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P R O L O G O 

"Si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las harta" 
asimismo, nada f4cil de llegar al ansiado momento del examen -
profesional, despu~s de algunos años de haber abandonado las -

aulas de nuestra escuela, en el momento de desdeñar las invit~ 
cienes, para que presentara mi examen profesional; para dar el 
paso final que m~ permita con seguridad y aplomo actuar prof~ 
sionalmente, con orgullo de defender a mi País; no obstante la 
dedicaci6n a actividades de índole diferente al litigio, pcro
contando con mis maestros que nos han dado las bases y sus co
nocimientos, hicieron que lograra el sueño acariciado por todo 

estudiante universitario. 

Finalmente, ha llegado el tiempo preciso de dar el paso -

final y no por tardado resulta extemporáneo y mucho menos in-
trascendente para mí; es más significativo plasmar en mi tesis 
el producto de la experiencia personal ante la cual me he en-
frentado, sufriendo en carne propia o combatiendo en defensa -
de un cliente. 

La elaboración de una tesis profesional implica siempre -
un doble compromiso: por un lado el requisito final, el pase -
para la obtención de un t!tulo Y una cédula; por el otro la 
obliqaci6n moral que contiene mucho de carácter social, esa i~ 
quietud que al elaborar nuestra tesis no se puede eludir. 

Por filtimo, agradecido por un Dios en el que solamente 
creo, que me ha permitido vivir en esta ~ierra, en este siglo
y en este d!a, para haber hecho este sueño en una realidad. 

Me presento ante el Jurado que tenga a bien conocer mi 

trabajo, esperando, que sepa comprender las limitaciones del -
mismo, que seguramente con la rOplica sabia a que sea sometida 



me permitir4n encontrar nuevos horizontes para plan~eamientos 
futuros con menos imperfecciones. 

El tema corresponde al estudio que comprende: el concep
to de Derecho del Trabajo.y aspectos como, su evolución his
~6rica, sus fuentes y la naturaleza especial de la disciplina, 
tema que desarroll6 c~n suficiente .interés a efecto de desem
bocar en lo relativo a los delitos que pueden cometerse con -
motivo de las relaciones laborales; grande fue mi sorpresa al 
advertir que son reducidos los tipos penales tratci.dos en for

ma directa en la Ley Federal del Trabajo y que iqualmente - -
existe un sinndmero de disposiciones en la misma Ley en las -
que se hace referencia indirecta, a manera de remisi6n a una
gran variedad de delitos: de.la misma forma aparece la Ley 
del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en
tre otros; mismos que guardan una innegable relación con la -
materia laboral y de ah! surgió el planteamiento que hago en
el Capitulo V de este ensayo. 

Como consecuencia de lo anterior, he de manifestar que -
esto se debe al cambio social que continuamente surge de la -
evolución hist6rica, que genera además cambios económicos, p~ 
liticos y culturales, los que se plasman en los tiempos modeE 
nos en una Ley Federal del Trabajo, que surge como instrumen
to protector de los trabajadores, que junto con los campesi-
nos fueron los que dieron la pauta y la idea de la creación -
del Articulo 123 Constitucional, como base de Asta. 
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CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Se ha definido el Derecho del Trabajo como el conjunto 
de normas que regulan las relaciones entre dos grupos soci~ 

les, patronos y trabajadores, tanto en su aspecto indivi- -
dual como colectivo, a efecto de conseguir el equilibrio e~ 
trc los factores de la producci6n, capital y trabajo. 

De esta def inici6n se desprenden dos ramas dentro de -

dicha disciplina jurídica: la primera rama se refiere a las 

relaciones individuales de dichos factores de la producci6n, 

como son el conjunto individual del trabajo, el salario, la 
jornada, el trabajo especial de mujeres y menores, las obl! 

gaciones de patronos y trabajadores y la reglamentación de

laborcs: la segunda rama se relaciona con los problemas co

lectivos, que comprende la organizaci6n de los sindicatos o 
asociaciones profesionales tanto de patronos corno de traba
jadores y dentro de las instituciones propiamente colecti-
vas se refiere al contrato colectivo de trabajo, los con- -
flictos de orden econ6rnico, subdivididos en nuestro derecho 
de huelgas y paros, as! corno el Seguro Social, la extensi6n 
de la protección al trabajador, as! corno los riesgos profe

sionales. 

l~uestra Ley Federal del Trabajo nos da en su Art!culo-
8 °, el concepto de Trabajo y expresa: 11Trabajador es la pe.!. 
sana f1sica que presta a otra, física o moral, un trabajo -

personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por

trabajo toda actividad humana, intelectual o material, ind~ 

pendientcmente del grado de prcparaci6n técnica requerida -
por cada profcsi6n u oficio (l). 

--- (l) Trueln Urbina Alberto, Tr\X!lJa llanera Jo~, Lay Federal 
del Trabajo, Editorial Ponú.l, S.A. !t!xioo, D.F. 1939, -
62a. Edici6n, l'1g. 26. 
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BREVI: REFERENCIA l!lSTORICA DEL TllABA.10 

La palabra trabajo, etimol~qicamente proviene del lat!n, 
trabs, trabis, que significa traba, toda vez que el trabaja
se traduce en traba, para los individuos porque sie~pre lle
va impl!cito el despliegue de determinado esfuerzo, taMbién
existe la palabra laborare o lab~are, que quiere decir labo
rar, relatiV'O a la labranza de la tierra )• por tlltirno la pa

labra trabajo dentro del vocablo griego thilbo que denota 
apretar, oprimir o afligir. 

El Picaionario PorrGa de la Lengua Zspañol~ define ~1 -
trabajo "corno acción y efecto de trabajar, obra cosas hechas 
por un agente y producci6n del entendimiento. Operaci6n de
la náquina, pieza herranicnta o utensilio que se e~¿lca ~ar~ 

alqCin fin. Esfuerzo hur.1ano, aplicado a la pi-educción de ri

queza~ Producción del valor de una fucrzil por la distancia
que corre su punto de ~plicaci6n. Oif icultad, impedinento.
Penalidad, molestia. Pl. Estrechez, miseria, pobreza con 
que se pasa la vida•• 2 

!.- La Ley Federal del Trabajo en el Artículo 8°, pArr! 

fo segundo conceptúa al trabajo ';co:TIO toda i\Ctividad hum<lna, 

intelectual o material, indcpcndicntamcnta: del <Jt'u.clo de 9rc ... 
parací6n tdcnica requerido por cada profeaí6n u oficio" 3 

Oe lo anterior 6e desprende: a).- Todo trabajo requiere 
de un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene pc>r !inalldad la 

---.-.------(2) Piccionario PoJ."rúa de la i.cm;1ua &spa.ñola., Ed.itaria.l l1orrG..-, 
S.I\. México 1980 1 2Ga. Edicc:ión, PAq. 150. 

---.-.------(J) 1'rucba Urbin<i Alberto~ TrUt~b& Q .. urer,"\ JClrqc. L(.ly F(HhH'"..ll -
~el Trabajo, r.ditorial Porrfut S.J\. :itéxirn 198lJ, Páq. 2ú. 



13 

creaci6n de satisfactores; b).- El trabajo es una de las ca
racter!sticas que distinguen al hombre del resto de los se-
res vivientes; s~larnente el hombre es capaz de trabajar, el
trabajo est! adherido a la propia naturaleza humana. 

II.- El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo. Se 
afirr.ia que la historia del trabajo es la historia de la hum!!_ 

nidad. Si se toma como base del origen del hombre la Tésis

Cristiana, el trabajo aparece corno un castigo de Dios por la 

comisión de un pecado. Así se desprende del Antiguo Testa-

mento en el Génesis III, versículo 17: "Y al hombre dijo: 

Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del~!: 

bol de que te mandé; maldita sea la tierra por tu causa; con 

dolor comcr~s de ella todos los días de tu vida. Y versícu

lo 19, Con el sudor de tu rostro co~erás el pan hasta que -

vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado: pues pol

vo eres, y a polvo volverás 114 

Cn la antigüedad el trabajo era actividad despreciada -

por la sociedad, los grandes filósofos consideraban al trab~ 

jo como una actividad iopropia para los hombres libres por -

lo que su desempeño era reservado a los esclavos, quienes -

eran considerados como cosas o bestias y en ca:nbio lüs pers.e_ 

nas, los señores se dedicaban a la Filosofía, la Política y 

la Guerra. 

En la Edad Uedia el rt;gimen corporativo condenaba al 
horabre de por vida a su vinculaci6n al tr~bajo, transmitien

do a los hijos tal relaci6n con la tierra o con las corpora

ciones. 

En la Declaración de Derechos Sociales del Tratado de -

Paz de Ver~alles {1919) se afirma que el princi~io rector 

----------(4) La Santa Bibliil., Proft.:cí.1s Mesiánicas i.:n ?.OJO, Editar:.;1l -
Vida, Mihcico, 1960, P.Í'J· 9. 
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del Derecho Internacional del Trabajo con&iste en que el tr~ 
bajo no debe ser considerado corno mercancía o art!culo de c2 
nercio. Este principio, a petición de la Oele~aci6n Mexica

na, fue recogido posteriormente en la Carta de la Organiza-
.ci6n de los ~stados Americanos, aprobada en la Uovena Confe

rencia Internacional Americana celebrada en 3ogotá en 1948. 

· 'IIJ:.- La Ley Federal del Trabajo en su Articulo 3° "es

tablece' que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No 
es articulo de comercio, exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso 
para el trabajador y su familia 115 

De este precepto se desglosan las siguientes reflexio--
nes; 

l.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. 

centro de la sociedad el derecho sitGa al honbre y le -
impone deberes y le otorga derechos; la sociedad tiene dere
cho a esperar de sus miembros un trabajo dtil y honesto y el 
hombre tiene derecho de espera~ y exi?ir de la sociedad con
diciones de vida que le permitan la oportunidad de trabajar. 

2.- El trabajo no es un articulo Ce comercio; conside-
rar al hombre como un medio material de producci6n, co~o un
instrumento para acumular riqueza es una idea que ataca a su 
dignidad; considerar que el hombre con su inteligencia e im~ 

ginaci6n es m4s i~portante ~ue las herramientas y que las m! 
quinas, y que 6stas han de ser 9uestas a su servicio, para -
que el hombre señor de la creación pueda realizarse efcctiv~ 
mente, es una conccpci6n acorde con la diQnidad hunana. 

---------- (5) Trucba Urbina Alberto, Trucbn Barrera .)orr;c • ".JF. Cit. r.ig. 
22. 
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3.- El Artículo 4° del Ordenamiento citado expresa en su 
parte relativa "No se podrl impedir el trabajo a ninguna per
sona ni que se dedique a la profesi6n, industria o comercio -
qUe le acomode siendo l!c1toa•6 Este precepto al referirse -
a la persona que trabaja contiene dos aspectos: 

al.- Todo individuo tiene la lillertad de seleccionar el
trab~jo que m4s le satisfaga conforme a sus aptitudes, gustos 
o aspiraciones¡ por lo que el hombre es libre y no puede ni -
debe sufrir menoscabo alquno por y durante la prestaci6n de -
su trabajo, debiendo cumplir con la obligaci6n que tiene de -
entregar su ·fuerza de trabajo en los t~rminos y condiciones -
convenidos. 

b) .- El Articulo 132, Fracci6n VI de la Ley Federal del
Trabajo, impone al patr6n "c_omo obligación de guardar a los -

trabajadores la debida consideraci6n, absteni~ndose de maltr~ 
toS de palabra o de obra 117 • 

4.- El trabajo de.be efectuarse en condiciones que asegu
ren la vida, la salud y un nivel económico d~coroso, para el
trabajador y su familia. 

Este principio se trAnsforma en el objeto de m4s alto 
rango para todo hombre lograr un nivel econ6mico decoroso, a
través del cual puede satisfacer las necesidades de él y su -
familia; proveer a la educaci6n de sus hijos y poder asomarse 
a les IN1s eleva&Js planos de la cultura, que tanto Al corno su f!_ 

milia ¡uidan desan:ollar sus facultades ftsicaB con el decoro que C5! 
rresponde a los seres humanos. Y. tal p:>sibilidad se mi1ter.1ali7.a en 
la esencia de los Art!culos 5° y 123 ConstitUcionales, que 

{6) Trueba Urbina Alberto, Trueba Barrera Jorge, Op. Cit. Pág. 
23, 

(1) Truaba Urbina Alberto, Trucba Barrera Jorge, Op. Cit. Pág. 
ao. · 
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sientan en primer tArmino las bases generales de la requla-
ci6n de las relaciones jurídicas entre trabajadores y patro
nes. 

1.2 DATOS HISTORICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

En el siglo XIX surge el estatuto jurídico del trabajo
en Europa su nacimiento y evoluci6n estuvieron dcterminados
por el pensamiento social, pol!tico, econ6mico y jurídico en 
los que se desarroll6 la vida de los hombres. 

Los años primeros del siglo pasado no fueron propicios
al nacimiento del derecho del trabajo, el liberalismo econ6-
mico hizo sentir su fuerza y no permit16 nodificaci6n alguna 
en las reglas del Derecho Civil y el Derecho Penal, no obs-
tante la formación del Derecho del Trabajo corre de la Revo
luci6n Francesa a las Revoluciones Europeas de la pri~era m! 
tad del siglo XIX, y en éstas aparecieron las primeras medi
das de protección a los trabajadores pero sin la fuerza inu
sitada que tomó el afán por establecer leyes protectoras del 
trabajador a partir del principio del presente siglo. 

La Primera Guerra Mundial detuvo mo~entáneamente la 
evoluci6n del Derecho del Trabajo pero fud testigo y provoc6 
dos grande~ acontecimientos: 

El primero fu~ la Organizaci6n Internacional del Traba
jo, creada en la Fracci6n XIII del Tratado de Paz de Veraa-
lles y corno consecuencia directa, del propio tratado, qene-
rando las primicias del Derecho Internacional del Trabajo. 

El segundo lo componen las Constituciones de Kll<ico de-
1917 y de Weimar de 1919, que operaron una tranaforaac16n r~ 
dical en el Estatuto Laboral, al elevarlo a la cate~or!a de-
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garant1as constitucionales en defensa del trabajador~ Las -

Constituciones de Ubico y de ii'eimar marcan el nacimiento de 

lo• derechos sociales del trabajador, paralelos a los dere-
cbos individualeB del hombre. La primera de estas Constitu
ciones ha sido rectora en la evolución legislativa de Am~ri
ca; la de \i'eimar fu~ el modelo de las Constituciones Euro- -
peas. 

La convicci6n de que el Derecho del Trabajo debe respe
tar y no puede estar en contradicci6n con los principios de
la democracia y el reconocimiento de los derechos del factor 

trabajo para intervenir en todos los problemas econ6m.icos, -
tanto generales como particulares de las ct:\presas, la idea -
de la seguridad social en términos generales, la universali

zación de la idea central dei Derecho del Trabajo en el se~ 
tido del aseguramiento de una axistencia, presente y futura, 
que sea digna de la persona humana; con la idea del Derecho

Internacional y con el anhelo de los pueblos de alcanzar una 
comunidad internacional, se materializarán los propósitos de 

los Estados Latinoamericanos, de una Occlaraci6n Internacio
nal de los Derechos del Trabajo, paso primero para lograr un 
d1a la igualdad humana. 

l. 3 LAS REVOLUCIONES FRA?ICESA Y EUROPEAS EN EL SIGLO XIX. 

Esta época que hizo el Estado de tipo asistencial era -

la de proteger a los menores trabajadores y reducir ¡a jorn~ 
da de trabajo. Los decretos expedidos por los Estados Euro
peos se refer1an, exclusivamente al trabajo industrial, por
otra parte la incipiente legislación fué consecuencia de la

convicci6n que adquirieron los gobiernos de la niseria real

de los trabajadores. 



a).- La ~poca que conaideramos ea la de los años de ªP2 
geo del liberalismo puro, la cr!tica socialista, es la de 
las corrientes doctrinales, que mis tarde bautizar!a el Mar
xismo con el tltulo de socialismo Qtopico, donde ae trat6 de 

llamar la atenci6n y conquistar los gobernantes y la miseria 
de los trabajadores devino el motivo de preocupaci6n para 
los pol!ticos; se decia que la salud de los hombres, estl s~ 
friendo grave daño y lo que es m4s grave la utilización en -
lae f4br1cas de las mujeres y de los niños está agotando las 
reservas nacionales. 

En 1614 orden6 el gobierno Ingl~s una encuesta para co
nocer las condiciones de vida de los obreros y el resultado
fué conmovedor, lS y 16 horas de trabajo, salario de hambre, 
tiendas de raya, falta absoluta de higiene en los centros de 
trabajo, utilizaci6n de mujeres y de los niños en qrandes 
proporciones, a cambio de salarios muy reducidos. 

En 1829, rind16 un informe el General Van Horn Rey de -
Prusia en el que dec1a "La utilización del trabajo de los ni 
ñas aqota prematuramente el material humano y no está lejano 
el dta en que el actual clase laborante no tenga o~s substi
tuto qUG una masa f1eicamente degenerada" 8 

b) .- Se promulq6 en Inglaterra, en el año de 1002, bajo 
el Minist~io de Roberto Peel, el Moral and llealth J\ct, 9 

(Acto Moral y de Saludt, qua fu6 la fuente da 1nsp1rac16n -
de las legislaciones continentales. Las anteriores leyes de 
Prusia tuvieron gran importancia, puea consignaron un princ! 
pio rnls humano en el tratamiento a los obrero•: el g de mayo 
de 1039 se dict6 la primera ley del trabajo y l•• siguieron
las leyes de 17 de enero de 1845, 9 de febrera de 1849 y 16-
de marzo de 1856. La expedic16n de leyes sobre trabajo se -

---------(GJ oc la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Ed. 
Porrúa, S.A. México 1961, Pág. 23. 

---------(9) De la cueva Mario, Op. Cit. Pág. 24. 
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generaliz6 en la mayor1a de los Estados Alemanes; piobibie
ron el trabajo de los niños menores de ocho a diez años, e~ 
pecialmente en ~as minas y en la industria de la lana; pro
hibieron el trabajo nocturno de los niños y adn de los j6v~ 
nea, ordenaron se concediera a los niños el tiempo necesa-
·rio para que concurrieran a la escuela, fijaron el do~ingo
córno d1a de descanso Semanal y previeron la vigilancia de -
las ·condiciones de higiene en los centros de trabajo. 

Algunas ley~s autorizaron a los obreros para vigilar -
el cumplimiento de los preceptos legales con lo que inicia
ron el movimiento en favor de la inspecci6n del trabajo. 

Francia siguiendo el modelo inglés, promulgó la Ley de 
protecci6n a la infancia de 22 de marzo de 1941. 

e).- La reglamentación descrita en el párrafo anterior 
presenta algunos carácteres del Derecho del Trabajo, es an
te· todo, el reconocimiento de que el rágimen individualista 
y el liberal no produj? la igualdad ~ue predicaron sus aut2 
res, en segundo tármino l~ aceptación de que la diferencia
entre las clases sociales es mayor de lo que pudiera imagi
narse y que, como resultado de la desigualdad, practicaban
los industriales una explotaci6n despiadada de la clase - -
obrera, de todo esto se concluy6 que era indispensable no -
sola~ente por un elemental principio de justicia, sino tam
bi~n y acaso más por el futuro nacional, poner un limite a
esa explotación, pero no era nuestro actual derecho y gara~ 
t1ae para el trabajador, era m!s bien un grupo de disposi-
ciones asistenciales reclamadas por la noralidad reinante. 

DE LAS RllVOLUCIONES EUROPEAS A LA PRIMERA Gtn:RRA 
MUNDIAL 

La segunda época es el nacimiento y la far.nación del -
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Derocho del Trabajo, se inició en las revoluciones europeas -
de la primera mitad del siglo XIX y concluyó con la guerra 

~undial de 1914. 

Esta lucha por el Derecho del Trnbajo tiene dos realida-

des: 

1.- Es la lucha por la idea misma del Derecho del Traba
jo, es la lucha por una mejor idea de la justicia o l.:1 lucha

por la humanizaci6n del derecho en las relaciones de trabajo. 

2.- La lucha por ltts institucionca y r.iedidas concretas -
del estat11to laboral, una vez que se impuso la idea de otor-

gar a los trab.:i.jadores un tratam.ienlo r1tís humano 1 fu('; preciso 

luchar por la determinaci6n del :.1ü>r10, fu6 indir.pcnsablc con

quistar, tina a un.,-,, la¡,; di·-·~rs:-i<o: \r>~· .il•)rior.Pr; '! ·ncdJdar; con

creta...; para la. pi::-oten..:Um l~.fr>r:t.1v.J. de la ~crsontt t1Ul'.! de.EH"i7tpe

ñaba un trabajo asal~rj~do. 

Paul Durand y R. Jaussaud, lO logr,-1;..·on UIH'\ sinte5is de 

los diversos facl.:nres qua influy~nm durante el siglo ~ue co~ 

prende el pcrior-3.o hf;;6t1 icu clt: L1 fonr.2c16n y Pvoluci6n del -

Derecho del Trabajo 1 aon los nisrr.o3 qu~ J.otonninaro11 la apar!_ 

ci6n de nuestro ..:::.;la tu to l "1bo\.·;, l. t-::::tos puntorJ fueron los 

factores clo orden econó~icc) y consi~ticron en la eücncia y en 

la evolución del sistema capitalista y las con!Jccunncias quo

provocaron. Doa grandes fen6menos ejercieron inílucncja ckc!_ 

siva sobro ol régimen de producci6n, ol protJroso dol mnquini,!! 

mo y la conc::cmtraci6n dul capital. LoQ dos acontocimientos -

narcharon unidc1s de::1<le los ?r 1~1cros ·lñoa c.lel siglo pasa.do y -

el segundo se vi6 fü·Jorc:c·i<lo :1oi:- la ompU tud conccdidn .:\ las

sociedados an6nimar.; en ::.u orgar.izaci6n y nctividad. La cons!:. 

cucncia de los dus hechos mcncionudos ful'.! la prolotnrizaci6n

da los hombre~ y la división de la sociedad en doR cl~aoe so

cialns, caclLt t11<l rn."i!; <l.istanle3 de L1 u1M. y la olra. =1 aband2_ 
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no en que se encontraban los trabajadores hizo nacer en los
misrnos la conciencia de la injusticia que padecía la mayoría 
de ellos, lo qu~ produjo como resultado, la uni6n de los tr~ 

bajadores. El movir.liento obrero y sus reivindicaciones san
ta obligada consecuencia 'de la injusticia del sistema del Cf!. 
pitalismo liberal. 

El segundo de los factores contemplados por Durand y 

Jaussaud es al moviraiento obrero factor determinante en la -

formación y avoluci6n del Derecho del Trabajo. El sistema -

liberal capitulista de producci6n postuló dos reglas funda-

mentales para la economía: protecci6n de la proyieUad priva

da, rnisr:ia que se estimaba un derncho natur.::i.l y absoluto del

huiahre r: i.l?terv<:::ncJ6n dol Estudo p,:ir.a <;.:irc.int.izarlu y en .se-

gundo término r:a-.:-:¡ supr.lmJr LO<lil ,1cci6n dcst 1n .cl'J ~ ir;;_JeUir

y ef;torbar el 1Jl1re desarrollo ri0 l~ propiedad ~rivd<li1. 

L.J. luch,i. 3u Jo5 Lr.::il>ajddorcs s<:!r<:'i doble, primcramentc,

luch.1 para obt-:.:nct libr~rtatl de ucci6n. esto os libertades de 

co.;:1J.ci6n ~' d!~oci.ic~.6r. I.1rofto!;;;ion<1l y en t1egundo t&rmino lu-

cha para co:WP·Juir el mejorumient:o do lar; condiciones do tr~ 

büjO. 

Comprende dos partes generales el Derecho del Trabajo~ 

a}.- La protccci6n inmediata del trabajador., derecho i!! 
dividua! del tr,1lJQjo, derecho protector de las mujeres y de

los menores y previsi6n social y su envoltura protectora o -

medidas de garant!a, derecho colectivo del trabajo, uutorid~ 

des del trabajo y der~cho procesal del trabnjo y cuya final!_ 

dnd es ascgut-·:lr la creación y la vigenci.:i de condiciones ju!. 

las G.e prestilci6n de los servicios. ra derecho colectivo 

del trabnjo lo constituyen: lu libertad de coalici6n, la as~ 

ciaci6n profc~ianal, la huelga y el contrato colectivo de 



trabajo son las basea sobre las que se construyó el Derecho• 
del Trabajo del siglo XIX, porque al negarse el Estado a diS 
tar una reglamentaci6n de lae condiciones de trabajo, loe 
obreros se vieron obligados a buscar directamente pactos co
lectivos con loe empresarios. La f6rmula leissez-faire {de
jar hacer) , laissez-passer (dejar pasar) , cobr6 cierta real! 
dad, porque el Estado ya no impcdir1a la organizaci6n y la -
acción de los trabajadores; la asociación profesional se - -
substituir1a al Estado para crear, con la presión de la hue! 
ga y el contrato colectivo de trabajo, condiciones humanas y 

justas de preetaci6n de los servicios. 

b) .- El derecho colectivo de trabajo fué necesidad del
aiglo XIX1 por tal motivo el Derecho del Trabajo se formó -
cuando se lograron las libertades de coalici6n y asociaci6n
profeeional, bases en las que se apoyan el derecho colectivo 
de trabajo, ·la lucha por alcanzar la totalidad de las insti
tuciones del Derecho del Trabajo, derecho colectivo del tra
bajo y derecho individual del trabajo, derecho protector de
las mujeres y de los menores y previai6n social, se gui6 co
la opiniOn de ourand y Jaussaud, por diversos procedimien- -
tos: La or9anizaci6n profesional, la huelga, la acci6n !X>ll
tica mediante la conquista de curules en los parlamentos y -
congresos ~ a trav~s de la propaganda ~uc facilit6 la prensa 
propia de los organismos obreros. 

LAS REVOLUCIONES EUROPEAS 

En el siglo XIX de la lucha por el derecho del trabajo, 
se señala como primera etapa a las revolucionea europeas de
la primera mitad del siglo pasado donde se presentaront o el 
momento en que las naciones quedaron dividida• en dos claaes 
sociales, fundamentales e irreconciliables, ya que una pre--
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tende mantener su poder y sus privile9ios y la otra ·pide 
cuando menos, una poca de justicia; estas luchas del prole-
tariado son inte.nto para obtener un m!nimo de justicia y su

raz6n de ser radica en el materialismo hist6rico, al soste-
ner que el Estado tenia que actuar como lo hizo para ser el
instrurnento para mantener el i~perio de la economía capita-
lista, ya que se negaba a respetar la pol1tica económica li
bera·!, ~ dictar el nuevo derecho que impon!an las necesida-

des de los hombres y la justicia, entre ~stas se encuentran
la nevoluci6n Cartista de Inglaterra y las revoluciones de -
1848 en Francia y Alemania, asiClismo produjeron un importan
te ffiovirniento legislativo, pero fueron dominadas y despu6s -
se consolid6 hasta la primera guerra mundial el dominio del
capitalisno liberal. 

A).- LA REVOLUCION CARTISTA. 

La Revolución Industrial, se realizó en Inglaterra y al 
hablar de las corporaciones en el siglo pasado, quedaron 
pr~cticarnente abolidas, las causas de este proceso histórico 
deben buscarse en la diferente posici6n que adoptaron loe E.!, 
tados a la pol1tica colonial, mientras que España viv!a del
oro y la plata americanos, Inglaterra siguiendo las ideas de 
los mercantilistas se dedicó a cambiar esos metales por mer
canc1n, prepar~ndose para ser el teatro de la transformación 
industrial. 

Hargreavee en el año de 1764 inventó la primera m!quina 
de hilar la que dcsplaz6 a los trabajadores manuales, por lo 
cual los obreros desplazados, aplicaron la acci6n directa,
destruyendo las m!quinas y qu~~ando las fábricas, lo que mo
tivó que en 1769, se dictara la primera ley contra los asal
tos a las máquinas y .ª los edificios fabriles y a consccucn-
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cia de estos acontecimientos se desenvolvi6 el Qovimiento de 
los ludditas, que era el norabre de un tejedor ?ledd Ludd, es

te movimiento tuvo en jaque a la sociedad inglesa y motiv6 -
la promulgaci~n de una nueva ley de 1812, que impuso la pena 
de nuerte a los destructores de mAquinas ante esta situaci6n, 
iniciaron los obreros ingleses la lucha para obtener el rec~ 

nacimiento de sus sindicatos Trade Unions, la que tcrnin6 en 

1024 con la aceptación por el parlamento de la Libertad le-
gal de asociaci6n. 

El 4 de febrero de 1839 se organiz6 en Landres la Con-
venci6n Cartista con 53 delegados, pero surgieron las divi-
siones entre el partido de la fuerza moral a cuyo frente se
encontraba Lovett y el partido de la fuerza f!sica quienes -
representaban a la izquierda y sus directores eran o•connor, 
O'Brien, Janes y Harvey pugnaban los primaras por una tácti
ca moderada, educaci6n y no fusiles, dec1an es lo que neces! 
ta el pueblo, en tanto los segundos con mejor conciencia de
la lucha de clases, indicaban la necesidad de una t~ctica r~ 

volucionaria. El primer resultado del movimiento fué. la ca~ 

ta dirigida al Parlamento con cerca de trescientos mil f ir-
rnas que conten1an los seis puntos siguientes: 

1.- Sufragio Universal, 2.- igualdad de los distritos -
electoralep, 3.- supresi6n del censo exigido para los candi

datos al parlamento, 4.- elecciones anuales, S.- voto secre
to, 6.- indemnizaci6n a los miembros del parlamento. 

Otro intento de los Cartistas para celebrar un mitin 9! 
gante el lO de abril de 1848, fué aniquilado por la fuerza,

el movimiento obrero qucu6 conminado y la legislaci6n del 
trabajo hubo de detenerse por muchos años. 
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B) .- LA REVOLUCION FRANCESA DE 13~a·. 

En febrero ?e 1848 estall6 la revoluc16n, cuyas tenden

cias quedaron definidas. Arareci6 en sus orígenes corno una
reivindicaci6n de la pequeña burgues!a para participar en el 
poder, 9ero no fu~ esa clase social sino la rnasa trabajador~ 
la que hizo la revolución y por eso fuá posible liquidar la
monarqu~a y establecer la repablica; el proletariado no se -
conform6 con el establecimiento de la repablica, ~uer!a una
repablica social y principi6 la lucha por una legislaci6n 

del trabajo que habr!a de contener los siguientes puntos - -
esenciales: reconocimiento del derecho a trabajar, organiza
ci6n del trabajo y creación de un ministerio para realizar -
esos fines, ante la creciente agitación se vi6 obligado el -
gobierno a otorgar la primera concesión, que era el reconoci 
miento a trabajar, seguida de la apertura de los talleres n~ 
cionales cuya finalidad era realizar aquel derecho, propor-

cionando ocupaci6n a los que se encontraban parados~ los tr~ 
bajadores franceses impusieron un decreto el 28 de febrero -
de 1848 con el cual qued6 integrada la Comisión de LwcC!nbur-

90, encargada de redactar la legislaci6n social, durante los 
meses de febrero y rnarzo del mismo año hubo varios decretos
que introdujeron trascerdentales reformas: reorganización de

los Conseils de Prui'Homr.1es que quiere decir segOn el Diccio

nario del Franc6s Prir.iordial, define la palabra Prud'HoMr.le -
como "!-tagistrado del órgano jurisdiccional, miembro elegido
de un consejo de F'rud'Hor.unes", que se encarga de juzgar los
desacuerdos de orden profesional entre patrone3 y empleado~ 11 

precursores lejanos de las juntas de conciliaci6n y arbitra-

----------(111 Diccionario del Francés Primordial ~icro Robcrt. Grar.iicr
rlammarion, Tomo 11 de la letra M a la z, scptier.Lbrc 1974, 
Pág. 868. 
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je, eupresi6n de las agencias pagadas de coalici6n y au subs
tituci6n por agencias gratuitas, jornada de trabajo por dicz
horas en Par!s y de once horas en las provincias, reconocí- -
miento, lo que era aOn rn!s importante, sin limitaci6n, del d~ 
recho de coalici6n, que impl1citamente tra!a consigo la libe~ 
tad de asociaci6n y de huelga y por Gltimo del sufragio uni-

versal. El 10 de diciembre fuá electo Luis Bona?artc co~o 
Presidente de la Reptlblica. Las conquistas obreras hab!an 
quedado suprimidas: La declaraci6n sobre reconocimiento a tr~ 
bajar qued6 substitu!da por un programa de asistencia y prcv~ 
si6n, la jornada de trabajo se elevó por decreto de scptiem-
bre de 1849 a doce horas, dejando abierta ln puert3 para que
fuera au.~entada, la libertad de coalici6n fué suprimida al 27 
de novierabre de 1849, quedando restablecidas las penas del C~ 
digo Penal y por último por decreto del 25 de marzo de 1352 -

se prohibió la asociaci6n r>rofesional. El golpe de Estado de 

dicienbre de 1851, que elevó a Napoleón III al trono de Fran
cia, pareci6 revivir al derecho del trabajo, con el fin de 

contrarrestar las fuerzas de la burgues!a liberal, el c~pcra-

uor intent6 modificar la política seguida por la RepGblica y
encauzar el movimiento obrero a la formaci6n de un partido P2, 

pular que sirviera de apoyo a su gobierno, le ayudaba el des
contento del proletariado franc~s que ve!a que a la pros~eri
dad industrial y comercial del pata no correspondta un mejor~ 
miento a sus condiciones de vida, este dcsCOntento multiplic~
lae huelgas que contaron en varias ocasiones con una fuerte -
corriente de opini6n favorable las elecciones do 106t, que 
significaron una oposic16n futura a los planes de Napole~n 
III, determin6 modificar por ley de 25 de Qayo del miB!llo año, 

el viejo derecho penal, 

Scelle, 12 hizo el mejor an!lisis de la reforma1 loa vie

----------(12) De la Cueva Mario, Op, Cit. P(qe. 34 y 35. 
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jo• Art!culos 414 a 416 del C6diqo Penal, prohib!an.todo 
acuerdo de los trabajadores para suspender colectivamente -
el trabajo y aa~ la simple tentativa era penada por la ley, 
trat!ndose de los patronos. para que la coalición fuera po
sible, se requer1a que tuviera como objetivo obtener una r~ 
·baja abusiva e injusta de los salarios, los actos de viole~ 
cia o de dolo cometidOs por los trabajadores a los patronos 
aqrávab~n el delito. La Ley de 1864 substituy6 a los Arti
culas 414 y 415 del C6diqo Penal por los siguientes: Art!c~ 
los 414: Se castigarán con pr1si6n de tres días a tres años 
y con multa de dieciséis a tres.mil francos a toda persona
que por medio de violencia, vtas de hecho amenazas o manio
bras, haya intentado o logra?o una cesaci6n concertada del
trabajo, con el fin de obtener el alza o la baja, de los s~ 
larios o de atentar el libre ejercicio de la industria o 
del trabajo. Art!culo 415: Cuando los hechos previstos en
el Articulo anterior hayan sido cometidos como consecuencia 
de un plan concertado ~e antemano, serán sometidos los cul
pables a la vigilancia de la polic!a por un plazo no menor
de dos ni mayor de cinco años, a contar de la fecha en que
obtenga su libertad~ 

Scelle substituye el delito, haciéndolo figurar en el
c6digo lo que antes era circunstancia agravante, cambio que 
mejoró bien poco la situación existente, ya que las huelgas 
continuaron siendo en su gran rnayor!a, actos delictuosos. -
La ley da 1864, dej6 subeistente el Artículo 416 del C6diqo 
Penal, precepto que proh1D!a poner en el !ndice a los trah!. 
jadores y patronos, lo que necesariamente restringía el de
recho de huelga. La ineficacia de la ley radicaba en otro
aspecto. El derecho de asociaci6n se encontraba sO?Cletido a 
todo g6nero de limitaciones y es indudable y como lo hizo -
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notar el tratadista francés, el ejercicio del derecho de hue! 

ga sin el previo reconoci~iento de la asociaci6n profesional
es imposible. 

C) • - LA REVOLUCION Et; ALEMANIA. 

La Revoluci6n Alemana estaba condenada al fracaso, las -

burguesias prusia~a y austríaca estaban amedrentadas por las
exigencias de los obreros franceses ya que no se atrevieron a 

apoyarse en las clases laborantes para conseguir el carIDio 

del r6ginen politice; despu6s de los levantamientos de Berl!n 

y Viena y de la prornosa de los qobiernos a forDular una Cons
titución, volvieron las casas reinantes a dominar la situa- -

ci6n, sin otras concesiones que la liberación de los cam9esi

nos de la servidumbre y el derecho electoral en beneficio de
las cl.3.Ses acoModadas; poco se hizo en materia de trabajo, ya 

que no se plantearon las.reivindicaciones obreras, lo que tr~ 

jo como consecuencia la tardía evolución del pueblo alem~n en 
natcria industrial y por la supervivencin feudal. 

1. 4 LA EPOCA DE BISl'\ARCK. 

Bismarck es llamado el Canciller de Hierro y se propuso

hacer de Alemania una primera potencia mundial, su obra tuvo

una extraordinaria importancia en la vida del Derecho del Tra

bajo, es el primer cambio en la actitud del Estado frente a -

los problc~as econ6mico-sociales, al capitalismo liberal opu
so Bis~arck el intervencionismo de Estado, en una doble dime~ 

si6n¡ ~rotecci6n a la industria en la concurrencia con los 

productos extranjeros e intervenci6n en los problemas inter-
nos, esta intervención es un intento para contener el movi- -

nicnto obrero, la unión de los trabajadores y el nensanicnto

socialista, por otra parte, la intervención estatal es un es-



fuerzo para ~ejorar las condiciones de vida de los trabaja
dores, este esfuerzo se ejerci6 en una doble direcci6n: pr! 
rneramente, prom4lg6 Bismarck e impuls6 un Derecho del Trab~ 
jo que fu~, en su ~poca, la legislaci6n más completa de Eu
ro9a y en segundo lugar Bismarck es el autor de lo que se -
·ha llamado la polttica social cuya más grande satísfacci6n
fueron los seguros soCiales. 

29 

Desde 1864 era conocido en Alemania el Manifiesto Com~ 
nista y su influencia se dej6 sentir en todos los sectores
obreros e industriales, cuyo~ miembros se formaron en las -
filas dt.!l Marxismo; en los añoz subsecuentes aparece la re

cia personalidad de Lasalle quien en mítines, conferencias
e impresos reemprendi6, la cr!tica del r€9imen capitalista, 
(apoyándose en los rrincipios !?ilSajos del Manifiesto CO:;tu-
nista), Lassalle formuló la ley de Bronce de los salarios,
tcorS ;J que pt~odujo una enorme iMpresi6n al sobrevenir las -

crisis gue asolaron a Europa y en particular a Inglatcrra,
cn ta13 se cclebr6 en Leipzing el con~reso obrero convocado 
por Lassalle ~ue di6 como fruto la formación a la Asocia- -
ci6n General de Trabajadores Alemanes y la si~uientes decl~ 
rac.i6n de principios: 11 Con el nombr<? de Asociaci6n Genaral

dc Trabajadores Alemanes, los abajo firmantes fundan en los 
Estados Confederados A !emanes una asociaci6n que partiendo

da 1~ convicción de que solamente el sufragio universal y -
directo puede asegurar una representación adecuada y segura 
de los intereses sociales de la clase obrera Alemana, as! -
corno la eliminación de los antaqonismos de clase, se asigna 
como fin actuar por la v!a pacifica y legal y conquistar, -
particularmente la opinión pablica, para conseguir el esta

blecimiento del sufragio universal, igual y directo" 13 

----------(13) De ln cueva Mario, Op. cit. Pág. 17. 
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La declaraci6n de principios era ~ás bien pol!tica que
social e impulsó a Bismarck a entablar negociaciones con La

ssalle, Bisrnarck pretend1a a semejanza de Napole6n III orie~ 
tar el movimiento obrero a la formaci6n del Partido Naciona
lista que garantizara el progreso de la industria, ~ero esta 

tendencia no pudo ser aceptada por Lassalle. 

En mayo de 1075 tanto Alemania como Francia formuldron
el progr~ de Gotha que tan brillantemente criticara Marx -

en las notas enviadas a Brake. 

El Partido Obrero Socialista de Alemania reclama como -
base del Estado: 

a) .- Sufragio Univoraal, iqual y directo, secreto y - -

obligatorio para todos los ciudadanos m.1.yorns d~ v1~inte aiios 

y para todas la.s elecciones qencralA:.; y comunales. El d!a -

de la clecci6n ~erá un domingo o día festivo. b).- Legisla-

ci6n directa por el pueblo. La guerra y la paz. serán vota-

das por el pueblo. e).- Nación Armada. Substitución del. cj~.E_ 

cito permanente por la milicia popular. d) .- Supresi6n de 

las leyes de excepci6n, principalmente de las leyes de pren

sa, reuniones y coalic16n y, en general de todan las que re~ 

tringen la libro ~anifostaci6n do las o~iniones, libertad de 

pensamiene_o y estudio. e).- Justicia aplicada por el pueblo. 

carácter gratuito de la instrucci6n en todon loa establcci-

mientos escolares, la rel1gi6n será declarada como privada. 

El Partido Obrero Socialista de Alemania reclama en cl

r6gimen social actual: 

1.- La mayor cxtcnsi6n posible do loe derechos y liber

tades pol!ticas, en el sentido de las reivindicaciones ante

riormente citadas. 2.- Impuesto Gnico y progresivo sobre la

renta para el Estado y las comunao, en substitución de todos 

los impuestos indirectos, especialmente de 3quellos que ro--
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caen sobre el pueblo. 3.- Derecho ilimitado de coalici6n. 

4.- Jornada de trabajo normal en relaci6n con las neccsida-

des de la sociedad. Prohibici6n de trabajar los domingos. -
5.- Prohibición del trabajo de los niños, así corno el traba
jo de las mujeres perjudicial para la salud y su moralidad.-

6.- Ley protectora de.la vida y salud de los trabajadores. -

Control sanitario de los alojamientos obreros. Vigilancia -
del trabajo en l~s fábricas y talleres, as! como el trabajo

·a domicilio por medio de funcionarios elegidos obreros. Ley 

punitiva de las infracciones. 7.- Reglamentaci6n del trabajo 

penitencí.ario. 8 .- Adrninistraci6n completamente aut6noma de

todas las cajas obreras de asistencia y socorro ~utuo. 

uno de los puntos cürdihales del tratado de Gotha era -

el rt!conocimicnlo del U.erecho de CO:ll.íci6n: Sin derecho do -

coalici6n no es posible la forr.mci6n de fuertes organismos -

obreros y sin 6stos, la clase trabaj<idora no puede ejercer -

influencia algun.:1 en la marcha de los negocios públicos. 'f

siguiendo el modelo de la Tradc-Unions ingleses, ~~pezaron -

a constitu:í_rse numerosas asocü1ciones profesionales y ante -

la evidente agitaci6n, obtuvo el Canciller, alemán del Reic!!J 

tang que votara el 21 de octubre de 1870 la ley llamada anti 

socialista, cuyo Artículo lº decía "Quedan prohibidas las 

asociaciones que por medio de propagandas sociales dem6cra-

tas, socialistas o comunistas, se enderecen el derrocamiento 

del orden político o social existente, igual prohibici6n - -

existe para cualquier forma de sociedad en donde dí.chas pro

pagandas se manif iesten1114 

y por virtud de la ley quedaron disueltos los sindica-

tos socialdem6crata, Bisrnarck habia logrado triunfar la em-

bestida socialista su instinto le indicaba, no obstante que-

----------{14) oc la cueva Hario, Op. cit. Páq. 41. 



las masas laborantes, no pod!an per~aneccr tranquilas y cre6 

la parte más importante de su obra el Seguro Social, punto -

culminante de su pol1tica intervencionista, el 17 de noviem
bre de 1881, en su mensaje a la clase trabajadora, anunció -

el Emperador Guillermo I su ostablecimiento en el que dec!a-
11El inter~s de la clase trabajadora estriba no sólo en el 

presente sino tambi~n en el futuro. A los obreros importa -
tener garantizada su existencia en las diferentes situacio-
nes que puedan presentárselas, cuando, sin su culpa, se ven
impedidos de trabajar 1115 

En el año de 1883 se cre6 el seguro de cnferr.iedades, en 

1BG4, el de accidentes en donde Alcr.iania se evit6 el proble
ma de la teor!a del riesgo profesional, y en 1Bll9 el de vc-

jez e invalidez, las grandes ideas y bcn~ficas que produjo -
para el asalariado fueron de gloria para el canciller, con -
estas medidas terminó Bismarck su obra. 

DE BISllARCK A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

En tanto la obra de Biamarck se caracteriza por lo ex-
puesto anteriormente, por un derecho del trabajo y una prev~ 
si6n social procedente del Estado a cambio de su oposici6n -

sistemática al movimiento obrero, a la uni6n de los trabaja
dores y a~ pensamiento socialista, los acontecimientos que -
se consideran se refieren al esfuerzo decisivo del proleta-

riado para que se reconozca a sus agrupaciones cor.io represe~ 
tativas de los intereses profesionales de los trabajadoros,
los trabajadores de Inalaterra, Alemanin, Francia, Austria,
B~lgica y de los pueblos principalea de Europa, hablan cobr~ 
do suficiente experiencia y sab!an que el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo no vendria del Estado y que ten--

----------(1.5) Do la Cueva Mario, ap. Cit. Pig. 42. 
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dr!a que ser obra suya, la crítica a la política econ6mica l! 
beral estaba prácticamente concluida y se continuaba aplican

do esa pol1tica, _pero eran pocos los juristas y escritores 
que la defend1an. 

Mauricio Uauriou16 citado por Mario de la Cueva, ha ind.f. 
cado que una de las grandes transformaciones jur!dicas de - -

Fran~ia radica en la mentira del contrato individual de trab~ 

jo y su substitución por un reglaraento de fábrica, for~ulado

por la empresa y al que los trabajadores se debían de adherir, 
pero discutir. 

La coalición, la huelga y la asociación vrofesional ha-

bian dejado de ser figuras delictivas. A~yados en esta pri

rJcra conquista los trabajadores de Europa van a luchar r>arque 
se raconozca la existencia legal de sus asociaciones y sindi

ca tos y por l~ celebración de contratos colectivos¡ es un pe
riodo tlc lucha de clases, durante el cual y a pesar del rcco

nociraicnto que hizo el ~stado de la legitinidad de las organ! 

zaciones sinciicales, los empresarios lucharán, a su vez, r>Or

hacer fracasar las huelgas y por evitar la firma de contrátos 

colectivos. 

L/\ EVOLUClON EN INGLATERRA. 

Cono consecuencia de los ludditas y dcspu6s de la ley de 

ia12, que castigó con la pena de muerte la destrucción de las 

máquinas, di6 principio la lucha sindical, hasta obtener, en
el año de 1024, que el Parlamento reconociera el derecho de -

asociación vrofcsional, Inglaterra di6 el pr~ner ~aso donde -
el movimiento obrero qucd6 garantizado en ásta y con el impu!_ 

so de las ideas de John Ruskin y los fabianos se r.i.ultiplicaron 

----------061 De la Cuev~ Mario, o::i. Ci.t. Piíg. 42, 



los Trade-Unions. En el año de 1862 se celebró el primer 
contrato colectivo para los trabajadores de la lana. 

LA JWOLUCION Eil FRANCIA. 

Las primeras reformas fueron políticas: Libertad de as~ 

ciaci6n, de prensa y de enseñanza; en 1084 se vot6 por el 

Parlamento la ley reconoció el derecho de asociación profe-
s ional, ley que ei bien no tuvo la amplitud necesaria, perm! 
ti6 el desarrollo definitivo de los sindicatos franceses, en 

los años siguientes se presentó a la Climara una serie de pr~ 

yectos, con escasos resultados, el partido socialista adqui
rió mayor fuerza y representaci6n, se inici6 un nuevo perío
do, cuyo primer resultado fuá la ley sobre accidentes de tr~ 

bajo que al igual que el seguro social en J\lemania, abrió 
nuevos horizontes al Derecho del Trabajo: el Derecho del Tr~ 

bajo entr6 en un per1odo definitivo: Se volvi6 a los años de 

la revoluci6n de 1848, limitándose la jornada de trabajo a -

once horas, despu~e a diez horas y media, y finalmente a - -
diez horas y la parte ftmdamental de la obra consistió, corno 

lo hace notar Scelle, en el impulso dado al contrato colect! 

vo da trabajo, con lo que se reconoci6 a los sindicatos como 
representantes del intereés profesional y lo que es más im-
portante. por ser uno de los aspectos fundOJ:\entales del Der~ 

cho del Trabajo, se hizo depender ln evolución de 6stc de la 
actividad misma de los trabajadores, otras disposiciones so

bre previsión social y demAs ~aterias completaron la rcgla-

mentaci6n francesa. 

LA EVOLUCION EN ALEMANIA. 

Bajo el imperio antisocialista vivi6 Ale:ua.nia una era -
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aparente de paz, el seguro social del que habia dicho Bis- -
marck, lleva la tranquilidad a los hogares, cuando subi6 al
trono el Emr.>erad.or Guillerno II y en leeg, esta116 la huelga 

de mineros que arrastr6 un contingente de cien mil hornbres;
el Emperador Guillermo II, publico el Keiser el 4 de febrero 
de 1889 un decreto convocando a un Congreso Internacional de 
derecho industrial y anunciando las bases de una nueva legi~ 
laci6n;. el Rcichstag e.ro.prendió la revisi6n de la ley de 1869: 

descanso se~anal; fijaci6n de la jornada rr.áxima, asistencia
n~dica de urgencia, condiciones higi~nicas de talleres y fá
bricas, protección m~s eficaz de las mujeres y de los niños
y consejos de vigil~ncía integrados por trabajadores. 

1. 5 El. MA1'ERIP.LISMO HISTORICO. 

En el siglo pasado, el sociYlis;~o propalaba la dcsapar,! 

ci6n de la propícdad privada, y, por consiguiente, de la so
cialización de los elementos de la producci6n, la base más -
firme paro esta manera de pensar ha sido la doctrina de Marx 
y Engels, cm donde todo socialismo auténtico es :1.:irxísta; el 
tGrrnino socialismo ha llegado a ser en los Gltirnos años el -
m~s inportantc, pero lo importanlo no es dís~utnr acerca dc
qu~ doctrina debe de reivindicar para si la palabra, sino en
tenderse acerca del contenido de las ideas: podrá darse al -
nombre de socialisr.to a do'ctrinas que nada tengan que ver con 
el probletna de la propiedad privada; los autores alemanes 

del socialismo afirmaron qua representaban el ónico social!~ 
mo, con allo no se afecta el pensa.raiento de Harx, como ci- -
miento de un movimiento social, pol1tico, económico y doctr! 

nal. 

El narxis:no ha sido dividido en tres partes: !.'osici6n -
filosófica, c:tplicaci6n de las leyes soci.:lles y táctic.:i ~ s~ 
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guir para obtener la destrucci6n del sistema capitalista tas 
c16n revolucionaria) ¡ la unión que entre estos elementos de
la doctrina existe es discutible: Bertrand Ruse1117 citado -
por Mario de la Cueva, "sostiene que cuando la concepci6n f ! 
los6fica fuera falsa, no por ello tendr1a que ser necesaria
mente errónea la parte científica de la doctrina". El pens~ 

miento científico para este critico, es denostrable y hasta
donde la demostraci6n alcance será absoluta.mente verdaderor
si las leyes sociales descubiertas por Marx encuentran su -
justificaci6n en la historia, ser~n la verdad científica y,

en tal virtud, resultar! innecesaria una fundamentaci6n met~ 
f!eica1 más si ásta fuera falsa, no lo serán fatal.mente las
leyes cient!ficae y menos si quedaron comprobados en la his
toria; en otros t~rrninos, demostrada la verdad cient1ficn, -
se hace inOtil cualquier otro análisis, lo que significa que 
las cr!ticas al materialismo filosófico, no afectan la vali
dez del socialismo como ciencia. Lae relaciones de produc-
ción se han motivado, a travás de toda la historia, dcsc3r-
tando el comunismo primitivo, si es que existió, dentro del
marco de la propiedad privada, que consiste en colocar los -
elementos de la producci6n, en un principio la tierra, bajo
el dominio de unos cuantos, excluyendo, de uso y ~oce, a las 

mayor1as, esta institución ha dado nacimiento a una situa- -
ci6n de deéigualdad, que obliga a penarse al servicio de los 
propietarios y las transforma en esclavos, oiervos y prolet~ 

rice. La desigualdad produce, a su vez en una lucha consta~ 
te entre los diferentes grupos, clases sociales, y de ahí -
que la ley fundamental de la historia sea la lucha de eta- -
ses, lucha que es irreductible miontras subsiste, la propie-

----------(17) De la Cueva Mari.o, Op. Cit. P1'q. 13. 
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dad privada, pues dentro de esta institución !_lersiste de ma
nera fatal, la desigualdad. La lucha de clases puede perma
necer por muchos. años en estado latente y resolverse en fa-
vor de la clase dominante, cuando el estado de las fuerzas -
de producci6n no tolera ya una forna determinada dé propie-
daa, sobreviene irremisibla~ente el cambio . 

. La Revolución Francesa tuvo por objeto la lucha de cla

ses el predominio de una forma concreta de pro9iedad privada, 
esta institución 'ha llenado de manera definitiva su funci6n
hist6rica y es por ello que la lucha de clases, a partir de
la irnplantaci6n del capitalismo, se desenvuelve en un nuevo

sentido, desaparición de toda forma de propiedad privada. 

¿Por qu6 este cambio? La fábrica ha destruido la esen-
cia misma de la ?ropiedad privada, arrebatando los elementos 

de Ja producci6n y útiles de trabajo, el obrero de la ciudad.
a quien colocó en la misoa posición clel siervo de la Edad t1,!! 

dia, lo que quiere decir que entre los elementos de la ·pro-

ducci6n y el trabajador no existe relación alguna, relaci6n
que s1 existía en el r6gimen del artesanado, la producci6n -
en la fSbrica se hace por otra parte, en forma colectiva, no 
obstante lo cual subsiste la propiedad privada, lo que indi
ca la existencia de una contradicci6n evidente entre las - -
fuerzas productoras y la estructura jur!dica-pol1tica, prec! 
saracnte nos encontramos en una época de revoluci6n social, -
que habrá de resolverse en beneficio de la propicd~d colect! 
va¡ el cambio ea fatal, porque las superestructuras jur1dica 
y pol!tica no pueden permanecer en contradicci6n permanente
con su base real, que es la estructura econ6mica. 

El régimen capitalista ioplica la co~petencia y ~sta a

su vez, la destrucción de las unidades menos fuertes, cuyos

propietarios se vuelven proletarios, lo que final~ente detc~ 



mina la acumulaci6n del capital y el aumento de la proletar! 
zaci6n, hasta que llegue el mor.ento de que, :><>r ser los pro
pietarios unos cuantos, bastar& un sir:t9le decreto para esta
blecer el sistema socialista. 

3'8 

¿Cuál debe ser la actitud del ~roletariado, ~ue ea la -
clase que actualmente aliment~ la lucha? La diferencia en
tre el materialismo franc€s y el de Marx de la acci6n, el 
hombre no es un espectador en el teatro de la vida, sino un-
actor y por eso dice ~..a.rx "que la filosofía se hab!a asi~na
do corno tarea explic~ri el Mundo, siendo as! que lo interesan 
te es transforroarlo11 y por ello también, y en su tcstimo-
nio de Unamuno19 cuando dijeron a Lenin "señor lo ~uc usted
propone pugna con la realidad". Esta teorta y su consecuen
cia directa, no es otra que la frase final del MA.nifiesto c2 
munista, "Prolotarioa de todos los oaíses, un!os en la lucha 
por la destrucc16n del capitalisr.io"io, puesto que ha sido 
uno de loa furrlarrcntos r.4s serios para la organizaci6n y lucha 
por el proletariado y a pesar de que ha sido combatida, no -
ha podido ser extirpada y sirve, como declaraci6n de princi
pios, a un nt1mero considerable de organizaciones sindicales, 
su influencia ha sido fundamental en la historia de la lucha 
de clases ya que la prir.lera gran batalln entre la burquesla
Y el prolotariado se dfo en Francia del 2J al 26 de junio de-
1849, poco tiempo dcspu!s do que los obreros franceses ha- -
b1an conocido el Manifiesto Comunista; ol aspocto del Marx!~ 
mo que analizamos es el que mayor influencia ha tenido en la 
avoluci6n del Derecho del Trabajo, al demostrar por una par
te, la necesidad do la un16n y or9anizaei6n del proletariado 
y por otra parte un rumbo fijo al movitlicnto obrero; la teo
r1a de la plusvalia, en todo rGqimen de propiedad privada, -

---------(10) Pe lo cueva Ha.do, Op. Cit. P&g. 75. 

--------- (19) Oe la CuOVA. M."rio, Op. Cit. Pl9. 75. 

---------- (20) De la cueva Mario, Op. Cit. Pág. 75. 
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el trabajador que presta sus uervicios mediante una.salario
es explotado por e1 patrono, que consiste en el valor de ca~ 
bio de las mercanc!as, en la cantidad de trabajo social in-
corporado en ellas, el obrero proporciona al empre~ar1o una
.cantidad de trabajo que es siempre mayor de la incorporada -
en las mercanc1as que.con el salario ~ue percibe puede adqu.!, 
rir, lo que se explica porque el trabajo no es sino una mer
canc!a,· cuyo val~r se encuentra determinado, no par su rend! 
miento, sino por lae swnas de rnercanc!as, horas de trabajo -
social, necesaria para que el obrero pueda subsistir y repr2 
ducirse; la diferencia entre las dos cantidades constituye -
la plusval1a, que segful lo dicho, es un cierto nOmero de ho
ras de trabajo que el empresario conserva, desgajando al op~ 
rario; para lon partidarios de la doctrina, la explicaci6n -
de Marx es una verdad científica y trae como consecuencia -
que el proletariado en el r~gimen capitalista, sea explotado; 
sostiene el z.tarxismo que por razón natural, el empresario 
tiende a aumentar su plusvalía, hecho patente ya para los -
hombres de 1800 a 1050, en donde la clase trabajadoradebe e~ 
forzarse por restringirla, fijando un m~nimo de cond~ciones
para la prestaci6n del servicio; este nuevo punto de vista -
cuya trascendencia hace resaltar en otro capitulo, el cual -
condujo a tesis de que el Derecho del Trabajo es un m!nimo -
de garant1as de los obreros. 

El Marxisrao es una aplicaci6n del Derecho del Trabajo,
desde el punto de vista del proletariado y desempeña en la -
actualidad un papel fundamental en los movimientos sociales. 
En los Gltimos años cobr6 en M~xico ain9ular i.nportancia, 
pero fu6 en nuestro pa!s donde sufri6 quiz&, las mayores mi~ 
tificaciones al extremo de que nadie conoce las pretensiones 

de nuestros llamados Marxistas, la situaci6n del Marxis.,o ;ne-
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xicano, que por la irresponsabilidad de sus hombres ·caus6 ten, 
to daño al pa1s, fue semejante a la actitud de la socialdemo
cracia alemana, ~uya participaci6n en el poder produjo desas
trosos resultados y sirvi6 para preparar el advenimiento del
nazisrno; es porque el Marxismo como esa socialdemocracia, de
fienden la propiedad privada, es absurdo, por encerrar una 

grave contradicci6n: Intensificar la lucha de clases implica
el t'ntento de destrucción de la propiedad privada y si esta -

forma jur1dica se defiende, la lucha pierde para el Marxismo, 
su objeto esencial, transfot"ZOOndose en una agitaciáldanag6gica 
que, como en Alemania, conduce a un caso econ6mico, si lo que 
se desea es mejorar las condiciones de vida de los obreros -
respetando la propiedad privada, debe entonces impulsarse al
capitalisno, tal como lo hizo Bismarck en los años posterior
res a la guerra con Francia; pol!tica que para nadie es un -
miste=io, condujo a una elevaci6n real del proletariado, pero 
resulta fuera de toda 16gica que el gobernante ?reteja la pr2 
pj.edad privada y evite .raediante a1Jitaci6n deI!lag6gica que se -

desarrolle la industrfa, ya que esta falta de desarrollo hará 
imposible el mejoramiento de nivel de vida del obrero; y si -
se desea, la implantaci6n del régimen socialista, el gobierno 
que se diga socialista, como fue el caso de la socialdeDocra
cia ale~ana tiene en sus manos la posibilidad de realizaci6n, 
sin que valga el argumento de que aGn no est~ preparado el 
proletariado para la transforroaci6n, porque utilizando las mi~ 
mas palabras de Marx y Lenin: "el proletariado no debe nunca
esporar, sino transformar en cuanto aparezca la primera Of>Qr
tunidad1121 esto indica que independientemente del valor cie!! 
t1fico que pueda tener el Marxis~o, no se le puede aceptar e~ 

----------(21) De la cueva Mario, Op. Cit. p.ig. 16. 



mo una explicación integral del Derecho del Trabajo, ni me
nos del mexicano, ya que ni en el Articulo 123 de la Const! 
tuci6n, ni en el cap1tulo de garant1as individuales, permi
ten una pol1tica de destrucci6n de la propiedad privada. 
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C A P I T U L O II 

LAS FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL 

El tArrnino fuente segtln Du Pasquierf2 '1es remontarse a

las fuentes de un río.para lleqar al lugar en que sus aguas
brotan de la tierra"; de manera semejante, inquirir la fuen
te de una dispos~ci6n jur!dica es buscar el sitio en que ha
salido de las profundidades de la vida social a la superfi-
cie del Derecho. 

El concepto de fuente del Derecho, la expresión fuente
del Derecho, sa usa para designar el orígen del Derecho, es
la manera como el arden jurídico brota para su observancia. 

Existen tres clases da fuentes del Derecho: Realea, Fo~ 
males e Hist6ricas. 

Las Fuentes Reales son aquellos elementos que determi-
nan el contenido de las normas jurídicas ya que son todos 
aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formaci6n -
del Derecho. 

Lns Fuentes Formales son los procesos de creaci6n de 
las normas jurídicas, es decir, los hechos que dan a una noE 
ma el car~cter de Derecho, las Fuentes Formales del Derecho
son: la legislaci6n, la costumbre y la jurisprudencia. 

Las Fuentes Hist6ricas son los documentos, que (mcie--

rran el texto de una ley o un conjunto de leyes, ya que es-
tán integradas por todos aquellos documentos del pasado como 
son: (insc-ripciones, papiros, los libros, las instituciones, 
el Digesto. el C6di90 y las novelas, son fuentes hist6ricas

del Derecho Romano). 

---- ........ --(22) GarCía MSyncz Eduardo. Introducci6n al Estudio del Dere
cho> Editorial Porrúa. S.A. México 1955, Ga. Edici6n. -
Páq. 52. 



LAS FUENTES FORMALES 

La legislación se define como el proceso por el cual uno 
o varios órganos del Estado formulan determinadas reglas jur~ 
dicas de observancia general, a los que se da el nombre espe
cifico de leyes. 

El Proceso Legislativo es llevado a cabo a través da las 

C4rnaras de Diputados y Senadores y pasa por las siguientes f~ 
ses: iniciativa, discusi6n, aprobaci6n, sanción, publicaci6n, 
e iniciaci6n de la vigencia. 

Iniciativa.- Es el acto por el cual determinados órganos 

del Estado someten a la consideración del Congreso un proyec
to de Ley con anterioridad y conforme al Artículo 71 de la 
Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos ,.esta-

blece que el derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I.- Al Presidente de la RepOblica. 

II.- A los Diputados y Senadores del Congreso de la - -
Uni6n1 y 

III.- A las legislaturas de los Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Rcp~ 
blica, por_ las legislaturas de los Estados o por las diputa-
cienes de los mismos, pasarán desde luego a comisión, las que 
presentaren los diputados o los senadores, se sujctarAn a los 

tr!mites que designe el reglamento de debatea", 23 es decir, -
al conjunto de normas que establecen la forma en que deben 

ser discutidas las iniciativas da ley. 

Discusión.- Es el acto por el cual las C4maras deliberan

acerca de las iniciativas, si son o no son aprobadas. Confo~ 

----------(23) Constitución de los Estados Unidos MaXicanoa. t;ditorial.Po
rrúa, S.A. México, 1989, Páq. 54. 



rne al Art1culo 72 de la Constituci6n Federal primer párrafo 
el cual se refiere "Todo proyecto de ley o decreto, cuya r2_ 
qoluciOn no sea exclusiva de alguna de las CAmaras, se dis
cutirá sucesivamente en ambas, observ!ndose el regl41tlento -
de debates sobre la forma, intervalos y ~odo de proceder en 
las discusiones y votaciones 1124 v.g.r., haciéndose primero

en lo general, o sea en su conjunto y despu6s en lo partic~ 
lar cada uno de s?s articules; cuando conste de un s6lo ar
t1culo sorá discutido una sola vez. 

Asimismo en el inciso h, del Artículo y Constitución -
antes mencionado nos comenta que "La formación de leyes o -
decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de 
las dos c~maras con exccpci6ri de los proyectos que versaren 
sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre re-
clutamícnto de tropas, todos los cuales deberán discutirse
primero en la Cámara de 01putados 1125 

A la C~mara donde inicialmente se discute un proyecto
de lay se le llama Cámara de Origen y a la otra se le deno
mina Cámara Rovisora. 

Aprobaci6n.- Es el acto por el cual las Cámaras acep-
tan un proyecto de ley y la aprobación puede ser total o 
parcial, es decir cuando se aprueba un proyecto en la Cáma
ra de Origen, se env!a al ~jecutivo. 

45 

Sanci6n.- Es la aceptaci6n de un proyecto hecho por el 
Poder Ejecutivo, este acto debe ser posterior a la aproba-
ci6n que hacen las Cámaras. Puede suceder que el Presiden
te de la RepOblica, no est~ de acuerdo con el proyecto apr2 

----------(24) Constitución Poli tic~ dt? los E.st<Jidos Unidos Hcxi<::anos. 
Op. Cit. Pág. 54 

._ _______ .,._ (25) Constitución PaU'.tic.:i tle J.os cst._dos Unidos Mwcicanos. 
()p. Cit. Pág:. 56. 
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bado por el Congreso. El proyecto de ley o decreto, desech~ 
do todo o en parte por el Ejecutivo, ser! devuelto con sus -
observaciones a la C4ma.ra de Origen y si se confirma por las 
dos terceras partes del namero total de votos, pasar3 otra -
vez a la C!mara Revisora y si es aprobada por la misma mayo
ría, el proyecto ser4 ley o decreto y volver4 al Ejecutivo -
para su promulgación. Se reputará aprobado por el Ejecutivo 

todo proyecto no devuelto con observaciones a la C4mara de -
Origen dentro de los diez d!as dtiles, al menos de que en e~ 
te t4rmino el Congreso haya cerrado o suspendido sus sesio-
nes, en cuyo caso la devoluci6n deberá hacerse el primer d!a 
h4bil en que el Congreso est~ reunido. Este derecho que ti~ 

ne el Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de 

ley se llama Derecho de Veto. 

Publicaci6nª- Las leyes para que surtan sus efectos tie 
nen que ser dadas a conocer a quien deben cumplirlas, las 
disposiciones para que se conviertan en obligatorias es nec~ 
sario que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, -
llamado Diario Oficial de la Federaci6nª Además de este 6r
gano de difusi6n legislativa existen en los Estados los Dia
rios o Gacetas Oficiales, en que se publican las disposicio

nes legislativas locales. 

Inici~ci6n de la Vigencia.- Es cuando entra en vigor 

una ley con toda su fuerza obligatoria; existen dos sistemas 
de iniciaci6n de la vigencia: el sucesivo y el sincr6nicoª 

El Sucesivo cst4 regulado en el Articulo J• del C6digo

Civ1l para el Distrito Federal en Materia ComOn y para toda
la Repdblica en Materia Federal en el que establece •Las le

yes, reglamentos, circulare• o cualquiera otra diaposici6n -
de observancia general, obligan y surten aua efectos tres 
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d!as después de su publicaciOn en el Periódico Oficial. En -

los lugares distintos en que se publique el Peri6dico Oficial. 
para que las leye~ reglamentos, etc., se reputen publicados y 
sean obligatorios, se necesita que adem!s del plazo.que fija
el p!rrafo anterior, transcurra un día m!s por cada cuarcnta
kil6metros de distancia o fracción que exceda de la mitad" 26 • 
El momento que existe entre la publicaci6n de la ley y aquel
en que comienza ~u vigencia se le denomina vacatio Legis, que 
es el t~rrnino durante el cual racionalmente se supone que los 
desti.natarios del precepto estarán en condiciones de conocer
lo y, por ende, de cumplirlo. 

El Sistema Sincrónico, se establece en el Artículo 4q -
del C6digo Civil, "Si la ley~ reglamento, circular o disposi
ci6n de observancia general fija el día en que debe comenzar
a regir, obliga desde ese d!a con tal de que su publicación -
haya sido anterior" 27 • Este precepto nos señala el término -
de la vacatio Legis, si la disposici6n se interpretase litc-
ralmente, cabe sostener que una ley puede entrar en vigor en
tada la RcpOblica al momento de su publicaci6n en el Diario -
Oficial, (no debe aplicarse este sistema si no hay que tomar
en cuenta las reglas del sucesivo). 

Sanci6n, Promul9aci6n y Publicación.- Tres diversos t~~ 
minos para referirnos a estos actos, serSn a).- sanci6n, que
cs la aprobación de la ley por el ejecutivo, b).- promulga- -
ci6n es el acto de ser posible el conocinliento de la ley, por 
los medios establecidos para el efecto, el .- Una vez hecha 
del conocimiento de los obligados la existencia de una nueva-

---------- (::?6) CÓdiqo Civit para el Distrito Federal, en Materia Común, y 
para toda lA República en Materia f"(.-deral, f.ditoriAJE'orrúa 
S.A. Hb.ic:o, 1989, Páq • .U. 

----------(27) C6di90 Civil, Op. Cit. Pá.q. 41, 42. 
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ley, puede ocurrir el fen6meno de la Vacatio Legis, si la 
ley publicada entra en vigor u obliga en un momento diferente 
al de su publicaci6n que es el llamado iniciaci6n de la vigeu 
Cia. 

La Costumbre.- Es un uso implantado en una colectividad
y considerando por 6sta como jurtdicamente obligatorio, asi-
mismo podemos decir que es un uso existente en un grupo so- -
cial, que expresa un sentimiento jur1dico de los individuos -
que componen dicho grupa; dentro de las comunidades sociales
y en el devenir hist6rico se han observado algunas reglas de
manera uniforme y constante por medio de las cuales se resol
v!an situaciones jur1dicas. 

Como elemento de la costumbre encontramos ciertas reglas, 
as! corno el hecho de que la agrupación social le reconozca 
obligatoriedad y las normas jurídicas que tienen su origen en 
la costumbre, reciben en su conjunto el notnbre de Derecho Ca~ 
suetudinario. 

La Jurisprudencia.- Esta palabra la podemos designar co
mo una ciencia del Derecho, ade.m!e puede considerarse como ln 
interpretación jurisdiccional del Derecho Positivo y est~ - -
constituida por el conjunto de decisiones judiciales dicta~as 
sobre una misma cuesti6n y en especies análogas, en cinco ca
eos sin interrupci6n. 

En nuestro Derecho, s6lo los Tribunales Federales pueden 
establecer jurisprudencia. 

La Ley de Amparo establece como jurisprudencia de la Su
prema Corte de Justicia las ejecutoria• de laa mi1maa, funci~ 
nando en pleno siempre que lo resuelto en ella• ae encuentra
en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario,
y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros. 



La Jurisprudencia de la Corte puede interrumpirse o mod! 
ficarse por resoluciones del mismo tribunal, para que tal mo
dificación surta efectos de jurisprudencia, se requiere que -

ee expresen las razones que se tuvieron para variarlo, las 
cuales deberán referirse a las que tuvieron pres~ntes para e~ 
tablecer la jurisprudencia que se modifica. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n, funcionando en pleno, en nuestro pa!s, se convierte -
obligatoria para todos los tribunales, los que deberán acata~ 
la y cumplirla y adem~s las salas integrantes de l.a Suprema -
Corte de Justicia de la Nación, tambi~n establecen jurispru-
dencia con el mismo mecanismo y segan la materia de su compe

tencia. 

La Doctrina.- No representa un valor jurídico, sino un -
mero valor intelectual auxiliar en la aplicación e interprct~ 

ci6n de las normas. Los autores no tienen ninguna autoridad
para elaborar el derecho, ellos no hacen mas que comprobar el 

estado del derecho positivo y ponerlo bajo una forma didácti

ca. 

Despu~s de haber hablado a groso modo de las Fuentes del 
Derecho en General, estudiaremos. las Fuentes Formales del De
recho del Trabajo, que son las que nos interesan para la cla

boraci6n del presente trabajo de tesis. 

2.l Ll\S FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

En la era del individualismo y liberalismo, el Derecho -
Civil dcfend!a su condici6n de ordenamiento jur1dico fundamc~ 
tal y consideraba a los otros como instrumento a su servicio, 

Gcny, resumi6 las tendencias nuevas y fortalcci6 la idea de -
un derecho que está más allá de las leyes dictadas por el Es-
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tado. 

Fue necesario que se rompiera el mito del primado del o~ 
recho Civil y de la ley estricta para que naciera el Derecho
del Trabajo ya que era el 6nico ordenamiento cuya mira exclu
siva era asegurar al hombre una existencia decorosa, para que 
comprendieran los juristas que.en los problemas generales del 

Derecho de esa ~poca se requerta de un pensamiento nuevo, di~ 
tinto de las doctrinas del pasado; esa actitud renovadora y -

convencida de la experiencia de los años corridos hasta 1931-
mostraba la formación de ese pensamiento nuevo que tanto in-
quietó a los estudiantes; la comisión que preparó el proyecto 
de la ley vigente, se propuso presentar en forma sencilla, 
por una parte, la autonom!a plena de las fuentes y de la in-
terpretaci6n del Derecho del Trabajo, y por otra una enumera
ción y la jerarquía de las fuentes formales del Derecho del -
Trabajo, juntamente con los principios básicos para la inter
pretación de las normas. 

Un párrafo que narra la exposición de motivos de la ley

es la fuente en la que se inspira lo siguiente: 

11 El Articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, seliala 

cuáles son las fuentes formales del Derecho en el siglo pasa
do era un oap1tulo del Derecho Privado, pero el nuestro, des

de el año en que se promulgó la ConatituciOn vi~ente, conqui~ 
t6 su autonom1a corno una rama jur!dica independiente, por - -
otra parte, nuestro Derecho del Trabajo tiene su fuente en el 
Articulo 123 Constitucional, lo que le da el rango de un ord~ 

namiento reglamentario de la Constitución, partiendo de esi:ª 
ideas, ae reconocen como fuentes del Derecho del Trabajo" • 

----------(28) oc la cueva Mario, F:l Nuevo Dorocho Mexlcano del Trabajo. 
Editorial Porrúa S.A. Miixico, 1975, Piq .. 125 .. 
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2.2 LAS FUENTES MATE!Ul\LES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

La creaci6n del derecho cobra perfiles propios en el de

recho del trabajo y con la función creadora del orden jurídi
co se cumpla no s6lo por el poder legislativo, sino también -

Por los sindicatos obreros, en los contratos colectivos y por 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al resolver los con-
flictos ~con6micos dirigidos a la implantación en las empre-
sas o ramas de la· industria y de las nuevas condiciones de -
trabajo. 

Asimismo, podernos definir a las fuentes materiales o - -
substanciales como los distintos elementos o datos, sociol6g! 

cos, económicos, históricos, ?ulturalcs e ideales, y otros 
que puedan entregar la vida humana y social, que determinan -
la sustancia de las normas jurídicas, son los elementos o da
tos creadores de los mandamientos para la conducta de los ho~ 
bres, de los cuales saldrán las normas del derecho positivo. 

Una Ley del Trabajo no puede ni debe ser, un derecho ah~ 

tracto desprendido de principios teóricos mediante deduccio-
nes lógicas, su finalidad es darle satisfacción, y ha de bro
tar del an~lisis de las realidades nacionales, de las condi-

ciones de trabajo en las f~bricae y talleres de las necesida
des materiales, educacionales y culturales del trabajador y -

de su familia. 

Las Leyes del Trabajo de Veracruz y de todas las entida

des de 1931 y de la ley nueva, tuvieron una fuente en la De-

claraci6n de derechos de 1917 y de ella partió la Comisión, -
pero el Articulo 123 es 6nicamente el punto de partida y nada 

fué ajeno a la Comisión: la vida de los centros de trabajo, -
las condiciones de existencia de los hombres, sus carencias Y 

la de sus hijos, so pudo comprobar que ah! es donde el movi--
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miento sindical, ha cobrado fuerza, el derecho individual del 
trabajo hab1a superado a la ley en los contratos colectivos,
tatnbién se tuvieron a la vista las decisiones de las Juntas -
de Conciliación y Arbitraje y la Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n y se revisaron los convenios y 

las recomendaciones de la Organización Internacional del Tra
bajo, porque están obligados por mandato del Articulo 133 de
la Constituci6n a incorporarlo al derecho positivo, y en su -

redacción y aprobación participaron loe representantes de los 
trabajadores y empresarios. 

Las Leyes Sociales poseen una caractcr1stica especial y

propia ya que durante su formación miraron hacia el pasado y
se proyectaron hacia el presente, pero su fin supremo no per
tenece en esos momentos, si no al futuro, porque su problcrna

no es asegurar los niveles de la vida de los hombres, sino s~ 
perarlos, la ley nueva, introdujo principios e instituciones
nuevos y cre6 beneficios que si en ocasiones se habían alcan
zado ya en los contratos colectivos, fueron ideas nuevas, co
mo el reconocimiento de loe derechos de los trabajadores in-

ventores o la reglamentaciOn del trabajo de los agentes del -

comercio o de los choferes de servicio pOblico, en el Derecho 

del Trabajo loe autores deben ver siempre hacia un futuro me
jor con fi~alidad inmediata del estatuto laboral y en la jus

ticia social. 

La presencia de las fuentes substanciales ae hace sentir 
en todo acto creador objetivo: la ley, los contratos colecti

vos los convenios de la Organizaci~n Internacional del Traba

jo y la sentencia colectiva, las Juntas re•uelven los confliS 
tos económicos entre el trabajo y el capital, en suma, las 

fuentes substanciales se presentan como el antecedente oblig~ 
do para la justificación Uc las fuentes formalco o cuando se-
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trate de una cre.aci6n ori~in~ria o de las reformas al derecho 
viqente, en la Comisi6n del trabajo se creyó que su misi6n 
consistir1a en introducir en la Ley de ¡q31 las reformas re-~ 
clamadas por el.tiempo, pero fueron tantos los principios y -
lae instituciones nuevos, que se dieron cuenta sus·miembros -

·de que hab1an redactado el proyecto de una ley nueva, también 
hacen acto de presencia las fuentes ro.ateriales en las eontro
ve~Sias_ jur!dicas, porque las normas de trabajo como las de-
más no pueden interpretarse con frialdad, ya que no valen por 
s! mismas, sino como instrumentos para un ma.fiana y como los -
adelantos de la justi~ia social. 

LAS FUENTES FORMALES DEL DEREC:lo DEL TRABAJO 

Las Fuentes Formales son~ las formas o maneras de ser 
que deben adoptar los mandamientos sociales para canvcrtirsc
en elementos integrantes del orden jur!dico positivo. 

Ahora bien, algunas de las doctrinas actuales del dere-
cho privado han sido el resultado de controversias ya que una 
de ellas gir6 en torno de las fuentes formales dE?l derecho y 

en especial en contra dal dogma de la omnipotencia de la lcy
y en favor de la existencia de un derecho autónomo que no pr2 
viniera de ella. 

El Derecho del Trabajo present6 un conjunto de normas 
nuevas, creadas por procedimientos que se desenvolvtan al ma~ 
gen y aun contrarios a la voluntad del Estado, normas que - -
eran la secuela de la lucha de las clasea sociales por el es
tablecimiento y la modif icaoiOn permanentes de las eondicio-
nes de' trabajo en la empresa o ramas de la industria. 



2.3 CLASIFICACION DE LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO DEL 
TRABAJO. 

a) CLASIFICACION DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO.- La 
clasificación son las fuentes formales subsconstitucionales -
que son todas las formas de creación de derecho objetivo usa
das por la autoridad estatal, por el pueblo y por las clases
sociales. 

b) FUENTES FORMALES GENERALES y PARTICULARES.- Esta el~ 
sif icaci6n se enmarca dentro de la idea de las fuentes sub- -
constitucionales, las formas de creaci6n del derecho se mani
fiestan en todas las especies y subespecics del orden jur!di
co i la ley, la jurisprudencia y la costumbre, pero hay otras,
producto sobre todo de las exigencias de los estatutos nuc- -
vos, as! el caso del Derecho Social, part1culanncntc el Dere
cho del Trabajo, que no se presentan en las ramas cl~sicas: -

el contrato y la sentencia colectivos, el contrato ley. 

e) FUENTES FORMALES ESTATALES Y AUTONOMAS.- El derecho -
estatal se integra con las normas creadas por el Organo del -
Estado y se llama derecho autónomo a las producidas directa-
mente por loe hombres o por sus agrupaciones y acrn contra de
la voluntad del Estado. 

El det.t!Cho autónomo muestra la separación dol Derecho 
del Trabajo y del Civilr el Art!culo 10 dol C6digo Civil ex-
presa que "contra la observancia de la Lay no puedo alegarsc
desuso, costumbre o pr4ctica en contrario• 29 , esto es un pro
ducto m~s del principio de la omnipotencia de la Ley, ya que
na puede ser hecho valer en el campo del derecho del trabajo, 
porque la misión del estatuto laboral, consisto en superar y 

----------(29) Código Civil para el Distrito Federal, en Hnteri.'l común, Y 
para toda la kci,Üblica on Hdlcria Federal, EJit.oridl l'o- -
rrú,, S.A. México 1989, P&q. 42. 
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mejorar los beneficios que la Declaración de derechos. socia-

les otorga a los trabajadores, misma misi6n que corresponde a 
las restantes fuentes del derecho respecto de la Ley. 

d) FUENTES DE APLICACION GENERAL y PARTICULAR.- Esta 

Qltima clasificaci6n es particularmente ítnportante en el Oer~ 
cho d.el trabajo. Hay éiertas normas de aplicaci6n general a
tados lo~ trabajadores que son: la Declaración de derechos s~ 
ciales, la Ley y la Jurisprudencia, la segunda de estas fuen
tes 11 cxpresa en su Art!culo 1° de la Ley Federal del Trabajo
que la presente Ley es de observancia general en toda la Rep~ 
blica y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el Ar
tículo 123, Apartado "A" del~ Constituc.i6n" 3º. Tambi~n e>ci! 
ten otras fuentes, las que forman el Derecho del ~rabajo Aut~ 
nomo: los contratos colectivos, los contratos-Ley y las cos-
tumbres y usos de empresa, cuya vigencia se limita a empresas 
o ramas de la industria determinadas. 

2, 4 LI\ JERARQlJIA DE: LAS FUENTES PORllALES EN EL DERECHO DEL 
TRABAJO. 

El término jerarquía de las narro.as en el orden jur!dico
posee un sentido material y uno fonnal: el primero significa
que el contenido de las normas deben ser creadas siguiendo 
los procedimientos consignados en la norma que regula su nac! 
miento, su vida y su muerte. E 1 problema relacionado con la
forma de expedición y la consecuente legitimaci6n formal de -
la Ley del Trabajo o de los Códigos Civiles y de Comercio, e~ 
rresponde al Derecho Constitucional. La separación se infie
re del p~rrafo introductorio del Articulo 123, donde se habla 
de las bases para la expedición de las leyes sobre el traba-
jo. También se desprende la distinción del Articulo 133 de -
nuestra Carta Magna, v.g.r., al hablar de los tratados, a.par-

---------- (30} Trueba Urbina Alberto, Trucba Barrera Jorqc, Op. Cit. Páq · 
21. 
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ta con toda pulcritud la cuestión formal que se celebren por 
el Presidente de la Repd.blica con aprobación del Senado y 

que su contenido está de acuerdo con la Constituci6n1 esto -
es, que no se contrar!eñ las disposiciones materiales de la
Ley Fundamental. 

El Arttculo 17 de la Ley Federal del Trabajo expresa1 -
"A falta de disposici6n expresa en la Constitución, en osta
Ley o sus reglamentos, o los tratados a que se refiere el AE 
t!culo 6°, se tornar~n en consideraci~n sus disposiciones que 
regulen casos semejantes, los principios qenerales del dere
cho, los principios generales de justicia oocial que derivan 
del Articulo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la -

costumbre y la equidad1131
, contenido de la declaraci6n, "se

tomarán en consideraci6n", entre otros elementos, los princf. 
pios de justicia social que deriven del Articulo 123, princ~ 
pies materiales al servicio de un Derecho del Trabajo sabio
y justo. 

a) La significaci6n de la jerarqu!a de las normas en el 
Derecho del Trabajar nos encontramos ante el hecho de que 
nuestro Estatuto la otor96 un si9nificado nuevo a la teor!a
de la jerarqu!a da la• normas. 

Releen defundi6 la teor!a piramidal del ordon jur!dico, 
en el cual todas la• normas, desde los actos jurídicos indi
vidualizados deben poder aubir una escala, cuyos peldaños 
son normaa cada vez mas generales, hasta llegar a la conati
tuci6n, que ea la reina de las normas, bien entendido que la 
norma que no pueda salvar un ascal6n carecerf de validez. La 
consecuencia de e•ta oon:iepc:itln piromidal 8llPl'Ma qua el conteni
do de las leyes expedidas por el poder leqialativo no puede
contrariar, ni r&8trirqir ni airpU.ar el contenido de las normu -

---------- (31) Trueba Urbina Alberto, True.ba Barrera Jorq•, Op. Cit. 
Piq. Jl. 
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constitucionales1 de la misma manera, el contenido de los r~ 
glamentos del poder ejecutivo no puede contrariar ni restri~ 

gir ni ampliar e1' contenido de las leyes del poder legislatf 

vo1 el contenido de una ley o de un reglamento que vjole la
~riple limitación, carece de validez. 

Asimismo dentro del orden jerárquico general de las - -
fuentes formales del derecho algunos profesores del derecho

constituéional hacen una interpretaci6n acerca del Arttculo-
133 de la Constitución Polttica: 11Esta Constituci6n, las Le

yes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los

tra tados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la Reptlblica, con aproba- -
ci6n del Senado, serán la Ley' Suprema de toda la Uni6n. Los 
jueces de que cada Estado se arreglarán a dicha Constituci6n, 
leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario -

que pueden haber en las constituciones o leyes de los Esta-
dos" 32 

Da acuerdo con este precepto los maestros Eduardo Gar-
c!a Maynes y Gabino Fraga, sostienen que son todas las leyes 

que pueden ser expedidas por el poder legislativo federal, -
considerando que en nuestro pa!s es un Estado Federal y el -
orden jur1dico nacional se compone de tres grados: La Const! 

tuci6n, las leyes federales, los tratados internacionales y
la legislaci6n. de las entidades federativas. 

Tambi~n los profesores Mariano Coronado y Luis Pérez 
Verd!a, afirman que las leyes que emanan de la Constituci6n

son las reglamentarias que desarrollan algGn precepto del C~ 

digo Pol!tico, lo que quiere decir, que las normas expcdidas
por el Congreso de la Unión se clasifican en dos especies: -

---------- (J2) Oc lll cuuv.:i. M.ido, El Nucvu ourccho Mexic.:tno dul Tri!ib.::&
jo, Op. Cit. Pág. 133. 



a).- Leyes que emanan de la Constitución como las 6rganicas, 
reglamentarias, bl .- Las leyes federales ordinarias que for
man la Constitución, leyes Constitucionales y tratados, c).
Leyes federales ordinarias. Considerando tanto el derecho -
f.ederal ordinario y el derecho local son iguales en cuanto a 

su competencia, ya que la materia que van a regular les co-
rresP.<Jnder4 a la Federación o a los Estados. 

Dentro de la~ Leyes federales ordinarias y el derecho -

local, y en relación a la jerarquía de las fuentes formales
en el Derecho del Trabajo, poseen un valor dinámico ya que -
las normas subconstitucionales son derechos concretos de los 
trabajadores y de la clase social a la que pertenecen pero -
al mismo tiempo tienen una fuerza viva y activa, ya que su -
valor consiste en que la creación de derecho que reduzca los 
beneficios del trabajo no produce ningQn efecto, solamente -
una ley puede efectuar una reducci6n a una sentencia colect! 
va, tratándose de la materia que nos ocupa ya que es un acto 
decisorio de un conflicto económico concreto, contenidos en
la Ley del Trabajo en los trabajos debidamente aprobados y -

en la Declaraci6n de derechos sociales: discuti~ndose la po
sibilidad de que moralmente los sindicatos de obreros puedan 
hacer que el patrón consienta si as! a sus intereses convie
ne que no se de el debido cumplimiento a un laudo dictado 
por la autoridad respectiva, sobre el particular el Artículo 
394 de la Ley Federal del Trabajo establece: "El contrato c~ 
lectivo no podr! concertarse en condiciones menos favorables 
para los trabajadores que las contenidas en contratos vigen
tes en la empresa o establecimiento" 33 • Ya que el prop6sito 

y fin de los sindicatos es luchar por sus agremiados y ver -

---------- (3)) Trucb;i UrbinLi AlbC?rto, TruC?b<t Oarrc>r., Jorge, Op. Cit. 
Págs. le, 187. 

so 



que tengan las mejores prestaciones que la Ley les concede, 
ya que de no hacerlo ast no tendría objeto su existencia. 

Los Art!culos que se han transcrito con anterioridad en
mi criterio el Jurista los está encuadrando ex.netamente al e~ 
so concreto porque en los mismos se espccif ican los pasos a -
seguir cuando la Ley tiene lagunas. 
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C A P I T U L O III 

EVOLUCÍON DEL DERECHO DEL TRABAJO EN HEXICO 

El Derecho mexicano del trabajo es un grito de los hom-
bres que sOlo sab!an d~ la explotación y de la marginaci6n, -
por ~al motivo ignoraban el significado del t~rmino derechos
del ser humano .. 

Nació en la primera revolución social del siglo XX y en
contró en la Constituci6n de 1917 su m!ximo esplendor, en - -
esos años se hícieron esfuerzos en defensa de los hombres, en 
estos afanes se plasmaron las ideas de protección al trabaja
dor, pero no lograron una reg'larncntaci6n que devolviera al 
trabajo su libertad y su dignidad porque eran siglos de escl~ 
vitud, de scrvidwnbre y del imperio del derecho civil, de la
burguesía y aün no se hab!a declarado la idea que ha alcanza
do un perfil universal, el Derecho del Trabajo se compone con 
los nuevos derechos de la persona humana, paralelos y base -
sin la cual no es posible e1 ejercicio de los viejos derechos 
del hombre. 

3.l ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL DERECHO EUROPEO. 

El Derecho del Trabajo es reciente, no as! el de las re
laciones entre patronos y trabajadores, que empez6 desde el -
momento en que se utiliz6 la fuerza humana del trabajo para -
producir satisfactores econ6micos, asimismo existen dos aspe~ 
tos que debemos distinguir: El primer aspecto jurídico es pr2 
dueto de la sociedad capitalista moderna, fue necesaria la 
tecnificación industrial, la aparici6n de la m4quina, el pro
greso de la ciencia y la evoluci6n de los transportes, lo que 
originó una serie de transformaciones sociales que trajeron -



como consecuencia las primeras luchas por la dianificaci6n h~ 
mana. El segundo aspecto jurídico corno lo declara Marx, des
de la aparición de su Manifiesto Comunista, que es producto -
de las desigualdades entre los hombres a que ya se había ref~ 
rido Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social es rcsultado
de la explotación del hombre por el hombre y de la negativa a 
reconocer su calidad de ser pensante, actuante y generador de 
bienes, para convertirlo en autómata, en simple servidor o 
siervo. Se ha considerado que ha sido en este siglo cuando -
surgieron las primeras reglamentaciones de trabajo humano, 
con algunas disposiciones relativas a los riesgos profesiona
les y con la creación de sociedades mutualistas apoyadas por
el Estado, para prevenirse de la tecnificaci6n y del Maquini~ 
mo con el empeño de resolver las relaciones de los trabajado
res con sus patrones, pero a la organización de los trabajad~ 
res se opusieron, primero al patr6n y dcspu~s al Estado, mis
mo, que se encargó de resolver y regular jurídicamente talcs
relaciones ya que llevan aparejada la existencin misma de la
organizaci~n política y ya no podía desconocerse el hecho de
las grandes masas laborantes, actuando y pensando como un so
lo hombre, representando intereses comunes y exigiendo un tr~ 
to justo y un empleo remunerado. El derecho a la libertad se 
convirtió an el derecho a un modo honesto y seguro de vida 
ha sido un Proyecto para las sociedades modernas. 

3,2 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

En la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, vino a despcE 
tar la conciencia de las clases oprimidas, de los grupos de -
trabajadores, lo que les dió fuerza para enfrentarse a sus 
enemigos, el Capital y el mismo Estado que trajo osa transfo~ 
maci6n Social, que tuvo que resolverse con el establecimiento 



de principios legales que normaran el desarrollo del trabajo 

humano, la seguridad del trabajador y la protecci6n personal 
y de su familia. 

J_. J LA EPOCA COLONIAL, 

En los siglos de la Colonia con las Leyes de Indias, en 
Españ·a s~ cre6 el monumento legislativo mAs humano de los 

tiempos modernos, ·cuya inspiración se encuentra en el pen~a
miento de la reina Isabel la Católica porque siempre procur6 

proteger al indio de América, al de los antiguos imperios de 
México y Pera y a impedir la explotación despiadada que lle
vaban a cabo los conquistadores o personas que se quedaban a 
cargo de los lugares conquistados por éstos. 

Las Leyes de Indias son un resultado de la pugna ideal~ 
gica entre la ambición de oro de los conquistadores y las 

virtudes cristianas de los misioneros, así como de acuerdo -

con el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas el cual si 
le reconoci6 a los indios su categor!a de seres hwnanos, pe

ro en la vida social, econ6mica y política, no existía una -
igualdad de derechos entre el indio y el amo, sino que son -
más bien medidas de misericordia, actos piadosos determina-
dos por el remorder las conciencias, a una raza vencida que
carec1a de derechos pol!ticos y que era explotada. 

El sistema de los qremios de la Colonia era distinto 
del régimen corporativo europeo: en el Viejo Continente, las 
corporaciones eran autónomas y el derecho que dictaban en el 
terreno de la economía y para regular las relaciones de tra

bajo de los compañeros y aprendices valía por voluntad de 

ellas, En la Nueva España, las actividades estuvieron regi
das por las Ordenanzas de Gremios. Porque las corporaciones 
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fueron en un principio un instrumento de libertad: en Amdrica, 
las Ordenanzas y la organizaci6n gremial fueron un acto de P2 
der de un gobierno absolutista para controlar la actividad de 
los hombres. 

En la Nueva España, el sistema de loa gremios ayudaban a 

restringir la producción en beneficio de loa comerciantes de
la pen!nsula; y por otra parte, las Ordenanzas contenían nwn~ 
rosas diaposiciones en donde los maestros gozaban de una aut2 
nom1a para dictar las reglamentaciones complementarias. Los
gremios de la Nueva España murieron legalmente dentro del r~
gimen colonial1 alqunae Ordenanzas del siglo XVIII hablaron -
de la libertad de trabajo, pero fueron las cortes quienes les 
dieron muerte. La ley del B de junio de 1813 autorizó a to-
do• los hombres a establecer libremente las f4bricas y of icics 
que estimaron conveniente, sin neccéidad de licencia o de in

qreaar a un gremio. 

3.4 LA GUER!lA DE INDEPENDENCIA. 

El Decreto Conatitucional de Apatzing!n, expedido por el 
Conqre10 de An4huao a 1uqerencia de Don Jo1é Mar!a Morelos y
Pav6n, con un hondo sentido liberal y hwnano declaró en su ~ 
tlculo 38 que •ningán genero de cultura industrial o comercio 
puede •er Prohibido a lo• ciudadanoa, excepto lo• que formen

la aubai1tancia pdblica• 34 

El p!rrafo doce de loa Santilliantoa de la Nación Maxica
na, presentada por Josa Kar!a Moreloa y Pav6n al Congreso de
An4huac, reunido an la ciudad de Chilpancinqo en el año de --
1813, dice "Que como la buena ley ea auperior a todo hombre,-

----------(34) De 111 cueva Mario, El Nuevo Derecho MaXicano del Trabajo, 
i..:JiL0t·ial J•orrU..i, ti.A. H~ll.il..."u l'J'7S, 'l\:rccr.:i W1 ... i.ón, P.Í9. 
40. 
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las dicte nuestro Congreso ser tales que obliguen a constan-
cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de 
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus cos 
tumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto" 35 Pero: 

~ pesar de la hondura del pensamiento social de Jos~ María M~ 

relos y Pavón, el sigl~ XIX mexicano no conoció el Derecho 
del ~rabajo, en su primera mitad continu6 aplic3ndose el vie
jo Derecho Español, las Leyes de Indias, las Siete Partidas, 
la Nov!sima Recopilaci6n y sus normas compl~entarias. Los -
historiadores hicieron notar que los trabajadores solo sufrí~ 
ron las consecuencias, de las crisis política, social y econ~ 

mica en que se debati6 la sociedad fluctuante. En la revolu
ciOn de Ayutla en una de las .tres grandes luchas de México P.!. 
ra integrar su Nacionalidad y conquistar su Xndependencia, la 
Libertad y la Justicia para sus hombres, represent6 el triun
fo del pensamiento individualista y liberal, porque lo m.Ss im 

portante para los hombres era poner fin a la dictadura perso
nalista de Santa luma y. conseguir el reconocimiento de las l! 
bertades consignadas en las viejas Declaraciones de derechos; 
cuando los soldados de Juan Alvarez y Ccmonfort, lanzaron del 
poder a Santa Anna, convocaron al pueblo para que eligiera r~ 
presentantes a un Congreso Constituyente, que se reuni6 en la 
Ciudad de M6xico durante los años de 1856 y 1857. 

La Declaraci6n de Derechos de aquella asamblea es uno de 
los docwnentos jur!dicos del siglo XXX y posee, de acuerdo 
con el pensamiento de su tiempo, un hondo sentido individua-

lista y liberal. 

Ahora bien los Art!culos cuarto, quinto y noveno en rel~ 
ci6n a las libertades de profesión, industria y trabajo, con-

---------- (l'."•) Oe> l.J cueva Mario, C'I!'· cit.. P5q. 40. 
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signan: "nadie puede ser obligado a prestar trabajos persona
les sin justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento• 36 y
a la libertad de asociaci6n: anteriormente en dos ocasiones -
se propuso el Congreso la resoluci6n del Derecho del Trabajo, 
pero no logr6 su reconocimiento, ya que el valor absoluto que 
los defensores del individualismo atribu!an a la propiedad 
privada y la influencia de la escuela econ6mica liberal, pues 
constituyeron obstáculos insalvables. 

3.5 MEXICO INDEPENDIENTE. 

La Constituci6n de 1857: El 6 de diciembre de 1856 se 
creo el nuevo Congreso Constituyente en el cual se emiti6 el
Acta de Reformas Constitucionales en donde se dictaron los 
principios protectores de los derechos del hombre. 

El 22 de abril de 1853, Santa Anna se inconformO con el
rdgimen Constitucional y public6 las bases para la Administr~ 
c16n de la Repllblica. 

El 5 de febrero de 1957, después de ocho meses de acalo
rado& debates, fuA jurada la nueva constitución, primero por
m!s de noventa diputados, despuAs por el Presidente Ignacio -
Comonfort. 

El ll de marzo do 1857, fu~ promulgada la Constituci6n -
en la que se adopta como forma de gobierno la Repdblica rcpr~ 
santativa, democr4tica y federal; el poder ejecutivo radica -
en el Presidente de la Reptl.blica; en esta Conatituci6n no ap~ 
recen normas encaminadas a regular el trabajo con la orienta
ci6n social que actualmente tiene en raz6n de que dicha Cons
ti tuci6n se cre6 en el apogeo del pensamiento liberal. 

----------()6) De lll Cueva H<Jrio, Op. Clt. r~q. 40. 
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Iqnacio llam1rez habl6 en beneficio del derecho del trab~ 
jador para que recibiera un salario justo, a participar en -
los beneficios de la producci6n, todo esto en favor de la pa~ 
ticipaci6n de los trabajadores en las utilidades de las empr~ 
saa. 

En la seail!n del .S de agosto de 1856, Ignacio Vallarta y 
en torno al debate sobre las libertades de profesi6n, indus-
tria y trabajo, l~y6 un diacurso en el que ex.puso la explota
ci6n de que eran objeto los trabajadores y la urgencia de evi 
tarla. 

El archiduque Maximiliano de Habsburgo, convencido de 
·¡ue el progreso de las naciones no puede fincarse en la expl2 
taci6n del hombre, expidi6 un·a legislaci6n social que repre-

senta un esfuerzo en defensa de los campesinos y de los tra
bajadores: el 10 de abril de 1865 y en sus Art1culos 69 y 70-
incluidos en el cap!tulo de "Las garant!as individuales" en -
su Estatuto Provisional del Imperio, prohibi6 los trabajos 
gratuitos y forzados, p-rev:ino que nadie podía obligar sus seE_ 
vicios sino temporalmente y ordenó que los padrea o tutores.
debtan autorizar el trabajo de los menores. El 1° de noviet11-
bre de 1865 se expidil! la Ley del Trabajo del Imperio la cual 
consistía en libertad de los campesinos para separarse en - -
cualquier tiempo de la finca a la que prestaran sus servicios, 
jornada de trabajo de sol a sol con dos horas intermedias de

reposo, descanso semanal, pago de salario en efectivo, regla
mentación de las deudas de los campesinos, libre acceso de 
los comerciantes a los centros de trabajo, supresi6n de las -
c&rceles privadas y de los castigos corporales, escuelas en -
laa haciendas en donde habitan veinte o m.1s familias, inspec

ci6n del trabajo, sanciones pecuniarias por la violaci6n de -
t~~ normas y otras disposiciones complementarias. 



Nuectros juristas elaboraron el C6digo Civil en el año -
de 1870, procurando dignificar el trabajo declarando que la -
prestaci6n de servicios no pod!a ser equiparada al contrato -
de arrendamiento, porque el hombre no es ni podta ser tratado 
como las cosas, el mandato, el ejercicio de las profesiones y 

el contrato de trabajo, formaron un solo t!tulo, aplicable a
las actividades del hombre. 

En el año de 1906 y en el Estado de Puebla los empresa-
ríos impusieron un reglamento de f!brica que consistía en de~ 
truir la libertad y la dignidad de los hombres, originó que -
los trabajadores se declararan en huelga, pero los empresa- -
rica poblanos convencieron a los dueños de f4br1cas para que
decretaran un paro general, entonces al ver los obreros las -
f4bricas cerradas acudieron con el Presidente de la Repablica 
el qeneral Porfirio D!az, para que resolviera el conflicto y
el Presidente señal6 una nueva ruta para preparar una legisl~ 
ci6n del trabajo que fuera de acuerdo a la ~poca en la que v! 
v!an, pero la burguesía mexicana heredera del conservadurismo 

. que venía de la Colonia, consiguió que el qeneral Porfirio 
D!az diera el triunfo a los empresarios, la dnica prestaci6n
que lograron los obreros consisti6 en la prohibición del tra
bajo de los menores de siete años. 

3.6 ANTECEDE!ITES DEL PARTIDO LIBERAL. 

El dla 1° de julio de 1906, el Partido Liberal cuyo Pre
sidente era Ricardo Flores Magón, publicó un manifiesto y pr~ 

grama, que contiene el documento pre-revolucionario m4s impo~ 
tante en favor de un Derecho del Trabajo, en 81 hablan acerca 
de los principios e instituciones de nueatra Declaraci6n de -
Derechos Sociales, el documento analiza la aituaci6n del pala 
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y de la• condiciones de las claaea campesina y obrera, as! -
como de los problemas pol1tico, aqrarto y de trabajo. El 
Partido Liberal recalcó la necesidad de crear las bases qen~ 
ralea para una leq!slación humana del trabajo, esto consis-
~1a en la mayor1a de los trabajadores mexicanos en todas las 
empresas e igualdad d~ salario para nacionales y extranjeros, 
prohíbici6n del trabajo de los menores de catorce años, jor

nada m3xima de ocho horas, descanso semanal obliqatorio, fi

jación de los salarios m!nimos, reqlamentación del trabajo a 
destajo, pago de salarios en efectivo, prohibición de los 
descuentos y multas, paqo semanal de las retribuciones, pro
hibición de las tiendas de raya, anulación de las deudas de
los campesinos, reglamentación de la actividad del servicio
domC!stico y del trabajo a domicilio, indemnización por los -
accidentes de trabajo, hiqiene y sequridad en las f4bricas y 
taUeres y habitación higiC!nica para los trabajadores. 

El 30 de abril de 1904, a solicitud del gobernador JosC! 
Vicente Villada, la Legislatura del Estado de México dictó -
una ley, en la que se declar6 que en los casos de riesgos de 

trabajo, debta el patrono prestar la atenci6n m~dica requer!. 

da y paqar el salario de la v!ctima hasta por tres meses. P!!_ 
ra el gobernador Bernardo Reyes, era indispensable una ley -

de accidentes de trabajo y el 9 de noviembre de 1906 definió 
el accidente de trabajo, dnico de los riesgos considerando -

como aqu~l que •ocurre a los empleados y operarios en el 

desempeño de su trabajo o en ocasi6n de é1•37 y fijó indemn.!, 
zaciones que llegaban al importe de dos años de salario para 

loa casos de incapacidad permanente total. 

3.7 LA COHST1TUC10N MEXICANA OE 1917. 

La Constitución·de 1917: Despuds de la Decena Trágica y 

---------(37) De la cueva. Mario, Op. Clt .. Pág. 43 .. 
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a la muerte de Francisco I. Madero, el gobernador de Coahui
la Don Venustiano Carranza desconoci6 a Victoriano Huerta, -
con Venustiano carranza empieza una nueva etapa de la Rcvol~ 
ci6n la cual se conoce corno Constitucionalista porque prete~ 
día reimplantar el orden Constitucional. 

El 26 de marzo de 1913, un grupo Carrancista, firmó el

Plan de Guadalupe con el fin de sostener el orden Constitu-

cional en la Repdblica ya que todos los movimientos de Venu~ 
tiano Carranza fueron encaminados a acatar la ConsLituci6n -
vigente de 1857. 

Venustiano Carranza convoc6 a elecciones para un Congr~ 
so Constituyente. El 21 de noviembre de 1916 se iniciaron -

en Querétaro las juntas preparatorias del Congreso, el que -

no podr!a ocuparse de otro asunto que del proyecto de Consti 
tuci6n reformada. 

3.8 EL CONTENIDO DEL ARTICULO 123. 

El origen del Artículo 123 que consagra nuestra Const1-
tuc16n Política de loa Estados Unidos Mexicanos, data del 26 

de diciembre de 1916, fecha en que se preaent6 en la sesi6n
inaugural del Congreso Constituyente de Quer~taro y se dió -
lectura al:dictamen referente al proyecto del Artículo 5° de 
nuestra magna carta. El cual fue el definitivo porque ante
riormente habían existido dos proyectos mismos que no fueron 
aprobados y el origen del Artículo 123 se encontraba plasma

do en el dictamen ya referido, y con esto empieza a dibujar
se la transformaci6n constitucional con el ataque a la tco-

r!a pol!tica clásica, cuando los diputados jacobinos recla-

man la inclusión de la reforma social en la Constitución qua 
propició la formulación del Artículo 123, plasmado en las P! 
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labras de los Constituyentes y sus proyectos. 

Oespu~s de haberse discutido en la sección del Congreso 
de la Uni6n por m!s de dos dias ~sta aprob6 el citado proye~ 
to de lo que actualmente es nuestro Articulo 123 Constituci~ 
nal y de esa fecha hasta nuestros d!as, las autoridades com
petentes constantemente'han estado adaptando el Artículo 123 
Constitucional a las necesidades de la sociedad ya que éste
regula ios intereses sociales de todos los mexicanos en su -
calidad de obreros y trabajadores profesionales. 

El Artículo 123 Constitucional, establece las bases pa
ra la orqanizaci6n de las autoridades del trabajo y la reql~ 

mentacidn de las relaciones entre trabajadores y patrones en 
sendas leyes relativas a los apartados A y B, de dicho Artí
culo, concretamente la Ley Federal del Trabajo y la Ley Fed~ 
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

El Articulo 123 Constitucional, como ya se ha precisado 
con anterioridad, lo m_encioné: en anteriores líneas, es la b!, 
se de la organización y reglamentación del trabajo subordin~ 
do y para tal efecto se integra del apartado •A•, cuya fina
lidad es en primer término sentar las bases de la organiza-
cidn de las autoridades del trabajo cuando éste se preste a 
empreaarios particulares; consta del apartado do referencia
de fracciones e incisos; como consecuencia de la multicitada 
organización y reglamentación surge la Ley Federal del Trab~ 
jo, que a su vez actualmente se compone de capítulos, dicha
ley ha sido objeto de constantes reformasen la medida que 
cambian las condiciones econ6micas. 

El apartado "B" establece las bases de la organizaci6n
de las autoridades en materia de trabajo cuando Oste se re-
f iere al trabajo subordinado que presta al Estado. 



El hrt!culo 12l se constituy6 por un comit~ integrado e~ 
tre otros por el diputado Pastor Rouaix que desempeñaba el -
cargo de Secretario de Fomento del Presidente Venustiano ca
rranza con licencia para intervenir en las labores del Cons
tituyente el cual fue uno de los fundadores que intervinic-
ron en el proyecto del Art!culo 123, por lo que se interesa
ba en resolver los problemas do los trabajadores y consti- -

tuir la cristalizaci6n de los principios sociales de la Rcv2 
luc16n Mexicana; por lo que se refiere a la exposiciOn de m2 
tivos redactadas por el Licenciado Jos~ Natividad Hac!as, 

otro de los que formaron el nGcleo fundador, expuso sus raz~ 
nes y sus anhelos de satisfacer las necesidades sociales es
tableciendo derechos para amparar el gremio de los trabajad~ 
res que eran explotados. 

El Articulo 123 como ya se ha precisado con anter1or1-
dad, es la base de la organizaci6n y la reglamentaci6n del -
trabajo subordinado y para tal efecto se integra con los - -
apartados 11An y "Bn. 

El primer apartado establece lo siquiente: "que rige en 
tre obreros, jornaleros, empleados dom~sticos, artesanos, 
universitarios y, de una manera general, todo contrato de 
trabajo, es decir, es aplicable a todo aquel que presta un -
servicio a .-otro en el campo de la produccidn econOmica y fu~ 
ra de ~ate", y el segundo apartado se refiere: "que rige las 
relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, o 
sea entre los Poderes de la Unidn y el Gobierno del Dintrito 
Federal con sus trabajadores, excepto aquellos qu~ por su n~ 
turaleza se rigen por leyes especiales como es el caso de 
las FUerzas Armadas" 38 

El apartado "A" se refiere a: obreros, jornaleros, c.m--

---------- (38) Trueba Urbina Alberto, Trueba Barren Jor9e, .Editorial Po
rrúa, S.A. México, O.P. 1990, 62a. odici6n Actualizada, ... 
PS.9. 21. 
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pleadoa, dom~sticos artesanos, y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I.- La dura~i6n de la jornada m&xinla aerá de ocho ho- -

II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de sie
te horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peli
grosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo -
después de las diCz de la noche, de los menores de diecis6is 
años. 

IV.- Por cada seis d!as de trabajo deberá disfrutar el
operario de un d!a de descanso, cuando menos; 

V.- Las mujéres durante el embarazo no realizarán trab!_ 
jos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un pe
ligro para su salud en relación con la 9estaei6n: gozarán 
forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la
fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debi~ndo percibir su salario integro y 
conservar su e.melca y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia, te~ 
dr4n dos descansos extraordinarios por día, de media hora ce_ 
da uno para alimentar a sus hijos; 

vr.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los tr~ 

bajadores ser&n generales o profesionales. Los primeros re
girán en las 4reas geogr4f icas que se determinen; los segun
dos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad econ~ 
mica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

LOs salarios mínimos generales deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fami
lia, en el orden material, social y cultural y para proveer
ª la educación obligatoria de los hijos. Los salarios m!ni-
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mas profesionales se fijarán considerando, adem!s, las condi
ciones de las distintas actividades econ6micas. 

Los salarios mínimos se fijar4n por una comisi6n nacio
nal integrada con representantes de los trabajadores, de 
los patronos y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las
comisiones especiales de carácter consultivo que considere -
indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, 

compensac16n o desc~ento; 

IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participa-
ciOn en las utilidades de las empresas, regulada de conform! 
dad con las siguientes normas: 

a).- Una Comisión Nacional, integrada con representan-
tes de los trabajadores, de los patronos y del.Gobierno, fi
jar! el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre -

los trabajadores. 

b) .- La comisiOn Nacional practicará las investigacio-
nes y"realizará los estudios necesarios y apropiados para e~ 
nocer las condiciones generales de la economía nacional. T~ 

mar4 asimismo en consideraci6n la necesidad de fomentar el -
desarrollo industrial del pa1s, el interds razonable que de

be percibir el capital y la necesaria reinvcrsi6n de capita

les. 

c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fij~ 
do cuando existan nuevos estudios e investiqaciones que lo -

justifiquen. 
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d).- La ley podr4 exceptuar de la obliqaci6n de repar-
tir utilidades a las empresas de nueva creacidn durante un -
ndmero determinado y limitado de años, a los trabajos de ex
ploraci6n y a otras actividades cuando lo justifique su nat~ 
raleza y condiciones particulares; 

e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada 
emprésa se tomar4 como base la renta gravable de conformidad 
con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
los trabajadores podrán formular ante la oficina correspon-
diente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pablico, las -

objeciones que juzguen convenientes, ajust5ndose al procedi
miento que determine la ley. 

f) .- El derecho de los trabajadores a participar en 

las utilidades no implica la facultad de intervenir en la d! 
recci6n o administración de las empresas. 

X.- El salario deber& pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo.permitido hacerlo efectivo con merca~ 
c!as, ni con vales, fichas o cualquier otro signo represent~ 
tivo, con que se pretenda substituir la moneda; 

XI.- cuando por circunstancias extraordinarias, deban -
aumentarse las horas de jornada, se abonar& como salario por 
el tiempo excedente un 1001 más de lo fijado para las horas
normales. En ning!ln caso el trabajo extraordinario pod.r.:1. e~ 
ceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. -
Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta el~ 

se de trabajos.; 

XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de 
cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, segdn lo -
determinen las leyes reglamentaria~ a proporcionar a los tr! 
bajadorcs ha.bitacionc.s cómodas e higi~nicas. Esta obliga- -
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ci6n se cumplir! mediante las aportaciones que las empresas
hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
dep6aitos en favor de sus trabajadores y establecer un sist2 
ma de financiamiento que permita otorgar a óstos crédito ba
rato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habi 

taciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una 

ley para la creacidn de un organismo integrado por repre~en
tantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los pa 
tronos, que administre los recursos del fondo nacional de la 
vivienda. Dicha ley regular! las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en 
propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero -
de esta fracci6n, situada fuera de las poblaciones, est~n 

obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás scrvi-
cios necesarios a la comunidad. 

Adem!s, en esos mismos centros de trabajo, cuando s~ P2 
blaci6n exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse -
un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados püblicos, in~ 
talaci6n de edificios destinados a los servicios municipales 
y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el estableci 
miento de expendios do bebidas embriagantes y de casas de 

juego de azar1 

XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, -
estarán obligadas a proporcionar a aua trabajadores capacit.!. 
c16n o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 
determinará los sistemas, m6todos y procedimientos conforma-



a loe cuales los patrones deberán cumplir con dicha obliga-
ci6n; 

XIV.- Los eñipresarios ser4n responsables de los accidc~ 
tes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los -
trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la prof~ 

si6n o de trabajo que ~jecuten; por lo tanto los patronos d~ 
berán pagar la indemnización correspondiente, segGn que haya 
traído Como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que -
las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aCin -
en el caso de que el patr6n contrate el trabajo por un inteE 
mediarioJ 

XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo -
con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales -
sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establ~ 
cim'iento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir ac
cidentes en el uso de l.as máquinas, instrumentos y materia-
les de trabajo, así coino a.organizar de tal manera óste, que
resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los tr~ 
bajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate
de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, 
las sanciones procedentes en cada caso; 
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XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán d!:_ 
recho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. ;1. 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los - -
obreros y de los patronos, las huelgas y los paros; 

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por ob
jeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores dc-
1.:i producción armoniz.ando los derechos del trab.:ijo con los -



del capital. En los servicios pfiblicos ser! obliqatorio para 
les trabajadores dar aviso, con diez d!as de anticipación, a
la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada pa
ra la suspensi6n del trabajo. Las huel~as ser!n consideradas 
como ilícitas Cnicamente cuando la mayor!a de los huelguistas 
ejerciere actos violentos contra las per&onas o las propieda
des, o, en caso de querra, cuando aquellas pertenezcan a los
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno; 

XIX.- Loa paros ser!n l!citoa dnicamente cuando el exce
so de producc16n haga necesario suspender el trabajo para ma~ 
tener los prec1oe en un l!mite coate&ble, previa aprobaci6n -
de la Junta de Conciliación y Arbitraje¡ 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y 
el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conci-
liación y l\rbitraje, formada por igual nGmero de representan
tes de los obreros y de los patronos y uno de Gobierno; 

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus difcrencias
al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, -
se dar4 por teriuinado el contrato de trabajo y quedar& obliq~ 
do a indemnizar al obrero con el iJftporte de tres mesea de sa
lario, adem4s de la re•ponaabilidad que le resulte del con- -
flicto. Efta diepoaici6n no ser! aplicable en los casos de -
las accionáa consiqnadas en la fracci6n siguiente. Si la ne
qativa fuere de los trabajadores, se dar4 por terminado el 
contrato de trabajo: 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa jus
tificada o por haber inqresado a una asociación o sindicato,
º por haber tomado parte en una huelga l!cita, eatar4 obliga
do, a elección del trabajador, a cwuplir el contrato o a 1n-
demnizarlo con el importe de tres meaes de aalario. La ley -
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determinar! lo• casos en que el patrono podril aer ex'imido de 
la obligación de cumplir el contrato, mediante el paqo de 
una indemnizacid~. I9ualmente tendr& la obliqaci6n de ind"!! 
nizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, 
cuando se retire del servicio por falta de probidad del pa-
trono o por recibir de tl malos tratamientos, ya sea en su -
persona o en la de su·c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrOno no podrl eximirse de esta responsabilidad, cuando 
los malos tratami~ntos provenqan de dependientes o familia-
res que obren con el consentimiento o tolerancia de ~lJ 

XIII.- Loa cr3ditos en favor de los trabajadores por ª!!. 
larios o sueldo devengados en el Gltimo año, y por indemniz~ 
ciones, tendr4n preferencia $Obre cualesquiera otros en loa
casos de concurso o de quiebraJ 

XXIV.- De las deudas contra1das por los trabajadores a
favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o depen
dientes, s6lo será responsable el mismo trabajador, y en ni~ 

qGn caso y por ningdn motivo se podrln exigir a los miembros 
de su familia, ni serln exi9ibles dichas deudas por la cant! 
dad excedente del sueldo del trabajador en un mes1 

XXV.- El servicia para la.calacaci6n de los trabajado-
res ser& qratuito para éstos ya· se efectGe por oficinas mun! 
cipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra instituc16n

oficial o particular. 

En la prestaci6n de este servicio se tomara en cuenta -
la demanda de trabajo y, en iqualdad de condiciones, tendr!n 
prioridad quienes representen la dnica fuente de ingresos en 

su familia; 

XltVI.- Todo contrato de trabajo celei>talo entre un mexiCJ!. 
no y un E1Tpresario extranjero, deber! ser leqalizado por la a~ 



toridad municipal competente y visado par el C6nsul de la na
ci6n a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de 
que, además de las cláusulas ordinarias se eapecif icará clar~ 
mente que los gastos de repat.riaci6n quedan a cargo del ern-
presario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligar4n a los con 
tratantes, aunque se expresen en el contrato: 

a) .- Las que estipulen una jornada inhumana, por lo not2 
riamente excesiva, dada la !ndale del trabajo. 

b).- Las que fijen un salario que no sea remunerador a -
juicio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e}.- Las que estipulen un plazo mayor de una semana para 
la percepci6n del jornal. 

d) .- Las que señ~len un lugar de recrea, fonda, café, t~ 
berna, cantina o tienda para efectuar el paqo del salario, 
cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e).- La& que entrañen obliqaci6n directa o indirecta de
adquirir los art!culos de consumo en tiendas o lugares detei::m,!,. 
nadoa. 

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

gJ .- Las que constituyen renuncia hecha por el obrero de 
las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del tr~ 
bajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento del contrato o por desped!rsolo da la obra. 

h).- Todas las dem4a estipulaciones que impliquen renun
cia de al9dn derecho consagrado a favor del obrera en las le
yes de protecci6n y auxilio a las trabajadore•1 
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XXVIII.- Laa leyes determinaran los bienes que constit~ 
yan el patrimonio de la familia, bienes que ser4n inaliena-
blea, no podr4n aujetarae a grav&menes reales ni embargos y
•~ tranami•ibles a t!tulo de herencia con a1111plificación -
~e las formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX.- Es de utilidad pllblica la Ley del Seguro Sociai 
y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida,
de cesaCi6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y acc! 
dentes, de servicio de guarder!a y cualquier otro enea.minado 
a la protecci6n y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares; 

XXX.- Asimismo, ser4n consideradas de utilidad social -
las sociedades cooperativas para la construcci6n de casas b~ 

ratas e higi~nicas, destina~s a ser adquiridas en propiedad 
por los trabajadores en plazos determinados, y; 

XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo correspo~ 
de a las autoridades de los Estados, en sus respectivas ju-
risdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las au
toridades federales en los asuntos relativos a: 

a).- Ramas industriales. 

1.- Textil. 
2.- El~ctrica. 

J.- Cinematoqraf!a. 
4.- Hulera. 
s.- Azucarera. 
6.- Minera. 
7.- MetalOrqica y siderOrgica, ·abarcando la explotación 

de los minerales b4sicos, el beneficio y la fundi-
ci6n de los mismos, as! como la obtenci6n de hierro 
met~lico y ~cero a todas sus formas y ligas y los -

productos laminados de los mismos. 



8.- De hidrocarburo•. 
9.- Petroqu!mica. 

10.- Cementera. 
11.- calera. 
12.- Automotriz, incluyendo autopartea mec&nicas o elAc

tricas. 

13.- Qu!mica, incluyendo la qu!mica farmac~utica y medi-
camentos. 

14.- De celulosa y papel. 
15.- De aceites y grasas vegetales. 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la

fabricaci6n de los que sean empacados, enlatados o -
envasados o que se destinen a ello. 

17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlata-
das o que se destinen a ello. 

18.- Ferrocarrilera. 
19.- Madera b4sica, que comprende la producci6n de aserr~ 

dero y la fabricaci6n de triplay o aglutinados de m~ 
dera. 

20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabri
caci6n de vidrio plano, liso o labrado, o de envases 
de vidrio, y 

21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricacidn 
de productos de tabaco. 

b).- Empresas. 

1.- Aqu~llas que sean administradas en forma directa o -
descentralizadas por el Gobierno Federal. 

2.- Aqudllas que acttten en virtud de un contrato o cene~ 
si6n federal y las industrias que lea 1ean conexas,-

y 
3.- Aqu~llas que ejecuten trabajos en zonas federales o-
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que ae encuentren bajo juriadicci~n federal, en las 
aguas territoriales o en las comprendidas en la zo
na econ4mica exclusiva de la Naci6n. 

Tambi6n ser! competencia exclu•iva de laa autoridades -
federales, la aplicaci6n de las disposiciones de trabajo en
los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o m.!s -
Entidades Federativas, contratos colectivos que hayan sido -
declaradOs obligatorios en m!s de una Entidad Federativa; 
cbligaciones patronales en materia educativa, en los t~rmi-
nos de Ley; y respecto a las obligaciones de loa patrones en 
materia de capacitaci6n y adiestra.miento de sus trabajadores, 
as! como de sequridad e higiene en los centros de trabajo, -
para lo cual, las autoridades· federales contarán con el aux! 
lio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades 
de jur1sd1cci6n local, en lo& t~rminos de ley reqlamentaria
correspondiente. 

El apartado "B" se establece entre los Poderes de la 
Uni6n, el Gobierno del· D1s.trito Federal y sus trabajadores: 

~.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y noctu~ 
na ser4 de ocho y siete horas reapectivamente. Las que exc~ 
dan ser4n extraordinarias y se pagar4n con un ciento por - -
ciento m&s de la remuneraci6n fijada para el servicio ordin~ 
ria. En ningOn caso el trabajo extraordinario podrá exccder
de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; 

II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trab~ 
jador de un d!a de descanso, cuando menos, con goce de sala

rio íntegro; 

III.- Los trabajadores gozar~n aC vacaciones, que nunca 

ser4n menores de veinte días al año; 

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos re~ 



pectivos, sin que su cuant1a pueda ser disminuida durante la 
viqencia de éstos. 

En ninqdn caso los salarios podr4n ser inferiores al m! 
nimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal 
y en las Entidades de la Repdblica; 

v.- A trabajo 19ual corresponderá salario igual, sin ~~ 
ner en cuenta el sexo; 

vr..- Sólo podr4n hacerse retenciones, descuentos, dedu~ 
cienes o embargos al salario, en los casos previstos en las
leyes1 

VII.- La deeignaciOn del personal se har~ mediante sis
temas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de 
los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administr~ 
ci6n Pdblica1 

VIII.- Loe trabajadores 9ozarán de derechos de escala-
f6n a fin de que los ascensos se otorguen en función de los 
conocimientos, aptitudes y antiqOedadª Sn igualdad de cond~ 
cienes, tendrá prioridad quien represente la ünica fuente de 
ingreso en su familia; 

IX.- Las trabajadores s6lo podrán ser suspendidos o ce
sados por Qausn justificada, en los t~rminos que fije la Ley. 

En cnso de separaciOn injustificada tendr4n derecho a -
optar por la reinstalaciOn en su trabajo o por la indeminiz~ 
c16n correspondiente, previo el procedimiento legal. En los 
casos de supresi6n de plazas, los trabajadores afectados te~ 

dr4n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la su-

primida o a la indemnizaciOn de ley¡ 

X.- Los trabajadores tendr&n el derecho de asociarse p~ 
ra la defensa de sus intereses comunes. Podr4n asimismo, h! 
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cer uso del derecho de huelga, previo el cumplimien~o de los 
requisitos que ~etermine la Ley, respecto de una o varias o~ 
oendencias de lqs Poderes P11blicos, cuando se violen de man~ 
ra general y aietern!.tica los derechos que este artículo les
consa9rai 

XX.- La segurida~ social se organizará confo:cme a las -
siguientes bases mínimas: 

a1:- CUbrir4 los accidentes y enfermedades profesiona-
lcs; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la j~ 
b1laci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b).- En casos de accidente o enfermedad, se conservará
el derecho al trabajo por el ti.,.po que determine la Ley. 

el.- Las mujeres durante el embarazo no rcalizar!n tra
bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un -
pe~igro para su salud en relaci6n con la 9estaci6n; qozarán
fo~zosamente de un mes de descanoo antes de la fecha fijada
aproximadam.ente para ~l parto y de otros dos después del mi~ 
mo, debiendo percibir su salario !ntegro y conservar su em-
pleo y los derechos que hubieren adquirido por la relacil!n -
de trabajo. En el periodo de lactancia tendr&n dos desean-
sos extraordinarios por d!a, de media hora cada uno para ali 
mentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y 
del servicio de guarderías infantiles. 

d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho 
a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la propo~ 
ci6n, as! como tiendas económicas para bencf icio de los tra
bajadores y sus familiares. 

e).- Se establecerán centros para vacaciones y para re
cuperación, as! como. tiendas económicas par.:; beneficio de --
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lea trabajadores y sus familiares. 

f).- Se proporcionar!n a los trabajadores habitaciones -
baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas -
previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aport~ 

cienes que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores 
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar 

a ~stos Crédito barato y suficiente para que adquieran en pr~ 

piedad habitaciones c6modas e higi~nicas, o bien para cons- -

truirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos -

por estos conceptos. 

Las aportaciones que se ~aqan a dicho fondo seran entcr~ 
das al organismo encargado de la seguridad social, regula~do

se en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedi

miento conforme a los cuales se administrará el citado fondo

y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 

XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersi~ 

dicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliaci6n 

y Arbitraje, integrado seg6n lo prevenido en la Ley Reglamen

taria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federaci6n

y sus servidores, serán resueltos por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n; 

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

de seguridad pablica, as! como el personal del servicio exte

rior, se rcgir~n por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del

Ej~rcito, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se r~ 

fiere el inciso f) de la Fracción XI de este apartado, en té~ 
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minos similares y a través del organismo encargado de la se
guridad social de los componentes de dichas instituciones; y 

XIII Bis.- Las instituciones a que se refiere el párra
fo quinto del Articulo 28, regir!n sus relaciones laborales
con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Aparta

do. 

XIV.- La Ley determinar.A los cargos que serán considcr~ 

dos de confianza. Las personas que los desempeñen disfruta
rán de las medidas de protccci6n al salario y gozaran de la

seguridad socia.l. 

Ahora bien el 31 de enero de 1917, fue firrnoda la Nueva 
Constituci6n, los primeros en jurarla y guardarla fueron los 
diputados y enseguida Don Venustiano Carranza, fue promulqa

üa el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1° de mayo de 

1917. En dicha Constitución aparece por primera vez el Artf 
culo 123 relativo al trabajo que condensa las ideas sociales 
de 6ste. 

ORlGENES DEL ARTICULO 123 

En el apogeo del funcionamiento del Congreso Constitu-
yente que fuera convocado por Don Vcnustiano Carranza el 14-
de septiembre de 1916, para llevar las reformas necesaria~ a 
la ConstitÚción de 1BS7r el d!a 19 de diciembre de 1916 se -

presentó y se sometió a consideración el proyecto de reíorm~ 

al Articulo 5° de la citada Constitución, mismo que prcsent~ 
ba leves variaciones en relación al texto anterior a saber: 
11 Nadic puede ser obligado a prestar trabajos pursonnlcs sin
la justa retribución y sin su pleno conscntimicnlo salvo cl

trabajo im¡Juesto como pena por la autoridad judicial" 

con anterioridad Hcribcrto Jara, Victoria E. G6ngora y-



C!ndido Aguilar, hab!an presentado un proyecto de reformas y 
adiciones al Art!culo 5° que establecía garant!asen favor de 

los trabajadores-relativas a la jornada de trabajo, contro-
versias entre patrones y trabajadores creaci6n de comit~s de 

9onciliaci6n, etc.¡ el dictamen de la comisi6n de Constitu-
ci6n acept6 algunas de. las propuestas, no obstante lo cual -

se sµscit6 un acalorado debate fundamentalmente por los si-
guientes puntos: ne era posible segCin una corriente de opi-

ni6n establecer g'arant!as en favor de los trabajadores como
grupo, en un Artículo en el que fundamenta~mente se consagr~ 
ba la Garantía Individual de Trabajo y -segfin otra no era ra
zonable que un Congreso Constituyente se concretara a trans

cribir la garant!a individua~ de trabajo en el Articulo 5° -
de la constitución de 1857. 

Segrtn el diario a los debates fue el pensamiento de Al

fonso Cravioto el que culminó la discusi6n al proponer la -
creac i6n de un Artículo diverso en que se establecieron las

bases Constitucionales para la regulación del trabajo, lo 
que consideraba como: 11 

••• La Comisión debe retirar todas las 

cuestiones obreras, para que con toda amplitud y toda tran-
quilidad, presentemos un Artículo especial que sera el más -

glorioso de todos nuestros trabajos aquí, pues as! como en -
Francia despuás de su revolución ha tenido el alto honor de
consagrar, en las primeras de sus Cartas Magnas, los irunort~ 
les derechos del hombre, así la Revoluci6n Mexicana, tendrá
el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en 
consignar en una Constitución los sagrados derechos de los -

trabajadores •.. " 

Continaa el debate y Jos6 Natividad ~ac!as hizo rcfere~ 

cia a la expcdici6n por el primer jefe en veracruz el d!a 12 

de diciembre de 1916 del decreto de adiciones al Plan de GU~ 
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dalupc que contenta fundamentalmente la idea de expedir leyes 
adecuadas para redimir a la clase trabajadora. Presentó ade

m~s un proyecto y propuso la creación de la cornisi6n que se -
encaruara de discutir y aprobar el art!culo específico relat! 
va al trabajo. Dicha Comis16n fue presidida por el Ingeniero 
Pastor Rouaix; los trabajos concluyeron el 13 de enero de - -

1917 en que fue leído el proyecto en la sesión del Congreso,
ª continuación se transcribe la parte esencial de la lectura
de dicho proyecto: •.. Examinado y discutido ampliamente el -
proyecto, en el seno de la Comisi6n, nos parece que aquél re~ 
ne en s!ntesis las ideas capitales desarrolladas en el curso
de los debates, as! como las que son aceptables de las que 
contienen las iniciativas presentadas y, haciendo las modifi
caciones y adiciones siguientes: Proponemos que la secci6n 
respectiva lleve por t!tulo: Del Trabajo y de la PrevisiOn s2 

cial, ya que uno y otro se refieren a las disposiciones que -

comprende ••• Fue as! como naci6 el actual Art1culo 123, que
con el sinnúmero de reformas, a veces desafortunadamente con~ 
cernos en la actualidad como base Constitucional de la regula
cidn de las relaciones surgidas' con motivo del trabajo, as1 -
como los derechos fundamentales de los trabajadores como gru

po socinl productivo y la seguridad social de Ostos. 

ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 1938 
y 1941. 

El Primer Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de Uni6n de 1~3B. 

Las relaciones entre el Estado y BU• servidores se regtsl 
por el Derecho Administrativo y especialmente por las luyes -

del servicio civil. Pero a partir del 5 de febroro de 1917 -



en que entr6 en viqor el Artlculo 123 en nuestra Constitu- -
ci6n se crearon derechos en favor de los empleado$ tanto pri 
vados como al servicio del Estado. Tomándose en considcra-
ci6n la teor!a del empleo como parte del Derecho Administra
tivo, pero el Art!culo Sequndo de la mencionada Ley fue rnod~ 
ficado por el Estatuto de las Trabajadores al Servicio de 
los Poderes da la Unión, promulgado el 27 de noviembre de 
1938 por el Presidente de la Reptlblicn por el General Lázaro 
Cárdenas y publicado en el Diario Oficial el 5 de dicicmbrc
de 1938. El Congreso de la Unión por medio del Presidente -
Lázaro Cárdenas, expidi6 el mencionndo Estatuto para protc-
ger los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, 
creando· preceptos proteccionistas y tutelares y quedando cl

Eatado autolirnitado en los términos de ref crida Estatuto, 

asimismo se crearon en favor de éstos los derechos de asoci~ 
ci6n profesional y huelqa. 

El Estatuto quedó compuesto de 127 Art!culos de los que 
12 fueron transitorios, quedando estructurado en los t6rmi-
nos siguientes: 
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"T!tulo Primero, Disposiciones Generales, cm las que se 

define la relaci6n jur!dica de trabajo y se clasifica a los
trabajadores Federales en dos grupos do base y de confianza: 
Titulo Seg"undo, Derechos y Obligaciones da los TraL:iajac.lurcs: 

'l!tulc. Tc:rccro, de la Organización Colectiva ele los 'l.'rabaja
dores al servicio de los Poderes de la uni6nr Titulo Cuarto, 
de loa Riesgos Profesionales y de las Enfermedades Profesio
nales¡ Título Quinto, de las Prescripciones; Tt~ulo Sexto, -
del Tribunal de Arbitraje para los Trabajador~s al Servicio
dcl Estado; Titulo S6ptimo, de las Sanciones por Infraccia-

nes a la Ley y por Desobediencia a las resoluciones del Tri
bunal da Arbitraje. 
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EL ESTATUTO DE 1941. 

El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de les Pode
res de la Uni6n de 1941, sigue los principios sociales del E~ 
tatuto anterior, excepto en lo relativo a los empleados de 
confianza, cuya nómina fue aumentada, sin embargo, se conser
va la linea revolucionaria del anterior Estatuto en cuanto a
la protección, tutela y reivindicación de los Trabajadores al 
Servicio· del Estado, y cuya efectividad dependerá de que en -
su lucha se identifique con la clase obrera. 

Cuando se discutió el Estatuto Burocrático en la Cámara

de Diputados, sostuvimos la Constitucionalidad del mismo den
tro del Estado moderno de tendencia Social y definimos eldet!_~ 
cho de huelga de los TrabajadOres al Servicio de los Poderes

d., la Unión. 

LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJhDORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 

1963. 

La Nueva Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado fue publicada en el.Diario Oficial el 28 de dicie.mbre
de 1963 y sigue los lineamientos del primer Estatuto mejorán
dolo en su técnica legislativa, sin embargo, no se protegen -
los derechos de la burocracia y la ejecución de los laudos es 

ineficaz. 

El Derecho de los Trabajadores al Servicio del Estado 
forma parte del Derecho del Trabajo, por lo que las relacio-
nes laborales burocráticas son de carácter social, indepcn- -

dienternente de la funci6n pdblicu del Estado, que frente a 
sus trabajadores representa al Estado de Derecho Social. 
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C A P I T U L O IV 

CONCEPTO Y GENERALIDAOES SOBRE EL DELITO 

La palabra delito.- Deriva del verbo latín "Oclinquere", 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse
del sendero señalado por la Ley. 

4.1 DE~INICIONES DE EL DELITO. 

Francisco Carrara define al delito "como la infracci6n -

de la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad -

de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre p~ 

sitivo o negativo, moralmente imputable y pol!ticamente daño

so"!9 ya que para Francisco Carrara el delito no es un ente -

de hecho sino un ente jurfdico, porque la esencia consiste en 

la violaci6n del derecho. 

Rafael Gar6f alo define al delito natural 11 corno la viola
ci6n de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad,

en la medida media indispensable para la adaptación del indi

viduo a la colectividad. 40 Observando que los sentimientos -

son afectados por los delitos y el tropiezo era exactamente -

el mismo, pues las variantes en los delitos deb!an traducirse 

en variabilidad de los sentimientos afectados, también afirmó 

que el delito es la violaci6n de los sentimientos de piedad y 

de probidad pose!dos por una población en la medida mínima 

que es indispensable para la adaptación del individuo a la s~ 

ciedad. 

{19) Jim6nez etc Asúa J.uis, La Ley¡· ~l Delito 1Prl.ncl.pios clc 
Derecho Penal). ¡;ditorial Fudamericana Bu~ncs Aires, -
S.I\_. nu~nos Aires 1997, P.íg. 202. 

(40) Castcll.:inos Tena F"ern,,ndo, LincJ;ml.l. .. nto!> t:i.cn:.:'.!ntalcs dc
Dcrccho Penal, Ell1tl•rial Pordia ?.t"1., :-!éxic"'> l)ia, p,)q. 

126. 
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Cuello Calón, afirma que el delito "es la acci6n humana 
antijurídica, t!pica, culpable y punible•. 41 

Luis Jiménez de AsGa def inc el delito y enumera sus ca
racteres, 11el delito es un acto típicamente antijur!dico im
putable a un hombre y sometido a una sanción penal''. 42 

Ernesto Belinq, afirma que el delito es la "acción t!p!_ 
ca antijur!dica, culpable, sometida ~ una adecuada sanción -
penal y que llene lae condiciones objetivas de penalidad". 43 

Max Ernesto Mayer define al delito como "acontecimiento 
t!pico, antijur!dico e imputable 11

• 
44 

Edmundo Mezger afirma que el delito es la 1'acci6n típi

camente antijurídica y culpable". 45 

El C6digo Penal de 1871 nutrido en el español de 1870,
lo definía como la infracción voluntaria de una ley penal, -
haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer en lo que 

manda. 

En cuanto al C6digo Penal de 1929 lo definió corno la l~ 
si6n de un derecho legalmente por una sanción penal. 

El C6di90 Penal de 1931, volviendo al de 1871 y tomando 
ejemplo del argentino, define al delito como acto y omisi6n
que sanciqnan las leyes penales y que se encuentra vlasmado
en su Art!bulo 7º del Código Penal para el Distrito Federal, 
esta definicidn es formalista para los fines prScticos obje
tivos de la ley penal; en resumen pcrl.enoS concluir que los ca-
racteres constitutivos del delito en el Articulo ?ºdel C6d1-

(41) Castellar.os Tena Pcrfldndo, Lincaniiantos ElcrncnL.J.lCH do 
Derecho PeMl, Op. Cit., Pdq,... 129, llO. 

(42) Ji1nóncz de Asúa Luis, i. Ley y el Delito, &ditori>ll -
Hermcs, .Argentina 11154, Plg. 22J. 

(43) Jim6nez de AsGa Luis, La Ley y ol Delito (Prlnciploe -
de Derecho Penal}, O¡•, CJ..t., 11.i.lf• 2u!J, 20b. 

(44) Jim6nez do Asúa Luis, l.&'l Lriy y el Delito (Principios -
de Derecho Penal), Op. Cit. PS:IJ. 206. 

C45) Ji111énez de Asú.t Luis, La Ley y el Delito (Principios -
de Ot.!rccho renal, Op. Cit., 206. 
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90 Penal, al afirmarse acci6n (acto u omisi6n) debe entendeE 
se la voluntad manifestada por un movimiento del organismo o 
por la falta de ejecución de un hecho positivo exigido por -
la Ley, todo lo cual produce un cambio, al referirse que esa 
~cci6n ha de estar sancionada por la Ley, ya que se deduce -

que la misma Ley se oh.liga a enumerar los tipos de los deli

tos ya que para los efectos penales, pasan a ser los <lnicos
tipos de acciones punibles. 

4.2 LOS ELEMENTOS DE EL DELITO. 

a) TIPICIDAD. 

Para Celestino Porte Petit.- "La tipicidad es la adecu~ 

ci6n de la conducta al tipo, que se resume en la fórmula "N~ 

llum crimen sine tipo 11
•
46 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del de
lito cuya esencia impide su configuraci6n ya que la Constit~ 

cl6n Federal en su Artículo 14 establece en forma expresa: -
"en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer,
por simple analogía y aa.n por mayoría de raz6n, pena alguna
que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al -
delito de que se trata". Lo cual significa que no existe d!, 

lito sin tipicidad, 

En términos generales la tipicidad para Castellanos Te
na Fernando 11 es el encuadramiento de una conducta con la de~ 

cripci6n legal formulada en abstracto".
47 

El tipo viene a ser el marco o cuadro y la tipicidad es 

encuadrar o enmarcar la conducta al tipo. 

(46) castellanos Tena Fernando, Lineamientos Elecientales de 
Derecho Penal, Op. Cit., Pág. 166. 

(47) Osario y Nieto César Auqusto, Sfnte~is de Derecho Penal 
(Parte General), Edi Lorial Trillas, !1~Xico, l ':)d(., P.iq S8. 



b) &~TIJURIDICIDAD. 

Desde el punto de vista penal, como lo contrario a la 
norma penal; la conducta antijurídica es aquella que viola 
una norma penal tutelar de un bien jurtdico. 

La antijuridicid~d se clasifica en f!sica y cultural, 
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la primera expresa condiciones del ser, su cualidad es su pe~ 

mancncia por lo que el hombre no puede sustraerse a ella y la 
cultural expresa el deber ser por fuerza de la necesidad mo-
ral y tan solo aspira a la permanencia, pues el hombre pucdc
dejar de someterse a su imperio, son reglas de conducta deno
minadas normas. 

La norma crea lo antijurídico la ley del delito y para -
sancionar una conducta sa le somete a un juicio de valor, a -

una valoración o sea el juicio que se propone definir si es -

antij1Jr!dico. 

e) CAUSAS DE JUSTIFICAClON. 

Son las causas de justif ic~ci6n que tienen el pocler de -
excluir la anLijuridicidad da una conducta l!pica y son: 

l.- Legitima defensa. 

2.- Estado de necesidad (si el bien salvado es de más V_! 

lSa que el sacrificado}. 

3.- Cumplimionto de un d~bcr. 

4.- Ejercicio de un derecho. 

5.- Obediencia jerárquica (si el inferior está leqalmcn-· 

te obligado a obodeccrl • 

6 .- ImpeJ.ü.1cntf"'l legitimo. 

Las c.:i:usacr <l(· justific<lci.6n son lüs cond1ciancs de real.!, 

zaci6n de lü conducta que elimina el aspecto antijurídico de

dicha conducta o excluyentes de responsabilidad penal que son 
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las circunstancias que impiden la aplicaci6n de pena, no ob~ 
tante que el agente activo sea imputable y estas son: 

1).- Leg!tiiua defensa y sus elementos son que la agre-
si6n sea actual, es decir en el momento, que sea violenta 
por medio de la fuerza f!sica o moral, enérgica y brutal, i~ 

justa que significa contraria a la Ley, ilícita y qua entra
ñe un peligro inminente, inmediato, inevitable por otros me

dios, para la pe~sona honor o bienes propios o ajenos. 

2).- Estado de necesidad es la situaciOn de peligro 

real grave, inminente, inmediato para la persona su honor o
bienes propios o ajenos que solo puede evitarse mediante la

violac16n de otros bienes, jur!dicamante tutelado pertene- -

cientes a persona distinta. 

3) .- cumplimiento de un deber es el actuar por obliga-

ción, ya sea que la obligación provenga de la Ley o provenga 

de un superior jerjrquico. 

4) .- Ejercicio ae·un derecho, dentro de esta excluyente 

encontramos las lesiones y el homicidio causados en el ejer

cicio de los deportes, los originados como resultado de tra

tamientos M~dico Quird.rgicos y que son reconocidos por el E!_ 

tado para llevar a cabo tales acti_vidades. 

5) .- Obediencia jerárquica, es el cur.i.plimiento qu~ un -

subordinado debe hacer de una orden proveniente de una pcrs~ 

na que tiene mando sobre él. 

6.- Impedimento legitimo, en su fracción VIII en el Ar
t.'fculc> 15 del C6digo Penal Federal, la conüucta descrita en

eSttl hipótesis normativa entrañ.:i siempre una conducta omiti

vn qu~ atiende a un interés preponderante, superior, tal es

~l caso de la negativa a declarar por las razones del secre

to profesional. 
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d) LA IMPUTAllILIDAP, 

Para que el individuo conozca la ilicitud de su acto y

quiera realizarlo debe tener capacidad de entender y de que
rer en el .campo del Derecho Penal. La imputabilidad est! d~ 
terminada por un mtnimo f!sico representada por la edad y 
otro psíquico consistente en la salud mental y tiene dos ns
pectos psicol6gicos, salud y desarrollo mental. Y en si la
imputabilidad ea la capacidad de entender y querer conaide-
rarla dentro del !mbito del Derecho Penal, esta capacidad 
tiene dos elementosa 

a).- Intelectual, Capacidad para comprender~ 

b).- Volitivo. Capacidad para desear un resultado. 

Consider!ndose que la imputabilidad es la capacidad en-
el 4mbito penal condicionada por razones de edad y salud rne~ 
tal. 

La Inimputabilidad.- Es el aspecto negativode la imput~ 
bilidad o sea, es la incapacidad para entender y querer en -
material penal. 

Las causas de inimputabilidad son; 

a).- Minor1a de edad. 
b) .- '¡-rastorno mental. 

e).- Desarrollo intelectual retardado. 

d) .- Miedo qrave. 

e) LA CULPABrLIDAD. 

Para castellanos Tena Fernando, es el nexo intelectual 
y emocial que liga al sujeto con su acto. 

Las formas de culpabilidad son: 

a).- Dolo o intcnci6n. 



bl.- CUlpa o imprudencia. 
e).- La preterintenci6n. 
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Dolo.- Opera cuando el sujeto activo se ha representado 
en su mente la conducta que va a realizar y el resultado de
esa conducta, y decide en un acto de voluntad de llevar a e~ 

bo lo que en su mente se represent6. 

Lo~ elementos del dolo son: 

Moral o étic~ es la conciencia de que se viola un deber
vo li ti vo o psic6logico es la voluntad, la decisi6n de reali

zar la conducta. 

Las diferentes formas del dolo son: 

a).- Directo. El result.ado corresponde al que hab!a 

previsto el sujeto activo. 

b) .- Indirecto. Existe cuando el sujeto prevee y acep

ta la realizaci6n neecesaria de otros fines delictivos. 

e) .- Indeterminado. Es la voluntad genérica de delin-

quir sin fijarse un resultado delictivo concreto. 

d).- Eventual. El sujeto.se propone un resultado delic
tivo, pero se prevee la posibilidad de que surjan otros t!p! 
cos no deseados, pero se aceptan en el supuesto de que ocu-

rran .. 

La culpa o imprudencia es cuando el activo no desea re~ 

lizar una conducta que lleve un resultado delictivo, pero 
por un actuar imprudente, negligente, carente de atención, -
cuidados y reflexi6n que produce un resultado previsible de

lictuoso. 

La preterintenci6n es una SWi\a del dolo y la culpa, una 

conducta que tiene un inicio doloso o intencional y una cu! 

minaci6n culposa o imprudencial. 
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Sus elementos de preterintenci6n son: 

Un inicio doloso y un resultado mayor al querido o aceE. 

tado. 

f) LA PUNIBILIDAD. 

Es el hecho típico, antijurídico y culpable, debe tener 
como complemento la amenaza de una pena, esto debe ser puni

ble y sancionado como una pena el comportamiento delictuoso. 



CAPITULO V 

LOS DELITOS REGULADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y OTRAS 
LEYES RELACIONADAS. 

S.l TIPOS PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LA LEY FEDERAL -
DEL TRABAJO. 

5.2 CONDUCTAS REGULADAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
QUE POR REllIS!ON AL COD!GO PEtlAL RESULTAN DELICTUQ. 
SAS. 

5.3 CONDUCTAS REGULADAS EN LA LEY DEL INSTITUTO MEKICA 
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NAL RESULTAN DELICTUOSAS. 

5.4 CONDUCTAS REGULADAS EN LA LEGISLACION FEDERAL DE -
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DEL ESTADO, QUE POR REMISION AL CODIGO PEUAL RESU~ 
TAN DELICTUOSAS. 
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C A P I T U L O V 

LOS DELITOS REGULADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y OTRAS 
LEYES RELACIONADAS, 

Se concreta el trabajo relativo a los artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y las dem~s leyes especiales que se comen

tan y s~ propone como aspiración de que sean considerados ti-

pos con autonom!a·propia en el C6digo Penal, y dar así verdad~ 
ra aplicaciOn a tales tipos, para estar acorde con el espíritu 

del Derecho del Trabajo de ser tutelar, protector y reivindic~ 

dor, de los derechos del trabajador. 

5.1 TIPOS PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO, 

En el Título Diecisais de las Responsabilidades y Sancio
nes. Articulo 1004, Al patr6n de cualquier negociaci6n, indu~ 

trial, agrícola, minera; comercial o de servicios que haga en
trega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferi~ 

res al salario fijado como m!nimo general o haya entregado com 
probantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de 

las que efectivamente hizo entrega, se le castigar& con las p~ 

nas siguientes: 

I.- Con prisi6n de tres meses a dos años y multa que equi 
valga hasta veinte veces el salario m!nimo general, conforme a 
lo establecido por el Articulo 992, cuando el monto de la omi
si6n no exceda del importe de un mes de salario m!nimo general 

de la zona correspondiente. 

II.- Con prisión de tres meses a dos años y multa que 

equivalga hasta cincuenta veces el salario m!nimo general, co~ 
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forme a lo establecido por el Artículo 992, cuando el·monto -
de la omis~6n sea mayor al importe de un mes, pero no exceda
de tres meses de salario mínimo general de la zona correspon
diente; y 

III.- Con prisi6n de tres meses a tres años y multa que
equivalqa hasta cien ve.ces el salario m!ni.mo general, confor

me a ~o establecido por el Articulo 992, si la omisión excede 
a los tres meses de salario mínimo genera1 de la zona corres
pondiente. 

En realidad el Artículo a comentario, contiene dos provi 
sienes: Primera, la entrega de cantidades inferiores al sala
rio mínimo y Se9unda, la entrega de comprobantes que amparen
cantidades de dinero superiores a las rea1mente pagadas al 
trabajador, en ambos casos la conducta del patrón contiene 
los elementos que configuran al fraude y el resultado puede -
ser o, en perjuicio del trabajador cuando recibe éste cantid~ 
des inferiores al salario m!nimo; o, en perjuicio del fisco,

l"ª que la entrega de comprobantes que amparen cantidades may2_ 

res de dinero a las realmente recibidas del trabajador se -

traducen en una disminución de la base gravable en perjuicio
del fisco, pero toda vez que el Artículo en cuestión como ya

se expres6 contiene las previsiones y las sanciones, serán 
estas últiraas que deber~n prevalecer ante la autoridad inves
tigadora y juzgadora para el desempeño de sus respectivas fu~ 

cienes, atento a lo ordenado en el Artículo 6° párrafo segun
do del Código Penal Federal pues, apareciendo el tipo de fra~ 
de, regulado en la Ley precitada y en la Ley Federal del Tra

bajo, prevalece esta Gltirna. 

El Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trab~ 
jo, o al apoderado o representante del trabajador, se le im-
pondrá sanci6n de seis meses a tres años de prisi6n y multa -
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de ocho a ochenta veces el salario mlnirno general que rija -
en el lugar y tiempo de residencia de la junta, en los casos 
siguientes: 

I.- cuando sin justa cuasa se abstengan da concurrir a
dos o más audiencias; y 

II.- Cuando sin justa causa se abstengan de promov~r en 
el juicio durante el lapso de tres meses. 

En cuanto a este Art!culo, la Ley Federal del Trabajo -
es la que regula sanci6n, por ser una ley especial. 

En su Art!culo 1006. A todo aquel que presente documc!!. 
tos o testigos falsos, se le impondrá una pena de seis meses 
a cuatro años· de prisi6n y multa de ocho a cien veces el sa

lario m!nimo general que rija en el lugar y liempo de rusi-
dencia de la Junta trat4ndose de trabajadores, la nulta sc-
r!a el salario que perciba el trabajador en una semana. 

Es un delito tle naturaleza especial que al cncontrarsc
regulado en la Ley Federal del Trabajo, no obstante su coin
cidencia con lo previsto en el C6digo Penal Federal, en los
Art!culos de uso de documentos y falsedad de decluraci6n y -

sancionado en la misma Ley, para el caso de darse los supuc.:!_ 
tos en un procedimiento laboral, ser~ precisamente la Ley F2 
deral del .Trabajo, la aplicable por ser @sta una ley a8pc- -

cial que prevalece sobre la general; al tenor de lo dispues
to por el Artículo 6 del Código Penal Federal. 

5,2 CONDUCTAS REGULADAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE -
POR REMISION AL CODIGO PE!lAL RES\ILTAN DELICTUOS,\S. 

En la Ley Federal del Trabajo el T!tulo IV "De la rose!_ 

s16n de las relaciones de tralJajo 11
, en el Art!culo 47 prevee 
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que son causas de rescisión de las relaciones de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: Fracc16n r, engañarlo el tra
bajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con Certificados falsos o referencias en los que

se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades

de que carezca. Es~a causa de rescisi6n dejará de tener efes 

to despu~s de treinta d!as de prestar sus servicios si se da

ta! Supuesto, el trabajador incurrirá .en el delito de falsif,! 

caci6n ae documentos pGblicos o privados, tal y como lo disp~ 
ne el Art!culo 243 del Código Penal, en relación con el Artí
culo 245 de dicho ordenamiento. 

El Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, Fracci6n -

II, establece: incurrir el tr~bajador durante sus labores en

faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, l~ 

jurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o

del personal directivo o administrativo de la empresa o esta

blecimiento, salvo que medie provocaci6n o que obre en def en

sa propia. 

El trabajador que no Pruebe su honradez de trabajo y so

dedique a saquear herramientas y otros objetos que pertenez-

can a la empresa donde labora cometerá el delito de robo pre

visto en el Artículo 367 del C6digo Penal. Y cuando haga ac

tos de violencia, amagos o malos tratOs en contra del patr6n, 

sus familiares o del personal directivo o administrativo: se
cometer4n diversos delitos como son; lesiones, amenazas u ho

micidio. 

El Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, Fracci6n -

IV, cuando el trabajador cometa fuera del servicio co~tra el

patr6n, sus familiares o personal directivo o adninistrativo, 

alguno de los actos a que se refiere la Fracci6n II, estará a 

lo dispuesto y sancionado ~ar los delitos de lesiones, a~ena

zas u ho~icidio. 
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Art!culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, Fracci6n v, -
cuando el trabajador ocasione intencionalmente perjuicios ma
teriales durante el desempeño de las labores o con motivo de
ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, ma
terias primas y demás objetos relacionados con el trabajo co
meterá el delito de daño en propiedad ajena, previsto en el -
Artículo 397 del Código Penal. 

Art!culo 47 de la Ley Federul del ~rubajo, Fracci6n VII, 
comprometer al trabajador, por su imprudencia o descuido 1ne~ 
cusable, la seguridad del establecimiento de las personas que 
se encuentran en ~l, el delito puede ser por imprudencia, ya
que es toda imprevisión, negligencia, impericia, faltu da re
flexión o de cuidado que cause ígual daño que el delito inten 
cional, Artículo 8 del C6digo Penal, Fracci6n II, no íntcnci~ 
nales o de imprudencia. 

Art1culo 47 de la Ley Federa: del Trabajo, Fracción IX,
reveler el trabajador los secretos de fabricaci6n o dar a co
nocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de lü em-
presa1 el trabajador cometerá el delito de revelaci6n de se
cretos, previsto en el Artículo 210 del Código Penal. 

Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo; Son causas de 
rescisi6n da la relaci6n de trabajo, sin responsabilidad para 
el trabajadpr en su Fracci6n 11 1 incurrir el patrón, sus fam.! 
liares o su personal directivo o administrativo, dentro del -

servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violcn-
cia, amenazas, injurias, malos tratos y otros an6lo9os, on 

contra del trabajador, c6nyuye, padres, hijos o hermanos, po
dra ser responsable de los delitos de lesiones, amcnaz~s u h~ 

micidio. 

Fracci6n III, incurrir el patrón, sus familiares o trab! 
¡adores fuera del servicio en los actos a que se rcf icre la -
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fracci6n anterior, el patr6n puede cometer los delitos de le
siones, amenazas u homicidio. 

Fracci6n VII, la exist.incia de un peligro grave para la
seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por
c.ttrecer de condiciones hiqi~nicas el 'establecimiento o porque 
no se cumplan las medidas preventiqas y de seguridad que las
leyes. es~ablezcan. 

Fracción VIIi, comprometer el patrón, con au imprudencia 
o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o -
de las personas .que se encuentren en ~l. 

Con respecto a las dos fracciones anteriores el patrdn -
que no cumpla con las medidas·necesarias será responsable de
los dcli tos que se puedan cometer , ya que el Artículo 9 del

C6di90 Penal en su párrafo se"gundo se refiere; obra irnpruden
cialmente el que realiza el hecho t!pico incumpliendo un de-
ber de cuidado, que las circunstancias y condiciones persona
les le imponen y puede .resultar un peligro contra la vida y -
la integridad corporal como ser!an las de lesiortes y homici-
dio. 

En el Título cuarto de los· Trabajadores y de los ?atro-
nes y en su Capttulo lI de las obligaciones de los trabajado
res en su Articulo 134 de la Ley Federal del Trabajo en la -
Fracci6n XIII, guardar escrupulosamente los secretos técnicos 
comerciales y do fabricación de los productos a cuya elabora
ci6n directa o indirectamente, e de los cuales tengan conoci
miento por razón del trabajo que desempeñan, as! como <le los
asuntos administrativos reservados, cuya divulgación puede 
causar perjuicio a la empresa. El trabajador si as! lo hici2 
ra cometerá el delito de revolaci6n de secretos en su Artfcu

lo 210 del C6di90 Penal. 



108 

Articulo 135 de la Ley Federal del Trabajo, establece que: -
Queda prohibido a los trabajadores: Fracci6n III, sustraer de la
cmpresa o cstableciniento ütiles de trabajo o materia prima elab2 
rada, cometer~ el delito de robo. 

Fracción V, presentarse al trabajo bajo la influencia de al
gdn narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción m~ 
dica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador tlcberti ponei: -

el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 
suscrita por el m~dico. 

En el Titulo Quinto "De trabajo de las mujeres", en su Artí
culo 166 de la Ley Federal del Trabajo, cudr.do se pon!]•l en pcli-

qro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durantu el e~ 

tado de gestación o el de lactancia y sin que suf:ra perjuicio cn

su salario, prestaciones y derechos, no se podrj utilizar su tra

bajo en labores insalubres o peligrosas, trabüjo nocturno inc.lus-

trial, en establecimiento~ comerci.ale~ o de servicio dcspu~s de -

las diez de la noche, asi como en hora~ extraordinaria~; Si el P!!. 

tr6n obligara en este caso a la mujer en est~1do de embarazo a re!!, 
lizar un trabajo forzoso que perjuUiquc la salud de la mujer o 

del producto: en primer t6rmino estará en la posibilidad de deli

tos intencionales o de irnprudanciu. que putlicran provocar aborto,

lesiones u homicidio. 

Articu"lo 179 de la Ley Fcdcn1l del •rr.:i.bajo prc-vcc: la~ ma- -

dres trabajadoras tendL·.in los diguicnLcs derechos: Fr.Jc..:i6n 1, <l~ 

rante el período de embarazo no realizar5n trabajos 4ue exijan e~ 
fuerzas considerables y si<Jllifil1uen un ¡1cJ iuro p:ir.:i :;:u !-Hllutl en -

relación con la gcstaci6n, tale::; como lr~vanl•"\r, tir.J.r u empujar -

grandes pesos, que produzcan Lrc-piditcl6n, estar ele pi6 durantt• 

larqo tiempo o que actrten o pueOun alL~rar su estado ps14uico y -

nervioso, en relación con el nrttculo lJJ del Código Penal, no os 

punible el aborto causado solo po~ imprudencia do la mujer embar~ 



109 

zada, considero que este Artículo se refiere con los preceptos 
del Artículo arriba mencionado, cuando el patrón incurra en res-

ponsabilidad y e~ los delitos indicados por haber obligado a la -
mujer trabajadora a realizar los trabajos prohibidos. 

En el Título Quinto Bis que se refiere al "Del Trabajo de 
los Menores", Art!culo 175 de la Ley Federal del Trabajo, expre-
sa: queda prohibida la utilización del trabajo de los menores en

su Fracción r, inciso a), Queda prohibido a menores de dieciseis

años trabajar en expendios de bebidas erilriagantes de consumo inm~ 
diato; El patr6n que utilice el servicio de menores de edad, el -

padre o tutor que acepta que sus hijos menores que estan bajo su

quarda y custodia se emplee a trabajar en expendios de bebidas e~ 

briagantes, cometerán el del~to de corrupci6n de menores, establ~ 

cido en el Artículo 202 del C6digo Penal. 

En el T!tulo Sexto, 11 De los Trabajadores Especiales". En el 

Capítulo III, que se refiere a los trabajadores de los buques y -

en su Artículo 187 de la Ley Federal del Trabajo, establece que -

las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores

de los buques, comprendi~ridose dentro de esta denominación cual-

quier clase de barco o embarcación que ostenta bandera Mexicana,

de acuerdo con lo general de la disposición y en relaci6n con el

Artículo 5 del Código Penal, se considera corno ejecutado en Terr! 

torio de la RepGblica, se puede afirmar que se cometen toda la g~ 

na de delitos posibles en este Artículo y en relaci6n a su Frac-

cidn I. Los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en al

tamar, a bordo de buques nacionales y Fracción III. Los cometidos 

a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en - -

aguas territoriales de l.:i. Rcpúblic~i., si se lurUara l<J tranquili-

dad ptíblica o si el delincuente o el ..Jfcndido no fueren de la tr! 

pulaci6n. 

El Artículo 206 e.le la Ley Federal del Trabajo, en su segundo 
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p4rrafo, se. refiare: Queda prohibido a los trabajadores de los b~ 
ques introducir drogas y enervantes, asimismo en relaci6n con cl
Art!oula 208 de la Ley Federal del Trabajo~ son causas especiales 
de rescisi6n de las relaciones de trabajo, Fracci6n IIr. Usar nat 
c6ticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo sin 
prescripción médica; en cuanto ~ estos dos art!culos el trabaja-
dar de los buques estar~ a lo dispuesto por el Art!culo 197 del -
C6digo Penal, Delitos contra la Salud. 

El Art!culo 208, Fracción V, de la Ley Federal de los Traba
jadores, se refiere a la insubordinaci6n y la desobediencia a las 
órdenes del capitán del buque en su car~ctcr de autoridad, cuando 
los trabajadores de los buques no cumplan las 6rdenes dadas por -
el capitán dentro de la relación de trabajo cstara a dispuesto 
por el l\rt!.culo 178 U.el C6dígo Penal, al que .::tín causa lcg!timu,
rehusara prestar un servicio de inter6s pQblico a que la Ley le -
obligue, o desobedeciera un mandato legitimo de la autoridad. 

En el Capitulo IV "Del Trabajo de las Tripulacionos Acron~u
ticas H en su Artículo 242 de la Ley Federal del Trabajo: Queda 
prohibido a los tripulantes; Fracci6n II, usar norc6ticos o dro-
gaa enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin prcs-
cr1pc16n de un espcciulist~ en medicina de aviac16n. Antes de 
iniciar su servicio, el trabajador dcberA de poner. el hecho en e~ 
nocimiento del patr6n y presentarle la prescripción suscrita por
el mM!co. 

El tripulante qua no presente la prescripción suscrita por -
el médico, incurrirá en Delitos Contra la Salud. 

En su Articulo 445 de l.:i Ley Fedcr.:il del •rrabajo, el 'l'!tulo
Octavo, establcca: La huelga es !licita, F!acci6n I, cuando la m~ 
yoria de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las per

sonas o las propiedades, se estar& a lo dispuesto por al Artlculo 



lll 

397 del C6di90 Penal, por el delito de Daño en Propiedad Ajena 
as! como el delito de lesiones, amenazas u homicidio. 

Articulo 44S, Fracc16n II, de la Ley Federal del Trabajo. 
En caso de querra, cuando iOs trabajadores pertenezcan a es~a
blecimicntos o a servicios que dependan del Gobierno. Comete
rán el delito de traici6n a la patria, establecido en el Art1-
culo ºl23, Fracci6n II del C6digo Penal. En su parte final del 
p!rrafo Primero, establece: "o coopera con ~ste en alguna for
ma que pueda perjÚdicar a M§xico". Es evidente que la trans-
cripci6n anterior entraña una laguna de la ley, pues si bien -
el esp!ritu de la misma en cita es la protecci6n de la intcgri 

dad Nacional, también es cierto que omite la regla del Derecho 
Penal relativa a la tipicidad' pues solo por analogía, o por m~ 
yoría de razón podr!ase encuadrarºuna huelga il!cita en la 
Fraeci6n II del Art1culo 123 del C6digo Penal citado", sabido
es también que constitucionalmente el Articulo 14 prohibe la, -
imposic16n de penas por analog!a o por rnayor1a de razón. 

En el Título Noveno en el tema de "Riesgos de Trabajo" y
en su Art!culo 488 de la Ley Federal del Trabajo, donde el pa
trón queda exceptuado de las obligaciones y en su Fracción II, 
que se refiere: Si el accidente ocurre encontrándose el traba
jador bajo la acción de alqGn narcótico o droga enervante, sa! 

vo que exista prescripci6n m~dica y que el trabajndor hubiese

puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese prese~ 
tado la prescripci6n suscrita por el médico. Solamente el pa
trdn podr4 prestarle al trabajador accidentado los primeros 
auxilios como trasladarlo a su domicilio o a un Centro Hédico
para deslindar responsabilidades y no cometer el delito de 
abandono de personas y una vez que el trabajudor so encuentre

bien de sus facultades físicas o mentales tendr& que poner cn
manas de las Autoridades Sanitarias d~ lns Autoridades corres-
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pondientes para su tratamiento, 

Cap!tulo V, de la "Inspecci6n de Trabajo 11 y en su Art!cu 
lO 544 de la Ley Federal del Trabajo: Queda prohibido a los -
inspectores de trabajo, Fracción II, Revelar los secretos in
dustriales o comerciales y los procedimientos de fabricaci6n

y explotaci6n de que se enteren en el ejercicio de sus funci~ 
nes, al inspector que viole esta disposición se le considera

responsable del delito de I~evelaci6n de Secretos, Articulo 

2ll del C6digo Penal. 

El Art!culo 547 de la Ley Federal del Trabajo, son cau-
sas especiales de responsabilidad de los inspectores del tra
bajo¡ Fracci6n II: Asentar hechos falsos en las actas que le
vanten, el inspector incurrir~ en el delito de falsif icaci6n
de documentos públicos o privados, previsto en los ArtS.culos-

243 y 244 Fracci6n VII del C6digo Penal. 

Con respecto al T!tulo Doce del Personal Jurfdico de las 
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y en su Artículo 640 de la 

Ley Federal de Trabajo, son faltaR especiales de los Actua- -
rios; Fracc16n I, no hacer las notificaciones de conformidad

con las disposiciones de esta Ley, si un actuario no cumpla -
con las obligaciones que su trabajo le confiere, comcterj los 
delitos contra la Administraci6n <le la Justicia en su Artfcu

lo 225 del ~6digo Penal. 

El Art!culo 641 de la Ley Federal del Trabajo, son fal-
tas especiales de los secretarios: Fracci6n I, retardar la 
tramitacj.6n de un negocio sin causa justificada; Fracc16n II, 

no dar cuenta inmediata al presidente de los depósito~ hechos 
por las partes; Fra.cci6n IV, no utilizar las diligencias en -

que intervengan o no hacer las certif icacionos que les corre~ 
panda y Fracción VII, no requerir oportunamente a los repre-

sentantes para que firmen las resoluciones, estarA a lo dis-

pucsto por el Articulo 225 del Código Pcnnl, en su Fracción -



113 

VII que se refiere: El que tarde o entorpezca maliciosamente 
o por negligencia la administración de la justicia. _Y en su
Fracci6n V del Art!culo 641 de la Ley Federal del Trabajo¡ -
Dar fe de hechos falsos y Fracción IX, no levantar las actºas 

.de las diligencias en que se intervengan o asentar en ellas
hechos falsos, incurrirán en falsedad en declaraciones judi
ciales y en informes dados a una autoridad~ 

Art!culo 643.de la Ley Federal del Trabajo. Son faltas 
especiales de los presidentes de las Juntas Especiales; y en 
su Fracción III, se refiere que el que no informe oportuna-
mente al presidente de la Junta de la conducta irregular o -
delictuosa de alguno de los representantes de los trabajado

res o de los patrones ante la Junta Especial que presidan; -
en este caso cometer~ el delito de encubrimiento en su Artí

culo 400 del Código Penal. Y en su Frdcci6n IV a que se re

fiere la Ley de nuestra Materia de la que estamos comentando 

expresa, no denunciar al Ministerio ~Oblico, al patrón de 

una negociación industr'ial, agr!cola, minera, comercial o de 

servicios que hubiera sido condenado por laudo definitivo al 

pago de salario m!Eimo general o las diferencias que aquél -

hubiera dejado de cubrir, a uno o varios de sus trabajadores 

estará a lo dispuesto por el delito de encubrimiento en su -

Artículo 400, Fracci6n III del C6digo Penal. 

Articulo 644 de la Ley Federal del Trabajo. Son causas 

generales de destitución de los Actuarios, Secretarios, Aux! 
liares y Presidentes de las Juntas Especiales; en su Frac- -

ci6n III, al que reciba directa o indirectamente cualquier -

dádiva de las partes; cometer~ el delito de cohecho tal y c2 

mo lo dispone el Art!culo 222, Fracción II, del C6digo Penal. 

Artículo 645 de la Ley Federal del Trabajo. Son causas

cspecialcs tle destitución: Fracción I, de los Actuarios: Ha-
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cer constar hechos falsos en las actas que se levantan en eje~ 
cicio de sua funciones, Fracci6n II, de los Secretarios: Dar -
fe de hechos falsos y alterar substancial o dolosar.iente loa h~ 
chas en la redacciOn de las actas que autoricen con respecta a 

las dos fracciones anteriores mencionadas, tanto de los Actua
rios corno de los Secretarios, estarAn a lo dispuesto por el A~ 

tículo 244 del C6diqo Penal, del Delito de Falsificación, de -

docwnentos. 

tn el Titulo Trece de los Representantes de los Trabajad2 
res, y de los patrones y con respecto al Artículo 671 de la 

Ley Federal del Trabajo, son causas de responsabilidad de los
representantes de los trabajadores y de los patrones; Fracción 
VII: Sustraer algfin expediente cualquier constancia o modifi-
car el contenido tle las actas despu~s de firmadas por las par
tes, testarlos o destruir en todo o en parte las fojus de un -
expediente, estar! a lo dispuesto por el Artículo 244 del Cód~ 
90 Penal del Delito de Falsificaci6n de Documentos. 

5.3 CONDUCTAS REGULADAS EN LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL QUE POR REMISION AL CODIGO PENAL RESULTAN 
DELICTIUOSAS. 

Articulo 59 de la Ley del Seguro Social, establece: El -
patr6n que oculte la relaci6n de un accidente sufrido por nl-
guno do sus trabajadores durante su trabajo, se har4 acreedor
a las sanciones que determine el Reglamento. Si el patrón no

cumple las disposiciones de obligación que la Ley del Seguro -
Social les otorga a los trabajadores y con motivo de olla rc-
sultasc un accidente sin dar aviso al Instituto Mexicano del -

Seguro Social, incurrir~ en el delito de encubrimiento en el -
Articulo 400 del c6digo Penal, que se refiere: Se aplicara de 
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tres meses a tres años de prisi6n y de quince a sesenta d!as

multa al que: Fracci6n III, oculte o favorezca el ocultamien
to del responsable de u.n delito, los efectos, objetos o ins-

trumentos del mismo o impida que ae averigae; todo lo ante- -

r.ior evidentemente privara al trabajador de la obtención de -

los servicios e indemnizaciones que legalmente le debe otor-
qar ~l Instituto. 

Art!culo 61 de la Ley del Seguro Social, establece: Si -
el patr6n hubiere manifestado un salario inferior al real, el 
Instituto pagarS al asegurado el subsidio o la pensi6n a que
sc refiere este cap!tulo, de acuerdo con el grupo de salario
en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que al compro

barse su salario real, el Instituto le cubra con base en éste, 

la pensi6n o el subsidio. En estos casos, el patrón deber~ -
pagar los capitales constitutivos que corresponden a las dif~ 
rencias que resulten. 

Asimismo el patrón incurrir! en el delito de fraude, en
su Artículo 386 del Código Penal que se refiere: Comete el de
lito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del - -
error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa 

o alcanza un lucro indebido, así como el Art!culo 397, Frac- -
ci6n XVII del C6digo Penal, que manifiesta: Al que valiéndose
de la ignorancia de las malas condiciones económicas de un tr~ 
bajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las 
que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o -
le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier 
clase que amparan surnas de dinero superiores a las que ef ccti
vamente entrega; de darse tales conductas el trabajador resul
tará perjudicado al no recibir las cantidades a las que real-

mente tienen derecho. 

En el Capítulo ILI, Sección Quinta del R6gi:nc~ Financie-
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ro y en su Arttculo 84 de la Ley del Se9uro Social, estable-
ce: El Patr6n que estando obligado a asegurar a sus trabajad2 
res contra riesgos de trabajo no lo hiciere, deber~ enterar -
a! Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capita-
les constitutivos de las prestaciones en dinero y en especial 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin per-
juicio de que el Instituto otorgue desde lucgc las prustacio~ 
nes a que haya lugar. 

La misma reqla se observar~ cuando al patr6n asegure a -
sus trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaci2 
nes a los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvic-
ren derecho, limit!ndose los capitales constitutivos, en este 
casot a la suma necesaria para completar las prestaciones co
rrespondientes señalad3s en la Ley. 

LOS avisos de ingreso o alta de los trabajadores ascgur~ 
dos y los de rnodificnciones de su salario, entregados al Ins
tituto despu&s de ocurrido el siniestro en ninqOn caso liücr~ 
rán al patr6n de la obliqací6n de pagar los capitales consti
tutivos, aOn cuando los hubiese presentado dentro de los cin
co días a que se refiere el Artículo l9 de este ordenamiento. 

El Instituto determinar! el monto de los capitales cons
titutivos y los hará efectivos en la forma y términos previs
tos en ~sta y sus reglamentos. 

Este Articula guarda una íntima relaci6n con el Art!culo 
96 de la Ley del Seguro Social, sí: El patr6n es responsable
de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado o a 
sus familiares dcrechohabientcs, cuando por falta de cwnpli-
miento de la obligaci6n de inscribirlo o de avisar los saln-
rios efectivos o los cambios de astos no pudieran otorgarse -
las prestaciones en c~pccic y en dinero del seguro de enfcrm~ 
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dades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran 
derecho se viera disminuido en su cuantía. 

El InstitutO, a solicitud de los interesados, se subro
gar& en sus derechos y conceder& las prestaciones menciona-
das en el p&rrafo anterior. En este caso el patr6n enterar~ 
al Instituto el importe de las prestaciones en especie otor
gada·s, as! como de los subsidios, gastos de funeral o de las 

diferenCias de estas (4e.Staciones en dinero. Dicho importe -
será deducible del monto de las cuotas obrero patronales om! 
tidas hasta esa fecha que corresponden al asegurado de cnfe~ 

rnedades y maternidad, del trabajador de que se trate. 

Ahora bien en cuanto a estos dos Artículos, el patrOn -
quedará obligado tal y como lo dispone la Ley del Seguro So
cial, debiendo el trabajador o un tercero formular la denun
cia de carácter penal en contra del patrón por el o los del! 
tos de fraude, lesiones u homicidio en caso de fallecimiento 
del trabajador por un ~ccidente o siniestro dentro del esta
blecimiento y el Instituto denunciará por el delito de de- -
fraudaci6n fiscal tal y corno lo establece el Artículo 108 

del Código Fiscal de la Federación: Cornete el delito de de-
fraudaci6n fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamien
to de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna
contribuci6n u obtenga un beneficio indebido con perjuciio -
del Fisco Federal. Asimismo, el Artículo 109 del Código Fi~ 
cal de la Federación que menciona: Será sancionado con las -
mismas penas del delito de dcfraudaci6n fiscal, quien: 

I.- Consigne en las declaraciones que presente para 
efectos fiscales, ingresos menores a las realmente obtenidas 

o deducciones falsas. 

II.- omita enterar a las autoridades fiscales, dentro -
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del plazo que la Ley establezca, las cantidades que por con-
cepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 

III.- se beiieficie sin derecho de un subsidio o est!mulo 
fiscal. 

En el Capítulo V de los Seguros de invalidez, vejez, ce
sant~a en edad avanzada y en la SecciOn Sexta de la ayuda pa
ra gastqs de matrimonio y en su Artículo 163 de la Ley del S~ 

guro Social que se refieren: Al asegurado que suministre el -
Instituto datos falsos en relaci6n a un estado civil, pierde
todo derecho a la ayuda para gastos de matrimonio. 

El trabajador incurrirá en el delito de fraude tal y co

mo lo dispone el Artículo 386 del C6di90 Penal que menciona:

comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprove- -
chándose del error en que ~ste se halla se hace il!citamente

de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, asimismo cometer~ 
el delito de falsificación de documentos previsto en el Art!
culo 243 del Código Pe_nal que establece: El delito de falsif!_ 

caci6n de documentos pQblicos o privados se castigará con prf 

si6n de seis meses a tres años y multa de cincuenta a mil pe
sos y uso de documento en su Art!culo 246 del Código Penal, -
Fracci6n VII que se refiere: El que a sabiendas hiciere uso -
de un documento falso, o de copia, transcripción o testimonio 
del mismo, sea pablico o privado. 

En su capítulo II de los procedimientos, en su Art!culo-
273 de la LC}' del Seguro Social, previene: En los casos en 
los que una pensión u otra prestación en dinero se haya conc~ 
dido por ~rror que afecte a su cuantía o a sus condiciones la 

modificación es en favor del asegurado o beneficiario, y en -

el inciso b) del Articulo citado, establece: Desde la fecha -
de la vigencia de la prestación si comprueba que el interesa-
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de proporcion6 al Instituto informaciones o datos falsos. En 

este caso se reintegrarán al Instituto las cantidades que hu
biese pagado en exceso con motivo del error. 

El trabajador incurrirá en el delito de fraude en el Ar
tículo 386 del Código Penal que menciona: Comete el delito de 

fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en -
que este se halla, se hace il!cit:amcnte de alguna cosa o al-

canza un lucro indebido. 

En el Título Séptimo de la Ley del Seguro Social du las

responsabilidades y sanciones en su Artículo 281 se rcfiere:
El Director General del Instituto, los consejeros, los funci~ 

narios y empleados as! como las personas que a titulo de téc

nicos o de otro cualquiera sean llamadas a colaborar, esta -
rán sujetas a las responsabilidades civiles y penalcn en quc

pudieren incurrir como encargados de un servicio público, así 
como el Articulo 292 de la Ley del Seguro Social, establccc:
Las personas que desempeñan algún cargo en el Instituto aan -

en comisi6n por tiempo limitado, quedarán sujetas a lo dis- -
puesto por los Artículos 210 a 224 del C6tligo Penal para cl

Distrito Federal y en sus respectivos casos, salvo las que se 
encuentren comprendidas en el Art!culo 111 de la Ley de Res-
ponsabilid~d de los funcionarios y empleados de la Federación 
en forma gbneral. En cuanto a los Art1culos arriba menciona

dos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, presta un scrv! 
cio destinado a dar cumplimiento integro y cabal a la seguri
dad social aplicable en todo al territorio nacional Y en cua~ 
to a su competencia interviene el propio Instituto Mexicano -
del Seguro Social, la Secretaria de Trabajo y Previsi6n So- -

cial, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, el TriUunal Fis-

cal de la Federaci6n y en cuanto a la pereecuci6n de los del! 
tos corresponden al Ministerio Pdblico Federal, •eran sancio

nados por el C6diqo Penal tales como: Revelación de Secretos, 
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Delitos cometidos por servidores pQblicos, ejercicio indebi
do de servicio pQblico abuso de autoridad, uso indebido de -

atribuciones y facultades, concusi6n, intimidaci6n, ejercí--
cio abusivo de funciones, tráfico de influencia, 
peculado y enriquecimiento ilícito. 

cohecho -

El Art!culo 204 de la Ley del Seguro Social, establece; 

Cualquier conducta il!cita de los patrones que encuadre den
tro de los supuestos previstos en el C6digo Fiscal de la Fed~ 

raci6n como delito fiscal será sancionado en la forma y tér
minos establecidos por dicho C6digoª 

Lo anterior sin perjuicio de que se exija al patr6n el

cumplirniento de sus obligaciones para con el Instituto. 

El patr6n estará a lo di~puesto por el Art!culo 109 del 

Código Fiscal de la Federación que establece: Será sanciona

do con las mismas penas del delito de defraudaci6n fiscal, -

quien: 

I.- Consigne en las declaraciones que pr.escnta para - -

efectos fiscales, ingresos menores a los realmente obtenidos 

o deducciones falsas. 

II.- Omita enterar a las Autoridades Fiscales, dentro -

del plazo que la Ley establezca, las cantidades que por con

cepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 

III.- Se beneficie sin derecho de un subsidio o est!mu

lo fiscal. 

De las disposiciones legales transcritas, se advierte -

que el patr6n al colocarse en el supuesto de cualesquicre de 

ellas, comete delito, no solo en contra del patrimonio del -

Instituto, sino que a la vez, tal conducta puede redundar en 

perjuicio del trabajador, pues al declarar por ejemplo cant! 
dades menores a los ingresos realmente obtenidos en un ejer

cicio, priva al trabajador de la obtención de lo que realme~ 
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te le correaponde en concepto de part1cipac16n de utilidades. 

5.4 CONDUCTAS IU;GULADl\S E.tl L!\ LEGISUCION FEDERAL D& LOS T~ 
SAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. QUE POR REllISIO!I AL -
CODIGO PENAL RESULTAN DELICTUOSAS. 

En cuanto a la Legislaci6n Federal de los Trabajadores -
al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B, del Artf 
culo 123 ConstituCional, mencionaremos los siguientes Arttcu
los que son sancionados en nuestro C6diqo Penal para el Ois-
tri to Federal en Materia del Fuero Coman, y para toda la Rep~ 
blica en materia de Fuero Federal. 

En el Titulo Primero de ia Legislaci6n Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de las Disposicion~s Ge

nerales y en su Capitulo VII del Artículo 46, Fracción I, es
tablece: Ningdn trabajador podrl ser cesado sino por justa -
causa. En consecuencia al nombramiento o desiqnaci6n de los
trabajadores s6lo dejará de surtir efectos sin responsabili-
dad para los titulares de ·1as Dependencias, Fracci6n I, por -

renuncia, por a6andono de empleo o por abandono o repetida 
falta injustificada a las labores t6cnicas relativas al fun-
cionamiento de rnaquinari"a o equipo, o a la atenc16n de perso
nas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la auapen-
ai6n o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro
la salud o vida de las personas, en los términos que señalen
los Reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respeE 
ti va. 

El trabajador que preste sus servicios ejerciendo las 
funciones de un empleo, car90 o comLsiOn y sin justa causa 
abandona su empleo, será sancionado por la t.egislaci6n Fede-· 
rai de los Trabajadores al Servicio del estado, en cuanto al• 
despi4o justificado p'or abandono de trabajo, pero si en el 



centro de labore• sin causa justificada y por ausencia del 
trabajador llega a ocurrir un grave peligro, tarnbiAn ser4 sa~ 
cionado por el Arttculo 21• Fracci6n III del C6di90 Penal, -
que previenes com.te el delito de ejercicio indebido da aerv! 
cio pdblico que: Fracei6n III, Teniendo conoc:lllliento por ra-
~dn de su empleo, cargo o comiai6n de que pueden resultar 9r~ 
vemente afectado• el patrimonio o los intereses de al9una De
pendencia o Enti~ad de la Adminiatraci6n Pllblica Federal Cen
tralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, 
empresas de participaciOn estatal mayoritaria, asociaciones y 

sociedades asimiladas a Astas y fideicomisos p\1.blicos, del 
Congreso de la Uni6n do los poderes Judiciales Federal o Jud! 
cinl del Distrito Federal, por cualquier acto u orniai6n y no
informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si e! 
tá dentro de sus facultades, asimismo cometera el o los deli
tos de lesiones u homicidio en caso de muerte de alguno de 
los trabajadores. 

En el T!tulo cuarto de la Organizaci6n Colectiva de los
Trabajadores y de las condiciones qeneralc$ de trabajo y en -
su Cap1tulo I del Artteulo 79 de la Ley Federal de loa Traba
jadores al Servicio del Estado establece: Queda prohibido a -
los sindicatost y en su Fracci6n III a que se refiere: usar -
la violencia con los trabajadores libres para obli9arloa a 
que se aindicalicen. 

Loa trabajadores que traten de formar un •indicato r lo
hicieren con violencia fisica o moral, incurrir&n en el deli
to de amenaza.so de lesiones, toda vez que en nuestra Ley Fed~ 
ral del Trabajo en su Artículo 358, primer p4rr4fo, conte.,pla: 
A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a -

no formar parte de 81. 

!n el C.pftulo IV y en au Art!culo 106 de la Legislaci6n 
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Federal de lo• Trabajadora• al servicio del Estado, preve: 
La huelga sera declarada ilegal y del1ctuoaa cuando la mayo-
ria de loa huelquistaa ejecuten actos violentos contra las 
peraonaa o la• propiedades o cuando ae decreten en los casos
del Artlculo 29 Constitucional. 

LOS trabajadores ~uelguistas que en forma ilegal suspen
dan las labores de trabajo, serán cesados tal y como lo diep.2, 
ne la Leq1slaci6n.Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, como la Ley Federal del Trabajo, asimismo incurrirln
en el delito de mottn en su Artículo 131 del C6diqo Penal que 
establecet Se aplicarl la pena se seis meses a siete años de
pris16n y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para ha-
cer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evi-
tar el cumplimiento de una Ley, se reunan twnultuariar.:.::nt.e y -

perturbe~ el orden p11blico con empleo de violencia en las pe~ 
son~s o aobre las cosas, o amenacen a la autoridad para inti
midarla u obligarla a tomar alguna determinaci6n. 

5.5 CONDUCTAS REGUI.ADAS EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE 
POR REMISION AL CODIGO PENAL RESULTAN DELtCTUOSAS. 

En cuanto a la Ley del Instituto de Seguridad y Serv1- -
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la que se -
desprenden los delitos y sanciones que son aplicables en nue~ 
tro C6d1qo Penal: 

El Arttculo 6° pSrrafo IV, se refiere: Los pagadores y -
loa encargados de cubrir sueldos ser4n reaponsables en loa 
tArminos de esta Ley de los actas y .omisiones en relaci6n a -
laa retenciones y descuentos que resulten en perjuicio del 
Inatituto, de loa trabajadore•, jubilados o pensionista, !nd! 
pendienteaente de la responsabilidad civil, penal o adminis--
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trativa en que incurran. 

S6lo por el.simple hecho de prestar sus servicios en 
cualquier Dependencia del Estado el trabajador es beneficia
do con todas las prestaciones estipuladas en la Ley del Ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, ast tambie!·n se hace acreedor de los delitos que

se pÜed~n cometer en el desempeño de sus funciones y en cua~ 
to al Arttculo antes citado estar& a lo dispuesto por el Ar
tículo 223 Fracci6n I del C6digo Penal que establece: Todo -
servidor pQblico que para usos propios o ajenos distraiga de 

su objeto dinero, valores fincas o cualquier otra cosa pert~ 
neciente al Estado, al organismo descentralizado o a un par
ticular, si por raz6n de su cargo los hubiere recibido en a~ 

ministraci6n en dep6sito o por otra causa, tal conducta que
da encuadrada en el numeral citado y que se considera como -
peculado. Al que cometa el delito de peculado se le impon-

dr~n las siguientes sanciones: Cuando el monto de lo distra! 
do o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del 
equivalente de quinientas veces el salario m!nimo diario vi
gente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el -
delito, o no sea valuable, se impondrá de tres meses a dos -
años de prisión, multa de treinta a trescientos veces el sa

lario m!nimo diario vigente en el Distrito Federal en el mo
mento de cometerse el delito y destituci6n e inhabilitaciOn
de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo
º comisi6n pablicos. Y cuando el monto de lo distra!do o de 
los fondos utilizados i'ndcbidamente exceda de quinientas ve

ces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Fcdcral
en el momento de cometerse el delito se impondr4 de dos a e~ 

torce años de prisi6n, multa de trescientas a quinientas ve

ces el aalario m!nim~ diario vigente en el Distrito Federal-
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en el momento de cometerse al delito y destituciOn e inhabil! 
taciOn de dos a catorce años para desempeñar oLro empleo, ca~ 
90 o comiai6n pdblicos. 

El Articulo 190 de la Ley del Instituto de Seguridad y -

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estaUlccc1 
LOs pagadores y encargados de cubrir sueldos que no ef ectden
los descuentos que procedan en los t6rminos de esta Ley, sc-

r&n sancionados con una multa equivalente al St de las canti
dades no descontadas, independientemente de la responsaUili-
dad civil o penal en que incurran. 

51 el Servidor Pablico encargado de la administración de 

los pagos, no hiciere los descuentos señalados y con esto en
ferma dolosa obtuviere un lucro, comctcr.'.i el delito de pccul~ 

do, previsto en el Articulo 223, Fracción I, todo servidor 
p4blico que para uso propios o ajenos distraig3 de su objcto

dincro, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente -
al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si 
por raz6n de su cargo los hubiere recibido en administracii''1n

en depósito o por otra causa. 

oe esta foz:ma concuerda con la parte final del pritl\cr P! 
rrafo del Articulo a comentario que remite:"Indcpcndientcmen

te de la r~sponsabilidad civil o penal". 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El trabajo es una actividad que dnicamente pu~ 
de deearrollar el hombre. 

SEGUNDA.- El movimiento obrero del siglo pasado en Euro
pa, tuvo corno origen principal el Cesplazaoie~ 
to del hombre por la m~~uina. 

TERCERA.- La evoluci6n del Derecho del Trabajo en el si
glo pasado y en lo que ha trclnscurrido del ac
tual ha sido paraleld o simult~nco·con el mov! 
miento obrero-sindical. 

CUARTA.- En R!o Blanco y en Cananea nacen fen6mcnos ceo 
n6micos, políticos·y sociales clcterminant~s = 
del afianzamiento de una idcolo9ía revoluciona 
ria en materia del trabajo. -

QUINTA.- La Revoluci6n Mexican~ es considerada como lu
Primera Revolucic5n Social del siglo XX. 

SEXTA.- La conducta de los conquistadores, rcs~ccto de 
los indios en-Am@riea, fue contraria a las 
ideas de la Reina Isabel la Cat61Jca. 

SEPTIMA.- Bn al proqrama y manifiesto del Partido Libc-
r•l •• encuentran loa antecedentes ideolOgicos 
de la Revoluci6n Mexican3. 

OC'rAVA.- El Artlculo 123 Conat.itucional, Rurge en el ae 
no dol Congr~•o Conatituycntc de l~lj.7 de una = 
manera circun•tancial. 



NOVENA.- Loa tipos penales en materia de trabajo ae en
cuentran diseminados en la Ley Federal del Tra 
bajo, Ley del Seguro Social, Ley del rnstitutO 
de Seguridad y Servicios Socialea de los Traba 
jadorea al Servicio del Batado, Le!Jislacien Fe 
deral de lo• Trabajadores al Servicio del Esta 
do, etc., y estas leyes a su vez 1e remiten ar 
C6digo Penal en una qama considerable de deli
tos COl!lO consecuencia de la violaci6n a sus 
preceptos. 

OECIMA.- La Ley Federal del Trabajo, regula como delito 
indispensable, espec!ficos en materia de traba 
jo, los regulados en los Art!culos 1004 y lOOo. 

DECIMA PRIMERA.- Laa sanciones pecuniarias establecidas en los
Artículoa 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, -
1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y 1006 de la Lcy
Federal del Trabajo; deben ser objeto de una -
profunda revisten por parte de nuestro leqisla 
dor y convertirlas en verdaderos delitos, agre 
g&ndoles a la sancidn econ6mica la pena carpo= 
ral. 
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