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INTRODUCCION 

La aparlcl6n del D'erecho del Trabajo tuvo como antece

dente lndlscutlble el abuso del hombre por el hombre, el 

aprovechamiento abusivo del fuerte sobre el débll, el des

precio inhumano del económicamente poderoso sobre el Indi

gente. Por ello, la historia del derecho del trabajo no es 

en st misma otra cosa que la historia del hombre en busca 

de su progreso, de su libertad y de su seguridad. 

A traves, del presente trabajo haremos un breve reco

rrido desde la antigua Roma, España, Alemania, Estados Uni

dos de Norteamerlca y Méxlco, haciendo referencia de los 

diferentes acontecimientos asi como de los movimientos so

ciales que dieron origen al Derecho del Trabajo, en el de

venir de la historia. 

Posteriormente, presentaremos un panorama general. so

bre aspectos esenciales de los sistemas de Leglslacl6n La

boral, de los paises firmantes del Tratado de Llbre Comer

cio. 

Constituyendo de esta manera, el comienzo de un proceso 

que deberla conducir a un examen mas detallado sobre la 

forma en que México, Estados Unldos de Norteamerica y Canad~. 

enfocan las relaciones Obrero-Patronales y los Derechos de 

los Trabajadores, tanto en la leglslacl6n como en la pr4ctlca. 



CAPITULO-! 

ANTECEDENTES HISTDRICOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

1.1-ROMA.-

Los primeros pasos en toda disciplina jurldica, nos han de 

conducir invariablemente a la determinación de su concepto. 

De esta forma, en la medida en que el Derecho es considera

do como objeto de una ciencia, -la Ciencia del Derecho- esa 

labor conceptual, nos permitirá ubicar al Derecho del Traba

jo en el contexto histórico, desde la antigua Roma hasta la 

actualidad. 

Con el objeto de hacer una breve reseña tan clara como sea 

posible, toda vez que, en el devenir del ser humano la His

toria del Trabajo es sin duda alguna la Historia del hombre; 

tenemos que: Derecho del Trabajo: ''Es el conjunto de normas 

relativas a las relaciones que directa o indirectamente de

rivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de 

servicios personales y cuya función es producir el equili

brio de los factores en juego, mediante la realización de 

justicia social".(1) 

Si bien es cierto, que los antecedentes mas directos del De

recho los encontramos en Roma; También es cierto, que esto 

fué el resultado de la ardua tarea de recopilar y codificar 

las mas diversas leyes propias as! como las de los pueblos 

(1) Instituto de Investigaciones Jurldicas; 
Diccionario Jurldlco Mexicano Tomo 11, 
Edit. Porrua, Segunda Edición, 1987. Pág.982 



dominados, culminando de esta manera, en establecer el De-

recho Público y Derecho Privado. 

Al respecto, el Jurisconsulto Ulplano Manifiesta: "Publlcum 

jus est quod ad statum re! romanae spectat; prlvatum quod 

ad slngularum utllitatem. (Derecho Público es el que atañe 

a la conservación de la cosa romana; Privado, es el que con

cierne a la utilidad de los particuiares)".(2) Dicha mani

festación es conocida con el nombre de: Teoria Romana o Tea-

ria del lnteres en Juego. 

En virtud de que la Historia del Derecho Romano es muy exte~ 

sa, estableceremos Tres Etapas que rigier6n la actividad de 

este gran imperio: Epoca de la Monarquia, Epoca de la RepO

bl lca y Epoca del Imperio. 

Etapa de la Monarguia.- Durante esta época en Roma privo una 

monarquia absoluta toda vez que las funciones del Estado es

taban depositados en tres cuerpos. poiiticos (Rey-Senado-Coml 

cios). Asimismo, la población estaba dividida en dos clases 

sociales a saber: Patricios y Plebeyos, siendo los primeros 

los que gozaban de su libertad social y polltica 1 mientras 

que los segundos estaban privados del disfrute de su liber

tad pol!tica. 

(2) Garc!a Maynes Eduardo, Introducción al 
Estudio del Derecho; Edit. Porrua, 
Trigésima Novena Edición 1988. Pags.131 y 132 
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"En este periodo se crea y ,organiza la propiedad, se le da 

' Roma su religión y se crean normas de enérgico régimen mi

l ltar". (3) 

Para la expedlclón d: cualquier ley, se necesitaba la cola

boración de los cuerpos politices antes mencionados; el Rey 

proponla, los Comicios aprobaban y el Senado ratificaba. 

De lo anterior podemos observar el total autorltarlsmo y 

opresión que Impero sobre la clase mas desprotegida, (Plebe

yos) en virtud de que eran considerados como objetos y no 

como personas. 

Etapa de la República.- Durante esta etapa se observan 3 Pe

rlados de transición; República Arlstocratlca, donde las 

funciones publicas y las dignidades religiosas, son exclu

sivas para los ciudadanos patricios; República Democratlca, 

los plebeyos tras arduas luchas van obteniendo acceso a tas 

distintas magistraturas hasta obtener, la dignidad de gran 

pontlflce en la persona de Tiberio, y la República Decaden

te, como consecuencia de la cual se produce el advenimiento 

del Imperio, las magistraturas sometidas al mejor postor y 

la administración pública y justicia viciadas en sus bases 

y las lnstltuclones pierden efectividad. 

El rey fúe sustituido en las funciones religiosas por el 

''Pontlfex maxtmus 11 y dentro de sus atribuciones encentra-

mas que designaba a los senadores y cónsules; 

(3) Margadant S. Gulllermos Florls, Derecho Romano 
Edlt. Esfinge; Décima Sexta Edición, 1989, P.!g.19 _ 



Entre la~. facultades. de.los Cónsules encontramos las slgule! 

tes: 

"La. coercltlo·. (F.U'nclOn ·~~l:iclacai ' .. la lurlsdlctlo (facultad 

de dirigir la·á~mlnl:st~·~ci'ón de la Justicia), el mando mi

llt~r, ·el !IJs 'agencll cum populo (derecho a hacer proposl

clon·es a. los".comlclos), el lus agendl cum senatu (derecho a 

pedir la opinión del senado) y amplias facultades financie-

ras. 

A este conjunto de poderes se designa con el nombre de Jmpe

rl um". (4) 

Dicho Imperlum, en un principio era ilimitado en las afueras 

de la ciudad, pero dentro de ella cada cónsul se encontraba 

limitado, ya sea por el Veto de un colega o Ja Apelación CD! 

tra la imposición de penas graves promovida ante los comi

cios; pero sobre todo, el debido respeto a la tradición rom! 

na expresada mediante el senado. 

''El senado es el organismo que por su prestigio, no por sus 

facultades ejecutivas o legislativas, ya que no las tiene 

lleva durante Ja fase Republicana al pueblo romano de triun

fo en triunfo, hasta la época de Jos Gracos (130 a. J.C.), 

en Ja cual la autoridad del senado comienza a palldecer".(5) 

Al desaparecer la marcada división entre patricios y plebe

yos, éstos logran mejorar su situación polltica dentro del 

Estado conquistando ciertos derechos y prerrogativas que 

(4) lbldem. P~g.28 
(5) lbldem. P~g.29 
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antes estaban reservados a los patricios. Asimismo durante 

la época Republicana se consagro la LEY DE LAS DOCE TABLAS 

con la siguiente distribución: 

"Tablas J-111- Derecho Procesal 

Tabla IV- Derecho de Familia 

Tabla V- Derecho Sucesorio 

Tabla VI- Derecho de Cosas 

Tabla Vil- Derecho Agrario 

Tabla VIII- Derecho Penal 

Tabla IX- Derecho Público 

Tabla X- Derecho Sacro".(6) 

Cabe destacar que en la Tabla IX Derecho Público, se consa

graron unos principios muy importantes que significaron, 

una especie de seguridad juridlca de los gobernados frente 

al Poder Público, ya que consigno el elemento de Generali

dad como Esencial en toda ley, prohibiendo que ésta se apli

cara aún Individuo en particular. 

Dicha prohibición significa, el antecedente jurldico romano 

del postulado constitucional moderno, que veta que todo hom

bre sea juzgado por leyes privativas. 

Etapa del Imperio.- Durante esta etapa, las instituciones j~ 

ridicas romanas en lo que respecta al Derecho Pabtico, y que 

alcanzaron su plenitud durante la República, sufrieron una 

notoria decadencia en la época de los emperadores. · 

''Augusto reQne en su persona varias funciones republicanas: 

(6) lbldem. Pag.49 



es tribuno (de modo que tiene el Importante derecho de veto 

y la sacrosanctltas), Cónsul, Procónsul respecto de varias 

provincias, pontifex maximus, censor (de modo que tiene la 

composición del senado en su poder), presidente del senado, 

director de la moneda, dirige la pol!tlca Internacional y 

es el supremo jefe mllltar".(7) 

Las anteriores funciones ya se hablan presentado durante la 

época de la repOblica, lo unico nuevo, es su concentración 

en una sola persona, antes repartidas entre varios romanos. 

En consecuencia podemos afirmar, que se establecio una ''Otar 

quia'', es decir un gobierno repartido entre el emperador y 

el senado. No obstante lo anterior, y en aras de restaurar 

la antigua roma republicana y senatorial, se consolida una 

nueva situación polltica en la que un solo ciudadano tiene 

en forma vitalicia un amplio poder central, dando origen a 

la '1Autocracia 11
, periodo en el cual el emperador es el úni

co órgano importante del Estado, y los consules y senadores 

son unicamente servidores del emperador. 

De tal manera que en este periodo la ciencia jurldica deca

yO notablemente, al grado que en el occidente, el derecho 

romano se le designo como ''Derecho Vulgar'' perdurando hasta 

entrada la Edad Media¡ mientras Que en el oriente, el am

biente Vulgarlsta cedió su lugar al "Corpus luris Civil Is". 

Finalizando, diremos que la existencia de dos clases socia

les diferentes, a saber, patricios y plebeyos; la esclavi-

(7) lbidem. Pag.37 
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tud como institución del Derecho Romano y la diversidad de 

sujetos que ~arecian de la clbdadanla, podemos afirmar que 
,-_ ,::-. ...... .·.· 

'dentro del .régimen: . .Juddféo polltico romano, la desigualdad 

humirna y··sodal fue .. signo caracterlstico durante las Tres 

Etapas de, su hlstorla. 

1. 2-ESPÁRA. -

La Nación española, antes de su formación social y polltica 

definltlva, vlvló una larga etapa de su hlstorla en perlados 

de transición y adaptación, entre los diferentes pueblos que 

habitaron su territorio; tanto durante la dominación romana 

como después de la calda del imperio romano. 

De los diferentes pueblos que habitaron la Pen!nsula lberlca, 

destacan los Visogodos; es decir. Godos de occidente toda 

vez. que de estos brotaron las primeras instituciones de de

recho escrito o codlflcado, substituyendo a las viejas cos

tumbres Juridicas y dando origen a las llamadas 11 Leyes de 

Eurico 1
', gobernando en un principio a los godos, y poste

riormente ampliadas a los galos y espafioles por el ''Brevia

rio de Aniano''• en el que se aceptaron algunas leyes y prln 

cipios del Derecho Romano. 

Durante la época Vlslgótica el ordenamiento jurldlco de ma

yor slgniflcado en la historia de España, fóe el:"FUERO JUZ

GO, pudieramos decir, un ordenamiento normativo que compren-

dla dlsposiclones relativas a múltiples materias jurldlcas, 

tanto del Derecho PQbllco como del Derecho Prlvado".(8) 

(8) 8urgoa O. Ignacio. Las Garantlas Individuales. Edlt. 
Porrua, Vigésima Segunda Edlclón, 1989. PAg.77 



Otro ordenamiento importante del Derecho escrito español, 
', ;-. . ·: 

era el "FUER·o.v,I,EJO OE,C,l\STILLA", integrado de CINCO libros, 

los cúales·r.eg1diib:~~·;··:'dére~ho·público, derecho penal, proce

dimientos}~'.cu~tal~~ en el orden civil y derecho civil. 

La'·expeiiclO~··.de·, las "SIETE PARTIDAS" marcaron la unifica

cÍón d;i;, ~e~¡·cÍi~ ~'st~tutar!o, habiéndose no solo codifica

do en· él bajo un sistema normativo unitario, múltiples dis

posici~nes conteni~as en ordenamientos anteriores. 

A pesar del régimen monarqutco absoluto de esa época, con 

dicha expedición (SIETE PARTIDAS), se condenaba la tiran!a 

del poder irrestr!cto del rey, por reglas de tipo religio

so y moral, trato humanitario y piadoso hacia los goberna

dos. 

Por otra parte, el Rey Fernando el Católico. ordenó la pu

blicación de las llamadas "LEYES DEL TORO"; sin embargo no 

se logró Ja unificación de Ja legislación española, por lo 

que años mas tarde se procedio a la expedición de un orde

namiento que fuera aplicable en todo el reino, y Que diera 

por terminada la Anarqula. 

Dicha situación subsistio en España hasta que fúe promulga

do el ordenamiento, "NOV!SlMA RECOP!LAC!ON DE LAS LEYES DE 

ESPAílA" bajo el reinado de Carlos IV, mostrando una regula

ción minuciosa y detallada de diferentes materias jur!dicas. 

La limitación de las funciones reales, encentro en España su 

definitiva en la "CONST!TUCION OE CADIZ" (1812), en donde se 

plasmaron derechos y principios oponibles al poder público 

en favor del gobernado. Pero no fúe, hasta el surguimiento 
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del movimiento R~publicano 11873), ·~onde.se elaboro un pro

yecto de Constitución q~e!:~~·b~~ÚJi~ia el régimen enmonar

quico, estructurando un,iisiemi polltico federal, en el cual 

el estado EspaHol asumla Ja forma de RepOblica. 

De esta manera se da origen a una nueva Constitución en 1931, 

destacando los siguientes articulas: 

"Articulo 39' Se consagró la libertad sindical al de

terminar que: los españoles podran asociarse o sindi

carse libremente para Jos distintos fines de la vida 

humana conforme a las leyes del Estado. 

Los Sindicatos y Asociaciones est~n obligados a ins

cribirse en el Registro POblico correspondiente, con 

arreglo a la ley. 

Arttculo 46º El trabajo, en sus diversas formas, es 

una obligación social, y gozará de Ja protección de 

las Jeyes".(9) 

1.3-INGLATERRA.-

El régimen jurldico inglés fue evolucionando lentamente, des

de los mas remotos origenes de los pueblos que habitaron la 

gran Bretaña, como los anglos y los sajones. 

Este derecho, es consecuencia de largos años de gestación 

social y hechos Que fueron surgiendo dentro del pueblo mismo, 

que siempre se distinguieron por ser amantes y defensores 

apasionados de la libertad el pueblo britanlco. 

(9) De Buen Lozano Nestor, Derecho del Trabajo 
Tomo J, Edit. Porrua; Séptima Edición 1989. P~g.202 



Como efecto paulat!ri~ de la cosiu~~re social y de los acon

tec!m!entos ·h!stor!c~s, durante los cujles, se hicieron pa

tentes los !~t~n(oi,dedefensa d~_los derechos del pueblo 

Inglés, surge la Constitución Inglesa; No como un ordena

miento cpnclso, unlt~rlo y escrito de preceptos y disposi

ciones legales, sino mas bien, como un conjunto normativo 

consuetudinario. 

De esta manera, en toda Inglaterra se fue extendiendo lo que 

se llam6 el "COMMON LAW" (Derecho no Legislado), siendo el 

ordenamiento normativo consuetudinario enriquecido y com

plementado, por resoluciones judiciales de los tribunales 

Ingleses, y en particular por la Corte del Rey. 

"A principios del siglo XIII, los barones ingleses obliga

ron al rey Juan Sin Tierra a firmar el documento pollt!co 

de los derechos y libertades en Inglaterra, la famosa, 

CHARTA MAGNA".(10) Dicho ordenamiento jurldlco, no era una 

Constitución dentro del concepto moderno respectivo, toda 

vez que no estructuró jur!d!ca ni polltlcamente a Inglaterra. 

Sin embargo, la exped!c!6n de diferentes estatutos jur!d!cos 

que se incorporaron al derecho común inglés, fueron restrin

giendo paulatinamente la autoridad del rey, y el parlamento 

iba concentrando mayores facultades de gobierno; Asf tenemos 

a la "Petition of Rlghts" (Pet!cl6n de Derechos), redactada 

para exigir el respeto a las diversas arbitrariedades come

tidas por el rey en perjuicio del pueblo Inglés. 

(10) Burgoa o. Ignacio. Op. cit. P~g.B6 
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Va en el siglo XVIII, los obreros trabajaban en su mayor 

parte a destajo, percibiendo una mlnima cantidad para satis

facer sus necesidades, aunado a lo anterior, las contrata

ciones se hacian por un ano como maximo ocasionando lnesta

~11 idad e inseguridad en el empleo, lo que originaba ha 

aceptar condiciones de trabajo a veces infrahumanas. 

El inicio de la "Revolución Industrial" trajo aparejado un 

progreso en la industria y el descontento general de los tr~ 

bajadores de Inglaterra, que sintieron la necesidad de defe~ 

derse '1Colectivamente 11 de las injusticias de un capitalismo 

maquinista, que los desplazaba de sus centros de trabajo. Es 

asf como surge la 11 Revoluci6n Cartista'', llamada asl debido 

a las cartas dirigidas al Parlamento Inglés, concediendo el 

Derecho de Asociación a los obreros formando estos los llam~ 

dos ''Trade Unions o Sindicatos''. 

El ejemplo de Inglaterra se expandio por toda Europa, y los 

obreros de los paises del Viejo Continente, principalmente 

Francia y Alemania, redoblaron sus esfuerzos para conseguir 

una Legislación Laboral protectora de sus derechos esencia

les. 

1.4-~.-

El déspotismo y la autocracia Imperantes en Francia, cuyo ré

gimen gubernamental se establecia en la autoridad monarquica 

de los reyes, quienes cometian un sin fin de arbitrariedades 

en detrimento del pueblo Frances. 

Ante esta triste realidad, surgen importantes corrientes poll

ticas las cuales pretendian proponer medidas y reformas para 
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acabar .con ~l. régimen a~sol~~lsta, luchando ~or establecer 

s·tstemas o f~rm.as·'de gobiernos mas pertinentes, y adecuadas, 

para evitar Ú·~al pOb!i'co. De esta manera se perfila el 
11 Jus-Naturalismo 11

, como corriente polltica para fijar las 

relaciones entre el poder pObllco y los gobernados, en el 

sentido de que el poder pOb!lco, debe respetar y consagrar 

en el orden jur!dlco las prerrogativas inherentes a la per

sona como sujetos de derecho. 

A diferencia de Inglaterra, en donde el Constitucionalismo 

surge paulatinamente como consecuencia de los distintos he

chos historicos, en Francia surge de manera súbita y repen

tina destruyendo el régimen monarqulco y absolutista implan

tandose un nuevo orden Democratlco, Individualista y Repu

blicano, producto de elaboraciones doctrinales y corrientes 

teóricas, propias y ajenas encontrando en el pueblo francés 

un amplio y propicio campo de desarrollo. 

De esta forma el pueblo enfurecido por la desgracia de la 

opresión, el favoritismo y la inequidad ejercidos por el go

bierno, rompe los moldes jur!dlcos y pol!tlcos de la Franela 

absolutista; dando origen a la "Revolución Francesa como CD.!! 

secuencia del pensamiento fiiosoflco-pol!tico, el Constitu

cionalismo Norteamericano que se difundió en Franela, asl 

como la realidad pol!tica y social que acusaba t!ran!a arbi

trariedad y graves afrentas a la dignidad humana".(11) 

El ordenamiento mas importante fruto de la Revolución Fran-

(11) Ib!dem. P~g.92 

12 



cesa fue la "Declaracl6n de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano" .d~ 1789, condensando la esencial del pensamiento 

revol.uclo~ni~ e~ lo referente a la lmpllcacl6n jurldlca, 

fl losoflc~ y 'poi !tlca del hombre. 
. ' 

DI.cha. "De~larai:IOn" Instituyo la democracia como sistema de 

g~blerno, afirmando que el poder pObllco y su fundamental 

estrato es el pueblo; Ademas, contenfa un principio netamen~ 

te Jndlvlduallsta y Liberal; lndlvlduallsta, porque conslde· 

raba al Individuo como objeto esencial y unlco de la protec

ción del Estado y de sus Instituciones jurldicas; Liberal, 

porque vedaba al Estado toda Injerencia en las relaciones 

entre particulares que no tuviesen por objeto evitar que el 

libre desarrollo de la actividad Individual perjudicara o 

dañara los Interese de otro u otros individuos. 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir, que la OeclaraciOn 

Francesa contenta en sus diversos preceptos los siguientes 

principios: democrático, individualista y liberal, siendo 

estos dos ultimes una concepción puramente 11 Jus-Naturalista". 

Por otra parte la célebre Declaración no fue un ordenamiento 

de tipo constitucional propiamente dicho, aunque si bien es 

cierto que, no organizo al Estado Francés mediante la crea

ción de organos de gobierno y la respectiva distribución de 

su competencia, también es cierto, que sirvio de modelo a 

los diferentes códigos que rigieron la vida institucional de 

Francia a portlr del año 1791 en que se expide la primera 

Constitución. 

De esta manera. con el devenir de los a~os· y de acuerdo a 
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las situaciones Jurldlco-polltlcas, se.expidieron nuevos 

ordenamientos Jurldlcos tales como: La Ley Constitucional 

de 1815 patrocinada por Napoleón I; el Estatuto de 1830 

que organiza a Francia nuevamente en Monarquia; la Consti

tución ~e 1848 donde se vuelve a Instituir la RepObllca; 

la Constitución de la República Francesa de 1946 aprobada 

por un referéndum popular, conteniendo un preámbulo en que 

se reitera la 11 Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano", y por Oltlmo la Constitución de 1958 que actual

mente rige a Franela reafirmando la Oeclaraclón de 1789 y 

el pre~mbulo de la Constitución de 1946. 

1.5-~.-

Slendo la Revolución Industrial el punto donde se gesta el 

derecho a defenderse colectivamente, y posteriormente con 

la Revolución Francesa dando origen a la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano; Alemania, tomando como 

antecedentes estos dos movimientos redobla sus esfuerzos paw 

ra conseguir una legislación laboral protectora. 

De esta manera, el punto de partida lo constituye la "Revo-. 

lución Burguesa de 1848". en Berlin; dicha revolución tuvo 

consecuencias fallidas toda vez, que no canto con el apoyo 

popular y mucho menos con el apoyo de los obreros, permi

tiendo el regreso de tas casas reinantes. 

Sin embargo, se intento dictar una Constitución por una 

Asamblea Nacional en Frankfurt, misma que fue disuelta en 

1849 con nulos resultados marcando el flnal de la Revolución 

Alemana. 
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El socialismo alemAn Iniciado al termino de la Revolución 

encabezada ~o~F~rdinand Lassalle, creo la necesidad de 

que la t;l'ase:'.'ob·rera.'.~se ·organfziira en una poderosa asocia-
···.:. ·,' 

clón nJclorial,~crea~dose la "Asociación General de Traba-

jadores'' éll 1863 .• 

su p~incÍpal obra la constituye la "LEY DEL BRONCE DE LOS 

SALARIOS; sostenle.ndo que aun cuando el salarlo del obrero 

bajo el capitalismo tiene siempre y en todas partes al ni

vel de subsistencia, y éste es variable, en realidad dicho 

nivel permanece estAtico durante largos periodos, dependien

do las fluctuaciones por encima o por debajo de ese nivel, 

de las condiciones relativas de la oferta y la demanda de 

trabajo".(12) 

Fue hasta el a~o 1078 con Blsmarck o Canciller de Hierro 

que dicta leyes antisociales y crea el Seguro Social 1881, 

el Seguro de Enfermedades 1883, el Seguro de Accidentes 

1884 y el Seguro de Invalidez y Vejez 1889 entre otros. 

Otro hecho fundamental lo constituyo una nueva Constitu

ción promulgada el 11 de Agosto de 1919, por la Asamblea 

Nacional de Weimar, donde destacan los siguientes Articulas: 

"Articulo 152' Se declara el principio de la Li

bertad de Contratación; 

Articulo 159' Consagra la Libertad de Coalición; 

Articulo 161' Consagra la Seguridad social; 

( 12) De Buen Lozano Nestor. Op. cit. PAg.179 
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Articulo 163• Se establece el derecho al traba

jo y el seguro de desempleo".(13) 

1.6-ESTADDS UNIDOS DE NDRTEAMERICA.-

Al fundarse las colonias Inglesas en Norteamerica, los emi

grantes llevaron consigo la tradición jurldica inglesa, 

plasmada en el ''Common Law 1
'. 

Poco a poco la colonización en Norteamerica se fue extendle~ 

do y de esta manera surguieron tas colonias de Virginia, Ma

ssachusetts, Rhode lsland y Connecticut, y otras que poste

riormente se fueron creando. 

Las autorizaciones para fundar y organizar colonias, las 

otorgaba el rey de Inglaterra mediante ''CARTAS'', es decir, 

documentos que fijaban regias de gobierno para las entida

des por formarse, concedlendotes autoridad y autonom[a en 

cuanto a su régimen interior. Dichas Cartas, reconoclan la 

supremacia de las leyes de Inglaterra y de su constitución 

consuetudinaria, teniendo el car~cter de ley fundamental 

en cada colonia. 

En 1776 la antigua colonia de Virginia, adopta su constitu

ción particular, que fue una de las mas completas y que 

inspiro a la misma Constitución Federal Norteamericana. 

Las demas colonias britanicas de Norteamerlca, también te

nlan sus respectivas constituciones. ''As{ la de Pennsylvania 

de 1776; la de Meryland de 1776; la de Carolina del Norte 

(13) lbidem. Pag.200 
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de 1776; la de Vermont de 1777; la de Massachusetts de 1780 

y la de New Hampshlre de 1783".(14) 

De ~cuerdo a lo anterior, podemos decir, que tos Estados 

Unidos de Norteamertca, surguieron como nación unitaria con 

vida jur!dlca Independiente, organizados en una federación, 

con la promulgac!On de los "Articulas de Confederación y 

Unión Perpetua 11
, cuyos signatarios eran trece colonias que 

posteriormente, fueron entidades federativas de la Unión 

Americana. 

Dicho cuerpo normativo no establecio la Federación como en

tidad jur!dica y pol~tlca, por lo que cada Estado se despo

jó de ciertas facultades inherentes a su soberanf a, cuyo 

ejercicio depositó en un organismo que llamo, ''Congreso de 

Jos Estados Unidos". 

Oespués de prolongados debates entre los Estados, se formu-

16 el. proyecto de Constitución Federal, promulgandose en 

1787 dicho ordenamiento jurldlco. 

Ahora bien, Jos primeros brotes de Sindicalismo en Norte

america aparecen en 1790, donde ''Organizaciones artesana

les de carpinteros, zapateros, impresores y sastres nego

ciaban los salarlos, horas de trabajo y exlg!an la afllla

c!On obligatoria (clase shop o clausula de exclusión de 

Ingreso) Para dar el trabajo".(15) 

(14) Burgoa o. Ignacio Op. cit. Pag.100 
(15) Oe Buen Lozano Nestor. Op. cit. Pag.260 
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La guerra clvll, trajo una expanslOn del movlmlento obrero 

a consecuencia de 1a mecanlzaclOn de la ~ndustrla y de la 

competencia resultante de la lnmlgraclOn, dando como re

sultado~ slndlcatos organizados tales como: Caballeros de 

San Crlsp!n; UnlOn Nacional del Trabajo y La Orden de los 

Caballeros del Trabajo, entre otros. 
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CAPITUL0-11 

ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO 

2.1-EPOCA PREH)SPANICA;-

El T~rrltorio que forma el· Estado Mexicano, estuvo ocupado 

en la época prehlspfolca.·por numerosas tribus lndlgenas. 
-· -_. ··.' . 

Algunas ·dei:ellas formaban cacicazgos, otras verdaderos rel-
' -'.' ·.· ' 

nos mas o meno·S extensos. y otras en estado nómada y salva-

je recorrlan determinadas reglones sin ofrecer una organi

zacl6n definitiva. 

Al respecto. ''poco y vago es lo que sabemos de los aspec

tos jur!dlcos de la cultura Olmeca".(16) Por otra parte, 

los Mayas, grupo étnico unido por ideas religiosas comunes, 

no era un imperio centralizado, sino un conjunto de ciuda

des-estado dirigidos por nobles y sacerdotes ligados por 

ideas religiosas comunes y lazos familiares entre las aris

tocracias locales. 

Las aportaciones jurtdicas de este grupo étnico, en su to

tal ldad fueron sacrificadas por el celo religioso de los 

conqu i stador~s. 

Dentro de esta época destacan los reinos de Texcoco, México 

y Tacuba, toda vez que eran los mas civilizados y los mas 

fuertes, logrando extender sus dominios en virtud de que 

formaron una 11 TRIPLE ALIANZA'' defensiva y ofensiva. 

(16) Margadant S. Guillermo Florls. Introducción a la 
Historia del Derecho Mexicano. Edit. Esfinge. 
Octava Edlci6n 1988. Pág.13 
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De esta manera, al efectuar sus conquistas, sometian a la 

tribu vencida únicamente al pago del tributo y al contin· 

gente de armas, municiones y soldados para la guerra; de

jandoles a los senores naturales su Senorio y al pueblo sus 

costumbres. Sin embargo, el contacto frecuente que necesa

riamente se establecia entre los pueblos conquistados y sus 

conquistadores, era circunstancia favorable para el inter

cambio cultural. 

Las leyes que reglan a estos reinos, fueron imitadas en su 

mayorta ·por todos los pueblos sometidos. Aún cuando cada 

uno de los reinos de la Triple Alianza al conquistar a al

gún pueblo o tribu, les dejaban sus autoridades y respeta

ban su organización, como les exlgla el tributo y el con

tingente de guerreros y armas para sus luchas contra otros 

pueblos, quedaban en cierto modo ligados al reino conquis

tador. 

En cada uno de Jos reinos de la Triple Alianza, exlstia una 

Organización Judicial, una Organización de Tribunales con 

sus respectivos jueces, una Organización Militar en virtud 

de que eran esencialmente guerreros, una Org~nización Reli

giosa y una Organización de la Hacienda Pública, en la cual 

los pueblos vencidos eran los que soportaban la mayor parte 

de las exigencias pecunarias de los vencedores. 

De lo anterior, se desprende que presentaban una ordenada y 

organizada serie de Instituciones, que dieron origen a le

gislar en: Derecho Penal, tipificando varios delitos tales 

como: (Abuso de Confianza, Adulterio, Asalto, Aborto, Estu-
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pro, Homicidio, Incesto, Robo) entre otros;.Derecho Inter

nacional, (causas de guerra, ceremonias para la declaracl6n 

de guerra y prisioneros de guerra); Derecho Civil, (organi

zación de la familia, patria potestad, divorcio, sucesiones 

y organización de la propiedad) y en cuanto al Derecho del 

Trabajo ''No tenemos noticia exacta sobre las condiciones 

del trabajo en esta época".(17) 

La sociedad habla alcanzado suficiente complejidad para 

ofrecer una variada división en las ocupaciones y as[ tene

~os las diferentes artes y oficios a que se dedicaban: 

"Oficial mecanlco, oficial de pluma (el que hacia bordados 

o mosaicos y trabajos con plumas de aves), platero, herrero, 

albanil, pintor, médicos, sastres, alfareros, mercaderes, 

fabricantes de calzado, obreros y artesanos¡ empezaban como 

aprendices y solamente quedaban autorizados para ejercer un 

oficio o un arte que hubiera aprendido, después de aprobar 

el examen correspondlente".(18) 

Los artesanos y obreros en general, formaban gremios y estos 

tenian su demarcación propia en la ciudad. 

11 Nada sabemos respecto de las horas de trabajo y de salarios, 

nada respecto de las relaciones contractuales entre los obre

ros y sus patrones".(19) 

(17) Mendleta y Nuñez Lucio. El Derecho Precolonlal. 
Edlt. Porrua Quinta Edición, 1985. pag.129 

(18) De Buen Lozano Nestor. Dp. cit. P~g.283 
(19) Mendleta y Nuñez Lucio. Dp. cit. Pag.130 
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2.2-EPOCA COLONIAL.-

Se hace referencia al México "COLONIAL" cuando se menciona 

el periodo comprendido éntre. la·,coii·qulsta y la Independen

cia, para el presen_te- punto' no es apl !cable ese concepto, 

y nos referiremos al "R~i~o DE LA NUEVA ESPAílA", que tradu

ce mejor la Idea que res~lto de la Conquista. 
11 La Nueva Espana, no era una t1pica colonia, sino mas bien 

un reino que tuvo un rey, coincidente con el rey de Casti

lla, representado aqul por un Virrey, asistido por organos 

locales con cierto grado de autonomla vlgllada".(20) 

As!, como el rey tenia a su lado un Consejo de Castilla pa-

ra los asuntos de castJlla, pronto hubo un Consejo de Indias 

para las cuestiones indianas. 

Desde luego que la historia de la Nueva España de nlngdn mo

do fue tranquila, toda vez que. en ella se manifestaron im

portantes tensiones como las existentes entre criollos y pe

ninsulares, frailes y curas. el virrey y el arzobispo, la 

corona y los encomendadores, y los colonizadores y grupos de 

indígenas rebeldes, entre otros. 

Dentro de esta época, la Conquista, se expidierón diversos 

ordenamientos jur!dicos, como las '1Capitulaciones de Santa 

Fé'' concedidas a Cristobal Colón por los Reyes Católicos, 

atendiendo al buen tratamiento y cultura de los naturales. 

Este fue el inicio del Derecho Indiano, consistente en el 

conjunto de disposiciones legislativas pragmaticas. ordenan-

(20) Margadant s. Guillermo Floris. Op. cit. P~g.40 
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zas, reales -cédulas. provisiones, instrucciones, mandamien

tos, capitul6s de c~rta, autos acordados, decretos, regla

mentos, .etc·. :~~~-,p~·~~uiQaron los monarcas españoles o sus 

autoridade~, 'tanto en Espa~a como en ia Nueva Espafta con 

carc1.c.ter,·gener"a1 o particular, aplicandose durante los tres 

siglos de dominación espanola. 

En un principio, la Corona Espanola se plantea la ordena

ción de la vida indiana, la legalidad de los titulas para 

detentar la posesión territorial de las Indias y los pro

blemas de la l lbertad, la condición jur!dica y el buen tra

tamiento de los indigenas o naturales. Intentando ajustar 

el viejo derecho medieval castellano a las necesidades de 

la vasta, compleja y desconocida realidad tnd!gena. 

Con la expedición de las "Bulas Alejandrinas (1493)" median

te las cuales se concede a los Reyes Cató! teas la soberanta 

y los derechos de posesión sobre las islas y tierra firme 

que pudieran encontrarse navegando hacia el occidente, asi 

como el derecho a evangelizar a los habitantes de los nue

vos territorios conquistados. 

Con dichas Bulas surgen conflictos con la Corona Portuguesa, 

en virtud de que ambos paises iniciaban expediciones para 

conquistar nuevas tierras, por lo que el Papa Alejandro VI 

mediante la "Bula lnter Caetera" (1493), traza una linea di

visoria entre las reglones de Influencia espanola y portu

guesa. Sin embargo. no se eliminan las fricciones entre los 

descubrimientos de españoles y portugueses1 por lo que los 

Reyes de ambos paises aceptan firmar el "Tratado de Tarde-
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sillas" (1494). pldlerídoie,aÍ:Pap·a qu.e confirme y apruebe 

dicho Trat'ado; •... ·;.;;· 
'" 

Cabe senaiar.j>que\la a·ú1aúí."'e1: Tratado tenian dos funclo-
, ,-::' ''.'~'.t··:· '.·-~:::·.::,.,i.~{f'~->~~'''.:~--~~'.:;i~·:~:·'.~'¡~(::;:·:·: :>·'· .. -_. 

nes dlstintas::t:.''.L'a . .i-.Bul'a~' .. ;.s.e~-r..efe.~i.a'·a una autorización Papal 
.. . :· ·:./··,<::~~·;;~::. .. ;i:y~;:~~g;:~::1-~·:.;~?;-,:>ff:,w:::·~1?; .... _._: _,'.:, .: · :-: · . 

para que~'iaú:oroná.~'i~spanoiai'{i respectivamente ia Portuguesa 

cr_¡~~l"~~:;~;~)~:~~-~~'.:t}~~~::'.~·¡--nd\:~.~i:~y. el- Tratado. se referla a la 

~()b~~~'.~i.'.~YJl;~~~'F':'s';;'b'~e' los ~erritorios descubiertos".(21) 

Con ... la··_.expe.di'é:'iórí.dé ·las "Leyes Nuevas" (1542), una especie 

de Constitución Pol!tica del Nuevo Mundo, se proclama ia li

bertad de los Indios, se suprime la encomienda y se regula 

la forma de realizar los nuevos descubrimientos. 

No obstante que exlstlo un caos legislativo y una evidente 

mala organización, con el gobierno de Felipe 11, se consol i

da el derecho indiano iniciandose una nueva fase. promulgan

dose ordenamientos jur!dlcos tales como: las Ordenanzas del 

Consejo de Indias (1571), las Instrucciones para hacer las 

Oescripciones de las Nuevas Provincias (1573), las Ordenan

zas de Nuevos Oescubrlmlentos y Poblaciones (1574) permi

tiendo al Derecho Indiano alcanzar su madurez y a partir de 

1603 se Inicia el proceso recopilador de ese derecho, culmi

nando en 1680 con ia promulgación de la "Recopilación de Le

yes de lndtas 11
• 

En dicha legislación, se protege al Indio Impidiendo Ja ex

plotación despiadada que llevaban a cabo los encomendadores, 

asimismo se les reconoce su categorfa de seres humanos. 

(21) ibldem. Pag.48 
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Al respecto, senalaremos algurias disposiciones fundamentales: 
11 a) La . J.or~·~ia>!·~~·,:·:;~·~-h~:.:.~~ra ~; 
b) Descansi:i's. si!ma'n,alesi 

c) El :J>agci;del'.séptl~o dla; 

el¡ La··~r~~r¿d1'6~·Ú Salarlo de los Trabajadores; 

e) La t~~d~ncl'a a fijar el salarlo; 

f) La ·Prot.ecclón a la mujer encinta; 

g) La Protección contra labores insalubres y pell-

grasas¡ 

h) La atención médica obligatoria y el descanso 

pagado por enfermedad".(22) 

2.3-EPOCA INDEPENDIENTE.-

a) De 1810 hasta 1900- La emancipación polltica de la Nueva 

Espana comenzó a prepararse varios años antes de que Don Mi

guel Hidalgo y Costilla lanzara el grito de Insurgencia en 

el pueblo de Dolores. La invasión Napoleonlca de España 

los sucesos poltticos que ella produjo, los pensamientos ju

rtdico-filosoficos sustentados en la Revolución Francesa 

el establecimiento en la Nueva España de una situación polr

tica e Igualitaria entre los peninsulares e lndlgenas, dio 

origen al movimiento de Independencia encabezado por Don Mi

guel Hidalgo, que llego a vislumbrar un '1Congreso'1 que dic

tare leyes que gobernaran a los pobres, desterrar~n la po

breza, fomentaran las artes, se avivar~ la industria, etc. 

Sin embargo, la aprehensión prematura de Hidalgo, Impidió 

(22) De Buen Lozano Nestor. Op. cit. P~gs.285 y 286 
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que sus Ideas llegaran a cristalizarse, no obstante "suprl

mlerido la esclavitud, cancelando Jo~~tributos sobre castas 
. .:. ·.··,. · .. -, 

y regulando el uso de papel ;.;11ado'.',(Z3) 

. Los Elementos Constltúclcin.ai'esº', elaborados en 1811, por 

Ignacio L6pez Rayon·y Ja~unta de Zltacuaro, órgano que 

unió a !os principales caudillo Insurgentes después de la 

muerte de Hidalgo, son el primer Intento de regular con le

yes Constitucionales Jos Ideales hldalgulstas. 

Sin embar.go, pese a tales sucesos, el 18 de Marzo de 1812 

se expJdio por las Cortes Generales y Extraordinarias de la 

Nación Espa~ola la primera ~const1tuci6n Monarquica de Es

pafta'' • o como generalmente se conoce ''Constitución de Cadiz''. 

Por tanto, en virtud de dicha Constltucl6n, Espafta deja de 

ser un Estado absolutista para convertirse en una monarquía 

constitucional; al Rey se le despoja del car~cter de sobe-

rano, para considerarlo como mero depositario del poder es

tatal cuyo titular es el pueblo, reduciendo su potestad gu

bernativa a las funciones administrativas. y diferenciando 

claramente éstas de las legislativas y jurlsdlcclonaies, que 

se confiaron a las Cortes y a los Tribunales respectivamente. 

Con el movimiento Insurgente iniciado en Septiembre de 1810, 

los principales libertadores destacando entre ellos, Don José 

(23) Instituto Nacional de Estudios Hlstorlcos de la 
Revolución Mexicana. Nuestra Constitución 
Tomo 2. Edit. Talleres Graflcos de la Nación. 
Primera Edición. 1990. P~g.15 
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Maria Mo~eios y Pavo~,.lanza•en .1813.una convocatoria para 
;, .·. .·.· .. 

que se ¡~~~a¡ara.·en .. 9h,ilp~ncingo; Gro. un "Congreso Nacio-

nal" -denOm_(n'a·d·o -".c~ógres(,.· de' ·AnahUac 11
, dandose a conocer 

los "S_ENT.JMlE.NTOS DEºLA NAC!ON", que expresaban en Veinti

tres Puntos. Cos princ'ipios. generales que reflejaban las 

ideas sobre el nuevo sistema de gobierno, destacando que el 

Congreso declaraba: "Que América era Libre e Independiente 

de Espana y de toda otra nación, gobierno o monarquia, y 

que la organización polltica del gobierno, estuviera divi

dida en tres funciones (Poderes) Legislativo, Ejecutivo y 

. Judiclal".(24) 

Un año mas tarde, en el marco de las sesiones del llamado 

Congreso de Anahuac, se redacto el ''Decreto Constitucional 

para la Libertad de la América Mexicana", mejor conocido 

con el nombre de "Constitución de Apatzlngan'', resumiendo 

la ideo!ogia del proyecto insurgente y dividido en dos par

tes fundamentales, una al aspecto dogmatico, Principios o 

Elementos Constitucionales que versan sobre: Religión, So

beran(a 1 los Ciudadanos .. la Ley, los Derechos del Hombre y 

las Obligaciones de los Ciudadanos; y otra de aspecto orga

nico, Forma de Gobierno en la cual se reglamenta la Organi

zación y Funciones de los Poderes Públicos. 

Dentro de la primera parte en el rubro de los Derechos del 

Hombre, destacan las siguientes garantias: "Igualdad Social, 

Derecho de Propiedad, DERECHO AL TRABAJ0".(25) 

(24) lbidem. pag.19 
(25) Ibidem. Pag.24 
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En la segunda parte, se fijaron las bases y atribuciones de 

la forma de gobierno y se estableclo la "División de Poderes", 

el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, no debiendose 

ejercerse ni por una· sola persona, ni por un único cuerpo. 

Esos poderes 1 operartan en forma autónoma. aunque con supre

macla del Poder Legislativo sobre los otros dos. Cabe desta

car, que el Poder Ejecutivo estaba formado por un órgano co

legiado integrado por tres lndlvlduos iguales en autoridad, 

y que se alternartan por cuatrimestres en la Presidencia. 

limitando la poslbllldad de reelección, de los miembros y 

evitando la corrupción y el nepotismo en la administración 

pObllca. 

Sin embargo, el Gobierno nombrado por el Congreso no ejer

ció de hecho nlngun Poder efectivo y la Constitución misma 

no llego a tener vigencia real, ya que al ano de promulgada, 

Morelos fue hecho prisionero, y para finales de 1815 en la 

mayor parte del territorio de la Nueva Espana se habla res

tablecido la administración virreinal. 

A la muerte de Morelos. la causa insurgente fue recuperada 

por Vicente Guerrero, sin embargo, en Espafta sucede un he

cho que acelera una transformación del pensamiento en el es

plrltu libertarlo de los caudillos, motivo por el cual, se 

restaura la Constitución de Cadlz, y dicho acontecimiento 

ocasiona en la Nueva Espana un Importante fenómeno polltlco, 

ya que los caudillos aceptan adherirse a esa Constitución. 

Por otra parte, Agust!n de lturbide traza un programa para 

conseguir la Independencia de México, concwrtando con dls-
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tintos Jefes de la causa insurgente, dando origen al "Plan 

de Iguala", pidiendo que se formara un Congreso que elabo

rara una Carta Mexicana, destacando el articulo 12•: "Todos 

los habitantes del Imperio mexicano, sin otra distinción 

que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para cual

quier empleo''. 

El nuevo Congreso, inicia sesiones en 1823 enfrentandose a 

decidir que tipo de República era la mas conveniente adop

tar, en virtud de la realidad socio-pol!tica que presentaba 

la Nación: Centralista o Federal, donde la mayor[a se In

clino por una República Federal, dando origen a la "Cons

titución Federal de 1824" donde se establece como forma de 

Gobierno la República representativa, popular y federal. 

Dicha Constitución no contemplo disposición alguna, res

pecto al Derecho del Trabajo. 

Al triunfo de la Revolución de Ayutla que permltlo la ex

pulsión del General Santa Anna, el Presidente Comonfort 

reunió al Congreso Constituyente en la Ciudad de México 

(1856), para el efecto de formular un proyecto de Consti

tución. 

Al Congreso concurrieron representantes de dos fracciones 

parlamentarias, Liberales y Conservadores; El idearlo li

beral comprendia muchas demandas que no pudieron ser ca

balmente satisfechas en el texto de la Constitución, pero 

que ya se hallaban entre las primeras Leyes de Reforma. 

''Los ~rincipios mas importantes de ese ideario eran: sufra

gio universal, la igualdad y la libertad humana, la sepa-
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ración de l.a lglesHJ el Estado, la Libertad de Trabajo".(26) 

En las diséus1·~¡¡e's:·del .. Proyecto .se planteó la disyuntiva so

bre· si 'debia' restab!ec"erse la Constittic!ón de 1824 o de ex-. :·• .. '.-.· 

ped.irse··:írn~.:".nue~a. 1.a fracción del partido 1 ibera! se !ne!!-

no por .la .elaboración de un proyecto constitutivo, que res

pondiera a las nuevas necesidades adquiridas a partir de la 

expedición de la Ley Suprema de 1824. 

A lo largo de arduos debates entre ambas fracciones parla

mentarias. la obra constituyente marco un avance fundamen

tal en la vida lnst!tuc!ona! del pa!s, aprobandose el pro

yecto de una nueva ley Suprema, dando.origen a la "Consti

tución del 5 de Febrero de 1857", fincando los cimientos 

indispensables en los que mas tarde se apoyarla el gobier

no de Benito Juarez, para llevar a cabo la transformación 

radical de los viejos patrones económicos y sociales here

dados de la Colonia. 

A partir de la victoria que los mexicanos lograron sobre 

la Intervención extranjera en 1867, la restauración de los 

principios republicanos fue el propósito fundamental que 

trazó el gobierno liberal de Benito Juarez. 

La tarea de la construcci6n del nuevo pals quedo en manos 

de los liberales, que para colocar al pals a la altura de 

las grandes naciones del mundo de aquella época, el gobier

no necesitaba, la aplicación prAct!ca de la Constitución de 

(26) Instituto Nacional de Estudios Historlcos de la 
Revolución Mexicana. Op. cit. Tomo 3. PAg.36 
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1857, la reactlvacl6n de la hacienda pQbllca y la paclfl~a

cl6n total del pals. 

Sln embargo, la ultima etapa del gobierno de Juarez no pudo 

superar los factores adversos de la época, pese a su energi

ce patriotismo, su valor y absoluta entrega al interes de la 

patria, no trascendiendo en el ambito Laboral sino que por 

el contrario, reprlmlo todo Intento de los trabajadores de 

mejorar su condlcl6n al expedir leyes como: "Código Penal, 

Articulo 925.- Se lmpondra de ocho dlas a tres meses de a

rresto y multa de veinticinco a quinientos pesos, o una sola 

de estas dos penas, a los que formen un tumulto o motin, o 

empleen de cualquiera otro modo la vlolencla flslca y moral 

con el objeto de hacer que suban o bajen los salarlos o jor

nales de los operarlos, o de lmpedlr el libre ejercicio de 

la industria del Trabajo".(27) 

A la muerte de Juarez y después del triunfo del Plan de Tux

tepec, Porflrlo Dlaz llega al poder en 1877, reorganizando 

la sltuaclOn polltlca, económica y fiscal del pals. 

Sin embargo, no se hicieron esperar los brotes de desconten

to que la poblaclOn manlfesto, ante la vida arlstocratlca, 

lujosa y opulenta de la clase burguesa de la época, que se 

constituyo a costa de la vida de obreros, campesinos, y em

pleados. Por ·lo que la transformación de la estructura eco

nOmlca, polltlca y social no se hizo esperar, la clase obre

ra aumento considerablemente exlglendo derechos y relvlndl-

(27) De Buen Lozano Nestor. Dp. clt. P~g.296 
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cae iones. 

De esta manera surge el movimiento obrero con car~cter na

cional~ lntegrandose, "El Circulo de Obreros de México". 

Las demandas Iniciales de esta Organización se centraron en: 

"ln~trucclón de obreros adultos y educación obligatoria a 

sus hijos, establecimiento de talleres para dar trabajo a 

los artesanos, cumplimiento de las garant!as pol!ticas y so

ciales para los obreros, defensa legal contra las exigen

cias y desigualdades de los impuestos y la variación del ti

po de jornal".(28) 

Asimismo. el movimiento obrero reivindicó el derecho de Huel-

ga, Instrumento indispensable con el que ha podido reclamar 

sus prestaciones laborales. 

b) Oe 1900 a Ja Actualidad- Al Iniciar el siglo XX, las malas 

condiciones de trabajo y las nulas prerrogativas de Ja clase 

trabajadora, contribuyeron a la idea de crear organizaciones 

que enfrentaran Jos intereses patronales; Pero como las dis

posiciones legales no permit!an la formación de Sindicatos, 

los trabajadores pensaron en formar sociedades con el aspec

to de mutualidades, pero en realidad se orientaban hacia una 

organización sindical. 

Las sociedades muattltstas, también denominadas 1'Ctrculos de 

Obreros Libres'', tuvieron como principales promotores a los 

hermanos Flores Magón, autores del ''programa y Manifiesto a 

(28) Instituto Nacional de Estudios Hlstorlcos de la 
Revolución Mexicana. Op. cit. Tomo 4. Pag.23 

32 



Ja Nación de. la Junta Organizadora del Partido Liberal Me

xicano", (1906). La importancia de dicho manifiesto radica, 

en que se planteaban entre otras cosas las siguientes: La 

jornada de ocho horas, el salario mlnlmo, la reglamentación 

del trabajo domés~lco, la prohibición a los menores de quin

ce anos, mejoras en las condiciones de higiene y seguridad 

en el trabajo, descanso semanal, pago de salario en efectivo, 

supresión de las tiendas de raya, y limitación al empleo de 

extranjeros en las empresas. 

De esta manera, los trabajadores de la empresa Cananea Con

sol idated Cooper Ca. S.A .• instalada en Cananea, Sonora co

menzaron a organizarse cansados del trato injusto, se amoti

naron demandando mejores salarios y un jornal de ocho horas, 

extendlendose la noticia de huelga a otras minas (El Oemó

crata y el Capote)¡ no se hizo esperar la represión en con

tra de tos trabajadores ante su pliego de peticiones, dando 

como consecuencia enfrentamientos sangrientos y los dirigen

tes fueran aprehendidos y la huelga reprimida. 

Siendo este hecho histortco un precedente importante del mo

vimiento obrero mexicano. 

La nueva generación comenzo a pedir cuentas a Porfirio Dlaz. 

toda vez que la pobreza del pueblo era lacerante, las condi

ciones de trabajo Inhumanas, la entrada de capital extranje

ro Insultante y la reelección ya no se podla tolerar, recla

mandose un cambio. De esta manera surge el Partido Antirree

lecciontsta encabezado por Francisco l. Madero, quien lanza 

su candidatura a la Presidencia de la Republica. Al Iniciar-



se la campana electoral, el gobierno porflrlsta se encargo 

de reprimir al movfmle~t6 maderista y llegado el momento de 

las elecciones, Dlaz mando apresar a Madero y trasladado a 

la cArcel de San Luis Potosi y de esta manera en las elec

ciones vuelve a ser electo Porfirio Dlaz. 

Sin embargo, Madero escapa y junto con sus colaboradores 

redacta el 5 de Octubre de 1910 el "Plan de San Luis", don

de desconocla al gobierno de Porfirio Dlaz, declaraba nu

las las elecciones, exigf a el sufragio efectivo y no reele

cciOn y senalaba el 20 de Noviembre, como fecha para que el 

pueblo mexicano se levante en armas contra el viejo régimen. 

Dicho Pian dio origen a la insurrecclOn en contra de Dlaz y 

ante este hecho se firma el 11 Tratado de Ciudad Juarez• 1 con-

viniendo lo siguiente: 

''Primero.- la renuncia de Dlaz ocurrirla antes de terminar 

el mes de mayo: 

Segundo.- el Vicepresidente Ramón Corral renunclaria de 

igual manera; 

Tercero.- Francisco León de la Barra, Secretario de Rela

ciones Exteriores, ocuparla la presidencia interina para 

convocar a elecciones; 

Cuarto.- se indemnlzarlan los perjuicios ocasionados por 

la revoluclOn y cesarlan las hostilidades entre ambos gru

pos".(29) 

Madero ocupa la Presidencia, y en cuanto a su polltica obre-

(29) Ibidem. PAg.27 



ra adopta medidas que .satisraúnéias ·.n-ecesldades de los tra

bajadores, y au~que .n/.~1Ún!;~;,· ia'dispos!i:!On antlobrera del 

COdlgo Penal,,arites~t\ado; sl ~ermltl~ el desarrollo sindi

cal en tÓ.do el'p~ls. f ' 

Crea .el Departam·ento del Trabajo, dependiente de la Secreta

rla de Fomento _con la finalidad de regular las relaciones 

obrero-patronales. de manera que el gobierno no sirviera de 

mediador. 

Una de las agrupaciones mas importantes de este perlado, fue 

la "Casa del Obrero", fundada en 1g1z, c9nstltulda por gre

mios de canteros, zapateros, carpinteros, sastres, etc. que 

se preocupaban por la superac!On lndlvldual y colectiva del 

obrero, fungiendo como órgano cultural de tendencia liberal. 

Trato de fortalecer el sindicalismo y llevo a cabo huelgas, 

paros y manifestaciones, situación que provocó que fuera hos

tilizada por las autoridades gubernamentales. 

Madero, victima de un cuartelazo encabezado por Victoriano 

Huerta durante el movimiento armado, obliga al presidente a 

renunciar al cargo y a traves de una maniobra legal llega a 

la presidencia y ordena el asesinato de Madero y Pino Suarez. 

Ante estos acontecimientos, Venusttano Carranza emite el 
11 Plan de Guadalupe, en donde se estipulaba el desconocimien

to de Huerta como presidente y designaba a Carranza Primer 

Jefe del Ejercito Constltuclonallsta, iniclandose as! una 

lucha armada en contra del gobierno por todo el territorio 

del pals; Francisco Villa en el Norte, Pablo Gonz~lez en el 

Centro, Alvaro Obregon en el Noroeste y Emll!ano Zapata en 
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el sur. 

En esta etapa la actividad de protesta de los trabajadores 

descendlo'debldo a la lucha armada. Algunas fabricas cerra

ron tempóralmente y otras hicieron reajuste de personal. 

As!mlsmo en una manifestación celebrada el 1• de Mayo de 

1913,, la Casa del Obrero adquiere la denominación de "Mun

dial", e~igiendo al Congreso de la Unión: ''la jornada de B 

horas diarias, la ley de indemnizaciones en caso de acciden

tes de trabajo, as! como el reconocimiento legal de los di

rigentes slndlcales".(30) 

Paralelamente, Carranza se preocupa por la situación de los 

trabajadores y en un discurso en 1913, plantea la necesidad 

de crear una Legislación que favorezca tanto a los campesi

nos como a los obreros~ Al respecto, varios gobernadores ex

pidieron algunos decretos para poder solucionar los proble

mas laborales existentes como los siguientes: 

En Jalisco se expldlo, decreto que estipuló el descanso do

mlnlcal, el derecho de vacaciones (8 di as al año), tanto a 

los obreros estatales como particulares, salario mlnimo ge

neral, se prohtbfo .el trabajo a menores de 9 ai"los y se formó 

la Junta de Conciliación y Arbitraje; en Veracruz, se esta

bleció el servicio médico obligatorio, se crean los Tribuna

les de trabajo, y se reconoce a las asociaciones prof·estona

Ies (antecedente de los Sindicatos); en Yucatan, se expide 

(JO) Instituto Nacional de Estudios Hlstorlcos de la 
Revolución Mexicana. Op. cit. Tomo 24. pag.46 
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una leglslaclOn en la que~se crea el Consejo de Conclllaclón 
' . . . -

y el Tribunal .de Arbitraje, ie.~econoce la Huelga como Ins-

trumento de defens'a del ··tralÍaj.ador y se lega! Izan y promue

ven las organizaciones sindicales. 

El Ejércl~o Constltuclonallsta hace su entrada triunfal en 

la Capital en 1914, Venustlano Carranza se encarga del Poder 

Ejecutivo Intentando conciliar los Intereses de las diversas 

facciones: Y en Abril de 1916, convoca a elecciones para In

tegrar un Congreso, en el que se diera cauce legal a las de

mandas economicas, pollticas y sociales surgidas del movi

miento revolucionario. 

En Octubre de 1916, Inaugura los trabajos de la XXII! Legis

latura haciendo entrega de un proyecto de reformas a la Cons

tltuc!On de 1857, las modificaciones jur!dico-pol!tlcas, ser

vtrlan para terminar con las situaciones de polltlca social 

y económica. Considerando al texto Constitucional de 1857, 

como abstracto e idealista poco congruente con las necesi-

dades concretas del pa!s. 

Reunidos en la Ciudad de Queretaro, el Congreso Constituyen

te (1916-1917) expide una nueva Constitución, dando origen a 

un articulo que sin duda alguna plasmo la cuestión Laboral 

con un mayor contenido social, siendo el ''Articulo 1239", que 

consigno una serie de garantlas sociales en favor de la cla

se trabajadora, a saber: 

a) Garantlas tutelares del trabajador individual, sin dis

tinción de sexo, edad o nacionalidad, inherentes a la pres

tac!On de servicios; 
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b) Garantlas tutelares del trabajo_ de las mujeres y de los 

menores; 

c) Garantlas tu~'¡,¡·a~és :de.l trabajador sindlcallzado; 

d) Garantlas individuales sobre jurisdicción laboral; 

e) Garantlas.relatlo~adas con la prevenslón social; 

f) Garantlas sobre la Integración del trabajador a la em-

presa. 

''Texto Original de la Constituci6n 

de 1917 Articulo 123".(31} 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 

deberan expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las ne

cesidades de cada región. sin contravenir a las bases si

guientes, las cuales regirAn el trabajo de los obreros, jor

naleros. empleados, domesticas y artesanos, y de una manera 

general todo contrato de trabajo: 

REFORMAS O ADICIONES: 

La primer reforma efectuada al primer parrafo, septiembre de 

1929; POR ELLA SE FACULTO EXCLUSIVAMENTE AL CONGRESO DE LA 

UNION A LEGISLAR EN MATERIA DE TRABAJO. 

La segunda reforma, diciembre de 1960; Como aparece en el 

texto vigente: TODA PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO DIGNO 

Y SOCIALMENTE UTIL; AL EFECTO, SE PROMOVERAN LA CREACION DE 

EMPLEOS Y LA ORGANIZACION SOCIAL PARA EL TRABAJO CONFORME A 

LA LEY. 

EL CONGRESO DE LA UNION, SIN CONTRAVENIR A LAS BASES SIGUIEN-

(31) Ibldem. PAgs.55 a la 60 
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TES, DEBERA EXPEDIR LEYES SOBRE EL TRABAJO, LAS CUALES RE

GIRAN: 

A.- ENTRE LOS OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS, DDMESTJCDS, 

ARTESANOS Y· DE UNA MANERA GENERAL, TODO CONTRATO DE TRABAJO. 

1- La duración de Ja jornada maxlma sera de ocho horas: 

11- La jornada maxlma de trabajo nocturno sera de siete ho

ras. Quedan prohibidas las labores Insalubres o peligrosas 

para las mujeres en general y para los jovenes menores de 

dieciséis anos. Queda también prohibido a unas y otros el 

trabajo nocturno Industrial: y en los establecimientos co

merciales no podrán trabajar después de las diez de la no

che. 

REFORMAS O ADICIONES: 

La primera reforma efectuada a esta fracción. noviembre 

1962; SE PROHIBIERON LABORES INSALUBRES O PELIGROSAS, EL 

TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL Y EL TRABAJO EN ESTABLECIMIEN

TOS COMERCIALES A MUJERES Y MENORES DE 16 AROS. 

La segunda reforma, diciembre de 1974; Como aparece en el 

texto vigente: LA JORNADA MAXIMA DE TRABAJO NOCTURNA SERA 

DE SIETE HORAS. QUEDAN PROHIBIDAS: LAS LABORES INSALUBRES 

PELIGROSAS, EL TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL Y TODO OTRO TRA

BAJO DESPUES DE LAS DIEZ DE LA NOCHE, DE LOS MENORES DE 

DIECISEIS AROS. 

111- Los jovenes mayores de doce ilños y menores de dieci

séis, tendran como jornada m~xima la de séis horas. El tra

bajo de los niños menores de doce años no podran ser objeto 

de contrato¡ 
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REFORMA O ADIC!ON: 

La reforma efectuada a esta fracc!On, diciembre de 1962; co

mo aparece en el texto vigente: QUEDA PROHIBIDA LA UTILIZA

CION DEL TRABAJO DE LOS MENORES OE CATORCE AROS. LOS MAYO

RES DE ESTA EDAD Y MENORES DE DIECISE!S TENDRAN COMO JORNA

DA MAXIMA LA DE SEIS HORAS. 

IV- Por cada séis dlas de trabajo debera disfrutar el opera

rio de un d(a ·de descanso, cuando'menos; 

V- Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, 

no desempeñaran trabajos flslcos que exijan esfuerzo mate

rial considerable. 

En el mes siguiente al parto, disfrutaran forzosamente de 

descanso, debiendo percibir su salario integro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su con

trato. En el periodo de la lactancia tendran dos descansos 

extraordinarios por dta, de media hora cada uno, para ama

mantar a sus hijos; 

REFORMA O AOICIDN: 

La reforma efectuada a esta fracc!On, diciembre de 1974; Co

mo aparece en el texto vigente: LAS MUJERES DURANTE EL EMBA

RAZO NO REALIZARAN TRABAJOS QUE EXIJAN UN ESFUERZO CONSIDE

RABLE Y SIGNIFIQUEN UN PELIGRO PARA SU SALUD EN RELACION CON 

LA GESTAC!ON; GOZARAN FORZOSAMENTE DE UN DESCANSO DE SEIS SE

MANAS ANTERIORES A LA FECHA FIJADA APROXIMADAMENTE PARA EL 

PARTO Y SEIS SEMANAS POSTERIORES AL MISMO, DEBIENDO PERCIBIR 

SU SALARIO INTEGRO CONSERVAR SU EMPLEO Y LOS DERECHOS QUE 

HUBIEREN ADQUIRIDO POR LA RELAC!ON DE TRABAJO. EN EL PERIODO 
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DE LACTANCI~ TRE~~RAN dos DESCANSOS EXTRAORDINARIOS POR DIA, 
';· "·- __ :· ,· . ' 

DE MEDIA·. HORA CADA>UNO, .PARA ·ALIMENTAR A SUS HIJOS. 

VI- El :sa'far;'o :~'(nlmo que de·b~r4 dÚfrutar el trabajador 
.. -- r· , . 

ser~ 'el·,que '~e.::~~n's.lder~'súficlente, atendiendo las condi-

c.I oríes. d·~'>c~·~a ; re'g.ió:n, ·:para sat I s~"acer 1 as necesidades .nor

mal es:de la vida del obrero, su educación y sus placeres 

honestos, considerandolo como jefe de familia. En toda em

presa agrlcola, comercial. fabril o minera, los trabajado

res tendran derecho a una participación en las utilidades, 

que sera regulada como indica la fracción IX; 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, noviembre de 1962; SE 

CREAN LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES Y PROFESIONALES, SERA

LANDO SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS, AS! COMO EL SALARIO 

MINIMO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. SE INSTITUYEN.ADEMAS 

LAS COMISIONES REGIONALES QUE FIJARAN LOS SALARIOS MINIMOS. 

VII- Para trabajo igual, debe corresponder salarlo Igual, 

sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII- El salarlo mlnlmo quedara exceptuado de embargo, com

pensación o descuento; 

IX- La fijación del tipo de salarlo mlnlmo y de la partici

pación en las utllidades a que se refiere la fracción VI, 

se hara por Comisiones especiales que se formarán en cada 

Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación 

que se establecerá en cada Estado; 

REFORMA O ADICION: 

La primera reforma efectuada a esta fracción, noviembre de 
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1933; CORRESPONDE A COMISIONES ESPECIALES, FORMADAS EN LOS 

MUNICIPIOS SUBORDINADOS A LA JUNTA CENTRAL DE CONCILIACION 

Y ARBITRAJE DE CADA.ESTADO, FIJAR EL TIPO DE SALARIO HINI

MO Y LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Y, EN SU DEFECTO, POR 

LA CITADA JUNTA. 

La segunda reforma a esta fracción, noviembre de 1962; co

mo aparece en el texto vigente: LOS TRABAJADORES TENDRAN 

DERECHO A UNA PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRE

SAS, REGULADA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 

a) UNA COMISION NACIONAL, INTEGRADA CON REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES, DE LOS PATRONOS Y DEL GOBIERNO, FIJARA 

EL PORCENTAJE DE UTILIDADES QUE DEBA REPARTIRSE ENTRE LOS 

TRABAJADORES. 

b) LA COMJSION NACIONAL PRACTICARA LAS INVESTIGACIONES Y 

REALIZARA LOS ESTUDIOS NECESARIOS Y APROPIADOS PARA CONOCER 

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMJA NACIONAL. TENDRA 

ASIMISMO EN CONSIDERACJDN LA NECESIDAD DE FOMENTAR EL DESA

RROLLO INDUSTRIAL DEL PAJS, EL INTERES RAZONABLE QUE DEBE 

PERCIBIR EL CAPITAL Y LA NECESARIA REINVERSION DE CAPITALES. 

e) LA MISMA COMJSJON PODRA REVISAR EL PORCENTAJE FIJADO 

CUANDO EXISTAN NUEVOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE LO JUS

TIFIQUEN. 

d) LA LEY POORA EXCEPTUAR DE LA OBLIGACJON DE REPARTIR UTI

LIDADES A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACJON DURANTE UN NUMERO 

DETERMINADO LIMITADO DE AílOS, A LOS TRABAJADORES DE EX

PLORACION Y A OTRAS ACTIVIDADES CUANDO LO JUSTIFIQUE SU NA

TURALEZA Y CONDICIONES PARTICULARES. 
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e) PARA DETERMINAR EL MONTO DE LAS UTILIDADES DE CADA EM· 

PRESA SE TOMARA COMO BASE LA RENTA GRAVABLE DE CONFORMIDAD 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

LOS TRABAJADORES POORAN FORMULAR, ANTE LA OFICINA CORRES-

PONDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CREOITO PUBLICO, 

LAS OBJECIONES QUE JUZGUEN CONVENIENTES, AJUSTANOOSE AL 

PROCEDIMIENTO QUE DETERMINE LA LEY. 

f} EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LAS UTI

LIDADES NO IMPLICA LA FACULTAD DE INTERVENIR EN LA DIREC

C!ON O AOM!NISTRAC!ON DE LAS EMPRESAS. 

X- El salarlo debera pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mer

cancias. ni con vales, fichas o cualquier otro signo re

presentativo con que se pretenda substituir la moneda¡ 

X!- Cuando por circunstancias extraordinarias, deban au

mentarse las horas de jornada, se abonara como salarlo 

por el tiempo excedente, un ciento por ciento m~s de lo 

fijado para las horas normales. En nlngun caso el trabajo 

extraordinario podra exceder de tres horas diarias, ni de 

tres veces consecutivas. Los hombres menores de dieciséis 

anos y las mujeres de cualquier edad, no seran admitidos 

en esta clase de trabajos; 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, diciembre de 1974; co

mo aparece en el texto vigente: CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS 

EXTRAORDINARIAS DEBAN AUMENTARSE HORAS DE JORNADA, SE ABONA

RA COMO SALARIO POR EL TIEMPO EXCEDENTE UN CIENTO POR CIENTO 
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MAS DE LO FJJAOD PARA LAS HORAS NORMALES. EN NINGUN·CASO EL 

TRABAJO EXTRAORDINARIO POORA EXCEDER DE TRES HORAS DIARIAS, 

NI OE TRES VECES CONSECUTIVAS. LOS MENORES DE DIECISEIS 

AROS NO SERAN ADMITIDOS EN ESTA CLASE DE TRABAJOS. 

XII- En toda negoclacl6n agr!cola, Industrial o minera o 

cualquiera otra clase de trabajos, los patrones estaran 

obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones 

cómodas e higienicas, por las que podran cobrar rentas que 

no excederan del medio por ciento mensual del valor catas

tral de las fincas. Igualmente deberan establecer escuelas, 

enfermerlas y dem4s servicios necesarios a la comunidad. Si 

las negociaciones estuvieren situadas dentro de las pobla

ciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, 

tendr~n la primera de las obligaciones mencionadas; 

REFORMA O AOICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, febrero de 1972; SE DA 

LA OBLIGACION A TODA EMPRESA DE PROPORCIONAR VIVIENDAS DECO

ROSAS A LOS TRABAJADORES, MEDIANTE APORTACIONES A UN FONDO 

OE VIVIENDA. SE EXPEDIRA UNA LEY PARA CREAR UN ORGANISMO PA-
i 

RA QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE VJVIEN-

OA. LAS EMPRESAS SITUADAS FUERA DE LAS POBLACIONES, ESTAN 

OBLIGADAS A ESTABLECER ESCUELAS, ENFERMERIAS Y DEMAS SERVI

CIOS. 

XIII- Además en estos mismos centros de trabaj~, cuando su 

población exceda de doscientos habitantes, debera reservar

se un espacio de terreno que no sera menor de cinco mil me

tros cuadrados, para el establecimiento de wercados pQbll-
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cos, !nstalacíones ·~e edlf!~!os.~estlnados a los servicios 

municipales y,c~llt~o·{\~~reailvos. Queda prohibido en todo 

centro de ¿aÍl~jÓ·:~¡ 'estable.cimiento de expendios de bebi

das embria~a:nt~s:y·de cas.as de juego de azar; 

XIV- Los ~~P~~sar!os será.n responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los tra

bajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profe

sión o trabajo1 que ejecuten; por lo tanto, los patrones 

deberán pagar la Indemnización correspondiente, segOn que 

haya traldo como consecuencia la muerte o simplemente in

capacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo 

con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad sub

sistirá aOn en el caso de que el patrono contrate el tra

bajo por un Intermediario; 

XV- El patrón estara obligado a observar en las Instala

ciones de sus establecimientos, los preceptos legales so

bre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas 

para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, ins

trumentos y materiales de trabajo, as[ como a organizar de 

tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de 

los trabajadores la mayor garantla compatible con la natu

raleza de la negociación, bajo las penas que al efecto es

tablezcan las leyes; 

REFORMA O AOICION: 

La reform~/efectuada a esta fracc!On, diciembre de 1974; 

Como aparece en texto vigente: EL PATRON ESTARA OBLIGADO A 

OBSERVAR, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE SU NEGOCIACION, 
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LOS PRECEPTOS' LEGALES SOBRE HIGIENE V SEGURIDAD EN LAS INS

TALACIONES DE SU ESTABLECIMIENTO, V ADOPTAR LAS MEDIDAS ADE

CUADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES EN EL USO DE LAS MAQUINAS, 

INSTRUMENTOS V MATERIALES DE TRABAJO, ASI COMO A ORGANIZAR 

DE TAL MANERA ESTE, QUE RESULTE LA MAYOR GARANTIA PARA LA 

SALUD V LA VIDA DE LOS TRABAJADORES, V DEL PRODUCTO DE LA 

CONCEPCION, CUANDO SE TRATE DE MUJERES EMBARAZADAS. LAS LE

VES CONTENORAN, AL EFECTO, LAS SANCIONES PROCEDENTES EN CA

DA CASO. 

XVI- Tanto los obreros como los empresarios tendran derecho 

pard coaligarse en defensa de sus respectivos intereses. 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

XVII- Las leyes reconoceran como un derecho de los obreros 

y de los patrones, las huelgas y los paros; 

XVIII- Las huelgas ser~n licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producción armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos sera obligatorio para 

los trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipación, 

a Ja Junta de Concillaci6n y Arbitraje, de la fecha seiiala

da para la suspensión del trabajo. Las huelgas ser~n consi

deradas como iltcitas, unicamente cuando la mayorla de los 

huelgistas ejercieren actos violentos contra las personas o 

las propiedades o, en caso de guerra, cuando aquellos per

tenezcan a los establecimientos y servicios que dependan 

del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles 

militares del Gobierno de la República, no·estaran compren-
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dldos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimi

lados al Ej~rclto Nacional; 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, diciembre de 1938; 

Como aparece en el texto vigente: LAS HUELGAS SERAN LICITAS 

CUANDO TENGAN POR OBJETO CONSEGUIR EL EQUILIBRIO ENTRE LOS 

DIVERSOS FACTORES DE LA PRODUCCJON, ARMONIZANDO LOS DERE

CHOS DEL TRABAJO CON LOS DEL CAPITAL. EN LOS SERVICIOS PU

BLJCOS SERA OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DAR AVISO CON 

DIEZ DJAS DE ANTJCJPACJON, A LA JUNTA DE CONCILIACJON Y AR

BITRAJE, DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA SUSPENS!ON DEL TRABA

JO. LAS HUELGAS SERAN CONSIDERADAS COMO !LICITAS UN!CAMENTE 

CUANDO LA MAYORIA DE LOS HUELGUISTAS EJERCIERA ACTOS VIOLEN

TOS CONTRA LAS PERSONAS O LAS PROPIEDADES, O EN CASO DE GUE

RRA, CUANDO AQUELLOS PERTENEZCAN A LOS ESTABLECIMIENTOS 

SERVICIOS QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO. 

XIX- Los paros ser~n lfcltos Onicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener 

Jos precios en un limite costeable, previa aprobación de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo, se sujetar~n a la decisión de una Junta de Conci

liación y Arbitraje, formada por Igual namero de represen

tantes de Jos obreros y de !os patronos y uno del Gobierno; 

XXI- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se 

dar~ por terminado el contrato de trabajo y quedar~ obliga-
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do a Indemnizar al obrero eón el Importe de tres meses de 

salarlo, ademas de la responsabilidad que le resulte del 

conflicio. Si la negativa ~u~re de los trabajadores, se 

dara por terminado el contrato de trabajo; 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, noviembre de 1962; 

Como aparece en el texto vigente: Sl EL PATRONO SE NEGARE 

A SOMETER SUS DIFERENCIAS AL ARBITRAJE O A ACEPTAR EL LAU

DO PRONUNCIADO POR LA JUNTA, SE OARA POR TERM!NAOO EL CON

TRATO DE TRABAJO Y QUEDARA OBLIGADO A INDEMNIZAR AL OBRERO 

CON EL IMPORTE DE TRES MESES DE SALARIO, AOEMAS DE LA RES

PONSABILIDAD QUE LE RESULTE DEL CONFLICTO. ESTA DJSPOSJCION 

NO SERA APLICABLE EN LOS CASOS OE LAS ACCIONES CONSIGNADAS 

EN LA FRACCION SIGUIENTE, Sl LA NEGATIVA FUERE DE LOS TRA

BAJADORES, SE OARA POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO. 

XXI!- El patrono que despida a un obrero sin causa justi

ficada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, 

o por haber tomado parte en una huelga licita, estara obli

gado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a 

indemnizarlo con el Importe de tres meses de salarlo. Igual

mente tendra esta obligación cuando el obrero se retire del 

servicio por falta de probidad de parte del patrono o por 

recibir de él malos tratamientos ya sea en su persona o en 

la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no 

podra eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes o familiares que 

obren con el consentimiento o tolerancia d~ el; 
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REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuad~ a ~sta fracción, nov embre de 1962; co

mo aparece en el_ texto vigente: EL PATRON QUE DESPIDA A UN 

OBRERO SIN CAUSA JUSTIFICADA O POR HABER NGRESADO A UNA A

SOCIACION O SINDICATO, O POR HABER TOMADO PARTE EN UNA HUEL

GA LICITA, ESTARA OBLIGADO, A ELECCION DE TRABAJADOR, A 

CUMPLIR EL CONTRATO O INDEMNIZARLO CON EL IMPORTE DE TRES 

MESES DE SALARIO. LA LEY DETERMINARA LOS ·ASOS EN QUE EL PA

TRONO PODRA SER EXIMIDO DE LA OBLIGACION E CUMPLIR EL CON

TRATO MEDIANTE EL PAGO DE UNA INDEMNIZACI N. IGUALMENTE TEN

DRA LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR AL TRABAJ OOR CON EL IMPORTE 

DE TRES MESES DE SALARIO CUANDO SE RETIRE DEL SERVICIO POR 

FALTA DE PROBIDAD DEL PATRONO O POR RECIB R DE EL MALOS TRA

TAMIENTOS, YA SEA EN SU PERSONA O EN LA O SU CONYUGE, PA

DRES, HIJOS O HERMANOS. EL PATRONO NO POO A EXIMIRSE DE ESTA 

RESPONSABILIDAD CUANDO LOS MALOS TRATAMIE TOS PROVENGAN DE 

DEPENDIENTES O FAMILIARES QUE OBREN CON E CONSENTIMIENTO O 

TOLERANCIA DE EL. 

XXIII- Los créditos en favor de los traba adores por salario 

o sueldos devengados en el último año, y ar indemnización, 

tendran preferencia sobre cualesquiera en los casos de con

curso o de quiebra; 

XXIV- De las deudas contraldas por los trabajadores a favor 

de sus patrones, de sus asociados, familiares o dependientes, 

sólo sera responsable el mismo trabajado y en ningQn caso 

y por ningGn motivo se podran exigir a 1 s miembros de su 

familia, ni serAn exigibles dichas deudas por la cantidad 
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excedente del sueldo del trabajador en un mes; 

XXV- El servicio para la colocación de los trabajadores se

ra gratuito para éstos, -ya se efectOe por oficinas munici

pales, bolsa de trabajo o por c~alqulera otra Institución 

oficial o particular; 

REFORMA O AOICION: 

La reforma efectuada a ésta fracción, diciembre de 1974; Co

mo aparece en el texto vigente: EL SERVICIO PARA LA COLOCA

CION OE LOS TRABAJADORES SERA GRATUITO PARA ESTOS, YA SE 

EFECTUE POR OFICINAS MUNICIPALES, BOLSA OE TRABAJO O POR 

CUALQUIERA OTRA INSTITUCION OFICIAL O PARTICULAR. 

EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO SE TOMARA !N CUENTA LA OE

MANDA OE TRABAJO, Y EN IGUAL OE CONDICIONES, TENDRAN PRIORI

DAD QUIENES REPRESENTEN LA UNICA FUENTE DE INGRESO~ EN SU 

FAMILIA. 

XXVI- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y 

un empresario extranjero, deber~ ser legalizado por la auto

ridad municipal competente y visado por el cónsul de la na

ción a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de 

que ademas de las clausulas ordinarias, se especificara cla

ramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del 

empresario contratante; 

XXVII- Seran condiciones nulas y no obligaran a los contra

yentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamen

te excesiva, dada la indole del trabajo; 

b) Las que fijen un salarlo que no sea remunerador, a juicio 
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de las Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje; 

c) La~ que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepclOn del Jornal; 

'd) Las que seHalen un lugar de recreo, fonda, café, taber

na, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, 

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos; 

e) Las que entranen obligaclOn directa o Indirecta de ad

qulrlr los articulas de consumo en tiendas o lugares deter

minados; 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa; 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

Indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del traba

jo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por 

el incumplimiento del contrato o por despedirsele de la 

obra; 

h) Todas las demás estipulaciones que Impliquen renuncia de 

algQn derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de 

proteccl6n y auxlllo a los trabajadores. 

XXVIII- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no 

podran sujetarse a grav~menes reales ni embargos, y ser~n 

transmisibles a titulo de herencia con simplificación de las 

formalidades de tos juicios sucesorios; 

XXIX- Se considerarán de utilidad social: el establecimiento 

de cajas de seguros populares de Invalidez, de vlda, de ce

sación Involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros 

con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal 
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como el de cada Estado, deberan fomentar la organización de 

Instituciones .de ~st~ indo!~. ·para Infundir e Inculcar la 

prevls!On popular; 

REFORMAS O AOIC!ONES: 

La primera reforma a esta fracción, septiembre de 1929; SE 

CONSIOERA OE UTILIOAO PUBLICA LA EXPEDICION DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL. 

La segunda reforma, diciembre de 1974; AMPLIA LAS PRESTA

CIONES OE SEGURIDAD SOCIAL CONSIGNADAS EN LA LEY V LAS HACE 

EXTENSIVAS A CAMPESINOS, A NO ASALARIADOS V A OTROS SECTORES 

SOCIALES. 

XXX- Asimismo, seran consideradas de utilidad social, las 

sociedades cooperativas para la construcción de casas bara

tas e higlenicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores en plazos determinados. 

Mediante decreto del 5 de Noviembre de 1942, se CREA O ADI

CIONA LA FRACCION XXXI; 

XXXI- LA APLICACION DE LAS LEVES DEL TRABAJO CORRESPONDE A 

LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS, EN SUS RESPECTIVAS JURIS

DICCIONES, PERO ES DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS AUTO

RIDADES FEDERALES, EN ASUNTOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA: 

TEXTIL, ELECTRICA, CINEMATOGRAFICA, HULERA V AZUCARERA, MI

NERA, HIDROCARBUROS, FERROCARRILES V EMPRESAS QUE SEAN AD

MINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GO

BIERNO FEDERAL; EMPRESAS QUE ACTUEN EN VIRTUD DE UN CON

TRATO O CONCESION FEDERAL, V LAS INDUSTRIAS QUE LE SEAN CO

NEXAS; A EMPRESAS QUE EJECUTEN TRABAJOS EN ZONAS FEDERALES 
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Y AGUAS TERRITORIALES; A CONFLICTOS QUE AFECTEN A DOS O MAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; A CONTRATOS COLECTIVOS QUE HAYAN SI

DO DECLARADOS OBLIGATORIOS EN MAS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA 

Y POR ULTIMO, LAS OBLIGACIONES QUE EN MATERIA EDUCATIVA CO

RRESPONDEN A LOS PATRONOS, EN LA FORMA Y TERM!NOS QUE FIJE 

LA LEY RESPECTIVA. 

REFORMA O AD!C!ON: 

Por reforma efectuada a esta fracción, noviembre de 1962; SE 

INCLUYE A OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA, QUE SE UBICAN DENTRO 

DE LA COMPETENCIA FEDERAL, EN LA APL!CAC!ON DE LAS LEYES DEL 

TRABAJO; ESTAS RAMAS INDUSTRIALES SON: LA PETROQU!M!CA, LA 

METALURG!CA Y SlDERURG!CA, LA EXPLOTAC!DN DE MINERALES BASl

CDS Y LA OBTENC!DN DEL HIERRO METALICO, ACERO Y CEMENTO. 

La segunda reforma efectuada a esta fraccton. febrero de 

1975; SE AMPLIA LA COMPETENCIA FEDERAL EN LA APL!CAC!ON DE 

LAS LEYES DEL TRABAJO SOBRE: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, PRODUC

TOS QU!M!COS, FARMACEUT!COS Y MEDICAMENTOS, CELULOSA DE PA

PEL, ACEITE Y GRASAS VEGETALES, EMPACADO Y ENLATADO DE ALI

MENTOS Y BEBIDAS ENVASADAS. 

La tercera reforma efectuada a esta fracción. junio de 1990; 

SE MODIFICA Y ADICIONA EL INCISO a) Para quedar como sigue: 

a) RAMAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS. 

21 

22 SERVICIOS DE BANCA Y CRED!TO. 

De esta for_ma, concluimos el Texto Original del Articulo 123• 

Constitucional emanado del Congreso Constituyente, haciendo 
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referencia a las reformas o adiciones que ha sido objeto di

cho precepto en el devenir de la historia. 

Por Decreto dé! 21 de.Diciembre de 196D, se CREA o ADICIONA 

el "Apartado B"~{32) 

"B".- Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus Trabajadores: 

1- La Jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna se

ra de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan 

serán extraordinarias y se pagaran con un ciento por ciento 

mas de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En 

ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder tres ho

ras diarias ni de tres veces consecutivas: 

11- Por cada seis d!as de trabajo, disfrutara el trabajador 

de un dta de descanso, cuando menos, con goce de salarlo in

tegro; 

111- Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca serán 

menores de veinte d(as al ano: 

IV- Los salarios seran fijados en los presupuestos respecti

vos, sin que su cuant!a pueda ser disminuida durante la vi

gencia de éstos. 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, noviembre de 1961¡ Co

mo aparece en el texto vigente: LOS SALARIOS SERAN FIJADOS 

EN LOS PRESUPUESTOS RESPECTIVOS, SIN QUE SU CUANTJA PUEDA 

SER DISMINUIDA DURANTE LA VIGENCIA DE ESTOS. 

(32) lbidem. Pags. 75 a la 7B 
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EN NINGUN CASO LOS SALARIOS PODRAN SER INFERIORES AL MINl

MD PARA LOS TRABAJADORES EN GENERAL EN EL DISTRiTO FEDERAL 

Y EN LAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA. 

V- A trabajo Igual corresponder! salarlo Igual, sin tener 

en cuenta el sexo¡ 

VI- SOio podran hacerse retenciones, descuentos, deduccio

nes o embargas al salario en los casos previstos en las le-

yes; 

VII- La designación del personal se hara mediante sistemas 

que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración 

pública; 

VIII- Los trabajadores gozaran de derechos de escalafón a 

fin de que los ascensos se otorguen en función de los cono

cimientos, aptitudes y antlgíledad. 

REFORMA O ADICJON: 

La reforma efectuada a esta fracct·on, diciembre de 1974; Co

mo aparece en el texto vigente: LOS TRABAJADORES GOZARAN DE 

DERECHOS DE ESCALAFON A FIN DE QUE LOS ASCENSOS SE OTORGUEN 

EN FUNCION DE LOS CONOCIMIENTOS, APTITUDES V ANTJGUEDAD. EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES, TENDRA PRIORIDAD QUIEN REPRESENTE 

LA UNICA FUENTE DE INGRESOS EN SU FAMILIA. 

IX- Los trabajadores sólo podran ser suspendidos o cesados 

por causa justificada, en los términos que fije la ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar 

por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización 

correspondiente. previo el procedimiento légal. En los ca-
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sos de supresión de plazas, lo~ trabajadores afectados ten

drAn derecho a que se les otorgue otro equivalente a la su

primida o a la Indemnización de ley; 

X- Los trabajadores tendrAn el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. Podran, asimismo, hacer 

uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los re

quisitos que determine la ley, respecto de una o de varias 

dependencias de los Poderes PObllcos, cuando se violen de 

manera general y sistematica los derechos que este articulo 

les consagra; 

XI- La seguridad social se organizara conforme a las siguien

tes bases minimas: 

a) CubrlrA los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, 

la Invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el dere

~ho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

e) Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que 

exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro pa

ra su salud en relación con la gestación; gozaran forzosa

mente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproxi

madamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo 

y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 

trabajo. 

En el periodo de lactancia tendran dos descansos extraordi

narios por dla, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
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hijos. 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracción, inciso c), diciembre 

de 1974; Como aparece en el texto vigente: LAS MUJERES DU

RANTE EL EMBARAZO NO REALIZARAN 1RABAJOS QUE EXIJAN UN ES

FUERZO CONSIDERABLE Y SIGNIFIQUEN UN PELIGRO PARA SU SALUD 

EN RELACION CON LA GESTACION; GOZARAN FORZOSAMENTE DE UN 

MES DE DESCANSO ANTES DE LA FECHA FIJADA APROXIMADAMENTE 

PARA EL PARTO Y DE OTROS DOS DESPUES DEL MISMO, DEBIENDO 

PERCIBIR SU SALARIO INTEGRO Y CONSERVAR SU EMPLEO Y LOS DE

RECHOS QUE HUBIEREN ADQUIRIDO POR LA RELAC!ON DE TRABAJO. 

EN EL PERIODO DE LACTANCIA TENDRAN DOS DESCANSOS EXTRAORDI

NARIOS POR DIA, DE MEDIA HORA CADA UNO, PARA ALIMENTAR A 

SUS HIJOS. ADEMAS DISFRUTAR DE ASISTENCIA MEDICA 

TRICA, DE MEDICINAS, DE AYUDAS PARA LA LACTANCIA 

VICIO DE GUARDERIAS INFANTILES. 

OBSTE-

DEL SER-

d) Los familiares de los trabajadores tendr&n derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la propor

ción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recupera

ción, as! como tiendas económicas para beneficio de los 

trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionaran a los trabajadores habitaciones bara

tas en arrendamiento o venta, conforme a los programas pre

viamente aprobados. 

REFORMA O ADICION: 

La reforma efectuada a esta fracct6n, inci~o f), noviembre 



de 1972; Como aparece en el texto vigente: SE PROPORCIONA

~AN A LOS TRABAJADORES HABITACIONES BARATAS, EN ARRENOA

MIENTD O VENTA, CONFORME A LOS PROGRAMAS PREVIAMENTE APRO

BADOS. 

ADEMAS, EL ESTADO MEDIANTE LAS APORTACIONES QUE HAGA, ES

TABLECERA UN FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA A FIN DE CONS

TITUIR DEPOSITOS EN FAVOR DE DICHOS TRABAJADORES Y ESTA

BLECER UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA OTORGAR 

ESTOS CREDITO BARATO SUFICIENTE PARA QUE ADQUIERAN EN 

PROPIEDAD HABITACIONES COMODAS E HIGIENICAS, O BIEN PARA 

CONSTRUIRLAS, REPARARLAS, MEJORARLAS O PAGAR PASIVOS AD

QU JRIDOS POR ESTOS CONCEPTOS. 

LAS APORTACIONES QUE SE HAGAN A DICHO FONDO SERAN ENTERA

DAS AL ORGANISMO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REGU

LANDOSE EN SU LEY Y EN LAS QUE CORRESPONDA, LA FORMA Y EL 

PROCEDIMIENTO CONFORME A LOS CUALES SE ADMINISTRARA EL CI

TADO FONDO Y SE OTORGARAN Y ADJUDICARAN LOS CREOITOS RES

PECTIVOS. 

Xll- Los conflictos individuales, colectivos o intersindl

cales seran sometidos a un Tribunal Federal de Concilia

ción y Arbitraje, Integrado según lo prevenido en la ley 

reglamentarla. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y 

sus servidores seran resueltos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; 

XIII- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad pObllca, as! como el personal del servicio exte-
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rior, se reglran por sus propias leyes. 

REFORMA O ADICION: 

se adiciona a esta fracción un segundo parrafo, noviembre 

de 1972; Como aparece en el texto vigente: LOS MILITARES Y 

MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AS! COMO EL 

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SE REGIRAN POR SUS PROPIAS 

LEYES. 

EL ESTADO PROPORCIONARA A LOS MIEMBROS EN EL ACTIVO DEL 

EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, LAS PRESTACIONES A QUE SE 

REFIERE EL INCISO f) DE LA FRACCION XI DE ESTE APARTADO, EN 

TERMINOS SIMILARES Y A TRAVES DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS COMPONENTES DE DICHAS INSTITUCIONES. 

REFORMA O ADJCJON: 

Se CREA o ADICIONA la fracción Xlll-

decreto de noviembre de 1982; POR LO QUE SE PROTEGEN LOS DE

RECHOS DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS. 

Por reforma efectuada a esta fracción, junto de 1990¡ Como 

aparece en el texto vigente: 

XIII- Bis. LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA FEDE

RAL QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO REG!RAN 

SUS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES POR LO DIS

PUESTO EN EL PRESENTE APARTADO; 

XIV- La ley determinara los cargos que seran considerados 

de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán u~ 

las medidas de protección al salario y gozaran de los bene

ficios de la seguridad social. 
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CAPITUL0-111 

FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

3.1.1-CONSTITUCION OE MEXICO.-

La Termlnologla de lo que llamamos "FUENTE". en alguna medi

da o en algún aspecto, es principio, fundamento, origen, cau

sa o expllcaclOn de algo o de una cosa. 

Las fuentes del Derecho tienen tres acepciones a saber: FUEN

TES FORMALES, FUENTES REALES O MATERIALES Y FUENTES HISTORI-

CAS. De esta manera tenemos que: Fuentes Formales, son diver

sos procesos (que se desenvuelven por medio de distintos ór

ganos o sectores sociales) para la elaboración de la Norma 

Jurldica; Fuentes Reales o Materiales, son todos los fenóme

nos que concurren, en menor o mayor medida, a la producción 

de la norma jurtdica y que determinan, en mayor o menor gra

do el contenido de esa norma; Fuentes Históricas, comprenden 

todos los datos o elementos que sean útiles o necesarios pa

ra adquirir, precisar, enriquecer nuestros conocimientos en 

la esfera del Derecho. Toda vez que no son. en forma alguna, 

origen o causa de la norma misma. sino que son origen o cau

sa de nuestro saber acerca del Derecho. 

Hemos dicho que las Formales son procesos de manlfestaclOn 

de normas jurldicas, con la idea de que proceso, implica una 

sucesión de momentos constituidos por diversas etapas que se 

suceden en cierto orden y deben redlizar determinados supues

tos. Las Fuentes Formales del Derecho son la Leglslac!On, la 

Costumbre, la Jurisprudencia, los Tratados Internacionales, 

y los Principios Generales del Derecho. 
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La Leglslacl6n, en Jos paises de derecho escrito, es Ja m4s 

rica e Importante de las fuentes formales. Deflnlendola co

mo; "El. proceso por el cual uno o varios órganos del Estado 

formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de obser

vancia general, a las que se da el nombre especifico de Le

yes".(33) Entendiendose a la Ley, como una Norma Jurídica de 

contenido abstracto y de aplicación general, proveniente de 

la voluntad del Estado para regular las exigencias de la 

justicia, la seguridad y el bien común. 

El Proceso Legislativo, se divide en seis diversas etapas, a 

saber: Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Publica

ción e Iniciación de la Vigencia. 

a) Iniciativa.- Es el acto por el cual determinados órganos 

del Estado someten a la consideración del Congreso un proyec

to de Ley. El derecho de Iniciar leyes o decretos compete: 

1- Al Presidente de la República; 

JI- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, y 

111- A las Legislaturas de los Estados. 

b} Discusión.- Acto por el cual las C4maras (Diputados y Se

nadores) deliberan acerca de las Iniciativas, a fin de deter

minar si deben o no ser aprobadas. 

La formación de las leyes o decretos puede comenzar Indistin

tamente en cualquiera de las dos camaras, con excepción de 

los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o 

impuestos, o sobre reclutamiento de tropas. los cuales debe-

(33) Garcla Maynez Eduardo. Op. cit. P4g.52. 
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ran dlscutlrse primero en la camara de Diputados. 

A la C&mara en donde Inicialmente se discute un proyecto de 

ley se le llama •camara de Origen, y a la otra se le nombra 

C4mara Revisora••. 

c) Aprobación.- Es el acto por el cual las camaras aceptan un 

proyecto de ley. La Aprobación puede ser total o parcial. 

d) Sanción.- Se le da este nombre a la aceptación de una lni

clatlva por el Poder Ejecutivo, la Sanc!On debe ser posterior 

a la aprobaclOn del proyecto por ambas camaras. 

Cabe señalar, que el Presidente de la República puede negar 

su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso, y a es

to se le llama Derecho de Veto. 

e) Publicación.- Acto por el cual la ley ya aprobada y san

cionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. Dicha pu

blicación se hace en el Diario Oficial de la Federación y en 

las Gacetas Oficiales de los Estados. 

f) lnlciaclOn de la Vigencia.- Existen dos sistemas de lnl

ciaciOn de Vigencia a saber: Sucesivo y Sincrónico, al res

pecto las reglas concernientes a los sistemas las enuncia el 

Código Civil para el Distrito Federal al establecer lo si

guiente: 

''Articulo 3° Las Leyes, reglamentos, circulares o cualesquie

ra otras disposiciones de observancia general, obligan y sur

ten sus efectos tres dias después de su publicaclOn en el pe

rlOdlco oficial. En los lugares distintos en que se publique 

el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., 

se reputen publicados y sean obligatorios, ·se necesita que 
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ademas del plazo que fija el parrara anterior, transcurra 

un dla mas por cada cuarenta Kllome~ro~·o fracción que ex

ceda de la mitad".(34) 

En este articulo se establece el sistema sucesivo. Cabe 

hacer notar, que el periodo que media entre la publicación 

de la ley y su entrada en vigor, se le conoce como 11 Vacatio 

_Legls", dicho periodo responde a la idea de que debe haber 

un término durante el cual, quienes deban de cumplir ia ley 

puedan enterarse de su contenido y obedecerla consecuente

mente. 

Transcurrido este plazo, ia ley obliga para todos los que 

se encuentren en su hipotesis normativa, haciéndose eviden

te el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su 

cumplimiento. 

Ahora bien, el Sistema Sincronico lo regula el articulo 4' 

de dicho ordenamiento: 
11 Articulo 4º Si la ley, reglamento. circular o disposición 

de observancia general fija el día en que debe comenzar a 

regir, obl lga desde ese dla c_on tal de que su publicación 

haya sido anterior".(35) 

Al respecto podemos decir, que la mayorra de las leyes fede

rales y locales utilizan este Sistema, siendo muy usual la 

(34) Codigo Civil para el Distrito Federal. 
Edlt. Porrua. Qulncuag~slma Sexta Edición 1988. 
PAg. 41. 

(35) lb!dem. PAg. 42. 
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declaración de que la ley entrara eri vigor al dla siguiente 

de su publicación en el periódico ofic~al, quedando por tan

to reducida la Va~itlo Legis a un solo dla. 

En la mayor!~ de los .Estados modernos la formulación del de

recho es casté~clusivamente obra del legislador, a diferen-

ci~de l~gl~~erra, Estados Unidos de Norteamerica otros 

pais:es_que··han· seguido el sistema anglosajón, predominando 

la .~.os.tumbre dando origen al 1 lamado 11 Common Law", (Derecho 

no l:.églslado). 

La tendencia siempre creciente, hacia la codificación del 

derecho, es una exigencia de la seguridad jurldlca. A pesar 

de su espontaneidad, el derecho Consuetudinario carece de 

una formulación precisa, lo que hace dificil su aplicación 

estudio. En cambio, el derecho Legislado, ademas de su pre

cisión y caracter slstemattco, puede modificarse con mayor 

rapidez, y se adapta mejor a las necesidades de la vida mo

derna. 

De acuerdo a todo lo anterior, podemos decir que en México, 

la fuente básica de la 11 Legislaci6n Laboral 11 la constituye 

el "Articulo 123 (Trabajo y Seguridad Social) de la "Cons

titución de los Estados Unidos Mexicanos", adoptada en 1917. 

El principio rector del articulo 123 es el de mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y ga

rantizar sus libertades de derechos inherentes, asl como su 

dignidad humana. 

El proemio del articulo 123 Constitucional atribuye al Con

greso de la Unión, la facultad de expedir leyes laborales 
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que no cont.ravenga.n los prlnc'tplo,s »básicos deL propio artl

cul.o 123. Es decir; que Ia'le:g\s1íi~l·ori laboral puede ampliar 

la lista de'derectios mfolmos de. los trabajadores. AQn cuando 

ni la leglslacl6n ·1aborai.n1 los reglamentos dictados por el 

Presidente puédan cambiar la naturaleza de la leglslacl6n 

establecida en los principios del articulo mencionado, si 

pueden expresarla con mayor detalle. 

3.1.2- CONST!TUCION DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.-

Por la estructura de su derecho, Estados Unidos de Norteame

rlca pertenece a la familia del Common Law, toda vez que el 

derecho se presenta bajo la forma de un derecho jurispruden

cia!. No consideran las normas formuladas por el legislador, 

como el tipo normal de la Norma Jurldica, sino que éstas son 

asimiladas por el sistema una vez que han sido Interpretadas 

y aplicadas por los tribunales. 

La Constltucl6n de Estados Unidos de Norteamerlca, promulga

da en 1786, no crea expllcitamente un cúmulo de leyes labo

rales; Más bien, se fundamenta en los principios de la li

bertad Individual que aseguran derechos fundamentales a to-

das las personas. Estos derechos, a su vez, proporcionan un 

núcleo del que se derivan los derechos de los trabajadores 

en Estados Unidos. 

De esta manera, en Estados Unidos como en todo Estado Fede

ral, se plantea un problema fundamental que es el de se~alar 

cu&les ser~n las atribuciones respectivas de las autoridades 

locales y federales, debido a la concepción Jur!d!ca propia 

del Common Law. 
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En primer lugar. se trata de saber en qué materias el poder 

legislativo, sea local o federal puede establecer leyes; y 

en qué otras Ja administración, sea local o federal puede 

establecer reglamentos. Dicha cuestión ~e entiende y solu

ciona facllmente, en los paises que pertenecen a la familia 

del derecho Romano-Germanica, encontrando la solución en la 

constitución Política de cada pa!s. 

Sin embargo, Ja determinación de las materias en que el Con

greso de Estados Unidos pueda legislar o Ja AdmlnlstracIOn 

pueda reglamentar, no agota el problema, en donde el dere

cho no se concibe como una actividad legislativa. Como ya 

mencionamos anteriormente, en Estados Unidos el derecho es 

Jurisprudencia! basado fundamentalmente en Jos precedentes 

y la razón, y no en los mandatos de una autoridad legitima. 

Ya que las leyes y Jos reglamentos son considerados como 

complementos y correctivos del sistema del Common Law. 

Entre las materias reguladas por el derecho Estadounidense, 

las hay de competencia exclusiva de la federación. otras 

son de competencia.exclusiva de los estados, y otras m~s en 

ciertas condiciones, competen a una autoridad u otra pudien

do los estados establecer normas en ta medida en que la ma

teria no haya sido regulada por las autoridades federales. 

En caso de que las autoridades federales promulguen una ley 

o adopten una resolución que no es de su competencia, Ldl 

ley o resolución podrá ser declarada como Inconstitucional 

por los tribunales judiciales, los cuales rehusarán su a

plicación. lo mismo ocurrirá con las autori'dades estatales. 
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Basta recordar que el Comman· Law. considera al derecho como 

producto de la ictlil~ad judicial y no como producto de la 

actividad· legislativa. 

3.1.3-CONSTlTUClON OE CANADA.-

Por la estructura de su derecho, Canada al igual que otros 

paises heredo el sistema Anglosajón, por lo que su Const!

tuc!6n promulgada en 1867, no crea expllc!tamente una fuen

te bAs!ca de la legislación laboral, toda vez que se en

cuentra dividida en diez provincias o territorios a saber: 

(Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, 

Columbia Britanica, Príncipe Eduardo, Alberta, Saskatchewan 

y Terranova), presentandose el problema de la Jur!sd!cci6n. 

Dicha problem~tica, es propia en los paises que heredan el 

sistema anglosajón en la estructura de su derecho, toda vez 

que la competencia se divide en federal, estatal y local. 

pero en el caso concreto de Canad~ dada su estructura, la 

competencia en materia de asuntos laborales, se divide en

tre los gobiernos federal, provincial y territorial, siendo 

cada una de estas competencias responsable por separado, de 

su propia leg!slac!6n, de su admin!strac!6n y de sus tribu

nales. Sin embargo, algunas areas tales como el transporte 

interprovincial, las comunicaciones. la banca y los servi

cios postales caen dentro de la competencia federal. 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que en las materias 

que et gobierno federal no regule de manera expresa ciertas 

areas, podran las provincias o territorios crear normas ju

rldicas que regulen ciertas situaciones que las normas fe-
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derales no regulaban, sin contravenir el esplritu de la 

Constltucl6n, o inclusive mejorar las normas establecidas 

de acuerdo a cada provincia o territorio. 

3.2.1- LEYES FEDERALES DE MEXICO.-

De acuerdo al proemio del Texto original del articulo 123 

Constitucional; El Congreso de la Unión y las Legislaturas 

de los Estados deberan expedir leyes sobre el trabajo. En 

consecuencia y en pleno goce de la facultad conferida a las 

Legislaturas de los Estados para expedir leyes en materia 

de trabajo, tenemos que el estado de Veracruz expidio en 

1918 la Ley del Trabajo, destacando el servicio médico obli

gatorio. preferencia a los trabajadores mexicanos sobre los 

extranjeros, regulación de la Huelga como Instrumento de de

fensa de los trabajadores, define el contrato de trabajo co

mo ''Aquel en virtud del cual una persona llamada trabajador, 

presta a otra llamada patrón, un servicio personal, en su 

servicio, bajo su dirección y mediante el pago de una retri

bución pecuniarla".(36), y se crean los tribunales de trabajo 

Por otra parte, en el estado de Yucatan siguiendo el modelo 

de Veracruz también expide su Ley del Trabajo a finales del 

mismo año, destacando la creación del Consejo de Concilia

ción y el Tribunal de Arbitraje, se reconoce a la Huelga co

mo mecanismo de defensa frente al capital y se legalizan y 

promueven las organizaciones sindicales. 

(36) De Buen Lozano Nestor. Op. cit. Pag. 350 
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Como anterlorme.~te ~·!tamo~. :era facultad del congreso y 1 as 

Leglslaturas.de)los'<Estados Úctar)eyes en:~á·t~°rla !abara!, 

::~: ~:~f~::'.~'.ii~Í0~~~t~i~.¡~fof~f:};·:: ·::::~~~:::.2 :n Y 1 :~g:r::-
federa 1 lza'.:·fa•'. Í!l<pedlc16ri'·de leyes rélatlvas al trabajo, 

quedanil~))c~~s ~~e~epto~ como s 1 gue: 

.'.'Út! ~í.do.'12.3'0- ~·Úr~fo segundo; El Congreso de la Un l6n, 

sln,contravenlr a las bases siguientes, debera expedir le

yes sobre el trabajo, las cuales regir~n".(37) 

"Articulo 73•- El Congreso tiene facultad: 

fracción X- Para legislar en toda la RepQblica 

y para expedir las leyes del trabajo reglamentarlas del ar

ticulo 123".(38) 

De acuerdo a lo anterior, el 18 de Agosto de 1931 fue pro

mulgada la "Ley Federal del Trabajo", estableciendo en su 

articulo 14 transitorio; Se derogan todas las leyes y de

cretos expedidos con anterioridad por las Legislaturas de 

los Estados y por el Congreso de la Unl6n, en materia del 

trabajo. Dicha ley estuvo en vigor hasta principios del ano 

1970, y dentro de este periodo fue reformada y adicionada. 

Independientemente de los valores reales de la ley de 1931, 

particularmente en relación a las condiciones mintmas que 

(37) Instituto de Investigaciones Jur!dicas. Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos. Edlt. UNAM. Tercera 
Edición 1992. P~g.532 

(38) Ibidem. P~g.292 
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concedio a los trabajadores, su verdadera trascendencia debe 

de encontrarse en tres instituciones, a saber: El Sindicato, 

la cont~ataciÓn'có1,ectiva y el Derecho de Huelga. No obstan

te, de ·que -Y~-se ~ontaba con una Ley Federal del Trabajo, en 

el, ,~nó, d'e'.,;i9,6D, el Presidente López Matéos, designo una co

misión' p,ára que preparara un anteproyecto de una Nueva Ley 

del Trabajo, partiendo de la tesis de que si bien la Ley de 

1931 habla sido una aplicación magnifica de la idea de la 

'justicia social, a las condiciones de la época en que se ex

pidió, las transformaciones operadas desde entonces en la 

vida nacional, extgtan un ordenamiento que generalizara las 

conquistas obreras y elevara los niveles de vida de todos 

Jos trabajadores, de esta manera, bajo estas directrices se 

promulga la Nueva Ley Federal del Trabajo, entrando en vigor 

el 1• de Mayo de 1970, misma que hasta la fecha regula los 

asuntos en materia laboral. 

Cabe destacar que dicha ley, desde su expedición hasta la 

actualidad, ha sido reformada o adicionada varias veces en 

su articulado, adaptandose a las exigencias economicas, po

lltlcas y sociales de los trabajadores. 

3.2.2- LEYES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.-

De acuerdo al sistema Anglosajón Imperante en la legislación 

Norteamericana, como ya mencionamos ante~iormente. que en 

materias que no regulan las leyes federales, podrán legislar 

los estados en sus respectivas ·esferas jurfdtcas, sin con

travenir el esplrltu de la Constitución. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que las principales leyes 
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federales flgur.an .·en ·el Titulo 29 del Códi.go:dé. los Estados 

Unidos de Nor.teamer'ii:a, ·y estas .leyes son: "Ley d~l Trabajo 

Ferroviario (1929), Ley Nacional de:·R~Í~clÓne~. Laborales 

(1~35)~ ·L~y·de·N~rmas Justas de Trabajo (1938), Ley de Re

la_c.lones entre la Mano de Obra y la Gerencia ( 1959), Ley de 

Segu~idad y Salud Ocupacionales (1970), Ley contra Oiscrl

mlnació.n por Edad en el Empleo (1976), Ley de Asociación de 

Formación en el Trabajo (1982), y la Ley de Norteamericanos 

con Incapacitaciones (1990). En su mayor parte estas leyes 

se aplican solo a los trabajadores en el sector privado".(39) 

Por regia general, la legislación laboral federal tiene pre

cedencia frente a las leyes de cada uno de los estados. As!, 

en temas basicos tale$ como los derechos de organización, la 

negociación colectiva, las huelgas y los paros patronales, 

las leyes sobre pensiones. los empleadores, sindicatos y tra

bajadores sólo necesitan, en su mayor parte, tratar con la 

legislación federal. Sin embargo, en Areas no abarcadas por 

la legislación federal, los estados pueden dictaminar leyes 

relacionadas con los derechos de Jos trabajadores. Asimismo, 

los estados pueden proporcionar en algunos casos beneficios 

o derechos que superan los estipulados o permitidos por la 

legislación federal. 

(39) Secretar!a del Trabajo y Previsión Social y Departa
mento del Trabajo de los Estados Unidos de América. 
Comparación de las Leyes Laborales de México y 
Estados Unidos de América. 1992. P~g.3 
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3.2.3- LEYES FEDERALES DE CANADA.-

De acuerd~ .i.la estructura de su derecho, y toda vez que la 

Constltu~IOn de Canadá, no crea especlflcamente una fuente 

básica 'de.''.la Legislación Laboral, presentando el problema 

di. la.Juils~iccl~n en virtud de que la competencia en dicha 

materia se ·divide entre el gobierno federal. provincial o 

territorial. siendo cada una de estas competencias, respon

sable por separado de su propia legislación, de su adminis

tracl6n y de sus tribunales, tenemos que las principales 

leyes federales son: La Ley de Normas de Empleo (referente a 

los Salarios Minlmos), El COdlgo de Trabajo de Canadá (refe

rente a las horas de trabajo y pago por tiempo extra), Carta 

de Derechos Humanos y Libertades, Ley de Derechos Humanos 

Canadiense (ambas leyes se refieren a la remuneracl6n igual 

por trabajo de igual valor) y la Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional (referente a la seguridad y conservación de los 

edificios, mantenimiento y aseo de las instalaciones, conta

minantes en el aire, dispositivos de protección en el uso de 

maqulnarla, vestimenta y equipo de proteccl6n, manejo y al

macenamiento de sustancias explosivas). 
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CAPITULO-IV 

NORMAS DE EMPLEO 

4.1.1- DERECHO OE ASDCIACION EN MEXICO.-

En México, la base del Derecho de Asociación la encontramos 

en la Constitución en sus articulas 9' y 123• fracción XVI 

q~e a la letra ~leen: 

"Articulo 9•.- No se podra coartar el derecho de Asociarse 

o. reunirse paclflcamente con cualquier objeto llclto".(40) 

"Articulo 123• fracción XVI- Tanto los obreros como los em-

presarios tendran derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc".(41) 

De donde se desprende el concepto de "Derecho Colectivo del 

Trabajo", expresando el principio de que los trabajadores 

tienen el derecho de actuar en forma colectiva, Independien

temente de que los empleadores reconozcan este derecho. Asi~ 

mismo implica la noción de que las partes, por si mismas, 

pueden crear normas que regulen su relación laboral. 

Paradojlcamente, dentro del derecho Colectivo del trabajo 

quedan comprendidos los derechos de Huelga y Paro, que son 

la expresión del derecho a suspender el trabajo. 

A diferencia del derecho lndlvldual del trabajo, en el co

lectivo no se pretende tutelar al trabajador para procurar 

as! el equlllbrlo en sus relaciones con el patrón. Se trata, 

(40) Instituto de Investigaciones Jurldlcas. Op. cit. PAg.48 
(41) Ibldem. Pág.534 

7J 



por el contrario, de que a través de sus Instituciones fun

damentales, derecho de asociación profesional, negociación 

colectiva y huelga, las partes logren por si mismas ese 

equilibrio, partiendo de la Idea de que, para producir, se 

necesitan mutuamente el Capital y el Trabajo. 

Podemos decir, que el contenido del derecJ10 colectivo del 

trabajo esta integrado de acuerdo a Jo anterior en cinco 

puntos a saber: 

Derecho de Asociación Profesional; 

Contrato Colectivo de Trabajo; 

Reglamento Interior de Trabajo;· 

Modificación, Suspensión y Terminación Colectiva de las Rela

ciones de Trabajo; y 

Derecho de Huelga. 

Finalmente es oportuno Indicar, que Ja Ley Federal del Tra

bajo en su articulo 354 se~ala: "La Ley reconoce la libertad 

de coalición de trabajadores y patrones".(42) y el mismo or

denamiento en su articulo 355 la define: •coalición es el 

acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones 

para Ja defensa de sus intereses comunes''.(43) 

Aunque no se les reconoce personalidad jurldlca a la coali

ción, es indudable que goza de capacidad para ejercer deter

minados derechos, ejemplo: la facultad de constituir un sin-

(42) Ley Federal del Trabajo. Edlt. Porrua, quincuagésima 
·cuarta Edición, 1986. P~g.173 

(43) Ibldem. P~g.173 
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dlcato, vigilancia de la operación del sistema de capacita

ción y adiestramiento, formulación del reglamento Interior 

de trabajo y los relativos a la seguridad e higiene, pro

blemas escalafonarlos o determinación anual de las antigüe

dades, etc. 

4.1.2- DERECHO DE ASOCJACJON EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAME-

~.-

Tal como lo senatamos anteriormente la Constitución de Esta

dos Unidos, no considera las normas formuladas por el legis

lador, como el tipo normal de la Norma Jurldlca, sino que 

éstas son asimiladas por el sistema una vez que son Inter

pretadas y aplicadas por los tribunales. En consecuencia, el 

Congreso de Estados Unidos dictamino la Ley Nacional de Re

laciones Laborales (NLRA), siendo la pol!tlca enunciada en 

dicha ley, la siguiente: 

•se declara por el presente que es pol!tlca de Estados Uni

dos eliminar las causas de ciertas obstrucciones sustancia

les que se Interponen a la libre corriente de comercio, y 

mitigar y eliminar esas obstrucciones cuando han ocurrido, 

fomentando la pr~ctlca y procedimiento de la Negociación Co

lectiva y protegiendo el ejercicio por los trabajadores de 

su plena libertad de Asociación, autoorganlzaclón y designa

ción de representantes escogidos por ellos para los fines de 

negociar los termines y condiciones de su empleo u otra ayu

da mutua o protecclones".(44) 

(44) Secretarla del Trabajo y Previsión Social y Departamento 
del Trabajo. de los Estados Unidos de Amerlca.Op. clt.Pag.7 
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Al respecto la Sección 7 de la Ley Nacional de Relaciones 

Laborales, garantiza que los empleados tendran derecho a 

organizarse, a formar organizaciones laborales y afiliarse 

a ellas o ayudarles, a negociar colectivamente por conducto 

de representantes de su propia elección y aprender otras 

actividades organizadas para los fines de la negociación 

colectiva u otra ayuda mutua o protección. 

De lo anterior, los derechos protegidos por la Sección 7 

son: 

Formar o tratar de formar un sindicato entre los empleados 

de una empresa¡ 

Afiliarse a un sindicato independientemente de si el sindi

cato es reconocido por el empleador o no; 

Ayudar a un sindicato a organizar a los empleados de un em

pleador; 

Declararse en huelga para obtener mejores condiciones de 

trabajo; y 

Evitar participar en actividades en nombre de un sindicato. 

Ademas de proteger los derechos de asociación de los emplea

dos, la Ley Nacional de Relaciones Laborales protege otros 

derechos de los empleados y derechos de los empleadores y 

define y prohibe practicas por parte de la mano de obra y de 

la gerencia que redunden en detrimento del bienestar general; 

estas actividades prohibidas se denominan "Practicas Labora

les Desleales''. Ejemplo: ''Con cargo contra el Empleador; Do

minar o interferir en la formación o administración de una 

organización laboral o contribuir apoyo financiero o de otra 



lndole a la misma; Negarce a negociar colectivamente con re

presentantes de sus empleados. Con cargo contra la Organiza

ción Laboral;' Exigir de los empleados el pago de cuotas ex

cesivas o dlscrlmlnatorlas de afiliación; Hacer o tratar de 

hacer que un empleador pague o convenga en pagar dinero o 

cualquier otra cosa de valor por servicios que no son o se

ran prestados".(45) 

4.1.3- DERECHO DE ASDClAClON ENCANADA.-

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la Constitución 

de Canada no crea expllcitamente una fuente b6sica de la le

glslaclón en asuntos laborales. 

Toda vez que de manera expresa, el gobierno federal no regu

le una sltuación laboral, podr6n hacerlo las provincias o 

territorios. 

Con respecto, al derecho de Asociact6n tenemos que cada com

petencia (federal, provincial, territorial) es responsable 

por separado de su propia leglslación, admlnlstraclón y tri

bunales, por lo que se presentan conflictos a la organiza

ción laboral y a la negociación colectiva; Sin embargo, res

pecto a la institución de Huelga, en Canad6 esta prohibida 

mientras subsiste un Contrato Colectivo variando de una ju

risdicción a otra, después de cumplir determinadas condicio

nes. 

De lo anterior, se desprende que el derecho de Asociación no 

se encuentra regulado expllcltamente por una Ley Federal, 

(45) Ibldem. PAg.42 
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como en Jos casos de México y Estados Unidos, en virtud del 

conflicto de competencia o por no estar regulado y tutelado 

por una Ley expresa. 

4.2.1-SELECCION DE SINDICATO EN MEXICO.-

AI respecto, la Ley Federal del Trabajo en su articulo 356• 

define al Sindicato: "Sindicato es Ja asociación de trabaja

dores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento 

y defensa de sus respectivos intereses".(46) De esta defini

ción destaca tanto su finalidad como el hecho de que los Sin

dicatos son, en México clasistas, es decir, que no pueden 

formar parte de un mismo sindicato trabajadores y patrones. 

Cabe distinguir, entre Coalición y Sindicato, mientras que 

el primero, es transitorio, no requiere registro, se esta

blece para defender intereses comunes y puede formarse con 

dos trabajadores¡ en tanto que el segundo, es permanente, 

requiere de registro ante las Juntas de Conciliación y Arbi

traje o ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, 

se constituye para el estudio, defensa y mejoramiento de In

tereses comunes y para formarse requiere de un minlmo de 20 

trabajadores en servicio activo o de 3 patrones. 

Conforme al articulo 357 de la mencionada Ley tenemos que: 

"Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de Cons

tituir Sindicatos, sin necesidad de autorización prevla".(47) 

Es importante destacar lo establecido en los articulas 183 y 

(46) Ley Federal del Trabajo. Dp. cit. Pag.174 
(47) lbldem. Pag.174 



363 del citado ordenamiento: "Articulo 183•, Los trabajado

res de confianza no podran formar parte de los sindicatos 

de los demas trabajadores, ni seran tomados en consideración 

en los recuentos que se efectGen para determinar la mayorta 

en los casos de huelga, ni podran ser representantes de los 

trabajadores en los organismos que se Integren de conformi

dad con las disposiciones de esta Ley".(48) "Articulo 363•, 

No pueden Ingresar en los sindicatos de los demAs trabaja

dores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los 

sindicatos podran determinar la condición y los derechos de 

sus miembros, Que sean promovidos a un puesto de confian

za". ( 49) 

En cuanto a su claslf icaclón, el articulo 360• de la mencio

nada ley establece: 

'
1Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

1- Gremiales, los formados por trabajadores de una misma 

profesión, oflclo o especialidad; 

11- De empresa, los formados por trabajadores _que presten sus 

servicios en una misma empresa; 

111- Industriales, los formados por trabajadores que presten 

sus servicios en dos o mas empresas de la misma rama tndus-

tria!; 

IV- Nacionales de Industria, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en una o varias empresas de la 

(48) lbldem. Pag. 116 
(49) lbldem. Pag.175 
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misma ram.a industrial, Instaladas en dos o mas Entidades Fe

derativas; 

V- De oficio~ varios, los formados por trabajadores de di

versas profesiones. Estos sindicatos sOlo podran constituir

se cuando en el municipio de que se trate, el número de tra

bajadores de una misma profeslOn sea menor de velnte".(50) 

Como ya mencionamos anteriormente, los patrones también pue

den formar sindicatos, y se clasifican conforme al articulo 

361' de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Articulo 

361.- Los sindicatos de patrones pueden ser: 

I- Los formados por patrones de una .o varias ramas de acti-

vidades; y 

11- Nacionales, los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades de distintas Entidades Federatlvas".(51) 

En cuanto a su organización, independientemente de Ja con

currencia del mtnimo (20) trabajadores o patrones (3) y de 

Ja determlnaciOn de la finalidad senalada anteriormente, 

también es preciso cumplir otros requisitos para Ja forma

ciOn de Jos sindicatos. Al respecto tenemos que el articulo 

365• senala: "Los sindicatos deben registrarse en Ja Secre-

tarla del Trabajo PrevlslOn Social en Jos casos de campe-

tencia federal y en las Juntas de ConclllaclOn y Arbitraje 

en los de competencia local, a cuyo efecto remitiran por 

duplicado: 

(50) lbidem. Pags.174-175 
(51) lbidem. Pag.175 
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l- Copta autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11- Una lista con el nOmero, nombres y domicilios de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empre

sas o establecimientos en los que se prestan los servicios; 

111- Copia autorizada de los estatutos; y 

IV- Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hu

biese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores 

serán autorizados por el Secretario General, el de Organi

zaci6n y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatu

tos".(52) 

A partir de la exhibici6n de dichos documentos, la autori

dad registradora cuenta con un plazo de 60 dlas para con

ceder el registro. U11icamente podra negarlo conforme a lo 

dispuesto en el articulo 366• de la citada Ley, senalando 

lo siguiente: 

''El registro podr~ negarse únicamente: 

1- Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en 

el articulo 356•; 

11- SI no se constituyo con el nOmero de miembros fijado en 

el articulo 364•; y 

111- Si no se exhiben los documentos a que se refiere el ar

ticulo anterior. 

Satisfechos los req.ulsltos que se establecen para el regis

tro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspon-

(52) Ibldem. Págs.175-176 
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dientes podra negarló. 

SI la autoridad ante la que se presento la solicitud de re

g~stro, no resuelve dentro de un término de sesenta dias, 

los solicitantes podran requerirla para que dicte resolu

ción, y sino lo hace dentro de los tres dlas siguientes a 

la presentación de la solicitud, se tendra por hecho el re

gistro para todos los efectos legales, quedando obligada la 

autoridad dentro de los tres dlas siguientes, a expedir la 

constancia respectlva".(53) 

Por otra parte, dicho registro podrA cancelarse de acuerdo 

a lo dispuesto en el articulo 369' que dice: "El registro 

del sindicato podra cancelarse unlcamente: 

1- En caso de dlsoiuc!On; y 

11- Por dejar de tener los requisitos legales".(54) 

Finalmente, el articulo 358' establece: "A nadie se puede 

obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte 

de él. 

Cualquier esttpulaclOn que establezca multa convencional en 

caso de separación del sindicato o que desvlrt6e de algQn 

modo la disposición contenida en el parrafo anterior, se 

tendra por no puesta".(55) 

(53) lbldem. Pags.176-177 
(54) lbldem. Pag.177 
(55) lbldem. Pag.174 
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4.2.2-SELECCION DE SINDICATO EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEA-

illfil· · 
En Estados Unidos, conforme a la Ley Nacional de Relaciones 

L~borales (NLRA), se llama sindicatos a "Organizaciones La

borales" y éstas se definen ampliamente como: "Cualquier 

organización de cualquier clase o cualquier agencia o comi

té o plan de representación de empleadores, en el que parti

cipan los empleados y el cual existe con el fin, total o 

parcial de tratar con los empleados en relación con agravios, 

controversias laborales 1 salarios, tasas de remuneración, 

horas de empleo y/o condiciones de trabajo".(56) 

Se requiere un m[nimo de dos empleados para constituir una 

organización laboral, siendo esta definición muy amplia. 

Adem~s cualquier sindicato puede representar a cualquier 

clase de empleado, Independientemente de la clase de traba

jo del sector privado que realice el empleado. 

En lo que respecta a la negociación colectiva, una unidad 

de empleados ha de ser ''apropiada para dichos fines'' con el 

slgnlf lcado de que deberá haber una comunidad de Intereses 

entre los empleados afectados. Por lo general, esto requie

re que los empleados tengan intereses sustancialmente an~

logos en relación con salarios, horas y condiciones de tra-

bajo. 

"Una unidad puede abarcar a empleados en una planta de un 

(56) Secretarla del Trabajo y Previsión Social y Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos de América. Op.clt.PAg.9 
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empleador o puede abarcar a empleados en dos o más plantas 

del mismo empleador. En algunas industrias en las que los 

empleados éstan agrupados en asociaciones voluntarias, una 

unidad puede incluir empleados de dos o más empleadores".(57) 

Los supervisores no son empleados tal y como se define en la 

Ley Nacional de Relaciones Laborales, y en consecuencia no 

están abarcados por la misma. As!, aunque la ley no prohibe 

a los supervisores formar sindicatos, los empleadores están 

obligados a participar en negociación colectiva con ellos, 

ni tienen derecho los supervisores a otras protecciones de 

la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA). 

Un supervisor incluye a: "Cualquier individuo que tenga au

toridad en intereses del empleador para, contratar, transfe

rir, suspender, despedir, retirar, promover, desalojar, re

compensar, o disciplinar a otros empleados, u ordenarles 

responsablemente o ajustar sus demandas o recomendar eficaz

mente dicha acción, si en relación con lo que antecede el 

ejercicio de dicha autoridad no se trata realmente de una 

cuestión de rutina o de trabajo de oficina, sino que exige 

el uso de enjuiciamiento independiente".(58) 

Al tenor de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, los em

pleados seleccionan libremente a sus representantes de nego

ciaclOn colectiva. El proyecto lo inicia de ordinario un sin

dicato que trata de organizar a los empleados, solicltandoles 

(57) Ibldem. Pág.10 
(58) Ibidem. Pág.10 
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expresen .su desea de ser representadas par ese sindicato en 

particular. 

Cuando mas de la mitad de las empleadas en una determinada 

planta u otra unidad de negociación estan de acuerdo a ex

presan por los demas su deseo de ser representados por ese 

sindicato, el sindicato presenta pruebas de apoyo mayorita

rio al empleador y solicita reconocimiento como representan~ 

te de negociación exclusiva de toda la unidad de negocia

ción. SI el empleador considera de buena fe que el sindica

to tiene apoyo de la mayorla, se permite al empleador reco

nocer al sindicato voluntariamente, pero no se le exige. 

SI el empleador rechaza la petición del sindicato de reco

nocimiento, el sindicato puede presentar a la Junta Nacio

nal de Relaciones Laborales (NLRB) sus pruebas de apoya 

por los empleados, si al menos 30% de los empleados en la 

unidad de negociación han expresado Interés en representa

ción por el sindicato, el sindicato puede presentar una 

solicitud de representación a la Junta Nacional de Rela

ciones Laborales, tratando de hacer que realice una elec

ción entre los empleados, para determinar si desean ser 

representados par ese sindicato en particular o por otro 

sindicato, o no ser representados por ningún sindicato. 

Se permite a los empleadores oponerse al sindicato, pero no 

se les permite hacer amenazas o promesas o coaccionar de 

otra forma, o interferir con el derecho de los empleados a 

decir acerca de la representación sindica!. Existen tam

bién limitaciones sobre el comportamiento del sindicato 
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"; .. 

en las elecciones de representación. Los sindicatos tampoco 

pueden eximir de cuotas o pagos a quienes se afilian al 

sindicato, antes de la elección o amenazar o coaccionar a 

los empleados. 

Toda vez, que la Junta Nacional de Relaciones Laborales in

vestiga las demandas sobre las elecciones de representación 

y, si es necesario, vuelve a celebrar dichas elecciones. SI 

se juzga que la elección es valida, independientemente del 

resultado, no puede celebrarse otra elección en esa unidad 

de negociación dentro del plazo de un ano. 

~Un sindicato, independientemente de st es reconocido volun

tariamente o certificado por elección. ha de representar a 

todos los empleados en la unidad de negociación, incluidos 

los que pueden haber votado contra el sindicato. Analoga

mente, el empleador esta obligado después a negociar con 

los empleados a través del sindicato; es Ilegal para el em

pleador saltarse al sindicato y tratar de negociar con los 

empleados dlrectamente".(59) 

4.2.3- SELECCION OE SINOICATO EN CANAOA.-

Como hemos venido diciendo, en Canada dada la estructura de 

su derecho y el conflicto de competencia que presenta, dado 

que el gobierno federal, las provincias y los territorios, 

son responsables por separado de su propia legislación. 

En cada Jurisdicción, existe un Consejo de Relaciones Labo

rales (o en Quebec, los funcionarios del Oeparta•ento del 

(59) Ibidem. Pag.13 
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Trabajo), cuentan con la autoridad para autorizar a los sin

dicatos, como representantes de. negoclacl6n para grupos es

peclflcos de empleados, llamados Unidades de Contratacl6n. 

En cuanto al mecanismo de Seleccl6n de sindicato, es simi

lar al de Estados Unidos, esto es, el sindicato trata de or

ganizar a empleados de las unidades de trabajo, mediante el 

voto directo a través de tarjetas de autorlzacl6n distribui

das entre los empleados, sollcltandoles que expresen su de

seo de ser representados por ese sindicato. Y una vez reali

zado dicho voto, el sindicato presenta al empleador el apoyo 

mayoritario de los empleados y solicita a éste, el reconoci

miento como representante de negociación de las Unidades de 

Contratacl6n. Asimismo, el Consejo de Relaciones Laborales 

otorga la autorización a dicho sindicato, cuando esta con

vencido de que la mayorla de los empleados de las unidades 

de contratación, son miembros del sindicato o en caso de que 

el voto haya demostrado que la mayorla lo apoya. 

La autorización obliga al patrón a negociar colectivamente 

de buena fé con el sindicato. En tres provincias (Alberta, 

Columbia Brltanlca y Nueva Escocia), la autorización no pue

de realizarse sin el voto de los empleados. 

4.3.1-CONTRATAClON EN MEXICO.-

El Articulo 3B6 de nuestra Ley Federal del Trabajo def lne: 

"Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado en

tre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 

de establecer las condiciones segOn las cuales deb~ prestar-
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se el trabajó en .una o mas empresas o estableclmlentos".(60) 

De lo anterior, cabe senalar que dicho Contrato no podra 

contener ninguna clausula Inferior a las establecidas en el 

Articulo 123 Constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, 

la costumbre laboral y la Jurisprudencia; en todo lo que 

beneficie al trabajador. Toda vez que, el articulo 394 de 

la citada Ley senala: "El contrato colectivo no podra con

certarse en condiciones menos favorables para los trabaja

dores que las contenidas en contratos vigentes en la empre

sa o establec!miento".(61) 

En cuanto a la celebración del Contrato, el articulo 387 en 

su primer parrafo senala: "El patrón que emplee trabajado

res miembros de un sindicato tendra obligación de celebrar 

con éste, cuando lo solicite un Contrato colect!vo".(62) De 

donde se desprende que únicamente un sindicato (NO UNA COA

LICION) puede f !rmar un Contrato Colectivo por parte de !os 

trabajadores, y de acuerdo al mismo numeral antes citado, 

en e! parrafo segundo senala: "5! el patrón se niega a f !r

mar el contrato, podran los trabajadores ejercitar el dere

cho de huelga consignado en el articulo 450".(63) 

Visto lo anterior, tenemos que el Contrato Colectivo corres

ponde concertarlo al sindicato mayoritario y al patrón o pa-

(60) Ley Federal del Trabajo. Op. cit. pag.183 
(61) lb!dem. Pag.186-187 
(62) Ib!dem. Pag.184 
(63) Ib!dem. Pag.184 
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trenes observando lo dispuesto en el articulo 390 de la Ley 

Federal del Trabajo: "El contrato colectivo de trabajo debe

ra celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hara por 

triplicado, entregandose un ejemplar a cada una de las par

tes y se depositara el otro tanto en la Junta de Concilia

ción y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Concilia

ción, la que después de anotar la fecha y hora de presenta

ción del documento lo remitira a la Junta Federal o Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

El contrato surtlra efectos desde la fecha y hora de presen

tación del documento, salvo que las partes hubiesen conveni

do en una fecha dlstlnta".(64) 

En cuanto a su contenido, el articulo 391 de la citada Ley, 

establece: "El Contrato Colectivo contendrA: 

!- Los nombres y domicilios de los contratantes; 

11- Las empresas y establecimientos que abarque; 

111- Su duración o la expresión de ser por tiempo indetermi

nado o para obra determinada¡ 

IV- Las Jornadas de trabajo; 

V· Los dtas de descanso y vacaciones; 

VI- El monto de los salarlos; 

VII- Las clausulas relativas a la capacitación o adiestra

miento de los trabajadores en la empresa o establecimiento 

que comprenda: 

VIII- Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento 

(64) Ibldem. Pag.185 
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lnlclal que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a 

laborar a la empresa o establecimiento: 

IX- Las bases sobre la integración y funcionamiento de las 

Comisiones que deban Integrarse de acuerdo con esta Ley: y 

X- Las dema! estipulaciones que conv~ngan las partes".(65) 

Al tenor de esta Qltlma fracción, las partes pueden conve

nir en la llamada "Clausula de Exclusión". que el articulo 

395 establece: "En el contrato colectivo podra establecerse 

que el patrón adm¡t1ra exclusivamente como trabajadores a 

quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta clau

sula y cualesquiera otras que establezcan prlvlleglos en su 

favor, no podrAn aplicarse en perjuicio de los trabajadores 

que no formen parte del sindicato y que ya presten sus ser

vicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a 

la fecha en que el sindicato solicite la celebración o re

visión del contrato colectivo y la inclusión en el de la 

clausula de exclusión. 

Podra también establecerse que el patrón separara del tra

bajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del 

sindicato contratante".(66) 

Al respecto, podemos decir que dicha clausula es antlcons

tltuclonal, en virtud de que ataca derechos esenciales co

mo son la libertad de trabajo y de asociación. A mayor abun

damiento, lo preceptuado en el articulo en mención, impugno 

(65) Ibldem. Pag.186 
(66) Ibldem. Pag.187 
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abiertamente· lo establecido·en:el articulo· 358.de la propla 

Ley: "A nadl/se p~~de''obl.lga;_ a _f_ormar parte de un sindi

cato o a no formar parte de·él,• 

Cualquler,~stlpulaclOn.que establezca multa convencional en 

caso de separaclOn del sindicato o que desvlrtQe de algQn 

modo la dlsposlclOn contenida en el parrafo anterior, se 

tendra por no puesta".(67) 

Retomando al Contrato Colectivo, en cuanto a la revlslOn el 

articulo 399 de la multlcltada Ley establece: "La solicitud 

de revisión debera hacerse, por lo menos, sesenta dtas antes: 

l- Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo deter

minado, si éste no es mayor de dos anos¡ 

ll- Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo 

determinado tiene una duraclOn mayor; 

111- Del transcurso de dos anos, en los. casos de contrato 

por tiempo Indeterminado o por obra determlnada".(68) 

Por lo anterior, se desprende que es objeto de revtslOn un 

Contrato Colectivo cada dos años, respecto a las condiciones 

de trabajo; Y en lo que respecta a Salarios, sera objeto de 

revisión Anualmente como lo dispone el articulo 399 bis: 

"Sin perjuicio de lo que establece el Articulo 399, los con

tratos colectivos serán revisables cada afta en lo que se re

f lere a los salarlos en efectivo por cuota dlarla".(6•1 

(67) !bldem. Pag.174 
(66) lbldem. Pag.168 
(69) !bldem. Pág. 168 
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Finalmente, el Contrato.Colectivo de Trabajo puede ser ter

minado conforme al artlcul~ 401 de la citada Ley, señalan

do: "El contrato colectivo de trabajo termina: 

1- Por mutuo consentimiento; 

11- Por terminación de la obra; y 

111- En los casos del capitulo VIII de este Titulo, por cie

rre de la empresa o establecimiento, siempre que en este Ql

tlmo caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente 

en el estableclmlento•.(101 

Por otra parte, el articulo 404 de la Ley define a los Con

tratos Ley: •contrato Ley es el convenio celebrado entre uno 

o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno 

o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer 

las condiciones segan las cuales debe prestarse el trabajo 

en una rama determinada de la Industria, y declarado obliga

torio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias 

zonas económicas que abarquen una o mas de dichas entidades, 

o en todo el territorio naclonal'.(71} 

Oe acuerdo a esta definición podemos señalar, que el Contra

to Ley a diferencia del Contrato Colectivo, requiere necesa

riamente de la participación de varios patrones, rige en to

da una Industria de cierta area geográfica y tiene carácter 

obligatorio para toda esa Industria, Inclusive para las em

presas y establecimientos que no hayan participado en su ce-

(70) lbldem. Pag.189 
(71) lbldem. Pag.189 
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lebraclón. 

En cuanto a la solicitud para celebrar un Contrato Ley, el 

articulo 406 de la Ley establece: "Pueden solicitar la cele

bración de un contrato-ley los sindicatos que representen 

las dos terceras partes de los trabajadores slndlcallzados, 

por lo menos, de una rama de la industria en una o varias 

Entidades Federativas, en una o más zonas económicas, que 

abarque una o mAs de dichas Entidades o en todo el territo

rio naclonal".(72) 

Dicha solicitud deberA presentarse conforme al articulo 407 

de la Ley: "La solicitud se presentarA a Ja Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o mAs Enti

dades Federativas o a Industrias de jurisdicción federal; o 

al Gobernador del Estado o Jefe del Departamento del Distri

to Federal, si se trata de industrias de jurisdicción lo

cal".(73) Si a juicio de la autoridad que reciba la solici

tud, es oportuna Ja celebración del Contrato Ley, se publi

cara una convocatoria en el Olarlo Oficial de la Federación 

o en el periódico oficial del Estado correspondiente, para 

la celebración de una convención en la que habrA de discu

tirse los terminas del Contrato Ley, dicha reunión serA se

nalada dentro de un plazo no menor de treinta d!as. 

Una vez aprobado por los sindicatos que representen las dos 

terceras partes de los trabajadores sindical Izados Interesa-

(72) lbldem. PAg.190 
(73) !bldem. PAg.190 



dos y por los patrones que tengan a su servicio la misma ma

yorla de trabajadores, aprobado el convenio, el Presidente 

de la RepObllca o el Gobernador del Estado, lo publicaran en 

el Diario Oficial de la Federación o en el perl6dlco oficial 

del Estado correspondiente, declarandolo Contrato-Ley en la 

rama de la industria considerada. 

Surttra sus efectos conforme al articulo 416 de la Ley: "El 

contrato-ley productra efectos a partir de la fecha de su 

publlcacl6n en el Diario Oficial de la Federación, o en e! 

periódico oficial de la Entidad Federativa, salvo que la 

convención senale una fecha d!st!nta".(74) 

En lo referente al contenido, debera reunir los mismos re

quisitos establecidos para un Contrato Colectivo, salvo que 

ademas contendra, la Entidad o Entidades Federativas, la 

zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el 

territorio nacional. Los plazos para solicitar la rev!sl6n 

de los Contratos Ley, son mas amplios que los previstos pa

ra los Contratos Colectivos. Esto es. en lo referente a la 

revisión general, debe solicitarse antes de los Oltimos no

venta dfas a la fecha de su vencimiento, toda vez que su 

vigencia no podra ser mayor de das aftas; y en lo relativo a 

la rev!s16n salarial, ésta debera hacerse antes de !os Olt!

mos sesenta dlas, al cumplimiento de un ano de! Contrato Ley. 

Finalmente, el Contrato Ley termina de acuerdo a !o estable

cido en el articulo 421 de la Ley: "El Contrato-Ley termina-

(74) lbldem. Pag.193 
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ra: 

1- Por mutuo consentimiento de las partes que representen la 

mayor!a a que se refiere el articulo 406; 

11- SI al concluir el procedimiento de rev!s16n, los sindi

catos de trabajadores y los patrones no llegan a un conve

nio, salvo que aquéllos ejerciten el derecho de hue!ga".(75) 

4.3.2- CONTRATAC!ON EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAHER!CA.-

En Estados Unidos, una de las polltlcas subyacentes de la 

Ley Nacional de Relaciones Laborales, consiste en promover 

la practica y procedimiento de negoc!ac16n colectiva. De 

acuerdo con dicha Ley, la negoc!ac!6n colectiva abarca ex

p! lcltamente, la obl!gac16n mutua del empleador y el sindi

cato a reunirse en momentos razonables y conferenciar de 

buena fe con respecto a sueldos, horas de trabajo y otros 

términos y condiciones de empleo, y la ejecución de un con

trato escrito que Incorpore cualquier acuerdo al que se ha

ya llegado, si lo solicita cualquiera de las partes. 

Sin embargo, el deber de negociar no Incluye un deber a ha

cer concesiones, ni obliga a ninguna de las partes a conve

nir en una propuesta hecha por la otra parte. Ademas, el Go

bierno Federal tampoco puede obligar a las partes a llegar 

a un acuerdo. 

SI cualquiera de las partes no esta satisfecha con la posl

c16n de negoc!ac!6n de la otra, puede ejercer ciertas pre

siones económicas. As! pues, el sindicato puede pedir o los 

(75) lbldem. Pag.194 
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empleados que se declaren en huelga, o el empleador, puede 

declarar un cierre patronal de sus empleados en apoyo de sus 

respectivas posiciones de negoclac!On. En cualquier caso, la 

obligac!On de negociar no queda suspendida por dicha acc!On 

econ6mlca, ni se prohibe al empleador continuar las opera

ciones. 

Es Importante senalar, que si bien, la leglslacl6n laboral 

federal permite a los empleados el derecho a retener su mano 

de obra, es igualmente claro que, un empleador estA autori

zado a mantener su negocio en funcionamiento utilizando su

pervisores y empleados que pueden optar por ignorar el lla

mamiento del sindicato a una huelga o por contratar traba

jadores sustitutivos. 

Los Contratos Colectivos no son enteramente uniformes en 

cuanto a su contenido y forma, sln embargo, casi todas las 

clausulas pueden ser clasificadas en 10 categor!as basteas, 

a saber: 

••contractuales de ajuste; 

Oe arreglo de disputas; 

Oe manejo de la producción; 

Sobre trato equitativo y de no dlscrlmlnaclón; 

De resguardo para el sindicato y las relacionadas con las 

mismas; 

Sobre tasa bAsica de salarios¡ 

Sobre salarios suplementarios; 

Sobre periodos de trabajo; 

Sobre condiciones de trabajo; y 
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Sobre remuneraciones complementarlas'.(76) 

Estas categorlas corresponden, por lo general, a los objeti

vos primordiales tanto de los trabajadores como del patr6n. 

Ahora bien, las clausulas relativas al ajuste del contrato 

al arreglo de disputas constituyen la estructura misma del 

contrato y su instrumento operativo, ya que mediante éstas, 

el trabajo y la dlreccl6n de la empresa declaran el Interés 

mutuo de mantener una relación de trabajo productiva y esta

ble. 

Las relativas a la dirección de la producción, definen la 

autoridad del patr6n en las operaciones productivas, y se 

relacionan primordialmente con los objetivos de la dirección 

de cada empresa. 

En lo referente a las cl~usulas de trato equitativo y de no 

discriminación, evitan que la dirección de la empresa tome 

decisiones arbitrarlas sobre asuntos como; d~scipltna, sus

pensiones y transferencia de tareas. Este tipo de disposi

ciones, no tiene ningún efecto sobre los costos del trabajo 

para el patrón, sino que tienden a asegurar que la dignidad 

y competencia del trabajador en lo Individual sean reconoci

das y respetadas. 

(76) Cavazos Flores Baltazar, Cavazos Chena Baltazar, 
Cavazos Chena Guillermo. Estudio comparativo entre 
la leglslacl6n laboral de Estados Unidos y Canad6 
y el Derecho del Trabajo Mexicano. Edlt. Trillas, 
Primera Edlcl6n, 1993. P6g.211 
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Las relativas al resguardo sindical y sus correlativas, son 

un medio para aumentar Ja potencialidad de los sindicatos, 

pues define la situación del mismo en las plantas de traba

jo. y las ultimas cinco clausulas, se refieren a motivacio

nes económicas. 

4.3.3- CONTRATACION EN CANAOA.-

Como ya mencionamos anteriormente, en cada Jurisdicción 

existe un Consejo de relaciones laborales, quien da la au

torlzac!On a los sindicatos como representantes de negocia

ción. Oicha autorización obliga al patrón a negociar colec

tivamente de buena fe con el sindicato. Asimismo, en 1'Cana

da las huelgas estan prohibidas mientras subsiste un Con

trato Colectivo. Los conflictos relacionados con la inter

pretación o aplicación de un Contrato, son referidos a un 

arbitraje obligatorio; Cuando no se encuentra en vigor un 

Contrato, las huelgas se permiten Onlcamente después de cum

plir determinadas condiciones".(77) 

La legisiaciOn de Canada no prohibe Contratos "a puertas ce

rradas'1, ni cualquier otro tipo de disposiciones de seguri

dad que requieran Ja membresla sindical como condlciOn del 

empleo. 

En la Jurisdicción de Saskatchewan, por ley resulta obliga

toria una clausula de seguridad sindical. A solicitud de un 

sindicato de ramo que represente una mayorla de empleados en 

una unidad de negociación, el Contrato Colectivo debe cante-

(77) lbidem. PAg.337 
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ner .una clausula. q'ue declare, que cada nuevo empleado debe 

sollcltar"s<i'memb:t~,sl,a, al slndlcato, dentro de los 30 dlas 
. ·. - '·. ,. . :~ ·, .. :" _.: ."'· . 

después de .su confr,ataclón y conservarla como condición del 

empleo. 

"Todas ·las j~rl~~l~clones protegen a los empleados frente a 

la pérdida del empleo al amparo de disposiciones de seguri

dad slndlcales, cuando se les haya negado Injustamente la 

membres!a del slndlcato".(78) 

El gobierno federal y seis provlnclas (Columbia 8rltanlca, 

Manitoba, Terranova, Ontario, Quebec y Saskatchewan) cuen

tan con leglslaclón, que dispone la deducción obligatoria 

de cuotas sindicales regulares de los salarios de cada em

pleado de una unidad negociadora. A nivel federal, asl como 

en Columbia Brltanica, Terranova, Ontario y Saskatchewan, 

esta legislación aplica a solicitud del sindicato del ramo 

en cuestión. 

En Columbia aplica Onlcamente durante las negociaciones pa

ra la concertación del primer contrato colectivo. En las 

provincias que no cuentan con legislación para la deducción 

obligatoria de cuotas, de los salarlos de los empleados de 

una unidad negociadora (Alberta, Nueva Brunswlck, Nueva Es

cocia y la Isla Prlnclpe Eduardo), puede encontrarse soste

nida una disposlclón slmllar en un contrato colectivo. 

4.4.1- JORNADAS DE TRABAJO Y PAGO DE TIEMPO EXTRA EN HEXICD.-

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 58 

(78) Ibidem. Pag.340 
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se entiende por Jornada: "Jornada de trabajo es el tiempo 

durante el cual el t~abajador esta a disposición del patrón 

para prestar su trabajo".(79) De donde podemos Inferir. que 

no se trata del tiempo de trabajo efectivo, sino del tiempo 

en que el trabajador debe trabajar. 

Ahora bien, en cuanto a la duración de la Jornada, la Cons

tlt~clón en su articulo 123 apartado "A" fracciones 1 y JI 

sena la: 
11 1- La duración de la jornada maxtma sera de ocho horas; 

11- La jornada maxlma de trabajo nocturno sera de siete ho

ras. Quedan prohibidas; las labores insalubres o peligrosas, 

el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dleclseis 

anos".(80) V la Ley en su articulo 61 senala al respecto: 

"La duración maxima de la Jornada sera; ocho horas la diur

na, siete la nocturna y siete horas y media la mixta".(81) 

Dichas jornadas estaran comprendidas a lo dispuesto en el 

articulo 60 y seran: "Jornada diurna es la comprendida entre 

las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las 

seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las 

jornadas diurna y nocturna, siempre que el perlado nocturno 

sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y 

(79) Ley Federal del Trabajo. Op. cit. P&g.54 
(8D) Instituto de Investigaciones Jurldlcas. Op. cit. Pag.532 
(81) Ley Federal del Trabajo. Op. cit. Pag.55 



media o mas, se reputara jornada nocturna".(82) 

De todo lo anterior, se desprende que la Jri~nada de irabajo 

se integra de 48 .horas a la semana, con un .dla de descanso 

con goce de salárlo integro aunque en las relaciones labo

rales, reguladas por el apartado •a• del articulo 123 Cons

titucional, por decreto Presidencial, la jornada sera de 40 

horas a la semana con dos dlas de descanso. 

En lo que respecta al pago por tiempo extraordinario, el 

articulo 66 senala: "Podra también prolongarse la jornada 

de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder 

nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una serna-

na".(83) 

Asimismo, los articulas 67 segundo parrafo y 68 de la multl

cltada Ley establecen: "Las horas de trabajo extraordinario 

se pagaran con un ciento por ciento mas del salarlo que co

rresponda a las horas de la jornada. 

Los trabajadores no estan obligados a prestar sus servicios 

por un tiempo mayor del permitido en este capitulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nue

ve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador 

el tiempo excedente con un doscientos por ciento mas del sa

l arlo que corresponda a las horas de la jornada, sin perjui

cio de las sanciones establecidas en esta ley".(84) 

(82) lbldem. Pag.55 
(83) Ibldem. Pag.56 
(84) Ibldem. Pag.57 

101 



De donde se desprende, que en el primero de los preceptos el 

pago sera·doble1 y en el segundo precepto el pago sera tri

ple. 

4.4.2-JORNADAS DE TRABAJO Y PAGO DE TIEMPO EXTRA EN ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA.-

Al respecto, la ley federal no fija un mAxlmo de horas para 

la mayor parte de los trabajadores, aunque estipula que las 

tarifas de horas extras se deben pagar, por el trabajo que 

exceda las 40 horas durante una semana de trabajo. 

Los trabajadores amparados pueden ser empleados por cualquier 

número de horas por d1a o por semana, en tanto que se les pa

gue una vez y media la tarifa regular, por hora extra. ''Las 

exenciones Incluyen a los transportistas por vehlculo automo

tor interestatal, los transportistas aéreos, los marinos, los 

empleados de radio y televlsl6n, determinadas categorlas de 

trabajadores agrlcolas, conductores de taxis, sirvientes do

mésticos, pollclas bomberos y empleados forestales".(85) 

El empleo de un nino es ilegal, si el menor se encuentra por 

debajo de la edad mlnlma prescrita por la ley o los reglamen

tos expedidos al amparo de la ley. 

En terminas generales, la Ley de Normas Laborales Justas 

(FLSA), estipula que es Ilegal dar empl~o a un niño menor de 

14 años en cualquier ocupación (distinta de la agricultura). 

Para niños mayores de 14 años la ley y los reglamentos, seña-

(BS) Cavazos Flores Baltazar, Cavazos Chena Baltazar, 
Cavazos Chena Guillermo. Op. clt. PAg.345 
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lan las edades mlnlmas requeridas para distintas ocupacio

nes. Una vez que un menor alcanza la edad de 18 anos, su em

pleo deja de estar restringido por la Ley de Normas Labora

les Justas. 

Se deben respetar las leyes estatales y federales que dan a 

los menores mayor protecclOn que la Ley de Normas Laboral.es 

Justas, pues nada de lo contenido en esta ley sobresee o nu

llflca normas·mas altas fijadas por otras leyes. 

4.4.3-JORNAOAS OE TRABAJO V PAGO OE TIEMPO EXTRA EN CANAOA.

La leglslaclOn sobre horas de trabajo y tiempo extra, varia 

de una jurlsdlcclOn a otra. Por ejemplo, el COdlgo del Traba

jo en Canada senala un dla normal de trabajo de ocho horas y 

una semana normal de trabajo de 40 horas. Columbia Britanlca 

tiene las mismas normas, en tanto que Ontarlo y Quebec han 

normalizado la semana de trabajo de 44 horas. Alberta, senala 

una norma de ocho horas diarias y 44 horas a la semana. Ade

mas a nivel federal y en algunas jurlsdlcclones provinciales 

se ha fijado el maxlmo de horas de trabajo por dta y/o por 

semana, es decir, un máximo de 48 horas a la semana con un 

dla de trabajo de ocho horas como maxlmo. 

Las horas extras, se pagan cuando el trabajo excede las horas 

normales, la tarifa varia de una jurisdicción a otra, en al

gunas provincias es una y media veces al salario mlnimo, pero 

en la mayor parte de las provincias y territorios, es una y 

media veces la tarifa de paga regular del empleado. 

Todas las Jurisdicciones prevén exclusiones a las horas de 

trabajo y al pago de tiempo extra, las mas comunes consideran 
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a los gerentes determinados profesionales, estudiantes, domes

ticas, pescadores y trabajadores agrlcolas. 

Todas las jurisdicciones provinciales, cuentan con una varie

dad de estatutos que fijan una edad mlnlma, para emplear a 

personas sin la protección especial que se da a trabajadores 

jovenes. Dicha edad varia por provincia, pero generalmente es 

entre los 15 18 años. 

Normalmente, el empleo de una persona por debajo de esta edad 

mtnima. se prohibe o se sujeta a restricciones prescritas. 

La jurlsdlcclón federal, no prevé una edad m[nlma absoluta 

para un empleo, pero fija condiciones bajo las cuales pueden 

ser contratadas personas de menos de 17 anos en empresas fe

derales. 
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c o N c L s O N s 

- El antecedente de la Codificación lo encontramos en la anti
gua Roma, cuya inspiración nos ha servido en la CodlflcaciOn 
de nuestras leyes. 

- La aparición del Derecho del Trabajo trajo aparejada la ne
ces ldad de crear normas protectoras. relvtndtcadoras y tute
lares de los trabajadores frente al capital. 

- El Derecho Legislado a diferencia del Derecho No Legislado, 
.(common Law). puede modlflcarse con mayor rapidez, es preci
so y de caracter sistematlco. 

- El Derecho no legislado, no considera las normas formuladas 
por el legislador, como el tipo normal de la norma jur!dlca. 

- Oebera abrogarse la llamada clausula de ExcluslOn por anti
constitucional. 

- Estandarizar los niveles salariales para una mayor producti
vidad y competitividad. 

- Promover el cumpllmlento de los Conventos celebrados con la 
Organización Internacional del Trabajo. 

- No es un Tratado propiamente dicho, se trata de un Acuerdo 
Comercial entre las naciones firmantes. 
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