,oi.da en los diferentes est~da..1s 

4) PINTO l':AZAL JORGE, LA AUTONOM!A U~J!VEf'.SEAR!A, ANTOLOOI;\S, 
EDIT. ut.SAl1. r·1EXICO 1974. FAG. 5. 

:5) IB!DEN. 



ó7 

~ot:1.:lles podemos confirmar en la clas1 ~icacion del DOCTOR JOFGE 

'.'ANOSSI, (ó) 

a>. - Corriente ne~atcr·ia que recha;:a la mas min11t13 

de:;centrali=acion autonómica de las Universidades, fundando su 

r9'cl"'.a:o en ra:onas pol 1 tic as de seguridad nacional. 

b).- La concepción absolutoria implica la a::presión 

mA:<ima de descentrali:ación respecto de peder central. 

ci.- La corriente relativa considera a la autonomia 

como una forma valiosa y necesaria qua no debe excluit'• le 

adecuada inserción da lag fucniones y fines univer•sitarios con 

los demás fines nacionales· y sociales, o sea que concibe 3. la 

autonomia como un medio pero no como un fin en si migmo. 

Por lo que la autonomla es un se9uro de protecc16n je 

las actividades da la universidad a manera de ilustración 

hablemos de dar algunas d•finicicnes de lo que es la autonomia. 

1.- JORGE PINTO MAZAL.- La autonomia consi:;te 

b.tsicamente en la capacidad de l• Univarsidad de darse 

internamente en su porpia Ley y regir su comportamiento por 

normas que ella misma deter•in•. La autonomia es l• facultad 

que el estado otorga • la Universidad a trav@s de una Ley, esa 

facultad tiene tres a9pactos: Académicos, gubernamental y 

Finaciero. <7> 

2.- JAVIER BARROS SIERRA.- Autonomia Universitaria es 

esencial ante la libertad de enset'far, investigar y definir la 

cultura. Dicha autonomia no e:dstirta de un modo completo si 

la Universidad no tuviera el derecho de organizarse y de 

ap 1 icar sus recursos económ1co:i como lo est i.me más conveniente. 

3.- JUSTO SIERRA.- La Autonomia tiende a emancipar 13 

ensef'lan:a del Estado al grado de hacer• de 1 a Universidad una 

6i VAMASsmu JORGE, SlPLU EOIT. UNAM AFGEMT!NI'. 
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pet·sona Juridi<:a y al mismo tiempo parece imponer al Gobi~··no 

l.a obligación per"petua de subsanarla y la da una int2rven:1~r. 

directa .an lo:¡¡¡ asuntos e:¡¡¡pec;iales de 1nstr•..1c=1cn publica. ;~, 

Cene luyendo podemos decir· qL1e todos los =.u t.:i·i:~ 

afirman la. e::istencta de tres aspectos básicos de la autono.r.fo 

dependiendo. del perfil social, politice y juridico del estado 

da que se tt-·a te. 

El Doctor VANOSSI sel'Sala que es necesario precisar la 

nocion amplia de la autonomía habria que concluir: 

1.- La organi;:::aci6n y desenvolvimiento dentro ·Jal 

ré9imen de autonomía ·normativa y docente 'l de autarQula 

admin i
0

strat i va, económica y f inane iera. 

2.- Creación por la Ley, personalidad jurtdic.:. de. 

Derecho Público. 

3.- EJerc1c:io de su Gobier·no. 

4.- Disposición de sus bienes conforme a la Ley ae 

sus Estatutos de cada Universidad. 

s.- Aprobación de sus Estatutos por la 

Universidad. 

prcpia 

6. - Limitación del Poder Estatal de intervención. 

7.- Los interventores, deben reunir las 

condiciones para desempel'Sar el cargo de rector. 

m1smds 

e.- La fuer;:::a pLtbl1ca, solam~nte entrará a los 

recintos universitarios con previo mandamiento escrito )' 

motivado por el Jue;::: competente, o a solicitud e:cpresa y 

mot1·-.1ada de las Autoridades de la pt"ap1a Un1vers:.dad. 

8) IE<IDEN. 



9.- _L1mi td.ciOn de los recursos o ac::iones-- contra.r•ios 

a los actos definitivos de la Universidad. 

11).- €liininación de los r"ecurscs Jer:a.rquicos 3nte ~! 

Poder Ejecuti·.,,o. 

En el sistema venezolano la Ley establece que "el 

recinto de las Universidades es inviolable". La vigilancia y 

el mantenimiento del orden corresponden a autoridades 

Universitarias. 

Al9una9 referencias 

Universit•ria. 

extr•anjeras sobre autonomía 

Haremos un análisis breve de las concepcior.t:s 

doctrinales y legislativas de la autonomía Univer9it~ria. 

tomando ejemplos repr•esentativos de Latinoamérica. 

En el a,,.o de 1967, al Gobierno tomó el pode1• un afio 

atrcls y se dictó la ley Org.inica de las Universidades 

Nac tonales Decreto ley 17245. 

En mar:o de 1974, el Congreso expidió la Ley 20654. 

r•;ulador• d• l•s Universidades Argentinas. 

vigente ha~t• la fecha. 

La que sigue 

Hasta J.930, hubo una honda penetración marxista, que 

a partir de la crisis de Córdoba en 1918, condicionó el 

advenimiento de la Autonomia Universitaria Boliviana, misma que 

fue decretada "aprovechando una coyuntura pal i ti ca derechista 

que sobrevino a rai:: del derrocamiento del Presidente Her:irdo 

Siles". (9) 

Como ca.racterl:;t1cas pr'op1~s de la Un i•.rer;;;; 1·1 ad 

Estatal Colombiana podemos anotar las siguientes: 

9> I&IDEtl. 



jurídica propia. 

patrimonio nac1onal y con dest1n~c1on e::clus1;a a 3US 

t in al idades de invest igac iOn dccen te y fcr.Tiac iOn profesiona L. 

3).- Gc::a de una autcnomia financiera adm1nisT.l';,t¡-..=¡ 

y presupuestal en los términos de le:; que la crgan1;:a. 

4> .- El status de sus trabajadores es el de les 

empleados pl1blicos cuya vinculación no es contractual ;;inc 

legal y reglamentaria. 

5).- Están suJetas a la tutela del Gobierno a t1~avés 

del Ministerio de Educación. 

6J.- Su gestión fiscal administrativ~ y findnci~r·a 

está vigilada por la Contraloria General de la Republica. 

7>. - Los rectol'es sen desii;nados y remov1clos: 

librement: por el Presidente de la República. 

En la doctrina chilena, el concepto genérico de 

autonomía ha sido desglosado en cuatro aspectos que se 

considera necesario distinguir para un meJor func1onaf'>iento de 

la Institución y que son: 

a>.- Autonomía Académica. 

b).- Organi:ativa. 

d J. - Económica. 



La 1ne;;tac1l1oa.d po!lt1ca aue na hac1do en Paru .?n 

!~=ultimes al"fos, y la toma del F'':lder por parte de los 

1111:.~.31"1?'5, h"'n cro· ... o.:ado q1..1:; li:l ..Jtuonorrd.J. de 13 unl'•'O:t".lid~d 

C~r·~•4n~ ~s~2 ~uy r·.::st1•1ng1da. p~es ~e cons1d~r·~ fuente de 

a~1t~c16n q1..1si conviene t·estring1r los más posible, por lo ciut::

se e~per~ sobre ... engan nuevos ciclos de1nocráticos que realicen 

el ideal que quieren los un iversi tar1os de Perú. 

En Vene:::uela, la Universidad posee personalidad 

juridica propia, distinta del Estado y se le 

establecimiento público descant1·ali:::ado por se1·vic1c. 

cons1diar:a. 

En ese conte:~to la Universidad no es ente autár•quico, 

en opini6n del Maestro Humbarto J. La Roche <10), por cuanto 

carecer de absoluta independencia económica. 

2.- LA AUTONOMIA UNI'JERS!TARIA EN MEX!CO 

La Universidad Me::icana fue reestablec1da en 1911), :.1a 

que desde 1457 1 fue suspendida mediante un decreto e:tpedidc por 

Valentin Góme: Faria5. La Ley de 1911) otorga a la Univers1d3-d 

el car~ctet· de ''Nacional de México'', la cual con~erva :1a~t~ 

nuestra fecha, teniendo un~ notable depedenc1a· del Estado, pués 

el Rector era nombrado por el Presid~nte de la República, quien 

decidia sobre los Profesores, quienes eran pagados por la 

Federac i6n (11). Asi se mantuvo la Universidad con Ltnas 

e:q:Jedic1ones de leyes que no tuvieron mayor trascedenc1a cor. la 

Ley de la Univer~idad e:<pedida por Huerta en 191.::::, asi se l leg6 

al at'fo de 1917 y en su Articulo 14 Transitoria de la Nueva 

Constitución supriria a la Se-:1·et.aria Instrucción PUblic.a 

Bellas Artes y como la Universidad dependia de esta Secretaria 

quedó en un estado de ¡ndefension juridic:a que se resolv10 

mediante al decreto e:<ped1do en el ano de 1917, en el c1..1a: se 

cree el Oepart~mento Un1ve1'"<:iit3ria y que fue regulado 1nás 

claramente pot: la Ley de las Secretarias y Dep¿i¡r.tam~nto dr.! 

ltJ> L.:t ORCHE HU~E'ERTIJ J .• SEMIMAF:IO LA7I~·JC~MER~C.:.MO DE 
LEG'i.3LACION UNPJERSITAF:IA. EDtT. UN;.r1 MEXICO 1cne. PAG. 
:26. . 

11) HURTADO MAQUE: EIJGE!llO, LA UN1 1/EJ'SIDAD AUTOMG~A DE 1 ~:,:s; 
1944, DOCUl1:'.NTOS. Y TE:<TOS LE!3iSLAT!'iOS. ED.IT. COM!S!OM 
TEC~JICPI CE ESTUIHOS Y F'F.OYECTCB LE•3tSLAfilJOS L!t·JAM 1976. 
MEXICO 1976., F'AG. 7. 



Estado y quien le puso el nombre de ''Departamento Un1v~rs:.!1··~.:J 

y de. las Bel las Artes". < 12) 

Entrsi 191(1 y 19:::.::. fueron oi! 1 abor.ados 

pt•oyectos de la Ley pa1·a otor·garl~ a la Un1vet·sidad el ca1·1c~dt' 

de Autonomia. como: 

De Féli:< F. Palabanchin; el proyecto.de la Ley de la 

Universidad Nacional de Mé:dco, es el proyecto de la AL1tono.ni.;. 

de la Federación de. Estudiantes de Me:: ico, Departement.::o 

Tecnico, sin embargo, ninguno de estos prospar6 1 sino que el 1(~ 

de enero de 1923 1 la Legislatura de San Luis Fotos! conced:.1.J a 

la Universidad carácter de Autonomia mediante una Ley Orgán:..::a 

y que le otorgó personalidad juridico propia de 

autodeterminación para llevar a cabo su organi::aciOn académ1,:il 

as1 como para administrat· !SU patr·imonio propio (13). F·or l•.J 

que el Rector er·• nombrado por la Asamblea General qu~ JLtr'l';~ 

con el consejo que !Se integraba por representantes electos d·~ 

la comunidad univer•itaria <14>. 

La autonomia de 1929, siendo F'residente provi:>ion~.l 

el Lic. Emilio Portes Gi.l, surgiO un conflicto estudiantil, =l 

cual provocó que la Sociedad de alumnos de la Escuela Naciar..;i.l 

de .Jurisprudencia y Ciencias Sociales se declci.ra en huelga y 

con las -'núltiple; protesta:; y mitines el F'residente le concadió 

a la Universidad la Ley de la Autonomia de 19:?9, cuya ley 

estuvo restr•ingid.a., en la que se mantuvieron los fuertes ne~:c= 

de control por parte del Estado, entre ot1·os: 

1.- La presencia en el Consejo Universitario de un 

Delegado de la SEP, Articulo 8. 

2.- La designación del Rector poi· parte del Consejo 

Universitario entre una terna propuesté:I. por el F'residentia de la 

República, Articulo 9. 
1.:> SIE;.F.'(-1 JUSTO, OBFr..S Cot1FLE7AS, EDIT. Ut-IAM. TOMO v, 11E::rc'J 

1974, FMG. 418. 

13) E<AñOU!N 11At1UEL Y CAñR !LLO FRIETO IGMAC:O, S!PLU, EDIT. 
UNAl1, MEtlC9 1979, 



'3.- La obl19ación de l.a: Uni.ver•s1dad de r-endír un 

informe anual al Presidente, al conseJC y a 1-3; SEF', en el qi.Je 

s~ ·:lÜH'3 .::uenta d:·? la3. l.alJct•as ou~ hubiera t•eal i=.ado. A1·t!cu~o 

i: Lnci3o b>. dl y 14.. 

4.- La facultad del Ejecutivo para des19n::ir 

F·rofesores e~<tr•ordinar"ios y conferencistas con c:ar90 a su 

P!"i:!Supuesto, Articulo 34. 

5~- La facultad del P1·es;idente para vetar algunas 

resoluciones del Consejo Universitario. 

ó.- La ine:<istencia del patrimonio propio que la 

suJeta.b'a al Estado pués al subsidie podr·ta ser· aumentado o 

disminuido a voluntad del propio Gobier'no. 

Con estos lineamientos le fue concedida la autonomia 

a la Universidad como lo afirma Den Jul ián Rueda "La Ley de 

1929, fue un producto de la dema909ia imperante. 

or9anizacidn que se le dio a la Univer5idad continua un 9érmen 

en su propia desolución .... ". De este modo en 192~. ~= 

consol id6 la autonomía académica pero no la administrativa y l¿\ 

financiera se vieron sustancialmente restringidas. 

En 1933, se crea la ley de la autonomta absoluta "Ley 

Or9ánica 11
• No obst¿1nte con la restricción del Articulo q y 3 

transitorio, supt"ímió la designación del Rei::tot· por par•te del 

Presidente de la República, disponiendo •si el Consejo 

Universitario de tal designac.iOn, suprime también al 

representante de la S.E.P. y deroc;¡a el capitulo especial de la 

Ley de 19291 denominado "de las relaciones entre la Universidad 

y el Estadoº. Asi la Univesidad fijó '!U pt~opio patrimonio q1.1e 

•stab~ constituido par lo~ Edificios, muebles. e~uipa y ~t1les 

qu~ ya. poseia y c:cn el Fondo Un1ver·sitc.rio de Dio:!: millones qt..(t:' 

el Gobie,.no entregaría para la subsistencia de la oropia 

Universi.dad. En 1934-, el ConseJc Univesití'.rio aprobó u.no de 



los meJüres estatutos que han normddo id act:.v1dad dentr·o aa :a 

Universidad. La Ley Orgnánica de 1944, que actualmente dir·1~e 

los destino de la Univesid~d de Mé.:1c~. 1 la L¿1 de 1~::. 

3aol.:!cia •Jn:i serie d~ :.mDerreo::<:::.ones por lo oue tocab.ai.; •.~::: 

l.- Al régimen de los biene~ de la Uni .... er~idad, la 

obligación del Estado a contribuir mediante un subsidio, al 

mantenimiento de las Universidades y al estableci111~nto de:. 

p~trimonio Lmiversitario que seri"' meJorado por la Comisión .j~l 

Patronato donde la Junta de Gobierno. quien es la respons~:ile 

de la conservación y del incremento de dicho pat;·imonio. 

2.- A la de1inición del carácter mismo de l& 

Universidad como lnst1tucion Pública, l.a c:•..1al se resot-.·ió 

conside1•ándola como una corporación dotada de plena cacac:.dad 

juridica de carácter nacional público y descentr•ali=ado. F~r 

último sel"'lal6 que la relación entre las Universidades y ~ 1-'": 

Empleados, se sujetaba a un régimen est3tuta.rio Art!culo t

expedido por el Consejo Universitario que en ningún caso serie. 

inferior a la Ley Federal del Trabajo. 

En México al igual que en otros Falses la auco11omia 

ha sido considerada como una forma de descentrali=aci6n 

car•cter19itca deter·minante de una Institución Juridica. En la 

actualidad todas las Universidades F'úbl icas go:an del ré•)imen 

de descentralización con respecto de la administración pública. 

o sea, del Poder Ejecutivo pero de ninguna manera del F':Jder• 

legislativo o Judicial, como se afirma anteriormente todas l;;o.s 

Universidades Públicas de Mé:dco go::an del régimen de 

descentrali=aciOn; esto no quiere decir· que e::is~e un solo t~po 

de autonomia sino que cada Estado a través de sus legislaturas 

ha dotado a cada Universidad con su propia autonomia, situacion 

que hace 1-a di f.-:rencia que hace antre una y otra Universidad. 

per~c no obstante lo ante1·io1• si coincide en que 

Universidad Públ ic~ c:..tenta con perscnal idad y patrimonios· 

prcp ios. 

15) PHnD MA:AL JORGE. oe. ·:tT. F'AG. 174. 



l= ~:ti'=2t'?nCld ;ii;?l r•ég:imen 

descentt•ali:::aci6n 1 per•o ,entendi,'71a a la tu:: de la teoría de Han:: 

que '='::is ten dos clases 

1.- L.a descentrali:::ación estáitica.- La cual e::!;r~~a 

la Ct'eaciOn de un orden jurídico especifico que se ha traducido 

y mani'festado en la e:toedición de leyes organ1cas por~ cada 

universidad, por lo que se le otorga patrimonio y personalidad 

jurídica. propia. 

La descentrali:ación dinámica.- Implica 1 .. 

e:<istencia de órganos propios electos por ellas mismas, 

autc:'ri::ados para emitir reglamentos internos y aplicarlos, o 

sea, se encargue de actualL:.ar su orden jurídico particular. 

E:cisten Uni·,,ers1dades Públicas descentrali:::adas au'=! 

no son autonomas, en virtud de que la descentralización tanto 

estática como d in.imica no han alcan:::ado tal grado, toda ve:: cue 

en su orden juridico existen facultades delegadas al eJecut:.·1a, 

que es lo qu~ precisamente se trata de evitar, como ¿J~mplo: 

la Uni'lersidad de GuadalaJat~a, Durar.ge, Guana juato :" •..'er~c;·i_;;. 

que corresponde al Gobernador el nombramiento del Rector. 

Desde otro punto de vista, de nada serviria un 

régimen autónomo que no fuera respetado por los órganos del 

Estado. El Legislativo Federal se hci abstenido de intervenir 

en la esfera de las Uni'..·ers1::lades P·..íblicas descentrali::adas; 

por ejemplo: la Ley Federal de Educación en su Articulo ::;1 que 

hace un reconocimiento a la autonomia; la. Ley de Profesiones es 

respetuosa a la autonomia, ya que reconoce e:<presamente 1 J. 

facultad de las Universidades ·Públicas para e::pedir Titules 

Profe:;ionales conforme a sus prop1~s leyes. En generiil l,,i. 

1~~1slacion del 3ecto1• d~scen~ral1~ado no as aolicable a las 

·Instituciones doc:mtas como la Lay ,Jara control de or9an1·.=1na:i 

desc~ntrali=ados y empt·~~as de p•t•t!cipación estatal por• P•r•te 

16: i.'ENEEL HAr~s, TC:OF::;;;. GC:t·JEr·~L DERECHO y DEL ESr~oo, EDIT. 
UNr,:1. MEXICO 1"'6C7', PAG. ::;oú. 



del Ejecutivo Federal. F·or lo que nace a.l ood.!r Jud1.: l.il i., 

también ha sido 14 espetuoso da les princiaics consagr.ldo~ Ce !.as 

Univers1tar1~s. lo tant·.J 

proced~ntes en los que h-=-. confirmado la. -3.t.ttor.o;nia, pcr· ':!.;emc:c• 

la Ley Orgánii;:a de la Universidad es del in1sma rango .:¡1..1e lJ L.~~: 

Federal del Traba Jo, Amparo Otrecto 4958/51 Cuarta ~=- ~ ~ 

resuelto en 19b3. 

Que la Universidad Nacional rlutOncma de Mé:üco, ne e:: 

autoridad en los términos de Ley de Mmpar-:J, en virtud de q1.1e s.a 

trata de un or9anismo descentrali::ado autónomo queja l'S1)r.~:. 

(17) 

Desde otro pt.mto de vista "de nada servirá un régimen 

aut6micc que no fuera respetado por los ~w~anos del Estado. 

El Legislativo Federal nse ha abstenido de infl'!rir an. 

1• esfera reservada a las Un1"'ersidades 

Deacentrali~adas. 

Por lo que hace al Poder~ Judicial cabe decir• que ~6 

sido respetuoso también "de los principios consagrados en ! a.$ 

l_eyes orgánicas Universita.rias1 siempre que ha debido 

int•rpretar .su alcance y contenido. 

3. - LAS RELACIONES LABORALES EN LAS UN I VEF:S IDADES PUBLICAS CON 

CARACTER DE AUTONOMtA. 

No es pos1ble considerar el teme! como un mar·c 

conflicto de leyes a como un caso especial del Derecho Laboral, 

sino hay que tratarlo como un problema social que redunda en un 

fenómeno juridic.o. Por otra prte y aunque podemos afirmar que 

los conflictos labor~les en las Uni·.1ers:.dades no ~en 1,m 

fenómeno propio de Me::ico~ pLtes Un1v~r'sidades Europ~.a:i. 

Americanas y Latinoamer1c.?<.na.:: se enfrentan t.._:imbién a este 

probloma de tipa laboral. 

17> BARGlUI'l .:.L'.'.:IF.EZ MANUEL, SIPLU, EOIT. UNAM. MEXICO 1979. 



La confrontac1ón pal!tica. e ideolog1ca dará qut.! !:.\ 

ensenan:a de Me::ico, e::iste en crisis, eso lo confir•man a~ 

paros en las diferentes Un1\.ers1dades de la República Me::1c:.ana! 

.:"ªque los problemas :¡aciales en las diferentes etapas d~ i.;. 

"llda uni•.iet"5it.J.ria y toda ·.1e: que no ;;e previó el crecimiento, 

Mostruoso en Mé:~ico de las Universidades como ya se ha 

manifestado la Universidad Nacional fue reconstruida en 1910 y 

las notas que la caracterL:aron en los o:lf'los de 1929 1 19:::::, 

1945; entre los af'los de 1917 a 1941) sut•gieron 6 Universidades 

para el afio de !979, el Pais contaba con un total de 

Univ@rsidades. 

Como se ha hecho mención en la Universidad Me~:ic3na; 

existen conflictos politices cuando toca el tema de 

Relaciones Laborales, en virtud de que e::iste en el Pal¡; un 

cartido abrumadoramente mayoritario; la Universidad 

caracterizaba por la Autonomía; la Libertad de Cátedr·a~ la 

investigación; el Sindicalismo independiente, etc., etc. 

Qued• convertida en un campo de acción política po,. 

lo que produce una confrontación politic~, ya que distinguidos 

lideres de algunos sindicatos universitarios constituyen ~l 

P•ri to Comunºista Me:.c icano. 

A continuación mencionaremos algunas de las 

posiciones sobre este tipico, se hará adapta.do y que por ser 

ideolOgico no deja de tener politice como ya lo hemos 

mencionado estos debates que l le..,aron varios afies habrán de 

conjugarse para crear un sistema juridico nuevo que garantice 

el cumplimiento de los fine'Ei Universitdt'ios y al mismo ti-=mpo 

salvaguard~r la integridad de ~es derechos de los trabajadores. 

Esta controversia de ideolo9ic:l que se han desarrollado en e.i 

Ca.1npo Universitario se inicia con respecto a la Nc\tUr:ll.:=~ 

p1•opia de la Uni~er•sidad. 
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En primer tér•mino surge la idea de la Un1-....ersidad 

comunente creador y difusor de la Ciencia y la Cultura, 

objetivo a.lrededur de los cuales debe girar todñ la .. •1da 

Univer:.itari¿.. En segundo lugar, surge la Noción de 1,;.. 

Universiddd F'rofesionalmente, esto ~s como e;(p~didora .je 

titules que permiten el ejeri.::1c10 de una profesión. Por 

óltimo, nace el concepto de Universidades Poli=ante, en que la 

Universidad desempet'le el papel de c:r1tica social que la 

convierte en una auténtica conciencia de la Nación y Canal 

permanente para la mo·.li lidad social. 

Autónoma de la Universidad, segun lo establece la Ley 

Orgánica de 1929 1 ~l patrimonio de la Universidad se compone de 

bienes de la Nación afectados para la realización de un 

servicio público. La supremr Corte de Justicia de l• N•c:ion 

estbleci6 en su ejec:utor1a que el Con9ejo Universitario a•taba 

facultado por· la Ley para reglamentar el t1•abajo de su personal 

y afirmó la Tésis que la Universidad es una lnstituci6n del 

Estado. En 1931, con la entrada de l~. Ley Federal del Trabajo 

los trabajadore: d'? la Un i'..'ersidad no :;e encontr~ron sustraidos 

de la vigencia de dicha ley, por lo que tuvo lugar· el Sindicato 

de Empleados y obreros de ld U.N.A.M. e:<actamente 3 dias antes 

de promulgarse la Ley absoluta de la Hutonomia de 19:::3. Con el 

nuevo régimen las trabajadores sindicali;:ados consideraron que 

no encuadraban dentro de los serv idore;:; públ ices por lo que 

quedaban sujetos al régimen °de la Ley Federal ·del Trabajo, ya 

que no se encontraban dentro de la ley de Servidores Civiles, 

por lo que abarcaban la prohibicion del Sindicali::aci6n. 

Dicho Sindicato solicit6 su r~eqistro ante la Junta 

Central de Conciliación y Arbitraje, ;ia que ·:;e habían reunido 

los requisitos establecidos por el Articulo 24::, 2:43 de la Ley 

Federal del Tt•abajo 1 cuyo 1·~gistro tuvo lu93r el 2 de Noviembre 

de 193'.! 1 en el Libro Segundo de As.:iciaciones a fojas 190 bajo 

el nú.maro 474 ccn:;tituyendo el pri1'let• antecedente del 

Sindicalismo Unive1·s1tario. 
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En 1938, bajo las mismas ba-ses el SindiC:a~_q '·de_;~~ 

Trabajadores de la lmpr·enta Uni..,e1•sitari.a sollc1to su reg'ist.ro.'·'.::·~~;>;..· 

el cual le fue negado, contradic1endo el criterio sustentado·:'e~ .. :·~"'"' 
' arios anteriores. En ese mismo a.t'lo fuer•on promulagdos los'· 

Est"1tutos para los Servicios Públicos,. en los que se permitia 

al Sindicalismo y el Derecho a la Hu¿lga en forma restringida. 

en tal virtud los trabajadores de la Univet'sidad no 

pretendLeron incorporarse al nuevo régimen por considerar su 

carácter de Autonomía, ya que si se sujetaban a este Estatuto 

el Sindicato tendría que incorporarse a. la Confederación de 

Empleados al Servicio del Estado, lo que eminentemente pondrla 

en peligt·o la Autonomia Universitaria. Em 1949 se replante• la 

situación jurídica del Sindicato, lo que oc:asion6 fue su 

cancelación obt~nida en 1933. 

Durante las 13 audiencias de la Comisión Especi•l del 

ConseJo L'nt·..-ersitario celebrados en Junio de 1978, el Consejo 

S:.ndical da trabajadores de los Centros de ensef1anza Superior 

presentó 1.m trabajo: "La Educación Superior ha vivido durante 

los último:;: at'los una etapa de cr-ec1miento acelerado y ese 

p-irece ser su perceptiva dominante a un futuro inmediato" <18> 

y mediato. 

Refiriéndonos concret.~11'ente que las Relaciones 

Laborales están vincul.;\das en cuainto a proceso sociill a la 

determinaciOn que a c1~rta distanci~ le informe la din~mica 

económica y polit1ca en cada una de sus etapas. La 

soc1alizaci6n del trabajo educativo rasL,ltante dar-ta lugar a su 

·1e:: e formar cada vez más complejas de solidaridad donde las 

Instituciones dejarian de ser simples sumas de Unidades 

convertirian en verdades comunidades de 

Ed 1-tc:)dores '/ Educados. 

101 SOBERON ACEVEDO GUILLERMO, LA UN!'IERSID11D EN EL MUNDO 

~ILWr."f·OS ESF'ECJALE3 ó DE JUNIO A JULIO D~ l.'777, uqAM • 
... ;:· 'p.;.J : =77, ~DIT. DlPECCIOt~ GENER~L DE D!IJULGACIOM 
'1'~t'.'·.:t-i!TAF'IA :.J!..;AM. PAG. 7. 
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4.- EL SINDICALISMO UMIVER3ITAí<IO. 

En mayo de 1977, el Doctor Guillermo Soberón, afirma 

que .an los últimos dos a Nos se ha desarrollado un pror;:eso en la 

Universidad Nacional Autónoma de Mé:.:ico. En cuanto a las 

relaciones Laborales entre su per•sonal académico y 

administrativo; en el cual se han consolidado organizaciones 

laborales de personal académico, asl como de personal 

administrativo y se han suscrito instrument;os que regulan las 

relaciones laborales, el Tltulo XIII del Estatuto de personal 

Académico no es negociable pero si es gremial. El agrupamiento 

Sindical de los Asalariados dentro de las universidades casi 

siempre se han negado a ver con buenos ojos dichos surgimientos 

dado que han sido procedidos por violentos choques desastrazo1i 

de huelgas de los que~nadie absolutamente nadie ha salido bien 

lib,.ado. ( 19> 

5. - ALGUNOS ANTECEDENTES S IND l CALES. 

En 1932, los seffores Felipe C3.talán y Carlos S.:\nchez, 

presentaron ante la Junta Especial No. 5 de la Central de 

Conciliación y Arbitraje la primer demanda laboral en contra de 

la U.N.A.M., emitiendo dicha Juntd un Laudo condenatorio y que 

fue revocado por el Jue;: Cuarto de distrito quien afirmó que 

por el carácter de corporación Pública Autónoma de la 

Universidad, según lo perceptuado en la Ley orgánica de 1929, 

el p•trimonio de la Institución se componia de bienes de 

propiedad de la Nación, afectados por la realí:::aciOn de un 

servicio pOblico 

Universidad. <20> 

encomendado por la 

Los trab ja.dores formaron 

denominado '1SINOICATO DE TRABAJADORES 

L1n 

Federación a la 

nuevo 

DE LA 

Sindicato 

U.f'J.A.M. 11
, 

solicitando su registro el cual les fue negado por la 

Secretat·f.a de! Tr.:i.baJo y Pt·e·lisión Social, la cual decia: 

19) IBlDEM. 

20> CARRILLO F'hIETO !GMACIO, i1Afi.CO JUF.'lDICO DE LP.S FE!..ACIONES 
LABORALES EN L(+S UJJIVEr.s 1 ;JADE·3, t::.!:• l T. CErffr,•J DE 
DOCU11E~HrlCIOtl Utll'.IEF<St~,.:.f::r.:.. ·j¡J,;11. ME"t 1CO ¡<_;~c. 
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Que en el caso de la U.fJ.A.M. oper·a la proh1b1c1ón 

sef'lalada en el Articulo ~37, ya que sus trabajadore~ 

se re9lament:an por reglamento=> dictados 

4:onsejo Uni.tersitario, con los términÓs del 

13 de su Ley Or9ánica. 

por el 

Art l.::ulo 

En 1963, los tt'abajadores administrativos solicitaron 

de nue"'a cuenta el registro del Sidnciato de Empleado:; y 

Obreros de la U.N.A.M., fundándose en que estaban legalmente 

constitL1ldos, derivados de su primer reg1stro probado en 1933. 

La Junta de Conc:iliaci.6n y Arbitraje le nego dicho registro, 

manifestando que en el presente registro e;:iste la c:onclusi6n 

de cosa Ju:gada; que con anterioridad fue solicitad• •nta esta 

Secretaria del registro de uan agrupación s imí lar. 

En lºó4, =l Sindicato de Vaqueros y Trabajadore'ii de 

Est~blo~ y P~ones, Campesi~os del Estado de Mé:,ico, ampl•zaron 

a huelga ~ la Universidad Nacional con motivos de la defensa de 

los tr•3ba.Jado1 e'3 del ranc:t-.o Cu3.tro Milpas, dicha Junta del 

Estado de f1é:oco, se declaró incompet~nte· turnadndo los autos a 

la Junta Central de Conciliación y Ar·bitraje, la que 9mitió 

declaratorio a1~9umentando que la Universidad es una Institución 

del Estado y conserva.con este vinculo de dependencia que hace 

posible su asimilación a una empresa, poi· lo que los empleados 

de la Universidad al prestar sus servicios no han celebrado 

Contrato de Trabajo alguno, ni celebran convenio sobre tal 

prestación sino, que r·ecibe ~1 nombramiento ca1•acte1'istico de 

Servidores Públicos. 

En 1965, un Sindicato de Profesores de la U.N.A.M., 

solicitó su registr·o ante la Secretar·ia del Trabajo, la cual le 

negó dicho registro, argumentando que conforme el Articulo 2 

Fraccione-::. I, III, IV, V y VIII de la Ley Orgnánica de la 

U.N.Af1. los profesores son los que constituyen las autoridades 

1.1ni·.,.ers1tar1as. Ese mi:;mo at'l'o el Consejo Univer:;itario aprobó 
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el esto.tute del personal admini~trat1vo reglamentando las 

relaciones laborales y reconociendo el derecho de asociación. 

En 1971. se constituyó el Contr·ato de Trabajadores y 

Empleados de la U.M.A.M., con el fin :te solicitar su r-e9istro 

de la Secretaria del Trabajo, la cual se l':I negó. En 1972, el 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la U.N.A.M. <STEUNAM> 

planteo a las Universidades autoritarias el reconocimiento 

interno de su organización y la firma de un Convenio Laboral 

Colectivo. 

trabajadores 

La universidad 

parali::aron la 

desechó la demo.nda y los 

activ1d3d universitaria. 

Paralelamente a este conflicto surgen dos nuevas agrupaciones 

sindicales: El Sindicato lndependient~ de Trabajadores de la 

U.N.A.M. !SITUNAM> y el Sindicato Uni f ic.a.dor de 10 .. 

Trabcljadores de la u.rJ.A,M. <SUTUNAM). Durante d1o:ho conflicto 

se acordó reconocer ~ 1 S l TUNAM como repres.:-n tan te del ma.yct· 

interés profesional de los trabajadores, ca.racteristica que le 

otorgo a la firma de un convenio de Trabajo del cual seria 

titul.:o.r, sin eomborgo, el SUTUNAM s¿ opouso a entregar las 

instalaciones universi tar1a:, ya que por· su cualidad 

mayot•itar·ia sólo a él era atribuido el levantar la huelga que 

duró B(J dias trás de los cuales se llegó a 14 puntos sobre el 

convenio Colectivo de Trabajo, hecho totalmente ajeno al 

derecho l~bora 1, pero que se u ti 1 i ;:ó parc:i subrayar el hecho de 

que las re l cl.C iones lC\borales entre la U.N.A.M. y sus 

trabajadol'eS no se encuentran regidas completamente por la Ley 

Federal del Trabajo, pues a esta altura /ª se admitian ciertos 

principios de la Ley a este tipo de relciciones laborales. 

En 1974 1 el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 

Laboral, al conocer de la revisión interpuesta en contra de la 

resolución di::l Juez t I del distr~ito en materia Administrativa 

que se habla concedido el amparo a los Sindica.listas quejosos, 

estableció: 
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1.- Entre los quejosos de la U.N.A.M., e::isten 

relaciones de tr.;ibajo. 

2.- Los derechos de aquéllos no pueden ser inferiores 

a los establecidos a la Ley Federal. del Trabajo, para los 

trabajado1·es en general. 

3.- Por prestar sus servicios a un organismo público 

descentralizado, están incorporados al régimen de seguridad 

establecido por el Estado par• su servidot•es. 

4.- Conforme a lo prev'isto por el Articulo 13 de la 

Ley Org..\nica di? la Uni ... ersidad a la que prestan sus servicio1i, 

sus relaciones :ie regirán por Estatutos e!Speciales que dictiarA. 

el propio Consejo Universitario, por lo que en ningún ca•o 

serén in1'erio1·es a los que conoce la ley Federal del Trabajo, 

la ci_q'\l const1~'-'>'ª una referencia más no una a5imilación. 

5.- Por ser la U.N.A.M. un organismo público 

desc:.~ntraliza.dc, dest1nai.do a cumplir un servicio y rio una 

empres.:i. descentra.li:ada a la que se refiere la Fracción XXI del 

Art lculo 123 Constitucional, no resultan competentes las 

autoridades responsables para atender a la presentación de 

registro que les h 1 :::o 105 queJosos. En consec: .... 1enc i a, debe 

revocarsE:! :1 negarse el Amparo solicitado, con el lo nuestro más 

alto TribuJal d~jó firme algunas cuestiones que pareclan no muy 

clar·as para algunos allanando de ese modo el camino hacia la 

ubicación y final resolución del problema que se 

planteado. 

habia 

En e) aNo de 1978, el Sindi•=a.to d~ Trabajadores de la 

U.M.A.H. reconocido sólo en el ámbito interno de la 

Un1·~er:>idad, manifestó su interés por intentar· conjuntamente la 

búsqueda de una solución al problema de la legislación laboral 

ltegéndose a los siguientes puntos: 



L.- Reqular las relac1\Jnes de trabajo ~n ~'"'s term1.•c.:i 

~st:"db\l~cidos en el Apartel.do "A" Art;iculo 

i:~nztitucional. 

3.- Garanti:ar la contratación bilateral. 

4.- Garanti::ar• el ejercicio de la huelga por li-::: 

causales de contratación, 

condiciones de trabajo. 

S.- Prescribir• las 

re•,.risión y viol"'•:ión de 

Cláusulas i:Se E::clusión 

admisión y por separación en el ~:isO d~l personal académico, 

por separac:ión en el caso del personal admini·3trativo. 

tas 

por 

6.- Establecer la no negociabilidad de l:i::; cu¿st:.on:as 

académicas tales come la admisión, promoción 'Y definiti· .... idad 

del personal académico. 

7.- Constituir una instancia conc1liato1•ia para 

delimir los conflictos de carActer colectivo. 

e.- Reconocer una instancia arbitr"al para la solución 

&n un pla:o perentorio de los conflictos colectivos una ve= que 

@13to'6 hubiesen estallado. Resultando claros estos puntas 

tomando en consideración que lo más importante 

slavarguardando al mismo tiempo lo esencial de la Autonom!a 

Universitaria. 

F'or otra la Asociación Nacional de 

Universidades del lristitt.1to de Ens'eflanza Superior CAfl.IUIES> y la 

Fe•jeracion del Sindicato de Trab.aj,:i .. jor~= y Univers1ta.rios 

llevaron a c~bo una serie de reuniones cor. lo concerniente a 

los di vers~s prob leinas de las di feren ~es un i ver-s idades del 
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==ats! Po;~ lo- que en el' arfo de l979.· ·en su ~saiT1blea Gcner.~1 

E::traordin.iria Se constituyó ar. los si9uientas puntos: 

1.- Libertad de sindic~cicn. 

2.- Bilateralidad de las relaciones laborales. 

3. - Re·.:onoc imiento de los ór""ganos académicos. 

4.- Supresión de las Cláusulas de E::c:lusión para el 

personal académico y admisión de ld ;;!:,..:lusividad en la 

c:ontrataciOn del personal admin1strat1vo por parte del t1tula1• 

de la relación colectiva de traba.Jo. 

5.- AdmisiOn de las causales de huelga por firma, 

revisión y violación del Contrato Colec':ivo de Trabajo. 

ó. - Para la solución de los conflictos colectivos 

habrá una instancia conciliatoria colectiva y estalla.dora en 

conflictos una instancia arbit1·al a la que cualquiera de las 

partes podria recurrir. 

7,- El ámbito de aplicación personal de la 

legislación propuesta será el de las Instituciones F'Ublicas con 

carácter autónomo. 

Actualmente en más de 2:t) Univer<Sidades e:< is tan 

Sindicatos de Trabajadores Administrativos y Ac:adémicos, en 

algunos casos integr•ados conjuntamente y otros en 

separada, la manera en que se regulaban la:; relacion~s 

laborales era tr·avés de ac:u~r:dos bilaterales de orden 

colectivo o bien a través ~e di~posiciones estatur•at•ta~. 



6.- EL CONFLICTO DE TRABAJO, 

E:i un¿¡, denom1nd..:1cr. •;rt?ner•.:...:-t Qll~ comorenJ~ r: 0:id.;;.;. 

::\Ot.uillos :;Ltrgido:; del nt'.1cl..::-o ::0•=1.al d~~ !:rabaJo :• .j¿ t~d~s -.:o= 
posasiones de antagonis.no entre p.art¿s que concre~en 1.m,a 

m:1n1 festac:ión a la cual se conceda valor jurtdic:o. 

En conclusión que para qL1e e::i~t3 un conflicto, se 

requiere de una causa que perturbe l :ii r~lac1ón jurícic:i 

eHistante entre las partes y s1 la ·~!ación nace de i..ma 

prestación de servicio:; subordinados v 1•emuner".idO de car"ac:tt!r 

laboral se configura el conflicto de traba.Jo. 

7. - EL CONFLICTO JURIDICO. 

previo algunos de los 

problemas de fondo pero no todos y mucho menos cuestiones 

procesales que hicieron ctertamnte m~s c:ompleJo el problem~. 

Todo est;o es donde se encue1itra el asunto, lo que 

obl.i.9ó a reemplant.:i.,. las condicicnes de orden laboral (ya que 

como se ha hecho menciOn dichas relaciones se encuentran 

reglamentadas en la Ley Orgánica de la U.N.A.M. en eu Artículo 

13). Al respecto el Dr. IGNACIO GALINOO GARFIAS, sostenia que 

eh •l c:aso del personal administrativo y académico, quién 

presta sus servicios en las Universidades Autónomas, no tiene 

lugitr los supuestos y aplicación del Apartado "A", del Artícul·~ 

1:?3 Constitucional, senala.ndo que las relaciones laborales 

entre la U.N.A.r1. ~Lt per~onal administl'ativo y ac:~.demic:o, no 

aparece una pugna de intereses privados frente a un interés 

colectivo. Por otra parte, es eyidente qUe el Ap~rtado "A", s.:: 

refiere a la lucha entr~ el cao1tal y el tr~baJo. Se9urament2 

por la Universidad no es •.tn.:i Empresa =-n que e·1identemente si; 

puerj~ h.abla.r de e:;clot.acii:Jn económica ..:en fines de lucro, ::ino 

ad.;:!mas por que ~n ~¡ A1•!;í'"=L1lo de la ley 01·9ánica de la 



ss~udios como un Or·gano descentr·3li:~do del Est~do y por lo 

:;.ar·to p.!r·~l·.:;.oa ..:!-= los f111>::!i J.:' !í.C¿r··~s auc1al "! ~ue r.:umplc c:on 

~1 ,.·oc=-s·~ -~r ~~ .;¡,C!qu-.51;;::::n. !::•.:,n.:.n1.:1·')n _. =ch-:C3nt':).mt>?nto del 

saber. r;esum1endo diremos OL'e ·~ina corr1enr.:e que afirmo la 

~pl\~dbll~dad absoluta del Apar•ta.do ''A'' del Ar·ticulo 123 

Const1tucicnal, al coinc:1dir• que en el te::to condicional no 

condiciona. su .aplicabilidad a ningún propósito de lucro pues se 

menciona que regula las relaciones de trabajo "entre obrero, 

jornalero, empleados, domesticas, artes.:.nos y de manera general 

todo contrato de trabajo". Mott'.·O par -?l .::ual, las relaciones 

la.boralo!s universitarias ,,;i encajan C·:wrectamente dentro de 

dicho apal"'tado. Por otra parte, el argumento que se esgrime 

para no aplicabilidad del apartado ''A'', ~s en virtud de que la 

Universidad no es una empresa destruyendo dicha aseveración de 

que la Universidad es conciderada como una empresa en los 

términos del Articulo ló de la l~y L.:iboral que la de'fine como 

"unidad económica de prodr...1cción o distribución de servicios". 

Caso éste último el de la Universidad es una unidad económica 

que se encuentra con un fin que es la prestación de un servicio 

LA ED•JCAC ION. 

Sin embargo, no dejó de causarnos duda el hecho de 

que los tr•baja.dores universitarios se vieran disminuidos en 

sus derechos sin que e:dstiera fundamento legal claro que los 

sostuviera. 

Por otra parte, el Apartado 11 8" rige las relaciones 

de los trabaja.dores al ser·.·ic10 del Estado y admitir que la 

Universidad e: un sector del Gcb1erno no corre:pondcr!a su 

carácter de autonomia universitaria. 

De este modo. ~1 ace~tamos la anaplicabilidad total o 

p.arc:;.al del Apar"'tado "H''• .:i. las ri:lacii:mes l::i.borales, estamos 

aceptanco plác1damunte·ld inaplicabil1dad total o parcial· de su 
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L.:oy reglamentaria, por lo que entonces la L~y Feder-al del 

Tr~bajo no s1:1~1a rec;¡ulador,:¡ do: e~te tipo de relaciones. 

En este caso, al hablar de parcial o total~ lo cual 

parece absurdo no lo es, ya que fue lo que en rea.lijad sucedió, 

pues la Ley Laboral se aplicó p¿¡rcialmente a estas cuestiones 

en plena época de indefensión. F'or lo que lt? tc;c.:a al P.parl;ado 
11 8 11

, es claro manifestar que el Congreso de la Unión e·.li;á 

facultado para dictar sus leyes que regulen las rel~:::icn!l'! 

laborales entre sus trabajadores, caso muy distJ11to entre: l;i 

Univet~sidad y sus trabajadores, ya que por su estruc:tur.:\ legdl 

presenta caracteres que 1a distinc_¡uen de lo~ ór9anos del poder 

público, por lo que no puede aplicarse al ApartatJo 11 8", a la.s 

relaciones laborales universi\;arias. 

Ell.- LA COIHR.~TACION COLECTJVt1 EN LAS· UllIVEf:H::)A!•E'l f,UTO,•OMAS 

HASTA ANTES DE LA ENMIENDA CONSTlTUClOMAL DE 1'179. 

El proceso de sindical iz¿1.c1ón de lo;. trabaJi:.dores 

universitario que se ha dado 

objeto fundamental ha sido 

en los último;. di~;: af"los, el 

evidentemente l~ c.ontrataci6n 

colec:ti~a y la garantid de los derechos de lc.s trabe.ja.dores 

universitarios, a contin;..t::lción veremos el régimen Juridico que 

se ha dado en las universidade~ a través de los distintos 

procedimientos que se han organi=.~do en la actualidad de Junio 

de 1979. 

1.- REGIMEN DE LOS TRAE<AJADDRES UNIVERSITARIOS. 

En nuestra sistema uniVt'!rsitar~io univet•sal fü~ he dado 

dos tipa5 de régimen internos re91Jlador·E.;:; de lc1.s relaciones 

laborales: 



Las Universidades como U.tJ.A.H .• Autonorr.a de Baja 

Californi-:\. Michoacán, San Nicolás, viene opc1';,tndc si-::otem.;1.s 

mixtos, en lc·s que el personal administrativo se re9ula a 

t;r·avés de un ré9imen contractual. Y el personal bcadémico se 

rige mediante el estatuario y/o contractual. 

De las 35 Universidades que operen en el Pais 

consideramos que por lo menos 22 de el las, tienen contratos 

colectivos de trabajo aunque ~m algunos casos se le denomina de 

distinta forma. 

En relación al personal académic.:J alrededor de 14 

Universidades hablan susc,..ito contracciones colectivas. 

F'or cuanto ill rcgimen estatuario también en r•elación 

5J p:=rr-.oii:-1 c1..:ademico pc.w lo m:r.os 21 Unive~sid-5de<:> contaban 

co11 ::t;acutu.,; o re-1Jl3.1T1cn~o~, relac1ones 

latior·3.h•n ~ilm.jo n.:ita dt-· diferon=ia ¿nt1·c las que po-3een 

retJ11T,E-n contr.ictudl. 

Caso eE.pecifico de 

Metropolitana, que tiene celebrado 

Univer:;idad 

en un sólo 

Autonoma 

contt·ato 

colectivo de trabajo que rige tanto el personal administrati~o 
con10 el aca.dém1co, y otra L!niversidad Benito Ju~re::: de Oa::.aca 

que tiene celebrados dos convenios col~ctivos con su person.:11 

administra.tiva uno con el de base "/ otra con el de confian;::a. 

Cabe sef'fala,.. que en algunas Universidades, fueron 

estudii,do: primer3.mente los "estatutos" con los sindicatos 

1'espectivos para ser e::ped1dos posteric.rmente por el Ot·gano 

le~1slativo universitario competente. T~l es el ca~o ''el 

e·~t.rt..ui:l1 :uUre r•2lo·=iones laborales del pet·sonal ac:0<dé.ni:::•.:i de 

¡,, LJ,·,1v~1~:;\clad AutñoMa de Q1-1erétaro¡ ~l estatuto general de los 

tabaJ~do1·e~ administrativos, técnicos manui\les d~ l 3 

Unh·ersidad 1Jerc:lcru;:an"3; el Titulo :01 del pe1·~onai .._•c~dé1<1JC.O 



de la 'J.N.A.M. y -el dg l¿. Uni.·er:·1daC Micho=a·=ána, Ll de San 

Nicolls de Hidalgo''. 

"Resp~cto a la vigencia de los in~trumentos 

colectivo= d~ treb.;,.jc se mencion::.\ que .¡;_:n 16 de ello~. tenl¿ii ·~•n.;l 

d•Jración indefinida con la salved.ad de que pod!an ser• revi.s~dos 

cada afta por lo :i1..1e toca a sal:!rios. Sin e:mb.argo 7 de los del 

person.al administrativo tenian una vigencia de anual, por lo 

que cada .:i.~o eran t'evisados en su totalidad, t.i'l es el caso de 

la Universidad de Baja California, Morelos, Nuevo León 

Tla:<cala, Ju~r·e::: de Ouran;,o y la de Veracru::. El senalam1ento 

especifico del régimen cOnst i tuc ion a 1 aplicable en la9 

Universid~des es en los siguientes casos: 

1.- El C~lectivo de trab~Jo de la Universidad 

Autónoma de Puebla; es el Unico ca~o que se establece que en el 

régimen canst1t1-1ci•.:mal es .:iplicable a las n~lac1anes labora.les 

en su Apcirtado "A" del Articulo 123 constitucional. 

2.- En 30 Universidcides s"'° he sef'lalado que en los 

caso~ no previstos en los conlr·rttos colectivos de trabajo si? 

regirán supletor·iamente poi~ la Ley Federal del Tr•abaja, pot• la 

que debe entenderse que el r~g J men a que quedan sujé'tos es de 

s1Jponer•se al Apartd.dO "A" del Hrt lcut.::> 1::::, eu.1nqL1e no se diga 

expresamente. 

3. - Otro caso es el de la Un 1 versidad de Yucatán, en 

que el contr.at;o ctJl.:!ct1·10 celebrado por su personal 

administrati·10 establece que -::;upletor1.='menta se aplicara en 

primer tér·.nino el e~tot1..1to de lo: traba.Jadores al servicio del 

Estado de 'tucotán y en sei;;undo lérmin·:i la Ley Federal de 

Trab.:da y las dt:más leye:> aplicables en los casos no previstos 

en el estc\tutw. 

4.- Por lo que respecta~ l~. Universidad Autónoma 

Metropolitana y a la de Ju~re;:: de Durango, se mencionaba 



~nttgu.:.mentg qt.'I"} 1~s r•el.;-:.:io,¡e::;: :::.:.> regir~n ¡:cr .el Ar•tic:°u.l~ 1:::, 

sin preci.:;.ir en qué apart~tio. Sin ~mba.rr;,o. la. primer.a de ellas 

menciona en su i=trtl-:ulo 35 d~ su Ley Orga.nfca que su~ 
'' ' 

re-la.cione'3 labor'a.les est.:lr,¡n reCjidas por• la L:ay Fede1·a1 do los 

Tra.baJ~dot".::-s ·:ll Se•·vic10 del Este.Jo. Caso en e 1 QL'.:.! se 

enc·Jentra tam!.Jién 1~ Uni"~r:id~d AL'tánoma. de Che..pingo. 

2.- EL DERECHO DE HUELGA. 

En fi:Jrma esr.resa 5ólo en las contratos colec:tivos de 

tr~bajo rela.ti-..-o al personal admin1strat¡vo en base de las 

Un i vers id ?.des: Benito Juárez de Da Melca, Ta.basca, Zacatecas 1 

\.'eracru::an~ y d~ Yucatán, contiene esta disposición. Por lo 

que tor:a c.' las treu primeras tienen el derecho a la huelga para 

e:<igir 'E'l cumplimiunto del contrato para su revisión general o 

~a\at'l-!l, pct· lo qL1e toca a la Universidad Aut6ncm• de 

Zdc:itoc:¿r..s, se.lo tiene el det•.:cho de eJercitar la huetQ• por 

solidaridc-d. y la Ur,1·1i:r;;1dad Veracruzana se reconoce el 

de,....echo a hualga li't ~pl1..:abil1dad de la Ley Federal de-1 Trabajo 

J .. Hlt" lo ;:¡ue cod~mo$ ..:oncluir que la huelgd es procedente en la 

forma y términos establecidos. Una nota novedosa es la 

establ~cida en el contrato colecti.vo de trabajo para el 

personal académico de la Univer3idad Autónoma de f1at~elos en la 

que se prevee el supuesto de que cierta dependencia 

uni· ... ersitaria no suspenderá sus actividades administrativas 

aunque e:~i.tier-a la huelga o suspensión de labores. 

A continuación se 1-ealizó un establecimiento de 

procedimientos de conciliación y arbitr·aj>:! par·a la solución de 

los conflictos individuales.y colecti.vos: 

a).- Conflictos individuale~.- La mayoria de las 

C•'1ritr•;;.tos colecti·.¡o:; de traba.Jo mencionado conceden Lm lu~ar 

'"?le ... ante a los procedimientos para tal efecto: 12 

t'.nt .1r.n-s1d.eodes en relaciOn a su personal adm1n1strat1yo 1 

.(.1·, •U'll81-on ~stablecer un sistema bi-1nsta.nc1al consistente en 



seguir primeram~nte 

titular del centro 

un procedimiento administrativo ante el 

de trabaJü donde se haya producido el 

c:onf l icto. 

de tipo 

La segunda 1nstancía consiste en un 

a1·bit1·al ante la C~misíón Mi::ta de 

correspond len te. 

procedimiento 

Conci 1 iac i6n 

b). - Conflictos colectivos. - De los instrumento:i 

colectivos de trabajo que fueron e:{aminados solatr.ente el 

estatuto del personal administrativo de base de la Universidad 

Veracru;:ana prevee un procedimiento conciliatorio ante la 

Comisión Conciliatoria Un1vers1taria, la cual tendrá una 

integración mi:~ta partidaria y será de caracter transitorio. 

En la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

opera una Comision de Relaciones Labor3.les con aptitud p~ena 

para abordar conflictos de orden individual o colectivo. 

Otra caractarist1ca es el Estatuto del Fer·sonal 

Adm1nistrati'""º de la Univer·sidad AutQnoma de Tamaul ipas que 

instituye un procedimiento arbitr·al para resolver 

c:on.stroversias individuales o colectivas, el cual debera 

tramitarse ante el Tr1buna.l numerati·10 de arbitraje declarando 

el propio estati.J.to que la Ley Federal del Tt·abajo se aplicará 

supletor·i~mente al pt•oced1m1~nto. 

Cl.- MARCO JURID!CO DE LAS RELACIONES LABOF-ALES EN LAS 

UtHVERS!DADES PUBLICAS AUTONOMAS HASTA AllTES DE LAS 

REFORMAS DE 1979 A LA FRACC 1 ON V 111 DEL ARTICULO 3 

CDNST! TUC IONAL. 

De acuerdo al estudio reali.:ado ~n el transcurso de 

este trabajo, destacados intelectuales mexicanos y eMtranJeros 

pa1~t icparon en es te pro.-:eso, se inclinaron esencialmente a 

pl::i.ntec.r tras soluciones en el orden legistlativo a saber: 
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a>.- La adición o re'for·ma a la const1tuc:ión politice 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

b).- La adición o reforma a la Ley Federal del 

TrabaJo reglamentaria del Apartado '1 A'' del Articulo 123 

Constitucion3.l. 

e>.- La adición o reforma a ambos cuerpos normativos. 

Los cuest ionamientos y proposiciones, las 

confront.ac:iones y análisis que se dieron en el transcurso del 

deba.te que dura unos 1(1 af'tos 1 los cuales tomaron sugerencias 

esencialmente presentadas al Ejecutivo Federal, para 9u estudio 

y consider-aci6n en la toma de la decisión final. 

1.- F'ropuestas de Reforma o Adición a la Constituc.i6n 

Pal f ticc:1 de los Estados Unidos Me:<icanos. 

El primer punto est! dirigido a la Jerarquía que 

debla corresponder a la legislación q1..1e habria de regular las 

relaciones laborales de lcts Universidades Públicas con carácter 

Autónomo. Esto es, a qué nivel deblan establecerse los 

principios normativos de esta situación Jurfdica. 

Al respecto creemos qL•e el Constituyente de 1917, 

tuvo el espíritu de gar·antizar el mdrco constitucional al 

derecho a la Educación con las caracteristicas planteadas en el 

Articulo 3 Con .. titucional, asi como otra.s 9a11 antias de ·carácter 

social que marcan nuestra Constitución. 

L.1.- F'ropuest~s de adición de un Apartado 11 C 11 al 

Art 1..:ulo 123. 

a>.- Comentarios el fall'or. 

b1 .- Comentarios en contra. 
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e>.- Conclusiones. 

En 1976 al 24 de AGosto, ~l Dr. Gu1 l ler1nc Sot.e1·on 

AcevE:!do, Rector de la U.N.A.M. propuesl.l al F'res1d~nte de la 

Repó.blica un proyecto para la .adiciót"I de un 

Articulo 123 Constituciona..l para regular-

Apart~do ·•e•, al 

las relaciones 

labor•les. Las principales caracterist1ca=. del antiproyE:!cto 

fueron los siguientes (211 

1.- El Apartado ''C'1 define que los trabajadores 

administrativos y académicos de las Universidade::i PUblicas, 

salvo las que son dependencias directas del Gobierna de la 

Unión o de los Gobiernos de las Entidades Feder•tivas, •e 

regirán por disposición que correspondan a las caracteristicatJ 

propias de las ln~titui::iones de Ed1.1cación Superior, de que ~• 

trate, si dejan de depender de dichos Gobierno, entonc•'5, se 

les aplicará el ré91men ~aboral del Apart;ido "C". 

2.- Se admi. te la 01•9an i =a.e i6n del Personal 

Administrath'O y Académico en a:sociac11.Jnes y sindicatos. 

3. - Se ·reconoce el Derecho de hu~l9a. 

4.- El personal académico tendrá la opc:i6n de 

or"gani::ar:;e un sindicato o asociaciones, y deberá ser distintos 

a los del per·sonal administ1·ati.vo. 

5.- La función de las Universidades se basa en los 

procedimiantos qLte se asemejen para nombrar y promover al 

personal ac~démico. 

b.- El aspecto salari.:il del personal académico o 

adm1nistrat1vo se establecerán en Convenios difer·entes que 

serán revisuale~ con los procedimientos que sei1ala la Ley 

Federal del Trabajo. 

::?1> SOE·ERON ACEVEOO GUILLERMO, OB. CIT. F·AG. 3. 



7.- El Convenio Colect1110 del personc:tl élca:lem1co~ 

intervend1·a.n tanto los sindicato:; como las a~or:iacicnes que 

estén facultadas para e~191r· el cumplimiento de l~s condiciones 

lallorales de sus egresados. 

B. - El personal académico realizará una tarea cuya 

evaluación no puede l le'./ar-se a cabo después de un ano de 

labores. 

9.- Que en la Uni./ersidad no afecta la c:láus1..1lil de 

e::clusión por separación. 

10. - Se apl ic:ara el Apartado "C" cuando hay& 

disposición e:~presa en el propio Apartado "C", y respecto a 

todo lo no set'lalado en él, se aplicarán las disposiciones del 

Apartado "A". 

Todas estas cuestiones fundainent.aron e ilustraron. lo 

que fL1e propiamente el antiproyecto de enmienda constitucional, 

cuyo texto fue el :;i9u1ente: 

A1·tlculo 123, Apat·tado ''C''.- El pe1·sonal ac~démic:o y 

administr·at1vo de las Un1ver·s1dades e InEtituto de EnseNanza 

Superior- con car:ic t~r pt.:1bl leo, sa 1 vo aquél los que d'3pendan 

directa.mente del Gobierno de la Unión o de los Gobiernos de lds 

Entidades Fede1·ativas, 

disposiciones: 

se regiran por las siguientes 

1.- El per:;onal académlco y admi11istrdtivo podrá 

organL:arse en sindicatos o asaciacior.es que deberán ajustarse 

a no1·ma~ que ~seguren la libertad de c~tedrs e investigación y 

los fines uni~er·s1tar·ios. Los sindicatos sólo tendrán el 

derecho de huelga cuando violen en fot·rna ~istemática, gener·al y 

reiterada, l~~ condictone<S laborales. 



9b 

2.- Los sindicatos o asoc1aci·:mes del personal 

académico ser•n divet·sos de los sindicatos o i16oi::ii'.c1ones del 

personal administr·ativo. 

3.- Las cuestiones de c:aráct~r académico, incluyendo 

el ingreso, pr•omoción y definitividad del pet·sonal académico 

serian establecidos por el Consejo Univer-~itario o el órgano 

equivalente que determine la respectiva legislaci6n de la 

Universidad o Instituto, Y.no podrán ser obJeto de negociación. 

4.- Las condiciones laborales del personal 

administrativo se establecerán en un Convenio Colectivo. 

5.- Las condiclones laborales del personal acad•mico 

se establecerán en un Convenio Colec;.tivo distinto al sat'talado 

en la Fracción anterior y ser.in discutidas entre la Universidad 

o Instituto y las asociacione:; o sindicatos del p•rsonAl 

académico, los que estarlan facultados para exic;¡ir •l 

cumplimiento de, esas condiciones en favor de sus re5pec:tivos 

asociados. 

6.- Para la determinación de las priistaciones de 

carácter economice y social, las organizaciones del personal 

académico y administr·ativo presentarán sus proposiciones a las 

autoridades de cada Universidad o Instituto para su discusión. 

7.- El pe1·sonal administrativo ser·~ definitivo en los 

términos que estable=ca la Ley aplicable. El personal 

académico, con una antiguedad mayor de tres af'los de servicios 

ininterrumpidos deber•á ser evaluado académicamente a través de 

un p1·oced1miento idóneo para que se dictamine si procede su 

definitividad. 

Los ayudantes del personal académico, por la 

nat:..arale=a del trabajo que desempef'lan, no podrán ser 

definitivos. 
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a.- No podrAn limitarse a las Universidades 

lnsti tu tos •l derecho la libre admisión de su person•l 

aca.démico, ni podrá. estable..:erse la e:~clusión forzosa de 

cualquier tipo de personal. 

9.- Las Universid-=.des e lnstituos se regirán en 

materia de se9u1·idad social, por lo que estable;:can las leyes o 

•cuerdos. respectivos. 

las 

10.- En lo pt~evisto en este apartado, son 

disposiciones del Apartado "A" y de 

reglamentarias. 

aplicables 

sus leyes 

Por lo que se levantó en el Pa is una ola de 

comentarios, entoncés el Presidente de la República comisi~O • 

los E-Cf1·:Jres Secri?tario de Gobernación y F'rocurador General: de 

la F:ep•.lb l ica para que_ se llevaran a cabo una lieri• de 

audiencias pObl1~as y escuch~1·on a los sectores interesado• del 

ant:!?proyect;o de Reforma Constitucional. 

A cont1nuac:.1ón haré mane.ion de algunas audiencias 

públicas de los comenta1·ios: 

1.- COMENTARIOS A FAVOR DE: LA PROPUESTA DEL APARTADO 

Manifiesta que la Untvers1dPd, tiei:ie precisos que 

cumplir dentro de la Sociedad, el cumpl1mienta de esos fines 

constituye su obligación, su necesidad en ésta se funda su 

derecho, no en la fuer=a. La autonomla de la Universidad, su 

propia e::istencia, se justifican solo por el cumplimiento de 

sus fines. Los derechos de la Universiddd y de 109 

universitarios solo e.obran vigencia en el cumplimiento de sus 

ob 1 igac iones; solo somos traba jade res univers1 tarios, primero 

en la medida que trabajamos; segundo pero ~sencial, en la 

medid~ iiui:o tr.abajamos para cumplir los fines de la Universidad 

con fundamento en sus principios de autonom1a y de libet•tad de 



cátedr3. e 1nve!:iti9ac1t.!Jn, asl ·:amo •j·~ntt"•j del 1TI~::imo resc;et.·"' 

la persona humana de los un1vers1tar1os "iin restr1cc1on alqun¿. 

por 1nottvos de ra;:a, se::o, na.=icnat1dad. reli91on, postc:!.·.!ln. 

G1..1.1ll~ro Sobercn, ~i~·.1~rl.:- ~. n~rm~ c.;;nst1:;uc1ondl, <lentrc ·:Jo? 

las peculiaridades que le son propias al derecho del trabaJ:3.d.:ir 

uni•,,.ersitario, acc.tdémico a.dm in i st ra ti '+'O. Lo qu~ 

propuesta aspira a reforzar y garant 1 :ar en nue;:¡tra la: 

f.undamental la autonomia y los Derechos de la Univers1daa al 

hacerlos normalmente compatibles con el oer<:cho ae su per·son-3.l 

quedarian protegidos. 

1.- Los fines univers1tar1o:i. 

2.- La libertad de Cátedra e Inve~tigación. 

3.- El ingreso, promoción y defi,1it1vidad del 

personal académico. 

4.- El derecho de las Univet·sidade~ o Institutos a ia 

libre admisión de su personal y la permanencia 

del mismo. 

11.- LIC. JORGE CARPIZO 

La primera de dos intervenciones en, las audiencias 

pllbl1cas fue la de Lic. Jorge Carpizo, <22> Abogado General de 

la Universidad Nacional Autónoma de Mé:<ico, misma que podrla 

c:onaiderarse como la intervención-guia respecto al sentir de la 

U.N.A.M. y sus autot'idades, en cuanto a la preci;:;i6n de ali;,urio~ 

que es de suponerse que fue justamente en la oficina del 

Abogado Genet·al, en donde se elabot·ó el anteproyec:to. Los 

comentarios más apegados a los intereses del ante-p1·oyec:to 

presentado por el Dr. Guillermo Soberón. 

2.- LIC. RlGOBERTO CARDENAS VALDEZ. 

Importan ti:: re~ul tó ~1..1 int~vención guien en su 

carAct2r de F;;ctor de l..:i. Uni'.•er3idad del Estado de BaJa 

2=) CAFF IZO JOFG::. ;_A urJI'/EF.gr¡:.;:.o .=::M EL MUN[O, E.DIT. Olf'.ECCION 
GENE~' AL DE DI 1:ULEAC rmi UtH ' .. 'SF.S r TARI.:., UNAM. ED ICIOf'J 
NU11EF:es ESFECí.-' .... ES DEL. ó .-'\L 14 DE JUNIO A JULIO DE 1979, 
MEX!CO 1979~ F'~G. ::::::. 



di:? las Un1 .ers1dades jóvoanes de F·ro....-1:icia, sef1al..indo que éstos 

n.::> Mi'r. oodi<Jc ~~c.;oar rl2 tos oroblc:;nas ;:;u,.g1dos por las 

.::on.:L~;.:tr m~dLanr.¿ un t."1-s.trumer.~o 10:-9.,;.i como ~l d1scut;1d1.J 

a.nt;.pro:~cto, las asp1raci1Jnes ldgitimas de los trabajadores de 

huelga, y, dl mismo tiempo salvagua.t"dar a l:i Uni·.rersidad para 

qu& pueda cumplir con los fines para las cuales fue Ct"eada. 

<::3> 

3. - DR. llANUEL BARQUIEN CALDERON. 

Representante de la Asociación de Profesores de la 

Facultad de Medicina de la U.N.A.M. senalO 11 El menciol')ado 

proyec-to reconoce el derecho de huelga y lo enmarca dentro de 

los requisitos que se dan en la real id ad en el derecho, pues en 

nuestra Carta Magna, en los incisos del Articulo 123 se 

establece en forma clara los procedimientos pa1·a hacer patente 

éste derechc, de lo cual estamos conscientes no sólo nosotros; 

sino lo están todos los trabajadores mexicanos". <24> •. 
4.- LIC. PORFIRIO llARQUET GUERRERO. 

Presidente de la Asociación de Profesores 

Universitarios de México, A.C. En una brillante exposición 

manifiesta a nombre de la organi::aci6n que preside, que se 

just1f1caba plenamente a creaciOn de una ordenación juridica 

que resolviera los a.9ov1cntes problemas que en los últimos af'fos 

ha venido pudeciendo la Universidad, lo cual solo podria 

concretar-se válidamente, mediante una adición a la 

Ccnst i tuc i6n, apoy.ando con el lo el anteproyecto que se comen ta. 

S.- LIC. CLEllENTE VALDEZ. 

Abogado Gener~.l de la Universidad Mel;ropol 1 tan~, 

e::pL1so la situación de 01cha Universidad la que en virtud de 



Apartado "B" ·~ su Ley Or9ánica. lo cual 1ne:~acta y c.,oi:a 

los prob lamas da 1n;:;e;Jur id.J.d JUr ~d lC.J.. c::nJacuenc: ia· de la jL··!.:.1 

sobre la;; d1spos1c:ione:s l~g.ales q1.,e rigen las relac:1ones dt"? 

trabaJo con la Universidad. 

Ahot•a. bien, los que afirmar. que l.as Uni·-1ers1dade: 

están comprendidas dentro del ~pc0wtado "A" i9noren 

requisitos par•a la eHistenc:ia legal de la huelga, lo que ~n 

caso de las Uni·-1ersidades es Imc·~s!ble. P'-'e~to qt.te en •..1rieo 

Universidad nunca podr.a darse el caso de una huelga legaL 1'a 

que la Huelga tiene el obJetc de conse9u1r el equilibrio entr-:

los di'vesos factores de la produc:c:1on, armoni=ando los derechos 

del trabajador con capital, por lo que en las Universidades no 

e:<isten factores de producción '/ m1.tcho menos, derecho del 

capital. <25> 

6.- C.P. JUAN JOSE ROJAS CHAVEZ 

Se manif¿stó a favor de la p1•opuesta, pe1·0 en nom~.e 

de diversas asociaciones y colegios de la EscL•.ela Nacional 

Prt!!paratcria, hi:::o notar un error, a la Fracción 1 donde se 

excluye del derecho de huelga a las asoc:iaciones que pudierar'I 

formarse por el personal académico o administrat.ívo al ser'fal.a.r 

que los sindicatos solo tendran el derecho de huelga y no 

mencionan a las asociacíanes pcr lo cual va en contra dal 

espiritual del proyecto, pues de lo contrario el reconoci1niento 

de formas diversas de a9rL1pación de los tra_bajadare: 

universitarios sOlo seria una ''tt•ampa'' para que dic:ho;:; 

trabajadores, por el hecho dE_! estar organ1::ados de otra forma 

que ne fuet•a un 3indicatc, no pud1er~n •Je1·c~r el det·echo ae 

huelga. C:261 

:!5) IJALDEZ CLEME.·ITE, LA UNI'/EP:=:DAD E'.'l EL f"'.Uf·JDO, EDIT • 
DIF\ECCION GE;JERAL DE D!'J'UL3HCIOIJ 'JNI 1J°EF:Sl""'."'.:.F..IA, UNAl1. 
EDICIC·M D:: iiUf1EPOS E3F'€CI..;LS:S DE 6 rl 1.i DE JUNtO A JL.:LIO 
DE 1976, ME:.:r.:J 1~7~. ;:u;,¡:;T;.. .;,uor:::t~Cirl :-~G- ~-

=6) ROJAS CHA 1~·E: Jt..:.;r·I JOSE, L;. U~H'.'Ef.:SIDht: EM Et.. f1UNt:O. EDIT • 
riIRECC!ON GEMEFAL DE DI 1JULGrl:ION UN!liE.t:.S1TAF IA, UNAM. 
EDICIOl·i i:•E ~·1u:-1Et.S;S ESPECl..1L::::3 DE 6 ;. 1.l. DE JUNIO A Ju:...ro 
lJE 1 97a, ME:' :ca 1 ·:;·:-3, PAG. ::>.¡. 
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3tnCt.::.atc del Fa ·::~n.s.l ..:i.::adam1::::> de la U.~~.r::..M., indicó en la 

e·:posici6n pr.c;sent.ada por el Dr. Soberón, al seriar Presidente 

d¿ la República ":;et'l'ala como un problema fundamental el de las 

relaciones laborales". 

En Sl.I opinión se recha::E- 21 anteproyecto argumentado 

que no :;e incorporan las real ida.des que actualmente norman la 

actuación de los grupo:. sociales. ni en la U.N.A.M., ni en otr-a 

Un:. .·ersidad, además de QL1e no dan los fundamentos para que en 

el futuro se eviten los conflictos dentro de los .planteles 

univet--sitarios. Al finali=:ar su intervención al representante 

del SPAUf'JAM, Dijo... a manera de conc.lusion deseamos seffalar 

que recha::amos el proyecto presentado por el Rector de :"" 

Universidad. 

2. - Federaci 'on de Sindicato de Trabajadores 

Univet~sitarios, mediante un volante dir:'gido a la Comunidad 

Unive1·~itat•ia en 1776, aHpt•esaba; 

a>.- "Repudiar enérgicamente la iniciativa del Rector 

Soberón de agregarle un apartado más a la Constitución en su 

Art lculo 12.3, c:on esto se intenta l im1 tar en forma autoritaria 

las conquistas que los trabajadores hemos ganado en afros de 

lucha. en el seno de un S1nd1cato independiente y democrát1c:o". 

b).- Discutir a nivel de todas las bases de los 

trabajadores la táctica más c:orrec:ta qLle debemos implantar para 

hechar por la borda est~ _absurda 1mpo::ici6n del Rector Saberon. 

Sr. Evaristo Piere: Arr1ola, del S1ndicatrJ de 

Tr~baJ~dores y EmotaBdos de la U.rJ.A.M. 

=7) MQf;.·~LE3 ELEH:r=tr.:. LA UNI"E!-=iSIDHD Et.J EL ML'NDO, E:DIT. 
DIRECCION GENERrlL DE DI 1/ULGACION UN! 1iEF;S:TAF IO:., UNAr1. 
E:DIC!OM D!:: Nl.:t"'s:-cs .=:sF=:i:r..:.u;::s DE ó ..; !4 DE .JUl'lIO A JIJL!IJ 
CE: 19":'2, MEXICO 1-=-·:e, PAG. :.¿, PRir1E~r1 .:-uoIENCtA. 



Sin que medi.:wa una d1scus1on abierta¡ democrat::.:='.. 

sino desde las sombre.:; el Rector Gu1 l lermc Soberán .propuso •.ma 

l.;91slac1•.:m l:i.ooritl r~acc1t..:1na1·1.;; que .:i,,T'e•.:tat·i.a. 

r:r¿¡baJa.dcr·es •je !a-s :nst1::uc:-:me: ML1tunom.¿.:s de 

t.:Jd05 ¡ ·:= 
EjLtt.:.t•.: 1 :.1. 

Supe1·1or, ut1!1=ando ar•gumentos total·n~nte tend1~ntes a a~u~t~r· 

a la Na.c1on con el peligro de que las Un1vers1dades se 

conviertan en Instituciones para engat"id.r al Pais por culpa de 

los Sindicatos y d~ la lucha sindical que en ella ~e r•eal¡;an, 

e) Rector de la U.~J.A.M. pr-atende Ltna reforma al Artic•Jlo 1-

Constitucion,:;l. para someter :i le~ trabajadores un1versita.r1o':i :i 

un régimen que los e::cl•Jya del derecho laboral reconocido 

Mé:tico. 

Todo lo que hoy propone el Rector Soberón es 

preciSamente lo contrario de lo que ha suscrito en las 

relaciones contractuales con los tr:1bajadores administrativos :· 

académicos de la U.N.A.M •• Para dac1rlo más claramente, ~l 

Rector pretende implantar mediante una reforma const1tuc1onal 

promovida por el Ejecutivo de la Unión, toda lo qL1e los 

universitarios le han impedido que imponga en forma arbitraria 

en la Universidad t4.acione\l. Siendo el argumento principal del 

Rector Soberón, que los TrabaJadores Universitarios no t1:!nen 

los derechos de la Ley Federal del Trabajo <no se reglament~n 

por el Apartado "A" en el Articulo 123), porque "las 

universic:!ades no organi=an los factores de producción Capital y 

Tr•b•Jo en la finalidad de algún propósito lucrativo ni 

persiguen ningún provecho económico. Estos argumentos no estan 

sacados de la Constitución, pués el Apartado "A", serfala qui= 

uentre los obreros jornalesros, empleados domésticos, artesanos 

y de una manare\ general todo contr.ato de trabajo. En la parte 

relativa la Fracción XXX del precepto constitucional en cit~ 

dice: "La aplicación de las Leyes de trabajo corresponde a las 

Autoridades de los Estados ~n sus 1•espect1·1as ju1•isdicciories, 

·pero es d~ 1 a campe ten el a e::c lus i ·Ja de 1 as Autorida1.:e::: 

Feder•a..las en asuntos relat1 •os •• ~empresas que ~ean 

ad1ninistrada:. .:n fcr•md dir•:Kt.:o. o descentrali;:ada por el 



Gob iet•no F12dera l ''. 

f!31.:3 a~~ oi·~s~.A J ~tr4 ff3ic~ ~ ~or·al, un t1•abaJo per·s~n~! 

~~=~r·ain~ao'' ~~n1:aer·~nlo le~ ~~n~:·;t~5 ~~ :r·abaJo come t~a~ 

~·.:!;1 ... .idr.t.d huindn~ H'ltel~c:':u=.~ •.J material 111d~pendientemente .jel 

grado de prep'°"rac:10n té..:nic.a rgquarida por cada p1·ofesiOn u 

Oficio. 

El Articulo 10 de la misma ley, define al Patrón, 

como "perscn~ flsica o mo1·al ~ue utili:a los servicios de uno e 

varios trabajadores". 

De los precept..:is l.:gales antes descritos se deri"'a -:-1 

concepto jurldico de t·rabajadores y del patrón como elementos 

esenci"ales. F·or lo que resulta falso que el Apartado 11 A11
, sea 

e:(clusivamente pat•a empresas que tengan una actividad eccnómlcc\ 

y cuyo fin sea. el de lucro, y más falso que el concepto empresa 

se refier"a únic:a.mente a sociedades mercantiles o industriales; 

siendo que el Ar"tlculo 16 de la ley Laboral sef'lalado "para los 

efectos de i.:-s normas de trabajo, se entie~da por empresa a la 

unidad ~conóm1ca de producción o digtribuciOn de bienes o 

set·~icios'', pot· lo que la U.H.A.M. queda dentro de ~~td 

precepto antes serfalado, ya que indica a la Uni-.1ersidad 

-empresa- como la unidad que proporciona el servicio de la 

Educ•ción. 

No es necesaria ninguna reforma o adición al te::to 

constitucional, es indispensable evitar que él continúe 

militando la Ca.rta Fundamental, necesitamos reglamentar las 

relaciones entre las Universidades y sL1s Tr8baja.dores para no 

afectar la autonomia, la cual puede e:<presarse mediante un:1. 

reforma a la Ley.F_ederal del Trabajo, que estable;::c:a que el 

t:·~b-3JO Lt11i· .... er~1tario p1,..11~de ser perTec~ ... "mente concebido co1110 

une de los cons1der,;dos en la propia ley como Trabajos 

Especiales. · 
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Por lo que nos permitimos manifestarle al Sr·. 

Presidente de lci República, nu.;stro recha:o a una i1d1c1ór. =-.l 

Articulo 1:::; Coni:;t1tuc1onal y sin embargl',, proponemo<;:; de q·..10: }.:\ 

Le)' Federal del Trabajo sea enriquecida en su TitL•lo 5e:~to con 

lo que ~er•la el Capitulo 16. 

4.- Sr·. Ruedas Olivofi Cu~llas, Secretar•io General de 

1 a Federa.e ión de Sindicatos Univ~r·~itarios de la f;.M.' 

orq.:.ni:!ación que agrupa :1 Sindicatos de igual míme1·0 de 

inst1tuc1ones de educación sup~r101• del Pais, quien manifestó 

desde el ln1c10 su recha;:o al antef:-royecto por considerarlo 

agr~·..-io ~ los derechos de loñ tr""b.:;Jcn.Jor·es universitarios y a 

la propia ~utonomia. 

CONCLUSIONES A LAS PROFUESTAS FORl1ULADAS. 

1.- De que a partir de la ad1cion de un nuevo 

apartado ''C'', tuvo lugar una clar·a y pr•ofunda t~m~ de 

conciencia de los problem~s de las tt·..Jb<:\Jadores unive1•site1r1as, 

puesto que fue el dedo que s~ pu~o en la llagA que impidió se 

continuara el problema o por lo menos fue el primer intento 

serio. 

2.- Se puntuali:O la 1m~or·tar1c1a y actu~lidad de 

otros tern~s adyacentes al de las r·elac:¡or1e~ laboi•ales, como lo 

fue el del financ1~rni~nto de las !Jnt..-ersia:tdes y l;i. elevacion a 

l""ango c:on:tituciar.al de la i'L•tonoml;1. 1.1ni.,....;:r:;itaria. 

::;.- Co1nc:ich111os en c.¡ue lo:; propósitos específicos del 

proyecto fu.aron garanti.:ar la continuid¿.d de los estudios; la 

estabil1d~d d~ l~ inve5tig~ción y ld calidad acadernico, lo cual 

:;e pretendió 

trabaJi'dores. 

ba:e de d1sminuit• los derechos de los 

4.- Si bi-:r, de l:.~ d1si.:usión del ant¿pr·oyecto en 

di .... ersos fo~os nacionales no 5e pudo definir de una for•ma clara 
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Y pt•ecisa, la aplicabilidad o inaplicabilidad de los apartados 
11 A" Y 11 8 11 a las relaciones l.3bor3les universitarias, s1 se 

definió clarísima.mente que habia una situación confusa., una 

ambiguedad jurldica que perm1tia establecer c,.1terio::. más o 

menos fundado5 par·a determinar la .e:;istencia de juicios 

excluyentes o contradictorios, lo que lli:ovaba a situaciones, 

hecho de insegur•1dad dentro de la Universidad. 

5.- Uno de los puntos fundamentales en las que jamás 

se llegó a la concordia, fue el rela~iva al tratamiento que dio 

el ante-proyecto ,:i los derechos de huf='lg.;i, sindicaliza.ci6n y 

estabilidad en el empleo. 

6.- Sentimos que el anteporyecto estuvo viciado ·de 

origen, porque no hubo una dUscultaci6n de la comun'idad 

uni'.1ers1taria ncaci·::Jn~.l, lo c1Jal oci01.sion6 las situaciones: 

a>.- No se consider~ban las universidades de 

Provincia, lo que Mi;.:o parecer por lo menos lo que 

esenciC'lment~1 se b1.1sc:a.ba soluc1onar lci prcblemát::.ca de UNAH. 

b).- La indignación de las asociaciones y sindicatos 

de otra·~ un1versidC'des por considerar que se trataba de imponer 

el cr•it;er-io prov1den";e de la Rec.tor•ia de la UNAl'1 en un asunto 

en el qLle se tenia pl~no d-:t·ec:ho a f)artic1par toda la comunidad 

1.1r.i·1~H"s1t.t:.1r1a nacional a mas clerl pt•obleina de fondo consistía en 

una auténtica disminución de los Do?r¿chos d~ los trab¿.Jadores 

Universital"'ios. 

4,- PROPUESTA DE REFORMA AL APARTADO "B" DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

Decimo::;¡ que ésta prapos1c:1ón tL1vo peca respuo:sta, en 

~1rtud de que s1 bien l~ posibilidad fue e:;plorada, nignuna de 

l~s pat·tes d~l conflicto ¿:¡peyó tal noción, ni la hi:o suya 



Huno w•:.::.-.·er-=1tar•:os CP.i.é creyendo en esa mod1f1.:.~..:.:_ 

plantearen al91..!nas cw.esttanes ~., la~ que realmente no hert11.Js d~ 

p1·..:r1.ll1d1.:=-r-. ~:-. ~ ·1,n-:-r l•J;¡.;.r·: ~or-¡:¡1.12 n~ •:re~mo:; .en.¿~!.:::;: :;r 

~~g1..tn1jo 11.\g~¡r LJ=r•JtJ.: •?S ·:L:H·o:~ ~l c.an·:J:·;ma; l~'.'i ~ut-~rl...:~·.Ji'= 

1..1.nive!·s1ta-rl-:\S ¿¡¡ ·J~nt:r-!l :i~ i.nclina1·on por la ad1c1cn ·==-~ 

Apartado "C"; los s1nd1catos apociferos y defendier··=r. 1.:

proPuesta de adic10n de un capitulo especi11~0 en el titulo de 

traba.Jos especi..:ile'i de la Ley Fedet'·al ·del TrabaJo y ~n 

cbnsecuenc1a la apl1caci.on del Apartado ''A'', sin embar•go, he 

a_qui los puntos pt•1nc1pales del planteamiento. CZS) 

Por• lo anter·1or 1 se hace la prouasta para oue al 

Apartado "B", se:;. modificado en los siguientes terminas: 

A.-

B.- Entre los poderes de la Unión el Gobiern.~ ddl 

Distrito Feder~l, las Universidades e Instituciones 

Enset'fan;:a Superior con carácter público y autonomo y S\.-,:: 

trabajadores. 

lI !. -

IV.-

v.-

VI.-

VII.- La de'3ignaci6n del personal se hará med1.:.tr.t~ 

sistemas que permitan aprec:iat· los conocimientos y aptitudes de 

los .!Sp.11:.antes ••• 

VII t.-

¡:(,-

26) v.:.:ouE: CAF-R!LL'J EDUAF.DO, LA UMIVEPS!DAD Etl EL MUNDO, 
EDIT. DIRECCION GEUEF;AL OE DIVUL5ACIOtl UN!'JERSITAR!A, 
UMAM, Ell!CI'JM DE MUMEPDS E:F'EC!f'LES DE ó• A 14 DE JUN:D M 

JULIG DE 1978, MEXICO 1978, F'AG. 9t), SEF'·Tit1A AUDIENCIA. 



t.- Les trabaJ~dor·~s tendr·an el der·~cho de asoc13r·~e 

p~r·¿. li4. defensa de sus intereses comunes en el c°"<;\J de lo~ 

a Institutos de 

d~l serán divet"SOS del person:o.l 

ad.ministt·at110. oodr•án hace1· uso del derecho de huelga, pr.::,¡10 

cumplimiento de los reqt.<is1 tos que determine la Ley .•. 

XI.-

XII.-

XIII.- Los militares, marinos y miembros d~ las 

cuerpos de s2gur1dad pública, asl c:omo el personal del servicio 

e::terior se t•egirAn por sus propias leyes. Las condicion~s 

laborales del personal académico y administrativo de las 

Universidades e Institutos Públicos Autónomos se establecar·:.n 

en diferentes convenios colectivos pactados entre el los 'f los 

sindicatos o asociaciones. 

Creemos sinceramente que la prepuesta r~sul l;a 

desafortunada, pues en el planteamiento previo no se hoce 

celebraciones ''juridlcas'' algun~. 

S.- PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCION VIII DEL 
ARTICUl..O TERCERO CONSTITUClONA. 

A>.- El Presidente de la Repóblica, Lic. José Lope: 

Portillo, que ha sido un destacado universitario, envia en el 

mes de octubre de 1~79, al Congreso de la Unión, und. iniciotivei 

para adicionar con una Fracción la Octava del Articula 3 

Constitucional y modifica la numer•ación de la última Fracción 

d~l mismo~ Ar•tlculo. 

En la iniciativa el C. Presidente reafinno. su 

di:i'te1•m1nac i..'Jn de respetar la universitaria, 
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i.- Les tr•abaJ3dor·es tendt•an el derecho de 3soc13r·~e 

p~r·.a l~ defensa de sus 1ntereses comunes en el Cd':ii.J de to.,; 

a Institutos de 

d~l personal serán di.versos del per~on=l 

administrat1·-10. oodran hacer uso del derecho de huelga, pr~v10 

cumplimiento de los requisitos que detet"mine la Ley •• , 

XI.-

Xl l. -

XIII.- Los 1Tiilitares, marinos y miembros dt:t ltJs 

cuo?rpos de seguridad pública, .. si como el personal del servicio 

e:~terior se regirán por sus propias leyes. Las condiciones 

laborales del personal académico y administrativo de l.as 

Universidades e Institutos F'úblicos Autónomos se establ.:ce1·~.n 

en diferentes convenios colectivo9 pactados entre ellos y los 

sindicatos o asociaciones. 

Creemos sinceramente que la propuesta resull:~ 

desafortunada, pues en el planteamiento previo no se t1dce 

celebraciones 11 juridicas" alguncl. 

5.- PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCION VIII DEL 
ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONA. 

A).- El F'residente de la República, Lic. José Lepe:: 

Portillo, que ha sido un destacado universitario, envia en el 

mes de octubre de 1979, dl Congreso de la Unión, una lnici.:.:tlv.a 

para adicionat" con una Fracción la Octava del At"ticulo . .:.. 

Constitucional y modifica la numeración de la última Fracción 

d@l ffiismcs Ar•ticulo. 

En la iniciativa el C. Presidente reafirmd 3U 

dtlterminación de respetar la autonomía ur.iversitaria., 



l . ~3 

~11?•1.;noola al ir1c.:::; alto rango JUr•i-:JH:o. s~-1.l 1oyL1c:ordond.:i ;il~.:i 

c:aracterist1cas 'i ,."\lcances. otorgando a la~ Universi.dades ! . .<n 

C'.l•T.r.. i.1.n:.an"t;O ·.:le :;;u=- func1on¿s. 

Al 3er d1scut1d~ la in1ciat1va en la Camar• ji 

Diputado:;, este considero procedente modificar el te:{to. pc1· ·

que tocaba a la Fracción 1JIII, a efecto de que las relacione~ 

laborales tanto del personal académico como el administrJ.t:·1c 

qÚedarán r·egulados pot" el Apat"tado "A". 

Una. ve= aprobadc la in1·=iat1va en la Cámar;. •::l·? 

origen, fu~! turnada a la Cámar·a de Sen~dores. mi~ma que ~u·o 

bien hacer otras mcd1f1caciones. 

El te~:to final de la iniciativa fue aprobado el 1:" de 

diciembre de 1979, en la Cámara de Senadores por 5:! ·.tete.=. 

favor, y en contra, y fue devuelto a la cole9isl.:ldora par: ~ =· 
aprobación de las modificaciones, proyecto de decreto. 

Que adiciond el Articulo J de la Con :s ti tui.: :..·!iii 

Pol 1 t tea de los Estados Unidos Me;: icanos, Art icu.lo Un i1:0. - S~ 

adiciona c:on unas Fracciones V.,III del Articulo .:; •:le le 

Con<Stitución Polltica de los Estados Unidos Me:dcanos .¡ 1:a1ilbl¿; 

el nóme1"0 de la tlltima fracción del mismo articulo par·a quedar· 

como sigue: 

VIII.- Las universidades y las dem~s institucion~s de 

educación S~[.Jerior a las que la Ley otorgue c.utonomia. tendr~n 

la fa.cu l tad y la responsabi l itlad de gobernarse asimi sina5.; 

.re.il i=ar-án sus fines de educar, investigar di fundir• la 

cultura de acuerdo con los principios de este Articula, 

1~espetando la libertad de cátedra e investiQaC10n '/ de libr~ 

e:d.men "/ dL;;cusion de las ideas; sus pl¿:ines y prag1•rma.::; 

fijar;.n los té1·in1nos d~ ingres~. promoción y permcnéntica d~ iiU 

person""l ~cadémico y admini~tra.ción de 'du pat1·1monio. L~~ 

relaciones labora.les, tanto del personal académico como col 



~dm~n¡strat1vo, ~e no1·marán pGr el ap~1·tado ··~·· del ~t·~i~wlo 

~:: Jj~ ':?~lo;~ C·:mst:1t 1~1c1ón, en los tet"m1nos y con las moQ~l 1.J~c~c; 

c·:mcuerden con la autonomía, la libertad de c~tedt•a 

investigación '/ los fines de las institL1cianes a que .¿;t;d. 

ft"acción se refiere. 

iX.- El Congreso de la Uni.!in, con el fin d2 un1"f1c.:ir 

y coorotn"'-r la educaci·!>n en toda la RepU.bl1ca, e::pedirá la.:s 

leyes nec~sar1•s, destinadas a distribuir la funcion sccial 

!ildui::a:;.1,.· .. a entre la federación, los Estados :1 los Municipio,;, a 

fijar las apcrt.acicnes económicas cc,.respcndientes ese 

serv1c10 público y a seffalar las sanciones aplic.ables a !os 

f 1 .. mcicndrios que no cumplan o no han cumplido las disposicior.es 

relat.hras, lo mismo que a. todos aquellos que las inft•1n;an. 

b).- Algunas consideraciones. 

Como se indicó este fue el t~:~to enviado a. las 

legialaturas Locales para su aprobación en los términos de! 

Articulo 1'35 Constitucional, lo cual sucedió publicándose el 

decreto en el diario oficial del 6 de Junio de 1c::iso 
convirtiéndose un mandato con5titucional en la forma y tárm1nos 

en que sal i6 de la camara de Senadores. 

En primet• lu9a1~, ha~ que r•e5alta1· ¿l hecho de qua al 

Ejecutivo Federal no fue responsable directo de la 

determinación del Legislador de encuadt•ar en el Apartado "A" 

las relaciones laborales univer•sitarias. 

El Presidente deter•minó que era una postura mc.'l'ii 

gene1•al la de garant1~ar la 3utonomia uni~er~1tar1a la cu~l 

esta c.ceptadc d¿ antem:.1no po;· todos los s.actore~ int~r..:?S.ido:;. 
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C:n =.egur.do lugar, deb¿mos decir que 

le.: ri:: t-J..: tanes 1 abor•.:. l ~oj, un i 1..·ers i tar• 1-i.:i l>ncu.::.nJrer, 

for·.T1a r.1..ib1er:a podido parecer que se trat:i.oa de una 1mpo;;:1-:~:J::o 

arb1trar1a y de predilección hacia algunos de los qr·upos. 

Pensamos que a lo largo del tt•abajo ;,e ha claeift:!do 

el hecho de que no estamos frente a un pr•oblema jurid· C•.J 

aislado en una probeta, sino que estamos fren~a a' un prot:: ~:r.i.J. 

social polit1co y juridico. 

o.- PROF'UEST.:. DE ADICION DE: UN CAPITULO ESPl::.:rF:c..:' E!-1 

EL TITULO· DE TRABAJOS ESPECIALES DE L.:\ UO:Y 

FEDERAL DEL TRABAJO, 

1. - ALGUNOS ANTECEDENTES 

En los foros públ ices que se integraron C•:Jn :~ 

intención de debatir un torno al marco Jurid1co laboral d=' l=-;; 

universidades públicas, esta fue una de la~ postur.:1.s .11 ... :..~ 

defendidas como soluc16n al problema planteado y que ~1. 

presente, Justamente como la contr~pt•opuesta más decidid.; 

contra del proyecto de adición de un Apartado "C" al Artic:...1la 

123 de la Constitución. 

La idea de adicionar el titulo de t1·abajos 2spec1ale-s 

de la Ley Fedei.·al d=l Traba.Jo con un capitulo especit1co. 

t•elativo al trabajo en las universidades, fue la 

sindical is ta, más defendida asunto d~ las foros públicos. 

LA F"ROPUESTA SINDlCAL. 

La nec~s1d~d de 1·e9lame~tat• la~ t·~l~c1on2s entr~ ~=~ 

• .. mi· ... ersidade:. y :;u;; tr~ba.jadar·=-s para no afectar· la autonomla 

puec!e e:{pr·e;;arse medl8nte •Jn¿\ reforma a la Ley Fedaral dt:l 
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fr"3baJo qua estable;:ca que el traOaJo un1Jers1tar10 o•_¡e•je 

parfectumen tq c:onceb irse como uno de los cons ider:ados en l.;. 

prco:.·l Le:··· ,.::vmc Traba.Jos Espec:ia!e~ ~ant:i oor la natur,:.le:;., ·i-= 

las Ir~t1:uc1~n~s E~uc3t1~3s, c~mo par• l~ =~! ~¡~a je tr·~ciJ~·. 

Articulo.- Las disposiciones de ~ste capitulo se 

aol1can a los trabaJadores académicos y administrat1·1os de las 

ln:St1tuciones de Educación Superior, tanto públicas =amo 

privadas, 

Articulo. -

académicos podr~n 

Los traba.Jadores adm1n1strat1vas 

organ i :arse en sindicatos conJunta o 

sparadamente según convenga .:t. sus intere:es, lo!; que deb:-!·::on 

sujetarse a las disposiciones constitucionales en mater·1~ de 

educación, así como a normas que a-seguren la libert,¡i,d de 

cátedra e investigación y los fines de la educación superior. 

At"ticulo.- Los sindicatos que se formen en !.:-6 

Instituciones F'Ublicas de Educación Superior acreditaran su 

personalidad jurídica ante los representan.tes legales de diCh:ls 

Instituciones. 

Articulo.- Los sindicatos que se formen en las 

lnstituc:iones F'rivadas de Educación Superior d~t:eran 

registrarse de acuerdo con lo establecido en los Articules ::65 

al ::;7t) inclusive, de esta Ley. 

Articulo. - Las condiciones labot'ales incluyend•:J los 

asp~ctos salariales de las trabajadores administr•ati~os / 

-='C:O.d.!:1n1co:; ;;e .:stable·:erán mediante •:ont:rato col¿ct;Lc da 

tral:.3.JO que :;~rán re·11s3.bl~3 can la per1ct'iCc.1d que ser'fala -?S"r,~ 

Ley. 

FE.F-·Ez Af;FEIJLA EV?'1RlST0 1 LA UN~VEF.SID,;D E~l EL MUHDO, E!:·!T · 
DIF:ECCIOfJ GEtlER.:.L DE DI'JIJLGACIOr·J UfJt','EFStTHFIA, U~J~f1, 
EOI!:ION DE NUMERCS ESF'EC¡HLES DE é. A 14 DE JUNIO ~ JWLICj 
DE 1973. :1EXICO 1978, PAG. 4q, ;:·RIME~.A AUDIENCIA. 
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Articule. - Los d" 

adm1:11~trati·.,os y académicos pod,.~n hacer u3o del derecho di::i 

h•.:.at;~. de acuerojo can l,;i.s :;19'-tiente:: ·Ji.=co:1c1ones, 

I.- La huelga deber·á tener• por· 00Jeto1 

a).- Conseguir el mejoramiento econom1co y social ae 

los trabajadores. 

b>.- Obtener de las Insti+;uciones donde presten sus 

servicios la celebración del Contrato Colectivo de Trabajo, y 

e~d9ir su ,.evisión al término del periodo de st.1 v1genc1a. 

e>.- Exigir la revision de los salarios con la 

periodicidad que sena.la la Ley. 

d) .- Apoyar un.a huelga que tenga por objeto alguno de 

los enumerados en los incisos anteriores. 

II.- Para suspender los trabajos se requiere: . 
a). - Que la huelga tenga por objeto de algun o 

al9unos de los que se seNala en la Fracción precedente. 

b> .- Que la suspensión se realice por la mayoría de 

los trabajadores crgani;:ados en sindii:.atos de la Insti tuc:1on de 

que se trate. En el case de que e:dstan contratos c:olect1·1os 

de trabajo distintos para tr•abajado1•es adm1nistrativcs y 

académicos, se computará la mayorla considerando Unicamente el 

sector de que se trate. 

e).- Se debera empla:ar a la Institución pcr escrito, 

anunci3ndo el objetivo y el propósito de ir a la nuel~a, con a0 

dias de anticipación y 6 dia: cuando se trate de huelgct~ de 

¿;poyo. 



El té.rmino se contar-a· desde 't:-1 di.a'.:;·.-h.ot·~ li!n q·.H~ !u:. 

r"epresentantes legales_ .de la -··insti,tución· ~úeden notific: .• uJcs. 

d~ .- L.:.s negoc:1a-cion-'?s 1.mtre ~mbas p-~~t:.?5 -j¿c~~r:ir. 

iniciar·s~ a p~rtir de la notiticación del em~la:~m1¿nta l~~~:. 

111.- El procedimiento de ver1ficac16n de la m~~c1·!~ 

a. la que se refiere el inciso b) de la Fracción precedenta 3e 

detarminará en cada uno de los .:.c;;tratcs-..:c.l~cti· ... c;; d.; to·at:.::.;.:: 

y en el caso de que no los hubiere. mediante refer;mdLlin 

convocado pot• el Ccnsejo Uni~et•sit~t·io e el 6r•93no •qu1,·alente. 

En todo caso los trabajadores debet•An participar en to•j·~ ¿l 

proceso. 

IV.- En el caso de los trabajadores de las 

lnst1 tuc1ones privadas de educación superior el derechrJ ce 

huelga se regir"á conforme a lo establecido en el ArticLtlo 50. 

de esta Ley. 

Ar"ticulo.- En los contr .. atos colectivos de trabaJtJ, r.o 

podre\ establecerse la e::c lLls ión for:::o:=.a de ningún tr¿:i.b.a J adcr, 

ya sea administrativo 

politices o ideológicos. 

académico, por causas Sindic.:a.les~ 

Articulo.- No podrá limitarse la adm1:=.ión de n1ni;¡ún 

trabajador académico o administrativo por ra:::ones ideológic¿,s r:. 

pal i ticas. 

Articulo. - Las Instituciones de educación superior, 

en materia de seguridad social, se regirán por lo que 

establecen las leyes o acuet·dos regpect1vos. 

Con lo an~e1•icr• h~mos ~lJnt¿~do ld inicidti~a ¡ a: 

sentir de lo• t1·ab~Jado1·es Uni~at•s1tar•1os. 
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3.- COMENTARIOS A FAVOR. 

Se ha dicho que el proyecto es·viable por varias . 
ra;r.ones: 

En .. p,t•.imer lUgar, precisa lo que ha parecido poco 

claro en cuantq a que nO haya una norma ,exacta aplicables a las 

'· relaciones labot"a.les universitari.as. 

Por otra parte, la gojeción pr"incipal que se hizo al 

admitir la aplicabilidad del Ap"'.3.rtado 11.A" del Articulo 1Z3 en 

el sentido de que sirve para regular el tro.bajo de la empresa y 

que la Universidad no es una empresa, al respecto debemos 

decir·, que el Articulo 16 de 1~ Ley Federal del T1·abajo d•fine 

a la empresa "La unidad económica de producción o distr""ibuci6n 

de bienes o servicios" i c:iue en estos tét•minos habrcl de 

considerarse para los efectos de las normas de trabajo, 

definición en la que se encaJa la Univer9idad. Negarlo es 

pretender"· pri·.¡ar a los trabaJado1-es Universitarios de los 

derechos constitucionales que le5 asisten. 

4.- COMENTARIOS EN CONTRA. 

Al proyeto que presente ta Federación de Sindica:to~ 

Universitarios se les 
0

hicieron objeciones, la -primera de et las 

fue que en él se. dice que a los trabajado1·es un1vers1tarios en 

general, sin distinción de ~cadém1co o administrativo, ~úblico 

o pr"ivado, autónomo o .dep.endiente del ejecutivo ya federal o 

estatal se les debe considerar como "Trabajadot"es Especiales 1
'. 

Lo ~u~l, es falso puest.o que la situación laboral por 

ejemplo entre los trab~Jadores de un1vers1dades púb l 1cas 

autónomas y la de una Univet·s1dad privada es muy distinta; otra 

obJeciOn fue la que se desprend~ del prcced1miento establecido 

para el registro de los .;:;indic.ato:S antE:: los representantes de 
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las propias inst1tuc1ones y la c1:.n:;ecuente C'Cred1tac:1ón de su 

personalidad Juridica. Las ::omp l 1cac: ione-s e impresiones son 

obvias, pues muchas de la~ asoc1a:iones del personal 

univet·si tari•,:, aún c:•.13ndl' realmente tien~n el carácter de 

s1ndic.:.tos na re1.:men Jurídicamente m•~ que l:a condición de 

cene 1 us i enes. 

F'or lo que toca al procedimiento de huelga no se 

admite la intervención de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, pretendiendo que se ·tramite en forma interna y por 

convenios entre las partes. 

F•or otr.:; parte, se menciona casi ~n su totalidad 

cuestiones de caráct~r colect1vo que no son objetos da ••te 

titulo y que .:-de1n~s l~ mayoria ya están considet"ados en a.tres 

articulas de la ¡;-ropia Ley, por lo que resulta francamente 

r"ep>:!tit~~i!-.. 

5. - CQf'lCLU51DllES A LA RE<'0Rt1A A LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

1.- La propuesta de adicion de un capitulo especifico. 

en el titulo de tr¿i.bajos especiales de la Ley Federal d•l 

TrabaJo surgió como una respuest~ concretil. y definida. 

:.- Podemos afirmar que en cuanto al te::to concreto 

del proyecto no fue ffiLty afor·tunado; si existieron 

fundamentaciones serias que hicieron sostenibles. Tal tésis. 

3.- Creemos qLte el p1·oyecto no prosperó debido entre 

otras r·a~one~ de orden Jur·ldlca que ya se mencionar·on, porque 

::.e c:onv1rtieron en un estand:i.rte politice de una de las partes. 

4.- Sentimos que al final el proyecto cumplió con uno 

rJ,: s1..1s abjeti·1os, que fLI~ el de repre::;ent.;1.r con ~rgumentos 
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juriricos a los trabajadores universitarios en oposición al 

"Proyecto SoberOn". 

5.- Al fin aunque con sustanciales i:orrecc:iones la 

soluc:i6n adoptcda fue la de establecer.en la norm3. fundamental, 

que el Apartado "A" del Articulo 123 consec:uentemen-te, la ley 

Federal del Trabajo son reguladores de las relaciones laborales 

universitarias. 

E.- CONTEXTOS Y ANALISIS DEL CAPITULO XVII DEL TITULO 

SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El lo.de octubre de 1980, ·el senor Presidente de 1• 

Repúb 1 ica, Lic. José López Portillo, envió a la C~mara d• 

Diputados un proyecto de Ley para adicionar al Titulo Se:<ta_ de 

la Ley Fedet•al dal TrabaJo con un capitulo XVII re9lament~~io 

de los aspect~s laborales de la Ft•acción VIII del Articulo 3 

Constitucional. 

!.- CONTE:<TO POL!T!CO SOCIAL EN QUE SE DIO LA 

INICIATIVA. 

Al ! levarse a rango c:onsti tuc:ional la autonomia 

universitaria, tal como>'ª lo e:<presamos se dio el prime,. paso 

definitivo que orientaría la marcha en la solución de los 

pt'Oblemas laborales en las Universidades. 

Sin duda alguna el punto sobresaliente de la 

situación laboral universitaria en aquel los momentos fue la 

pretención de registro de diversas organi::ac:iones sindicales 

ante la S@ct·etat•la del Trabajo y P1·ev1sión Sac:1al. 

El problema más conciso fue cuando el Sindicato 

dutodeterminado <SUNTU> sol 1c:itó su veredicto (Sindicato Unico 

Nacional de Tr·abajadores Un1vers1ta1·ios). 
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Al respecto el Dr. Guillermo Soberón, manifestó que 

con la entrada en vigor de la Ft'-?.cción VIIJ del Articulo 3 

Constitucional, se habla impedido de una ve: por tedas l~ 

Constitucion de Sindica.tos tJacionales por ser lesivos al 

rég1men de au~~nomia. A lo que el propl·.J SUNTU resp•;indió; sin 

deJar pasar mucho tiempo, presentado en soli.cit:-td de registro 

ante la Secretar·ia del Trabajo y Pr·evision Soc1al, la que a 

través de sL•. titular Lic. Pedro Ojeda F'aullada informó en 

ccnfer·enc1a de Prensa ''Ningún Sindicato Universitario ser& 

r•e91strado por la S. T. en tanto no concluya el proceso 

legislativo que reglamentar•á 

Const i tuc i On. 

las reformas hechas • la 

Este desde luo:go, i::reó un clima de disgusto •ntr• 

algunos sectores sindicalistas sobre todo un SUNTU <recuérdese 

que los diri9entes Je esta alJrupaci6n ocupan sitios prominentes 

en el ·p~rtid~ Ca.r11..1r1ista>, que formulo un ernpla::amiento a hualQ• 

a 27 cct~as d~ p~;tudi.os de todo el F·ais. 

El sistema nue· .... amente se vio en jaque, lo que provoco 

se acelerara lo preparación de la iniciativa de Ley con la que 

se adicionarla el Capitulo XVII del Titulo Sexto de la Ley_ 

Laboral, lo cual sucedió en el mes de octubre; el dia lo. el 

Sr. F'r·esidente envió la iniciativa a li\ Cámara de Diputados 

estableciendo las bases sobre las que deberlan operar los 

derechos de loü trabajadores é\ l¿i, asoci:1.ciOn sindical a la 

contratación colectiva y a la huelga que fueron los aspectos 

modulares del problema desde que este empe:O a gestarse. 

La iniciativa presidencia fue tur~nada a la comisión 

resµect:.va y c!iscutidi"\ en dos sesiones, hubieron 25 aradores, 

qu1er.~s ~ fa·,¡or y en contra resultando apr•obd.do en la segunda 

d.; el las por ::.4'.: votos a favor y 25 en contra, provenientes 

é0:ta-:3 últimos de la co~lición de izquierda quienes con~ideraban 

1~~1vo l1dl de1·echo de asociarse sindical el contenido del 
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Articulo '.353 que establece la. creacion legal de l.Ul Sindicato 

N•c:ion•l. 

El viernes 17 de octubre el Senado de la RepL•bl1ca 

aprobó por unanimidad de 50 ·..-ctos, el ~ictamen de la c.:>mis1ón, 

por lo que la iniciativa se conver·tia en Ley ) el mismo dia era 

expedido por el Presidente de l• República el Decreto de 

publicaciOn respectivo, publicado en el D1ar"io Oficial de la 

Federación del 2(1 de octubre de 1960, entran.jo en vigor al dfa 

siguiente según lo crde,.,a el Articulo transitorio del Decreto. 

E::posici6n de motivos de la iniciativa de decreto, 

por el que se adiciona ·el Titulo Se:<to de la Ley Fed•ral del 

Trabajo con el Capitulo XVII. 

C. C. Secreta,. ios de la Cámara de 01putado3 del H. 

Congreso de la Unión. 

F'or el digno conducto dP. usted~:. y en ejercicio de la 

facultad que me confiere la Fr·acciOn I del Articulo 71 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos MeMicanos, me 

permito someter a la. clta consideración del H. Congreso de la 

Unión, la siguiente iniciati'la de Decreto que tiene por objeto 

promover el correspondiente pt'oceso le91;.lativo para adicionar 

el Titulo Se:;to de la Ley Federal del Trabajo con un Capitulo 

XVII que regL1le las t"elaciones de trabajo en las universidades 

e Institutos de educación superior por Ley. 

2. - "EiPOSICION DE MOTIVOS". 

Es con.:;iderable el crec:im1ent:o de las universidades 

en el F'ais, sobre todo en lds últimas décadas y a muchas de las 

cuales la Ley les h~ otorgado la autonomia. Lo qu~ h:3. traído 

c:onsigo el aumento de los tt"aba.jadores aca.démicos y 

¿..dministre-ti· ... ··:is. Los trabaJado1·e:. de esta.s institL1ciones ha 
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v6nido demandando el pleno r•econot:imiento de sus derechos 

laborales. 

El 11) de octubre de 1979, presenté ante esa H. 

Cámar"a, L1na iniciativa de adición a la Constitución F'olttica de 

los Estados Unidos Me:dcanos que permitiera pr~c:isar los 

Derechos y ob l igccíones laborales de las Universidades e 

lnstituc:iones d9 Educación Superior a los que la Ley otorgue 

autonomta.. 

El l(l de junio concluido el procl?so legistlati"'º 

corr~espond1ente entró en vigor el Decreto, public•do en el 

Diario Oficial de la Federación el dia anterior por virtud del 

cual se adiciona con un• nueva frase Al Articulo 3 

Constitucional, a partir de entonces, tiene el c:arActer. de 

gar~.ntla. constltucion~l la autonomfa Universit•ria; 

Universidades p·.lbl Le.as del F'ais han solié:itado que s• les 

!e9isle a nivel Constituc:ional pat•a gcu·anti;;:ar al ejercicio da 

su autonainia y pre:-c.:isair las modalidades de sus t~elac:iones 

laborales, con la finalidad de hacar cbmpa.tibles la. autonomta y 

los fines de l.as instituciones"' con ltls derechos labot•a1es de 

los tr¿.bajador-:?s .. La nati..1rale;,:a especial de las r~elaciones 

laborales que e::isten en las instituciones de ese tipo, s.e 

der•iv..a tanl;o de la 1ndolo especifica del trabajo que en ella se 

realiza c:omo de los objetivos que en el se persigue, no son muy 

numerosJs, ni los términos en las modal ida.des que han de 

imponérsele a nu~"Stro sistema 1 abara l para c¡ue res•..1.l ta 

aplicable a las Instituciones aut6nomüs. 

La iniciativa ~n conformidad con la Fracción VIII del 

!k t ic:u lo 3 Consti tuc ion al d i.~t in9u.e entr·e trabajador académico 

y ~díl1inistrativo: 

El tri:1bajador aca.dé1nico, se sel'lalan bases para. que 

Dl...led~ con~ider·~rseles sujeto'Ei -i una relación de l;rabajo por 

!; ·~~1pt• l:)d~t.-=-r·1,nn""'\do, .va que por una pat·te se e;<ige QL1e la 
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t-ar<;!a que real icen tenga ese c3.rácter y por otra, que se han 

demostrado que poseen la apt1~wd necesar·ia par•a hace1~10 a 

juicio de las Uni·1ers1d.i'.des e Instituc..:i;mes. Al considerar que 

los traba~~dores académicos puedan :;er contrat,;dos por jornada 

completa o media jornada, sin e:<cluir l<l- pos1blidad de que 

ta1nbién sei;::1n por hora clase ¿n el caso de los docentes para 

lograr una mayor profesionalidad en las Unive'rsidades. <30) 

La Ley Laboral establece en su Articulo 86 el 

principio de que trabajo igual debe corresponderigual salario, 

preciso que la aplicabilidad depende de que el puesto, jornada 

y condiciones de ~f ic1encia en que se lo desempeMa sea tambi•n 

iguales. 

Pot• lo que ·se ha considerado el principio del 

legislador~ que ha adopta.do l.tno d.e los capitules de trab.aJos 

esp~c i =-les. 

La Le>-· F-?deral del Trabajo, establece las diversas 

formas de Sind1;:ato:; que p• .. mden constituirse, en esta 

in1ci.at1va se fijan de conformidad con la nueva· frase del 

Articulo 3 Constitucion-"'l, par tal motivo se sef'l'ala que sólo 

podrán formarse sindicatos de personal académico, se incorpora 

a los dos tipos de trabajadores. 

La autonomla de que disfrut.:tn estas inst1!;uciones, 

les garanti;:a .también su independencia ertre si y de ahl el 

principio de que solo pueden formarse sindicatos por cada 

institución de no entender tal situación podricl darse el caso 

de que intervinieran en la contratación colectiva personas 

ajenas, impidi-:~mdoles a los propios tri\ba,:iadores el ejercicio 

di,.ecto de :ius Oer•echos Labor·ate~. 

Para diremir problemas de titi.tlarida.d en la 

contratación ccilectiva, la iniciativa adopta p~r andlogla el 

s1ete~a tijad~ por el Artlc:ul~ 388 estableciendo que los 

_,: iC-EM. PAC. 5(·. 
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sindicatos de personal ac:adém1c:o y los s1ndicato5 de personal 

administr•tivo, recibieran, en este caso el tratamiento que 

co.1~rasponde a 

Sindicato de 

los sindicatos 

empresa; Esta 

gremiales 

iniciativa 

mi~ntras 

tiene por 

qL1e el 

abJeto 

conseguir el equilibrio y la justicia ?Ocial en las relacione~ 

de trabajo, de tal manera que concuerden plena.mente con la 

•utonomia, la libertad de c.ltedra e investigación y con los 

fines propios de las Instituciones Autónomas. 

Es en atención a este fin que se preci'Jlan, las regla:s 

para el ejercicio del Derecho a la contratación c:ole1.:tiva. 

Pa1~• titular de su manera más efecti·1a los derecha• de ambos 

trabajadores, se propone que las disposiciones que corresponden 

a cada un3, solo podrán e:<tend~rse a la otra, cuando ast •• 

convenga e::presamente. 

Sus cláusulas de e;~clus1ón no se apliquen en nin~una 

de sus modalidades al personal académico, ni por separación en 

el caso del pe1~sonal administrativa, introduciendo asl la 

concot~dancia entre las relaciones laborales, la at..ltonomla y 

sobre todo los principios de 1 ibertad de citedra e 

investigación. 

Se hace dos referencias a la huelga: La primera se 

ocupa del aviso de suspensión de labores, que ha de notificarse 

con una anticipación de cuando menos 10 dias. La se9unda aftade 

~ las privaciones del Artlculo 935, sobre las labores que deben 

seguir ejecutAndose en caso de una huelga. 

L~ iniciativa propone que en la integración de las 

Juntas Especia.le~ de Conciliacion y At•bit1·aje, participe un 

representan te de la Inst i tLtC ión y uno de los trabajadores a su 

ser·vi.c10, ya :;ea académico o administrativa y el presidente 

respectivo o serán a.si miembros de la comunidad educativa y no 

otl'os quienes con el Estado resuelve sus problamc.s. 



Al atender a los distintos regimenes de seguridad 

social que lafi Inst1tucion~s ofrecen a ~us trab~jador·es, se 

propon• que an mati?ria su persona: se r1 jd. poi· lo que dgtermine 

la Ley que haya creado cada In=iti tuci6n o los aCuJ.lrdos 

susc:r•J..tos en ellas. 

Este tr·at;amiento con val ida.d a los sistemds de 

protección social aplicable evité\ reajustt! administrativo que 

podrlan entorpecer el ejercicio de los derechos adquiridos por 

los trabajadores sobre la base de que l.s!is prestaciones nunca 

podri.an ser inferiot·es las establecidas por l• Ley 

Fundamental y la Ley Federal del Tt•abajo. 

Et:. itnprescii:dible rec:onocer los ac:Lterdos o conv•nia• 

las rel11.ciones laborale9 en las 

F·or el lo, ¡¡eMala en el Primer Articulo 

transitot•:.o que pcra los P.fecr.os de esta Ley, considera como 

contr•to colecti-.10 aceptando que tienen fuer::d legal para todos 

sus efectos y 5in mayor tr~mite siguieran vigente su 

vencimiento. Sin embargo, no pueden tener val 1de:: que exceda 

de dos anos, ya que esta es la regla genet•al de vigencia de lcis 

contratos cclect i ·1os. 

El segunde Art1culo Trans1tori1J, preveé un plazo 

breve para ela9i.r a los riapre!:ientantes para integrar las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje o de Conciliación Perman·ente qua 

corresponda. 

El ejecutivo a mi cargo, :!Sl;ima que la iniciativa qLle 

aqui se presenta al atender l¿;i.s legitimas inquietudes de un 

sector de trabajador¿s me:.1c:E.\r.os ol que la Ley no culpaba, 

establecer pr·inciptos que pueden prt.:loJuc11· 1mp 1Jrta.ntes avances 

~" la Justicia social y e la v·e= L;i,s ln:.titL1c1 ... me:-. Autónomas de 
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Educación Superior pueden lograr el equilibrio. soci91l en sus 

funciones académicas. 

3.- TEXTO DEL CAPITULO XVII DEL T!TIJLO SEXiO DE e.A 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO AF'ROBADO POR LA CAHARA 

DE DIPUTADOS V SENADORES. 

Trabajos en las Universidades e Instituciones de 

Educación Superior Autónoma por Ley. 

Articulo 353-J. LAS disposiciones de este capitulo, 

se aplican a las relaciones de trabajo entre los tr•bajadores 

administrativos y académicos y las Universid•des a 

Instituciones de Educación Supar·ior Autónomas par 1• Ley y 

tienen por obJeto c:onse¡;¡uir el equilibrio y la justicia social 

an las relaciones de trat.JaJo, de tal modo qua conc•.Jerden ca·n la 

autonomla, la libertad de catedra e investigación y l•.J;; fines 

de estas institucione». 

Articulo 353-K. Trabaja,jor académico es la. persona 

f1sica que presta servicios d::? docencia o invest.ig~ción a la» 

universidades o inst1tL1c:1ones a las que se refiere este 

CApitulo, conforme a los planes y programas establecidos por 

las mi~mas. Trabajador Administrativo, es la persona flsica 

que presta sus servicios ria académicos P tc-::.es universidades o 

instituciones. 

Articulo 353-L. Corresponde e;<clusivamente a las 

universidades o instituciones autónomas por ley regular los 

aspectos académicos. 

Para que un trabajador académ1co pueda considerarse 

suJeto a una relación labot'al por tiempo indeterminado, además 

de que la ~area qu~ r~eal ice tenga ese carácter, es necesario 

que sea aprobado en 1-=1. O'.tci.luaciOn académica q1..1e efectt::1e el 
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que las propias un1versidddes o inst1tuc1one~ estable:can. 

Artículo 35'.";-t1. 

contratado par jornada 

El trabajador académico podrá ser 

completa o media jornada. Las 

tt·abaJador~s académi~os dedicados e::clúsivamente a la docencis 

podrán ser contratados por hora-clase. 

Articulo 353-N. tJo es ·-tiola.torio del principio de 

una iguald~d de salarios la fijación de salat•ios distintos para 

trabajo 19ual si éste cor•responde a diferentes categori.is 

académic.as. 

A1·ticulo 353-n. Los sindicatos y las directivas de 

los mismos que se constituyen en las universidades Q 

institucionas a las que se refiere este Capitulo, ónicam•nte 

estarán form?dos por las t1·abajadores que pl'esten sus servicios 

en cada una de ell:1.s y seran: 

!.- De personal académico. 

11.- De personal administr·ativo, o 

III.- De institución si comprende a ambos tipos de 

trabaja.dores. 

Articulo :::53-0. Los sindicatos ~ qLle se refiere el 

Articulo anterior, deberán registrarse en la Secretario del 

Trabajo y Previsión Social o en la Junta de Conciliac:ión y 

Arbitraje que coresponda, se9Ltn sea Federal o Local la Le'f que 

creó a la universidad o institución de que se trate. 

Articulo 353-P. Para los efectos de la contratación 

colec:ti·,.a entre las universidades e 1nst1tL1ciones y sus 

correEpondiente:: sindicatos, seguirán reglas fija.das en el 

Art icL1lo :::sa. Pat·a tal efecto el sindicato de in~titución 
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recibirá el tratamiento de sindi~a.to de la empresa y los 

sindicatos de personal académico o de per""sonal administr-3.ti'-O 

tendrAn el trataffi1ento da sindicato gremial. 

Articulo 353-Q. En los contratos colectivos las 

disposiciones r·elathras a los trabajadc.re1> académicos no se 

el:tenderán a los trabaJador~s administrativos, ni a la inversa, 

salvo que asi se convenga expresamente. 

En n ingón caso estos cent.ratos podrán establecer para 

el personal académico la ad1nisión e::clusiva o la sepdración por 

expulsión a que se refiere el Articulo 395. 

Articulo :::;~3-F... En el procedimiento de huel9a el 

aviso para la suspensión de 1 abares debet'á darwe por lo !Minos 

son die;: dias de anticipación a la fecha setl'.alada ·para 

suspender· el trabajo. 

Además de los casos previstos por el Articulo 935, 

antes de la suspensión de los traba jos, las partes o en su 

defecto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de 

aquellas, ftjarán el númtH"O indispensable de trabajadores que 

deban continLtar trcbaj.&ndo para que sigan ejecutándose las 

labores cuy<:.\ suspensión, pueda perJudic~r irreparablemente la 

buena marcha. de una investigación o un eHperimento en curso. 

Artlcula 35":.-S. En lrs Juntas de Conciliación 

permanente, funcionarán Juntas Especidles que conocerán de los 

asuntos laborali:=s de las un1verstdc3des e instituciones de 

educación superi::w aL1tónoma; par Ley y se integrarán con el 

Pre':3ident~ respectivo, el repre-::>entante de _cada universidad o 

instituclón y ~l repr~:ientante de sus trabajadores 3cadémicos o 

ad1nini::;tra.tivos que corresponda. 

Par·a los 2fectos del Articulo 

anterior, le; autor1d~d c;a1;1petente e:<pedirá la convocatoria 
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instituciOn nombr--.ar·á su repr-.:ser.tante. y que debera' .:e:•-1!Jr¿.r-.;.:o 

send:ls con·1encione:> p.,¡.r;. la eleccion de repres~n":.lnte~ Jr. lvs 

cc-1•,·e-:pondieni:es tr-abajadores académicos o ad>f\H'\l:it.r3.";i 1os. 

Art lc1..l lo 353-U. Los trobaJadores da 

un1·.rers1dades e instituciones .a la que se 1·ef1er,: e::ste 

capitulo, disfr·utat·~n de sisgemas de se9ur·idad soc1al en les 

término-s de sus leyes orgánicas, o conforme a los ac1..\erdos que 

con base en el las :-e celebren. Estas prestaci:.nes nunc• pcdrán 

ser interiores a los mlnimos establecidos por :;.a Con6titucion 

Pol ltic3 de los Estados Unidos Me::icanos y esta Ley. 

4, - ALGUNAS OF' IN 1 ONES SOBRE EL CON TEN 1 DO DE LA 

Hl!C!AT!VA. 

Dada la importancia y tr·ascendancia de la iniciativ6. 

se manifestaron en el Fals, 

los sectores universitar·1os 

una serie de co.nei'ltdr"iOll Je todoc:i 

y pollticos. Estcs opiniones 

podriamos .:lasi f ica1·las bá-:: icamente en dos polo:¡; los que 

apoyando la propue:ota y los que estL~v1eron en contra, que 

e..,:;enc.ialmente fuel'on grupos identificados con la i:quier·da y 

principalmente los l 1deres del cuete 1 lam~do SUNTU. 

He aqul algunas de es~s opiniones; 

1. - Enrique More lo G. publ ic6 "te Norte a Sur y de 

E,;te a Oeste de la F:-apública !1e:acana las autoridades y 

estudiantes responsables de las universidades del Pais, 

aplaudieron la iniciativa del Presidente José L6pe= F·ortillo, 

para adicion~:-.r· c. la Ley Federal del Trabe-jo. El derecho que 

tienen los Tr~baja.dores admin1st.rat1vas y los mae..,:;tr·os para 

•ind1cal1:arse a 11· a la huelga en defens~ de sus intereses 

labor~l~s. dejó claro q•..te no caba su Sindicato Nacional de 

esta lridole 

c.::·ntra del 

-ni empleados- ni maesi;ros, 

Dere~:ho Const 1 tuc ion al con 

puaste esto vo en 

lo qt.•e seguido 



vert;ícalmente cua,lquier pretenc.ión tendient.: a inte9rar el 

SUNTU a pesar de ~ 1_1e éste cont1r...:1.?. tr·~ :~:~d,::i dt: albot·•:t3r, pero 

ya sin ninguna bandera legal posible a su alcance''. 

2. - Rodolfo EchP.·1err·l3 Ru~ :. - Subsecret.ar10 del 

ini·=iatíva 

"9an1nti;:a para lo:i trabaj;dores uníver'Sitar·ios sus derechos de 

asociación sindical, contratación y huel9a''• l31> 

::;.- Balta::ar Cabaes. "Hoy poP lo menos tres aciertos 

funda1nentales en la inic:ic,tiva. presidencia que en forma muy 

idónea reg lamen t3. las relaciones laborale9 •n 1&5 

universidades: se determin• que no haya un Sindicato N•clonal 

Unico. se distinguen con toda precisión • los trabajadores 

académicos y administrativos y se evita la aplicación d~ la 

CUus1.Jla de E><clusión; lo que es un error es que sa ~•ja 

abierta la ~uerta a los '1Uelgc.s por sol idarid.i.d. 

4.- Mar•ca Anr.onio F:osales. C•irigEnte de la F~deración 

Unica de Sindicato de Trabaja.dores Administrativos e:(tern6: 

"Su rechazo al Contrato Colectiv'o Unico de Trabajo en 

nuestra casa de estudios por ser atentdtorio de la autonomla 

uníversitaria ya elevada a rango constitucional, a.si como por 

e:iter.sión '/ esencia 'fundamental 

independencia y libre culto 

or9ani zaciOn •ind leal". (32) 

lesivo de la 

determinación de 

soberan ia 

nuestr• 

~.-Carlos Sevenl. Arriculi•tas al perodico E:<celsicr 

"El Presidente optó por una :iOl id ad que ad~más de mant~ner la 

autonomla y 13 libert..id académica sostenla los valores del 

Dere:cho del Trabajo .•. 

6. - Bern~do f'once. "Asegurar la trascendente misión 

de la Univer·sidad bajo el sígno de las libet•tades, sin 

disminuir ninguno de l"os derechos de los trabaj-:.dot'es en 
·;11 ARA~lDA HIJ11BERTO, EL GOBIERNO GARAMTIZA DERECHOS A 

TRABAJADORES UNIVERS17ARIOS F'EF.!Oú!CO EL EXCEL5 IOR, l1EX ICO 
~ DE OCTUBRE DE 1980. 

-,. r.osALES 'JA ... DEZ, AFIANZAR POSICIONES PIJLITICAS, LAS METAS 
liEL SUNTU,, FEF;lOD!CO EL UNIVERSAL MEX!CO 6 DE OCTUBRE DE 
'...,,...,,._ r,~ r' , 
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pr•Jblema a. resc..lver y el F"t'oyecto Presidencial de •·ef"i.'renc1a se 

resuleve da modo inteligente sin lesión para ninqun¿o. de las 

partes. 

7. - Jorge Crui kshan García. ~en3.dor de l.ea Rep1j.blic~, 

participó como orador en el Debate Le9islativo. E~ta 

iniciativa presid•.mcial es sin duda un pasc:i importante en la 

lucha de los trabajadores universitarios, y ast debemos 

reconocer; se reconoce principios fundamentales en la lucha 

sindical y dabemos celebrarlos". <33) 

a.- El2azar Morales A. Secretario de organiz•ciOn de 

SUNTU, ma~ifestó "si la iniciativa para adicionar al titulo d• 

Trabajos Espec:ial~s de la Ley Federal dei Trabajo se convierte 

en Ley, los trabajddores agremi ~dos en el 5UNTU, bugc:a..remo•:· la 

fot~ma de rr:!vocarla, ejercitando a fondo el derecho de huelga, 

pues en la iniciativa se hace •J.na interpretación superofii::ial • 

incompleta''• (~4> 

9.- Bernardo Cobos. Secretario de Educación de la 

Confediaración de Trabajadores en 11éxico. "debe evitarse que en 

las universidades lo administrativo llegue a fijarle el rumbo a 

lo académico. 

11).- Rafael '.lelasco Fernándt?::, Secretario General de 

la A5ociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior <ANUIES> '1La iniciativa hace compatibles 109 

derechos de los trabajadoPes can la autonomia universitaria, 

pues preserva las derechos fundamentales de los trabajadores 

cuyo ejercicio na afectarla en nada a la autonomia y deja a las 

instituciones en ~vanee p~ra ~1 sindicalisffio un1versitario 11 1 
11 Los tra.bdjaoor¿s deb~n tiener libertad de sindicali=arse donde 

mt:dor les ca11·1enga y de acuerdo sus inte1-eses 

de sir1dicalización 

sean 

universitarios a no¡ el derecha es 

l1ni·...-2r.;;al 11
• 

34) 

SENADO DE LA riEFUBLICA, LUZ VERDE, REVISTA TIEl1PO, VOLUMEN 
LXXX'.'lll, ~llJMERO 2')08, 11EX!CO 27 DE OCTUBRE DE 1980, PAG. 

gASANOVA AL'.'AREZ FRAllC!SCO, Af'OS7!LLOS POLITICOS. LA 
!NICIATIVA DEL L[C. JOSE LOF'EZ PORTILLO, UI~ ACIERTO, 
f'ERIOC·!CO EL UN!'JERSAL, ME:<ICO B DE OCTUBfiE DE 1980. PAG. 
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11.- Angel Olivo Solts, Pt'"esiden';e del Congresc del 

Trabajo. ''La iniclativa presidencia es lE culminación de la 

demand• para borrar el. plen·::> conocimiento de los Derechos 

Laborales de quienes prestan 3us s~rvicios en es.:is Centro de 

C:ducac i ón ••• " 



e o N e L u 5 I o N E s. 

1.- Como se ha Cemostrado que en nuestro Sistema 
Nacional la Educación Sup~rior en general, se encontraoa <::?n 
crisis, como también se enc:ont1•3ba la Sociedad en este y •:il:ros 
aspectos, por lo que -ae hizo necesario evocarse a encontrar la 
forma de resolver la problemática de la Universidad. 

2.- Bajo estas condiciones, se buscó y encontró una 
~Ormula Nacional para la Educación Superior, mediante la cual 
se resclverian los problemas que pr•esentaban las Un1vers:.dade~ 

• Instituciones de Educación Superior•, tales como su 
financiamiento, la falta de preparación en sus cuadros técn1cos 
y profesionales y principalmente la regular·i=aci6n entre la.s 
relaciones laborales de éstas con S;.ls tt•abaJadores. 

3.- En la reglamentación de la fracción VIII del 
Arttc

0

ulo 3o. Constitucional, se tomó en consideración los 
problemas planteados desde el inicio del debate y 
principalmente se buscó salvaguardar de la autonomta 
Universitaria y la Garantia de la e::istencia de los elementos 
necetaarios par• la consecusión de los fines Universitorios, que 
conjuntamente con los derecho individuales y colectivos de los 
trAbajadores tra.e consigo LA LIBERTAD SINDICAL. 

4.- Es de suma importancia la disposición y l~ 

reglamentación del Articulo 3o., fracc1ón octava de 1-J 
Constitución, ya que además de haber 9arant1:ado la Libertad 
Sindical, el ejercicio y derecho de Huelga, di6 estabilidad al 
•mpleo y a las contrataciones colectivas, dejando a la 
resposabilidad de la._ part.es la estabilidad de la Universidad, 
al cumplimiento de su fines y la buena marcha de las relaciones 
Obrero-Patronales bajo una situación de r"ealidad. 

~.-Habiendo obtenido el rango de Constitucional la 
Autonomia Universitaria mediante la adi9i0n al Articulo .=o. 
Constitucional, ,.e hace necesario anali::ar la situación laboral 
de acuerdo a las caracteristicas especiales de las relaciones 
e:<istente entre la Universidad y su personal. 

b.- En virtud de lo anterior, ha sido objeto de 
análisis en ese estudio, las caracteristicas de los Apartados 
"A" y "B" del Ar•ticulo 123 Constitucional, concluyendo que las 
relaciones de los trabaJadores y del personal al ser•vic10 de la 
Universidad hoy "ALttónoma" por disposición del Articulo 3o. 
Constituc1onal, están dentro del marco Jt.tridico del Apartado 



''A'' del Ar•ticulo 1:= de la Constitución y por ende, de la Le~ 

Federal del Trabajo. 

7.- Es evidente que el Capitulo r•elat1vo ''Trab~jos en 
las Un1vers1dades e lnst1tuc:1ones de Educ:aciOn Superior, 
AutOnomas por Ley", en el Titulo de Tra.baJos Especiales de la 
Ley Federal del Trabajo, surge como una necesidad de regular 
las relaciones laborales de éstos trabajadores Universitarios 
por encontrarse dentro del marco Juridico del Apartado 11 A11 del 
Articulo 123 Constitucional. Por lo que resulta innec:e9ario la 
creación de un nuevo Apartado. 

e.- Bajo estas condiciones, considero que fué muy 
positiva la enmienda al Articulo 3o. Constitucional en su 
fracción VIII, mediante la cual se le otorgo a la Univer·sidad 
el carácter de '1 Autonoma 11

, ya que con este nuevo concepto se 
ratifica nuestra vocación por buscar y obtener libertad. la 
solidaridad en un régimen independiente, que permita un mejor 
desarrollo de los Mexicanos. 

9.- Independientemente de que a:dstan clases 
oaociales, culturales, credos religiosos o pol 1 tices, toda 
estudiante est• obligado • defender a esta casa de estudios, 
como lo es l• Universidad, per~o de manera especial todo 
mexicano que ha tenido l• oportunidad y el privilegio de vivir 
en el mundo de esta Universidad, tiene "F.,¡. DEBER DE SER UN BUEN 
UNIVERSITARIO". 
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