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INTRODUCCION 

£—l tema del presente trabaija, seguramente ha sido 

abordado en anteriores ocasiones por una gran cantidad de 

estudiosos del derecho laboral: sin embargo, dada su 

importancia y la vigencia que cobra en la actualidad, hemos 

considerado de gran interés adentrarnos a su estudio y 

tratamiento. 

Se ha discutido ampliamente, llieg’andose inclusive a crear 

una gran polémica, sobre si las clausulas de ingreso y de 

separacién reunen los requisitos de constitucionalidad, 

habiéndose expresado argumentaciones que afirman que las 

  

citadas clausulas son absolutamente legales y otras, en 

cambio, gue sefialan que las mismas carecen de las condiciones 

minimas de legalidad; siendo por @stas ultimas circunstancias 

gue se han pronunciado en el sentido de que las cil&usulas 

Citadas dejen de formar parte de nuestro derecho positivo. 

Resulta, por loa tanto, necesario llevar a cabo, a través 

de este trabajo de tesis, un an&lisis profundo del tema que 

nos occupa, sin olvidar mencionar, desde luego, sus 

antecedentes historicos, los) que abarcan también los 

relacionados con el derecho del trabajo en general.



  

Ti 

Otro de les aspectos imprescindibles de tocar es el 

relativa a la libertad sindical, empezando por la . Libertad 

misma la que constituye uno de los elementos mas importantes 

en ta conformacion de cualquier sociedad. Se ha mencionada 

por algunos autores que la libertad es la primera piedra del 

edificio social, que es la primera palabra y es el primer 

balbuceo de las grandes naciones, agregando que : el pueblo 

tiene no el derecho, sino ei deber de ser libre. 

La libertad sindical constituye un derecho de caracter 

politico, el cuAl se reconoce sin distinci@n a todos los 

trabajadores. El ejercer tai libertad harfa posible la 

deFensa de los derechos de los propios trabajadores, ante el 

patrono y ante el estado y garantizaria la justicia social 

indispensable para que tedos los hombres puedan vivir en 

forma decorosa y digna y satisfagan plenamente todas sus 

necesidades. 

For ultimo, refiriéndonos de nueva cuenta a las cl4usulas 

de ingreso y de separacion, tema central dei presente trabajo 

de investigaci6én, debemos hacer notar que en éste mismo se 

   destacan las circunstancias controversiales que su estudio y 

analisis conllevan y a que hemas hecho referencia con 

anterioridad. Tales controversias son absalutamente 

justificables en un tema tan complejo y podria decirse, 

hasta apasionante, camo el que ocupa nuestra atencién, por io



tanto su desarrollo ha tratado de ilevarse a cabo con la 

mayor objetividad y sencillez posible que hagan mis facil su 

comprensién, y buscando resaliar sus aspectos mas relevantes, 

con la intencién también de que sean conocidos por quienes se 

ocupen de su lectura.
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CAPFITTULG I 

ORIGEN DEL DERECHO DEL TRABAGG 

t.1.- CONCEPCION ETIMOLOGICA DE LA PALABRA TRABAJO. 

Existen autores que sefialan que la palabra proviene del   

     trabis, que sig: ra traba, en virtua de que el) 

trabajo se traduce en una traba para los individuo 

  

perg 

  

siempre lleva implicito eal despliegue de un cierta 

esfuerzo. 

Otros autores, en cambio, ubican al término trabaio 

dentro del griego Thiibo, que denota apretar, oprimir a 

afligir. 

Hay, sin embargo, otros autores gue ven su rafz en la 

Palabra laborare o labrare, del verbo latino laborare que 

guiere decir laborar, relativo a la labranza de la 

tierra. 

La historia del trabajo, es sin lugar a dudas, 

la historia del hombre mismo. No se puede pensar que 

el hombre pueda haber vivido en aigun momenta Sin 

trabajar.



En el antiguo Testamento Dios condena a Adan a sacar de 

la tierra el alimento “con grandes fatigas" y a comer el pan 

“mediante el sudor de tu rostro". Entendi@ndose entonces el 

trabajo en la Biblia, coma castigo, (1) 

Fara AristOteles el trabajo es una actividad prapia de 

los esclavos. Los sefiores habran de ocuparse de la filosofia 

y de la politica. El sefor s6lo debe saber cémoa tiene que 

mandar io que el esclavao debe saber como tiane que 

obedecer. 

En tado el régimen carporativo el hombre quedaba 

vineculado al trabajo de por vida y atin transmitia a sus hi jos 

la relaci6n con la corporacién, haciéndose acreedor a 

enérgicas sanciones cuando intentaba romper esa 

relacion. 

En el Tratado de Versalles que pone fin transitorio a la 

primera Guerra Mundial en 1919 la Declaraci6én de Derechos 

Sociales afirma que el principio rector del derecho 

internacional del trabajo cansiste an que el trabajo no 

debe ser considerado como mercancia ° articula de 

comercio. 

(1) LA BIBLIA, gémesis, III, 17 y 19.



El legislador mexicano incluyé en ta actual Ley Federal 

del Trabajo, articulo 8, segundo parrafo, una definicion de 

trabajo. 

"Se entiende por trabaja toda actividad humana, 

intelectual of material, independientemente del grada de 

Preparacian técnica requerido por cada profesion u officio". 

1D En #1 diccionario de ia Real Academia Espafiola s 

al trabajo “came al esfuerzo humano aplicado a i Dn 

  

at. En et     produccifn de la riqu Go, ¥ de 

  

werda con lo que   

ha quedade apuntadea todo trabajo demanda un esfuerzo de quien 

lo ejecuta y tiene por Finalidad la creacién de 

satisfactores. 

Respecta a la definicion contenida en nuestra legislacidn 

laboral, que transcribimos arriba, podemos decir que, acorde 

con la naturaleza y los fines de ia misma, @sta no permite 

distincién alguna en cuanto al trabajo; si se hiciera asi, se 

quebrantaria la unidad de la propia ley y se romperia el 

principio de igualdad. 

1.2.~ DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRABAJG EN EUROFA. 

El derecho del trabajo a través de la historia, ha estada 

sten 

  

ligado a ila propia historia de la humanidad y exi



diversos autores que afirman en concordancia con lo anterior, 

gue el trabajo constituye el verdadero fundamento de la 

existencia del hombr les economistas por su parte, afirman 

  

gue “la fuente de toda riqueza la encontramos en el trabajo"; 

otros autores, asimismo, estan de acuerdo con la citada 

afirmacion y agregan que, junto con la naturaieza proveedora 

de materiales el hambre con su trabajo, los conmvierte, er 

efecto en riqueza, José Davalos sefiala que el] trabajo es 

muchisimo mas que eso: "Es la condicioén fundamental de toda 

vida humana, a tal.grado que, hasta cierto punto debemas 

  decir que el trabajo ha creado al propio hombre". (2). 

& través de 

  

historia _ de la humanidad se han 

distinguido cuatro grandes etapas en su evolucion, las 

cuales es gecesario abordemes para cei rnos en forma 

adecuada al estudia dei nacimiento y desarrollo que en las 

mismas ha tenido el derecho del trabajo. 

1.2.1.-LA EDAD ANTIGUA. 

El trabajo en la epoca antigtta, a pesar cle] 

} reconocimienta del importante papel que jugaba, se le rest 

valor, siendo objeto de desprecio por los hombres de 

  

(2) DAVALOS, Jose, Derecho del Trabajo, Editorial Porrta 
Sa. Edicion, Méxica, 1994, pp. 4 y S,



entonces. incluso de los grandes filgsofos, en virtud de que 

lo consideraran como actividad impropia para los individuos, 

por lo que su desempeMo quedé a carga de los esclavos, que 

eran considerados cosas no personas, y aquélios se dedicaron 

a la filosofia, la politica y la guerra. 

En razén de esta forma tan especial de distribuir los 

cargos en estas sociedades, de la é¢paca que estudiamos, se 

ha pretendidg encontrar la causa del nacimienta de ciudades 

tan importantes como Roma, Grecia y Atenas, ast como al 

esplendoroso florecimiento de las ciencias y de las artes, en 

fas que tanto brillo tuvieron personalidades tales como, 

Sécrates, Platoén, Aristételes, Tales de Mileto ¥ 

muchos mas. 

Roma es la ciudad que Fepresenta mayar importancia para 

el estudio del derecho del trabajo, toda vez que fu aht 

precisamente en la que, en forma muy superficial y abstracta, 

se emitieron disposiciones que regulan tla prestacién del 

trabajo, siendo el derecho civil en el que se encuadra® al 

trabajo, bajo las figuras del arrendamiento y de la compra 

venta y cuyo objeto eran los esciavos, las bestias y demas 

implementos de trabajo. 

Con posterioridad y ante el aumenta de la poblacion y 

debido a las dif 

  

Guitades que se enfrentaron para poderse



allegar mas esclavos, los hombres que vivian en libertad se 

vieron en ila nmecesidad de ofrecer sus servicios en 

arrendamiento pudiendo utilizar su energia de trabajo, siendo 

de esta manera que aparecieron nuevas instituciones 

contractuales como la locatio coanductio operis y lacatio 

conductio operarum; la primera tenia por objeto la 

r 

  

lizacioOn «de una determinada obra y la segunda le 

prestaciOn de un servicio; el denominador camtin de estos 

contratos era proporcionar de manera temporal y mediante 

remuneracion, ebjetos o energia humana. 

Sin embargo, ya desde antonces se empezaba a vislumbrar 

la dispersion de éstos contratos. 

1.2.2.- LA EDAD MEDIA. 

Esta @poca se distinguid por el gran auge que cobra el 

artesanado por tener lugar la aparici®n de los gremios, 

gue eran agrupaciones constitui das por individuos dedicados 

aun mismo ofici entre las funciones que desempeffaban 

  

estaban la de determinar las condiciones contorme a las 

cuales habrian de prestar los servicios sus agremiados, 

asi como la reciproca ayuda que entre ellas debi an 

tener.



Los gremios estaban formados por maestros, oficiales 

y compafieras. Los primeros quienes eran los duefios 

de los medias de la proaducciém eran les que practicamente 

asu vez tenian ia categoria de patrones, ios compafieros 

y los oficiales eran los que tenian et caracter de 

trabajadore 

    

En esta @poca nacen las corporacianes de icies y lo 

  

hacen, probablemente con un propSsito de emancipacion; se da   

el rompimiento entre el sierva y el artesano con #1. sefior 

feudal y aguéilos se refugian en las ciudades, en donde pasan 

  al dedicarse a una determinada actividad, a engrasar Lag 

  

filas de los gremios que, con el tiempo, se erigen en 

verdaderas empresas monopolistas, que no sOlo se limitan ‘a 

cumplir los fines seffalados sino que también determinan la 

produccion y la venta de sus mercancias, para evitar con ello 

los efectos devastadores de la competencia y del 

acaparamiento de las materias primas; ast mismo, vigilaban 

las técnicas de produccién para elevar su calidad 

Al correr de los aflos y debido a las contradicciones que 

se dieran en el seno mismo de los gremios, ocasionadas muchas 

de ellas, sin duda por las diferencias de clase, dichas 

agrupaciones se fueron extinguiendo. Este proceso culmind con 

el Edicto de Turgot., del 12 de Marzo de i776 que se di6é camo 

una simple canstancia de un hecho ya consumaco. La Ley



Chapellier que se publicé en i791 confirm lo anterior y a 

traves de dicho instrumente legal la burguesia en el poder 

dié el primer paso para detener el nacimienta de la fuerza 

organiza 

  

ia del proletariadna, 

  

La EFOCA MODERNA. 

Los erincipios de la doctrina liberal-individualista, 

una cance 

  

scion filos@fica de la sociedad y dei hombre, riger 

  

en wsta @poca. fundamenta la 

  

orfia del darecho natural y 

los derechas del ser humano, como coroiario de las ideas de 

los enciclopedistas francesas. 

Con las declaraciones francesas (1789) y mexicana Apatzingan 

(1814), se elevO la doctrina liberal a la categoria de 

derechos universales del individuo. 

Esta corriente pugnaba esencialmente porque se dejara 

al hombre el campo totalmente libre, sin trabas ni 

sujeciones, en el desempefio de sus actividades, porque el 

hombre es, a decir de sus pensadores un ser por naturales 

libre; quedaba a cargo del Estado como facultad exclusiva 

garantizar dicho ejercicio, el papel de Estado-Policia. 

Adam Smith, precursor de la Escuela Liberal, sostenia que 

no ha habido necesidad de que esté presente ninguna clase de



voluntad colectiva para organizar el mundo econdmico, éste 

marcha por su propio impulsa, no ha sido nmecesaria ninguna 

previsién razonada © convenio previo entre los hombres en 

esta organizacién, por to cual nada deberfia interponerse en 

su marcha lo que el autor denomind "la espontaneidad de las 

instituciones". (3) 

La Ley Chapellier, @1 Cédiga Fenal y el fédigo Civil, 

  

fueron ordenamientos que llegeron a tener una destacada 

influencia en la legislacién de América. 

La Ley Chapellier, en su expaosiciédn de motivas seNald que 

"No existe m4s interés en una nmaci6én que el particular de 

cada individuo y @1 general de la colectividad", éste 

instrumento se significé por haber sido muy eficaz para 

contener las exigencias de los trabajadores en pro de mejores 

condiciones de trabajo. 

El Cédigo Fenal establecié severos castigos a aquéllos 

actos que “a pretextc de obtener condiciones de trabaja y 

salarios justos"” inte umpieran ila marcha de las Fuerza 

  

econémicas esta es, Fué un medio idéneo para reprimir toda 

manifestacién de descontento de los trabajadores, 

(3) GOMEZ GRANILLO, M.: Breve Historia de las doctrinas 
Econémicas, Editorial Esfinge, 7a. Edicion, México, 1977, p. 

1.



ii 

consideradas atentatorias.a la libertad y a la propiedad 

Drivada-. 

El Cédigo Civil reguiaba ia Contratacién de los 

trabajadores, mediante disposiciones relaciGnadas , con 

contratos de arrendamiento, en tas que se les impontan 

condiciones de trabajo notoriamente inhumanas, toda vez que 

se establecian jornadas excesivas de tlabores, salarias 

  

quiticos y castigos muy crueles, sin hacer nminguna clase de 

distinciGn en cuanto a la edad o al sexo, en nombre de una 

  

g ipuesta igualdad de todos las individuos. 

  

2,- NACIMIENTG DEL DERECHG DEL TRABAID. 

En la denominada @poca contemporanea eS en la que se 

produce el macimiento del derecho del trabajo, debido 

fundamentaimente a consecuencia de los factores que a 

continuacion se sefialan. 

JI.- La divisién tan marcada que pradujo entre los hombres 

el sistema econdmico liberal, agrup&andole esencialmente en 

dos sectores que entre si se tornaron irreconciliables; por 

un lade los duefos del capital y por el otro quienes 

subsistian mediante el aquiler de su fuerza de trabajo 

isigios XVIII y XIX).



@ comienzos del sigio XIX, el triunfo del liberalismo 

@ra total; ¢1 Estado permanecia ajeno a la vida ecor@mica 

y particularmente respecto de las relaciones obreroa 

patronales, con excepcion de los casos en que se 

tratara de reprimir la coalicién sindical y Jos movimientas 

de huelga. 

La libertad se impone en las relaci 

  

patronales, siendo los patrones los tinicos 

  

realidad. En farma paralela ai ite del capitalismo 

industrial, comiengan a aparecer en las ciudades, stuburbios 

de obreros de las fabricas que viven en condiciones 

miserables, al mismo tiempa se presentan crisis de 

sobreproduccion o mejor dicho de subcomsumo. 

El emplea de mujeres y nifios en las fAabricas, largas 

JjJornadas de trabajo que se prolangan hasta trece y quince 

horas, salarios infimos que apenas san suficientes para 

mantener con vida al obreroa, son la ténica de tla €@poca, a 

pesar de que en-el aMa de i819, se limita el trabajo de tos 

niflos en las fabricas de algocén, creanda con ello mejores 

condiciones de vida para la clase laboral, aunque 

fuera tan solo en forma limitada, en virtud de que 

los avances Jogrados, cone se puede apreciar, san muy 

escasos.



  

Anteriormente, en 1515, se produce la primera crisis 

laboral; miles de trabajadores fueron arrojados a la calle 

ante el temor de manufactureros ingleses que vieron repletos 

sus almacenes de mercancias. En i818 se oresenta la segunda 

crisis, y en 1825 la tercera, Ja cual provoca la quiebra de 

setenta bancos provinciales."Las condiciones. paupérrimas en 

que viven las trabajadores y las crisis recurrentes que se 

presentan en tan corte periado de tiempa resultan altamente 

Ppreacupantes para los egstudioses, poniéndose en duda’ las 

ideas de Smith ra de lai oarmanta de los intereses    pe 

privados y el interés publica..." (4) 

Las ideas de nuevas corrientes del pensamiento, que se 

encargaron de denunciar la explotacion de que eran objeto los 

trabajadsres, abriendo para @stos nuevos horizontes de vida 

comenzaron a tomar forma yy, paralelamente, se inicio un 

movimiento aunque en forma incipiente que con ei tiempo 

cobraria una gran fuerza. 

Dadas las terribles consecuencias que la doctrina liberal 

individualista habia ocasionado en la sociedad, se empecé a 

cuestionar la bendad de sus principios, y comenzo a surgir 

Fensamiento Econémico, Textos Universitarios, UNAM. México, 

1978, pp. 99 y 100,
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una Oleada de criticas, desde las que se limitan ai demandar 

el saneamiento de algunos de sus defectos, hasta las que 

veian en el sistema mismo la causa de todos los males y que, 

por tanto, Lluchaban declaradamente en su contra en pos de un 

Estado mas justo y humano. 

En @sta &poca laograron gran influencia pensadores 

socialistas tales camo los ya citados, Carios Marx y Federico 

Engels; y en una posicién de menor importancia encontramos 

autores camo Luis Blanc, Sismondi Saint Simon, Carlos Fourier 

y otros mas, sostenedores del denominado sacialismo utdédpice 

en contraposicign del socialismo cientifico que enarbolaban 

los marxistas. 

La corriente que logré mayor trascendencia fue la 

doctrina de Marx y Engels, que marcO una nueva etapa en la 

lucha de los trabajadores por su reivindicacioén; es la 

esencia de uno de los dos sistemas que movieron ai tla 

humanidad. 

De esta influencia no escapS nuestro pais que, después de 

un largo y amargo proceso que inc¢luyd una revalucién, culmind 

con la promulgacion de una Constitucién, en el afo de 1917, 

en la que se reconoce los derechas sociales de los 

trabajadores. Comienza, al mismo tiempo, un nuevo camino que 

habra de arribar a la in    auracion de un nueva orden, en el



que quedarAa prascrita, para siempre, la explotacian del 

hombre por el hombre. 

“Fue tal el impacto que caus6 la citada promulgacién de 

nuestra Constitucion en la cominidad internacional que ¢sta 

recogid sus normas protectoras de los trabajadores y 

tutelares de los mismos; un ejemplo de ello lo encantramas en 

el Tratado de Versalles, en ei que los constituyentes 

-europeus y americanos encontraron que los pestulados de dicho 

Tratado habian sido perfectamente descritos can anterioridad 

a. nuestra Constitucidén". (5) 

Aunque sGlo se recogieron las normas laborales en fiuncion 

proteccionista de nuestra Carta Magna. 

Trueba Urbina sefialé que "La primera Constitucion, no 

s@lo de América’ sino del mundo, que estableci6 garantias 

sociales para la clase trabajadora fué la nuestra de 1917. Y 

esto nos hace pensar en sus proyecciones en el Tratado de Faz 

de Versallies de 1919 y en los Gdigos Politicos expedidos con 

posterioridad, que también consagran ef mismo tipo de 

garanti as". (6) 

(5) TRUEBA URBINA, Alberto, El Articulo 123. Mexico, 

1943, p. 402. 
(6) TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 

Editorial Porrua, México, 1981.



El propio tratadista de Derecho Laboral, rubrica su 

idea, asi: 

"Nuestra Constitucién Tacerté aio recoger no ya Jas 

aspiraciones del proletariada mexicane, sina las del 

proletariado universal, por lo que nada tiene de extrafo que 

los constituyentes de otros paises que despues de Su 

publicacién quisieran sentar para ellos las bases de un Nuevo 

Derecha Social la tomaren come fuente de inspiracién y guia”. 

(7). 

1.4.- EL OBJETO DEL DERECHO DEL TRABAIG. 

La apariciOon del derecho del trabajo s# produjo ante el 

inaplazable requerimiento de garantizar alas trabajadores 

una vida digna de ser vivida. Luego, entonces, su finalidad 

principal sera por necesidad, otergar a la clase laboral 

mejores condiciones de trabajo, certidumbre en su empleo, 

salarios remunerados, jornadas humanas, descansas y 

vacaciones que permitan la perfectabilidad. 

Cuando el Derecho Civil se regia por el principio de la 

autonomia de la voaluntad, en las relaciones de trabajo 

imperaba la ley de la selva: el poderoso econdmicamente
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obtenia, siempre,.grandes ventajas, lo cual era a todas luces 

injusto, pues el débil, o aceptaba las condiciones que se ie 

imponfan, © 5e guecdaba sin trabajo. El derecho del trabajo 

surgié aentonces como un derecho protector de la clase 

trabajadora, coma un derecho de faccion, como un 

derecho de clase, su finalidad principal consistia en 

reivindicar para eal hombre que desempefiaba un 

trabajo los derechos minimos inherentes a la persona 

humana. Asimismo el derecho del trabajo surgié como un 

dereche social. 

Ahora bien, en cuanto a los fines perseguidos por ei 

Derecho del Trabajo, Baltazar Cavazos Flores, citandao aio su 

vez a Cabanellas nos dice que: "Considerando ei derecho 

laboral como fruto de causas bien diversas, de una parte con 

caracter puramente materialista y de otra econdmico ¥ 

juridico, y que en €@1 influyen los principios politicos, 

ideolégicos, sociales y @ticos desarrollados en las distiritas 

maneras de sentir y pensar, las divergencias en las opiniones 

sobre el fin del Derecho ‘laboral, en dos TJendencias: una 

sostiene que el fin esencial es el normativo; atra afirma que 

se -propone proteger el trabajo y oa les trabaiadores" 

(a) 

(8) CAVAZOS FLORES, Baltazar, 40 Lecciones de Derecho 
laboral, Editorial Trillas, México, 1996, p. 28.
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For nuestra parte, concidimos con Cavazos Flores, el cual 

estima “que los fines del Derecho de Trabajo son multiples y 

variados, pues van desde la necesaria tutela del trabajador 

considerado como ia parte d@bil en la relaciOn de trabajo, 

hasta ia coordinacién y conjugacién de los intereses que se 

dan en todas ias empresas consideradas camo unidades 

econgmica sociales" (9) 

La doctrina, nacional y extranjera, ast como diversas 

legislaciones internacionales vigentes, y atin la nuestra, son 

coincidentes en delimitar el campo de nuestra disciplina a un 

sOGla aspecto del trabajo: el subordinado, con independencia 

de que, par su amplio— caracter, pueda abarcar 

subsecuentemente nuevos campos. En estos términos también se 

han expresada diversos tratadistas, los cuales son 

Coincidentes con la doctrina mencionada . 

Trueba Urbina considera contrariamente que siendo nuestro 

derecho del trabajo esenciaimente reivindicatorio, se 

constituye en “el derecho de todo aquel que presta un 

servicio a otro". (10) 

(9) tdem. 
(19) TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 

Editorial Porrta, 6a. Edicion, México, 1981. p. 152.
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Sin embargo, actualmente, se contempla en forma 

exciusiva ei trabajo subordinado, que adicionailmente debe 

ser personal, @sto ultimo estA en concordancia con la que 

preceptua nuestra legislacién laboral actuai, la cual 

establece. en el articulo Go, parrafo primero, io siguiente: 

"Trabajador es ia persona fisica que presta a otra, 

fisica o moral, un trabajo personai subordinada”’. 

Existen autores que afirman que la remuneracion es 

el elementa central dei derecha del trabajo, toda vez 

que si el trabaio no es remunerada, no habra relacién 

regida por el derecho laboral. : 

Maria de la Cueva, sefala que " la relacién juridica nace 

por el hecho de la prestacion’ dei trabajo personal 

subordinado; por io tanto, para su existencia es suficiente 

la presencia de un trabajador y unm patrono, y el inicio de la 

prestacion de oun trabajo, aunque no se hayan determinado el 

monto y la forma de pago del salario. de lo que deducimos que 

ei salaria, si bien en el campo de tla teoria es un 

elemento constitutive de la relaciOn, em la vida de ella 

aparece a posteriori, como una consecuencia de la prestacian 

del trabajo" (11) 

(11) DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo, Editorial Porrua, 6a. Edicion, México, 1980, T. 1. 

p.204,.
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i1.5.- DEFINICION DE DERECHO DEL TRABAJO. 

Antes de dar una definiciGn de derecho del trabaia 

debemos comenzar por definir que es derecho. 

Podemos considerar que hay tantas definiciones de 

derecho, como autcres de aquéllas existen, una expesician mAs 

9 menos completa respecte de la naturaleza y de los fines del 

derecho requeriria muchos libros, probablements muchos 

afios y tal vez muchas vidas. Las Fildsufos son, a 

nuestro juicioa. los mas autorizados para expoaner una idea 

mas completa acerca del derecha: sin embargo, no por ella 

nos privaremas de exponer en el presente trabajo, lo que a 

nuestra juicio podemos definir, como derecho, al cual 

concebimas “como un conjunto de normas juridicas que regulan 

las relaciones de ios indivi duos que conviven en 

sociedad". 

Podemos afirmar que el derecho se encuentra vinculado 

estrechamente can.la Filosofia, la moral, la sociologia‘y la 

economia politica, de donde se deriva que aquel se relacione 

con toda clase de actividades humanas, sea cualesquiera su 

forma, naturaleza o denominacidna. 

Ahora bien, la mayoria de los autores considera que el 

derecho esta constituida por dos grandes ramas que son: el



  

Derecho Fublico y el Derecho Frivado. Esta clasificacién, por 

regla general es la mas aceptada en nmiestro campo de estudio; 

no obstante, no todos los tratadistas son coincidentes 

sobre las derivaciones que surgen de las citadas 

ramas. 

Acerca de estas ramas, Mario de la Cueva cita las 

siguientes definiciones: 

il derecho ptblico reglamenta ia organizaciOn y actividad 

del estade y demas organismos dotados de poder publica y las 

relaciones en que intervienen con ese caracter. El derecha 

privado rige ila vida del hombre y de las personas juridicas 

carentes de pader publico y las relaciones en que 

intervienen, bien entre si, bien con titulares de poder 

publico que acttten con caracter de particulares. (12) 

Algunes autores, hacen una cClasificaci€n de lo que 

denominan Orden Juridica Nacional y asi ubican al Derecho 

Constitucional, al Derecho Administrativo, al Derecho Penal y 

al Derecho Frocesal como ramificaciones del Derecho FuUblica; 

y clasifican ai Derecho Civil, al Berecho Mercantil y al 

Derecho Frocesal también, como ramas que macen del Derecho 

Privada. 

(12) DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo, Editorial FPorrua, México, 1972. 5. 67.°



Si buscasemos la idea que yace en la entraia de la 

Clasificacion, se encontraria una solucién, consecuente con 

la concepcién individualista del derecho y del estado: las 

relaciones entre los hombres tienen que provenir de un libre 

acuerdo de voluntades, cuyo aseguramiento se realiza en el 

dereche privado, por lo tanto y por tratarse de un principio 

absoluto, las relaciones juridicas regidas por e1 derecho 

mercantil y por el de trabaio, sélo eran posibles dentro del 

marco del derecho privada; lo cierto es que ante la 

multiplicacion de las leyes dei trabajo aligunos tratadistas 

hablaron de ia autcnomia dei ruevo estatuto, aunque siempre 

dentro del derecho privado. For otro lado, el principio de ia 

no intervenci6on del estado en las relationes sociales, 

limitaba la funcién estatal a la garantia de vigencia del 

derecho privado y a imponer a los hombres, a peticién del 

acreedor, el cumplimiento de las obligaciones que hubicsen 

contraido, de donde se desprendié el adagio de que el derecho 

privado era un derecho para los hombres, en tanto el derecho 

publico era un derecho para el derecho privado. 

En la realidad social, el movimiento obrero tuvo que 

quebrar la resistencia de ia burguesia y de su estado para 

implantar las instituciones del derecho colectiva del 

trabajo: en el terreno juridica, la idea del derecho del 

trabajo tuvo que combatir la concepcién “Gndividualista y 

liberal, destruir los criterios formalistas de ja



  

clasificacion dei arden juridico y demastrar que Su 

diferencia can el derecho privado y atin can el publico era 

una cuestiédn de esencias, QO Sea, de fundamentos, de 

Naturalezas y de fines de tos estatutos. La teoria del 

derecho social, como un derecho nuevo, se presentaria primero 

en la vida, en México, en la Constituci6énm de 1917, y ms 

tarde en las legislaciones de los paises m4s avanzados de 

Europa y del manda. 

Mario de la Cueva, formula la que denomina una nueva 

clasificaciénm del orden juridico, que basicamente es ta misma 

que ha quedado apuntada anteriormente en la que se hizo la 

clasificacion de Derecho Fublico y de Derecho Frivado con sus 

diversas ramas, agregando a @€@sta mueva clasificacién el 

Derecho Social, el cuAl a su vez divide en Derecho Econémico, 

Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y “otras 

ramas”. (13) 

El propio autor citado inmediatamente, define a los 

derechos sociales como “laos que se propanen entregar la 

tierra a quien la trabaja y asequrar a los hombres que 

viertan su energia de trabajo a la economia, Ja salud y ita 

vida y un ingreso, en e) presente y en el futuro, que haga 

(13) DE LA CUEVA, Mario, Op. cit. p. 74.



posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la 

dignidad humanas". (14) 

De los conceptos que se han transerito con anterioridad 

podemos formular algunas consideraciones: las declaraciones 

individualistas del pasado y las declaraciones sociales de 

nuestra siglo tienen un fundamento unico, que es el hombre 

reat, el que vive en ios campos y en las ciudades, el que no 

puede desdoblarse en una personalidad que entrega su energia 

de trabajo a la econémia y que usa su libertad pare labrar su 

cultura y la de la humanidad. 

Ahora bien, a cantinuacion abordaremos el tema relativa a 

la definicién de derecho del trabajo y asi resuita necesario 

conocer las diferentes definicianes que sobre el mismo dan 

algunos destacados tratadistas. Trueba Urbina concibe al 

derecho del trabaja como "El conjunte de principios, normas e 

instituciones que protegen, dignifican yY tienden a 

reinvidicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales 

o intelectuaies, para la realizacion de su destine histérico: 

socializar la vida humana”, (15) 

Sequn Mario de la Cueva, "El Nuevo Derecho es la 

  

norma que se propane realizar la justicia social en 

(14) Ibidem. p. 78. 
(15) TRUEBA URBINA, Alberto,. Op. cit. op. 135.



el equilibrio de las relaciones entre et! trabajo y ei 

  

. (16) napita 

Castorena considera que “El derecha obrero es el conjunto 

de normas y principios que rige la prestaciOn subordinada d n 

servicios personales, la asociaciOn de quien la prestan y de 

quien la recibe, la regulacign uniforme del trabajo, crea las 

autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija los 

procedimientos que garantizan la e@ficacia de los derechos 

  

subjetivos que de las propias normas derivan". (17) 

(16) DE LA CUEVA, Mario. Op. cit. p. 985. 
(17) CASTORENA, J. Jesus: Manual de Derecho Obrero 

Fuentes Impresora, México, 1973, p. 5S.
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CAPITULO It 

CONSTITUCION DEL DERECH® MEXICANO DEL TRABAJO 

2.1.- LA COLONTA Y EL DERECHO SOCIAL. 

Es necesario tener un conocimiento mas o menos amplio del 

pasado para podernos explicar ta inquietud Y malestar 

sociales que conduwieron ai ta -revolucién y transformacién 

politica, social y ecanémica que camenzd en i910 para virar 

treinta afios después a lo que algunos tratadistas denominan 

el neoporfirisma casi totalitario que hasta la fecha aun 

padecemos; siglos d#l pasado en los que encontramas 

elementos, doctrinas y adn ordenamientos juridicos que 

tuvo que romper el derecho del trabajo para poder 

nacer. 

Resulta conveniente llevar a cabo un analisis sobre el 

desarrolio del Derecho del Trabajo en México hasta 

nuestros dias, para fijarnos un panorama juridico que 

nos sirva de antecedente a los estudios sobre 

temas especificos que abordaremos en los capitulos 

siguientes. 
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2.1.1.~- LAS LEYES DE INDIAS. 

Estas leyes, las culales fueron inspiradas por el 

pensamiento de la Reina Isabel la Catélica, 

constituye el ordenamienta Juridica m4s humano de Los 

tiempos modernos, a decir de algunos autores; las 

citadas leyes fueron creadas con el objeto de proteger 

al indio de AmSrica, al de los antiguos imperias 

de México y Ferd, y a : impedir la explotacién tan 

brutal que llevaban a cabo los encomenderos. Al establecerse 

en los primeros afios de la Colonia una pugne ideolégica 

entre la ambicién que el oro despertd en los 

conquistadores y las virtudes cristianas de las misioneros, 

dié como resuitado la promulgacién de éstas Leyes, las 

cuales representan en cierta medida una victoria de @stas 

ultimos. Resulta sorpresivo y grata descubrir la 

presencia de numerosas disposiciones, que bien Ppodrian guedar 

inclufdas en alguna legislacién contemporanea del _ trabajo. 

De acuerdo con el pensamiento de Fray RBartolomé de las 

Casas, se reconoci6é a los indios su categoria de seres 

humanos; Sin embargo, dentro de la vida social, econédmica 

y politica no se les otorgaba un trata justo y humanitario. 

No existen en las referidas leyes ai pesar de lo avanzado 

de las mismas, disposiciones que tiendan a la igualdad 

de derechos entre el indio y el amc, sino que mas bien 

resultan sor medidas de misericordia, actos determinados



por el remordimiento de conciencias, concesiones graciosas 

a una raza vencida que carecia de derechos peliticas 

y que era cruelmente explotada. 

En la colonia, al igual que en el régimen = corporativo 

europeo, se instauré un sistema de gremios;, sensiblemente 

distintos entre si: en el Viejo Continente, las corporaciones 

disfrutaron de una gran autonomta y el derecho que dictaban 

en el terreno de la economia y para regular las relaciones de 

trabajo de los compafieros aprendices valia por voluntad de 

ellas, sin necesidad de homologacién alguna. En la Nueva 

Espafia, en cambio, las actividades estuvieron regidas 

por las ordenanzas de Gremios. En Europa las corporaciones 

fueran, por lo menos al principio, un instrumento de 

libertad; en América, las Ordenanzas y la organizacién 

gremial fueron un acto de poder de. oun gobierno 

absolutista para controlar en mayor medida la actividad 

de los hombres. 

La importancia de la Legislacién de Indias es tan grande 

que no requiere de mayores justificaciones, por lo tanto, 

sélo agregaremos que es tan trascendente su estudia, 

por virtud de que la propia legislacién citada, 

constituye un modelo con vigencia actual, para 

cualquier sistema juridico laboral que intente ser 

avanzada. 
>



A continuacion procederemos a resumir las disposiciones 

mas sobresalientes de la multicitada Legislacién de Indias, 

tomadas de la obra de Nestor de Buen quien a su ver las 

recogi6é de la obra del licenciado Genaro V. Vazquez: 

a).- La idea de la reduccién de las horas de trabajo. 

b).- La jornada de ocho horas , expresamente determinada 

en la Ley VI del Titulo VI del Libro TII de la Recopilacién 

de Indias, que ordend en el afia de 159% que les obreras 

trabajaran ocho horas repartidas convenientemente. 

c).- Los descansos semanales, originalmente establecidas 

por motivos religiosos. Se cita en la obra consultada que a 

Propésito de ello, e1 Emperador Carlos V dicté el 21 de 

septiembre de 1541, una ley que figura como Ley XVII en el 

Titulo I de la Recopilacién, ordenanda que indias, negros y 

mulatos no trabajen los domingos y dias de guardar. A su vez, 

Felipe II ordena, en diciembre 23 de 1583 (Ley XII, T£tulo 

VI, Libro T1I) gue los sabados Por la tarde se alee de obra 

una hora antes para que se Paguen los jornales. 

qd).- El pago del séptimo dia, cuyos antecedentes los 

encuentra Vazquez en la Real Cédula que “les den (a los 

indios) y paquen por cada una semana, desde el martes por la 

mafiana hasta e@] lunes en la tarde, de lo que se sigue, lo que
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asi se ha acostumbrada, en dinero y no en cacao, ropa, 

bastimento ni otra género de cosa que io valga, aunque digan 

que los mismos indios lo quieren y no han de trabajar en 

domingo mi otra fiesta de guardar, ni porque la haya habido 

en la semana se les ha de descontar casa alguna de tla dicha 

paga, ni diferentes m4s tiempo del referido, por ninguna via. 

@).- La proteccién al salario de los trabajadores, y en 

especial con respecto al pago en efectivo, al page oportuno y 

al pago integro, " considerandose también la obligacién de 

hacerlo en presencia de persona que lo calificara, para 

evitar engafios y fraudes. Se destaca en la mencionada obra 

que Felipe II, el 8 de julio de 1576 (Ley xX, Titulo VII, 

Libro VI de la Recopilacién ) ordendS que los caciques pagaran 

a los indios su trabajo delante del doctrinero, sin que les 

faltara cosa alguna y sin engafio 0 fraude. Con fecha 22 de 

septiembre de 1593, el propia Felipe II ordena que se pague a 

los indios chasquis y correos, en mano propia y sin dilacién 

(Ley XXI, Titulo XVI, Libro HII). También con respecto ai la 

puntualidad en el pago se puede citar la Ley IX, Titulo XV, 

Libro XI, dictada por Felipe III el 20 de abril de 1408, que 

ardena que se pague con puntualidad a las indios en las minas 

los sA&bados en la tarde. La obligacién de pagar en efectivo 

se encuentra establecida en la Ley de 26 de mayo de 1609 de 

Felipe IIE ( Ley VIE, dekh Titulo XIII, Libro VI>D “que 

declara perdido el salario pagado en vino, chicha, miel o
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yerba del Paraguay, incurriendo, ademas, el espaNol que asi 

to hiciere, en multa, por .ser la voluntad real", que la 

satisfaccién sea en dinero. 

+).- La tendencia a fijar el salario. Em enero de 1576, 

el Virrey Enriquez emitié una disposicién que ordenaba que se 

   
pagaran > cacéos al df{a coma salario a los indias 

macehuales; la orden dictada en 1559 por el Conde de 

Monterrey, para que se cubran un real de plata, salario por 

dia, y un real de plata por cada seis lequas de ida y vuelta 

a SUS Casas para los indios ocupados en los ingenios y la 

orden del propio Conde de Monterrey, dictada en 1603, que 

establece el pago de un salario minimo para los indios en 

labores y minas, fij&andolo en "real y medio por dia o un real 

y comida suficiente y bastante carne caliente con tortillas 

de maiz cocido que se llama pozole'. 

g).- La proteccién de la mujer encinta visible en las 

Leyes de Burgos, obra de la junta de i512 a que citdé la 

Corona para discutir la protesta que las dominices habian 

Presentado contra los excesos de los espafoles en la 

explotacién de los indios. AllL mismo se establece en 14 afios 

la edad necesaria para ser admitido al trabajo. 

h).- La proteccién contra labores insalubres y 

peligrosas. En la Ley XIV, del Titulo VII del Libro VI
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expedida por Carios V @l 6 de febrero de 1538, se prohibe que 

los menores de i8 afios acarreen bultos. El propio Carlos V 

    

ordena el 12 de septiembre de 15: "que no pasara de dos 

arrobas que transportaran los indios y que se tomarA en 

consideracién la calidad del camino y otras circunstancias”. 

ij.~ El principio procesal de "verdad sabida" que operaba 

en favor de los indios por disposicién de la Ley V, Titulo X, 

Libra V, de 19 de octubre de 1514, expedida por Fernando V. 

j}.- El principio de las cosas higiénicas est& previsto 

en el Capitulo V de la Real Cédula dictada por el Virrey 

Antonio Bonilla, en marza de 1796 que, aunque se refiere a 

los esclavos, resulta un antecedente importante. Dice asi: 

"Tados las duefios de esclavos deber&4n darles habitaciones 

distintas para los dos sexos, no siendo casados, y que sean 

cémodas y suficientes para que se liberten de la intemperie, 

con camas en alto, mantas o ropa necesaria y con separacion 

Para cada uno, y cuando m4s dos en un cuarto, destinaran otra 

pieza, o habitacién separada, abrigada y cémada para las 

enfermos". 

k).- For altimo, la atencién médica obligatoria y el 

descanso pagade por enfermedad que, aparecen consagrados en 

el "Bando sebie la libertad, tratamientos y jornales de los 

indios en las thaciendas", dado por mandatao de la Feal



  

Audiencia el 23 de marzo de 1785. En lo conducente dice: “Los 

amos estan en obligacién de mantener a los gafanes el tiempo 

de sus enfermedades y no precisarios a trabajo alguna, y 

también si por ellas o por la edad se inhabilitaren: y 

cuando los remitan de correos a largas distancias les pagaran 

lo justo, les concederan dias suficientes para el descanso, Y 

se los apuntaran como si hubiesen trabajado”. (18) 

Las disposiciones que acabamos de transcribir en realidad 

no funcionaron por la falta de sancién suficiente en la ley 

misma, en algunas ocasiones, y en otras fué la falta de 

instrumentos efectivos para hacer cumplir la ley a para la 

investigacién de su violacién; otras veces la confabulacién 

de las autoridades y los encomenderos y Ios capitalistas de 

todo género, para la violacién de la Ley; y otras veces mAs 

fué la ignoracia misma de la Ley a la que aludia Carlos V o 

sus consejeros, cuando al declarar la autoridad que habi'an de 

tener las Leyes de la Recopilacién de Indias decia “que por 

la dilatacién y distancia de unas provincias a otras no han 

llegado a noticias de nuestros vasatlos, con que se puede 

haber ocasionado grande per juicio al buen gobierno, y derecho 

de las partes interesadas"; en algunas otras ocasiones por 

defecto de la ley misma, que no habia considerado bien et 

(14) DE BUEN, Nestor, Derecho del Trabajo, Editorial 
Porrta, México, 1981, pp. 264-266.



tutelar de los trabajadores inspirada en el Evangelio; se 

concreta en la doctrina del universalismo juridico social; 

destruye la tendencia de razas privilegiadas y dominantes, y 

afirma la fraternidad de todo linaje humano con resplandores 

divinos del Padre gue esta en los cielos". (20) 

2.2.- MORELOS PROMOTOR DEL AUMENTO DEL SALARIO DEL FORRE. 

No existen disposiciones claramente relativas a lo que se 

podria considerar derechos de los trabajadores, en ninguno de 

los bandos, declaraciones, constitucionales, etc., que 

fueron dictadas desde el principio de la guerra de 

independencia, mi una vez que ésta fué consumada. 

Ignacio Laépez Rayén, denominado por muchos “El Primer 

Legislador de México", en sus “Elementos Constitucionales", 

en el articulo 24 determinaban igualmente la proscripcién de 

la esclavitud, y en el articulo 30 decretaban la abolicién de 

los ex4menes de artesanos, que quedarian calificados sélo por 

su desempefio. 

La proteccién originaria de los derechos de los 

mexicanos, del ciudadano y del jornalera, la encontramos en 

las proclamas de libertad del Padre de Nuestra Patria, don 

(20) TRUEBA URBINA, Alberto, Op. cit. pp. 139-140,



Miguel Hidalgo y Costilla, llamado también por muchos autores 

“el primer socialista de México", quien inicié un movimiento, 

con el objeto de alcanzar la independencia nacional de la 

Corona Espafiola. €1 19 de octubre de 1810 en la ciudad de 

Guadalajara se dié el "Bando de Hidalgo", el cual en su 

articulo lo. ordenaba a los dueNos de esclavos que les diei.n 

ja libertad, en el término de diez dias, so pena de muerte. 

Tiene gran trascendencia é@ste auto, por la razén de que ni 

siquiera se hablaba de derecho frente a seres o cosas como 

los esclavos, en quienes se desconocia toda calidad humana. 

José Maria Morelos y Fav6n, es otro de los Padres de la 

Independencia, quien al Proseguir @1 movimiento que Hidalgo 

imici6d, lo transformé y to dirigié a la verdadera liberacién 

de México, hacia una revoluci6én democratica. Morelos, quién 

asumi6é e] Titulo de "Siervo de la Nacién" reclamaba aumento 

de jornal y vida humana para los jornaleross; principios que 

quedaron plasmados en e1 Supremo Cédigo de la Insurgencia: la 

Constitucién de Apatzingan de 1814, primer estatuto 

fundamental mexicano, atin cuando no haya tenido efectos 

pr&acticos. Don José Marfa Morelos y Favén en su histérico 

mensaje dirigido al Congreso de Chilpancingo, denaminado 

“Sentimientos de la Nacién" e1 14 de septiembre de 181%, stu 

concepcién sobre la justicia social la Plasma en 21] punta 

  

del siguiente modo: "Que coma la buena ley @€s superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que



  

obliguen a constancia y patriotismo, moderen ta oapulencia y 

la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del 

pobre, que mejore sus constumbres, alejando la ignorancia, la 

rapifia y el bhurto”. Estos preclaros pensamientos de uno de 

los héroes m4as grandes que ha dada nuestra patria, 

constituyen, sin duda alguna, unos de los primeros 

antecedentes sobre legislacién laboral en México. 

2.5,- El DERECHO OBRERO EN LA CONSTITUCION DE 1824. 

Al aparecer de un modo espontaneo las muevas fuerzas 

productivas en el seno de la Vieja Sociedad, se bused el 

desarrollo a través de una actividad consciente. En el 

terreno politico, la Constitucién de 1824 es la expresién de 

las condiciones dificiles y dram&ticas en que tuvo lugar el 

nacimiento de nuestra Repubica. En el plano ecordmico dos 

Planteamientos encontrados trataban de influir sobre el 

problema de la industrializacién del pats: la tesis de Lucas 

Alam4n que fundaba la creacién de una infraestructura 

fabril, con la colaboracién del Estado, y la tesis de José 

Maria Luis Mora gue adoptaba la libre cancurrencia, en la 

iniciativa privada y en el interés individual. 

Sin embargo, la independencia politica en nada me joré 

las condiciones de vida y de trabajo de campesinos y obreros. 

Demasiado ucupados en la pnlitica los gobiernos que



sucesivamente detentaban el poder, viviendo en un estado de 

inseguridad social y anarquia, se Olvidaron de los aspectos 

comerciales e industriales; y los beneficios gue anhelaba la 

Clase trabajadora, que camo siempre ha sido el sector social 

que ha cargado sobre sus hombros el mayor peso de las 

efectos de las crisis que se han presentado en nuestro pais, 

se siguieron posterganda. 

Segun expone Néstor de Buen, citando a su vez a Guadalupe 

tal
 Rivera Marin, “hacia 192° nos encontramos con Jornadas 

de trabajo de dieciocha horas laboradas y salarios de dos 

reales y medio; para la mujer obrera y los nifios se destinaba 

un real semanario (21); para ese misma. affo habia 44,800 

mineros trabajando en jornadas de 24 0 m4s horas consecutivas 

en el interior de las minas. En las 7 f&bricas textiles de 

esa @poca laboraban 2,800 trabajadores; por otra parte, 

los raquiticos salarios que percibian los obreros se rechfian 

aun mas por los precios de las articulos y alimentos de 

Primera necesidad, que el trabajador estaba obligado a 

comprar en la tienda de raya, por lo menos al doble y an 

ocasiones al triple de su valor en el mercado. 

El 4 de octubre de 19824, nacido la Constitucidn que adapta 

para nuestro pais la forma de repiblica representativa, 

(21) DE BUEN, Nestor. EL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO, 50 
afios de revolucién II, La Vida Social, México, 1961. p. 252.
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popular y federal; sin embargo, pese a las condiciones de 

miseria en que vivian los trabajadores, @ésta Constitucién no 

introdujo cambios significativos o disposicién alguna que 

pueda constituir un antecedente de derechos laborales, toda 

vez que dejé intocado el problema social. Afios mas tarde la 

situacién caética nmarrada permanecid estatica y eventualmente 

se agravé adn mas para los trabajadores, no obstante que en 

el afio de 18346 se expidid una nueva constitucién 

conservadora y centralista que, al igual que la anterior fué, 

por supuesto, omisa en atribuir cualquier derecho laboral. 

Los proyectos posteriores, sometidos a las inmcidencias de 

cambios notables en la politica y a las consecuencias de la 

querra con los Estados Unidos de Norteamérica, no reflejaron 

interés o preocupacién alguna por atender el problema de los 

trabajadores. 

No fué sino hasta el afio de 1856, en que apareciG una 

inquietud por crear un oardenamiento legal que contuviera 

Normas protectoras para los trabajadores, al discutirse el 

proyecto para una nueva constitucién. El dia 15 de mayo del 

afig inmediatamente citade, Don Ignacio Comonfort expidid el 

  

Estatuta Grg4nico Froevisional de la Republica Mexicana. Fero 

a decir verdad aquélla result6 una legisiacién todavia 

menor que las Leyes de Indias y de un caracter 

civilista.



2.4.- LA CONSTITUCION DE 1857. 

Al triunfar la Revolucién de Ayutla que permitid la 

expulsién definitiva del general Santa Anna del poder con la 

finalidad de obtener #2 reconocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre. Esta revolucién representa el 

triunfo del pensamiento individualista y liberal, imperante 

en @sa época. Una vez que fué depuesto Santa Anna, se 

convocé a oun Congreso Constituyente que se reunidé en la 

ciudad de México entre 1856-57, y did por resultado tla 

Constitucioén de 1857. La declaracién de derechos de esie 

Congreso es de sentida individualista y liberal y se 

introdujeron importantes disposiciones relativas al trabaio. 

El articulo to. de la Constitucién en comente disponta lo 

siguiente: "El pueblo mexicano reconoce que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. 

En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las 

autoridades del pais deben respetar las garantias que otorga 

la presente Constitucién". 

Trueba Urbina, destaca que: Aqui, en México, mucho antes 

gue en Europa y que en otra parte del mundo, se habla por 

primera vez con sentido autanomo del derecho social, en 

funcion de pragmatica protectora de los débiles: jJornaleros, 

mujeres, nifios, huér Fanos. En defensa de éstos, Ignacio 

Ramirez "El Nigromante" en el Congreso Constituyente de



1856-1857 pronuncié un encendido discurso del cuAl se extrée 

el siguiente p&rrafo: "El m4s grave de los cargos que hago a 

la comisién es el de haber conservado la servidumbre de los 

jornaleros. El jornalero es un hombre que a fuerza de penosos 

y continuos trabajos, arranca de la tierra, ya la espiga que 

alimenta, ya la seda y el oro que engalana a los pueblos. En 

su mano creadora el rudo instrumento se convierte en mAquina 

y la informe piedra en magnificos palacios. Las invenciones 

prodigiosas de la industria se deben a un reducido muimero de 

sabios y a millones de jornaleros: dondequiera que exista un 

valor, alli se encuentra la efigie soberana del trabajo". 

El constituyente Ignacio Ramirez, reprochéd a la Comision 

Dictaminadora el olvido de los grandes problemas sociales, 

puso de manifiesto el dolor y la miseria de los trabajadores, 

pugné para que se legislara con el objeto de que éstos 

recibieran un salario justo y participaran de los beneficias 

de la praduccién; siendo de @sta manera en que por primera 

vez en la historia se emitia un pronunciamiento en favor de 

la participacién de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, y adem4s 6] propio Ignacio Ramirez sugiridé que tla 

asamblea se avocara al conocimiento de la legislacién 

adecuada para resolver aquellos graves problemas; sin 

embargo, los diputados no adoptaron ninguna decision. En la 

sesién de 3 de agosto de 1856, en torno al debate sobre las 

libertades de prafesidn, industria y trabajo, cancluyd
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diciendo, en concordancia con el pensamienta individualista y 

liberal, que las libertades de trabajo e industria no 

permitian la intervencién de la ley. 

Ignacio L. Vallarta, se pronuncié en contra de Ilo 

expresado por Ignacio Ramirez; combatienda lo sostenido por 

éste, dijo que la industria en nuestro pais estaba en 

Pafiales, y que si se trataba de oproteger al trabajador se 

estaba arruinanda a ta industria apenas en su nacimiento; sin 

embargo Ignacio L. Vallarta se encontraba en un gran error, 

toda vez que Ignacio Ramirez no hablaba de detener el 

desarrollo del pais, tnicamente se trataba de dar proteccién 

al trabajador, de ponerse en marcha sus propestas, cosa que 

no obstaculizaba el progreso de la industria, pero se impuso 

Vallarta y no se volvié a discutir la Proposicién de Ignacio 

Ramirez, porque decia Vallarta que éstas cuestiones no pueden 

entrar en la Constitucién, sino que son problemas cuya 

solucién debe dejarse a las leyes reglamentarias. 

Maximiliano de Habsburgo result6 un espiritu m4s liberal 

que los hombres que le ofrecieron una corona ilusoria. Gon el 

convencimiento de que el progreso de las naciones no puede 

fincarse en ia explotacién del hombre, expidié una 

legislacién social que representa un generosa esfuerzo en 

defensa de los trabajadores y campesinos: el 10 de abril 

de 1865 suscribio el “Estatuta provisional del Imperio” y en 
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sus arts. 69 y 7G, que se incluyeron en el capitulo de “Las 

garantias individuales", prohibiGé los trabajos gratuitos y 

forzados, previno que nadie estaba obligado ai prestar sus 

servicios sino temporalmente y decret6é que los padres o 

tutores deblan autorizar el trabajo de los menores. £1 

primere de noviembre del afio citado expididé ila que se ha 

llamado Ley del Trabajo del Imperio, la cudl otorgaba 

libertad de los campesinos para separarse en cualquier 

tiempo de la finca a la que prestaran sus servicios, jornadas 

de trabajo de sol a sol con dos horas intermedias de reposo, 

descanso hebdomadario, pago del salaria en efectivo, 

reglamentacion de las deudas de los campesinos, libre acceso 

de los comerciantes a los centros de trabajo, supresién de 

las carceles privadas y de los castigos corporales, escuelas 

en las haciendas en donde habitaran veinte o m4s familias, 

inspecci6én del trabajo en ios centros fabriles, altas 

sanciones pecuniarias por la violacién de las normas 

antecedentes y algunas otras disposiciones 

complementarias. (23) 

La vigencia de la Comstitucion de 1857 vino aio confirmar 

lea era de la tolerancia, por lo cuAl nuestros juristas, con 

un sentido humano de larga tradicién, al elaborar el Cédiga 

Civil de 1876, trataran de dignificar el trabajo 

(22) DE LA CUEVA, Mario, Op. cit. p. 41.
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Prescribiendo que la prestacién de servicios no podia ser 

equiparada al contrata de arrendamiento, porque el hombre nag 

es ni podia ser tratado coma las cosas; e1 mandato, el 

ejercicio de las profesiones y @l contrato de trabajo, 

formaron un solo titulo, aplicable a todas las actividades 

del hombre. Lo lamentable, es que la condicién de los 

trabajadores no acusé mejoras importantes en aguélia época. 

En el afio de L908 se Produjeron das grandes 

acontecimientas de nuestra lucha de clases: en el mes de 

junio de @ste ao los obrergs mineros de Cananea, Sonora 

declararon una huelga para obtener mejores salarios ¥ 

suprimir los privilegios que se otorgaban a los emp leados 

horteamericanos por parte de la empresa. La huelga fué 

aplastada por el gobernador de Sonora. Tz&bal, con lujo de 

violencia, con apoyo de las tropas de los Estados Unidos de 

Norteamérica. En el mes de noviembre del citado aio se inicis 

el segundo movimiento, llevado a cabo por los trabajadores da 

la Industria Textil en Puebla, los cudles se declararon en 

huelga por virtud de la imposicién de un reglamento de 

f4brica que pasaba sobre la libertad y la dignidad de los 

trabajadores, pera la mencionada huelga no tuva buenos 

resultados, pues los patrones de la industria decretaron un 

Paro general; los obreros acudieran entonces al Presidende de 

la Republica, General Forfirio Diaz, pero @éste lo que hizo 

fué apoyar a los empresarios y $610 accedié a prohibir ei
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trabajo de les menores de 7 afios, manteniéndose, por tanto, 

las mismas condiciones deplorables en que se encontraba tia 

clase laboral. 

El dia primero de julio ce t9046, el Fartido Liberal, 

presidido por Ricardo Flores Magén, publicé un manifiesto y 

programa, que contiene el documento pre-revolucionario mAs 

importante en favor de un derecho del trabajo; en dicho 

documento s@ analiz6é la situacién del pals en esa época y las 

cendiciones de los campesinos y las obreros y= concluye 

prapeniends reformas trascendentales en los problemas 

politica, agrario y de trabajo. En @¢ste ultimo aspecto, el 

Partido Liberal recatcé ta necesidad de crear las bases 

generales para una legislacién humana del trabajo. Contiene 

también, algunos principios e instituciones que fueron 

consagrados en la Declaracién de Derechos Sociales de tla 

Constitucién de 1917: mayoria de trabajadores mexicanos en 

todas las empresas e igualdad de salarios para nacionales y 

extranjeros: prohibicién del trabajo de tos menores de 

catorce afios; jornada maxima de ocho horas; descanso semanal 

obligatorios; fijacién de salarios minimos; reglamentacién del 

trabajo a destajo; pago de salario en efectivos prohibicién 

de los descuentos y multas; pago semanal de las 

retribuciones; prohibicién de las tiendas de raya; anulacién 

de las deudas de los campesinos; reglamentacién de la 

actividad de los medieros; el servicio doméstico y el trabajo
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a domicilio; indemnizacién por accidentes de trabajo: higiene 

y Seguridad en las fAbricas y talleres; y habitaciones 

  

higiénicas para los trabajadores. (¢ 

2.5.- El DERECHO SOCIAL EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

A partir de 1900 la inguietud politica y social crecié 

hasta hacerse incontenible en i910. Una pablacién campesina 

que conducia una servidumbre de miseria, tratada Peor que las 

bestias de tiro y de carga que usaban los amos, y una 

candici6én social que Unicamente podia mantenerse por la 

dictadura implacable que ejercian los jefes politicos. For 

otro lado, la clase media se ahogaba frente a los cuadros de 

la burocracia, cerrados a toda persona que no perteneciera a 

las Clases privilegiadas. Los hombres despertaron por tercera 

vez, después de la guerra de Independencia y de la Revolucién 

Liberal y se prepararon para la que serfa la Frimera 

Revolucién Social del Siglo XxX. En ias postrimeritas del 

régimen del general Diaz, e! FG de abril de 1904, «1 

gobernador del Estado de México, José Vicente Villada, dicts 

una Ley en la que se establecia la obligacién de prestar la 

atencién médica requerida y pagar el salaria a los 

trabajadores, hasta por tres meses, en caso de accidentes por 

riesgos de trabajo. El Gobernador Bernardo Reyes, impulsd 

(23) DAVALOS, José, Op. cit. p. 59.
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por primera vez en forma decidida el desarrollo industrial de 

Nuevo Leén: definié 61 riesgo de trabajo que contemplata 

que era el accidente de trabaja, creando una ley que 

lo reglamentara. 

En Aguascalientes se decret6 la reducci6én de la jornada 

de trabajo a ocho horas, se implanté el descanso semanal y se 

prohioio la reduccién de salarias. Ley del de agqesto de 

  

1914, 

Se leqisi6é también en materia de trabajo en San Luis 

Fotosi, Tabasco, Jalisco y Veracruz, Coahuila y la capital de 

de la Republica. 

Salvador Alvarado, en Yucatan, expidid ias leyes llamadas 

“Las Cinco Hermanas" La Ley de Hacienda, Agraria, del 

batastro, del Municipio Libre y del Trabajo. Esta reconocié y 

establecié algunos de los principios basicos, que 

posteriormente integrarian el articulo 123 

  

constitucional, 

como son: el derecho del trabajo, el cual tiene como fin dar 

satisfaccién a los derechos de una clase social; el conjumto 

de normas de la ley sirvan para hacer m4s fAcil la accién de 

los trabajadores organizados en su lucha contra la clase 

patronal; tales normas establecen los beneficios minimos a 

que tienen derecho los trabajadores. 

 



  

La denominada Ley Alvarado reglamenté las instituciones 

colectivas como son: Los contratos colectivos de trabajo y 

huelgas, las asociaciones, el derecho individual del trabajo; 

Jornada maxima de trabajo, descanso semanal, salario minimo 

y defensa de las retribuciones, el trabajo de menores yY 

mujeres, higiene y seguridad en los centros de trabajo. Cred 

las Juntas de Conciliacién y e1 Tribunal de Arbitraje, que 

conoctan y resolvian de les conflictos individuales y 

colectivos de trabajo, juridicos y econémicos, y les concedid 

Facultades para que en los conflictos econdmicos impusieran 

las normas para la prestacion de servicios. 

El S de octubre de 1910 Francisco I. Madero expidié el 

Flan de San Luis Potost . Convoca al Pueblo al 

restablecimiento de ta Constitucién y a la lucha por el 

Principio de la "No Reeleccién”. 

£1 19 de febrero de 1912 la legislatura de Coahuila y el 

gobernador Carranza, negaron legitimidad al usurpador y 

convocaron a las Entidades Federativas por la defensa de la 

Constitucién. El Flan de Guadalupe sintetiz6 los ideales del 

pueblo; los hombres armados retcibieron el nombre de Ejército 

Constitucionalista. 

En la sesién de 28 de diciembre de 1916, el diputado José 

N. Macias frente a la transformacién radical del proyecto de
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Constitucién Politica, contribuyS a robustecer la teorta 

social de la misma alentandga la introduccién del derecho 

social en la propia Constitucioén; dijo MacfLas: “Esta ley 

reconoce como derecho social econémico la huelga. Esta el 

proyecto a disposicién de ustedes. Yo crea ~agregé~ que los 

que gquieran ayudar al sefor Fouaix (don Fastor) para que 

formule las bases generales de la legislacién del trabajo, 

para que se haga un articulo que se coloque, no sé dénde de 

la Constitucién, pero que no esté en el articula de las 

garantias individuales, para obligar a los Estados a que 

legislen sobre el particular, porque de io contrario, si se 

mutila el pensamiento, van a destrozarlo y ia clase obrera no 

quedar& debidamente protegida". (24) 

Estos conceptos se plasmaran en las bases del articulo 

123 de la Constitucién de A917, las cudéles son jurfLdico 

sociales,’ constitutivas de un nuevo derecho social 

independiente y por encima del derecho publica y del derecho 

privado, pues dicho precepto fué excluido de los derechos 

publicos subjetivos o garantias individuales, pasando a 

formar parte de la Constitucién Secial. La Constitucieén de 

1917, fue la primera y Unica en el Mundo que recogid los 

anhelos de la clase obrera y que proclamé la intervencién del 

Estado en ia vida econémica, en funcién revolucionaria de 

(24) TRUEBA URBINA, Alberto. Op. cit. p. 145.



  

proteccién y reivindicacién de aquella clase y de todos las 

econémicamente débiles. 

La ideologia social de nuestra Revaiucién ia observamos 

en documentos, proclamas y disposiciones; en la lucha por la 

narma que favorezca a los parias, que aumente el nivel de 

vida econémica del obrero y del campesino, que los eleve a la 

maxima dignidad de personas; @ste ideario fué en el que se 

inspiraron nuestros Constituyentes para la creacién de los 

articulos £7 y i123 de nuestra Carta Magna; en preceptos) que 

integran el derecho agrario y el derecho del Trabajo y sus 

disciplinas procesales. Las disposiciaones contenidas en los 

articulos invocados son normas de integracién en favor de los 

Obreros y campesinos y de todos los cdébiles para el 

mejoramiento de sus condiciones econédmicas. Trueba Urbina 

afirma que “El derecho social que convirtié a la 

Constitucién Mexicana de 1917 en un Cédigo Folitico-Social, 

es el mas avanzado del mundo, atin ejemplo y gufa para las 

pueblos democraticos que aspiren a cambiar Paci ficamente su 

estructura econdmica capitalista de acuerdo con su 

Constitucién Social, subsistiendo los tradicionales derechos 

del hombre y la organizacién de los poderes publicos de la 

Constitucioén Folitica. (25) 

(25) Ibidem. p. 146. 

 



a ted
 

   
El articulo 123 constitucional, como ya hemos sefialado en 

el capitulo anterior de nuestro trabajo fué proyectada en el 

Tratado de Versalles de 1919, y en importancia le sigquie@ran a 

nuestra Carta: la declaracién Rusa de 16 de enero de 1918, 

que consigna los derechos del pueblo trabajador y explotado, 

que pasa a formar parte de la Constitucion de julio del misma 

afic, con la promesa solemne de luchar por las 

reivindicaciones de los Soviet; y la Constitucién alemana de 

Weimar de 31 de julio de 1919. A continuacién procedemos a 

transcribir el texto del articulo 123 Constitucional como fue 

aprobado por el Constituyente de OQuerétaro, después de 

prolongadas sesiones de discusiones previas. 

"ARTICULO 123. El Congreso de la Unién y las Legislaturas 

ce los Estados deberan expedir leyes sobre el trabajo, 

fundadas en las necesidades de cada region, sin contravenir a 

las bases siguientes, las cuales regiran el trabajo de los 

obreros, jornaleros, empieados, domésticos y artesanos, y de 

una manera general todo contrato de trabajo. 

“I.- La Duracién de la jornada m&axima sera de ocho horas. 

“II.- La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas 

para las mujeres en general y para las jévenes menores de 

dieciséis afios. Queda también prohibido a unas y otros el
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trabajo mocturno industrial, y en los establecimientos 

comerciales no podran trabajar después de las diez de la 

noche. 

“IETT.~ Los jévenes mayores de doce afios y menores de 

diecis@éis, tendran, coma jornada mAxima, la de seis horas. El 

trabajo de los nifios menores de doce afios no podréa ser abjeto 

de contrato. 

"IV.- Por cada seis dias de trabajo deber& disfrutar el 

operario de un dia de descanso, cuando menos. 

  

— Las mujeres, durante los tres meses anteriores al 

parto, no desempeNaran trabajos fisicos que exijan esfuerzo 

material considerable. En el mes siguiente al Pparto 

disfrutaran forzosamente de descanso, debienda percibir su 

salario integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieran adquirido por su  contrato. En el periodo de 

lactancia tendran dos descansas extraordinarios por dia, de 

media hora cada une, para amamantar a sus hijos. 

"VI.- El salario minimo que deberdS disfrutar el 

trabajador., sera el que se considere suficiente, atendiendo 

laS condiciones de cada regidén, para satisfacer las 

necesidades normales de la vida del obrero, Su educacién y 
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sus placeres honestos, consider4ndolo como jefe de familia. 

fn toda empresa agricola, comercial, fabril o minera, los 

trabajadores tendran derecho a una participacidn en las 

utilidades, que ser4 regulada como indica la fraccién IX 

"VII.~ Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

"VIII.- El salario minimo quedara exceptuado de embargo, 

compensacion ao descuentoa. 

"TX.- La fijacién del tipo de salario minimo y de tla 

participacién en las utilidades a que se refiere la fraccién 

VI, se hard por comisiones especiales que se formaran en cada 

municipio, suboardinadas a la Junta Central de Conciliacién, 

que se establecera en cada Estado. 

"¥.- El salario deberA pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerla efectivo con 

mercancitas, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 

representativao con que se pretenda sustituir la 

moneda. 

"XT.~ Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonar4& como salario por 

el tiempo ex 

  

edente, un ciento por ciento mas de lo fijado



  

Para las horas normales. En ningun caso el trabajo 

extraordinario podr4 exceder de tres horas diarias, ni de 

tres veces consecutivas, los hombres menores de dieciséis 

afios y las mujeres de cualquier edad no seran admitidos en 

esta clase de trabajos. 

"XTI.- En toda negociacién agricola, industrial, minera o 

cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estaran 

oebligados a propercionar a los trabajadores habitaciones 

cémodas & higiénicas por las que podrAn cabrar rentas que no 

exceder4n del medio por ciento mensual del valor catastral de 

las fincas. Igualmente deberan establecer escuelas, 

enfermerias y demas servicios necesarios a la comunidad. Si 

las negociaciones estuvieran situadas dentro de la poblacién, 

y ocuparen un numero de trabajadores mayor de cien, tendran 

la primera de las obligaciones mencionadas. 

"XIITI.- Adem4s, en estos mismos centros de trabajo, 

cuando suo poblacién exceda de doscientos habitantes, debera 

reservarse un espacio de terreno que no ser& menor de cinco 

mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados 

puablicos, instalacién de edificios destinados a los servicios 

minicipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo 

centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juegos de azar.
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"XIV.- Los empresarios seran responsables de los 

accidentes de trabaja y de las enfermedades profesionales de 

leas trabajadores, sufridas con motivo 0 en ejercicio de la 

profesién o trabajo que ejecuten, por lao tanta, los patronos 

deberan pagar la indemnizacién correspondiente, segun que 

haya traido como consecuencia la muerte oa simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo 

con lo que las leyes deéterminen. Esta responsabilidad 

subsistiraé aun en el caso de que el patrono contrate el 

trabajo por un intermediario. 

"XV.- El patrono estar& obligado ai observar en ta 

instalacién de sus establecimientas, los preceptas legales 

sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas 

para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, 

instrumentos y material de trabajo, asi como a organizar de 

tal manera @ste, que resulte para la salud y la vida del 

trabajador la mayor garantia compatible con la naturaleza de 

la negociacién, bajo las penas que al efecto establezcan las 

leyes. 

“XVIL- Tanto los obreres como los empresarios tendran 

derecho para coligarse en defensa de Sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etc.



"XVIT.- Las leyes reconoceran como un derecho de las 

obreros y de los patronos las huelgas y los paros. 

“XVITI.- Las huelgas seran ifcitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la produccién, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital. En los servicios publicos sera obligatorio para 

los trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacién, a 

la Junta de Conciliacién y Arbitraje, de ja fecha seNalada 

para la suspension dei trabajo. Las huelgas seran 

consideradas coma ilfcitas Unicamente cuando la mayoria de 

los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas 

o las propiedades o, en caso de querra, cuando) aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen 

del Gobierno de la Republica no estaranm comprendidas en las 

disposiciones de esta fraccién, por ser asimilados al 

Ejército Nacional. 

“XIX.- Los paros seran licitos uUnicamente cuando e} 

exceso de produccién haga necesario suspender el trabajo para 

mantener los precios en un lLmite costeable, previa 

aprobacién de la Junta de Conciliacién y Arbitraje. 

"XX.7- Las diferencias o los conflictos entre e1 capital y 

el trabajo se sujetar4an a la decisidén de una Junta de



Conciliaci6n y Arbitraje, formada por igual numero de 

representantes de los obreros y de los patronos, y uno dei 

Gobierno. 

"XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias 

al arbitraje o @ aceptar el laudo pronunciado por la Junta, 

se dara por terminado e1 contrato de trabajo y quedara 

obligado a indemnizar al ebrero con el importe de tres meses 

de salaria, ademas de la responsabilidad que le resulte del 

conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dara 

por terminado el contrato de trabajo. 

"X¥X1I.- El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociacidn oO 

Sindicato, por haber tomado parte de una huelga licita, 

estarA obligado, a eleccién del trabajador, a@ cumplir et 

contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 

salarig. Igualmente tendr& esta obligacién cuando el obrero 

se retire del servicio por falta de probidad de parte del 

patrono a por recibir de 61 malos tratamientos, ya sea en su 

Persona o en la de su cényuge, padres, hijos 9 hermanos. El 

patrono no podr& eximirse de esta responsabilidad cuando 

los malos tratamientos pravengan de dependientes o 

familiares que obren con el consentimiento a tolerancia de 

41.



  

“XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por 

salarios o sueldos devengados en el ultimo afio y por 

indemnizaciones tendran preferencia sobre cualquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra. 

"XXIV.- De las deudas contraidas por les trabajadores a 

Favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o 

dependientes, sélo sera responsable @1 mismo trabajador, y en 

ningun caso y por ningtin motivo se podrd exigir a los 

miembros de su familia, ni seran exigibles dichas deudas por 

la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 

"XXV.- El servicio para la colacacién de los trabajadores 

serA gratuito para ¢4éstos, ya se efectue par oficinas 

municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra 

institucién oficial o particular. 

“XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicana y un empresario extranjero, debera ser legalizado 

por la autoridad municipal competente y visada por #1 cdénsul 

de la nacién a donde el trabajador tenga que ir, en el 

concepto de que, ademas de las clausulas ordinarias, se 

especificar& claramente que los gastos de repatriacién quedan 

a cargo del empresario contratante. 
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“XXVII.-— SerAan condiciones nulas y no obligaran ai las 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

"a).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

noetoriamente excesiva, dada la tndole del trabaio. 

“bo.- Las que fijen un salario gue no sea remunerador a 

juicio de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje. 

“c).- Las que estipulen un plazo mayor de una semana para 

la percepcién del jornai. 

“d).- Las que seMalen un lugar de recreo, fanda, café, 

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

cuanda no se trate de empleados en esos establecimientos. 

“e).- Las que entrafien obligacioén directa o indirecta de 

adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares 

determinados. 

“f).7 Las que permitan retener el salario en concepto de 

multa. 

"q).- Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de



trabajo y enfermadades profesionales, perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del contrato o despedirsele de la obra. 

“ho.-Todas las demas estipulacianes que impliquen 

renuncia de algun derecha consagrado a favor del obrero en 

las leyes de proteccién y auxilio a los trabajadores. 

“XXVITIZ- Las leyes determinaran los bienes que 

constituyan el patrimonio de lea familia, bienes que serdn 

transmisibles a titula de herencia con Simplificaci6n de las 

formalidades de los juicios sucesorios. 

"XXIK.- Se considera de utilidad social: el 

establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, 

de vida, de cesacién involuntaria de trabajo, de accidentes y 

otros con fines analogos, por lo cual, tanto el Gobierno 

Federal como el de cada Estado, deberan fomentar la 

Organizacién de instituciones de esta indole, para infundir e 

inculcar la previsién popular. 

“XXX.- Asimismo, ser4n consideradas de utilidad social, 

las sociedades cooperativas para la construccién de casas 

baratas e higiénicas, destinadas ai ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores en Pplazos determinadas".
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CAPTITULG Ill 

LA LIBERTAD SINDICAL 

3.1.- EL DERECHO Y LA LIBERTAD. 

Una de las principales aspiraciones del ser humano ha 

sido la libertad. No obstante, al convertir a la libertad en 

el dogma fundamental de la super estructura juridica, el 

hombre dio origen a la explotacio6n despiadada de sus 

semejantes. Hoy, quienes arjyn defienden al liberalismo 

econ®mico, asi sea atenuado _por el reconocimienta 

de los derechos sociales, invocan la libertad como 

supremo valor. Quienes, en cambio, adoptan una postura 

socialista, argumentan, con toda razon, que la 

libertad capitalista es la libertad de morirse de 

hambre. 

La libertad es un concepto que ha llegado ai entenderse 

como un beneficio otorgado al hombre, sin tomar en 

consideracigén que el hombre es libre por naturaleza, esto es, 

que una cualidad intrinseca del hombre es precisamente la 

libertad y que lo que los dem&4s hombres determinan so0n los 

limites de su libertad, los cuales son impuestos camo 

consecuencia de la necesidad de convivencia. 
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La libertad, como fundamento de un sistema juridico ha 

encontrado fuerte oposicién en la idea de lo social, y hacer 

coincidir los conceptos de libertad y de socialismo, parece 

una empresa audaz y poco seria. Humberto &. Ricord, cannotads 

laborista panamefio, ha dicho, no sin razén, que “ta 

afirmacion dJur{dica de {ndole individualista en la concepcign 

del derecho de organizacién sindical, es una caracteristica 

de forma, textual, que se contrapone a la naturaleza clasista 

y colectiva de tal derecho". (26) 

La libertad, en muchos sentidos ha dejado de ser 

pratagonista del derecho. Hablar entonces, como lo hacen las 

constituciones sociales, entre ellas la muestra y aun la 

Organizacién Internacional del Trabajo, de “libertad 

sindical", puede parecer un contrasentidao. O por io menos 

produce una notable confusion. 

En el transito del individualismo al socialismo, las 

intenciones progresistas tuvieron que tomar oprestada tla 

terminotogia juridica del liberalismo. La falta de 

imagimacién condujo a las aberracianes ampliamente 

conocidas de atribulr asi sea formalmente, la naturaleza 

contractual a las convenciones colectivas. Y atin a las 

(26) RICORD, Humberto. &. La Clausula de exclusion en sus 
relaciones con el derecho de sindicalizaciégn y la libertad de 

afiliacion sindical México, 1970, pp. 34-35.
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individuales y a que se hable de libertad en el Ambito 

del sindicalismo, no obstante de que son conceptos 

antagénicos. En algo tan definitivo coma la lucha de 

clases no podria ser de otra manera. 

Hay autores gue le atribuyen una proteccién 

individualista a la Ffraccién XVI del apartado "A" del 

articulo 123, la cual establece: "Tanto los obreros cama los 

empresarios tendr4n derecho para coligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formande sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc".; entre ellos se encuentra Mario de la 

Cueva, quién a propésito de dicha fraccién, sostiene que "la 

Constitucién consigna un derecho de los trabajadores y de los 

Patronos pero no un deber, por la tanto, creemos que el 

derecho originario es de los individuos". (27) 

  

-LA LIBERTAD SINDICAL 

ka libertad sindical, como caoncepto, no admite sdlo una 

interpelacién gramatical, sino que ademas, exige una toma de 

partido, lo que contleva la posibilidad esencial de la 

discrepancia. 

(27) Ibidem. p. 357.
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Alejandro Gallart Folch, connotado jurista especialista 

en estos temas, ha escrito sobre el particular, lo 

siguiente: “Basta subrayar estas dos facetas de la libertad 

sindical (relativas a las tesis colectiva e individual), para 

darse cuenta de los espinosos problemas practicos que 

plantea, de su indole delicadisima y sobre todo, de su gran 

vulnerabilidad, pues los ataques que la harfan ilusoria, 

pueden afectar: a su aspecto de autonomia del ente socialaqa 

su aspecto de derecho personal humana; y puede venir no sélo 

del Estado, por sus organismos politicos y administrativos, 

sino, a cada clase social, de los organismos representativos 

de la otra, o lo que es peor atin, pero es lo m&as frecuente, 

de los organismos sindicales de la misma clase pero de 

distinta parcialidad societaria". (28). 

La dificultad conceptual obedece en realidad, como hemos 

seNalado anteriormente a la tendencia que prevalecié en la 

primera mitad de éste siglo y en el siglo pasado de catalogar 

los derechos, aun los de sentido social, en fiunciédn de ser 

derechos humanos. Es objeto de criticas y de calificativos 

que invocan como defecto, su sentido totalitario, adn en 

nuestros dias, cualquier postura que destaque los derechos 

colectivos sobre los individuales. 

(28) Sindicate y Libertad Sindical en “Derecho del 

Trabajo". Revista critica mensual de jurisprudencia, doctrina 

y legislacién. ANNO 1952, T. XII, p. 206, Buenos Aires 

Argentina.
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En nuestro sistema juritdica, en la precitada fraccidn 

XVI, del articulo 123 Constitucional, se expresa por ver 

Primera, la garantia social que se otorga de manera formal a 

los individuos, patrones y trabajadores de constituir 

sindicatos. 

Nestor de Buen, sefiala en su abra que ya hemos mencionado 

en aste trabajo que en el preambulo de la Constitucién 

Francesa de 27 de octubre de 1944 se afirma que: "Todos los 

hombres pueden defender sus derechos y sus intereses a través 

de la accion sindical y adherir al sindicato que elijan" €1 

propio autor indica que dicho preambulao fue ratificado 

posteriormente al promuligarse la Constitucién vigente de 4 de 

octubre de 1958 ("El pueblo francés prociama solemnemente su 

vinculacién a los Derechos del hombre y a los principios de 

soberania nacional, tal como fueron definidos por la 

Declaracién de 1789, confirmada y complementada por el 

preambulo de la Canstitucién de 1946"). (29) 

La "Carta Internacional Americana de Garantias Sociales" 

emitida el 2 de mayo de 1948 en Bogota, Colombia, contiene un 

capitulo denominado "Derechos de Asociacign" y el articulo 24 

prescribe, lo siguiente: “Los trabajadores y empleados sin 

distincién de sexo, raza, credo o ideas politicas, tienen ei 

  

(29) DE BUEN LOZANO, Nestor. Op. cit. p. 56.
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derecho de asoaciarse librement® para la defensa de sus 

respectivos intereses, formanda asociaciones profesionales oa 

  

sindicatos que, a su ve puedan federarse entre si. Estas 

arganizaciones tienen derecho de personeria juridica y a ser 

debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos. Su 

suspension o disolucién no puede imponerse sino en virtud de 

procedimiento judicial adecuado". 

El articulo 26, fraccién I, de la Constitucién Espafiola, 

publicada el 29 de diciembre de i976, establece: "Todos 

tienen derecho a sindicarse libremente y a afiliarse al de su 

eleccion, asi como el derecho de los sindicatos ai formar 

confederaciones y a Fundar organizaciones sindicales 

internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podra ser 

obligado a afiliarse a un sindicato". 

Aigunos autores sefialan que en los documentos citados 

Pprevalece una tendencia individualista, similar a tas 

declaraciones que emanaron de la Revolucién Francesa, lo cual 

puede ser cierto. Néstor de Buen afirma que en sentido 

diverso se pueden citar dos documentos importantes: la 

Conmstitucion de la Republica Italiana de 27 de diciembre de 

1947 y la "Declaracién de los principios fundamentales del 

derecho del trabajo y del de la seguridad social" proclamada 

  

en Querétaro, México, el de septiembre de 1974, can mativo 

de la celebracién en muestra patria del Quinto Congreso
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Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Diferimos totalmente del citade autor en esta 

ocasion, toda vez que al analizar ambos documentos 

inmediatamente mencionados, no encontramos la diversidad de 

criterios que para el repetido autor, existe entre éstos, y 

ios que fueron citados anteriormente. Antes bien, advertimos 

muchas coincidencias, sotre todo en lo relativao a un punto 

que es importantisimo destacar en e@] presente trabajo de 

tesis, y que es el relativo a ia libertad sindical; libertad 

que debe otorgarse a todo individuo de adherirse a la 

organizacién sindical de su preferencia, o bien de separarse 

de aquél sindicato del que forme parte. 4 continuaci6n se 

transcriben el articulo 39 de la Constitucion Italiana y el 

Capitulo IIt ("Derecha Colectivo") de la Declaracign de 

Guerétaro a que hemos hecho referencia: articulo 239 de la 

Constitucién Italiana: "No se puede imponer a los sindicatos 

otra obligacién que su registro en tas oficinas locales o 

centrales, de acuerdo a las reglas establecidas por la ley. 

“Para el registro es necesario que los estatutos de las 

sindicatos impliquen una organizacién interna de base 

democratica". 

"Los Sindicatos reconacidos tienen personalidad juridica. 

Pueden ser representados unitariamente en proporcién’ asus 

agremiados, celebrar cantratos colectivas de trabajo
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obligatorios, para todos los miembros de las categorias a las 

que el contrato se refiera". 

El Capitulo Til ("Derecho Colectivo del Trabajo") de ila 

Declaracién de Querétaro a que se ha hecho referencia, 

expresa ampliamente tanto la concepcién individualista como 

la colectivista al sefNalar: 

1.~ Las libertades de sindicacién, de negociacién y 

contrataci6én colectivas Y de huelga, son elementos 

constitutivos de la democracia; 

2.7 Los trabajadores, sin necesidad de ninguna 

autorizacién previa, tienen derecho de ingresar al 

Sindicata de su eleccién, a constituir nuevos sindicatos 

y a se@pararse en cualquier tiempo de aquél del que formen 

partes 

3.- Los sindicatos de trabajadores, sin necesidad de 

autorizacién previa, Pueden libremente redactar sus estatutos 

y regliamentos, formular sus Programas de accién, elegir a sus 

representantes, organizar su administracién y sus 

actividades, y comparecer ante toda autoridad en defensa de 

sus derechos y los de sus miembras;
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4.- Las autoridades y los empresarios deben abstenerse de 

toda intervencién que descenozca o limite los derechos y 

libertades de los sindicatos o entorpezca su actividad. 

Los dirigentes sindicales sélo podran ser separadas de su 

trabajo previa sentencia ejecutoeria. 

5S.- Los sindicatos tienen derecho a que se reconozca su 

Personalidad juridica y a que el reconocimiento no esté 

sujeto a condiciones que limiten sus derechos o libertades. 

6&.- Los sindicatos no estan suietos a disolucion, 

suspensién a desconocimiento de su personalidad of de la 

legitimidad de sus directivas por via administrativa. 

7.~ Los sindicatos de los trabajadores, sin necesidad de 

autorizacién previa, tienen derecho ai la negaciacién y 

contratacién colectiva a fin de establecer las condiciones 

generales de trabajo y fijar sus relaciones con los 

empresarios; 

8.- Las leyes reconocer&4n el derecho de huelga para 

obtener el respeto del derecho sindical, la celebracién, 

modificacién y cumplimiento de los contratos y convenios 

colectivos, el cumplimiento colectivo de las normas de 

trabajo, y de una manera general la satisfaccién de los



  

derechos del trabajo como el elemento primario de la vida 

econémica. 

Los sindicatos de trabajadores tienen derecha a 

participar en la elaboracién y aplicacién de los programas de 

politica social. 

«- LA LIBERTAD DE AFILIACION SINDICAL. 

  

La libertad individual frente a los sindicatos, 

constituye actualmente uno de los temas politicas mas 

apremiantes del pueblo de México. En @l inicio de la historia 

contemporanea, los sindicatos, fueron asociaciones libres, 

que tenian como propésito fundamental, la unidad por la 

fuerza de las intenciones para enfrentar el capital. el 

reconacimiento de la libertad sindical, la legitimacién de su 

actividad politica, la creacion de diferentes corrientes 

ideolégicas, entre otros factores, lanzaron a los dirigentes 

obreros a una Lucha por el control de las grandes masas de 

trabajadores. En astas circunstancias, el asunto de la 

libertad de los trabajadores frente a los sindicatos, devino 

enun problema politico, principalmente. 

El multicitado autor, Mario de la Cueva, seiala en su 

texta que hemos invocado con anterioridad, con respecto a la 

libertad: “es un derecho inalienable de los hombres profesar
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una u otra manera de pensar y cambiar si lo juzgan oportuno o 

adquieren una conviccién nueva". (20). Nada dJustifica, sea 

cualesquiera el sistema politico y econémico de un pueblo, 

que los hombres sean despojados de sus derechos, saciales, 

politicos y laborales, y que 6stos se ejerzan por les lideres 

en el poder. Y por otra lado, se hace necesario que en el 

futuro, las decisiones politicas fiundamentales sean tomadas 

en forma democratica: por todos los hombres y no por 

oligarquias 9 por quienes detenten el poder. Actualmente et 

totalitarismo sindical constituye una forma de dictadura 

sobre los hombres, la cu&l se ejerce por los dirigentes del 

grupo, y cuando @ste actua en connivencia y con el apoyo del 

estado, se transforma en uno de los eslabones del 

totalitarismo estatal. 

Se ha expresado que la libertad sindical es, 

Originariamente un derecho de cada trabajador y que los 

Sindicatos, una vez constituidos, adquieren una existencia y 

una realidad propias, que dan origen a nuevos derechos. En 

raz6én de lo inmediatamente seNalado, existe un derecho a la 

sindicacién y um derecho colectiva de los sindicatos ai su 

existencia y a una actividad libre, destinada a la 

realizacién de los fines fundamentales del derecho del 

trabajo. Sostiene la doctrina que el derecho sindical 

(30) DE LA CUEVA, Maria. Op. cit. p. 299,



personal consiste en la libertad para ingresar a una 

asociacién ya existente oo para constituir una nueva, en 

unién, desde luego, de otros trabajadores, ilo que presupone 

la obligacién del estado de abstenerse de todo acto que pueda 

obstruir la libertad personal, esto es, nos encontramos ante 

lo que algunos tratadistas han denominado un derecho publico 

subjetiva. 

Diversas comentaristas de derecho internacional en 

repetidas ecasiones se han preguntado si el derecho personal 

de cada trabajador es también un derecho contra los 

sindicatos, en virtud del cual se podria exigir el ingreso en 

la asociacién sindical elegida. Esta disputa se origind a 

ratz del contenido del articulo segundo del Convenio 87 de la 

Organizacién Internacional del Trabajo, en el cual se 

establece que “los trabajadores tienen derecho de afiliarse a 

las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con la. 

sola condicién de observar las estatutas de las mismas". 

La libertad personal de sindicacién es un derecho 

originario de cada trabajador. Las disposiciones que lo rigen 

son: la Declaracién de Derechos Sociales de 1917; la 

Declaracién Universal de los Derechos del Hombre (art. BS). 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 1748; la Ley Federal del Trabajo en vigor, 

art. 257; y el convenio 87 de la Organizacién Internacional
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del Trabajo de 1948, el cuAl fué ratificado por el Senado ce 

ouestro pats, tal y como se desprende del cantenido dei 

Diario Oficial de la Federacién de 16 de octubre de 

Las obligaciones o deberes son morales, religioses y 

juridicos: Los deberes religiasos tienen su fundamento  y 

obligatoriedad en tos mandamientos divinos, las obligaciones 

morales dependen de la conciencia humana, en tanto que las 

deberes juridicos son derivados de una norma social. Eduardo 

Garcia Maynez, quién a su vez es citado por el repetido de la 

Cueva, al respecto expresa, lo siguiente: "La unilateralidad 

de las normas 6ticas se hace consistir en que frente al 

sujeto a quien obliguen no hay otra persona atttorizada para 

exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas juri dicas 

son bilaterales porque imponen deberes correlativos de 

facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones: 

frente al juridicamente obligado encontramas siempre a otra 

persona, facultada para reclamarle la observancia de lo 

prescrito. Leén Petrasizky ha acufiado una formula que resume 

admirablemente la distincién que acabamos de esbozar: “los 

Preceptos del derecho, escribe, son normas imperativo-— 

atributivas; las de la moral son puramente imperativas. Las 

Primeras imponen deberes y, correlativamente, canceden 

facultades; las segundas imponen deberes, mas no conceden 

derechos".
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En nuestro sistema juridico, la sindicacién es un 

derecho de cada trabajador, mas no un deber, lo que significa 

gue cada trabajador puede ejercer su derecho, pero puede 

también abstenerse, esto es, segtn explica Garcia Maynez, no 

hay una persona autorizada para exigir el cumplimiento de un 

deber. En este campo de la libertad de sindicacién personal, 

existen dos personas obligadas hacia ©! trabajador: el estado 

y @] patrono, quienes. debemos repetirlo, deben abstenerse de 

tado acto susceptible de impedir o dificultar el ejercicia 

libre del derecho. 

  

LA LIBERTAD FERSONAL DE SINDICACION EN SUS DISTINTAS 

DIMENSIONES. 

La doactrina reconoce uniformemente tres aspectos 

dimensionales de la libertad personal de sindicacién: a) La 

libertad positiva, que es la facultad de ingresar ai un 

sindicato ya formado o de concurrir a la constitucién de uno 

nuevo. b) La libertad negativa, que tiene dos matices: no 

ingresar a un sindicato determinado y no ingresar a  ninguno. 

c) La libertad de renuncia o de separacién, que es la 

facultad de separarse o de renunciar a formar parte de la 

asociacién a la que hubiese ingresado el trabajador. 

las tres dimensiones citadas estan unidas en forma 

indisoluble pudiendo sefalarse que no son sing las tres
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formas de una misma idea: La primera es el nervia y la fuerza 

motriz, porque si la sindicaci6én se proahfbe, no existe la 

libertad. La segunda viene ai constituir su coroliario 

inseparable, toda vez que quien esta obligado a ingresar a un 

sindicato, tampoco es libre. Y la altima viene a resultar la 

consecuencia de las otras dos, pues de otro modo, la 

afiliacion al sindicato se convertiria en una especie de voto 

monastico de por vida. 

La libertad positiva de sindicacion: se caracteriza como 

un derecho social subjetivo, que al igual que los derechos 

naturales del hombre, impone al estado y al capital un deber 

de no hacer, un abstenerse de todo acto que obstaculice el 

ejercicio de la libertad. Aunado a le anterior, el estado 

debe asegurar el ejercicio libre de su facultad. 

La dimensién proviene de la legislacién ordinaria del 

siglo pasado: Inglaterra no cuenta con una constitucién 

escrita y rigida; sin embargo, sus leyes fundamentales de 

comienzos del siglo anterior tienen el mismo valor del que: 

corresponde a las constituciones escritas y rigidas: De todas 

formas es valida la tesis de que la primera Declaraciogn de 

derechos sociales de ia historia es la nuestra de 1917, dado 

gue las leyes inglesas se limitaron a resolver problemas 

aislados, en tanto que la Deciaraci6n de Querétara abarcod la 

totalidad de los principios e instituciones del derecho
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laborals; y el articulo 357 de la Ley Federal del Trabajo de 

1976, establece: “Los trabajadores tienen el derecho de 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorizacion 

previa”. 

Ahora nos referiremos a la libertad negativa de 

sindicacioén; en torno a éste tema el maestra de la Cueva, 

hace alusién al contenido del articulo i59 de la Constitucion 

de Weimar, Alemania de 1919, e@1 cudAl establecita: "la libertad 

de asociacién para la defensa y mejoramienta de las 

condiciones de trabajo y econémicas, queda garantizado pura 

todas las personas y para todas las profesiones. Todo 

convenio o medida que tienda a impedirla 9o Jlimitarla, sera 

nulo". 

El propio autor mencianado, sefala que respecta ai lo 

preceptuado en el referido articulo, Walter Kaskel de ia 

Universidad de Berlin y Hans Karl Nipperdey de la Universidad 

de Colonia escenificaron una enconada y brillante polémica, 

en la que Kaskel sostuvo que el articulo 159 comprendia tanto 

el aspecto positivo como el negativo de la libertad, en tanto 

Nipperdey afirmé que el precepto en cita abarcaba tnicamente 

la libertad positiva. Enseguida el repetido autor transcribe 

ia opinion del eminente maestro de la Universidad de Kiel, 

Arthur Nikisch, quien sostiene lo siguiente: "La libertad de 

eleccién de cada persona entre las diversas asociaciones 

youoria Vi 30 Bris 
3030 ON SISAL VLSI



existentes nunca ha sido mnegada. Una limitacién a esta 

libertad de eleccién chocaria con la libertad positiva 

de asociacidén. Ahora bien, si nadie puede ser obligada 

a ingresar ai wna asociacién determinada, que existe 

entre varias, tampoco se puede obligar a nadie ai ingresar 

a la unica asociacion que existe. La expuesta 

demuestra que la libertad de no asociarse es la 

otra cara necesaria de la libertad de asociacién, y 

consecuentemente, que la libertad negativa de 

asociacién est& comprendida en la libertad positiva. 

4& este mismo resultade se tlega si se considera que una 

asociacién sélo puede ser recanocida coma tal si descansa 

enel libre consentimiento de sus miembros, lo que da 

por rasultado que toda coaccién para el ingreso 

en una asociacién, entraria en una contradiccién 

insalvable con su esencia... Finalmente, ninguna 

constitucién que afirme la dignidad humana y el 

derecho de los hombres al libre desarrollo de su 

personalidad, podrA permanecer neutral ante la pregunta 

acerca de si alguna persona puede ser obligada contra 

su voluntad y frecuentemente contra su conviccién, a 

ingresar a una asociacién; y no eS necesario preguntar 

si este tipo de coaccigén esta en contradicvién con el 

derecho fundamental del hombre ai la libre emisigdn del 

pensamiaento, porque resulta evidente. Conviene todavia
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decir que esa imposicion as incompatible can un 

orden democratico verdadero”. (31) 

En nuestro sistema legal, la cuestion que mos ocupa se 

resolvié en favor de la libertad negativa desde el aio de 

  

31, toda vez de que la Ley Laboral pramilgada en el propio 

afio sefialado en su articulo 234, prescribia: "A nadie se 

puede obligar a formar parte de un sindicata a ai ona formar 

Parte de 61"; en la legisiacién actual, el articulo 358, 

contiene exactamente la misma literalidad del precepto 

anterior. 

El propésito del articulo 123 constitucional es regular 

las relaciones entre el trabajo y @l capital, pero no es su 

finalidad otorgar un poder a ios sindicatos sobre los 

trabajadoress; la fraccién XVI de dicho precepto es 

muy Clara al respecto: “los trabajadores tienen derecho 

para constituir sindicatos, pero de ninguna forma se 

desprende de su texto, que los sindicatos ya 

constituidos tengan algtin derecho sobre los trabajadores 

no sindicados. 

A pesar de las dispesicienes y doctrinas mencionadas, 

existe una realidad que no puede soslayarse: pertenece ai la 

(31) Ibidem. 9. 304.



  

naturaleza del sindicalismo el esfuerzo para expanderse y 

abarcar a la mayoria de los trabajadores de las actividades 

comprendidas en sus estatutos. Una prohibicién absoluta na es 

posible, pero es inaceptable ila ilimitada presiédn ejercida 

sobre los hombres por cualquier procedimiento: se podria 

considerar legitima la presién llevada a cabo a través de 

propaganda verbal o escrita, cuyo objeto sea el resaitar los 

beneficios de la sindicacién, atingue de alguna forma sea 

eguivalente ai la practicada por los comerciantes e 

industriales para ponderar las ventajas de su mercancia: sin 

embargo, si es eaempleada la violencia 9 las amenazas las actos 

llevadas a cabo, traspasarian los limites del derecho 

laboral, para ubicarse en el campo del penal, sin perjuicio 

de que los trabajadores sobre quienes se ejerza violencia 

para obligarios a ejecutar wn acto contra su voluntad, 

repelan con igual o mayor fuerza la propia violencia que 

contra ellos se emplee. 

For ultimo, nos referiremos a la libertad de renuncia o 

de separacioén. Desde los inicies de su formacién, los 

sindicatos lucharon por la libertad positiva de sindicacién; 

sin embargo, en los sistemas democrAticos se opusieron de una 

manera general a la libertad negativa, en virtud de que hacia 

dificil su tendencia a la absorcién de las grandes masas 

obreras. Por otro Lado, afirmaban que esta ultima libertad 

Provoca que les patrones realicen maniobras tendientes a



  

avitar que los trabajadores ingresen a los sindicatos, lo que 

trae consigo, la disminucién de su capacidad de lucha. Fue 

Por estos motivos que los sindicatos se opusieron ai la 

libertad de separacién, de la que dijeron es una arma 

poderosa ean manos de los empresarios que facilita el 

debilitamiento de las organ{zaciones sindicales; no obstante, 

los autores de la Ley Laboral de 19271 no cedieron, antes 

bien, establecieron en el articulo 235, lo gue a continuacién 

se seffala: “cualquiera estipulacién que establezca multa 

convencional en casa de separacién del sindicato o que 

desvirtue de algun modo ta disposicién contenida en el 

   
articula 224, -gue ya quedd transcrito en el presente 

trabajo- se tendra por no puesta”. 
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CAPITULO IV 

LAS CLAUSULAS DE INGRESO Y LAS CLAUSULAS DE EXCLUSION 

4.1,- ORIGEN DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSION. 

Un muevo y mas firme horizonte al mavimiento obrero 

desembocé en nuestro pats con tla Declaracién de Derechos 

Sociales. Con apoyo en ella, en la segunda década del 

presente siglo, los sindicatos se lanzaron a la congquista 

de las clausulas de exclusién, en un conjunto de disputas 

que tuvo grandes momentos de brillantez, anticipAandose a las 

leyes inglesa y norteamericana. Los sindicatos en las leyes 

de los estados no obtuvieron ningun logro, sin embargo, en la 

Convencién Textil, discutida y aprobada en los aNos de 1925 a 

1927, 1a CROM alcanzé una primera victoria, al consequir se 

incluyera una clausula de ingreso exclusiva en favor de las 

trabajadores sindicalizados. Dos afios después en 1929, al 

anunciarse la expedicién de una ley federal del trabajo para 

toda la Republica, se movilizaron nuevamente los sindicatos 

ge la CROM y obtuvieran una victoria total en la Ley de 1931, 

cuyos articulos 49 y 226 reconocieron la legitimidad de las 

clausulas de exclusion. 

En sus inicios, las clausulas se Significaran come un 

instrumento valioso en la lucha del trabajo contra el
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capital, un elemento de integracién y consolidaciédn de la 

fuerza sindical, y sebre tado, fortalecieran la unién de las 

trabajadores en el debate sobre las condiciones colectivas de 

prestaci6n de los servicios. FPosteriormente, constituyeron un 

media de defensa y de combate de la tendencia sindical que 

lograba la mayoria de los trabajadores en una empresa ao rama 

de la industria. Finalmente, al subordinarse en forma 

incondicional e1 movimiento obrera al Partido Revolucionaria 

Institucional, que es lo mismo que el sometimiento total del 

estado, las clausulas de exclusi6én se transformaron en la 

base mas firme del totalitarismo estatal. 

4.1.1.- DIVERSAS ACEPCIONES UTILIZADAS. 

En tos medios laborales y juridicos nuestros se usa 

uniformemente la formula clausulas de exclusién; sin embargo 

también se utiliza con cierta frecuencia el término clausulas 

de consolidacién sindical. Existen diferentes razonamientos 

que explican a las dos denominaciones: quienes son 

partidarios de la primera fdSrmula sostienen que posee un 

sentido de objetividad e inmediatez, toda vez que, en efecto, 

la clausula de ingreso excluye de manera inmediata y objetiva 

a cualquier trabajador libre, en tanto que la de separacidn 

hace sentir el derecho del sindicato de forma objetiva e 

inmediata: los defensores de @sta segunda férmula adoptan una
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Pposicién finalista; las clAausulas deben contemplarse como 

principios colectivos, por lo tanto, su naturaleza y su 

destino deben buscarse desde ese punto de vista, dada que, 

agregan, si se procede asi se observa que su idea es 

fortalecer, quiere decir consolidar la presencia y la fuerza 

sindicales. 

Cabe mencionarse el hecho de que en la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, en su articulo 395, equivalente al 226 de la 

Ley de 1931 se suprimi6é el nombre de clAusula de exclusion; 

sin embargo, los trabajadores y empresarios siguen adictos a 

dicha denomina: ién. 

4.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSION. 

El derecho del trabajo registra sus primeros antecedentes 

en el siglo pasado, sin embargo, no existe ningtin precedente 

sobre el desarrollo en @ste de las citadas cldausulas de 

exclusién. Inglaterra Fué nuevamente la nacién que abriéd la 

primera puerta: una Ley del Farlamento (Trade disputes act) 

reconacié su licitud en el afie de 1906. En los Estados Unidos 

de Norteam@érica se comenzé a cambiar la postura negativa que 

fué adoptada en los inicios del presente siglo sobre el 

particular, siendo hasta el afio de 1975 a través de la Ley 

Wagner en que se recaonocié expresamente que las clausulas



  

88 

Pactadas en los contratos colectivos estaban investidas de 

legitimidad. 

En México, a pesar de que el derecho del trabajo nacid 

con ta Revolucién Constitucionalista no se tiene antecedente 

de que en alguna de las leyes de esos afios se haga referencia 

al tema gue nos ocupa. Maria de la Cueva, cite en su libro el 

Nuevo Derecho del Trabajo que el Sefer José Ortiz Pekricioli, 

miembro distinguido de la CROM, le informé que la primera 

clausula de ingreso de que se tiene noticia en nuestro pais 

figuré en el Contrato Colectivo de Trabajo que se firm en 

1916 con la Compafiia Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. 

  

Tampoco la Declaraci6én de Derechos Sociales contiene 

alguna norma para la solucién del problema, pero tampoco es 

imaginable que los diputados constituyentes de 1917 hayan 

elaborada una legislacién minuciosa del trabajo. En las leyes 

de las Estados también sucedié lo mismo Ya que tUnicamente se 

encuentra la obligacién impuesta a los trabajadores 

sindicalizados. Con excepcién de la mencionada industria 

eléctrica, la primera clAusula de exclusién, en su aspecta de 

ingreso. que funciond en nuestro derecho del trabajo, 

(32) DE LA CUEVA, Mario. Op. cit. p. 309,
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aparecié en la Canvencién Textil de 1927, con validez en toda 

la Repdblica. 

  

t.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE i931. 

Existe el antecedente de que el Fresidente Fortes Gil 

envié al Congreso de la Unién un Proyecto de Cédigo Federal 

del Trabajo, en el afiao de 1929 que enfrenté una gran 

oposicién en la Camara de Diputados. El movimiento obrera, 

que estaba representado por la CROM, objeté especialmente, 

su tendencia a la Sindicaci6én unica, y se refirié con mayar 

insistencia a las clausulas de exclusi6én, en sus aspectos, de 

ingreso y de separacién. 

  

~EL FROYECTO DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA DE 1931. 

El proyecto en su articulado, plenamente garantizaba las 

libertades positiva, negativa y por separacién; el articulo 

48 reconocié , por vez primera en la legislacién del trabajo, 

la licitud de la clausula de inqreso, sometida, no obstante, 

a la aceptacién voluntaria del empresario y del sindicato 

obrero; el texto del articulo 48 preceptuaba lo siguiente: 

“articulo 48.- La clausula por virtud de la cuAl el patre nn 

se obligue a no admitir como trabajadores sing a quienes 

estén sindicalizados, es licita en los Contratos
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Colectivos de Trabajo, siempre que haya sido voluntariamente 

aceptada por las partes". ( 

  

Quienes fueron los attores del Froyecto de tla Secretaria 

de Industria conocieron la demanda de los trabajadores e 

incluyeron er @1 un nuevo articulo, que resulté el cuarenta y 

ocho, cuyo texto hemos transerito. Ante la comision 

dictaminadora del Congreso de los Trabajadores, hicieron 

notar que el articulo cuarenta y ocho parecia una disposicién 

tomada del derecho civil, ya que la vigencia de la clausula 

dependeria forzosamente de la voluntad caprichosa del 

empresario, lo cual rompia la tearia del derecho mexicano del 

trabajo, toda vez que para imponer la elAusula, excluia no 

solamente e] derecho de huelga, sino también, la posibilidad 

de acudir al arbitraje de las autoridades del trabajo. Ante 

las sélidas argumentaciones de los trabajadores, la CAmara ite 

Diputados, y el Senado, posteriormente, aceptaron suprimir la 

frase: “siempre que haya sido voluntariamente aceptada por 

las partes". Los trabajadores argumentaron también que la 

clA4usula de ingreso era imuitil si no iba acompafiada de tla 

de Separaciéon, pues el obrera, una vez aceptado coma 

trabajador de la empresa, podia libremente separarse en 

cualquier momento, del sindicato que la hubiese propuesto. 

Con base en éstos razonamientos, solicitaron se adicionara la 

(33) Ibidem, p. 3211. 
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ley con otro articulo al que le corresponderia el numero 236: 

Los sindicatos de trabajadores tienen derecho de pedir y 

obtener del patrono ta separacién del trabajo de sus miembros 

que renuncien o sean despedidos del sindicato, cuando 

en el contrato respectivo exista la clausula de 

exclusién. 

Se present6é de ésta manera una posible contradiccién 

entre @ste precepto y el articulo B35, an cuanto 

expresa que "Cualquiera estipulacién que estableszca muita 

convencional en caso de separacién del sindicato o que 

desvirtué de algun modo las libertades pasitiva y negativa 

de sindicacién, se tendr& por no puesta", lo que, a 

Su vez, podria implicar la inconstitucionalidad del 

Precepto transcrito. Se debe decir que el problema 

nunca se lLllevd ante la Suprema Corte de Justicia 

de la nacioén. 

  

2.> LA APLICACION DE LA CLAUSULA FOR SEPARACION. 

La comisién dictaminadora del Congreso comprendis 

gue la situacién de los trabajadores en la empresa, 

especi ficamente, la conservacién de un empleo al que 

en algunos casos habiLan dedicado toda una vida de 

trabajo, dependeria de una decisiégn libre de los 

sindicatos; al revisar las disposiciones del proyecto 

 



  

aumenté su preocupacién al encontrar que la unica norma 

aplicable, esto es, la unica restriccién, se encontraba 

en la fracci6én VII del articula 246, que imponia como uno de 

los requisitos que debLan contener ios estatutas del 

sindicato, @l sefialamiento de los motivos de expulsién y las 

correcciones disciplinarias, pobreza que se explica porque el 

Proyecte no contenia la clausula de exciusién por separacién. 

Ante asta situacion, la comisién dictaminadora, una vez 

admitida la cl4usula, redacté la fraccién en los siguientes 

términos que fueron aprobados por et Congresa: Los estatutos 

de los sindictos deber4n expresar: VII: los motivas y 

procedimientos de expulsion y las correcciones 

disciplinarias. Les miembros del = sindicato podran ser 

expulsadas de @1, con la aprobacién de las dos terceras 

partes de sus miembros. 

La Cuarta Sala de la Corte di® una interpretacién 

Precisa del articulo citado: "Fara que la aplicacién de 

la clausula de exclusién, cuando exista en los contratos 

colectivos, se conceptte legal, debe llenar ios requisitos 

de la fracc. VII del articulo 246 de la Ley Federal del 

Trabajo de 1971, de talk suerte gue, para que las 

organi zaciones obreras operen correcta y legalimente 

en sus relaciones endosindacales, es indispensable que los 

motives y procedimientos de la expulsién del trabajador, 

estén previstos en sus respectivos estatutas y que la 

 



  

propia expulsién sea aprobada por las dos terceras partes 

de sus miembros”. 

"Como el articula 246, fracc. VII de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 dispone que los trabajadores 

sindicalizados s6lo podran ser expulsados dei sindicato 

com la aprobacidédn de las dos terceras partes de sus miembros, 

es inconcuso que para que la expulsién resulte legal, debe 

probarse en el juicio respectivo que votaron por la 

expulsi6én del trabajador el numero proporcional de seacios 

indicado, lo que s6lo puede comprobarse mediante el acta 

de la asamblea que decreté la expuisién, en la cual 

debe hacerse constar quiénes fueron ios asistentes a 

la asamblea respectiva y la firma de los mismos". 

(34). 

Estas consideraciones estan referidas solamente 

a les casos de expulsién y no podrian extenderse a la 

renuncia que presente el trabajador, de tal manera 

que el unico requisito en esta hipétesis es la 

existencia de la renuncia. 

(34) Ibidem, p. 3153.
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4.4.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

La comisién redactora del Froyecta de la Nueva Ley formé 

un esquema, en el que separé las relaciones colectivas de las 

individuales. LLegé a la conciusién, que al igual que en la 

Ley de 1931, las clausulas de exclusién debian incluirse en 

el segunda tipo de relaciones. Admitis entonces que la 

clausula de exclusién de ingreso formaba parte de las normas 

reglamentarias de los contratos colectivas, mientras que la 

de separacién estaba incluida en las disposiciones 

sindicales. 

En los primeros dias de 1968, la comisién entregd el 

Anteproyecto de la Nueva Ley Federal del Trabajo. Luega de 

varios meses en espera de paosibles observaciones por parte de 

organizaciones de obreros y patronos a quienes previamente se 

les habia distribuido el citado Anteproyecto de Ley, la 

comisién por acuerdo del Fresidente de la Republica invité al 

trabajo y al capital para que designaran representantes para 

discutir el Anteproyecto, y una vez que la multicitada 

cemisién analiz6 las observaciones verbales y escritas, 

redacté el proyecto que envidé el ejecutivo a la CAmara de 

Diputados, la cuAl abrié un nuevo debate en el que se 

escucharon, principalmente, las observaciones de los 

empresarios. 
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61 no haberse presentado objeciones a la subsistencia de 

las clausulas, la comisién no pudo plantearse la posibilidad 

de supresion, tampoco de su restriccién, por virtud de que la 

Fresidencia de la Republica no aceptaria la mutilacién de io 

que se consideraba una conguista legitima de la clase 

trabajadora. 

Sin embargo, comprendid la comisién que las clausulas se 

hablan convertido en una fuente de abusos, pero atin ms grave 

era darse cuenta que eran un instrumento de opresién de los 

sindicatos sabre sus miembros. 

4.4.1.- ESENCIA ¥Y FUNCTION DE LA CLAUSULA DE INGRESO. 

Al comenzarse a aplicar la clausula en comento se produja 

una transformacién muy importante en las empresas, dado que 

su efecto inmediato fue el transito de la seleccién y 

designacién del personal que prestaria el trabajo, que pasd 

del patrono al sindicato, desapareciendo de ésta manera ila 

normatividad que imponia el derecho civil, bajo la cuAl al 

empresario poseta la facultad de designar libremente las 

Personas que ejecutarian las diferentes actividades de la 

empresa. En cambio, en términos de lo precepttado en Ila 

clausula de ingreso, esa potestad pas6é al sindicata. Se 

pretendiéd desvirtuar este cambio por algunos profesores de 

derecho civil, quienes argumentaron que el sindicato actuaba 
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como representante del patrono, lo cuAl se consideraba 

carente de sentido, toda vez que decfan, quienes opinaban 

a contrario sensu, que la finalidad de la cla4usula no es la 

defensa de los intereses del empresario, sino la del trabajo 

frente al capital: y, por otra parte, el mandate es un acto 

djuridico que impone obligaciones al mandatario frente al 

mandante, en tanto la clausula de ingreso crea un derecha en 

favor del sindicata, 

For regla general, las cl4usulas de ingresa contienen una 

normacién constante y una eventual: la primera consiste en la 

fijacieén de un plazo perentorio para que el sindicato 

proponga su candidato, concluido el cual, el patrona 

podr& hacer libremente la designacién; la segunda 

consiste en el establecimiento de un término de 

prueba, dentro del cual @L patrono podria separar 

sin responsabilidad, aunque también existe la opcidén 

adicional de solicitar el sometimiento del trabajador 

a oun examen de capacitacion.En caso de darse la 

separacién, el patraono deberA solicitar del sindicato un 

nuevo candidato. 

4.4.2.7 LA CLAUSULA DE SEFARACION. 

Se ha sefalado que ila finalidad verdadera de ésta 

cl4usula, mo es otra que la defensa del sindicate titular del 

contrato colectivo contra su desintegracién: los motivos 
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pueden ser, por una parte, las manipulaciones de los 

empresarios para debilitar a los sindicatos y entonces pader 

controlarilos facilmente, y por otra, las tentativas de otros 

sindicatos para conseguir el cambio de la titularidad del 

contrato colectiva. En este esquema, especialmente en el 

primero de sus aspectos, ila clausula de separacién representa 

otra manifestacién del derecho del trabajo como un derecho de 

la clase trabajadora. 

La clAusula en su funcionamiento depende de la presencia 

de algunas condiciones, tales como la de constar en el 

contrato colectivo, debiendo ser, por la tanto, una 

estipulacién expresa y escrita. Asimismo, la clausula en sus 

dos aspectos: renuncia y expulsién, esta condicionada a la 

pertenencia del trabajador al sindicato, toda vez que no se 

puede renunciar sino a lo que se tiene ao se es y nadie puede 

ser expulsado de una comunidad a la que no pertenece. 

Dentro de los presupuestos de la clAusula que analizamos 

$e encuentra contemplado el de la renuncia, la cuAl conlleva 

un acto de libre voluntad del trabajador que expresa su 

decisién de separarse del sindicata del que forma parte. 

Fresentada la renuncia, la aplicacidn de la elausulia 

cgependeraé de que se cumplan determinados requisitos. En 

Primer lugar, es indispensable para que la remuncia sea 

valida, que haya sido tomada libremente la decisidén, ya que
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si se obtuvo mediante violencia o coaccién, sera Aula, en 

cuyo caso podr& 81 trabajador, de inmediato reclamar la 

nulidad o bien al ser notificado de que queda separado de su 

empleo. En ®l caso de que no se den los supuestos anotados al 

sindicato debe aceptar la renuncia y ila directiva sindical 

pondraé en conocimients del patrén tal situacion y le pedira 

que separe de su empleo al trabajador. 

4.4.3.- LA EXPULSION. 

Los representantes del trabajo de la comisidén encargada 

del estudio de logs principios y funcionamiento de la 

clausula de separacién por expulsion de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, se opusieron a varias de las disposiciones 

de la frace. VII. Mario de la Cueva sefiala en su obra que 

hemos precitado, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, que 

fue tal vez la primera y Gnica ocasién en que se enfrentaron 

la idea del respeto a las garantias otorgadas al hombre por 

la historia contra la imposicién de Sanciones y 

procedimientos arbitrarios y la tendencia de ios dirigentes 

obreros al ejercicio de un poder absoluto sobre los 

trabajadores, ausente de control juridico. Agrega, que ta 

comisién se apoy6 en la constitucién y sostuvo que los 

derechos humanos fueron una decisién soberana del pueblo y de 

la conciencia internacional en la Declaracién Universal de 

los Derechos Humanos. Y logré sacar avante el Proyecto, con
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algunas modificaciones, resultado de una actitud 

conciliatoria y de la ausencia de intransigencias. (35) 

El mismo auter mencionado, guién acemas formé parte de la 

comisioén referida sefiala que @sta, recordando el adagio penal 

de la libertad: “ningun delito ni pena sin ley". Asi como 

también, con base en el articulo 14 de la Constituciéon 

General de ta Republica, culminacién de un proceso bhistérico 

universal y nacional: "En los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer por simple analogia y aun por mayoria 

de la razén, pena alguna gue no esté decretada por una iey 

exactamente aplicable al delito de que se trate", surgid el 

inciso “"g" de la fracc. VII del articulo 371 del proyecto: 

"La expulsién sélo podr& decretarse por causas graves, 

expresamente consignadas en los estatutos, debidamente 

comprobadas y exactamente aplicables al caso". (34) 

Puestao que la fracc. VII citada se refiere ai ins 

procedimientos de expulsién, la comisién de referencia hbo 

de apoyarse en el segundo parrafo uci articula 14 de nuestra 

Carta Magna: “Nadie podr& ser privado de ila vida, de 1a 

libertad o de sus propiedades, posesiones oa derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

(35) Ibidem, p. 316. 
(36) Ibidem, p. 319. 
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establecidos, en el que se cumpian las formalidades 

escenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho“, para llegar ai una 

epinién comin: “ningun trabajador puede ser privado de su 

doble derecho. ser miembro de la comunidad y conservar su 

empleo, sino mediante juicio seguido ante el Tribunal 

previamente establecido, y en el que se cumpian las 

formalidades esenciales del procedimiento". La camisién 

mualticitada llegé al convencimiento de que la exigencia de un 

tribunal y el cumplimiento de ias formalidades esenciales 

rige para toda decisién que pueda dictarse con Fuerza 

@jecutiva, ya sea por el estado, por otra comunidad publica, 

o bien, par las comunidades humanas que funcionen dentro dei 

marco de la Constitucién o de las Leyes. 

Con base en tal conviccién se redactaron los intisos de 

la frace. VII: a) El Tribunal que conocera de la expulsidén es 

la asambliea de trabajadores, lo que excluye la decisi6én que 

pudiera tomar la directiva sindical, esto @s, aplicando la 

formula  ingiesa, el traba jador solamente puede ser 

juzgado por su pares, Bb) La asamblea, prescribe el 

inciso “a", “se reunirA para el s6lo efecto de conocer de 

la expulsién", justamente porque no actua como asamblea 

ordinaria, sino como un tribunal. La versien Original del 

inciso c) del articule 371 de la Ley Federal del Trabajo 

Prescribia lo siguiente: " El Trabajador afectado sera oafdo
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en defensa por si a por persona de su confianza, 9 por ambas, 

segin su voluntad, en cada una de las asambleas en que se 

considere su caso". 

Los representantes del trabaja objetaron que ia ley 

reglamentaria cuestiones que correspanden a la asamblea 

sindical, por lo que prapusieran que el inciso "Cc" precitada 

gquedara de la siguiente manera: “El trabajadoar afectada sera 

aido en defensa por si o por otra miembro dei sindicato que 

@1 designe ao por ambos. en la asamblea donde se lleve a cabu 

el procedimiento de expulisién”. 

El texto propuesto fué rechazado por la comisién porque 

la obligacién de que el defensor fuera miembro del sindicato, 

era incompatible con la garantia de audiencia consagrada en 

nuestra Carta Magna, y adem4s porque el procedimienta debe 

llavarse a cabo ante todas las asambleas de las secciones de 

que se componga el sindicato, ya que no son los trabajadores 

de la seccién en que se inicia el proacedimiento quienes 

resuelven, sino la totalidad de les miembros del sindicato. 

Tomando en cuenta las consi deraciones expuestas, el inciso 

fué redactado en términos que dejan vivo el derecho del 

trabajador a ser aido en defensa; y si les estatutos 

contuvieran una norma limitativa de los principios 

fundamentales de la garantia de audiencia, la expulsién que 

se decretara careceria de legitimidad; finalmente el inciso 
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mencionado quedé en los siguientes términos: "El trabajador 

afeactado serAé ofdo en defensa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los estatutos", 

Continuando ei anélisis del articuio 371 de la Ley 

Laboral, se hace motar que la fraccién d) del precepto 

invocado contiene otra formalidad fundamental que se observa 

en todo proceso; en el caso concreto es la relativa al 

conocimiento que de las pruebas que ofrezca 

  

el trabajador 

afectado deba tener la asamblea. El inciso ae) previene que 

los trabajadores no podran hacerse representar mi emitir su 

voto por escrito, con lo cuél se hace necesaria la obligacién 

de los trabajadores de asistir a la asamblea oa asambleas, y 

se garantiza también que la decisién que se tome sea 

realizada por los mismos trabajadores. Con esto se evita 

continuar una practica existente en el pasado que consistia 

en que dla directiva sindical obtenfa una autorizacién 

suscrita por los trabajadores, con el fin de que alguna o 

algunas personas los representaran ante la asamblea. £1 

inciso #). dispone que la expulsién debera ser aprobada por 

las dos terceras partes del total de los miembros del 

sindicato. El inciso "f" sefiala que la expulsién deberAS ser 

aprobada por las dos terceras partes del total de las 

miembros del  sindicato, al respecto se hace necesario 

recordar que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 

ha emitido jurisprudencia en la que expresa que la votacien 
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s6lo0 puede comprobarse mediante el acta de la asamblea que 

decreté la expulsién, en la cudl debe hacerse constar quiénes 

fueron los asistentes a la asamblea respectiva y la firma de 

los mismos. 

4.4.4.~ MEDIDAS GUE FUEDE TOMAR EL TRABAJADOR EXFULSADO. 

El trabajador afectado por la expulsion podr& reclamarla 

ante la Junta de Conciliacién y Arbitraje, en cancordancia 

con lo que disponen los articulos 751 y Siguientes, la accién 

gue intente debera ejercitarla en primer lugar, @n contra del 

sindicato que decreté la expulsién de quien podra exigirse en 

primer término, la nmulidad de la expulsién, la restauracién 

de los derechos sindicales, la restitucién del empleo que 

desempefiaba en la empresa y el pago de los saiarios que deje 

de percibir desde la separacién hasta su reinstalacién en el 

puesto. En segundo lugar también podra demandar al patrono 

del que se exigira, exclusivamente la reinstalacig6n en el 

trabajo. 

Si-en el juicio ante la junta comprueba el trabajador que 

la renuncia no existié o que le fué arrancada por la fuerza, 

@ que no se comprobé la causa de la expulsi6én. o que la norma 

estatutaria que la contenfia fue aplicada incorrectamente, o 

que el procedimiento fué violadea, to conducente es que el 

laudo que s@ pranuncie deberAé contener la orden de 

 



  

104 

reinstalacién ali trabajo, que el patronea deberA llevar a 

cabo en forma inmediata, y el pago de salarios caidos debera 

correr a cargo del sindicato, como en los casos y en la 

proporcion de un despido injustificado. 

Ahora bien, se ha sefialado que el patrono es una persona 

ajena ai conflicto que se produce en el caso de la expulsién 

que hemos venido comentado; sin embargo, el patrono de todas 

formas debe recibir la peticién del sindicato para que separe 

al trabajador expulisade, en la inteligencia de que no puede 

llevar a cabo ninguna observacién. La corte ha pronunciada la 

siguiente ejecutoria, que tiene relacién con @1 tema que nos 

ocupa: “Al patrono séleo compete en el caso de aplicacién de 

la claAusula de exclusién cerciorarse: a). De la autenticidad 

dei oficio en que se le communica la aplicacién de la clausula 

de exclusion. bd). Gue en el contrato respective esta 

consignada dicha cl4usula. c). Que los trabajadores exciui dos 

pertenecen al sindicato que aplica la repetida clausula, y 

una vez que esto se acredite, el Ppatrono, sin 

responsabilidad, esta obligado a cumplir con el acuerdo 

respectivo, sin que pueda pretender intervenir en los 

procedimientos que el sindicato haya seguido para la 

aplicacion de dicha cl4usula, ya que esto sdlo puede 

interesar a los trabajadores". (37) 

(37) Apéndice de Jurisprudencia de 1975, Cuarta Sala. P. 

31. 

 



  

Anteriormente hemos hecho referencia a los 

sindicatos que funcionan gor secciones. Como era 

practicamente imposible repetir todo el procedimients, 

ja comisién redacté el inciso "b" de la Ffraccién VII, 

el cual fue aprobado en idénticas términos en que se 

propusa, debiendo mencionar que no fue aceptada la 

substitucion de la palabra decisién por ratificacién que 

propusieran los representantes obreros, en virtud de que 

la solucién del problema mo corresponde a las secciones, 

sing a la tetalidad de los trabaiadores del sindicato; en 

tales condiciones, es necesario gue en cada seccidn se 

retina la asamblea, con el objeto de que el numero de 

votos se una al de tas otras secciones y de esta 

fanera obtener el porcentaje final. 

Mario de la Cueva , sefiala lo siguiente, en reltacidén al 

tema que nos ocupa: “Cuando se trate de sindicatos integrados 

por secciones, el procedimiento de expulsiédn se lievara a 

cabo ante la asamblea de la seccion correspondiente, pero el 

acuerdo de expulsién debera someterse a la decisiédn de 

los trabajadores de cada una de las secciones que integran ei 

sindicato". (38) 

(38) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. 320.
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4.4.5,-ACCIONES GUE PUEDE INTENTAR EL TRABAJADOR EN CASO DE 

EXPULSION. 

El trabajador afectado puede reclamar la expulsién por 

haber sido violadas las normas sustantivas o procesales 

contenidas en la Ley oF en los estatutos; ila aecci6n que 

intentare el trabajador deber& hacerla valer ante ia Junta de 

Conciliacién y Arbitraje, en concordamcia con lo precepttada 

en los articulos 751 y siguientes de ta tey Laboral, en 

primer lugar, en contra del sindicato que decretd ila 

expulsion, quien sera el principal demandado y del que se 

exigir4, como consecuencia de las violaciones de las normas 

sustantivas y procesales en que se incurrrié, la nulidad de 

da expulsién, la restauracién de los derechos sindicales, la 

reinstalacion en el empleo que desempeNaba en la empresa y el 

Pago de los salarios caidos que deje de percibir ‘desde el 

mamento en que fue separado hasta el en que se produzca su 

reinstalacién en el puesto; adicionalmente podra demandar al 

patrono, el que aungue sea ajeno al debate, se le 

podraéa reclamar la reinstalacién en el trabajo, 

exclusivamente. 

Resumienda: si ante la Junta comprueba el 

trabajador en el juicio respectivo, que no existid la 

renuncia o que @sta le fué arrancada por ila fuerza, ° 

que no sé acredité la causa de la oxpulsioén, °  
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que la norma estatutaria que la contenia fue aplicada 

incorrectamente, o que el procedimiento fue violado 

dictandao la junta del conocimiento una resolucién 

apegada a derecho; en ila misma, condenara a la 

reinstalacién del trabajador en su empleo, la que debera 

inmediatamente efectuar el patrono. El sindicato por su 

parte, deberA ser condenado al pago de los salarios 

caidos, como acontece en los casos de un despida 

injustificado. 

Respecto al términa para hacer valer la accion 

correspondiente, por parte det trabajador expulsado 

indebidamente. aunque la ley de la materia no determina con 

precisi6én el tiempo necesario para intentar dicha accién, ni 

atin la jurisprudencia, consideramos al igual que lo hace el 

maestro De la Cueva, que el términe de dos meses 

Previsto por el articula 518 de la repetida Ley Laboral es 

el adecuado, en virtud de que la accién principal, lo 

sera la de la reinstalaci6én en el trabajo, consecuencia 

de ila inexistencia de una causa que justifique la 

suparacion. 

4.4.6.- FPOSTURA DEL PATRONO ANTE LA EXPULSION DEL TRABAJADOR. 

Hemos mencionado que el patrano en el proceso de 

expulsion, resulta ser ajeno, de forma consecuente con la 
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Pprohibicién contenida en el articulo 12%, Fraccion Vv: 

“intervenir en cualquier forma en el régimen interior del 

sindicato". Estas condiciones establecidas en la legislacién 

de la materia, no obstan, sin embargo, a que en el juicio 

correspondiente gue intente el trabajador afectada, el 

patrono quede al margen del mismo, habida cuenta gue cs 

absolutamente indispensable que quede enterado del curso que 

Siga dicho juicio, que conozca también la resolucigén que se 

pronuncie y gue se le imponga la obligacién, por parte del 

Tribunal respectivo de reinstalar al trabajador afectado en 

su empleo. 

De cualquier forma, el patrono debe recibir la solicitud 

del sindicato para que separe al trabajador expulsado, en el 

entendido, de que no puede llevar a cabo, observacién alguna. 

La Cuarta Sala en relacién al asunto que ocupa nuestra 

atencién ha pronunciado la siguiente ejecutoria. "Al patrano 

s6lo compete en el caso de aplicacién de la clausula de 

exclusién cerciorarse: a) De la autenticidad del oficio en 

que se le comunica la aplicacién de la clausula de exclusién. 

6b) Gue en el contrato respectivo est& consignada dicha 

clausula. c) Gue los trabajadores excluidos pertenecen al 

sindicato que aplica la repetida clAusula, y una vez que 

esto se acredite, el patrono, sin responsabilidad, esta 

obligado a cumplir con el acuerda respectiva, sin que pueda 

pretender intervenir en los procedimientos que el sindicato 
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haya seguido para la aplicacién de dicha clAausula, ya que 

esto sélo puede interesar a los trabajadores". 

De otra parte, la irresponsabilidad en que aincurre el 

patrono por un acto del sindicato, al que resulta ser ajeno, 

resulta ser una evidencia, asi se deduce de la jurisprudencia 

que a continuacién transcribimos: “Si la empresa demandada, 

al separar al quejose, se concreté a cumplir con el contrato 

colectivo de trabajo correspondiente, es avidente que, al 

demostrarse que ila explusiédn de €éste del seno de la 

agrupacioén sindical a que pertenece, se llevé a cabo en forma 

irregular, y adn contrariando disposiciones dei citado 

contrato, o de los estatutos correspondientes, la nica 

consecuencia de tal hecho, es que se obligue a la empresa a 

que lo reinstale en su empleo, pero sin que se tle pueda 

imponer a la vez la obligacién de pagarle salarios caidos, ya 

que no fue por propia voluntad como lo separé del trabajo". 

La irresponsabilidad que hemos venido comentando no 

excluye al patrono de la obligacién de cubrir al trabajador 

las prestaciones que le corresponden hasta el dia de la 

separacion: salarios devengados, Parte proporcionai del 

aguinaldo, participacién en las utilidades. vacaciones, prima 

vacacional, prima de antigiitedad y otras diversas que se 

deriven del contrato colectiva y no le hubiesen sido 

pagadas. 

 



  

En relacion a ia prima de antigitedad resulta necesario 

hacer aigunas precisiones. El articulo 162, fraccién III de 

la Ley Federal del Trabajo, sefiala que el pago de ia 

prima es procedente aun en los casos de separacion 

justificada, en tales condiciones deber4 pagarse en los casos 

de expulsion. Respecto de la renuncia, como es equivalente a 

un retiro voluntario, la prima deberA cubrirse, atentos las 

términos del precepto en cita, esto es, considerando si elt 

trabajador tiene la antigiiedad requerida por la Ley. 

Nos ocuparemes ahora, de la cuestion reliativa a la: hueliga 

y el cumplimiento de las cldausulas de exclusién en tal 

movimiento. Se presenta la posibilidad de que un patrono no 

separe al trabajador que hubiese renunciade, o bien que 

hubiere sido expulsado del sindicata. Al darse tal 

circunstancia, deja expedita la via para que el derecho de 

huelga sea ejercitado por parte del sindicato titular del 

contrato colectivo de trabajo, con base en la fraccién V del 

articulo 450 de la Ley Laboral, en la que se sefiala que uno 

de los objetivos de la huelga es "exigir el cumplimiento del 

contrato colectivo o del contrate-ley en las empresas o 

establecimientos en que hubiese sido violado". Adicianalmente 

podemos seMalar que el caso mencionada con antelacién, de 

darse, constituye una violacién que afecta los intereses 

caiectivos de la comunidad obrera y los derechos sindicales. 

Por ultimo podemos decir que la huelga en cuanto aio su



  

procedencia se funda también en la fraccién I del propio 

articulo 450 invecada, en virtud de que el incumplimienta de 

la clausula rompe el equilibria entre el capital y el 

trabajo, al dejar de reconocer un derecho legitimo, afectando 

la vida misma del sindicato, su consolidacién yY 

fortalecimiento.
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CGNCLUSTIONES 

i.~ Resulta necesario que de forma abligada sea tratado 

en la agenda de los sindicatos mexicanos, como parte de su 

inaplazable revisién, el asunto relativo a la validez de las 

clausulas de ingreso y de separaciOn, por virtud de que a 

través de la historia se ha observado el empe%o realizado con 

el objeto de hacer que el puesto se le deba el trabajador de 

por vida, al lider sinmdical, y ono poder abandonar el 

sindicato ni dar ocasion de ser expulsado de la asociaciGn, 

por temor a perder el emplec. 

2.- Las clausulas de ingreso oa preferencia sindical 

llamadas también de ProteccioOn o de consolidaci®n 

Sindical, nacieroan come un mecanismo en favor de la 

unidad gremial. 

3.- La finalidad de las clausulas referidas era la de 

evitar la lucha entre ios sindicatos y combatir la 

intervenci@in del patrén en la vida de las asociaciones 

gremiales, a través de la nociva creaci6én de los Illamados 

sindicatos “blancos" los cuales no eran mas que membretes al 

servicio del patrono. 

4.- Existen dos tipos de cléusulas. a).~ la cl&usula de 

ingreso por virtud de la cual @1 patrén se obliga a utilizar 

solamente a trabaiadores afiliados al sindicato titular del 

contrato colectivo; y b} la clausula de separacién por medio



  

de la cual se establece el] compromiso por parte del patron de 

separar del empleo a las trabajadores que dejen de pertenecer 

al sindicato, por expulsién o por renuncia. 

5.- La denominacién de cl4usulas surge, en virtud de que 

estos pactos patronales se establecen en los contratos-ley o 

en los contratos colectivos de trabajo. Su fundamento legal 

se encuentra en las articulos 295 y 413 de la Ley Federal del 

Trabaio. 

&.- Se dice a nivel doctrinario que la clé&usula de 

ingreso no atenta contra la libertad de trabajo, porque no 

impide, por si, que el trabajador pueda dedicarse, en alguna 

otra empresa, a la actividad que mas le acomode. En este 

aspecto se le considera como slo un requisito m&s para 

ingresar a un determinado empleo. 

Se trata, sim embargo, de una condicifan que el emp leado 

no desea, pero que acepta por la necesidad que tiene dei 

trabajo. Ademis cuando se pacta la cl&usula de ingreso, por 

regla general, tambien se conviene la clausula de separaciGn, 

es decir, el trabajador que no pudo elegir el Sindicato de su 

preferencia tampoco podra renunciar a ese sindicato, en 

virtud de que perderfa su empleo: esto equivale ai tener 

maniatado al trabajador, tenerlo atrapado por la necesidad de 

éste, de contar con un empleo que le permita obtener 

algunos ingresos, necesarios para poder subsistir.



  

7.- ta clausula de separacién es violatoria de la 

libertad de sindicalizacion en un sentido negativo, esto es, 

el trababjador se encuentra impedido de renuociar al 

sindicato, porque de hacerlo, perderia el emplea. Fera 

adicionaimente, esta clé4usula vulnera la estabilidad en el 

empleo y la garant{a constitucional que se hace cansistir en 

que para ser privado de bienes juridicos esenciales, debera 

tramitarse un juicio en el que se cumplan todas las 

formalidades esenciales del procedimiento. y ante un tribunal 

previamente establecido. 

6.- Las clausulas de ingreso y de separaci6n en la 

actualidad deben dejar de tener vigencia. El sindicalismo 

unico y abligatorio, que por muchos afios fue el modelo a 

seguir, por quienes pretendian, y de hecho lograran, amarrar 

a los trabaiadores a sus intereses, ya no compagina con la 

actual apertura democratica. las corrientes y las 

diferencias de opinién dentro de los sindicatos son factor de 

equilibrio y motor de las mejores acciones. 

9.- Los sindicatos obtienen mas beneficias aumentanda los 

margenes de la libertad sindical que tratando de fortalecerse 

de manera artificial. Resulta inmorai afiliar o retener a los 

trabajadores en contra de su voluntad.



  
  

-— Los sindicatos deben defender y vivir la democracia, 

y convertirse en escuelas auténticas de democracia para las 

nuevas generaciones. 

i1.- Las organizaciones sindicales necesitan tomar 

contiencia con el objeto de eliminar las ya superadas 

clausulas de ingreso y de separacion. Representan wna grave 

limitacion a la libertad sindical de los trabajadores. 

12.- Hace ya mucho tiempo que las referidas clAusulas de 

ingresa y de separacion dejaron de tener aigttin aporte al 

respeto de la autaonomia sindical y ya no encajan en el nuevo 

escenario nacional que se ha construido en los ultimos affos. 

13.- For ahora, la primera lucha del sindicalismo 

mexicano no es hacia afuera, es hacia sus propias entrafias. 

—s la batalla por crear wun sindicalismo nuevo, plural, 

representativo y democratico. 

14.- Los sindicatos deben remontar muchos afios de 

estancamiento, que son producto, entre otros factores: de su 

incapacidad para la organizaciOn, de la corrupci6én sindical, 

de los embates de la corriente de la globalizacién econmica 

gue muestra un gran desprecio por el ser humano. 

15.- Los sindicatos deberan dar vida ai un sistema 

permanente de consulta, semejante al plebiscito, para que ila 

 



  

toma de decisiones represente el ser y el querer ser de los 

trabajadores. Que las decisiones sindicales reflejen las 

hecesidades de las trabajadores, sus reciamos, sus 

inconformidades y aun sus suefos; no los intereses y las 

conveniencias de li deres corruptos cooptados por el patrdén.
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